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CUADIRN D LOCAL0O'O 

PRESENTACION
 



El Programa "Mujer y Desarrollo Local" del Capftulo 
Latinoamericano de la Uni6n Internacional de Municipios y 
Poderes Locales (IULA) y el Centro Latinoaniericano de 
Capacitaci6n y Desarrollo de los Gobiernos Locales 
(CELCADEL), que se inici6 en octubre de 1990 con el 
auspicio de la Oficina Regional de Vivienda y Desarrollo 
Urbano para Sur Am6rica (RHUDO/SA) de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), 
dentro de su afdn por avauzar en el diagn6stico de la 
relaci6n Mujer-Municipio-Desarrollo Local en 
Latinoam6rica se plante6 como objetivo prioritario definir 
los instrumentos conceptuales y operativos que permitan 
trasladar las demandas de g6nero a la formulaci6n de 
politicas locales. Ese fue el gran tema que abord6 el Taller 
Internacional "Mitodos de Investigaci6n de g~nero y 
formulaci6n de polfticas municipales dirigidas a la mujer", 
que se realiz6 d,! 20 al 22 de agosto de 1990, en Quito, 
Ecuador.
 

En la 61timas dos d6cadas, Am6rica Latina ha sido testigo de 
la creciente presencia, p6blica y masiva de la mujer como un 
nuevo actor social, con identidad e intereses propios. Las 
mujeres se han situado frente a las diversas instancias de la 
vida pfiblica latinoamericana, logrando acceder a la 
participaci6n en la toma de decisiones y cuestionando las 
condiciones que mantienen y reproducen la opresi6n y la 
discriminaci6n de g6nero. 

El municipio es, en Latinoam6rica, la instancia de gobierno 
donde mayor presencia de la mujer se aprecia, propiciando 
desde allf ]a adopci6n de cambios democriticos y la 
introducci6n de formas innovadoras en el quehacer polftico 
para la resoluci6n de los problemas urbanos y comunitarios. 
Es por ello que la igualdad de la mujer y la necesidad de 
potenciar su presencia en los municipios y en los procesos de 
desarrollo local, se ha convertido hoy en ur. tema de especial 
interrs. 

Por esta raz6n, el Taller aspiraba a "revisar, enriquecer y 
considerar una propuesta metodol6gica de investigaci6n de 
g6nero aplicable a procesos de desarrollo y participaci6n 
local y orientada a propiciar la formulaci6n de politicas 
adecuadas a las necesidades especfficas de las mujeres". 

De allf que se entendfa la importancia de la incorporaci6n 
de consideraciones de g6nero en las politicas pfiblicas 
municipales latinoamericanas como una tarea insoslayable e 
impostergable en los actuales momentos que, adeni~s, no 
puede estar alejada de la captaci6n y procesamiento de las 
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necesidades globales especfficas de las mujeres de la 
comunidad municipal. 

Para sustentar aquello, el Programa se ha planteado 
auspiciar la realizaci6n de investigaciones-piloto en algunos
pafses latinoamericanos, que pueden servir de referente 
situacional para un grupo o conjunto de parses con similares 
caracteristicas a nivel local, ya que existen experiencias 
valiosfsimas que deben ser recogidas para enriquecer y
potenciar el trabajo especffico que se viene desarrollando. 

Esta iniciativa del Programa "Mujer y Desarrollo Local" 
despert6 gran inters de parte de los participantes en el 
Taller Intemaeioral de agosto. Esa es irna de las razones por
las que este Cuaierno de Desarrollo Local a mds de recoger 
las principales ponencias presentadas en el evento y las 
conclusiones a las que se arribaron, refine tambi6n un 
conjunto de propuestas de trabajo enviadas mds tarde por
diferentes organizaciones latinoamericanas que ofrecen 
aunar esfuerzos para la concreci6n de las actividades de 
investigaci6n en sus pafses. 

Finalmente, hay que destacar que la relevancia de esta 
experiencia reside en que hard posible que se concientice a 
todo rivel - autoridades y t6cnices municipales, centros 
municipalistas y dirigentes de las comunidades municipales -
sobre la necesidad de formular polfticas locales con 
incorporaci6n de consideraciones de g6nero, como un paso 
adelante en la profundizaci6n de la democracia y la 
dinamizaci6n de los procesos de desarrollo local. 

