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Lste estudlo fue iniciado en 1981 bajo pedido

de Fredrlk Hansen, entonces sub-director de la
 
Oficina de Vivienda y Programas Urbanos. Su
 
proposito es el de determinar 1) en que medida las
 
mujeres con ba~jos recursos en los paises en
 
desarollo tienen acceso a und .Ivlenda, 2) si 6stos
 
son adecuados en relaci6n con el papel particular
 
desempen-ado por la mujer y sus respon
sibllidades en el hogar, y 3) cuales son 
los
 
factores culturales que influyen a las mujeres en
 
el uso efectivo de la vivienda.
 

El informe fue preparado por Hortense Dicker,
 
Amparo Giraldo y Susan Waltz de "Resources for
 
Action", pequena empresa de consultores cuyos
 
proprietarios y administradores son mujere3, y fue
 
edItado por Betty Dean. Fredrik Hansen y Francis
 
Conway, mlemlros del personal de la Ofi.-ina de
 
Vivienda y Programas Urbanos participaron
 
ampliamente en (I proyecto aportando notables
 
contribuciones.
 

Los puntos de vista y comertarlos expresados
 
en esce inforae son de los autores mismos y no
 
deberan ser interpretados como la posiclon oficial
 
de la Agencia para el Desarollo Internaclonal.
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PREFACIO
 

La Oficina de Vivienda y Programas Urbanos ha
 

encargado el presente trabajo con miras a plantear
 

los problemas que afrontan a la mujer en los
 

palses en desarrolle para adquirir y mantener una
 

vi vierida. Aun cuando el impacto de los programas 

de vivienda (Jhre las mujeres ha sido siempre de 

importancia considerable, ha sido s6lo muy 

reclentemente cuando se ha comenzado a prestar
 

dtenci6n a Ias repercusiones, posiblemente
 

distintas, que los proyectos de vivienda tienen
 

sobre las mujeres en comparac16n con los hombres,
 

asi como a las necesidades especiales de vivienda
 

y alojamlento que las mujeres de los n6cleos
 

urbanos poedan tener.
 

EH presente trabajo analiza las conclusi6nes
 

de un estudio patrocinado por la AID sobre la mujer
 

y la vivienda realizado en Paraguy, Honduras y
 

T6nez en el perlodo comprendido entre octubre
 

de 1981 y marzo de 1982. Se seleccionaron etos
 

tres palses diferentes, con el fin de que las
 

concluslones pudieran tener en cuenta factores
 

comparativos de indole regional, nacional y
 

cultural. El estudlo revela que las mujeres pobres
 

de esos tres paises troplezan con enormes
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obstdculos en 
lo que se reflere tanto al acceso a
 
la vivienda, 
como a la creaci6n de foros eficaces
 
en 
los cuales puedan dar a conocer sus necesidades
 
y preferenclas en esta materia. El estudlo propone
 
una serle de f6rmulas para el diseho de
 
programas de vivienda, 
con el fin de responder a 
las caracteristicas, problemas y necesidades 
especiales manifestadas por las mujeres de los 

n6icIeos urbanos. 

Cabe esperar que ids ideas y recomendaclones
 
que se exponen en el presente traLajo resulten de 
utilidad a los profesionales interesados en la
 
planificaci6n y ejecuci6n de proyectos de
 

vivienda en el futuro.
 

Peter M. Kimm
 

Director de la Oflcina de
 
Vivienda y Programas
 

Urbanos
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La Mujer y la Vivienda
 

I. RESUMEN DE LOS RESULTAD3S
 

La Tficlna de Vivienda y Programas Urbanos, 
preocupada por la eqcasa informac16n que existe 
sobre los problernas que afronta la mujer en 10 que 
se refiere a la obtenc 16n y el mantenimiento de 
vlvienda en el Paraguay, Honduras y Tinez 
realiz6 un eWOtudo en -1 periodo comprndido 
entre octubre e 1981 y marzo de 1982. Este tuvo 
por objeto determinar: 

0 	 La medida en que Ias mujeres de escasos 
recursos de los paisen en desarrollo tienen 
acceso a la vivienda;
 

0 	 La adecuacidad de dirha, viviendas en 
rciac16n con la funci1 n y la( 
responsablildades especiale de las mujeres en 
el hogar; y 

0 	 Los factores culturales que influyen en la 
utilizaci6n eficaz de la vvienda por las 
mujeres. 

lodas las mujeres incluildas en la muestra del 
presente estudio se caracterizaron por un mayor 
nlvel de pobreza, tasas de analfabetismo m~s 
altas, menos periclas que ofrecet al mercado de 
trabajo y una preparac16n mis deficiente para 
defenderse en un medio de vida urbano que sus 
compaheros los hombres. La mayorla de las 
mujeres habia emigrado del campo a la ciudad. Su 
desplazamlento desde los pueblos rurales a los 
tugurlos y barrios ilegales de las zonas urbanas 
tuvo un impacto especialmente duro en las mismas en
 
su condic16n de principales usuarias de la
 
vivienda y de cabezas de famlla. Este movimlento
 
mlqratorio llev6 frecuentemente aparejado la
 
p~rdida del apoyo tradicional de la familla ,de
 
los modos de vida famillares y de un suministro de
 
alimentos faclimente disponible y barato.
 

De mantenerse estas tendenclas mlgratorias
 
sehaladas, las mujeres continuar~n emigrando a
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las zonas urbanas de los palses en desarrollo 
cada vez en mayor nimero y constituirdn un 
factor significativo en el desarrollo de dichas 
zonas urbanas. Por consiguiente, los organlsmos e 
instltuciones preocupados por los aspectos humano; 
del desarrello urbano deben comenzar a responder a 
las necesidades y atender los problemas de este 
segmento cada vez m~s importante de la 
poblac16n urbana. 

A. Acceso de vivienda
 

Uno de los primeros problemas que deben tener 
en cuenta las instituciones de vivienda es el hecho 
de que 1aw mujeres afrontan varios ohstdculos en 
1o que se refiere a su acceso a la vivienda. Si 
blen no exLtla nlng6n Impedamento juridico 
propiamente dicho a su acceso a la vlvienda en 
nlnguno de los palses estudiados, todas las 
mujeres de las zonas urbanas tenian que superar 
los lirportantes obstaculos f1nancieros de los 
costos elevados de la vivienda y de la carencia de 
facilidades de cr6dito. Una y otra limitacl6n 
esuuvieron directamente vinculadas a la escasa 
capacidad para reallzar trabaJos renumerados por 
las mdJeres objeto del estudio. Entre otros 
impedimentes a la obtenci6n de vivienda se 
podrlan cOtar tambOn la falta de confianza de 
las mujeres respeto 6 los trimites 
burocriticos, la falta de informac16n sobre 
programas Ae vlvlenda y credito y, en menor 
gr-3do, la dlscrminac16n encublerta de las insti
tuclones crediticias hacia las solicitantes 
femeninas. 

B. Percepciones de las necesidades de vivienda 

Otro problema que los programas de vivienda 
han de abordar es la fa1ta de foros eficaces en los
 
que las mujeres de escasos recursos puedan dar a 
conocer sun necesidades y preferencias a los 
funcionarios encargados de planificar los proyectos 
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de vivienda. 
 Este 	punto reviste especial impor
tantla, 
por cuanto que hubo ciertas diferencias
 
regionales muy significativas en cuanto 
i la manera
 
en que las mujeres de la muestra estudiada perci

bian sus prcpias necesidades de vivienda. 
 Las

mujeres tune(ina( manifestaron que principal
su 

neces'dad de vivienda era 
de tener nis
 
espacio. Fsta aspiraci6n ponia de relieve la

segregaci6n 
 ten6meno cultural 
 de la mujer

musulmana en el hogar.
 

