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INTRODUCCION
 

El prop6sito de este gufa es ayudar a los funcionarios de proyectos de desarrollo en AmericaLatina y el Caribe integrar elementos sobre ]a participaci6n econ6mica de ]a mujer de bajos ingresosen las etapas de disefio, evaluaci6n e implementaci6n de proyectos. El se dirige a funcionarioshombres y muj, res de agencias internacionales y nacionales, de organizaciones de los sectoresp 'blicos y privados, que estdn dedicados a mejorar el disefio e implementaci6n de proyectos dedesarrollo que aumenten la productividad e ingresos de las familias de escasos recursos en la
regi6n. 

El gufa comienza presentando datos enipfricos sobre la particiraci6n econ6mica de la mujer en laregi6n que son pertinentes para el disefio de polfticas, programas y proyectos. Luego sugierepautas generales que pueden asistir en las tareas de disefio, Implementacin y evaluaci6n deproyectos, y p.utas especfficas de c6mo integrar a la mujer en proyectos en los sectores de microempresas, agricultura, vivienda, y entrenamiento vocacional y participativo. Se seleccionaron estossectores por la importancia que tiene la mujer en el desarrollo exitoso del sector, tanto en su papelde productora como de consumidora de bienes y servicios. 
El objetivo principal del gufa es presentar informaci6n en forma pr~ictica y sucinta. El gufa secentra en la participaci6n econ6mica de la mujer de escasos recursos y su cobertura es regional, porlo que le corresponde al funcionario de proyecto evaluar el grado de aplicabilidad de las pautassugeridas al contexto econ6mico especffico del pals y del proyecto. 
Este gufa es una traducci6n al espafiol editada de un documento preparado para y bajo losauspicios de la Oficina para America Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional. La fundaci6n Atkinson apoy6 la revisi6n y distribuci6n de la versi6n enespafiol. La versi6n en inglds, publicada en mayo de 1986, se titula "Integrating Women intoDevelopment Programs: A Guide for Implementation for Latin America and the Caribbean".preparaci6n de los cuadros estuvo a cargo de Roxana Moayedi. 

La
Karen Lee Martinez coordin6 lapublicaci6n del texto en espafiol. 

Los autores, y no las agencias patrocinantes, son iinicamente responsables del contenido del
gufa. 
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SECCION UNO
 

DATOS EMPIRICOS A CONSIDERARSE E LA INTEGRACION

DE LA MUJER EN PROYECTOS DE OESARROLLO
 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
 

I. 	Necesidad de Cambios en Polfticas de Desarrollo 

Una mayorfa de proyectos de desarrollo llevados a cabo por agencias nacionales eintemacionales en Am6rica Latina y el Caribe comparten dos metas subyacentes: elevar el ingresofamiliar y crear empleo. Dado que ]a mujer estAi participando cada vez ms en los mercados detrabajo en la regi6n y que su 	 aporte al ,ngreso familiar es cada vez mds apreciable, lasprobabilidades de alcanzar dichas metas ser~n mayores si la mujer se integra en forma efectiva al 
proceso de desarrollo. 

Las politicas de desarrollo de America Latina y el Caribe necesitan consicierar laparticipaci6n econ6mica de la e 	 amujer incluir medidas que contribuyan mejorarla 	 productividad y el ingreso de 6sta por las siguientes razones: 

* La integracfon de la mujer en la vida econ6mica de la regi6n es una realidad permanente, no 
effrnera; 

* 	La partici'aci6n econ6mica de la mujer en la regi6n -s en gran medida resultado de la pobrezacreciente y de la necesidad de la mujer de trabajar para aportar al ingreso del hogar.mejoramiento de la productividad y los salarios de la mujer traerd 
El 

como resultado elmejorarmiento d6 bienestar hogaiefio y el progreso econ6mico de las familias en la regi6n; 

* 	El aumento de la productividad y el ingreso de la mujer en la 	fuerza de trabajo nonecesariamente va a remercutir negativamente en el bienestar de la infancia; al contrarioayudar, a romper el cfrculo vicioso de la pobreza familiar y de la desnutrici6n infantil que
resultan de la baja piroductividad y bajos salarios de la mujer; 

* 	Dichas medidas mejorardn considerablemente la utilizaci6n de los recursos humanos de la
regi6n para asegurar el crecimiento econ6mico; y 

* A 	corto plazo estas rnedidas pueden mitigar los efectos regresivos de las polfticas deausteridad en los grupos mds pobres y contribuir a que las econornfas emergan de la crisis dela deuda extema con menos sacrificios sociales y humanos. 

Se sugiere a los funcionarios de proyectos de desarrollo que al comenzar a trabajar en la etapa dedisefio, consideren los siguientes hechos relacionados a la actividad econ6mica de la mujer. Elfuncionario puede determinar la pertinencia de estos hechos en el terreno y decidir qu6 informaci6n
relativa a la mujer debe obtenerse en las etapas iniciales del disefio del proyecto. 

II. 	Mayor Pariciipci6n -n la Fuerza de Trabajo 

En estos 61timos 35 afi~s ]a participaci6n de la mujer en la fierza de trabajo deAmerica Latina y el Caribe ha aumentado mis rfpidamente que en el resto delmundo. Asf, por ejemplo, mientras su participaci6n en la fuerza de trabajo global aument6 en un10 por ciento entre 1950 y 1980, en la regi6n de America Latina aument6 en un 23 por ciento. 

A. Mayor oferta de mano de obra femenina. Aparte de los logros educacionales de lamujer, tres factores menos conocidos estdn asociados a la mayor oferta de mano de obra femenina: 

1. 	Importantes corrientes migratorias femeninas hacia las grandes ciudades desdeprincipios de los afios 60 han aumentado el ndmero de mujeres en la fuerza de trabajo en la 
ciudad. 



2. 	El menor bienestar econ6mico y la considerable reducci6n de los salarios reales en los
6itimos afios parecen haber motivado a la mujer a incorporarse a la fuerza de trabajo. Las altas 
tasas de inflaci6n, las medidas de austeridad econ6mica y la elevada deuda extema ban resultado 
en la reducci6n de los gastos piblicos y la disminuci6n del poder adquisitivo de los hogares
pobres. Estos factores aparentemente han Ilevado a la mujer a buscar empleo o a dedicarse a 
actividades generadoras de ingresos a fin de complementar el ingreso familiar. 

* 	 Como iesultado del empobrecirniento de los hogares y de la reducci6n del salario real del jefe
de familia debidos a la recesi6n econ6mica, las mujeres de bajos ingresos de Brasil, Costa 
Rica, Chile y Uruguay han ngresado a la fuerza laboral urbana en mayor nimero que antes. 

* En Costa Rica, cuya crisis econ6mica culmin6 en 1982, la tasa de participaci6n refinada de la 
fuerza de trabajo femenina ascendi6 del 21 por ciento en 1980 al 26 por ciento en 1982, para
disminuir tan s6lo al 25 por ciento en 1983. 

3. Las alias tasas de migraci6n rural-urbana, de abandono conyugal y de mortalidad 
masculina debido a conflictos civiles en ciertos paises han contribufdo a la for-macfon de hog:'es
donde el jefe es mujer y a la necesidad de esta mujer de encontrar trabajo remunerado para 
sustentar el hogar. 

El 	 ingreso de la mujer al mercado de trabajo urbano es uno de los principales factores 
subyacentes en el elevado crecimiento de la fuerza laboral urbana de la region, que entre 1950 y
1980 aument6 a razon del 4,1 por ciento anual. La oferta de trabajadoras en la region sigue
aumentando como resultado de los factores mencionados. Muchas de estas nuevas trabajadoras
han ingresado al sector informal y al sector de servicios. Los grdficos 1 y 2 presentan algunas
estadisticas generales en esta area. 

B. Mayor demanda por trabajadoras mujeres. La demanda por trabajadoras ha 
aumentado en la regi6n con: 

* 	 la expansi6n de las ocupaciones de servicios y el sector informal en la fuerza de trabajo
urbana; 

" la necesidad de mano de obra barata en las industrias de productos de expornaci6n intensivas 
en mano de obra en America Central y el Caribe; y 

* 	 la demanda estacional de trabajadores en la agricultura orientada hacia la exportaci6n. Es 
importante notar que la demanda estacional de mano de obra barata rompe la supuestamente
rfgida divisi6n sexual del trabajo en la agricultura. Asf, por ejemplo, la demanda de mano de 
obra barata en la construcci6n en Brasil y en la cosecha de caf6 en Colombia ha llevado a que 
se contraten mujeres y ha roto patrones culturales que regian la divisi6n del trabajo por sexo. 

Preguntas sugeridas para los funcionarios de proyectos: 

* LCudles son las tasas de participaci6n femenina en la fuerza de trabajo (rural, urbana o 
regional, dependiendo del prcyecto)? 

* 	 ,En qu6 sectores y grupos ocupacionales estAn concentradas las mujeres, sin excluir las 
ocupaciones estacionales? 

o 	 iExiste alguna informaci6n sobre la participaci6n de la mujer en el sector informal? 

2
 



GRAFICO 1 

Tasas de Participacion en la Fuerza de Trabajo por Sexo
 
America Latina, 1950-2000
 

Segdn las proyecciones, entre 1980 y 1985 la tasa de crecimiento de la fuerza laboral femenina 
de Amdica Latina era del 3,8 por ciento, y entre 1985 y el afio 2000 serd superior al 3,5 por ciento 
anual. De ser correctas dichas proyecciones, el nilmero de mujeres que trabajan o buscan trabajo 
en la regi6n se duplicard cada 20 afios y ascenderi a mds de 55 millones en el afio 2000. 
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FUENTE: Proyecciones hasta el afio 2000 del ICRW basadas en la obra de la Oficina
Internacional del Trabajo titulada Labour Force Estimates and Projections, 1950-2000, 2nd ed.,
Vol. V, World Summary (Ginebra: OIT, 1977) y en informaci6n compilada por la Oficina de 
Estadfsticas de la OIT, 1984. 
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GRAFICO 2
 

Tasas de Participaci6n en la Fuerza Laboral Femenina en Chile por Nivel de
 
Ingreso Familiar ert Afios Seleccionados
 

Es probable que la recesfon econ6mica y las medidas de austeridad contribuyan a aumentar las 
tasas de partcipaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo en Amdrica Latina y el Caribe, sobre todo 
en empleos del sector no estructurado o informal. En Chile las medidas de austeridad adoptadas a 
mediados de los afios 70 contribuyeron a que aumentara tanto el desempleo masculino asf como la 
participaci6n de las mujeres de bajos ingresos en la fuerza laboral. Dichas medidas tuvieron un 
efecto inverso en las mujeres de ingresos medianos y altos, quienes tendieron a retirarse de la 
fuerza de trabajo. 
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FUENTE: Osvaldo Rosales Villavicencio, "La Mujer Chilena en la Fuerza de Trabajo:
Participaci6n, Einpleo y Desempleo (1957-1977)," Santiago, Universidad de Chile, 1979. 
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11. Subenumeraci6n de las Muieres que Forman Parte de la Fuerza de Trabajo 

En la mayoria de los pafses de Amdrica Latina y el Caribe la disponibilidad de informaci6n 
socioecon6mica necesaria para el disefio de proyectos es muy limitada. Sobre todo faltan datos 
confiables sobre la participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo. Las estadfsticas existentes 
subestiman la participaci6n econ6mica de la mujer. 

A. Subestimaci6n de las trabajadoras en el sector urbano informal. Casi 20 por
ciento de la poblaci6n urbana econ6micamente activa de Amdrica Latina y el Caribe trabaja en el 
sector informal, que se caracteriza por la falta de estabilidad en el trabajo y de seguridad social y 
por las bajas remuneraciones que en general reciben las trabajadoras en el sector. 

Encuestas de hogares revelan que en los afios 70 el sector informal de las grandes ciudades 
como Belo Horizonte y Lima absorbi6 del 63 al 69 por ciento de la poblaci6n trabajadora
urbana. Las mujeres y los que no habfan completado la escuela primaria estuvieron 
sobrerepresentados en el sector. Las estimaciones conservadoras correspondientes a la regi6n
indican que en el perfodo de 1981 a 1983 el sector informal experiment6 una expansi6n del 
18 por ciento y el ingreso promedio del trabajador en dicho sector disminuy6 en un 21 por
ciento. 

B. Las estadisticas subestiman considerablemente la participaci6n de la mujer 
en la producci6n agricola. Las estadfsticas sobre participaci6n en la fuerza de trabajo agricola
subenumera a las mujeres por lo menos por tres razones: 

* 	usan el concepto de la actividad principal para definir trabajo (y las mujeres se definen a sf 
mismas como amas de casa); 

* 	omiten contar a los trabajadores estacionales (y una gran proporci6n de trabajadores
estacionales agricolas son mujeres). Durante la cosecha del caf6 en Costa Rica, por ejemplo,
las muj-res trabajan como asalariadas por tres meses consecutivos al aflo, seis dfas por 
semana, y hasta diez horas por dia a partir de noviembre, todos los afios; 

* 	no registran las ocupaciones en el sector informal, las cuales que constituyen una importante 
fuente de empleo femenino y de ingresos familiares en la economfa rural. 

Preguntas sugeridas para los funcionarios de proyectos: 

Los funcionarios de proyectos deberdn decidir en las etapas iniciales del disefio del proyecto la 
clase de datos que se podrdn utilizar para el proyecto, segdn las fuentes disponibles. Tambi6n 
deberAn estar al corriente de las limitaciones de dichos datos respecto de las tasas de participaci6n
de la mujer en la fuerza de trabajo. Las diversas fuentes de datos son las siguientes: 

• 	 datos censales o de cobertura nacional de oficinas d.l gobierno y/o oficinas nacionales de la 
mujer, 

* 	encuestas de hogares y estudios por inuestro que pueden estar a cargo de organismos
nacionales e intemacionales; 

" 	datos compilados por institutos privados de investigaci6n y acci6n dedicados a la mujer o a 
temas sobre pobreza y desarrollo como ser Perd-Mujer y la Asociaci6n para el Desan'ollo e 
Integraci6n de la Mujer de Per6; el Centro de Investigaci6n para la Acci6n Femenina, Mujeres 
en Desarrollo Econ6mico y ADEMI de la Repdblica Dominicana; WAND de Barbados; el 
Centro para la Mujer y Oficina Jurfdica para la Mujer de Bolivia; el Centro de Desarrollo 
Industrial y ASEPADE de Honduras; el Grupo de Tecnologfa Apropiada de Panamd; y el 
Centro Feminista de Informaci6n y Acci6n de Costa Rica; y 
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institutos de investigaci6n en las ciencias sociales o centros de investigaci6n universitarios 
como ser el Instituto de Investigaci6n Social y Econ6mica, Universidad de las Indias 
Occidentales de Barbados; la Asociaci6n Colombiana para el Estudio de la Poblaci6n de 
Colombia; el Centro de Estudios sobre Desarrollo Econ6mico, Universidad de los Andes de 
Colombia; el Irstituto de Investigaciones Sociales de Ecuador;, y el Instituto de Nutrici6n para
Centro Am6rica y Panam, de Guatemala. 

Las Estadisticas Nacionales Subenumeran a las Mujeres 

Un censo experimental de poblaci6n lievado a inactivas en el censo experimental de poblaci6n.
cabo en el distrito de San Juan, Costa Rica, en Los datos resultantes indicaron que 41 por ciento 
1983, evalu6 en qud grado el censo de poblaci6n de de las mujeres rurales denominadas "inactivas" 
1973 y las encuestas nacionales de hogares habian habfan trabajado todo el aflo. Tomando en cuenta 
subestimado la participaci6n econ6mica de la estas nuevas cifras, la participaci6n de la mujer en 
mujer. Se volvi6 a entrevistar a todas las mujeres la fuerza de trabajo rural aumenta del 23 
de 12 aflos y mds que se habfan clasificado como por ciento al 45 por ciento. 

IV. Diferencias Ocupacionales ySalariales 

La mujer tiende a recibir menos pago que el hombre por trabajos comparables y
suele tener ocupaciones que no son tan productivas ni tan hicrativas como las del 
hombre. 

* 	En su mayorfa son las mujeres de grupos de bajos ingresos las que se hailan econ6micamente 
activas y tienen empleos de baja productividad e ingreso en mercados de trabajo y producci6n 
muy segregados por sexo. 

" 	Las mujeres proveen mano de obra barata a la economfa urbana. Se hallan concentradas en 
ocupaciones de baja productividad en el mercado de servicios y de trabajo informal, 
obteniendo ingresos considerablemente inferiores a los de los hombres que participan en la 
fuerza de trabajo urbana. 

* 	Las mujeres han quedado relegadas a ocupaciones pobremente remuneradas porqu6 entre 
otras cosas, tienen la responsibilidad de combinar trabajo en el hogar y en el mercado, tienen 
menos afios de educaci6n y adiestramiento que el hombre y tienden a realizar actividades 
econ6micas que son una extensi6n de las tareas hogarefias tales como la fabricaci6n de 
confituras y tareas de costura. 

Ademds, los datos indica.n que la discriminaci6n ocupacional y salarial no ha disminuido con las 
conquistas educacionales de la mujer, y con el tiempo quizd hayan empeorado en lugar de mejorar. 
(Vease el grdfico 3.) 

Preguntas sugeridas para los funcionarios de proyectos: 

El problema de las diferencias de salarios y ocupaciones puede ser de especial importancia en 
proyectos de adiestramiento vocacional encaminados a expandir las actividades econ6micas de la 
mujer y en proyectos de producci6n agroindustrial y para la exportaci6n, que tienden a depender de 
mano de obra femenina barata. Se sugiere que los funcionarios de proyectos consideren las 
preguntas siguientes: 

• 	,Existen diferencias de ocupaci6n y salario por sexo en el sector al que se destina el 
proyecto? 
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GRAFICO 3 

Ingreso Medio Mensual en Panami 
por Sexo y Nivel Educacional 

El censo de Panamd de 1980 muestra que el ingreso promedio mensual de hombres y
mujeres aumenta apreciablemente con el nivel educacional, la disparidad entre el ingreso
masculino y femenino aumenta en lugar de disminuir con cl nivel de educaci6n. Se trata de 
un dato de importancia para los proyectos de educaci6n vocacional y adiestramiento. 
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Empleo Feminino (Santiago, Chile: OIT, 1984, Cuadro 7). 
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* 	 ,Existen diferencias por sexo en el adiestramiento vocacional administrativo intermedio? 

* 	iEn qu6 Areas los programas de adiestramiento vocacional capacitan a las mujeres en 
comparaci6n con los hombres? 

Diferenclas de Salarlo por Sexo 

Los datos de las encuestas de hogares realizadas en los aios 70 en seis pafses de Am6rica Latina (Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Uruguay, PanamA, y Venezuela) muestran qu6 a excepci6n de Colombia, las mujeres predominan en 
las categorfas de trabajadores con salarios mis bajos mientras que los hombres predominan en las categorfas de 
trabajadores con salarios mds altos. 