Jaime Torres Lara William H. Yaeger, III 
Secretario Ejecutivo IULA Director RHUDO/SA -AID-
Director CELCADEL 
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Es frecuente encontrar en 
ellas que las estructuras y 
pricticas establecidas de 
participaci6n, 
deisiones para da 
satisfacci6n de las denandas 

colectivas, dejan fuera las 
necesidades propias de la 
mujer. 

El Proyecto "Mujery 

Desarrollo Local", se ha 
planteado, en primer lugar, 
promover a nivel municipal 
el reconocimiento de la mujer 
como un agente fundamental 
de ios procesos de desarrollo 
y cambio social y, promover 
actividades que conduzcan a 
ia formaci6n de polfticas 
adecuadas que toirken en 
cuenta las necesidades 
diferenciadas de mujeres yhombres en las sociedades 
locales, en vistas a estimular 
la gestaci6n de modos 
alternativos de desarrollo, 
para esas sociedades, 

lntroducci6n 
Uno de los resultados de la actividad puiblica de las mujeres 
en las sociedades contempor.neas ha consistido en el 
desmontaje de las visiones tradicionales en torno a la pareja 
mujer y desaITollo y la propuesta de adopci6n de una nueva 
perspectiva centrada eri la relaci6a genero y desarrollo. 
Diversos estudios, investigaciones y andlisis no solo han 
vuelto visible la contribuci6n de la mujer al desarrollo pese a 
su posici6n desventajosa en la socieded, sirno que adems 
han concluido que la ausencia de una comprensi6n adecuada
sobre las realidades de g6nero en las polfticas, programas y
proyectos de desarrollo es una de las trabas mds importantes 
para conseguir los objetivos de igualdad, democracia, justicia 
social, mejoramiento de la calidad de vida y paz que nuestras 

sociedades se plantean. 

El crecieate reconocimiento, por parte de la sociedad toda, 
de )a validez de la propuesta de afectaci6n de la desigualdad 
gendrica supone un avance de gran importancia y revelk, la 
dindmica de las transformaciones que viven nuestras 
sociedades. La presencia pfiblica de la mujer en la vida de 
las comunidades locales (municipios) cobra cada dfa mayor 
relevancia. Sin embargo, como sucede tambi6n a nivel 
nacional, es frecuente encontrar en ellas que las estructuras 
y pricticas establecidas de participaci6n, representaci6n y 
toma de decisiones para la satisfacci6n de las demandas 
colectivas, dejan fuera las necesidades propias de la mujer 

Si aceptamos que hombres y mujeres tienen roles distintos 
en la sociedad, hist6ricamente gestados, y que por tanto sus 
necesidades pueden ser diferentes, la unilteralidad de !as 
politicas reproducir, la marginaci6n y opresi6n de las 
mujeres, frenando el libre despliegue de sus capacidades y el 
ejercicio de sus derechos, en desmedro de la sociedad toda. 

Muchos loables esfuerzos por incorporar consideraciones de 
g6nero en las politicas, programas y proyectos de desarrollo, 
tan solo han llegado a la superposici6n artificial de estas 
consideraciones, al interior de matrices conceptuales 
inadecuadas (tradicionales). 
Buscando incidir sobre esta problemfitica, el Proyecto
"Mujer y Desarrollo Local", de IULA y RHUDO/AID, se ha
planteado, en primer lugar, promover a nivel municipal el
reconocimiento de ia mujer como un agente fundamental de 
los procesos de desarrollo y cambio social y, en segundolugar, promover actividades que conduzcan a la formaci6n 
de politicas adecuadas que tomen en cuenta las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres en las sociedddes 
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locales, en vistas a estimular la gestaci6n de modos
 
alternativos de desarrollo, para esas sociedades.
 
Este gran objetivo solo puede sustentarse en la captaci6n y pro
cesamiento de las necesidades especfficas de la mujer, por cuanto 
todas estas formas actuales de organizaci6n sodial han dejado
fuera estas necesidades. Para ello, el Proyecto "Mujer y Desarro
lo Local" se encuentra realizando un conjunto de investigaciones
piloto, cuya caracteristica fundamental consiste en analizar el
 
cruce entre el desarrollo urbano y la problemtica de g6nero.
 