En marcado contraste, la necesidad primordial

de 1av mujeres latinoamericanas fue 
un aurnento de
las oportunidades de empk1:o y de 
los ingresos para

colocarlas er una mejor sltuaci6n para adquirir y

mantener una vivlenda. Lsta necesidad basa en
se 
el elevado porcentaje de mujeres solteras cabeza de
 
familia en 
el qrupo de la poblac16n
 
latinoamericana.
 

C. 	 Recomendaclones
 

Asi, pues, para que los programas de
vivienda puedan responder a las caracteristicas,
problemai y necesidades especiales manifestadas por
las mujeres de la muestra estudiada, se proponen 
las siguientes recomendaciones: 

1. 
 Compromiso de las instituciones 

La respuesta de las instituciones de vivienda 
a las necesidades de las mujeres debiera 
expresarse formalmente en declara- clones de 
poliltica que reconozcan que: 

a. 	 Las mujeres son las prlncipales "con
sumidoras de vivienda."
 

b. 	 Las mujeres se encuentran an una situ
aci6n desventajosa en 
lo que se refiere
 
a la obtenci6n de vivienda.
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C. 	 Las necesidades de las mujeres han de
 
incorporarse Ae una manera eficaz en la
 
planlficaci6n y programaci6n de los
 
proyectos de vivienda.
 

2. 	 Costo Ac la vivienda
 

El costo de la vivienda debiera hacerse
 
asequible a Ian mujeres de escasos recursos,
 
mediante la apllcac 16n de una triple estra
tegia, a sabci:
 

a. 	 Subrayando lov enfer;os encamhr ados al 
mejoramielito de la v vinda actual de 
las mujeren, en lugar de desplazarlas a 
nuevos lugareO Inamnc, .ontusos. 
estrategla de tal naturalezo deber 
incluir la entrega del tMtule de pro
priedad del or reno a. tua I. 

b. 	 Coordinando c.,pro Uveto s de vivienda cOn 
los programas de ahorro y cr6dito 
concebidos con ra a estirnular a las 
mujere, do, eScasoS recursos para que 
part it pon, n los mismos. 

C. 	 Reduc eod, t I (H5oto del mejoiarmiernto de 
la vivienda, capacitarndo a las mujeres 
para hacer elias mismas buena parte del 
trahajo de a mejora de la casa 

3. 	 Oportunidades de empleo
 

Las Instituclone, dA vivienda deben apoyar la
 
creaci6n de Ol)ortunldades de empleo para las
 
mujeres, como sique:
 

a, 	 Empleando a las mujeres en los proyectos
 
de vivienda.
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b. 	 Incorporando actividades remuneradas en
 
el dlsehi de los proyectos de vivienda.
 
La eliminaci6n de obst~culos
 
relaclonados con la zonificacln
 
podria promover 1a implantaci6n de
 
lndustrias familiares y de 9tros negocios 
en pequefia escala en las propias casas 
de 1as muj eres o en sus cercanias. 

c. 	 Situando el emlplai-im ento de los proyec
tos de vivierida pr6ximo a los centros 
de trabajo de ]as mujeres o ben propor
cionando ruedos de transporte baratos a1 
servicio de la (,omuriidad para desplazarse 
a los centro', de trabajo. [1 transporte
 
proplarnente dicho podria proporcionar 
una actividad remunerada a un clerto 
n6rnero de mujeres. 

4. 	 Culdado de los ni hos 

Los proyec Los de vivienda concebidos para

mujeres pobres de las zonas urbanas debieran 
incluir quarderias infantiles en la propia

comunildad. Vicho' serviclos ublcados en la 
misma cormurildad: 

a. Ahorran tlempo y gastos de viaje a 
madres que, de lo contrario, tendri
que (desplazarse lejos de su comunidad en 
busca de guarderlas Infantiles; y 

las 
an 

b. Proporcionan una fuente de ingreso 
mujeres que deseen trabajar en las 
guarderlas infantlles. 

a las 

5. Divulgaci6n
 

Las instituciones que patrocinan los programas

de vivienda debieran hacer todo lo posible por:
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a. 	 Facilitar a las mujeres informaci6n
 
facilmente comprensible sobre la plan
flcaci6n de los prograas.
 

b. 	 Reducir a! minlmo y simplilficar el
 
papeleo y otras fomalidades requeridos
 
para particlpar en los programas de
 
vivienda social y de cr~dito de bajo
 
costo.
 

c. 	 Promover y apoyar la creac16n de bancos
 
y asociaciones femenlnas de crdito.
 

d. 	 Hacer participar mas activamente a las
 
mujeres en el proceso de la toma de
 
decisiones de las juntas locales en que
 
se debaten nuestiones sobre vlvlenda que
 
afectan tan profundamente a las mujeres
 

e. 	 Pedir encarecidamente a las mujeres que 
expresen sus puntos de vista en las 
comunidades carentes de comlts o 
consejos locales o en aquellas entidades 
en las que no se les permitlera
 
participar.
 

6. 	 Reconocimiento de los tactores culturales
 

Los responsables de la planificaci6n de los
 
programas de vivienda deben:
 

a. 	 lener presente la nueva posici6n de las
 
mujeres en todos los paises del mundo.
 

b. 	 Evitar de hacer qeneralizaciones que tal
 
vez no sean aplicables a un pais o
 
sltuac16n particular.
 

c. 	 Considerar las limitaciones comparativas
 
de las mujeres musulmanas en cuanto a sus
 
restricciones en el hogar y sus necesi



7 
La Mujer y la Vivienda 


dades de lndependencia e intimidad sin
 
aislarse de las 
otras mu eres.
 

d. 	 Coordinar el disehio y la
 
planififcaci6n de viviendas 
con grupos

organ1za(Jos fernen nos. 

A 1o largo de los uiltirnos diez anos, laspubilcaciones sobre 
los paises en desarrollo han
 
manten do 1ns Istentemente 
 que ]as mujeres no
siempre ,ompar ten de forrna equ) tativa con los
hombres lo., heneticlos de 
 los programas concebidos
 
para 	 rnejorr la al Wad de vida en los paisesmenos desarrollados. 
 Aun cuando un gran n('mrerode estudlos han abarcado preocupac1ones 
espec Iflcas come, por ejemlp lo, servl ci os de 
Salud, pueric I tura, empleo y desarrol lo rural,relativanente pocos de el los se han concentrado
los problemas especlales alrontados 	

en 
por las rnujeres

en su habl tat urbano lodavi, menos han
 
tratado el aspe, to de la relac 16n 
 de la mujer conla vivienda, una de las necesidadf-s hurnanas mis

bsicas en cualquier contexto.
 