Las diferencias de salario por sexo tambi6n parecen haber aumentado entre 1970 y 1980 en Brasil y Costa Rica. En 
Brasil, el ingreso de la poblaci6n masculina activa fue 54 por ciento mfs alto que el de la poblaci6n femenina activa en 
1970, y 60 por ciento mfs alto en 1980. Esta diferencia persisti6 a pesar de que en 1980 las mujeres econ6micamente 
activas tuvieron un grado de capacitaci6n 33 por ciento mayor que el de los hombres. 

En el caso de Santiago, Chile, cuanto mayor es el grado de educaci6n, mayor es el ingreso que reciben los hombres 
en comparaci6n con las mujeres. En 1979, el ingreso medio de los hombres sin educaci6n o con educaci6n b6sica fue 
71 por ciento mds alto que el de las mujeres con un grado similar de educaci6n. Al nivel de educaci6n secundaria, esta 
proporci6n aument6 al 84 por ciento. En la categoria de universitarios, el ingreso medio de los hombres fue 191 por 
ciento mis alto que el de las mujeres. 

V. El Crecimiento del Ndimero de Hogares Cuyo Jefe es Una Muier 

Las altas tasas de migraci6n femenina rural-urbana, el abandono conyugal y la 
elevada tasa de mortalidad masculina, especialmente en zonas afectadas por 
guerras civiles, han Ilevado a la desintegraci6n del nticleo familiar tradicional y al 
aumento del ndimero de hogares encabezados por mujeres. En comparaci6n con los 
hogares encabezados por hombres, estos hogares tienen tasas de dependencia mds altas y menos 
acceso a servicios urbanos basicos, y se hallan con mis frecuencia por debajo de la lfnea de 
pobreza. 

* 	Los datos mis recientes indican que en cuatro de cinco capitales de Amdrica Latina los 
hogares encabezados por mujeres predominan en los grupos de ingreso mis pobres. (Vease 
el grdfico 4.) 

* 	En el Caribe, por ejemplo, se estima que un tercio de todos los hogares tienen a la mujer 
como jefe de hogar. En una encuesta de hogares realizada en 1981 en una zona de bajos
ingresos de West Kingston, Jamaica, se encontr6 que 40 por ciento de ellos estaban 
encabezados por mujeres. Esas mujeres tenfan mdis dependientes y era menos com6n que
estuvieran empleadas que los jefes de familia masculinos. 

Preguntas sugeridas para los funcionarios de proyectos: 

Cuando se aralizan las caracterfsticas de ]a poblaci6n beneficiaria de casi todos los proyectos, es 
de importancia decisiva conocer el ntmero y la proporci6n de hogares con jefe de familia mujer y
c6mo difieren estos hogares de los encabezados por hombres. Las siguientes son algunas de las 
importantes variables que deberdn considerarse: 

* 	 tamahio de la familia y tasas de dependencia (la relaci6n entre dependientes y adultos en edad 
de trabajar); 
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GRAFICO 4
 

Porcentaje de Hogares Encabezados por Mujeres entre
 
Todos los Hogares de Varias Ciudades, por Grupo de Ingresos
 

Datos recientes de cinco ciudades de America Latina indican que, con excepci6n de BogotA, los 
hogares encabezados por mujeres son mucho mis frecuentes entre los grupos de bajos ingresos 
que entre los de ingresos altos. En los primeros el porcentaje de hogares encabezados por mujeres
varfa desde el 22 por ciento en San Josd, Costa Rica, hasta el 38 por ciento en Lima y Callao,
Pert. Este fen6meno es comiin en toda Am6rica Latina y el Caribe. 
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FUENTE: Naciones Unidas, La Muier en el Sector Urbano: Am6rica Latina y el Caribe 
(Santiago, Chile: Naciones Unidas, 1985), Cuadro 10. 
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" ingreso familiar (incluido el ingreso de todos los familiares y remesas o transferencias de los 

familiares ausentes); 

" condiciones de empleo y de ingreso del jefe de familia; y 

" arreglos familiares y redes de apoyo social. 

ZPor Qud Son Pobres los Hogares con Jefe de Familla Mujer? 

En 1972 casi 17 por ciento de una muestra 
representativa de 2.287 hogares de Belo Horizonte, 
Brasil, tuvieron a una jefe mujer. Dichos hogares 
mostraron una incidencia relativamente mayor de 
pobreza; 45 por ciento de ellos se ubicaron por 
debajo de la lfnea de pobreza, en comparaci6n con 
solo el 27 por ciento de los hogares encabezados 
por hombres. Aunque en Belo Horizonte uno de cada 
seis hogares tuvo una jefe mujer, uno de cada cuatro 
hogares pobres tuo como jefe de familia a una 
mujer. tPor qu6 estos hogares fueron mas pobres que 
los encabezados por hombres? Los anilisis 
comparativos realizados de ias remuneraciones de 
hombres y mujeres cabezas de familia revelaron qu6, 
aunque las variables relat~vas al capital humano 
como edad y educaci6n son factores determinantes 
irnportantes del nivel general de 

ingresos, la estructura del mercado de trabajo, y 
sobre todo los empleos a que tiene acceso la mujer 
explicaron la mayor parte de la diferencia entre lo 
que gan6 la mujer y lo que gan6 el hombre cabeza de 
familia. Los hombres y mujeres del estudio no 
difirieron gran cosa ni en edad ni en caracteristicas 
educacionales. La dnica diferencia radic6 en el tipo 
de empleo: 53 por ciento de las jefas de familia se 
emplearon en el sector informal, en comparaci6n 
con 13 por ciento de los hombres y la diferencia del 
ingreso por sexo en este sector fue considerable. 
Aunque la educaci6n en general influye en las 
oportunidades de empleo, en este caso el solo hecho 
de ser mujer aument6 la probabilidad de estar en el 
sector informal y de ganar poco, independientemente 
de los logros educacionales. 

VI. La Dobie Responsabilidad de la Mujer: ]a Producci6n y la Reproducci6n 

Las necesidades econ6micas obligan a un nfimero considerable de mujeres 
casadas y de madres solteras a trabajar fuera del hogar. Muchas de estas mujeres 
trabajan en el sector informal, el cual puede permitirles combinar las responsabilidades del trabajo 
con las del cuidado de los hijos y otras tareas dom6sticas, pero suele presentar la desventaja de 
ofrecer remuneraciones bajas e irregulares y ninguna ventaja extrasalarial (como licencia pagada 
por maternidad). Las mujeres casadas y madres solteras con trabajos remunerados se valen de 
estrategias para combinar su doble responsabilidad utilizando servicios auxiliares formales o 
informales, como ser guarderfas infantiles o los servicios que puedan proveer los fimiliares. 

En la mayorfa de los estudios se ha encontrado que, contrariamente a lo que generalmente se 
cree, cuando la madre trabaja fuera del hogar lo que se sacrifica es el tiempo libre de la madre, no la 
atencion del hijo. Las mujeres que se emplean fuera del hogar lo hacen para incrementar el ingreso 
familiar. Una compilaci6n reciente de una serie de estudios empfricos nM corrobora la difundida 
creencia de que el trabajo de la mujer fuera del hogar tiene un efecto perjudicial en el estado 
nutricional del nifio. Por el contrario, los estudios demuestran que el efecto del empleo
remunerado de la mujer en el estado nutricional de los hijos es positivo en la medida en que su 
salario sea bueno. 
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El Trabajo de la Mujer y la Proteccl6n a la Infancla 

En 	un estudio realizado en 1981 en Cite Simone, Hait, se demostr6 que los hijos de las mujeres que ganaban los
salarios mfis bajos presentaron la tasa de crecimiento mds deticiente. Apirentemente el ingreso de la madre fue el 
principal factor responsable del mejor estado nutricional del infante despu6s del sexto mes de edad. Pero durante los 
primeros seis meses, la cantidad de tiempo de la madre con el hijo fue el factor relativamente mds importante 
para establecer un creci-miento satisfactorio. 

Preguntas sugeridas para los funcionarios de proyectos: 

* 	LQud porcentaje de las mujeres de la poblaci6n beneficiaria trabaja y tiene hijos pequefios en 
el hogar? L,C6mo influird esto en su grado de participaci6n en el proyecto? 

*,Habria mrds mujeres capaces de participar en las actividades de los proyectos si se dispusiera 
de servicios de cuidado infantil? 

* 	 LQu6 pequefias modificaciones podrfan introducirse en la programaci6n cronol6gica de las 
actividades de los proyectos para hacerlas mds accesibles a quienes combinan actividades 
productivas con la responsabilidad de atender a los nifios? 
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SECCION DOS
 

PAUTAS GENERALES PARA INTEGRAR A LA MUJER EN EL
 
DISENO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
 

En la siguiente secci6n se presentan pautas generaies para incluir efectivamente a !a mujer de 
bajos ingresos en el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de proyectos. Dichas pautas pueden aplicarse a 
todo tipo de prcyectos, ya sea que estdn dirigidos s6lo a la mujer, incluyan un componente para la 
mujer dentro de un proyecto mis grande, o sean proyectos integiados para hombres y tnujeres. 
Estas pautas, sin embargo, se dan particularmente para proyectos integrados porque la exp,,,iencia 
del dltimo decenio ha demostrado que este tipo de proyecto ofrece el mayor potencial de maximizar 
la participaci6n de la mujer en el proceso de desarrollo. 

I. Pautas Generales para el Disefio y Preparaci6n de Proyectos 

En esta secci6n se discuten algunos de los factores mis generales en el contexto del proyecto 
que deberdn de considerarse en la etapa de disefio. El funcionario de proyecto tiene que decidir si 
estos factores son importantes en la etapa de disefio o de preparaci6n del proyecto especffico. 

A. Proyectos para la mujer, componentes dirigidos a la r,,qjer y proyeetos 
integrados. En estos iiltimos 10 afios se han realizado tres tipos de proyectos dirigidos a la 
mujer en el desarrollo: 

1. Proyectos especfficamente para la mujer, disefiados exclusivamente para ella. Dichos 
proyectos suelen disefiarse para ensayar nuevas formas de Hegar a la mujer, ayudarle a "ponerse 
a la par" del hombre, o fortalecer las organizaciones femeninas dedicadas a la investigaci6n y 
acci6n. Ellos se han llevado a cabo sobre todo en situaciones en las que se percibe que no es 
apropiado culturalmente diseniar proyectos que integren a la mujer. 

2. Componentes para la mujer en provectos mis grandes, con presupuestos y personal 
especial dedicado a implementar el componente. Un ejemplo de estas acciones lo constituye un 
proyecto de vivienda en el que la mujer recibe acceso ,Icr6dito de un fondo especial destinado 
inicamente a solicitantes del sexo femenino. 

3. Proyectos integrados que incluyen a la mujer sin un componente separado. Los 
proyectos de cr6dito a microempresas que se hacen accesibles a la mujer por la flexibilidad en 
los requisitos de garantfa, la disponibilidad de prdstaraos pequefios y el 6nfasis en el grapo 
beneficiario, ejemplifican el sistema integrado. De los tres tipos de proyecto, esta iltima 
alternativa parece ser la que mds potencial tiene de elevar la productividad y el ingreso de la 
mujer. 

La decisi6n acerca del tipo de proyecto que se ha de llevar a cabo debe tomarse al principio de la 
etapa de disefio. En la tabla A que aparece a continuaci6n se presentan las ventajas e 
inconvenientes de cada tipo de proyecto. 

B. Desagregaci6n de datos por sexo. En general, todos los disefios de 
proyectos deben basarse en el conocimiento y conisideraci6n de las diversas 
funciones que cumple la mu.ikr. Las suposiciones err6neas acerca de cudles son actividades 
propiamente "masculinas" y "femeninas" con;tituyen uno de los factores principales, no solo de la 
incapacidad de atraer mujeres a los proyectos de desarrollo, sino tambi6n del fracaso general de 
6stos. 
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TABLA A
 
Ventajas e Inconvenlentes de T.-es Tipos de Proyectos para la Mujer 

Tipo de =oyecto Vetaa Inconvenierntes 
Especfficamente destinado a la mujer Las mujeres reciben todos los Estos proyectos tienden a ser de 

recursos y prestaciones del proyecto. pequefia escala y a estar 
Las beneficiarias pueden adquirir 
experiencia en liderazgo y mayor 
confianza en sf mismas en un medio 
ambiente feminino compartido. 
Puede ser ms ficil recibir 
entrenamiento en Areas no 

subfinanciados. Las agencias
ejecutoras suclen carecer de 
competencia tcnica para elevar la 
productividad y/o el ingreso de ]a 
beneficiaria. Los proyectos 
especfficamente destinados a la 

tradicionales cuando 
competencia masculina. 

no hay mujer que 
generaci6-i 

tienen como objetivo la 
du ingresos raramente 

toman en 'uenta el potencial de 
venta de lo producido y no pueden, 
por lo tanto, generar ingresos. 
Suelen requerir que las beneficiarias 
aporten tiempo y trabajo al proyecto 
3in ofrecerles compensaci6n. Las 
mujeres pueden marginarse ain mis 
del proceso de desarrollo como 
resultado de su participaci6n en 
Qstos proyectos. 

Proyecto que incluye un 
componente para la mujer 

Estos proyectos disfrutan de mds 
recursos y de mayor prioridad que los 

El componente femenino general
mente recibe menos financiamiento 

destinados tinicamente a la mujer, lo y prioridad que los demis 
cual puede beneficiar al componente
femenino. Las mujeres tienen la 
seguridad de recibir al menos una 
parte de los recursos del proyecto. 
Las mujeres pueden "ponerse a la 
par" de los hombres a travs del 

componentes. Estos componentes
han tendido a responder a la funci6n 
social de la mujer y no a su funci6n 
econ6mica; por esta raz6n, pueden 
acentuarse las actividades dom~sticas 
en detrimento de las actividades 

componente feminino. productivas. Puede que no se perciba 
la importancia de la mujer en los 
demrs componentes. 

Proyecto integrado Las mujeres pueden aprovechar A menos que en la etapa de diseflo 
plenamente los recursos y la 
prioridad acordados a los proyectos 
integrados. Si las mujeres 
constituyen una proporci6n grande 
del grupo beneficiario, su 
participaci6n puede ser considerable, 
incluso si no se presta demasiada 
atenci6n a los problemas especificos 
de la mujer pobre. 

del proyecto se incorpore 
informaci6n sobre las actividades y 
uso del tiempo de las mujeres, estos 
proyectos pueden excluirlas 
involuntariamente al disefiarse los 
mecanismos de promoci6n, el 
emplazamiento y distribuci6n 
cronol6gica de los recursos del 
proyecto, etc. Si las mujeres 
constituyen solo una pequefia 
proporci6n 
pueden no 

del grupo beneficiario, 
quedar incluidas en el 

proyecto. Las mujeres pueden tenor 
que competir con los hombres por 
los escasos recursos del proyecto y
perder debido a su falta de 
experiencia y a su condici6n 
relativamente inferior a la del 
hombre dentro de la familia y la 
comunidad. 
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Preguntas sugeridas para los funcionaries de proyectos: 

Idealmente, el disefio de proyectos deberA de basarse en datos desagregados por sexo. En
muchos casos dstos pueden obtenerse afiadiendo sencillamente una pregunta sobre el sexo del
beneficiario en el cuestionario estdndar para los datos de referencia. Por ejemplo, los funcionarios
de proyectos del ,rea de las microempresas donde se ircluya la variable sexo en la recolecci6n de 
datos de referencia, van a poder contestar las siguientes preguntas: 

iPredominan las mujeres en ciertas ocupaciones del sector informal? LEs el ingreso de dstas 
menor o mayor que el de los hombre-s? LSon sus empresas ms pequefias o mds grandes?
jTienen las mujeres activos fijos y ventas mayores o menores que los hombres? iEs el 
acceso de las mujeres al cr~dito y la asistencia tdcnica diferente al de los hombres? 

En otros casos la persona dedicada a disefiar el proyecto puede querer afiadir preguntas mds 
detalladas en relaci6n con el sexo del beneficiario. Asi, por ejemplo, los funcionarios de proyectos
en el sector agricola pueden incluir preguntas sobre las siguientes temas a ser contestadas a troves 
de la recolecci6n de datos de referencia: 

* divisi6n del trabajo agricola por sexo; 

" uso diario y estacional del tiempo productivo en la agricultura por sexo; 

• fuentes de ingresos y egresos de los predios y hogares agricolas por sexo; y 

* acceso a recursos productivos como crddito, tierras, etc. 

La mayorfa de las veces sin embargo, no se cuenta con recursos suficientes para levar a cabo 
una recolecci6n tan detallada de datos, y habrd que partir de informaci6n menos precisa o completa.
En este caso existe la posibilidad de utilizar estudios de caso y encuestas realizados por institutos 
de investigaci6n sobre la participaci6n de la mujer en diversos sectores. 

Uso de Datos Desagregados por Sexo 

Diecis~is por ciento de los prestatarios de un fondo de prdstamos para microempresas en Lima, Perd, en 1984 fueron 
mujeres. El andlisis de una muestra aleatoria de prdstamos a 148 hombres y mujeres del programa revel6 que las 
mujeres recibieron el 62 por ciento de los pr6stamos en el quintil inferior de la distribuci6n de pristamos, mientras que62 por ciento de los pr6stamos de mas cantidad se adjudicaron a los hombres. Andlisis estadfsticos revelaron que estas 
diferencias por sexo en los montos prestados se debi6 a la ocupaci6n de las prestatarias y no al hecho de que fueran 
mujeres. Las prestatarias mujeres recibieron prdstamos ms pequefios porque ellas predominaron en ocupaciones
pobremente rernuneradas, ya sea en el sector comercio o en labores de costura, y no porque el banco discriminara contra 
ellas s6lo por el hecho de ser mujer. Los hombres, por otra parte, p-edominaron en ocupaciones mejor remun 
eradas como serpanaderfas, servicios de talabarterfa y reparaci6n de calzado y manufacturas no tradicionales. 

C. Selecci6n de instituciones. La elecci6n de la agencia ejecutora es uno de
los elementos m.is importantes en el disefio de proyectos. Podrfa suponerse que las
organizaciones femeninas son las mis apropiadas para levar a cabo proyectos en los que participan
mujeres. Pero la experiencia con proyectos destinados a beneficiar a la mujer pobre
indica que el fracaso de los programas productivos puede deberse a menudo a fa 
falta de competencia t~cnica de la agencia ejecutora. Es decir, las agencias con
capacidad de liegar a la mujer no son necesariamente capaces de implementar proyectos
productivos efectivos para ella debido a la falta de capacidad y recursos tdcnicos. 
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Por otra parte, las instituciones ejecutoras t~cnicamente competentes pueden ser 
incapaces de Ilegar a la mujer de bajos ingresos y es probable que ni siquiera
consideren que sea importante la participaci6n de la mujer en Areas productivas.
Estas instituciones tal vez no tengan los conocimientos necesarios que les permitan reconocer qu6
aspectos de sus programas probablemente obstaculicen el acceso de la mujer a recursos
productivos. Aun con las mejores intenciones, dichas instituciones pueden negarle a la mujer
pobre la oportunidad de mejorar en forma apreciable su situaci6n econ6mica. 