El Proyecto considera de vital importancia realizar un 
diagn6stico de la relaci6n Mujer-Municipio-Desarrollo 
Local y el anjlisis descriptivo de algunas experiencias 
decisivas en este dmbito, en varios parses como antecedente 
para la definici6n de instrumentos conceptuales y operativos 
que hagan posible concretar la incorporaci6n de demandas 
de gdnero en las polfticas locales de America Latina. Ello 
significa, en definitiva, la aprehensi6n de los diversos 
papeles y necesidades de las mujeres a nivel local, como base 
de una adecuada formulaci6n de polfticas que se propongan 
apoyar la plena igualdad y participaci6n de la mujer en la 
sociedad, asf como mayor democracia y equidad social. 
Limitaciones de tiempo y de recursos imponen m6rgenes
 
bastante precisos a estos intentos de diagn6stico y andlisis.
 
Sin embargo consideramos que los avances logrados en este
 
campo por diversos investigadores y/o centros de investiga
ci6n de Am6rica Latina, asf como los valiosos aportes de las
 
entidades que se han vinculado a la red del Proyecto "Mujer 
y Desarrollo Local", permitirdn superar esas limitaciones y
 
obtener resultados de gran calidad que orienten el
 
desarrollo futuro de un esfuerzo m6.s vasto en el continente.
 
Dentro de.este espfritu, lo que presentamos en este 
documento, para la discusi6n, es un intento de a -ercamiento 
a dos problemiticas que deseamos juntar, buscando apoyar
la gestaci6n de una pewrspectiva comfin para abordar las 
investigaciones. Ello no implica, de ningIn modo, que
intentemos desconocer las especificidades y propuestas 
nacionales. Por el contrario, estamos convencidos de que las 
propuestas te6rico-metodol6gicas de investigaci6n, 
espe,'ficas y concretas para cada pafs, deben ser elaboradas 
por las instituciones nacionales, y que la recuperaci6n, a 
trav6s de los resultados de la investigaci6n de las semejanzas 
y las diferencias de la participaci6n de !a mujer en lo local, 
permita obtener un cuadrc, mds acercado a la realidad, de la 
relaci6n Mujer-Municipio y Procesos de Desarrollo Local en 
Amdrica Latina, bsica para llegar a la formulaci6n de 
polfticas. 

L.0 *LOAL 

Lo que presentamos en este 
documento, para la 
discusi6n, es un intento de 
acercamiento a dos 
problem~iticas que deseamos 
juntar, buscando apoyar la 
gestacidn de una perspectiva 
comdin para abordar las 
investigaciones 
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Marco Te6rico-Metod6logico de Referencia 

El Gdnero: Aspectos conceptuales 

Como hemos dicho, la necesidad de abordar las 
investigaciones del Proyecto "Mujer y Desarrollo Local" con 
una perspectiva metodol6gica comfin no puede desligarse 
del hecho de que el m~todo no puede ser separado del 
objeto particuiar al que se aplica. 1 

Esta afirmaci6n tiene especial validez en el rmbito de la 
investigaci6n de ganero, cuyos procesos analfticos y de 

La Teorfa de la opresi6n de sistem-atizaci6n remiten a la presencia, de lo que se ha dado 
gdnero, aln en constituci6n, en ilamar una Teorfa de la opresi6n de g(nero, teorfa afin en 
como todas las teotfas en constituci6n y que, como tedas las teorfas en nacimiento, 
nacimiento, posee diversos posee diversos enfoques coexistentes en su interior, algunos 
enfoques coexistentes en su en conflicto conceptual entre sf y otros verdaderas 
interior, algunos en conflicto contribuciones multidisciplinarias provenientes de la 
conceptual entre sty otras Antropologfa, la Economfa, la Sociologfa, la Psicologfa y la 
verdaderas contribuciones Filosoffa, entre otras disciplinas.multidisciplinarias
provenientes de la Tanto la producci6n de conceptos, gestados en el intento de 
Anropolog d laEoopensar esta realidad "nueva" en el nivel te6rico (la de 
Antropologfa,la Eonomfa, g~nero), como la incorporaci6n de "enfoques" tornados de 
la Sociologfa,la Psieologt diversas disciplinas constituyen esfuerzos realizados por los yay 