La Oficina de 
Vlvlenda y Programas Urbanos dela Agencia para el Desarrollo Inter- nacional,
preocupada por la escasez de 1nformac16n 
existente sobre 
los problemas que afrontan 
las 
mujeres para consegulr y mantener 
una vivienda,

patrocln6 una 
serle de estudlos para identificar
 
los factores que pudieran sentar 
]a base para

mejorar el disehio de los 
programas de vivienda. 
Estos estudios, que su realizaron en el perlodo
comprendldo entre octubre (Ie1981 
y marzo de 1982,

tuvieron tres 
objetivos especdales:
 

Investlgar y definir los 
problemas

juridicos, soclales y econ6mlcos que

afrontan las mujeres para adqulrlr, mejorar y

mantener una vivienda de bajo costo.
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o 	 Indentificar las analogias y diferencias
 
slgnificatLvas de 
las mujeres en los palses

estudiados y determinar las implicaciones
 
conslguientes para el disehio de los proyec
tos de vivien(a.
 

Formular directrices de car6cter pr~ctico
 
para rnejorar el los
diselo de proyectos de
 
vivienda.
 

Paraguay, Honduras y Iunez fueron los trespalses seleccionados para el estudio, para que

las conclusiones del 
mismo tuvieran en cuenta
 
factores (-omparativos regionales, nacionales y

cul t urales. 

D. 	 Metodologqa
 

Los metodos dt investigaci6n empleados 
en

cada estudlo variaron en func16n de las
 
cond ci one locales y de los intereses y

ne,:esidades esec liales lasde oficinas de la AID en
cada uno de los tres palses estudiados. lodas
las muestras fueron pequena y no se 
seleccionaron a1 azar. 
 Con todo, se siquieron

ciertas directrles para asequrar cierto nrvel de
uniforrnidad entre los grupos de poblac16n
 
es udiados 
. (n todos los casos, la capital del 
pais 	 file (1 1uqar de1 estudio. 

El informe sobre el Paraguay se concentr6 en

el estudio de tres comunidades., a saber, un barrio

de ocupantes ilegales y dos proyectos de vivienda
 
de inter s social 
patrocinados per organizaciones
del sector privado. Se practicaron entrevistas 
1ndividuales con un total de setenta hombres y
mujeres en Una proporci6n nis o menos 
equitativa. Se utiliz6 un cuestionario en cada 
una de las entrevistas. 

En el 	 secaso 	de Honduras, realizaron entre
 
vistas en grupos con 
mujeres de siete comunidades;

algunas de 6stas eran de barrios ilegales
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y otras proyectos oficiales de mejoramiento urbano 
de inter~s social. En este estudio, los hombres
 
fuer6n tambHn entrevistados en grupos en su
 
condicd6n de mlembros d "patronatos" u
 
organismos dirigentes loc~len.
 

En canto a 1unez, se estudiaron tres
 
comunidades: un barrio de ocupantes ilegales, 
un
 
barrio viejo urbano o "medjna" y una comunidad de
 
viviendas mlnlmas. 
 Se utMz6 el m~tcdo de
 
estudlo de casos prdctlcos en las entrevistas de
 
mayor profundidad qu, se realizaron con veinticinco 
mujerns. Estas entrevistas Alguieron un formato de 
cuestionarlo an( ogo al praparado para el estudlo
 
realizado en el Paraguay.
 

II. ANALOGIAS Y DIFERENCIAS CULTURALES
 

Las analogias y diferencias culturales y

reglonalcs que se han puesto de maniflesto en 
este
 
estudlo constituyen factores impor'antes para
 
tenerse en cuenta en el 
dlsehio y ejecuc16n de
 
futuros programas de vivienda. Estas analoglas y

diferencias so han 
tenido en cuenta al analizar los
 
datos recopilados. 
 En efecto, existen suficientes
 
analoglas entre las mujeres de los patses
tres 
estudiados vomo para admitir razonablemente que se 
han Identiflcado clertas dimenslones significativas 
y generaies de la cuest16n de las mujeres y la 
vivienda. Sin embargo, cualquier an~llsls que 
se
 
haga de esta dimenslones deberh tene. eo cuenta
 
las caracceristicas generales de las poblaclones

estudladas, su acceso a una vivienda barata y sus
 
necesidades y preferenclas tanto manifestadas como
 
implicitas.
 

A. 	 Caracteristicas generales de las mueres en
 
la poblacl6n del estudlo
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I. 	 Tendenclas mlratorias
 

En casi todos los n.asos estudlados, las
 
mujere- hablan emlqrado del campo a la cludad.
 
Al trasladarse a su nuevo hMbltat, las mujeres

experlmentarn caamblos radicales en 5u estilo de
 

'vida, asi como la p6rdida del apoyo tradicional
 
con que cortaban en el medic rural, dejando tras de 
s el apoye del medio famillar, los modos de vida 
tradicionales, las famillas complejas y los 
amigos. Y 1o que es as, se vieron prIvadas de
 
un suministro de alimentos facilmente asequibie y
 
barato, atn cuando ste no slempre fuera
 
adecuado. Si bien las malan condiciones
 
econ6micas forzaron su desplazamlento a la
 
cludad, el apoyo tradi-lonal de sus aldeas natlvas
 
habla ccnstt~iIdo una base de seguridad fisca
 
y emocional relativa para las mujeres y su familias.
 

En su emlgra(r6n a la ciudad, las muieres
 
tuvieron que establecer nuevos hogares en el medio
 
muy diferente y a vecen Inhospitalario de los
 
barrios 1legales urbanos o de las viviendas baratas
 
de los nucleos Anterlores urbanos.l Este
 
traslado supuso normalmente:
 

a. 	 lener que convivir con extrahos en
 
tipos de vivienda muy diferentes a los
 
que estaban acostumbradas.
 

b. 	 Compartir una vivienda con una o m~s
 
famillas en casa dlsehadas para alojar
 
una sola familia.
 

c. 	 VlvW en chozas o chavolas provisionales
 
construidas con ,ateriales e de'echo
 
disponibles en los barrios de ocupdntes
 
Ilegales.
 

d. 	 Encontrar on aceso dificil y costoso a 
los serviclos de agua, alimentos, 
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transporte, establecimientos comerciales,
 
servicios pblicos y empleos.
 

e. 	 Hacer frente a una organizacl6n comuni
tarla muy diferente en la cual los
 
s stemas y valores sociales tradiclonales
 
no prevalecIan ya o ben iban poco a
 
poco desapareciendo.
 

f. 	 Darse cuenta de que el mejoramiento de su
 
sltuaci6n econ6mica requeria en
 
general un nivel de pericia y educacl6n
 
que pocas mujeres emigrantes poselan.
 

2. 	 La mujer como cabeza de familia
 

Para un porcentaje elevado de esas mujeres, su
 
desplazamiento a ]a cludad supuso tambien asumir
 
el papel no tradicional de cabeza de familia. El
 
nhmero de mujeres cabeza de familia es
 
considerablemente mds elevado en las ciudades de
 
los palses en desarrollo. E1 presente estudio 
corrobcr6 este hecho. ILas mujeres cabeza de 
famila pueden pertenecer a una de las sigulentes
 
categorias: soltera, soltera con hijos,
 
divorciada, viuda o casada con su c6nyuge
 
trabajando en el extranjero. Indenendientemente de
 
cudi sea su situaci6n personal, estas rrujeres
 
no s6lo tenian la responsabilidad de conseguir
 
y mantener una vivienda, sino tambi~n,
 
especlalmente en Latinoam~rica, mantener a su
 
familia bajo las m~s adversas circunstancias.
 