Los disefiadores de proyectos pueden aumentar las probabilidades de Ilegar a la mujer pobre
eligiendo agencias ejecutoras con competencia tdcnica apropiada, pero ademas comprometidas a 
adquirir o contratar la experiencia especializada en asuntos de la mujer. En los casos en que la
instituci6n t6cnica mas competente no tenga experiencia en trabajar con mujeres, el disefio del 
proyecto deber, asignar lo necesario para obtener asistencia tdcnica de consultores u organismos
especializados en mejorar la participaci6n femenina. 

Importancla de la Ccmpetencla Tecnica:
 
el Proyecto de Desarrollo Rural de Ulla Ulla, Bolivia
 

El prop6sito del Proyecto de Desarrollo Rural de Ulla Ulla, emprendido en el Altiplano a lines de los afios 70, fue 
elevar la productividad y los ingresos de los campesinos bolivianos modernizando la producci6n de lana y alpaca en 
todos sus aspectos. Al estudiar los datos de referencia, los diseiladores descubrieron que el c'iidado y la esquila de los 
rebaflos estaba a cargo de las campesinas bolivianas; en el diseflo del proyecto se iicluy6 por Io tanto, un componente
femenino productivo. Pero en la etapa de ejecuci6n, la agencia ejecutora contratd a una coordinadora sin experiencia
tdcnica para dirigir el componente femenino. Bajo su direcci6n, el componente se tradujo a actividades"tradicionalmente femeninas" como ser trabajos de pastelerfa y florerfa, sin potencial productivo. Este proyecto
demuestra la importancia de emplear personal tdcnicamente preparado para implementar los componentes femeni 
nos en proyectos integrados. 

D. Poblaci6n beneficiaria. Los disefiadores de proyectos deberdn considerar las 
siguientes preguntas: 

1. En el disefio de todos los proyectos deberfn considerarse las posibles
limitaciones que los proyectos imponen a la participaci6n de la mujer de bajos
ingresos. Los proyectos disefiados de manera de minimizar las restricciones que enfrentan 
los pobres cuando tratan de ganar acceso a los recursos aumentardn las probabilidades de
involucrar a las mujeres pobres en su cardcter de agentes productivos. Otras caracterfsticas de 
los proyectos que deberin considerarse a fin de aumentar la participaci6n femenina son la 
localizaci6n de las actividades y servicios y la secuencia cronol6gica y duraci6n de las 
actividades. Si, por ejemplo, los programas de entrenamiento agropecuario exigen que el 
estudiante resida en un intemado, serd poco probable que participen las mujeres, dadas sus 
responsabilidades dentro del hogar y normas de la sociedad que restringen habitualmente la 
liberatad de la mujer rural fuera del hogar. 

2. Cuando la proporci6n de mujeres es baja en la poblaci6n de 
beneficiarios potenciales o elegibles, la participaci6n de la mujer tiende a ser 
escasa aunque se realicen esfuerzos activos por incluirlas. De ser este el caso, 
se pueden tomar tres medidas: 

* 	ampliar los criterios de elegibilidad; 

; 	 considerar la introducci6n de un componente femenino especial destinado a resolver las 
limitaciones que impiden que la mujer sea elegible; 
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• 	 instituir un programa activo de selecci6n de mujeres (esto es particularmente eficaz cuando,
debido a percepciones cuiturales, la exclusion implfcita, no la explfcita, ha contribuido a 
reducir el ntimero de mujeres elegibles). 

3. La distinci6n entre aumentar las actividades o el trabajo de la mujer pobre 
y mejoirar el retorno econ6mico, al trabajo de la mujer debe de tenerse en cuenta al 
planificar los componentes de los proyectos y los resultados previstos. 

* 	En los proyectos agricolas, por ejemplo, la participaci6n de la mujer en la preparaci6n del 
terreno y la desmaleza de ciertos cultivos constituye una demanda mds de tiempo y trabajo 
paxa la mujer, a pesar de lo cual puede darse que ella no comparta las utilidades obtenidas de 
la venta de los cultivos atrav6s de las cooperativas dirigidas por el hombre. 

* 	Las mujeres pueden rehusar el participar en componentes que les exija trabajar mis sin 
obtener mds ganancias; este factor contribuye a aumentar enormemente las posibilidades de
fracaso del proyecto si la viabilidad de dichos componentes depende del trabajo femenino 
(vase el ejemplo que aparece a continuaci6n). 

4. La asignac-6n de recursos a las mujeres por separado presenta ventajas e inconvenientes a 
tenerse en cuenta en la etapa de diseflo. En ciertos sectores como el agropecuario y el sector de
energia, la asignaci6n por separado de los recursos parece asegurar que los 
recursos Ileguen a ia mujer e introduce ademds un elemento de contabilizaci6n de recursos. 
Pero en otras ireas, especialmente en los programas de desarrollo de microempresas y de 
cr6dito, los recursos se distribuyen sin asignaci6n previa por separado a mujeres y hombres ya
que esto podria, en realidad, crear tensiones dentro del proyecto, lievar a la 
baja en ia calidad de los servicios ofrecidos a las mujeres, y segregar atn mas a 
6stas de los recursos disponibles. Es por ello que es necesario tener datos sobre las
funciones que desempefia cada sexo para determinar si las mujeres tienen o no probabilidad de 
participar en el proyecto. 

El Trabajo y las Gananclas de la Mujer 

El 	pioyecto agroindustrial, ALCOSA de Guatemala, sirve para entender ]a importante distinci6n que existe entre 
aumentar el trabajo de la mujer y aumentar sus ingresos. En uno de los sitios del proyecto--Chimachoy--los agricultores 
varones del pueblo accedieron a los pedidos de la compania procesadora ALCOSA de producir mayor volumen de verduras 
reduciendo los cultivos alimentarios tradicionales para aumentar la producci6n de coliflor. ILas mujeres, que soloantes 
ayudaban en el campo durante ]a siembra, comenzaron a realizar trabajos hortfcolas 2-3 dfas por semana, encima de cumplir 
con las jornadas normalmente sobrecargadas de trabajo diario. Como resultado, tuvieron que reducir sus viajes al pueblo en
el dfa de mercado, lo que les daba su dnica fuente de ingresos independientes. (Los pagos de ALCOSA fueron directamente a 
los hombres y no a sus mujeres). De modo que con ALCOSA la independencia financiera de las mujeres disminuy6, mientras 
aument6 Ia cantidad de trabajo que ellas tuvieron que realizar. 

En San Jose, Pinula, otro de los lugares del proyecto, la planfa procesadora de ALCOSA provey6 trabajo salariado a ]a
mujer. Durante los perfodos de mayor producci6n los turnos eran largos--hasta 16 horas--pero las trabajadoras ganaban
entre 100 y 300 por ciento mds de lo que podfan sacar en las ventas del mercado o trabajando como empleadas domsticas,
las 	dos alternativas de ingresu principales para la mujer. Las mujeres mantuvieron asi el control de entradas ysus 
adquirieron confianza en si mismas, independizindose financiaramente de sus c6nyuges. 

5. Las costumbres, determinadas por las tradiciones culturales y religiosas,
pueden influir en ia divisi6n del trabajo seg6n el sexo, y tener gran impacto en 
e. 6xito de los proyectos. Los parses varfan mucho en materia de normas de conducta e
incluso hay diferencias en este sentido de una comunidad a otra. Ciertas limitaciones culturales 
pueden abordarse a trav6s de los proyectos de desarrollo. Cuando el programa contribuye a 
aumentar el ingreso familiar, la resistencia a emplear mujeres en nuevos programas productivos
tiende a disminuir. 
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6. En Ia mayoria de los paises de America Latina, las mujeres, y sobre todo 
las que constituyen el tinico sost~n econ6mico de sus hogares, estdn 
sobrerepresentadas en los grupos de ingresos mis pobres. Por lo tanto, las
intervenciones de proyectos que identifiquen a los mds pobres como grupo beneficiario deberfan 
de incluir automiticamente a gran nimero de mujeres. 

II. Pautas Generales para Ia Implementaci6n de Proyectos 

Los disefios de proyectos que incorporen mujeres en forma satisfactoria no garantizan por sf 
mismos una ejecuci6n exitosa. En el proceso de ejecuci6n de proyectos es posible incorporar
diversos elementos que contribuirdn a asegurar que las mujeres pobres reciban los beneficios y 
recursos del proyecto tal como se habfa planeado. 

A. Si se cuenta con un sistema de supervisi6n que proporcione informaci6n 
desagregada por sexo y el proyecto posibilita Ia introducci6n de revisiones en el
disefio, es mis probable que los beneficios del proyecto Ileguen en debida forma a 
las mujeres. El campo de acci6n de los equipos de evaluaci6n deberd incluir en forma explicita
la obtenci6n de datos desagregados por sexo. No siempre los planificadores de proyectos pueden 
preveer y tratar de evitar los obstculos que puedan oponerse a la participaci6n de la mujer durante 
la etapa de ejecuci6n. Por lo tanto, cuanto mis flexible sea el disefio y m~is adaptable sea el 
proceso de ejecuci6n, mayores probabilidades tendrdn los ejecutores de adaptar el proyecto a las 
circunstancias imprevistas que puedan surgir. 

B. El grado en que las mujeres retienen los beneficios del proyecto deberA 
considerarse durante Ia etapa de ejecuci6n ya que la evaluaci6n eficaz de los efectos del 
proyecto puede requerir dicha informaci6n. 

Una de las metas del proyecto de vivienda de Solanda, en Quito, Ecuador, por ejemplo, era
proporcionar igualdad de oportunidades en materia de vivienda a los hogares encabezados 
por mujeres. Los disefiadores del proyecto decidieron reducir el monto de la cuota inicial, 
con lo cual muchas mds mujeres pudieron solicitar ser consideradas en el proyecto. Pero el 
proceso de selecci6n todavfa puede haber favorecido a los hombres en cualquier categorfa
de ingresos ya que entre los solicitantes hubo mds hombres que mujeres en todas las 
categorfas. Esta situaci6n ejemplifica Ianecesidad de llevar un control de los datos durante 
Ia selecci6n de solicitantes. 

III. Pautas Generales para Ia Evaluaci6n de Proyectos 

Los indicadores del progreso alcanzado son importantes en la ejecuci6n exitosa de cualquier
estrategia de desarrollo. En el caso de la mujer los datos segregados por sexo sobre la 
participaci6n de los beneficiarios en los proyectos arroja los mejores indicadores del progreso
alcanzado. 

Se pueden utilizar indicadores a tres niveles para evaluar la inclusi6n de Ia mujer en los 
proyectos. Los funcionarios a cargo de proyectos deben decidir en cada caso qu6 nivel de 
evaluaci6n se justifica, dados los fondos disponibles y Ia importancia de la inclusi6n de Ia mujer en 
el proyecto. 

A. Los indicadores gencrales pertenecen al primer nivel. Una oficina tdcnica puede querer
examinar la carpeta del proyecto para determinar si 6ste tiene probabilidad de servir a Ia mujer o no. 
El ernpleo de indicadores generales es Ia forma mdis sencilla y barata de evaluar la carpeta de un 
proyecto, puesto que se vale de datos ya existentes. Cabe observar, sin embargo, que estos 
indicadores pueden demostrar tan solo el potencial del proyecto de beneficiar a Ia mujer. Solo por 

17
 



medio de datos separados por sexo podri determinarse si los proyectos realmente incluyen a las 
mujeres. 

Es posible obtener un cuadro general de las oportunidades que una estrategia de desarrollo 
ofrece potencialmente a las mujeres evaluando si dicha estrategia se concentra en Areas que 
probablemente han de beneficiar a la mujer. 

En estas evaluaciones pueden emplearse tres indicadores: 

1. ,Qud porcentaje de proyectos se concentran en Areas con probabilidad de 
beneficiar a ia mujer? 

2. ,Cudles son las asignaciones presupuestarias en las Areas con
 
probabilidad de beneficiar a la mujer?
 

3. LCufil es la proporci6n de terminos de referencia para el trabajo de
 
consultores y contratistas que requieren en forma explicita considerar la
 
participaci6n de la mujer en las Areas de interns?
 

B. En el segundo nivel est n los indicadores por sector. Estos indicadores requieren 
poca o ninguna informaci6n por sexo, pero pueden ayudar a comprender mejor si existen las 
condiciones necesarias para legar a la mujer y profundizan ms que los indicadores generales. 

En el sector de las microempresas, por ejemplo, el anilisis de ciertas caracteffsticas del proyecto 
como ser el grupo beneficiario, monto promedio de los prdstamos, requerimientos respecto de la 
garantfa colateral y mecanismos de financiamiento, pueden proporcionar una indicaci6n adecuada 
del grado en que se va a incluir a la mujer. El anilisis de estas caracteristicas es relativamente facil 
y poco costoso. 

C. En el tercer nivel analftico los indicadores desagregados por sexo pueden emplearse 
para identificar los problemas que han de plantearse en la ejecuci6n de una estrategia de desarrollo 
para la miujer o para destacar Areas en las que se han identificado estrategias dtiles. Dichos 
indicadores son los mis dificiles de obtener y los mis costosos; por otra parte solo a este nivel 
analftico podri medirse la participaci6n de la mujer en un proyecto determinado. Indicadores por 
sector y desagregados por sexo se presentan en esta gufa al final de cada una de las secciones sobre 
sectores. 
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SECCION TRES
 

PAUTAS ESPECIFICAS PARA CADA SECTOR PARA
 
LNTEGRAR A LA MUJER EN EL DISENO, IMPLEMENTACION Y
 

EVALUACION DEL PROYECTO
 

I. Desarrollo de Microempresas 

Muieres Microempresarias 

En la mayorfa de los pafses de Amdrica 
Latina y el Caribe las mujeres constituyen un 
porcentaje apreciable de los ocupados en el 
sector informal. En Haitf, un estudio de 
UNICEF revel6 que las mujeres realizan el 91 
por ciento de todas las ventas. En BogotA,
43,7 por ciento de los trabajadores del sector 
informal son mujeres, mientras que dstas 
constituyen solo el 36,2 por ciento de la 
fuerza de trabajo del sector estructurado o 
formal. 

Las actividades del sector informal atraen a 
la mujer porque requieren poca educaci6n, 
escasos conocimientos tdcnicos, poco capital
de inversi6n, y suelen ser compatibles con las 
responsabilidades domdsticas especialmente si 
se realizan dentro del hogar. 

La participaci6n de la mujer en el sector 
informal difiere de la del hombre de diversas 
maneras: 

1. suele estar concentrada en Areas que 
representan una extensi6n del trabajo de la 
mujer en el hogar, como confecci6n de 
vestidos o venta de comestibles; 

2. suele desempefiarse en el hogar, lo 
cual facilita el manejo de las responsabilidades
dom6sticas; y 

3. estd concentrada en Areas que tienen 
menos potencial de crecimiento y producen 
menos ingresos (v6ase el grAfico 5). 

Polfticas Generales 

Las siguientes polfticas pueden ejercer un 
importante efecto en la participaci6n de la 
mujer en programas de microempresas y
deber~n considerarse por lo tanto al disefiarse 
los proyectos: 

* Reforma financiera, Las mujeres
habitualmente quieren prdstamos pequefios y 
por ello se ven afectadas de manera especial 
por los costos de las transacciones 
financieras, los requerimientos de las 
garantfas, y los trdmites para recibir 
prdstamos. La desregulaci6n de las tasas de 
interds generalmente reduce la necesidad de 
los bancos de poper estas exigencias y 
aumenta las probabilidades que el pequefio
prestatario tiene para recibir un prdstamo. 

I!nstituciones y programas intermediar
ios. Una reforma financiera puede mejorar el 
acceso de la mujer al crdito, pero es probable 
que ella en sf no sea suficiente. Un paso
importantd puede darse a travds del 
establecimiento de instituciones de crddite 
intermediarias que sirvan para "graduar" a las 
mujeres y otros prestatarios sin experiencia
crediticia para su ingreso al sector formal. 

Reformas jurfdicas. En muchos parses
de America Latina la mujer no puede todavia 
obtener credito en nombre propio y necesita 
para ello el permiso o la firma conjunta del 
marido o del padre. Este requisito representa 
un gran obstculo para el ndmero creciente de 
mujeres viudas, divorciadas o solteras jefes de 
familia. En varios otros pafses no existe dicha 
prohibici6n pero las mujeres no pueden, de 
hecho, obtener pr6stamos. 
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GRAFICO 5
 

Distribuci6n de los Prestatarios del Fondo de Desarrollo de
 
Pequefias Empresas Urbanas por Actividad y Sexo,
 

Lima, Per6, 1982
 

En una encuesta de prestatarios del Fondo para Pequefias Empresas Urbanas del Banco 
Industrial de Peru se encontr6 que las mujeres predominan en ocupaciones de bajos ingresos en las
dreas de servicios, comercio y confecci6n de ropa, mientras los hombres predominan en el Area
mis rentable de manufacturas. Esta tendencia se observa en toda Amdrica Latina y el Caribe. Por
lo tanto, los proyectos centrados en microempresas tendrdn a beneficiar a mds mujeres que aquellos
dedicados a empresas pequefias o medianas. 
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FUENTE: Mayra Buvinic, Marguerite Berger y Stephen Gross, "Una Mano para la Mujer que
Trabaja: The Participation of Women Microentrepreneurs in the Urban Small Enterprise Fund of
the Industrial Bank of Peru," informe preparado para USAID/Per (Washington, D.C.: ICRW,
1984), pag. 15. 
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Un Dlsefio de Proyecto Incluye Inadvertidamente a la Mujer 

El proyecto de ,-r iito para microempresas dirigido por la Asociaci6n para el Desarrollo de Microempresas (ADEMI)
de Santo Domingo posee dos componentes: un mecanismo de crddito de grupos solidarios para empresas sumamente 
pequefias y un componente de microempresas individuales destinado a empresas algo mfs grandes. El proyecto no 
estaba especialmente dirigido a la mujer, pero varios aspectos del disefto del proyecto favorecieron la participaci6n 
femenina. Dichos aspectos incluyeron en requerimientos de elegibilidad que aceptaron ocupaciones en el sector 
informal, eliminaci6n de los requerimientos de garantfa colateral, monto de los pr~stamos y tasas de interds apropiados 
para empresas marginales, y oportunidad de adquirir conocimientos t~cnicos. 

Los puntos d6biles de ADEMI en cuanto a la participaci6n femenina fueron: supervisi6n administrativa y asistencia 
comercial limitadas, perfodos de amortizaci6n de la deuda demasiado cortos, y escasez de personal femenino de campo 
para el componente del grupo solidarie. Pese a todo, en la primavera de 1984 las mujeres representaron un tercio del 
total de participantes en el programa de ADEMI; 14 por ciento de ellas se ubicaron en el sector de empresas 
individuales y 43 por ciento en los grupos solidarios. 

En el otofio de 1984 ADEMI decidi6 suspender el componente del grupo solidario, eliminando asi 77 por ciento de 
las participantes femeninas. En vista del empeoramiento de la situaci6n econ6mica en la Rep-dblica Dominicana, el 
personal de ADEMI pens6 que era arriesgado continuar dando pr&stamos a grupos solidarios en el futuro aunque el 
incumplimiento de pago no era mayor entre 6stos que entre los microempresarios individuales. Afortunadamente, una 
evaluaci6n realizada en 1985 llev6 a que ADEMI reinstituyera este componente. 