disiplinas, 	 las investigadores/as ante una insatisfacci6n fundamental: el 

que las ciencias humanas contempordneas y sus 
instrumentos trdicionales de aproximaci6n a la realidad no 
lograban dar cuenta (o lo hacfan de modo sesgado) de la 
verdadera realidad de la opresi6n de la mujer, veldndola tras 
conceptos y categorfas mistificadoras. Se trata por tanto de 
la producci6n de un nuevo corpus que se ha ido conforman
do como la Teorfa de la opresi6n de g~nero y gracias a la 
cual se han ido afinando instrumentos conceptuales que 
permiten aprehender, en su complejidad, esa realidad. 

Como es sabido, la Teorfa de la Opresi6n de Gnero se 
articula en base a dos conceptos claves: G~nero y Opresi6n. 

El concepto "g6nero" nos remite "a lo que es socialmente 
esencial (subrayado nuestro), en el hecho de ser hombre o 

mujer", afirman Karen Levy y Caroline Moser, y afiaden: "el 
1Vale decir, pr un lado, que no es psible n 

tema del g6nero no se refiere a los hombres y a las mujeres,
deseabc caer en los meandros deuna 
metodologfa abstracta pero tampoco, porotro sino a la relaci6n entre ambos y, en consecuencia 1modo
 
!ado, por ausencia de un m6todo, correr cl
 

de como dstas relaciones se construyen socialmente. 
riesgo de ser presas de la "ilusi6n 
transparencia" de la realidad que se nos da
 
'directamente" ode una sobreideologizaci6n El genero, en tanto relaci6n social, ",arfa de una sociedad a
 
en el andlisis, riesgos bastante comunes de I& otra, de una clase a otra" y estA cultural, econ6mica e
 
investigac6n en asuntos de gnero. 	 hist6ricamente detenninado. La noc6n de gdnero, explica 

2 Este es, por cierto un concepto adn en
 
discusi6n en eldebate al que ha dado pie a la Caroline Moser en otro texto, da cuenta de "laforma como
 
constituci6n de esta teorfa, tales relaciones son construidas socialmente: hombres y
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mujeres juegan roles diferentes en la socledad, siendo sus 
diferencias de g~nero formadas por determinantes ideol6gi
cos, hist6ricos, religiosos, tnicos, econ6micos y cuwturales. 
Estos roles muestran similaridades y diferencias entre clases Marfa Luisa Heiborn aflrma 
y entre sociedades y [...] la forma en que son construidas so
cialmente es siempre temporal yespacialmente espeffica 3 s...eonstitutivo de un ordensocial simb61ieo". Nos 
La constituci6n del g~nero en tanto objeto te6rico, bajo estos conduce, por tanto, al 
postulados, implica la bu'squeda de un enfoque metodol6gi- enfoque culturalista que 
co correlativo a ese objeto, tema que abordaremos m sadelante.4 afirma la "no-naturalidad"de 

En una perspectiva antropol6gica, Marfa Lusa Heilborn la categorfas hombre y mujer 
afirma que el g6nero es un "elemento constitutivo de un yla constracci6n social de las 
orden social simb6lico". Nos conduce, por tanto, al enfoque identidades masculina y 
culturalista que afirma la "no-naturalidad" de la categorfas femenina, 
hombre y mujer y la construcci6n social de las identidades identidades alas cuales se 
masculina y femenina, identidades alas cuales se asignan asignan roles y/o papeles 
roles y/o papeles complementarios. c complementarios. 

Con variados matices, este enfoque, que supera la 
identificaci6n de lo femenino-masculino con el sexo 
biol6gico y plantea una determinaci6n hegem6nica de lo 
cultural en la constituci6n del g6nero asf como una 
perspectiva relacional entre los dos polos gen6ricos, es 
compartida por las y los autores m~s diversos. 