Una importante diferencia regional entre los
 
grupos latinoamricanos y tunecino estudlados
 
estriba en el nmero de mujeres que son cabezas
 
de familia de dichos palses. Las estadisticas
 
obtenidas de los estudlos del Paraguay y Honduras
 
indican que casi una tercera parte de las mujeres
 
de las zonas urbanas son cabezas de familla. Esta
 
cifra Incluye un porcentaje apreclable de mujeres
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solteras. La cifr'a correspondiente a los barrios
 
pobres urbanos de otros palses de la Amrica
 
Latina y el Caribe es, 
segin parece, incluso
 
mAs elevada, Ilegando a alcanzar el 
50 por ciento
 
en algunos casos. 
 Estas cifras contrastan
 
marcadamente con los resultados en el case de
 
TVnez, en que tan s6lo el 10 por ciento de
 
todas las unidades familiares tiene una mujer 
como
 
cabeza de familia. Se podria suponer que ]a qran

mayoria de este grupo tuneclno comprende mujeres

casadas cuyos c6nyuges est~n trabajando en
 
otros palses, asi como mujeres viudas,
 
divorciadas y separadas. 
 A la luz de los tabis
 
estrIctos de la socledad musulmana para con 
las
 
madres solteras, este subgrupo, si existe, debe
 
representar una minoria casi 
invisible. No
 
disponemos de 
otros datos estadisticos exactos
 
que documenten el n6mero de mujeres cabeza de
 
familia en el barrlo de ocupantes ilegales y la
 
medina de Vinez, pero el 
nimero no parecia
 
ser superficlalmente de importancia significativa.

No obscante, convlence observar que la Unl6n
 
Nacional de Mujeres [unecinas (UNF]) celebr6 un
 
congreso en el verano de 1982 sobre el tema de 
la
 
mu.jer como cabeza de faml la.
 

3. Participaci6n de la mujer en la 
fuerza de
 
trabajo
 

Las mujeres representan un porcentaje mucho
 
mayor de la fuerza de trabajo en Paraguay y

Honduras que en I-Onez. En Honduras, el 67 por

clento de la poblac16n femenina de las 
zonas
 
urbanas es econ6micamente activa, de 
]as cuales
 
el 62 por ciento constituye el principal sost~n
 
econ6mico de la familia. En cuanto al 
Paraguay,

las mu.jeres representan el 21 por ciento de la
 
fuerza de trabajo a nivel nacional, pero ese
 
porcentaje es dos veces 
y medio mds alto en
 
Asunci6n, la capital. En el 
caso de '16nez, la
 
cifra actual correspondiente a las mujeres que

participan en 
la fuerza de trabajo nacional es el
 
19 por ciento y est6 en aumento. Sin embargo, 
un
 



13 
La Mujer y la Vivienda 


estudlo del barrio de ocupantes ilegales el
"Mellassine" realizado en 
1978 en Tnez revel6
 
que las mujeres representaron tan s6lo el 7 por

ciento de la poblac16n con empleo regular. 2
 

AOn cuando las mujeres que comprendian la
 
muestra del 
Paraguay y Honduras expresaron la

necesidad apremiante de obtener un 
empleo

remunerado, esta necesidad no 
se observ6 en el
 
estudlo de ]a muestra tunecina. Aunque esta
 
muestra lncluy6 un 
huen n6mero de mujeres de
 
m~s edad, una medida m6s exacta 
del interns
 
de la mujer por trabajar entre la poblaci6n

femenina pobre tunectna podria 
ser el hecho de
 
que el n6mero de solicitudes a los de
cursos

capacitaci6n profesional patrocinados por 
la UNFI
 
para mujeres de los barrios ha rebasado con mucho
 
el nmero de plazas disponibles.
 

4. Situac16n econ6mica
 

En lo que concierne a la situaci6n
 
econ6mlca de todas 
]as mujeres estudiadas, hubo
 
una caracteristica com~n que 
se hizo patente.

Las mujeres de los urbanos que tuvieron
ntcleus 

que contribuir 
en parte o totalmente al
 
sostenlmlento de sus 
familias corroboraron las

estadistLicas generales que indican que las

mujeres de los 
palses en desarrollo se cuentan
 
entre los segmentos con menos educac16n y
capacitaci6n de 
sus socledades respectivas. A]

no Cenet las habilidades requiridas por 
un mercado

exigente en un 
contexto urbano exigente, las mismas
 
se concentran inexorablemente en 
las ocupaciones
 
peor remuneradas y menos 
estables, generalmente

como sirvientas, vendedoras callejeras 
o de mercado
 
y lavanderas. Esto es aplicable a la totalidad de

las mujeres de ]as muestras del estudlo. 
 Un caso

representativo a este respecto se 
encuentra en 
el

estudlo del Paraguay, en el 
que todas las mujeres

entrevistadas en Asunci6n, en el 
barrio de
 
ocupantes ilegales de Chacarita, contribuyeron al

sostenimlento econ6mico de su 
familia. El 83 por

clento de estas mujeres estaban empleadas
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especialmente como criadas. 
 Esta cifra se compara
 
con el 
24 por clente de los hombrLs
 
econ6micamente activos en 
la misma comunidad. El
 
25 por ciento de las mujeres estaba dedicada a]

comerclo a muy pequefia escala, 
en comparac16n
 
con el 70 por ciento en el caso de los hombres. El
 
Ingreso medio mensual percibido por ]as mujeres

cabeza de familia en Chacarita fue de 14.000
 
guaranles ($111,000), mientras que el 
de los
 
hombres cabeza de famila fue de 34.000 guaranies
 
($270,000) .3
 

B. Acceso de vivienda
 

1. Si tuac16n juridica 

Todo estudio del 
acceso de las mujeres a la
 
vivienda deber tener en 
cuenta la cuest16n de
 
su situaci6n juridica. 
 En ningn caso se
 
hall6 impedirriinto de caracter 
oficial para las
 
mujeres en los 
palses estudlados, salvo una
 
excepcl6n parcial en el 
crso de Ilinez. En
 
todos los palses se permte a la mujer,

Independientemente de su estado civil, comprar,
 
poseer y heredar blenes en su proplo nombre. 
 En el 
caso de 16nez, sin embargo, de conformidad con la
ley musulmana, la mujer hereda s6lo la mitad de

la parte otorgada a] hermano var6n, 
 a no ser que
exlsta una 
6ltima voluntad y testamento en
 
sentido (ontrario. 
 Atn cuando el gobierno actual
 
ha expresado inters por reformar este aspecto de
 
la; leyes de suces16n, los prejuiclos religlosos
 
y t'ulturales continjan existlendo. 

2. El factor del costo
 

Es evIdente que el costo de 
la vivienda
 
constltuye el obst~culo mAs grave que se
 
interpone al acceso de la mujer a ]a 
vivienda. El
 
estudlo indlr6 que practlcamente ninguna

modalidad actual de vivienda de bajo costo, fuera
 
patrocinada por instituclones p6blicas o por
 
organ1zac1ones
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particulares, era econ6micamente asequlble a la
 
gran mayoria de esas muleres. Varlos casos en el
 
Paraguay ilustran este punto. En Asunc16n, dos
 
proyeortos de vivlenda pairoc'nados por la Igles~a
 
ofreclan roondlrdones financieras mnuy generosas 
para Ia ad quIs c i6n de ona vivienda, pero muy 
pocas rnujeres r.ab.Za de fami Hia fueron atraidas 
por estas ofertd. Ambo' proyectos comprendieron 
progranms de ayuda activa en los barrios de 
ocupantes i leqale,, pero, a posar de el lo, no 
pudieron suscitar el Interos de esas mujeres. Al 
ruismo tiempo, en otro proyec to de Asunc16n, el 
1imite de ingreso f0is bajo requerido por dicho
 
proyecto eraa in rruy superior a] ingreso mediano
 
de las muJeres (.abeza de famfil11a. Po,
 
cons 'IguIvnte, eI dosarr o I o de la capacidad de esas 
mujeres para podersO rJarnar un mejor sa lario 
cornstttuye un el emente ne(,ario y fundamental de 
Cua Iqul er proye. to que trate de atender sus 
neosidade, de vivlenda . Por otra part:e, deberan 
encon(trar se medlos para reducer el costo de la 
viv'i.nda v aurmontar el aceso al cr6dito con 
miras a atraer a estas mujeres hacla dichos
 
proyec tos de vivienda. 