Restricciones 
Los datos de un proyecto realizado en 

Las mujeres empresarias enfrentan diversas Honduras demuestran que el 39 por ciento de 
restricciones cuando tratan de tener acceso a las mujeres que trabajaban en el mercado 
fuentes de crddito en el sistema bancario nunca habfan ido a la escuela y eran 
moderno. probablemente analfabetas. 

1. Las mujeres pueden no tener acceso a 4. Los tipos de trabajo que realizan las 
informaci6n sobre los programas de cr6dito. mujeres no se reconocen a menudo como 
La promoci6n de dichos programas puede dignos de crddito. Mientras los hombres 
hacerse a travds de documentos escritos y de tienden a trabajar en ocupaciones lucrativas 
organizaciones comunitarias a las cuales no como talleres de soldadura o carpinterfa, las 
pertenecen las mujeres. mujeres predominan en dreas en las que se 

requieren pocos conocimientos t6cnicos como 
2. Los costos de las transacciones la venta de comestibles o ropa.

requeridas cn la solicitud de un pr6stamo tales 
como los largos trimites de solicitud y la. En las pequenias empresas manufactu
necesidad de ir varias veces al banco, pueden reras de Haitf las mujeres constituyen solo el 
constituir otro obsticulo para las mujeres. Si 1-3 por ciento de los empleados en trabajos
 
por ejemplo, la instituci6n crediticia se halla metaltirgicos y reparaci6n de calzado,

lejos del hogar de la mujer y estd abierta solo autom6viles y maquinarfa.
 
en la manalia, las responsabilidades

productivas y dom6sticas pueden interferir 5. Las mujeres con frecuencia necesitan 
con la capacidad de la mujer de solicitar un tener el consentimiento del padre o del marido 
pr6stamo. para solicitar un pr6stamo, y quizd no sepan 

mucho o no tengar. experiencia en cuesti6n de
3. Debido a que tienden a tener menos instituciones oficiales de crddito. 

educaci6n y ser mds analfabetos que los 
hombres, es probable que a las mujeres les 6. Ademdis, los requerimientos de 
cueste mis lenar los formularios de solicitud garantia colateral basados en la propiedad de 
de prdstamos. Ademts, las mujeres de zonas tierras o de bienes inmuebles pueden excluir a 
rurales de los parses andinos y de Haitf suelen las mujeres, quienes rara vez son propietarias.
hablar solo idiomas indigenas y rara vez saben En programas que aceptan como garantfa
escribir. colateral la propiedad de un negocio, las 
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mujeres pueden sufrir restricciones porque 
sus empresas son demasiado pequefias o no 
estAn oficialmente registradas. 

Soluciones 

A causa de estas restricciones del acceso a 
los canales oficiales de crddito, las mujeres 
suelen obtener prdstamos de los familiares o 
prestamistas; estos 6ltimos cobran tasas de 
interds que pueden Ilegar hasta el 500 por
ciento anual. Pero en las ocasiones en que las 
mujeres han participado en programas de 
crddito destinados a microempresarios, las 
tasas de amortizaci6n del prfstamo son 
generalmente tan buenas como las de los 
hombres o mejores (v6ase el cuadro 1). 

Recientemente, varios proyectos que corn-
binan la adjudicaci6n de prdstamos con la 
prestaci6n de asistencia t6cnica a micro-
empresarios ha conseguido beneficiar a una 
gran proporci6n de mujeres micro-
empresarias. Estos programas retnen 
geieralmente las siguientes caracterfsticas: 

1. Promoci6n a travs de 
entidades con socias mujeres o a 
travs de charlas en los lugares de 
trabajo de las mujeres. La informaci6n 
sobre proyectos de microempresas puede
difundirse a travds de organismos femeninos 
y de cifnicas de planificaci6n familiar y salud 
materno/infantil, por ejemplo. 

2. Garantia colateral pequefia o 
nula. Un mecanismo usado con frecuencia 
para servir a las empresas sumamente 
pequefias es el del grupo solidario. Los 
socios de estos grupos se responsabilizan por
el pago de la deuda, lo que substituye a la 
garantfa material. 

3. Costos de transacci6n mini-
mos. Los costos de las gestiones pueden
reducirse al mfnimo si la agencia de crddito se 
abica cerca de la zona de los empresarios o de 
las empresas caseras, se acortan las 
solicitudes y se necesitan pocas visitas al 
establecimiento para trarnitar el prdstamo. 

4. Asistencia tcnica en materia 
de contabilidad en los libros, adminis-
traci6n y comercializaci6n. Muchas 
mujeres no conocen ningdin sistema de 
registro. En Jamaica menos del 2 por ciento 
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de las industrias del vestido y artesarales 
(ambas dominadas por las mujeres) llevan un 
registro de las operaciones. 

5. Requerimientos flexibles para 
el pago de la deuda. El incumplimiento
de pago se reduce si el prestatario tiene la 
opci6n de repagar el prdstamo pagando con 
frecuencia sumas pequefias o pagando sumas 
m~is grandes en intervalos mds largos. 

6. Ofrecimiento de prestamos 
pequefios. Cuanto mds pequefios sean los 
pr6stamos, mds probabilidad habr, de Ilegar a 
las mujeres. 

Evaluaci6n 

En esta secci6n se enumeran los factores 
que deben ser parte del marco de evaluaci6n 
del proyecto. Si el plan de evaluaci6n se 
desarrolla en el momento del disefio, estos 
factores tambidn debern incluirse en el campo 
de trabajo o en el material que el equipo redine 
durante el proceso de disefio. 

Siempre que sea posible, se separardn los 
datos del proyecto por sexo para la 
evaluaci6n. Pero pueden tambi6n utilizarse 
diversos indicadores que no requieren datos 
desagregados por sexo para verificar el grado
probable en que un disefio de microempresas 
incluya a la mujer: 

* Grupo destinatario. LCudl es el monto 
promedio de los pr6stamos? LHay 
probabilidad de que las mujeres de bajos 
mgresos tengan entradas que asciendan a este 
monto? 

* Monto promedio de los prdstamos. 
LCul es el monto promedio de los prdstamos?
iExiste probabilidad de que las mujeres pidan
esasuma? 

* Garantia colateral. ,Qtie garantfa 
colatera! exige el programa de pr6stamos? 
,Tienen habitualmente acceso a este tipo de 
garantfa colateral las mujeres de bajos 
ingresos? 

• Mecanismo de financiamiento. LSe estd 
utilizando un mecanismo financiero 
imaginativo para reducir los pagos mensuales 
y la garantfa del prdstamo? 



CUADRO 1 

Indicadores de Rendimiento Empresarial
 
de las Microempresarias Que Participaron en el Programa
 

de ADEMI, Santo Domingo, 1986
 

Los datos de varios proyectos de microempresas en America Latina y el Caribe 
demuestran que en su funci6n de empresarias, las mujeres tienen tanta capacidad crediticia 
como los hombres. Las microempresarias que trabajan en la industria de la ropa, cerdmicas 
y productos alimenticios y que recibieron prdstamos del programa ADEMI en Santo 
Domingo pudieron aumentar el volumen de ventas, ganacias, ahorros, sueldos y empleados 
en grado parecido o mayor que los hombres. 

Indicadores Ropa 
Productos 
Cerimicas Alimenticios 

Activos fijos H 
M 

15% 
17 

H 
M 

57% 
43 

H -3% 
M -19 

Ventas H 
M 

13 
26 

H 
M 

36 
36 

H 
M 

33 
7 

Ganancias H 
M 

40 
78 

H 
M 

-26 
71 

H 
M 

80 
28 

Ahorros H 
M 

990 
363 

H 
M 

10729 
12045 

H 
M 

1904 
3308 

Sueldos H 
M 

3 
32 

H 
M 

51 
32 

H 
M 

56 
-1 

Empleados H 
M 

8 
31 

H 
M 

12 
24 

H 
M 

18 
21 

FUENTE: datos de ADEMI, abril de 1986. 
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Con indicadores desagregados por sexo * iPara qu6 se les dan los prdstamos a las
pueden realizarse anallisis adicionales. En la mujeres? IY a los hombres? iSe perpetda asf
lista siguiente se presentan los indicadores que la preponderancia de la mujer en las empresas
los funcionarios de un proyecto pueden de pequefia escala, menos lucrativas? 
adaptar en cada caso. 

* iCudles son las tasas de amortizaci6n• iQu6 porcentaje de beneficiarios del de las mujeres? IY las de los hombres? 
cr6dito son mujeres? 

0 LSon los planes de amortizaci6n 
* iQu6 porcentaje de los que reciben flexibles? i,Resultan convenientes en las Areasasistencia t6cnica son mujeres? comerciales en que trabajan las mujeres

(especialmente si en estas Areas se requieren* iCudl es el monto promedio de los cantidades pequefias pero frecuentes de capital
pr6stamos concedidos a las mujeres en de trabajo)?
comparaci6n con el de los hombres? 

El lxlto de un Proyecto 

Progreso es el nombre de un proyecto de crddito a microempresas dirigido por Acci6n Comunitaria del Perd en Lima.
Como ADEMI, Progreso tiene un componente para microempresarios y otro de criditos a grupos. El programa ha
conseguido llegar con gran 6xito a las mujeres microempresarias y comerciantes como resultado de elementos
innovadores del disefio. Un estudio realizado 1984 revel6 que 80 por ciento de las beneficiarias del componente delen 
cr~dito a grupos eran mujeres; 27 por ciento de 6stas eran jefes de familias. Las mujeres tambidn constituyeron el 14 
por ciento de las beneficiarias en el componente de microempresarios. Desde la fecha en que recibieron los prdstamos
de Progreso, las empresarias experimentaron en promedio un incremento del 25 por ciento en el ingreso y crearon en 
promedio un empleo por empresa. 

LQu6 caracterfsticas del proyecto contribuyeron a este dxito? Primero, Progreso requiere pocas visitas a sus
oficinas; 87 por ciento de las prestatarias visitaron la oficina una vez por mes o menos. Durante las reuniones
iniciales se lienaron las solicitudes de prdstamo y se ofreci6 asesorfa contable y administrativa. Segundo, no se exige
garantfa colateral. Tercero, la promoci6n del programa se realiza a travs de redes informales y de charlas. A 
demis elprograma ofrece apoyo social a la participaci6n de la mujer. 

En una evaluaci6n llevada a cabo en 1984 se observ6 que Progreso podrfa servir a un mayor nimero de mujeres siofreciera cursos de alfabetizaci6n y contabilidad, cancelara los dos afios de experiencia comercial exigidos a los 
candidatos y la condici6n de que dstos sepan leer y escribir. 

En la tabla siguiente se presentan los tipos de disefio y elementos de la ejecuci6n de proyectos de
crddito que pueden adoptarse para servir a un nuimero mayor de microempresarios. 
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TABLA B

Alternativas en el Disefio e Implementaci6n de Proyectos: La Microempresa 

A~ecto del=oeco 

Recolecci6n de datos basales sobre 
clientes de proyectos de micro-
empresas 

Elecci6n del organismo ejecutor 

Promoci6n a travds de anuncios 
escritos o de organizaciones de base 
a las que solo los hombres 
pertenecen 

Exigencia de garantfa colateral para 
Io cual es necesario ser propietario 
de un terreno, casa u otro inmueble 

Entrenamiento en comercializaci6n, 
contabilidad y ticnicas de gestion 
administrativa 

Asistencia tdcnica 

Alternatives en el 
diseflo e implementaci6n 

Obtener datos basales desagregados 
por sexo (v6ase la pdg. 14). 

Proporcionar asistancia tdcnica al 
organismo ejecutor en asuntos que 
destaquen la mayor participaci6n de 
la mujer. 

La promoci6n de actividades puede 
tener lugar a travds de organizaciones 
femeninas y de clinicas de salud 
materno/infantil, y en charlas a 
travds de canales informales. 

Recurrir a los antecedentes 
come.rciales y al potencial para el 
aumento de la producci6n; requerir un 
mfnimo de ahorros; establecer un 
fondo de garantfa interna, financiado 
por las comisiones de los 
prestatarios y la instituci6n de 
crddito; usar el mecanismo de crddito 
a grupos solidarios; usar el incentivo 
del acceso futuro al crddito como 
garantfa; usar la rerutaci6n del 
prestatario en la corunidad. 

Exigir que los prestatarios asistan a 
sesiones de asistencia t6cnica antes 
de solicitar un prdstamo; programar 
las sesiones en horas y lugares 
convenientes para las mujeres; 
establecer acceso a transporte a 
programas de educaci6n vocacional 
en la comunidad. 

Ofrecer asistencia tdcnica en el 
proceso de solicitud de cr~dito; 
ayudar a los prestatarios a formar sus 
propias asociaciones para tener m s 
peso en las instituciones y en la 
adquisici6n de recursos, como por 
ejemplo, en la compra por mayor de 
materia prima. 

Razones fundamentales 

Permite investigar en qu6 se 
diferencia la conducta crediticia de las 
mujeres y los hombres beneficiarios 
de programas de crddito. 

Muchos organismos ejecutores 
t~cnicamente competentes tienen 
poca o ninguna experiencia en 
asuntos que induzcan Ia mayor 
participaci6n femenina. 

Con frecuencia las mujeres no 
pertenecen a organizaciones de base 
a travds de las cuales se obtiene 
informac'6n sobre las fuentes de 
cr6dito y los trimites para 
solicitarlo. 

Las mujeres suelen carecer de tftulos 
de propiedad mueble o inmueble. 

Las mujeres suelen tener menos 
conocimientos contables y 
administrativos, que los hombres, 
sobre todo si son analfabetas. 

Lau mujeres necesitan con mis 
frecuencia ayuda para Ilenar las 
solicitudes debido a las altas tasas de 
analfabetismo, y predominan en las 
actividades pobremente remuneradas. 

25
 



Aspecto del nrovecto 

Costo elevado de las transacciones 
(trfmnites largos de solicitud, agencia 
de cr&lito ubicada en el centra) 

Largas demoras en el proceso de 
aprobaci6n y pago del prdstamo 

Criterios de aprobaci6n de prdstamos 
que restringen prdstamos para activos 
fijos 

Tasas de interds 

Condiciones de repago 

Usa de procedemientos bancarios 
formales 

Alternativas en el 

diseflo e imolementaci6n
 

Acortar las so'icitudes (4-5 pigs.)
administrar los programas de 
prdstamos en hogures descentraliza-
dos, cerca de los negocios y hogares 
de las mujeres, posiblemente par 
medio de canionetas m6viles o de 
oficinas de barrio. 

Permitir que el personal del programa
apruebe los pr6stamos en lugar de 
hacer solo recomendaciones; respon-
sabilizar al banco local par el pago
del prdstamo, liberando asf el tiempo
del personal del programa. 

Otorgar pr~stamos para capital dc 
trabajo tanto coma para activos 
fijos; par medio de incentivos 
crediticios estimular a las mujeres 
para que emprendan nuevas 
actividades m s productivas. 

Establecerlas de acuerdo o par encima 
de las tasas del murcado para evitar la 
descapitalizaci6n del fondo de 
prdstamos. 

Mantener los plazos del prdstamo 
cortos y flexibles. 

El personal del programa puede
enseflar los fundamentos de los 
procedimientos bancarios a los 
clientes; puede requerirse de los 
prestatarios que abran cuentas de 
ahorro y que ahorren peri6dicamente 
una suma determinada. 

Razones fundamentales 

El tiempo que toman las gesti rim es 
un gran obst~culo para las mujeres, 
quienes deben de abandonar sus tareas 
comerciales y domsticas'para llevar 
a cabo las transacciones. 

La naturaleza de las empresas de las 
mujeres exige con frecuencia poco 
capital de trabajo con un perfodo 
corto de page. 

Las mujeres predominan en el 
comercio y los servicios y no en la 
industria manufacturerl y necesitan 
par ende capital de trabajo. 

Las mujeres estin acostumbradas a 
pagar a los prestamistas tasas de 
interds de hasta el 500 par ciento. 

Las tasas de morosidad suelen ser 
mfs bajas si los pequeflos 
prestatarios pueden optar par
amortizar el prdstamo con pequefios 
pages frecuentes o con pages mis 
grandes y menos frecuentes. 

Las mujeres, mds que los hombres, 
pueden sentirse inc6modas en un 
ambiente de oficina y ser incapaces
de completar formularios que 
requier:n 
algo mds que conocimientos rudi
mentarios de lectura y escritura. 
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II. Agricultura 

Razones para Apovar las Actividades 5. En los hogares rurales pobres elAgopcuarias ceiaMujcr hombre y la mujer suelen tener 
fuentes de ingresos diferentes yLa agricultura es una fuente importante de gastos separados. La esposa puede gastar

empleo para la mujer en la regi6n de America lo que gana en las necesidades bMsicas de laLatina y el Caribe, y aanque la participaci6n familia, mientras que el hombre sede la mujer en la fuerza de trabajo agricola responsabiliza de la compra de artfculos
varfa ampliamente segdn la clase social, el durables como maquinaria agricola o mds
origen &nico y la comunidad, los estudios de tierra. Es por lo tanto importante que la mujercaso confirman reiteradamente la amplia no pierda su fuente de ingresos (vdase el
variedad de actividades agrfcolas de la mujer cuadro 2). 
en la regi6n. 

Tipologfa de la MuJer en la1. La mujer juega un papel decisivo Agricultura 
en todos los aspectos de la producci6n 
a grope c u a ri a. Las mujeres son Las mujeres que participan en forma activaparticularmente activas en la desmaleza y en la fuerza de trabajo agrfcola de la regi6n delabores posteriores a la cosecha, los cultivos Amdrica Latina y el Caribe pueden dividirse 
de subsistencia, venta de productos en en cinco grupos:
pequefia escala y cuidado del ganado. 

1. "Amas de casa" en hogares2. La mujer desempefia un papel agricolas, de familias relatvamente pudienimportante en las decisiones tomadas tes, que generalmente no trabajan en el campo
en el hogar agricola; generalmente, cuanto pero sf realizan actividades posteriores a lamds pequefio es el predio agrfcola, mayor es cosecha, como ser selecci6n y alma
el papel que juega la mujer en las decisiones cenamiento de la semilla, huertas y ganado. 
acerca de qud cultivos sembrar y qu6 insumos
utilizar (v6ase elgrfico 6). 2. Las mujeres de predios

agricolas pequefios, que generalmente
Un estudio realizado en una zona rural toman decisiones junto con el marido,

del Perd demostr6 que las mujeres de suelen trabajar fuera del hogar parte del afio.
y 

minifundios eran las principales encargadas de La mujer trabaja en el campo como familiar notomar decisiones con respecto al lugar y remunerado y realiza ademds las tareas

momento de la siembra. 
 dom6sticas acostumbradas. 

3. Las mujeres aportan una 3. Las mujeres de hogares
proporci6n considerable del ingreso campesinos casi sin tierras, quienes
total en las familias rurales con pueden ocuparse de tareas agrfcolas de
minifundio o sin tierras. subsistencia, mientras sus c6nyuges estdnempleados en otra parte. 