Como sefiala el Grupo En Canto,"lo que la noci6n de 
g6nero precisari y ampliard en relaci6n al concepto 
(funcionalista) de roles sexuales es la idea de asimetrfa y 
jerarqufa en las relaciones entre hombres y mujeres, 
incorporando la dimensi6n de las relacicnes de poder". 6 

El concepto de genero, en su perspectiva relacional, pone 
6nfasis en las relaciones de poder entre hombres y mujeres: 
los anilisis sobre la posici6n de la mujer en las diversas 3 Moser,C., "Planificaci6n de Gdnero en el 
sociedades sefialan, como dos de los rasgos mds comunes, su Tercer Mundo: enfrentando las neccsidadesprdcticas y estratdgicas de ginero", mitneo, s.f. 
mayor o menor exclusi6n de la esfera puiblica y/o polftica y p 2-3. yd. 

su asociaci6n predominante a las tareas reproductivas, 4 Brasileiro, AM., "Presentaci6p", en varios
 
hechos que velan su permanente rol productivo y su aporte autores, Mujer y Polfticas Piblicas,
 
social por cuanto ambos, de modo general, han sido IBAM-UNICEF, Rio de Janeiro, 1991, pg.19.
 

nivel de la sociedad toda. 5Hcilborn, M.L., "Gdnero y condici6ndes-valorizados a femenina*, en varios autores, Mujer y Polfticas 

Por ello, el concepto de opresi6n de g~nero da cuenta de las Pblicas, op. cit., pp.2A-32 
6 Citado por MaryGarcfa Castro: "Ladindmica

diversas formas de concentraci6n del poder en manos de entre clase ygdnero cn Aindrica Latina', op. 
uno solo de los polos de esa relaci6n (el hombre)y,por cit., pgs 44-48. Vdase allf tambidn cl conccpto

expresado por GayleRubin, quien lo introdujo,
tanto, de la desposesi6n total o parcial del poder por parte como el"sistema sexo-gnero": referido a "undel otro polo (la mujer). Sin embargo, quer-mos aclarar que elenco de formas por las cuales toda saciedad

transforma la sexualid ad biol6gica en producto 
este concepto no s6lo remite al poder que se expresa en la de laactividad humana y en clcual estas 
vida puiblica sino al poder que se manifiesta, de m6ltiples necesidades sexuales transformadas son 

satisfechas".modos en el conjunto de las relaciones humanas 7.La 

opresi6n de genero es en realidad una relaci6n de fuerza 
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La opresi6n de g6nero es en 
realidad una relaci6n de 
fuerza entre las mujeres y los 
hombres, determinada por 
los procesos hist6ricos 
concretos vivides en una 
socedad determinada. 

Las mujeres del Tercer 
Mundo, se encuentran 
involucradas frecuentemente 
en tres tipos de trabajo: 
reproductivo, productivo y de 
gesti6n comunal, todos elios 
insertos en las 
determinaciones vigentes de 
la divisi6n del trabajo por 
gnero. 

7 Foucaul, Michel, "Microffsica del Pode. 

8 Exclusi6n y marginaci6n que ban tenido 
diversos grados y modalidades en la iistoria: 
ver las nociones introducidas por Engels, en 
bande los trabajos de Morgan, en Elorigen de 
Isfmma, p.*iad privada yd esedo 

'W*gle 

entre las mujeres y los hombres, determinada por los proce
sos hist6ricos concretos vividos en una sociedad determinada. 

La gran base de la opresi6n de g6nero, como se dej6 
establecido ya en el siglo XIX, radica en la divisi6n social 
del trabajo en dos grandes campos: producci6n y 
reproducci6n, como actividades asignadas 
predominantemente a los hombres, la primera y a las 
mujeres la segunda, de modo que esta divisi6n social, que 
afect6 a toda la sociedad, fue, al mismo tiempo, una divisi6n 
por genero del trabajo. De alif proviene la asignaci6n de 
roles diversos a mujeres y hombres, divisi6n sobre la que se 
levantaron todos los sistemas y estructuras de dominio 
piblicos cuya caracten'stica fundamental ha sido, 
precisamente, la exclusi6n y/o marginaci6n de la mujer. 

Pero la mujer, auin hoy, no cumple s6lo tareas reproductivas, 
Caroline Moser identifica, para las mujeres del Tercer 
Mundo, lo que llama el triple rol, concepto cuya pertinencia 
es vital tanto para las actividades de investigaci6n nuestras 
como para la determinaci6n de politicas puiblicas. 

Estas mujeres, dice Moser, se encuentran involucradas fre
cuentemente en tres tipos de trabajo: reproductivo, produc
tivo y de gesti6n comunal, todos elios insertos en las determi
naciones vigentes de la divisi6n del trabajo por g6nero. 