3. DIsponibilidad de cr'd i to 

Ni las institurlones financieras piblicas ni
 
privadas de los paises estudiados presentaron a
 
las mujeres ninoq6n impedimento de car~cter
 
ofilal para obtener rr(,dito o adqurir boenes de
 
prop'edad. Con todo, existlan ciertos 
obst~culos y dos lqualdades como consecuenc a de 
las limitaciones r.on6mlcas reales de las 
mujeres. [-as opinlones y los cl isis de las 
lnstituciones s.hre las mujeres constitulan otros 
impedimentos para la obtenc16n de credito. Sin 
embargo, fue dfOIr demostrar docurrentalmente 
esas desigualdades. -a mayoria de las 
insti tuclones no tenla datos clasificados seg6n 
el sexo de la persona soltera cabeza de familla, ni 
tampoco estaban dispuestas esas instituciones a 
facilitar la Informnacl6n. Sin embargo, al ser el 
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nivel de ingreso y la establildad y justlficacln
 
documental de ese lngreso los crlterios que se
 
aplican para obtener cr6dito y adqulrir
 
propiedad, 
las mujeres pobres de las zonas urbanas
 
se encuentran en desventaja maniflesta. Por lo
 
general, las mujeres que tienen un trabajo estan
 
empleadas en ocupac1ones que of ecen escasa
 
establildad y s6lo poslbilidades limitadas para
 
documentar su ingreso. 

Los ejernplos de los obs taculos mas sutiles
 
con que so trop~eza a] obtener cr6dito difirieron
 
Oe un pals a otro. Ai'n cuando tanto los
 
hombres conto las mujeres de la muestra estudiada en 
el Paraguay se mostraron desalentados por PI 

papeleo requerldo por las instituciones oficiales 
de vivienda y r-dito, ]as mujeres expresaron una 
mayor lnsequridad respetto a los requisitos
legales En efecto, in porcenta)e significativo de 
las mujeres, hasia un 50 por clento, se ahtenla 
pract1 camonete de t,-atar de ob ener viviendo por
los crlduc os financieros oficiales debido a la 
talta de (on!iania sobre su situaci6n en la 
vida. I.a susodiha falta de confianza d 'o 1ugar a 
obsta(rulos de caracter sicol6qico y
 
prac ti (o quo desan imaban a las mujeres hasta

Incluso de irtentar obtener asistericia de fuentes
 
lnstitu. i onales. Atendidos sus niveles de ingreso
bajos e inestables, estas flujeres tenian razon al 
esperar una respuesta ne.a tiva de tales 
institu iores . No obstante, cabe destacar que era 
algo mais lo quo se interponian en su camino. 
Los coniertar los que estas mismas nujeres hicieron 
revelan tn qrupo de individuos que carece de un 
f uerto sent id( de conHanta en si mismo. En 
efec to, las r spues tas do las mujeres I ndu.1eron a 
los observadores a prequntarse hasta qUt punto 
esta falta de Ionfianza en sl mismo 11mita la 
capa( iad de estas mu jeres para hacer frente no 
s6lo a sus problemas de vivienda, slno tambi6n 
a las otras numerosas dificultades que afrontan 
d'ariamente. 
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4. 	 Acceso a informacl6n
 

Otro 	obst~culo quo se interpone en los
 
esfuerzos de las mujeres por ganar acceso a una
 
vlvienda fue su carencia general de informaci6n
 
sobre vivienda y cuestlones conexas. Ain cuando
 
los hombres comprendidos en el mismo grupo
 
socloecon6mlco podrian tamb1in carecer de tal
 
Informacl6n, el estudlo del Paraguay Indica que
 
se trata posiblemente de un problem: ms grave en
 
el caso de las mujeres que en el de los hombres.
 
El 44 por clento del total de mujeres entrevistadas
 
en tres comunidades diferentes 1ndlc6 que la
 
falta de conocimlentos sobre los recursos 
y
 
programas disponibles constitula un impedlmento
 
para mejirar su sltuacl6n habitaclonal. Tan
 
s6lo el 16 por clento de los hombres expres6
 
las mismas frustraclones.
 

En el caso de iihez, a pesar de ciertos
 
esfuerzos desplegados a nivel de relaciones
 
p~blicas por ]as Instituciones oficlales de
 
cr6dito y vIvienda, pr~cticamente ninguna de
 
las mujeres que fueron entrevistadas habla oido
 
hablar de los programas. Si bien los hombres
 
entrevistados estuvieron s6lo ligeramente mejor
 
Informados, las mujeres estuvieron mas
 
negativamente afectadas porque, debido a razones
 
culturales, ellas se encontraban m6s aisladas de
 
la vida p~blica y de los medlos de informaci6n.
 

C. 	 Necesidades y preferenclas menifestadas por
 
las mujeres
 

Al expresar sus opiniones sobre necesidades y

preferencias en materla de vivienda, las mujeres
 
entrevistadas destacaron preferencias compartidas y
 
diferentes.
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1. En Tinez
 

Una gran mayoria de las mujeres de la
 
muestra estudlada en T6nez un
Indlc6 aumento
 
del espaclo fisico como su principal necesidad en
 
materia de vivienda. En la mayoria de los
 
aspectos de la vida tunecIna, las mujeres, sobre
 
todo las de e'casos recursos, llevan una vida 
fisica y wnid)rlmnente aislada. Para estas
 
rnujeres, Idvivi (def indrid( , ha't, clerto punto,

los limite'4 un ( .W) d
d rAw id Tal1-s
 
restri; (.WrnP5 un.e.1iI:r(ir In( a venien tes para
aquel [lilj e4 ,i(i , hiri vi ,t() f r/ada i 
abandonar su 
vivienda espaciosa tradicional del
 
medlo rural, Ia dar arbl, a cambio del espaclo

hacinado de un barrio de ocupantes ilegales o de 
un
 
barrio viejo del centro de ciudad
la o medIna. Con
 
frecuencia, 
estas mujeres que han emlgrado a las
 
ciudades han de compartIr patios interiores comunes
 
con extranos. En peores circunstancias, esas
 
muJeres se encuent:ran a veces aisladas 
en
 
pequehos apartamentos de estilo europeo. 
 La
 
limltaci6n del 
espaclo y la frustrac16n
 
adiclonal del aslaMiento han tenido un efecto
 
negativo no s6lo en el mantenimiento fisico de
 
los hogares, sino tambien en el estado
 
slcol6]ico de las mujeres.
 