* Un estudio realizado en Cajamarca, Per, 
encontr6 qud en promedio, las mujeres 4. Las mujeres con trabajos
generan un tercio del ingreso neto de la familia asalariados en la agricultura, generalmente
rural. madres solteras j6venes o viudas. A causa de 

la comercializaci6n de la agricultura y de la4. La mujer constituye una parte actual crisis econ6mica, ha aumentado elimportante de la fuerza de trabajo ntimero de familias sin tierras. En muchos
agricola asalariada. El 22 por ciento de casos, las mujeres sin tierras no tienen otralas mujeres de la fuerza laboral agrfcola son elecci6n que convertirse en trabajadoras
trabajadoras asalariadas. En Costa Rica es agrfcolas estacionales. En Honduras, pormds frecuente que se contraten mujeres que ejemplo, las mujeres constituyen hasta el 40
hombres para el trabajo estacional de la por ciento de los trabajadores asalariados en lacosecha de caf6 y azdcar. producci6n de tabaco y casi el 90 por ciento 

de los que trabajan en la cosecha del cafe. 
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GRAFICO 6
 

Papel de la Mujer en las Decisiones Tomadas en Hogares

Agricolas por Tamafio de la Propiedad Agricola
 

Cajamarca, Peri, 1976
 

Generalmente las mujeres que viven en predios agricolas pequefios sin tierra en Am6rica Latina 
y el Caribe desempefian un papel importante con respecto al lugar y tiempo en que se decide
sembrar or realizar tareas agrfcolas y deben, por lo tanto, ser beneficiarias de programas de
extensi6n agrfcola. En un estudio de las zonas rurales de Perd se encontr6 que las mujeres de
predios agrfcolas mds ricos, s6lo 	27 por ciento de las mujeres tomaban esas decisiones. 

Nivel de participaci6n: Toma todas las decisiones 
60

50

40--


C 30
0 

0 

(H=230) o grande 
EM Madre o madre e hijos

Hogares: 	 = Madre ypadre o todos miemnbros de familia
 
EMPadre o padre e hijos
 

FUENTE: Carmen Diana Deere y Magdalena Le6n de Leal, Women in Andean Agriculture:
Peasant Production and Rural Wage Employment in Colombia and Peru (Ginebra: Oficina
Internacional del Trabajo, 1982), pag 155. 
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CUADRO 2 

Responsabilidad por Categorias 
de Gastos y Sexo, Santa Lucia 

En Amdrica Latina y el Caribe los hombres y las mujeres de los hogares campesinos suelen 
tener la responsabilidad de diferentes tipos de gastos. En una encuesta sobre hogares agrfcolas
realizada en una isla del Caribe Oriental se encontr6 que las mujeres eran las dinicas responsables
del pago de comestibles para la familia en 37 por ciento de los hogares, del sost6n de los hijos en 
31 por ciento, del transporte en el 30 por ciento, de las necesidades mdicas en el 29 por ciento, y
de los suministros agrfcolas en el 22 por ciento. 

Suministros Gastos para Gastos 

Comestibles agrfcolas Transporte los hijos m6dicos 

Mujeres 36,5% 22,3% 29,6% 30,8% 28,6% 

Hombres 29,6 46,5 32,9 23,9 31,8 

Responsabilidad 
conjunta 27,7 24,8 30,3 39,3 30,5 

La Familia 4,4 5,7 3,3 4,3 3,9 

Ajenos a la familia 1,9 0,8 2,0 0,0 1,3 

FUE14TE: Barbara Knudson y Barbara A. Yates, The Economic Role of Women in Small Scale 
Agiculture in the Eastern Caribbean--St. Lucia. (Barbados: Women and Development Unit,
1981), pag. 52. 

30
 



5. Propietarias y administradoras 
agricolas, especialmente en los grupos de 
bajos ingresos. Estas mujeres son las 
responsables principales de las decisiones que 
se tomen en relaci6n con la producci6n
agrfcola, dedican la mayor parte de su trabajo 
a la explotaci6n agrfcola y estn encargadas de 
la mayorfa de las tareas en este campo. En 
Peru', 21 por ciento de las campesinas
observadas en un estudio eran agriculturas por
cuenta propia y sus c6nyuges obtenfan sus 
ingresos de otras fuentes. En Guyana, 44 por
ciento de las mujeres de una muestra rural 
eran jefes de familia y agricultoras, y en un 
estudio realizado en Santa Lucfa, 25 por
ciento de los trabajadores agrfcolas eran 
mujeres. 

Polfticas Generales 

Las siguientes politicas generales pueden
repercutir notablemente en el grado en que
puede elevarse la productividad de la mujer y
debern considerarse por lo tanto en el disefio 
de proyectos: 

o Establecimiento de precios de productos
agropecuarios. Las polfticas de precios
pueden tener efectos apreciables en la 
producci6n del pequefio agricultor. En tanto 
los subsidios agrfcolas y los incentivos 
tributarios se orienten hacia la producci6n de 
cultivos donde la mano de obra femenina es 
escasa o no recibe remuneraci6n dirdcta, la
base econ6mica de la mujer de zonas rurales 
puede verse socavada. 

• Promoci6n de las agroindustrias. Los 
pequefios agricultores, y entre ellos las 
mujeres, pueden resultar beneficiados con el 
establecimiento de agroindustrias utilizando 
empresas agrfcolas satdlites o a contrata. Las 
polfticas que rijan los cultivos y los 
procedimientos de producci6n en la agro-
industria tendrdn un efecto apreciable en el 
empleo y el ingreso de la mujer en su papel de
agricultora y de trabajadora asalariada. 

* Educaci6n y extensi6n agicola. Las
polfticas vigentes restringen el acceso de la 
mujer a los programas de entrenamiento 
agrfcola; dicho adiestramiento se limita con 
frecuencia a ensefiar economfa dom6stica y no 
da instrucci6n en las Areas de producci6n en 
las que comtinmente interviene la mujer, ni 
tampoco en las t6cnicas de comercializaci6n y
elaboraci6n eficientes que podrnan aprove
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charse para competir eficazmente en el 
contexto de la modemizaci6n creciente de la 
producci6n agrfcola. Se trata de una cuesti6n 
importante, no solo para 'las mujeres a quienes 
se prestan servicios de extensi6n agrfcola,
sino tambi6n para las que reciben capacitaci6n 
para servir de agentes de dichos servicios de 
extensi6n. 

* Tenencia de la tierra. La legislaci6o1
relacionada con tenencia de la tierra y reforma 
agraria debe tener en cuenta el papel de la 
mujer en la agricultura, y especialmente la 
medida en que 6sta trabaja a tiempo parcial o 
en forma estacional con riesgo de verse 
ficilmente privada de sus derechos en vez de 
afianzada a travds de leyes de reforma agraria. 

Restricciones 

1. En algunos paises como Brasil,
Bolivia y Peri, la legislaci6n limita la 
capacidad juridica de administraci6n 
de la propiedad y tenencia del titulo 
de propiedad de la mujer casada. Sin 
tftulo de propiedad, la mujer ve 
negativamente afectado su acceso a recursos 
tales como el cr6dito, servicios e insumos 
agrfcolas. Si no tienen derecho a poseer
tierras, es probable que las mujeres trabajen
predios mas pequefios y de peor calidad que
los de los hombres. 

Los proyectos de adjudicaci6n de tftulos de 
propiedad suelen dar la propiedad al jefe de 
familia (generalmente un hombre), quien tiene
asf derecho a recibir pr6stamos, insumos 
agrfcolas subsidiados y servicios de extensi6n 
agrfcola. En caso de divorcio, separaci6n,
uni6n consensual o fallecimiento del conyuge,
puede darse que la esposa no tenga derecho a 
reclamar la propiedad. De manera andloga, si 
la esposa se convierte en administradora del 
establecimiento agrfcola debido a la 
emigraci6n masculina, no tiene derecho a
participar en los programas de cr6dito, ya que 
la propiedad no se halla a su nombre. 

2. Los estudios realizados sobre 
reforma agraria o tenencia de la tierra 
revelan que los programas nacionales 
recientes han tenido un efecto 
indiferente o negativo en la posici6n
socioecon6mica de la mujer. 



* En Honduras, la ley de reforma agraria
de 1962 otorg6 a las viudas y a las mujeres 
solteras que son jefes de familia el derecho de 
poseer tierras (pero no a las mujeres solteras 
sin dependientes). En la prictica, sin 
embargo, la participaci6n en la toma de 
decisiones sobre adjudicacion de tierras y en 
el acceso a recursos tales como el cr6dito 
agricola dependfa del hecho de ser socio de las 
organizaciones colectivas de predominancia
masculina donde eran raras las mujeres
socias. 

Mds dun, la mayorfa de los programas de 
reforma agraria no suelen contemplar 
extensfon agricola para los predios de 
subsistencia familiar o asistencia tdcnica para
las actividades de generaci6n de ingresos de 
los trabajadores familiares secundarios. La 
falta de acceso de la mujer a estos recursos 
pone en peligro el objetivo de aprovechar al 
mdximo los recursos y tierras subsidiados por
el estado. 

3. La mujer rural tiende a ser mdis 
analfabeta que el hombre, lo cual 
puede impedirles recibir o utilizar 
eficazmente la inforinaci6n sobre 
temas de agricultura. El ntimero limitado 
de escuelas existentes en las zonas rurales 
contribuye a la falta de educaci6n escolar de 
las nifias. Ms ain, muchas mujeres de los 
paises andinos solo hablan lenguas indigenas,
mientras que los hombres aprenden espafiol 
mientras cumplen con el servicio militar. 

En las zonas rurales de Paraguay, 42 por 
ciento de las mujeres jefes de familia no tienen 
educaci6n escolar, en comparaci6n con 19 por
ciento de los jefes de familia varones. 

4. El acceso limitado a los medios 
de transporte restringe la capacidad de 
la mujer de comercializar el exedente 
agricola u otros articulos. Las 
facilidades de acopio de productos se hallan 
muy dispersas y las agricultoras deben 
recorrer largas distancias para llegar hasta 
ellas. Los puestos de venta suelen hallarse en 
pueblos distantes de los predios. Ademis, las 
responsabilidades dom6sticas de la mujer
pueden limitar la cantidad de tiempo
disponible para trasladarse hasta el mercado 
miis pr6ximo. 

5. La mujer tiende a experimentar
restricciones cuando trata de ganar 
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acceso al crfdito, servicios de 
extensi6n y cursos de extensi6n 
agricola. 

Primero, en el caso del crddito agrfcola, las 
mujeres generalmente no pueden llenar los 
requisitos exigidos por falta de garantia
colateral y de tftulo de propiedad. 

* En Brasil, 88 por ciento de los fondos 
distribuidos para programas de crddito 
agrfcola se otorgaron a grandes empresarios 
agricolas. En un estudio realizado en 1980 en 
Santa Lucia se encontr6 que las mujeres
dedicadas a labores agrfcolas recibieron solo 
el 1 por ciento de todos los pr6stamos
concedidos por el Banco Agrfcola e Industrial. 

Segundo, las mujeres a cargo de un 
establecimiento agrfcola o que trabajan con la 
familia rata vez tienen contacto directo con los 
agentes de extensi6n agrfcola. Una de las 
razones principales por las que las agricultoras 
permanecen ignoradas por los agentes de 
extensi6n reside en la falta de vehfculos para 
transportar dichos agentes al campo donde 
trabajan generalmente las mujeres. Ademtis, 
la mujer de una zona rural tal vez no se 
entienda muy bien con agentes agrfcolas mis 
educados que ella y no sea capaz de interpretar
el material diddctico ofrecido por dstos. 

La suposici6n de que la informaci6n o 
insumos entregados al hombre pasan a la 
esposa es err6nea. Los c6nyuges 
generalmente no comparten la informaci6n 
recibida. 

• En un estudio realizado en Santa Lucfa, 
se encontr6 que a pesar de que la mitad de la 
poblaci6n agrfcola encuestada habfa recibido 
algtin tipo de servicio de extensi6n agrfcola,
solo 17 por ciento de las mujeres agricultoras
habfan recibido informaci6n del personal de 
extensi6n. En el distrito septentrional de 
Santa Lucia, solo 1,5 por ciento de las visitas 
a las granjas correspondfan a entrevistas con 
agricultoras. 

• Un estudio de seis comunidades rurales 
del Pert revel6 que 88 por ciento de las 
mujeres nunca habfan recibido servicios de 
extensi6n agrfcola o asesoramiento, en tanto 
que 67 por ciento de ellas expresaron gran 
inter6s en obtener adiestramiento en 
cuestiones agropecuarias. 



Tercero, los programas nacionales tienden 
a excluir a la mujer de los cursos de 
capacitaci6n. 

Una indagaci6n de la OAA (Organizaci6n-
para Alimentaci6n y Agricultura) de 1981
demostr6 que las mujeres constituyen solo el
8,5 por ciento de los participantes en cursos 
nacionales de capacitaci6n en producci6n
lechera en Amdrica del Sur a pesar de 
participar activamente en el cuidado del 
ganado. 

6. A causa de escasos recursos y
capital de trabajo, es probable que la 
mujer rural no pueda aprovechar las 
tecnologias apropiadas que podrian
contribuir a aumentar su producci6n y 
sus entradas. 

* En Paraguay un estudio demostr6 que 59 
por ciento de las mujeres cultivaban menos de 
3 hectdreas de tierra, en comparaci6n con 33 
por ciento de los hombres. Las mujeres que
deben proveer de alimentos a la familia
pueden manifestarse reacias a correr el riesgo
de adoptar nuevas tdcnicas o cultivos agricolas 
en predios pequefios y tal vez menos fdrtiles. 

7. Los usos y costurnbres 
culturales, diferentes segiin las
regiones, paises y comunidades, 
pueden determinar la divisi6n del 
trabajo basada en el sexo y limitar las 
actividades de la mujer. 

• Los datos de dos pueblos de Colombia 
revelan que en uno de ellos 32 por ciento de 
las mujeres participan en labores de 
transplante, mientras que en el otro la 
proporci6n es de solo el 7 por ciento. 

Soluciones 

Estas limitaciones pueden parecer
formidables, pero algunas modificaciones 
bfsicas del disefto del proyecto pueden 
aumentar significante las probabilidades de 
Ilevar los servicios a las mujeres activas en el 
sector agricola. 

1. Grupo beneficiario. Como las 
mujeres que se dedican a la agricultura en la 
regi6n de Am6rica Latina y Caribe estdn 
concentradas en el grupo de pequefios
agricultores, si se toman a dstos como grupo 
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beneficiario del crddito, insumos, servicios de 
extensi6n y adiestramiento agrfcolas, las 
prestaciones llegardn ma's facilmente a las 

de este sector. 

2. Mecanismo de promoci6n. Los 
mecanismos comunes como la promoci6n a 
travds de cooperativas, grupos de pequefios
agricultores, comitds de adjudicamiento de 
tierras y demdis tenderdn a dejar de lado a las 
mujeres rurales. Las probabilidades de Ilegar 
a estas mujeres ser~n mayores si se realiza la
promoci6n a travds de los grupos femeninos 
productivos ya existentes o en lugares donde 
se redinen las mujeres. 

3. Entrenamiento. Los programas de 
adiestramiento dictados en lugares cercanos de
los hogares de las mujeres, sin requerimiento
de internado, podrdn beneficiar a muchas mds 
mujeres dedicadas a la agricultura. 

4. Sistemas de extensi6n agricola.
Un sistema que ofrezca incentivos a los
esfuerzos en favor del pequefio agricultor, que
ensefie a los agentes a considerar la
explotaci6n agricola como un todo y que tome 
comoobjectivoloscultivosde queseocupala
mujer, logrard incluir a 6sta en los programas 
de extensi6n. 

5. Crddito agricola. Cuando se permita
optar por garantfas innovadoras como el 
derecho de retenci6n de la cosecha o las 
garantfas colectivas, las mujeres agricultoras 
que rara vez tienen titulos de propiedad
tendrdn mds probabilidades de que se las 
considere candidatas para el otorgamiento de 
cr~dito. 

6. La determinaci6n de las 
limitaciones culturales que pueden
abordarse a trav6s de intervenciones 
programiticas o de proyectos. La resistencia 
en contra de la participaci6n de las mujeres en 
nuevos programas productivos, por ejemplo, 
parece disminuir como resultado del
incremento experimentado por el ingreso
familiar. 



__ 

Conexi6n Encontrada entre la 
Inclusi6n de la Mujer y el Exito de 

los Proyectos 

En 1985, USAID revis6 documentos de una muestra 
de 101 proyectos de campo extrafdos de 416 proyectos
de USAID en uya documentaci6n se hacfa referenciaalas mujeres 

Una de las metas del estudio fue investigar la relaci6n 
entre el 6xito gen6ral del proyecto y el nivel de 
paricipaci6n de la mujer. En el exdnen preliminarde 
proyectos agrfcolas se encontr6 que cuando el grado de 
participaci6n femenina fue alto el proyecto tambidn 
tuvo un alto grado de 6xito y que cuando el grado de 
participaci6n de la mujer fue bajo el 6xito del 
proyecto tendi6 a ser moderado oescaso. El informe 
no pretende presentar una relaci6n de causalidad, pero 
seffala que la falta de participaci6n de la mujer se 
relaciona con una falta de consideracfon de ambos el 
grupo beneficiario del proyecto y la dinrnica del 
sistema agricola local. 

Proyectos Oue Han Tenido Eximo 

Actualnente existen muy pocos modelos de 
proyectos agrfcolas que hayan servido 
eficazmente a las agricultoras. Esto se debe a 
la falta de proyectos y no a la falta de 
documentaci6n adecuada al respecto. Aunque
pueden encontrarse intervenciones exitosas 
dirigidas a la mujer, los grandes programas de 
desarrollo agrfcola no han considerado 
aparentemente a la mujer rural mds que en 
relaci6n con la "economfa dom6stica." 

Evaluaci6n 

En esta secci6n se enumeran factores que
deberin formar parte del marco de evaluaci6n 
de los proyectos. Siempre que sea posible, en 
la evaluaci6n deberdn separarse los datos del 
proyecto por sexo. Pueden utilizarse, sin 
embargo, diversos indicadores que no 
requieren desagregar los datos para observar 
el grado posible en que una estrategia de 
desarrollo agrfcola incluye a la mujer: 

* Cultivos. LQu6 tipos de cultivos se 
asiste? LEs tfpico que las mujeres se dediquen 
a estos cultivos? 

SExtensi6n. LQu6 tipo de sistema de 
extensi6n se emplea? LSe pasarn por alto las 
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mujeres porque tienden a ser pequefias
agricultoras o trabajadoras estacionales o a 
tiempoparcial? 

•Educaci6n. Si se est~in formnulando 
currfcuos de educaci6n agrfcolas, tratan 
cStosadecuada y correctamente las distintas 
6tsaeud orcaet a itna
funciones de la mujer en la agricultura? LSe
ofrece a los dos sexos acceso a instituciones 

de ensefianza agrfcola? 

* Adiestramiento. LSe imparte
adiestramiento en el campo o en 
eStablecimientos centrales? LSon los cursos de 
corta o de larga duraci6n? LSe liega con el 
mecanismo de inscripci6n alas mujeres? 

* Comercializaci6n. LSe hace un esfuerzo 

por construiiamercados locales donde las 
mujeres puedan vender el excedente de los 
productos agrfcolas, asf como mercados 
centralizados? 

SCrdito. jLlega el mecanismo de entrega 
de cr6dito a la mujer rural? ,EI proyecto
extiende el cr6dito a los cultivos atendidos por 
mujeres? 

Agroindustrias. LExiste probabilidad de 
que el tipo de sistema agroindustrial elegido
incluya al pequeio agricultor y a la mujer?
LRequiren los cultivos elegidos uso intensivo 
de mano de obra? LEstdn las plantas
elaboradoras de productos agricolas en zonas 
donde la mujer consituve la mayorfa de la 
fuerza de trabajo? 

En la lista siguiente se presentan varios 
indicadores que pueden ser de utilidad a los 
funcionarios de los proyectos. 

* ,Qu6 porcentaje de los agricultores que 
reciben servicios de extensi6n son mujeres? 

* LQu6 porcentaje de los agricultores que
reciben pr6stamos son mujeres? 

* LC6mo se comparan estos porcentajes
con el porcentaje general de agricultores que 
son mujeres? 

* LVarfa la duracion e intensidad de los 
servicios de extensi6n agrfcola segiin sea el 
sexo del agricultor que los recibe? 



* LCudl es el monto promedio de los sobre t6cnica agrfcola o en cursos deprdstamos otorgados a las mujeres econorfadomdstica?
 
agricultoras? L Y el de los hombres? LEstd el
 
monto relacionado con la extensi6n de la L
iQu6 porcentaje de mujeres agricultoraspropiedad, el tipo de cultivos producidos, o el atienden los agentes de extensi6n? jLQu6
sexo del agricultor? porcentaje de los entrevistados por los agentes 

de extensi6n son mujeres?
SQu porcentaje de los que reciben
 

adiestramiento agrncola son mujeres? LEstdn
 
las mujeres inscritas en cursos de informaci6n
 

Un Proyecto Elimina la Fuente de Ingresos de las Mujeres 

Los datos procedentes de una comunidad rural de Guatemala, donde se estableci6 una companfa agroindustrial atravis de un proyecto de desarrollo, demuestran c6mo el acceso directo de la mujer a las prestaciones de los proyectosinfluye en Ia posici6n de 6sta en el hogar y en la comunidad. Las mujeres de la comunidad -- un pequeflo pueblo demontafia -- participaban tradicionalmente en las labores de siembra y vendfan el excedente de lo cosechado en unpueblo cercano. Pero cuando los maridos se convirtieron en agricultores a contrata para la companfa agroindustrial,
mujeres se vieron obligadas a contribuir con 2-3 dfas de trabajo agrfcola por semana 

las 
para ayudar con los cultivos queexigfan mano de obra intensiva. Mis ain, tuvieron que abandonar los viajes al mercado, con lo cual se elimin6 Iatinica fuente de ingresos de la que tenfan control independiente. La companfa efectuaba los pagos a los maridosdnicamente, socavando asi el papel de las mujeres en la adopci6n de decisiones domisticas y disminuyendo ade 

mds su independencia. 

En el caso siguiente el proyecto consigui6 incluir a las mujeres agricultoras, pero debido a una
evaluaci6n deficientemente concebida, oniti6 documentar este logro. 

Una Evaluacl6n Oscurece el Hecho de Que en el 
Proyecto Lograron Inci ,'.lrse Mujeres 

El proyecto de Extensi6n Agricola del Caribe, Etapa I y II (CAEP) era un proyecto regional de gran envergaduradec ;ado a mejorar el bienestar econ6mico y social de los pequefios hogares agricolas mediante el incremento de laprouucci6n agrfcola y de la generaci6n de empleos en la agricultura. En los documentos del proyecto se afirmaba quelos objectivos del gobierno de aurientar la producci6n de alimentos no se alcanzarfan a menos que las mujeresrecibieran mis asistencia tdcnica en a producci6n de cultivos y ciertos componentes del proyecto que atendieran a lasmujeres agricultoras. Una evaluaci6n concentrada en el drea de la mujer en el desarrollo encontr6 que el proyecto habfasuperado las exigencias minimas con respecto al sexa establecidas en los documentos del proyecto, primordialmenteporque el personal del proyecto reconoc6 y puso en vigencia las preocupaciones m6s importantes respecto del sexo.El personal hizo hincapi6 en Ia creaci6n de vfnculos con las agencias que se ocupan de la mujer y de la capacitaci6n deagentes femertinos de extensi6n. Se celebraron dos talleres de adiestramiento sobre la mujer y la agricultura y se afiadi6un componente especial en el drea de la mujer en el desarrollo en el curso de Diploma en Extensi6n de la Uni
versidad de las Indias Occidentales. 

Pero en el proyecto original de evaluaci6n no se presentaron datos sistemfticos sobre la participaci6n de la mujercomo agente de extensi6n en el entrenamiento en el servicio o como agricultoras en contacto con los servicios deextensi6n. La evaluaci6n se ocup6 casi enteramente de la mujer dentro del hogar agrfcola y de sus actividadesdomdsticas tradicionales en el dmbito de la economfa domdstica. Puesto que el proyecto habfa incorporadosatisfactoriamente las preocupaciones acerca del sexo en las etapas de disefto y ejecuci6n, la falta de mecanismos paradocumentar su progreso fue aun mis lamentable. En las evaluaciones futuras deberdn incluirse los datos desagregadospor sexo sobre la participaci6n en el entrenamiento y la extensi6n y en los contactos con agricultoras. 
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PROMOCION DE LA AGROINDUSTRIA
 
La agroindustria es y seguird siendovermderos. Los proyectos el Area principal de promoci6n Amdrica Latina enl lOSagroindustriales para la regi6n de aflostienen posibilidades de incrementar considerablemente el empleo y el 

ingraso dc las mujeres. 

En uxn estudio realizado en 1984 en San Mario, Chile, se encontr6 que 45 por ciento de las majeres adultas estaban
emplcadss estacionalmente en la producci6n do fruta para la exportaci6n. En su mayorfa, las mujeres carecfan de tierras 
y eporuaban de uno a dos tercios del ingreso familiar total. 

Anriquc los fancionarios de los proyectos considerarin naturalmente una gran variedad d. factores en la etapa de
d siio del proyecto, cuando dste se dedica a la promoci6n de agroindustrias se considerarin otras cuestiones 
relacionadas con el aumento del empleo y del ingreso de las mujeres: 

• Acopio de datos basales. Muy poco es lo que se conoce actualmente acerca de la repercusi6n de los proyectos
agroindustriales en los hogares agricolas, de modo que los datos de referencia son muy valiosos. Debernn reunirse
datos sobre el sexo del jefe de familia, la divisi6n del trabajo segdn el sexo, el flujo de ingresos de los distintos 
familiaires y el acceso a recursos productivos. 

En !a etapa de Jisefto del proyecto, dichos datos permitirin a los funcionarios evitar eliminar las fuentes
independiene de ingreso de la mujer y velar por el destino de los componentes del proyecto que debern dirigirse al
integrante de ia f nilia apropiado. En la etapa de evaluaci6n permitirn determinar si se ha logrado la meta de elevar 
el ingreso de 1. familia agrfcola. 

. Tipo de sisterma agroindustrial elegido. Debida a que la participaci6n de la mujer la producci6n agrfcola esen 
mayor entre los pequeflos agricultores, un sistema agroindustrial que incluya a dstos, como por ejemplo, los que
trabaj n bajo contrato o en establecimientos sat~lites, serf sumamente ventajoso para las mujeres. Sin embargo, puedeque no tengai 6xito, aquellos proyectos que dependen de la mano de obra femenina para la produccfon agrfcola, sin
percibir, ellas, remuneracfon directa, a la vez que pierden su fuente independiente de ingresos. 

. Elecci6n de cultivos. Las decisiones tomadas acerca del tipo dc cultivo que ha de producirse dependen
fundanentalm.n-e de consideraciones relacionadas con la comercializaci6n. Los funcionarios de proyectos deberln 
tener presente, ,in embargo que la tcecnologfa modema puede beneficiar o perjudicar a la mujer, segdn la mano de obra
especffica que requiera cada cultivo. Los cultivos con uso incensivo de mano de obra como frutales y verduras tal vez 
sean los que mis beneficio reporten a las mujeres, ya que rinden altos ingresos por hectirea. 

. El emplazamiento d. las plantasede elaboraci6n agroindustriales puede tambidn influir en el empleo e ingresosde las mujeres. En la elecci6n del lugar se considerarin en primer tdrmino la existencia de infraestructura y el deterioro 
que experimentan los productos agricolas. Sin embargo, ias plantas ubicadas en Areas uncon alto fndice de 6xodo
masculino, o en zonas donde las mujeres no trabajan en otras labores quo no sean las del campo, estAn en capacidad de 
provctrlas con una faente constante de ingresos. 

La tabla siguiente presenta algunos aspectos del diseio y ejecuci6n que pueden adoptarse para
los proyectos agrfcolas a fim de atender a un niimero mayor de mujeres dedicadas a tareas agrfcolas. 
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TABLA C

Alternativas en el Dlsefio e Implementaclon de Proyectos: Agricultura 

Aspecto del provecto 

Recoleccion de datos basales 

El proyecto esta dirigido a un grupo
determinado de agricultores 

Elecci6n de la agencia ejecutora 

Mecanismos de promoci6n a travds 
de cooperativas de producci6n. 
asociaciones de pequefjos
agricultores, comitds de distribuci6n 
de tierras, etc. 

Programas de crddito a travds de 
mecanismos distintos del sistema 
bancwio oficial 

Tftulo de propiedad al jefe de familia 
coma inico beneficiario 

Esquemas de reasentamiento con 
componentes para el jefe de familia o 
de cultivos comerciales dnicamente 

Introducci6n de plantas de 
elaboraci6n de productos agrfcolas 

Altemativas-en el disefto e 
imolementaci6n 

Obtenir datos basales sobre la 
divisi6n del trabajo por sexo y 
actividades a cargo de la mujer (vdase 
la pig. 14). 

Dirigir el proyecto a Ia familia 
agricultora, y no a agricultores 
individuales o a jefes de familia. 

Determinar qu6 consultores del 
proyecto pueden proporcionar 
asistencia tdcnica para aumentar la 
participaci6n de la mujer; determinar 
qu6 integrantes del personal de la 
agencia ejecutora pueden asistir a los 
cursos de entrenamiento. 

Promover programas a travds de 
grupos femeninos de producci6n 
como cooperativas, o en lugares
donde se retdnen las mujeres de zonas 
rurales; hablar el lenguaje indfgena 
en las rjiones donde las mujeres 
solo conocen esas lenguas. 

Usar coma garantfa colateral el 
derecho prendario agrfcola; usar la 
garantfa colectiva para el reintegro 
del prdstamo; dedicar cierta parte de 
los prdstamos de simiente a los 
pequefios agricultores; ofrecer 
prdstamos modestos. 

De permitirlo la ley, introducir la 
propiedad mancomunada de ambos 
c6nyuges; reservar los derechos de 
usufructo para la mujer en caso de 
divorcio o fallecimiento del esposo. 

Afiadir componentes para la 
agricultura de subsistencia y las 
actividades de los trabajadores 
familiares secundarios si las polfticas 
de precios asf lo permiten. 

Despuds de considerarse la existencia 
de infraestructura y viabilidad 
financiera, deberi considerarse la 
ubicaci6n de la planta en una 
comunidad en la que la mujer carece 
de empleo fuera del predio o ,de 
oportunidad de devengar ingresos. 
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Razones fundamentales 

En los programas agrfcolas suelen 
ignorarse las actividades a cargo de 
la mujer, especialmente el cuidado del 
ganado y las huertas. 

La mujer juega un importante papel 
en las decisiones acerca de la siembra 
e insumos agrfcolas. Si toda la 
familia es la destinataria del proyecto 
se tiene la mAs seguridad de que han 
de recibir la informaci6n tcnica que
les ha de ayudar a tomar decisiones. 

Muchas agencias ejecutoras 
tdcnicamente competentes tienen 
poca o ninguna experiencia en lo que 
se refiere a conseguir mayor
participaci6n de la mujer. 

Las mujeres raramente pertenecen a 
las asociaciones comunitarias 
corrientes y no se informan pot lo 
tanto de los nuevos programas; los 
esposos raramente transmiten 
informaci6n tdcnica a las esposas. 

Entre los pequefios agricultores 
predominan las mujeres, quienes
suelen carecer de valores para ofrecer 
en garantfa y tienden a necesitar 
prdstamos pequeflos. 

Sin titulo de propiedad, la mujer que
queda a cargo del manejo del predio 
no tiene acceso al crddito y otros 
recursos. La mujer separada, 
divorciada o viuda puede perder el 
derecho de posesi6n de Na tierra y 
verse forzada a migrar a otra parte. 

Los programas de reasentamiento 
suelen privar a la mujer de la 
oportunidad de devengar ingresos al 
no proporcionarles tierras para los 
cultivos de subsistencia. 

Entre los que no poseen nada o casi 
nada de tierras predominan las 
mujeres; el empleo en plantas de 
elaboraci6n de productos proporciona 
una fuente constante de ingresos a 
ellas y sus familias. 



Asecto del rovecto 

Elecci6n de cultivos agroindustriales 

Elecci6n de las operaciones 
agroindustriales 

Capacitacfon agricola 

Agentes de extensi6n agrfcola 

Elecci6n de tecnologfa para la 
siembra, la cosecha y la elaboraci6n 
de cultivos 

Asistencia para la comercializacion 

Alternativas en el disefn e 
imglementaci6n 

Aunque 0l potencial de 
comercializaci6n de los productos es 
la primera prioridad, habrd que 
considerar cufnto beneficia al empleo 
un cultivo que hace uso intensivo de 
mano de obra y no de capital. 

Considdrense las operaciones 
agrfcolas satilites o por contrato. 

Inscribir activamente a las mujeres 
en programas agrfcolas de 
capacitacfon; ofrecer becas o 
estipendios a las mujeres de zonas 
rurales; incluir mujeres en los cursos 
de entrenamiento para j6venes; 
extender los establecimientos de 
entrenamiento a zonas locales; 
ofrecer entrenamiento agrfcola a 
matrimonios; efectuar demostraciones 
pr~cticas sobre el terreno en lugar de 
hacerlo en el aula. 

Emplear mds mujeres con vreparaci6n 
en cuestiones t6cnicas; emplear 
agentes que pueden hablar en la 
lengua indfgena; crear incentivos 
para los agentes para que se pongan 
en contacto con las mujeres 
agricultoras; entrenar a los agentes 
en el mdtodo de los sistemas 
agrfcolas; asegurarse que los agentes 
lleguen a los lugares mis apartados 
de la zona que se les ha asignado. 

Por medio de los datos acerca de la 
divisi6n del trabajo por sexo, 
asegurarse de que las nuevas 
tecnologfas no aumenten el volumen 
de trabajo de la mujer u otro 
integrante de la familia o eliminen la 
fuente de trabajo de uno de los 
familiares. 

Proporcionar informaci6n sobre los 
cultivos y productos que las mujeres 
comercializan; asegurarse de que la 
informaci6n se transmita a ciertas 
horas del dfa, cuando se sabe que las 
mujeres pueden escuchar; mejorar ius 
mercados regionales o locales, donde 
se venden generalmente los 
productos agrfcolas; otorgar crddito 
para inversiones colectivas en 
autobuses, bicicletas y carros de 
traccfon animal a fin de que las 
mujeres puedra trasladarse al 
mercado. 
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Razones fundamentales 

Los cultivos en los que se hace uso 
intensivo de mano de obra generan 
mis empleo para los desposeidos de 
tierras que los que hacen uso 
intensivo de capital. 

Las operaciones agrfcolas satdlites 
requiren gran ndmero de pequeflos 
agricultores (a esta categorfa 
pertenecen casi todas las mujeres 
agricultoras). 

Las mujeres tal vez no se den cuenta 
de que pueden aplicar a dichos 
programas. A menudo no pueden 
renunciar a sus ingresos para asistir a 
los cursos de entrenamiento. Las 
responsabilidades dom~sticas de la 
mujer quizd no le permitan hacer un 
internado para los cursos. Debido a 
la falta de tiempo y al acceso 
limitado a los medios de transporte,
las demostraciones sobre el terreno 
pueden ser aprovechadas por m6s 
mujeres que los cursos dictados en el 
aula. 

El empleo de agentes de extensi6n 
del sexo femenino no ayuda por sf 
solo a servir a mis mujeres 
agricultoras. El m6todo de los 
sistemas agrfcolas ofrece mfs 
probabilidad de revelar las 
actividades en que estA empefilada la 
mujer. La falta de transporte ha 
probado ser un obstAculo mayor para 
Ilegar hasta la mujer que la falta de 
agentes de extensi6n del sexo 
femenino. 

Ciertas tecnologias pueden contribuir 
a aumentar el trabajo de la mujer al 
aumentar la producci6n; otras pueden 
contribuir a eliminar las fuentes de 
ingreso de la mujer. 

La mujer trabaja muy activamente en 
la venta del exedente agrfcola, pero 
por cuestiones de tiempo y dinero 
quizi no puede trasladarse al mercado 
mis pr6ximo. La falta de transporte 
puede limitar la capacidad de la mujer 
de devengar otros ingresos. 



Asoecto del 1royecto Alternativas en el diseflo e Razones fundamentales 
imnlementaci6n 

Componente de animales pequeflos de La mujer beneficiaria deber recibir En la regi6n de Amdrica Latina y elgranja informaci6n t6cnica y preparaci6n Caribe, casi siempre es la mujer la 
veterinaria. que cuida los animales pequefios de la 

granja. 
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III. Entrenamiento Vocacional y Participativo 

Estructura Occupacional 

En Amtrica Latina la tasa de participaci6n
de la mujer en la fuerza de trabajo ha crecido 
notablemente, pese a lo cual la estructura 
ocupacional de la fuerza laboral femenina 
muestra una gran desviaci6n hacia las 
categorfas de trabajo de jerarqufa inferior, 
sobre todo en el sector de servicios. En 1970, 
por ejemplo, 67 por ciento de la fuerza de 
trabajo femenina estaba empleada en el sector 
de servicios, contra 29 por ciento de la fuerza 
de trabajo masculina. En 1980, 69 por ciento 
de las mujeres que trabajan estaban empleadas 
en servicios. 

Desde los afios 50 el sector industrial de 
Am6rica Latina y el Caribe se ha estado
expandiendo en forma constante. Solo 17 por
ciento de la fuerza de trabajo femenina de la 
regi6n esti empleada, sin embargo, en este 
sector, la mujer es generalmente obrera en 
fdbricas textiles y de elaboraci6n de alimentos 
o realiza otros trabajos tfpicos de la mujer
pobremente remunerados y con pocas
perspectivas de ascenso. En Haitf la mujer 
ocupa el 51 por ciento de los puestos fabriles 
pero constituye menos del 5 por ciento de los 
trabajadores metaldirgicos y de los que
trabajan con productos minerales, que son las 
ocupaciones mejor pagadas. 

Educaci6n y Entrenamiento 

En Am6rica Latina las mujeres con mds 
afios de educaci6n tienen mejores perspectivas
de empleo (aunque aun en los niveles 
educacionales superiores los salarios son 
considerablemente mdts altos para los 
hombres). 