Cuando !as mujeres tunecInas discutleron
 
nodalldaces de vivienda que podrian resolver 
 sus
 
necesidaces de espaclo, la mayoria de ellas
 
preferla una unidad de vIvienda que les
 
proporcionara el 
mayor espaclo fisico interior
 
con flexibilidad 
en cuanto a la distribuci6n de
 
ese espaclo. Sus preferenclas Indican que las
 
espacios minimas, dentro de 
las paredes del
 
recinto, serlan la 
solucl6n habitaclonal mts
 
viable.
 

El estudlo de Tnez subraya tambn un
 
punto importante que se debate frecuentemente entre
 
los soc16logos y los responsables de la
 
planiflcaci6n del desarrollo. 
 Las preferenclas
 
expresadas
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por las poblaclones estudladas no significan

necesarlamente 
una mejora real de su situac16n.
 
Atn coando un buen nimero de los moradores 
9obres de ciudades tunecinas posiblemente ponyan
 
sus aspiraclones en apartamentos de estilo europeo 
como simbolo de mayor prestigio socal, esta 
modalidad de vivienda aisla a6n mis 
a las
 
mujeres cuturalmente conflinadas.
 

2. En latinoamri ca 

Las mujeres del Paraguay y Honduras expresaron

necesidade, y pjreferencias en materla de vivienda 
muy diferentes a las de las mujeres tunecinas. En
 
el caso de latinoamrrica, las mujeres
 
repetidamente manifestaron que el a un
acceso 
empleo pr6ximo a sus casas constitula su 
primera nero idad. Un gran norcentaje de ellas 
eran solteras caWea (I] famila. L.as mlsmas 
sehalaron la lalta de un ingreso adecuado como el 
princ.ipal obstarulo que le, impedla el poder 
adquirir Urld Vi(oda o mejorarla. 

En el estudio de li muesnra de Honduras, las 
mujeres expresaron la neces'idad die disponer de 
instalaciones y servirios tales corn mercados, 
centros ie salud y de puericultura pr6ximos o en 
la msma comunidad. Por Io general, en la 
mayoria de los barrius de ocupantes ilegales y en 
los barrios planificados de viviendas de bajos 
ingresos las instalaclones de servicios bAsicos 
son inadecuadas o inexistentes. Para 1legar a 
estos serviclos, las mujeres tienen que dedicar 
demasiado tiempo y dinero. Asimismo, las 
restrirciones en materia de zonificaci6n de 
ciertas comunidades planificadas limitan el 
ncmero de pequehas tiendas montadas en la misma 
vivienda, atin cuando stas proporclonen
 
productos de primera necesidad a los residentes 
locales y ofrezcan al mismo tiempo una fuente
 
asequible de ingresos.
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D. Necesidades irmplicitas de la miujer
 

Resulta 1ren (r) obsrvar qui, la neresidad 
mAs bsica t,oropartida por la totalidad de las 
mujeres ob.jet o do 1 es udio fuera apernas mrenionada, 
os der.1r, la ne( es diad c(ormln y tlirdamental de ser
 
oido. Con todo, ninguna de las eicuo'tws
 
revel1 nrlro6ri proye( to de v viv erda 

l( 

qie
 
estudiara las ne.s Idades de las mu,ers,o bscara 
sojs opiniorirl antes dedd isehar e 1 proy., to. 
A6n cuando los hornbres ta 1 vez pud I eran toner 
quejas dn loIas , se tratv die Jn probema especial

de lag pobrs los pais(es en
ijer, -ed 
desa rrol o. Cua I iera que sea i s or Igen nac ona 1 
o ambiente (u I it, a 1, las mujeres tiienen mucho menos 
acceso a lo eri(,arjados do ]a planificac16r de 
prograrnas y (dfa oa tdode(cis ones, a pesar de la 
importanc ia qw, t i I la, onv mu.)eres su
 
conlic Or de uwoar las prior ipaw, (do viviendas.
 

a d, exires 16r (()rst un
 
problema niayori ari Jrii 


Ista fit I i tuye 
las, mujere, tune( s de bajos
 

inq resos, al I ua que para otras nijores do otros
 
pals eis ),ioicos , por (uanto quo exlsteon oocos
 
condr,tlos por wed1 o d 
 s (ua 1,, poedan expresarse 
y dejarse (O1r sus ne(ces iddes. Ii contraste con 
Honduras , Paraquay y tires pa ises 
latinoameri (anos, I!nez rio tiene organi zac iones a 
nivel comunitarlo como, por ejemplo, clubes 
femenInos o juntas Ioca e, que pud leran encauzar
 
los puntos de vista de ]as mujeres. En realidad, 
las restricciones sociales mpiden a veces la 
part .pac i6n rid las mujeres en dichos grupos. 

A~n cuando ]a situacl6n social y cutural
 
de la mujer latinoamericana es diferente en
 
importantes respectos do ]a de sus hermanas
 
musulinanas, ellas disponen tamblen de medlos 
o
 
conductos re la ti vament.e 
1imi tados para expresar sus
 
necesidades. El sstema de organizacl6n local
 
que existe en muchos paises latinoamericanos
 
proporciona, sin embargo,
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conductos para expresar las necesidades de la
 
comunidad a trav6s de los "patronatos," o sea,
 
consejos directivos elegidos por los miembros de la
 
comunidad. Por cuanto que las [nujeres estAn muy
 
insuf1cientemente representadas en dichos consejos
 
o juntas, esas entidade, no consLituyerl medlos
 
eficaces para quo 1as mujeres puedan comunicar sus
 
necesi dades. las mu.eres latinf)onmericanas si
 
tienrn sub propias organizaciones completanmente
 
femennnas a nivel conJnitario en las mayoria de
 
las cornunidades pobres, inc luidos los barrius de
 
ocupantes ileqales, pero W'stas no son grupos de
 
reivir;dicaci n. Por el contrarlo, son
 
pr inciparr te centsio para socializar y aprender
 
art -s dom s i ma,.
 

L[xiste'i, sin embarqo, alqtunos ejemplos de
 
proyerto,, en quo dq ru br es latinoaniericanas han
 
sido .SlIuiadw y adletradas para participar en
 
ofWnerion r (ldJrn1li," de reivindlcacion a nivel
 
10(.ica , M Ci iu i d,I ernpre nder I)royectos tales
 
con quruler i (lantiles o a:tividades
 
I U( iV1i %. e t udi0 oA Hondu abis ustra varios
 
de ,tL, proyentlo, Inn 1 C]aso de una comurnidad,
 
se 'u roa i t 'Irun 1 i I -em rnio a, no
il n 

FsLabI ( W inf, rP im 1,f (Id )yi Inijutuo con I a
 
dir Ofcc1i W p i i .,ai Imal y tan W eha
 
iden lli, ,i unorio a r in .lontil mfmno
d t ri primera
necesidad, i, mujr , Pal zaron PI diseiio de 
tal Judrder l, e i;i t.u n par ii ipat a a 
direcci6n del palonato en su construcci6n. 
Movilizaron recur s finanicleros locales e 
onernacionales para financ;aia. Este grupo 

est tambi n laneando a tividade,, remuneradas 
para sus rnierbro, en campos no tradicionales como 
la carpinter a. 