Pero la mayori de las nifias y niflos de
bajos ingresos no pueden proseguir sus 
estudios mds alla de la escuela primaria, lo 
cual limita las oportunidades econ6micas que 
se les pueden ofrecer. Se estima que el 
promedio de afios de estucios completados en 
America Latina por ambos scxos es de solo 
cinco ailos; en las zonas urbanas el nu'mero de 
afios de estudio completados por hombres y
mujeres es considerablemente mayor que en
las zonas rurales. 

41 

El entrenamiento vocacional es una posible 
soluci6n al problema de la educaci6n escolar
inadecuada pues se imparten y mejoran
conocimi ntos t6cnicos y se ayuda a los 
estudiantes a convertirse en candidatos viables 
de puestos mejor remunerados. Ciertos 
factores estructurales y culturales han 
limitado, sin embargo, la participaci6n de las 
nifias y las mujeres en programas de 
entrenamiento que preparan para conseguir
empleo en el sector moderno. (Vase el 
cuadro 3.) En toda la regi6n el entrenamiento 
vocacional de la mujer se ha concentrado en la 
ensefianza de ttcnicas tradicionales que rinden 
poco. 

Politicas Generales 

Las siguientes politicas generales pueden tener 
importantes efectos en el grado en que la 
mujer puede participar en programas de 
entrenamiento y deberi considerarse en el 
disefio de proyectos: 

• Asignaci6n de fondos para educaci6n. 
Las medidas que favorecen el desarrollo de la 
educaci6n escolar a expensas de los 
programas de entrenamiento vocacional 
extraescolar excluirdn a la vasta mayorfa de

y 

mujeres de bajos ingresos de la regi6n de 
America Latina y el Caribe que son 
semianalfabetas y necesitan adquirir ciertos
conocimientos prdcticos para poder em
plearse. Las asignaciones presupuestarias a la
educaci6n primaria en contraposici6n a la 
educaci6n secundaria tendrd autonticamente 
un efecto mis beneficioso en )a mujer (y
hombre) de bajos ingresos y de zonas 
rurales, dada la tendencia de estos grupos de 
abandonar la escuela desputs de 6 6 7 afios de 
estudios. 

• Pertinencia del-entrenamiento. La mujer
derivard beneficios de las medidas que
contribuyan a mejorar la calidad general y la 
pertinencia del entrenamiento t6cnico. Son 
especialmente importantes las medidas 
encaminadas a mejorar el acceso de la mujer a 
empleos productivos mejor remunerados, no 
tradicionales. 

° Cumplimiento de lalegislaci6n en favor 
de la igualdad de oportunidades. La 
legislaci6n que ordena el acceso de todos por 



CUADRO 3 

Cursos y Egresados de los Cursos 
por Sexo y Sector Econ6mico 

Los programas de capacitaci6n vocacional deben velar por la integraci6n de la mujer en 
greas no tracionales. En Costa Rica las mujeres constitufan s6lo el 26,5 por ciento de los 
estudiantes egresados del INA en 1984; la vasta mayorfa habia recibido adiestramiento en 
ocupaciones comerciales y de servicios de baja productividad. 

EGRESADOS
 
SECTOR NO. DE
 

ECONOMICO CURSOS HOMBRE MUJER TOTAL 

Agricultura 451 5.975 613 (9,3%) 6.588 

Industria 396 2.644 1.849 (41%) 4.493 

Comercio y servicios 890 14.938 6.032 (28,7%) 20.970 

Total 1737 23.557 8.494 (26,5%) 32.051 

FUENTE: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), San Jos6, Costa Rica. 
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igual a las instituciones educativas y de 3. La ubicaci6n y horarios del programa de
capacitaci6n es una condici6n necesaria para adiestramiento pueden influir en la participa
mejorar las probabilidades de la mujer de ci6n de la mujer en los cursos. 
recibir entrenamiento. Pero dicha legislaci6n
deberd ponerse en vigor si la mujer ha de • La falta de transporte barato y eficiente es
recibir, efectivamente, los beneficios de los un problema para las mujeres en entre
programas de entrenamiento t6cnico. namiento que tienen nin-os que cuidar o que

mientras asisten a los cursos tambidn trabajan
Restricciones para devengar ingresos. 

1. A las mujeres les resulta dificil obtener • Los padres de las mis j6venes quizdi no
informacfon acerca de la existencia de se hallen dispuestos a enviarlas a programas
programas de entrenamiento y de c6mo de entr-tamiento a menos de saber que el
solicitar la admisi6n por diversas razones: medio dt transporte es seguro. 

• Por la tasa relativamente alta de ° La "doble jornada" de la mujer (el trabajo
serrialfabetismo femenino, muchas mujeres remunerado y las tareas dom6sticas) puede
no se enterardn de los programas si se los impedir que las mujeres asistan a los cursos 
anuncia por escrito. diumos. 

* A causa de las altas tasas de deserci6n 4. En Amdrica Latina muchos
escolar, las j6venes que mis necesitan recibir programas de entrenamiento vocacional
entrenamiento no estardin probablemente excluyen a la mujer solo por el hecho de ser
asistiendo a las escuelas secundarias donde mujer. Un estudio realizado en 1983 en la
suelen anunciarse y explicarse los programas Repiblica Dorninicana, por ejemplo, revel6
de entrenamiento vocacional. que varias escuelas t6cnicas financiadas por el 

estado con una historia satisfactoria de empleo• No es tfpico que las mujeres sean socias de los alumnos exclufa completamente a las 
de organizaciones comunitarias donde podrfa mujeres.

hallarse la informaci6n.
 

La Dificultad de Proporcionar Conocimlentos Tdcnicos no Tradicionales 

El proyecto del Centro de Entrenamiento y Asesoria para la Mujer, que se lleva a cabo en ]a Repfiblica Dominicana,
estaba destinado a proporcionar entrenamiento vocacional intensivo y servicios de orientaci6n ocupacional a la mujer de 
las zonas pobres de la ciudad de Santo Domingo. Uno de los aspectos innovadores del programa iba a ser el 6nfasis en el
entrenamiento en t~cnicas no tradicionales que permitirfan a la mujer salir de las Areas del mercado de trabajo sumamente 
saturadas y por ende probremente remuneradas, como las de cosm6ticos y tratamientos de belleza, co;tura, bordados y
artesanfas. El dictado de cursos no tradicionales requiere, sin embargo, mucha dedicaci6n de parte del personal del proyecto 
para superar los numerosos obstAculos opuestos a la participaci6n de ]a mujer en dichos cursos; es habitualmente mucho mis 
ficil volver a caer en el entrenamiento de oficios tradicionalmente femeninos. 

Lamentablemente esto es lo que finalmente ocurri6 en este proyecto. A mitad del proyecto se encontr6 en una evaluaci6n 
que solo 25 por ciento de las mujeres participantes habfan recibido capacitaci6n en Areas no tradicionales--14 por ciento en 
artes grdficas y 1.1 par ciento en reparaci6n de aparatos elctricos pequefios. Como resultado, 89 por ciento de las 
beneficiarias del proyecto estaban desempleadas un mes despu~s de finalizado el entrenamiento. El equipo de evaluaci6n
concluy6 que la eficacia limitada del proyecto se debfa a dos factores: la falta de un programa intensivo de orientaci6n y
asesoramiento para ayudar a las mujeres a veneer sus dudas acerca del entrenamiento no tradicional, y la preparaci6n
inadecuada del personal del proyecto respecto de la importancia que revisten los conocimientos tknicos para la mujer. 

2. Las mujeres de bajos ingresos y de Otras escuelas que te6ricamente aceptan
zonas rurales en particular tienen dificultad en participantes de ambos sexos, ofrecen todas
llenar los requisitos previos de muchos las plazas a solicitantes varones tinicamente. 
programas de entrenamiento debido a los 
pocos afios de estudios cursados. 5. En el mercado de trabajo puede 

manifestarse resistencia a emplear mujeres que 
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han completado cursos de entrenamiento en 
campos no tradicionales debido a los 
prejuicios culturales y a la ignorancia respecto
de los cursos de entrenamiento. 

6. Finalmente, cuando la mujer gana 
acceso a los programas de entrenamiento, es 
frecuente que no pueda aprovechar
plenamente la oportunidad de capacitarse 
porque habitualmente se le ofrece curriculos 
de corte femenino. 

La mujer predomina en areas 
tradicionalmente femeninas como la 
cosmetologfa, peluquerfa y mecanograffa,
mientras los hombres predominan en 
ocupaciones mejor remuneradas como la de
mdquinas herramientas y de mecd1nica de 
automotores. 

* El entrenamiento vocacional en 
ocupaciones tradicionalmente femeninas como 
la mecanograffa y la puericultura rara vez 
estdn vinculadas al empleo en el sector 
moderno. Una investigaci6n del entre
namiento vocacional en Chile revel6 que las 
escuelas industriales (dominadas por los
hombres) son las que preparan a los 
estudiantes para ocupar empleos permanentes 
y bien remunerados. 

• Las mujeres tienden a elegir cursos de 
breve duraci6n que generalmente no conducen 
a encontrar empleos bien remunerados. En 
una encuesta realizada en Argentina, por
ejemplo, se encontr6 que 95 por ciento de los 
estudiantes de los programas breves de
entrenamiento eran mujeres, mientras 92 por
ciento de los que se adiestraban por largo
tiempo eran hombres. 

Soluciones 

El entrenamiento vocacional ofrece un 
importante medio para mejorar las 
oportunidades de empleo de la mujer. Debe 
aumentarse, sin embargo, la disponibilidad y
calidad de los programas de entrenamiento asf 
como su pertinencia respecto de las 
oportunidades de empleo teniendo en cuenta la
doble responsabilidad econ6mica y domdstica 
de la mujer. 

1. Mecanismo de promoci6n. La 
informaci6n acerca de los programas de
entrenamiento debe ponerse al alcance de las 
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nifias y de las mujeres a quienes se instard a 
que superen las proscripciones cultuirales que 
se oponen a su participaci6n. 

2. Requisitos. Deben volver a formu
larse los requisitos innecesariamente rfgidos a 
fin de que la relativa falta de educaci6n escolar 
de las mujeres no les impida competir con los 
hombres por las vacantes que se produzcan en 
los programas de entrenamiento. 

3. Horario y lugar. La modificaci6n 
relativamente sencilla, pero de importancia
decisiva, del horario, lugar y facilidades 
puede contribuir a elevar enormemente la 
participaci6n de la mujer. 

4. Conocimientos t~cnicos no 
tradicionales. Los programas deberdn 
apoyar el entrenamiento de la mujer en
tdcnicas no tradicionales mejor remuneradas; 
en esta estrategia la preparaci6n del personal
del programa puede constituir un importante 
elemento. 

5. Reuniones con la comunidad 
comercial. La resistencia a emplear mujeres
j6venes en ocupaciones no tradicionales 
manifestada por los que integran la comunidad 
comercial puede reducirse celebrando 
reuniones colectivas o personales con los
posibles empleadores; la alta calidad del 
entrenamiento y la dedicaci6n de las mujeres 
en entrenamiento puede demostrarse en dichas 
reuniones. 

Evaluaci6n 

En esta secci6n se enumeran factores que
deben formar parte del marco de evaluaci6n de 
los proyectos. 

Siempre que sea posible deberdn separarse
en la evaluaci6n los datos por sexo. Sin 
embargo, pueden utilizarse diversos indica
dores que no requieren datos separados por 
sexo para verificar el grado probable en que
los programas de entrenamiento vocacional 
incluirdn a las mujeres: 

Requisitos. ZSon realistas los requisitos
educativos requeridos de las mujeres de bajosingresos? 

* Informaci6n. ZEs probable que el
m6todo de distribuci6n de informaci6n y 



avisos acerca del proyecto Ilegue a las 
mujeres? LSe utilizan m6todos verbales en 
lugar de escritos? 

Accesibilidad. LPuede Ilegarse al lugar 
de entrenamiento con transporte ptiblico?
,Organiza o facilita el proyecto formas de 

transporte cooperativo? 

Pueden realizarse mds anglisis empleando
indicadores desagreg-dos por sexo. En la lista 
siguiente se incluyen indicadores que los 
funcionarios pueden adaptar en cada caso. 

0 LQu6 porcentaje de los que reciben 
entrenamiento son mujeres? 

• jEn qu6 tipo de t~cnicas se imparte 
generalmente entrenamiento a las mujeres? 

• LEn qud tipo de tdcnicas se imparte
generalmente entrenamiento a los hombres? 

,Es el rendiniento en ambos tipos de 
entrenamiento comparable? 

* LCuales son las tasas de deserci6n de las 
mujeres? LCuales son las tasas de deserci6n 
de los hombres? 

* LEst~n tasas de deseri6n de las mujeres 
relacionadas con el niimero de hijos que 
tienen? LCon su estado conyugal? 

* ,Se proporcionan facilidades para el 
cuidado de los nifios en el lugar donde se 
imparte entrenariento? 

El Proyecto de Carpinteria y
 
Soldadura de las Mujeres de Jamaica
 

El Proyecto de Carpinterfa y Soldadura de las Mujeres Unidas de Jamaica ejemplifica un proyecto especffico en el
drea de la mujer en el desarrollo que puede ofrecer lecciones a los proyectos de desarrollo integrado. Puesto en
ejecuci6n por la Oficina para la Mujer de Jamaica, el proyecto tenia como objectivo enseflar t6cnicas no tradicionales 
a las mujeres de bajos ingresos de Kingston. 

,Por qu6 march6 bien el proyecto? Primero, la Oficina para la Mujer prepar6 el programa de entrenamiento en
colaboraci6n con la Divisi6n de Entrenaniento Vocacional del Ministerio de la Juventud, que tenfa experiencia previa
en entrenamiento en soldadura y carpinterfa. Segundo, las mujeres en entrenamiento recibieron capacitaci6n
administrativa y contable que les permiti6 formar su propia cooperativa de producci6n y comrercializaci6n. Tercero, 
en los requisitos se incluy6 un cierto grado de alfabetizaci6n, no de educaci6n escolar. 

Otros aspectos del proyecto que tal vez hayan contribuido a fortalecerlo fueron el acceso a servicios de
puericultura, un mejor estudio de factibilidad de mercadeo (1a decisi6n original de vender muebles para guarderfas no 
tuvo dxito), y mds entrenamiento intensivo en contabilidad y gesti6n administrativa de cooperativas. 

En la tabla siguiente se enumeran varias opciones para mejorar el acceso de la mujer a los 
proyectos de entrenamiento y recibir sus beneficios. 
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TABLA D
 

Alternativas en el Disefio e Implementacl6n de Proyectos: Entrenamlento Vocaclonal 

Aspecto del proyecto Alternativas en el cOisefIo e Razones fundamentales 

Recolecci6n de datos basales 	 Obtener datos desagregados por sexo Permite identificar necesidades de 
del grupo de candidatos (vdase la capacitaci6n de mujeres.
pig. 14). 

Elecci6n de la agencia ejecutora Proporcionar asistencia tdcnica a la Muchas agencias ejecutoras t6cnica
agencia ejecutora en lo referente a mente competentes tienen poca o 
aumentar la participaci6n de la mujer. ninguna experiencia en Io referente a 

aumentar el nivel de participaci6n de 
la mujer. 

Informaci6n sobre los programas Emplear la radio, hacer E? nivel de alfabetismo funcional de
distribuida a travis de escuelas secun-	 presentaciones verbales en el las mujeres es bajo, las tasas de
darias, noticias pdblicas, peri6dicos 	 mercado, servicios de extensi6n mis deserci6n escolar son altas.
 

amplios por medio de trabajadores
 
comunitarios; presenta-ciones
 
especiales sobre el entre-namiento
 
no tradicional de la mujer.
 

La educaci6n escolar como requisito Pedir otros requisitos como pruebas Las mujeres pobres en Amirica
previo para el entrenamiento ofrecido de destreza manual para el programa 	 Latina tienen relativamente pocos


de entrenamiento en construcci6n; afios de educaci6n escolar.
 
pruebas de alfabetismo para el
 
entrenamiento en procesamiento de
 
datos.
 

Los currfculos para la mujer se Preparar currfculos de enseflanza 	de Las ocupaciones tradicionalmente 
centran en ocupaciones femeninas tdcnicas que tienen demanda en el 	 femeninas estAn asociadas a salarios
tradi-cionales; se ensefian labores mercado; instituir programas de 	 bajos; se ha demostrado que con 
para las que no hay mercado orientaci6n para vencer las dudas o orientaci6n y asesoramiento se 

presiones en contra del superan las dudas de la mujer acerca 
entrenamiento no tradicional para la del entrenamiento en t6cnicas mis
mujer. 	 lucrativas no tradicionales. 

El lugar donde se imparte 	 Disponer lo necesario para facilitar Los padres de las mis j6venes
entrenamiento queda lejos 	 el transporte de cualquier tipo. necesitan saber que el transporte de 

sus hijas es seguro; la falta de 
transporte barato y eficiente es una 
fuonte de dificultades para las mujeres 
en entrenamiento con hijos y un 
trabajo que atender. 

Entrenamiento durante las horas Ofrecer horario flexible de 	trabajo. La mujer tiene que trabajar durante lasnormales horas laborales; en el Fector informal 
puede ser factible ofrecer a las 
trabajadoras sesiones cortas diumas. 

Establecimientos no equipados para 	 Proporcionar instalaciones para el La falta de instalaciones necesarias
las mujeres; no se dispone de aseo de las mujeres; proporcionar para las mujeres puede desalentar afacilidades para el cuidado de los servicios de puericultura o ayudar a las que no estfn muy decididas a
niflos Ilegar a un arreglo de tipo 	 recibir entrenamiento. Las mujeres

cooperativo para ello. 	 tal vez encuentren imposible 
encontrar quien les cuide los nifios 
mientras asisten a los cursos. 
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AsDecto del provecto Altemativas en el disefio e Razones fundamentales 
imolementaci6n 

Capacitaci6n y perfeccionamiento de 	 Hacer tomar conseiencia al personal Los instructores juegan un papel
instructores 	 acerca de la importancia de atraer a fundamental en reforzar o superar

las mujeres hacia trabajos no prejuicios conira las labores no 
tradicionales. tradicionales para la mujer. 

Actividades de seguimiento 	 Ofrecer servicios de bdisqueda de Las mujeres a menudo no conocen 
empleo y de entrenamiento para las los procedimientos para obtener 
entrevistas con empleadores. empleo en el sector formal. 
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IV. Vivienda 

Las Mujeres en Zonas Urbanas 

En America Latina y el Caribe el acceso a 
vivienda econ6micamente factible constituye 
una prioridad para la mujer de bajos ingresos 
que vive en zonas urbanas donde el costo de 
la vivienda suele ser superior al 50 por ciento 
del ingreso familiar. Esto es especialmente
cierto en el caso de la mujer que es jefe de 
familia en el 33 al 45 por ciento de todos los
hogares urbanos de la regi6n y que
habitualmente se halla entre los grupos de 
ingresos md5s pobres. 