Ari ruando hay c .ro' casos en aue las 
mujeres de comun Jidades polar es oruarni zar, qrjupos 
activos para saticsfafor su, propia necesidades, 
estos rasos son relativarnente raros. Por lo 
general, la r reac'6n de un grupo semejante es e 
resultadn d la presencla en la comunidad (de una 
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mujer excepc onalmente dinimica con dotes 
naturales de mando. La mayoria de las mujeres,
 
especlalmente en los niveles de ingreso ms
 
bajos, estan excluldas de los cargos directivos. 
Se ven frustradas en sus esfuerzos por adqulrir o 
ejercer funclones directivas a cualquier nivel por 
raz~n de su ambiente cultural y social. Si blen 
esta situac16n ha corenzado cambiar 
socie
lenta 

dades, 
y tod

dicha 
avia poco 

tra
a 

nsforrnac16n 
evidente. 

es 
en 

asW
alqunas 

ante 

Fn la mayoria de los casos, son las organi
zacbones externas, tanto piTbhi :as como privadas, 
tales como la IJNfI en IWnez, la I:Al-H, INVA y 
ASEPADL4 en Honduras, y CONEB5 en el Paraguay, 
las 4ue pronueven y apoyan ac:tividades en:camlnadas 
a atender las necesilades de las mujeres en las 
c.omunldades pobres de las zonas tanto urbanas como 
rurales. tas organiza(ione, no iempre son lo 
eficaces que debieran nor, sobre todo cuando 
orientan a las rlf~eres ha(.i actividades de 
car~c ter tradi:ional que no imnpulsan su 
promoci6n personal. No obstante, muchas de estas 
organ 1zaciones emiplezan a tomar conciencia de la 
necesidad de promcver proyectos de capacitaci6n y 
reorientaci6n para las mujeres. 
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RECOMENDACIONES
 

Las recomendaciones que se ofrecen a continua
ci6n proponen directrices comprensivas de
 
politica general encaminadas a facilitar la
 
particlpacl6n de la mujer 
en los programas de
 
vivienda crientados a los se-mentos pobres de las
 
zonas urbanas. SerA preciso formular estrategias
 
m~s especificas para cada pals en particular
 
que tengan presentes las necesidades locales.
 

Recomendac16n A -- El compromiso de las
 
instituciones
 

El compromiso de las instituciones de vivienda
 
para atender las necesidades de la mujer deber6
 
especificarse en forma de declaraclones de
 
politica oficiales que reconozcan que:
 

A. 	 La mujer es el "principal usuarlo de la
 
vivienda."
 

B. 
 Ella se encuentra en uaa sltuaci6n desventa
josa en cuanto a la obtenci6n de vivienda.
 

C. 	 Sus necesidades exigen que se les otorgue una
 
alta prioridad en la programac16n y plani
fi.aci6n del sector vivienda.
 

Recomendacl6n B -- El costo de 
la vivienda
 

Deber6 ofrecerse una serie de opciones para

mejorar el acceso de ]as mujeres de escasos
 
recursos a una mejor vivienda:
 

I. 	 Hlncaeien el__mejoramento de las viviendas
 
existentes
 

Los proyectos debieran concentrarse, en cuanto
 
sea posible, en ayudar a la mujer a mejorar su
 
actual vivienda, en lugar de desplazarlas a un
 
nuevo emplazamiento, sin duda alguna mds
 
caro. Una estrategia de esta naturaleza
 
debiera comprender el mejoramlento de la
 
propiedad o del terreno.
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2. 	 _nteqrpls_ prpcos.de vivienda en los 
prograrmas _de ahorroycrdfar--to 

Oado que bon pocas, por no decir ninguna, las
 
mujeres de escasos recurqos que tienen dinero 
ahorrado, tas no poseen Its fondos ne
cesarios para lo oaos 1riciales parahacer s 
nuevas viviendaq o para el mejoramiento de sus 

viviendas ac tuales. Los proyectos de vivienda 
coordinados con programas de ahorro y 
cr6dito especiales para dicho fin harian
 

posible la inclusi6n de hA mujer en dichos 
programas. El programa SERVIVIENDA colombiano
 
nos ofrece una ilustraci6n positiva de esta 
f6rmula. AWn cuando el programa no estw 
especiticamente concebido para las mujeres, 
lan mujeres solteras cabeza de familia 

representan un porcentaje significativo entre 

los participantes del mismo. 

lales programas requeririan la formulaci6n 

de estrategias especiales a fin de qarantizar 

que las mujeres que pudieran aprovecharse de 

ellos fueran efectivamente incluidas. La 

creac16n de cooperativas de crdito 
femeninas en las mismas comunidades con bajos
 

niveles de ingreso se ha logrado con Wxito
 

en muchos palses, especialmenie entre las
 
mujeres vendedoras.
 

3. 	 Reducci6n del costo de la mejora de viviendas
 

El costo de ia construcc16n y mejora de
 

viviendas podria redocirse considerahlemente
 
haclendo que las mismas mujeres realizaran
 

buena parte de las obras de mejoramiento.
 

Para esto se requerirla una capacltaci6n
 
en una serle de habilidades que se no han sdo
 

tradiclonales para las mujeres. Estas
 
habilidades nuevas podrian ofrecer,
 
asimismo, la base para futuras actividades
 
lucrativas para esas mismas mujeres. En el
 

caso de comunidades con un gran nimero de
 
mujeres cabeza de famihla,
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las mujeres podrian capacitarse y orqanlzarse en
 
equlpos de trabajo para prestarse asistencia mutua
 
en la construccion o mejora de sus vlviend3s 
respectlvas. [ste enfoque de equipo' do trabajo 
permltlrla iqualmente !a adquisic16n de los 
mai~riales de construcci6n al por mayor a preclo
 
reducido. Modelos de ente tipo de actividad ya
 
existen en Panami, Cota Rica y El Salvador.
 

Recomendaci6n C -- Oportunidades de empleo 

Las inst-tuciones de vivien(a debieran apoyar 
la creaci6n de oportunidades de empieo para las 
mujeres mediante: 

1. 	 LI empleo de mujeres en los proyectos de 
vivienda financiados con iondos piblicos, 
sobre todo en aquellos en los que ellas 
pudieran parthipar como residentes. 

2, 	 La incorporachi6n de los proyectos de 
creaci6n de empleos para mujeres en el 
diseno de los proyectos de vivi enda 
urbanos. Aquellos podrian abarar desde 
empresas comerciales en pequena escala e
 
industrias familiares hasta proyectos de mayor 
envergadura uicados en lan comunidades o 
cerca do las mismas. 

3. 	 Ubicaci6ndeJosemplazamientos do vivipndas 
pr6ximos a cen tros do-empIleo_e ]-as..os l--
mupJ eres 

La proximidad de la communidad al lugar de 
empleo constituye un fattor importante para la 
mayoria de las mujeres, por cuanto que ellas 
tienen la responsabilidad de la educa ci6n 
de sus hijos y el cuidado de la casa, ademas 
de tener que ganar el dinero. 6 Cuando 
existen otros factores que requieren que el 
emplazamiento de un nuevo proyecto de vivienda 
est. lejos de los centros de 
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empleo, o cuando un barrio de ocupantes
 
ilegales rehabilitado este distante d tales
 
centros, deberd tomarse medidas
 
especilicas para proporcionar un serviclo de
 
traisporte barato y c6modo a dichas zonas.
 
La organlzac16n de un servicio cooperativo
 
de autobuses ubicado en func16n de la
 
comunidad podria tener la doble finalidad de 
proporcionar un servIcio de transporte 
necesario y econ6 micamente asequible y tie 
servir como fuente de ingresos a un grupo de 
mujeres localcs. Proyectos de este tUpo han 
Ado emprendidos por mujeres en Kenla.7 

4. 	 La eliminaci6n o reducch6n de las restric
,iones reglamertarias relacionadas con la 
zoniflcaci6n que limitan la ut- lizacl6n de 
viviendas para crear oportunidades de empleo 
para las mujeres que no pueden dejar sus casas 
debido a sus responsabilidades familiares. 