Los proyectos de vivienda, para los 
habitantes de bajos ingresos tienen el potencial
de solucionar las necesidades de habitaci6n de 
estos grupos. En el pasado, sin embargo,
dichos proyectos se disefiaban segtin el mito 
de que todas las familias estaban encabezadaspor el hombre. 

Puesto que un ntmero creciente de hogares
estdn encabezados por mujeres, el disefio y
ejecuci6n de proyectos de vivienda deben de 
disefiarse teniendo en cuenta las limitaciones 
que restringen el acceso de la mujer a lavivienda, 

PolfticasGenerales 

Las siguientes polfticas generales pueden
tener importantes efectos en el grado en que la 
mujer puede participar en los proyectos de 
vivienda y deberdn considerarse al disefiarse 
el proyecto: 

* Mercado hipotecario. La mujer tiene 
dificultad en conseguir cr6dito cuando los 
mercados se hallan regulados y no son 
vigorosos. La reforma y polfticas financieras 
que den ms incentivo a las instituciones de
pr6stamo para que otorguen crdito a los 
grupos de bajos ingresos, en los que estdn 
incluidas las mujeres, constituyen un
importante factor en el acceso de la mujer a la 
vivienda. 

- Polfticas gubernamentales. Las polfticas 
relativas al mejoramiento de barriadas o
tugurios en oposici6n a su eliminaci6n, asf 
como los c6digos de construcci6n, y
parcelaniento son, sin excepci6n, importantes 
para la mujer. Las polfticas de eliminaci6n de 
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tugurios generalmente entrafia remplazarlos en 
zonas periurbanas, distantes de los mercados 
donde las mujeres deben lievar a cabo sus 
actividades comerciales. La habilitaci6n de 
barrios nuevos tambidn puede traer consigo la 
prohibici6n de hacer uso comercial de la 
vivienda residencial, eliminando asf otra 
alternativa para el desarrollo de actividades 
econ6micas por parte de la mujer. 

• Medidas jurfdicas. El derecho de la 
mujer de comprar una propiedad inmueble y
de poseer el tftulo de propiedad en nombre 
propio es de importancia decisiva, sobre todo 
para el ndmero creciente de mujeres que son 
cabeza de familia en America Latina. 
Ademds, deberd tenerse cuenta quden en 

grado se ponen en vigor dichas medidas.
 

Problemas Planteados en el Acceso a la 
Vivienda: Solanda 

En un estudio de solicitantes de vivienda en el 
proyecto destinado a grupos de bajos ingresos de 
Solanda, en Quito, Ecuador, se encontr6 que el 47 por 
ciento de las mujcres cabezas de familia que sepresentaronmientras 30 por al proyecto en 1982 eran solteras,iento estaban separadas o divorciadas 

y 12 por ciento eran viudas. En los hogaresencabezados por mlljeres solteras el ingreso mensual 
era considerablemente inferior al de los hogares 
encabezados por mujeres en otras situaciones 
conyugales y provenfa predominantemente de empleos
en el sector de servicios. Tanto las familiasencabezadas por las mujeres solteras como las 
encabezadas por mujeres en otras situaciores 
conyugales enfrentaban restricciones financieras en el 
acceso al proyecto de vivienda. 

Restricciones 

Las restricciones que enfrentala mujer 
pertenecen a tres categorfas generales: 

* falta de informaci6n e al proyecto; 
* dificultad en reunir las condiciones para 

participar en el proyecto; 

* problemas planteadosunavez conse
guidoelccesoalproyecto. 



ser analfabetas y como es tfpico, no pertenecer 
a las organizaciones corrientes donde podrfan
obtener dicha informaci6n. 

2. La mujer puede no reunir las 
condiciones necesarias para que se la
considere candidata a participar en los 
proyectos de vivienda por diversas razones: 

• Dada la posici6n de Ia mujer en materia 
de distribuci6n de ingreso y bienes en 
Am6rica Latina muchas no tienen los ahorros 
suficientes para efectuar el pago inicial. 

• La mujer quizA no pueda cumplir con el
requisito por el cual solo se destina a la 
vivielida una cierta proporci6n del ingreso
(v.g., 25 por ciento). Los estudios demues-
tran que las mujeres cabezas de familia reciben 
del 25 al 66 por ciento de las entradas en 
forma de transferencias, las cuales no estdn
incluidas en lo que se define como ingreso;
dichas transferencias expanden la base deingresos de la mujer y le permiten gastar mds 
que el promedio en vivienda. 

efectuar pagos infrecuentes pero grandes para
reintegrar el pr6stamo; las tasas de reintegro 
son altas, en cambio, cuando se les permite
efectuar pagos mdis frecuentes y de menos 
cuantfa. 

• La ubicaci6n periurbana de los proyectos
de vivienda econ6mica restringen el acceso de 
la mujer a los mercados del sector informal; el
traslado a esos lugares les insume mucho 
tiempo y hace mts larga la "doblejornada." 

* La mujer tiene dificultad en disponer del
tiempo y los conocimientos necesarios para
completar asignaturas comunes o participar en 
los planes de vivienda por el sistema del 
esfuerzo propio y la ayuda mutua debido a sus 
obligaciones de trabajo fuera y dentro del 
hogar. 

Soluciones 

Las agencias de desarrollo han
comenzado ultimamente a ocuparse del 

La Mujer Urbana y la Pobreza 
Paa la mujer que es cabeza de familia en Amdrica Latina el acceso a la vivienda esti gravemente limitado por no 
po der cumplir con los requisitos relativos al ingreso: 

- En Chile, por ejemplo, 29 por ciento de las mujeres jefes do familia pertenecen a la categorfa de ingresos masbtjos, en comparaci6n con solo el 10 por ciento de los hombres que son jefes de familia hombres. 
- En Brasil, 41 por ciento de las mujeres cabeza de familia se hallan en estado de pobreza, en comparaci6n con 25 

por ciento de los jefes de familia. 

- En el Caribe, 54 por ciento de los jefes do familia hombres ganan mds de $1000 por mes, mientras que solo 13 por ciento de las mujeres cabezas de familia gana esa suma. 

• Las condiciones requeridas pueden
depender de la situaci6n econ6mica del 
marido, aunque 6ste no sea ya pane integrante
del hogar o no contribuya al ingreso. Puesto 
que en Am6rica Latina muchas mujeres han 
sido abandonadas y son de hecho jefes de 
familia, dsta es una restricci6n importante. 

3. Aun cuando la mujer consiga vivienda 
econ6mica, puede encontrarse con dificultades 
en los pagos, la ubicaci6n de la vivienda o la 
participaci6n en los esfuerzos de autoayuda. 

• Los estudios demuestran que muchas
mujeres de bajos ingresos tienen dificultad en 

impacto diferente de los proyectos de vivienda 
en hombres y mujeres. 

Las siguientes son algunas de las 
altemativas empleadas para velar por el acceso 
de la mujer a la vivienda: 

1. Mecanismos de extensi6n m.is
activos y presentaciones promocionales
verbales como complemento de los anuncios 
oficiales por escrito. 

2. Una variedad de t6cnicas definanciamiento, incluido los mecanismos 
de garantfa colectiva y los pr6stamos con tasas 
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2. Una variedad de t~cnicas de 
financiamiento, incluido los mecanismos 
de garantfa colectiva y los pr6stamos con tasas
de interds ajustables; tambidn la asignaci6n de 
una mayor proporci6n del ingreso para
vivienda. 

3. Reglamentos mds flexibles
sobre el sistema del esfuerzo propio y
la ayuda mutua y sobre el uso 
comercial de la vivienda. 

4. Mayor atenci6n a la importancia
del transporte y de los servicios
comunitarios. 

Evaluaci6n 

En esta secci6n se enumeran los factores 
que deberdn formar parte del marco del 
proyecto de evaluaci6n. 

Siempre que sea posible deberdi separarse 
en la evaluaci6n los datos del proyecto por 
sexo. Pueden emplearse, sin embargo,
diversos indicadores que no requieren datos 
desagregados por sexo para verificar el grado
probable en que una estrategia de los 
proyectos de vivienda incluye a la mujer: 

Tftulo. iEstdn las mujeres legalmente 
autorizadas a poseer tftulo de propiedad en el 
pafs en que se realiza el proyecto? /fSe estdn
haciendo esfuerzos por colocar tftulos en 
manos de las mujeres que son de hecho jefes
de familia, ya sea que tengan o no marido? 

° Solvencia. LQue porcentaje del ingreso
pueden destinar las beneficiarias del proyecto 
a la vivienda a fin de satisfacer las normas de 
solvencia? LSe ajusta esa cantidad a la 
realidad en el caso de las mujeres que suelen 

recibir grandes transferencias de ingresos en 
lugar de ingresos salariales? 

• Esfuerzo propio v ayuda mutua. 4,Pue
den los adjudicatarios emplear mano de obra 
para Ilenar los requisitos del esfuerzo propio o 
la ayuda mutua del proyecto? 

LPueden realizarse mdis andlisis emple
ando indicadores separados por sexo; En la 
lista siguiente se presentan indicadores que los 
funcionarios de proyectos pueden adaptar en 
cada caso. 

• ,Qud porcentaje de solicitantes de 
vivienda son mujeres? 

* LQud porcentaje de solicitantes son 
mujeres cabezas de familia? 

* ,Qud porcentaje de solicitantes mujeres
reciben vivienda? 

• LQu6 porcentaje de mujeres cabezas de 
familia reciben vivienda? 

• jQu6 tipos de vivienda reciben mds 
frecuentemente las mujeres? 

* ,Es tfplco que las mujeres completen ellas 
mismas el nficleo habitacional, o contratan 
mano de obra para completarlo (si estd 
permitido)? 

• jCules son las tasas de incumplimiento
del pago de la hipoteca de las mujeres? LEstan 
esas tasas relacionadas con el ingreso salarial, 
o podrian ser las transferencias de ingresos
ocultas mdis importantes? 
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Exitos de un Proyecto de Vivienda: Ecuador 

Las mujeres que son jefes de familia, ya sean madres solteras, viudas o divorciadas con niflos pequefios,
constituyeron aproximadamente im cuarto de las solicitantes de vivienda del proyecto destinado a grupos de bajos
ingrcsos de Solanda, en Quito, Ecuador. De esas mujeres solo 26 por ciento tenfan ingresos Io suficientemente altos 
como para que se las acepte como candidatas para la obtenci6n de vivienda financiada por el proyecto. Peor adn solo 
un pequefio ndmero (15,4 por ciento) de mujeres con ingresos satisfactorios tenfan ahorros suficientes para efectuar el 
pago inicial requerido originalmente del 15 por ciento. Una encuesta poco costosa con datos desagregados por sexo 
admin.trada por ICRW en 1983 revel6 estos problemas. El proyecto se redisefto a fin de requerir solo un pago inicial 
del 5 por ciento con pequeflos pagos mensuales iniciales basados en una tasa de interds ajustable. Con las 
modificaciones introducidas en el mecanismo de financiamiento, mfis del 30 por ciento de las mujeres cabezas d 
e familia con ingresos satisfactorios que habfan presentado solicitudes al proyecto pudieron realmente satisfacer 
los criterios de selecci6n del proyecto. 

En la tabla siguiente se presentan algunos ejemplos de alternativas en disefio y ejecuci6n para incrementar el acceso 
de la mujer a los proyectos de vivienda y a los beneficios derivados de ellos. 

En la tabla siguiente se presentan algunos ejemplos de altemativas en disefios y ejecuci6n para
incrementar el acceso de la mujer a los proyectos de vivienda y a los beneficios dirivados de ellos. 
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TABLA E

Alternativas en el Disefio e Implementacl6n de Proyectos: La Vivienda 

Aspecto del proyecto 

Recolecci6n de datos basales del 
grupo de solicitantes de vivienda 
econ6mica 

Elecci6n de la agencia ejecutora 

Promoci6n a travs de diarios, 
sociedades cooperatives de vivienda, 
consejos comerciales, pasajes en los 
barrios 

Se requiere que solo el 25 por ciento 
del ingreso se dedique al pago de la 
vivienda; se tiene en cuenta solo el 
ingreso salarial 

Se requiere un pago inicial de mis del 
5 por ciento 

Condiciones de admisi6n basadas en 
la situaci6n econ6mica del c6nyuge 

Solicitud de prdstamo detallada, largo 
perfodo de tramitaci6n del prdstamo, 
numerosas visitas al que otorga el 
pr~stamo 

Plan fijo de amortizaci6n del 
prdstamo 

Requerimientos respecto al sistema 
de la ayuda mutua o del esfuerzo 
propio 

Altemativas en el disefilo e 

imp rtaijn 

Obtener datos desagregados por sexo 
(vdase la pAg. 14). 

Proporcionar asistencia tdcnica a la 
agencia ejecutora en el Area referente 
al aumento de la participaci6n 
femenina. 

Difundir informaci6n verbal (radio, 
televisi6n); transmitir informaci6n 
por medio de trabajadores 
comunitarios; los "extensionistas" de 
vivienda pueden realizar visitas 
domiciliarias fuera del horario de 
trabajo. 

Permitir que mis del 25 por ciento 
del ingreso familiar se destine a 
gastos de vivienda; incluir alguna 
estimaci6n de las transferencias en el 
cAlculo del ingreso; aplicar 
mecanismos innovadores de garantfa 
colateral como emprstitos 
colectivas para remplazar las 
estrictas medidas de estabilidad del 
ingreso. 

Bajar el porcentaje del pago inicial; 
aplicar tdcnicas creativas de 
financiamiento como las tasas 
hipotecarias ajustables para quo las 
cuotas mensuales sean 
econ6micamente factibles a pesar del 
pago inicial bajo. 

Basar las condiciones de admisi6n en 
'a situaci6n econ6mica de quien 
realmente encabeza la familia y de 
los familiares contribuyentes. 

Realizar entrevistas y recibir 
solicitudes de prdstamo con diversos 
horarios; simplificar las solicitudes y 
confiar m6s en la seguridad provista 
por las garantfas colectivas o las 
recomendaciones de los lfderes 
comunitarios. 

Ofrecer varios planes de amortizaci6n 
para acomodar las necesidades de los 
diferentes tipos de prestatarios. 

Otorgar prdstamos para emplear 
mano de obra calificada y no 
calificada para los planes de ayuda 
mutua y el esfuerzo propio. 
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Razones fundamentales 

Permite al proyecto servir a un 
ndlmero mayor de mujeres. 

Muchas agencias ejecutoras 
tdcnicamente competentes tienen 
poca o ninguna experiencia en lo 
referente a aumentar el nivei de 
participaci6n de la mujer. 

Muchas mujeres de bajos ingrcsos 
son analfabetas; el contacto con las 
mujeres que trabajan se puede hacer 
por medio de visitas domiciliarias 
fuera de las horas de trabajo, etc. 

Los hogares de bajos ingresos 
encabezados por mujeres pueden 
recibir considerables transferencias 
(contribuciones en especie de los 
familiares que ban migrado); es 
tipico que los hogares pobres gasten
mds del 25 por ciento del ingreso en 
vivienda. 

Las mujeres no tienen bastantes 
ahorros para abonar pagos iniciales 
altos; el pago inicial mis baja no 
necesita traducirse en cuotas 
mensuales mis elevadas si se aplican 
mecanismos creativos de 
financiamiento. 

En Amdrica Latina muchas mujeres 
son cabezas de familia, madres 
solteras o han sido abandonadas por 
el marido. 

La doble responsabilidad econ6mica 
y dom6stica de la mujer dificulta 
invertir tiempo en la tramitaci6n del 
pr~stamo; la simplificaci6n de las 
solicitudes reducirS el costo en 
tiempo y mejorarS el acceso de las 
mujeres apenas alfabetizadas. 

Muchas mujeres de bajos ingresos 
mantienen altas tasas de reintegro 
cuando pagan pequefias cuotas 
grandes infrecuentes. 

Puede que las mujeres no tengan el 
tiempo y los conocimientos 
necesarios para completar las 
asignaturas comunes, adherirse a 
los planes de ayuda mutua, etc. 



AsDecto del rovecto Alternativas en el disefio e Razones fundamentales 
imlementaei6n 

Restricciones al uso comercial de la Permitir que al menos parte de las Las mujeres dependen de actividades 
vivienda viviendas del proyecto puedan usarse econ6micas informales como la 

Ubicaci6n periurbana del proyecto de 
vivienda 

Disponibilidad limitada de servicios 
comunitarios 

con fines comerciales; permitir a los 
propietarios que alquilen 
habitaciones a terceros. 

Evitar en lo posible los suburbios; 
asegurarse de que los lugares elegidos 
estdn servidos por servicios de 
transporte baratos y eficientes (v.g., 
formar cooperativas de transporte). 

Proporcionar espacio para centros 
comunitarios de puericultura, 
instalaciones para el lavado de ropa 
y tal vez instalaciones para 
mercados. 

venta de comida casera; el alquiler de 
cuartos a inquilinos es una 
importante estrategia de 
supervivencia de las mujeres cabezas 
de familia. 

La facilidad de acceso a los mercados 
es fundamental para las actividades 
mercantiles y de venta en pequefia 
escala de las mujeres. 

Los servicios comunitarios pueden 
reducir considerablemente el tiempo 
que usan las mujeres obteniendo 
agua, comprando y localizando 
guarderias para sus nifios; estas 
economfas en tiempo, permiten.mis 
horas para actividades de obtenci6n 
de ingresos y un resultado mis alto 
en el pago de prdstamos. 

Financiamlento Creativo 

Los dos mdtodos principales d,! financiamiento creativo que han de considerarse para su aplicaci6n en proyectos de 
vivienda econ6mica son los siguientes: 

. Tasas hipotecarias ajustables: Este tipo de hipoteca le permite al prestamista aumentar (o disminuir) la tasa de 
interds, cobrada para reflejar los cambios del fndice estfndar de fluctaciones de las tasas de interds, generalmente
anuales, durante un perfodo ccnvenido de tiempo y hasta un cierto lfnite contenido. Las tasas relacionadas con estas 
hipotecas son inicialmente mis bajas que las de las hipotecas con tasas fijas de interds; aun cuando suban las tasas de 
interds, los prestatarios han ahorrado habitualmente suficiente dinero debido a la tasa inicial mfis baja como para
justificar el uso de estc tipo de hipoteca. 

4 Amortizaci6n negativa: En virtud de esta opci6n se aplica la tasa de interds de mercado a los saldos del 
pristamo a fim de calcular el monto del pristamo y financiar lo debido al prestamista. Pero la cuot'i mensual que debe 
pagar el prestatario se basa en una tasa concesionaria de interds, que se va ajustando todos los aiaos hasta alcanzar la 
tasa de mercado. Mientras tanto, la diferencia entre los pagos reales (basados en la tasa concesionaria de interds) y el 
dinero debido (basado en la tasa de mercado) se allade al saldo del pr6stamo. El plazo para los pagos del prdstamo se 
extiende hasta lograrse el reintegro o, mis tfpicamente, hasta obtenerse el refinanciamiento. La ventaja de esta opci6n 
reside en que permire a los compradores de bajos ingresos ingresar al mercado inmobilario; pero los mnis beneficiados 
son aquellos cuyos ingresos tienen probabilidad de subir considerablemente en un lapso de tres a cinco aflos, 
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