Recomendac16n D -- Cuidado de ninos
 

En el dlsehio de proyectos de vivienda para 
poolaciones urbanas de escasos recursos debieran 
incluirse servicics de cuidado de nhos adecuados 
y econ6mlcamente asequible3 en la misma 
comunldad. Con harta frecuencia las mujeres de los 
n6cleos urbanos se ven obligadas a recurrir a 
servicios de cuidado de nihos muy distantes de 
sus viviendas y lugares de trabajo. Las 
guarderias infantiles locales, organizadas blen 
en forma de cooperativas o de empresas 
individuales, podrian proporcionar tambin una 
fuente de ingresos para aquellas mujeres que 
prefleren trabajar en la comunidad. Modelos 
efectivos de tales guarderias infantiles se 
pueden encontrar en el programa COIF de Panama y 
en el proyecto de mercado local de Quito.8
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Recomendac16n E -- Disemlnacd6n de
 
informaci6n
 

Las Instlituclones que patrocnan proyectos de

vlvlenda para poblaciones de escasos recursos
 
debleran hacer 
lo posible por informar a las
 
mujeres sobre los proyectos, los procedimientos
 
para 	participar en los mismos y los 
posibles
 
recursos para su financlamlento.
 

I. 	 Deberan reducIrse a] minimo las
 
formalidades, tramltes legales y el papeleo

relaclonados con las solicitudes de vivienda y
 
cr6dito.
 

2. 	 Deberj promoverse y apoyarse la creaci6n
 
de bancos y cooperativas de cr~ditos
 
femeninos. Bancos femeninos de este tipo

existen ya 
en algunos palses en desarrollo,
 
sobre todo en la India. 9 Dichas
 
instituclones Inspiran una 
mayor conflanza a
 
las mujeres pobres y estin en mejores

condiclones para desarrollar programas de
 
cr~dito mis sensibles a los problemas y

]as necesidades de las mujieres pobres.
 

3. 	 Debiera oromoverse activamente la participa
c6n de ]a mujer en los organismos

encargados de Ia toma de decislones a nlvel
 
comunitario en aquellos lugares 
en que existan
 
tales entidades. )i no existieran 
o en

situaciones 
en que las normas culturales no
 
permItieran la participaci6n de la mujer en
 
los mismos, debieran emplearse otras
 
estrategias para identificar las necesidades
 
de la mujer y solicitar ,us p'ntos de vista
 
sobre las cuestiones relacionatias con la
 
vivienda.
 



28 OFICINA Dl VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS
 

Recomendac16n F -- Reconocimiento de los
 
factores culturales
 

Fstos e t udios indican que los tactores 
cul ItIal1s tienen una infIuenct.a significativa 
sobre la s tuac i6n de la mujer respecto a la 
vivienda y, por io tanto, exigen de los encargados 
de Ia plann1(.ac i6n de programas de viviendaI ios 
que: 

I. 	 Respondan a la nueva situaciun de la mujer
 
en todos los paises del mundo.
 

2. 	 Evi ten e I hacer genera Ii zac iones que podrian 
no ser apIi cab Ies a un pa is o si tuacl6n en 
particular.
 

3. 	 lengan en (.linIi la restricc6n de a Igunas 
mujeres musulianIril,, enI la casa y consideren sus 
neces 1dades de i dependenc 1a e lnti imi dad sin 
aislarlas de ]a% otr,,s mujeres.
 

4. 	 Coordinen vI (Jis flo, pIanlficacl6n y 
construcci6n de ,iviendas con grupos 
femeninos establecidos.
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CITAS
 

ISi bien los estudios de las corrientes
 
migratoras del campo a ]a ciudad han revelado una
 
tendencia entre los emigrantes a buscar aquellas
 
zonas urbanas en que sus parlentes o mlembros 
antiguos de SO comunidad de origcrn se habian ya 
estabiecirdo, el nuevo emigrante no logra siempre 
encontrar una vIv enda en esos lugares. De todos 
modos, esas zonas urbanas est n lejos de ser 
homog6neas, y es altamente probable que los 
vecino,, )ean extranos. 

?AID, l riis Shelter Sector Assessment, 
pag. 31. Con todo, cabe sehalar que un estudio 
de 1979 del barrio de ocupantes ilegales "Ben 
M'Slk" en Casablanca, Marruecos, indic6 que el 16 
por (.(,Into de la unidades farril I iares de la muestra 
era sostenido 1or muier-s .abeza de familia. 
(Vrase SJsan Wa1ta, So( i o-Economric Survei of Ben
M_'_Sk , Ca sab Ian( ' .eco J _r _ epo t.. Lou is 

Berger Intern atioral, Inco., Abril de 1979; Agencia 
para el lDesarrollr lriternaciondl, Contrato de 
Cantldad no, Ispe if carda No. AID/OII1.(:1 641, Pedido 
de Irabajo No. 4.) 

3Ciento veinjtisris guaranies eran 
equlvalentes a $1,00 en el momento del estudlo. 

4Asesores para el I)esarrollo, un grupo de
 
promoci6n locil privado. 

5Consejo Nacional de Entidades Ben~f1cas, 
una organizaci6n integradora compuesta en su 
mayor parle de organizaciones femeninas de 
servi( ios sociales. 

611 Overseas ducation Fund ha elaborado dos
 
modelos viables para ]a creaci6n de fuentes de
 
ingreso para mujeres vinculadas con los programas
 
de vivienda urbanos, una en San Jos6, Costa Rica,
 
y el otro en Quito, Ecuador. En el primer proyecto
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se utiz6 una capacitaci6n prActica como
 
motivaci6n para organi~ar una cooperativa de
 
costura industrial a nivel ccmunitario. El segundo
 
proyecto organiz6 un supermercado en cooperativa
 
en una nueva barriada de inters social
 
subvencionada con fondos plblicos en las afueras
 
de Quito. E1 mercado, construido con una
 
corbinacl6n de aportaciones comunitarlas 
 en 
especie y financiamilento experlor, proporcion6 a
 
lan mujerps uin importa~nfe p;!, lrec43.
 
Ademr,, dio empleos a muchas mujeres a otros
 
niveles y comprend O tabiMn una (uarderia
 
Miiantll dirigida y operada por mujeres locales,
 

asi como un centro de capacitaci6n profesional
 
para la fabricacl6n de artlculos comerciales.
 
Al propio tiempo, proporcion6 un servicio 
comunitarlo muy necesarlo, haciendo los productos 
alimenticiov y obroq articulos domc.sticos mas
 
facilmente asequibles y mis haratos que antes.
 

Vease Seed _1980 (una publicaci6n 
conjunta de la Carnegie Corporation, la Ford
foundation y el Population Council, Nueva York). 

84.Centro de Orientaci6n Infantil (COIF)
 
es un programa patrocinado por el Gobierno de
 
Panam. Las comunidades pobres reciben
 
asistencia t6cnica para crear y mantener
 
guarderlas infantiles, pero 6st-s son
 
financladas y administrados por ias propias
 
comunidades.
 

9Vase "Widening Women's Access to
 
Credit," The Urban Edge, Vol. 5, No. 2, Febrero de
 
1981, pigs. 4 y 5.
 