Cada uno de estos roles producen representaciones 
falseadas, estereotipos, sobre los papeles de la mujer y del 
hombre, de los cuales los mds importantes son: 
a) La no-valorizaci6n del trabajo reproductivo de las 

mujeres y la asignaci6n de lo dom6stico como" 
naturalmente" asociado a lo femenino. 

b) La no-valorizaci6n o subvaloraci6n del trabajo productivo de 

la mujer y el mito del hombre como umico proveedor. 

c) 	 La separaci6n en dos funciones, asignadas gen6ricamente, 
del trabajo de gesti6n comunal: "mientras que las 
mujeres tienen un rol de gesti6n comunal basado el 
abastecimiento de productos de consumo colectivo, los 
hombres tiene un rol de liderazgo en la comunidad en 
la cual se organizan a nivel politico formal, 
generalmente dentro del marco de la polftica nacional' 9 

En el mismo sentido tenemos que referirnos a las nociones 
de interes y necesidades de g6nero. Maxine Molyneux 
introdujo tres categorizaciones para identificar los intereses
 

de g6nero: intereses de las mujeres, intereses pr'icticos de 
ero eintereses estratigicos de gnero.


gin 
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El primero se diferencia de los otros dos por cuanto se 
refiere a una identidad de intereses basada especialmente en 
la similitud biol6gica de las mujeres en relaci6n con su sexo, 
lo que permite hablar de una aparente homogeneidad, por 
ejemplo en cuanto a su posici6n de clase o su identidad 
6tnica (mujeres trabajadoras, mujeres negras, etc.) 
En cambio, los intereses gen~ricos "son aquellos que las 
mujeres (c los hombres para el caso) pueden desarrollar en 
virtud de su ubicaci6n social a travds de atributos de g6nero. 
Ls interese 0de g~nero pueden ser ya sea estrat6gicos o 
pricticos..." 

Los intereses estrategicos de g~nero son los que surgen de la 
determinaci6n mds general, la subordinaci6ri de las mujeres 
en relaci6n con los hombres y el modo c6mo aquella se 
reproduce, en la perspectiva de afectar aquella 
subordinaci6n y sus bases materiales y culturales de 
reproducci6n.Por tanto, los intereses estrat6gicos de g~nero 
tienden a propiciar la construcci6n de una sociedad 
"igualitaria" (pero en base al reconocimiento de las 
diferencias gen6ricas), "alternativa a la que existe en la 
actualidad, en t6rminos tanto de la estructura como de la 

mujees11naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres" 
Los intereses estrat~gicos de g~nero, como dice M. Garcfa 
Castro, "ofrecen base para la formulaci6n de objetivos 
estrat~gicos que permitan sobrepasar la subordinaci6n 
femenina, tales como la abolici6n de la divisi6n sexual del 
trabajo, el alivio del trabajo dom~stico, la extinsi6n de 
formas institucionalizadas de discriminaci6n, el 
establecimiento de la igualdad polftica, 
la libertad de decisi6n sobre la reproducci6n biol6gica, la 
adopci6n de programas contra la violencia y el control 
masculino sobre la mujer". 12 

Vale la pena resaltar que el Proyecto "Mujer y Desarrollo 

Local", en tanto se orienta a propiciar ]a igualdad de las 
mujeres en t6rminos de su representaci6n polftica, social y 

econ6mica en los espacios locales, como factor pitenciador 

del desarrollo, engarza con la formulac;6n de los objetivos 
estrat6gicos de g6nero y los vincula ai tratamiento de ciertos 
objetivos pricticos de g6nero, especfficamente aquellos que 
tienen que ver con la sobrevivencia, en su sentido m6s 
amplio, y la gesti6n comunitaria. 

Los intereses prdcticos de genera "derivan de las 
condiciones concretas (la prcicica social de lo 
inmediatamente vivido) a las cuales estcin sometidas las 

mujeres en la divisi6n del trabajo por raz6n de su sexo/ 

RL LO LOC Lr 

Losneress ercs so 
aquellos que las mujeres (o 

pueden desarrollar en virtud 
de su ubicaci6n social a 
travs de atributos de genero. 
Los intereses de g~nero 
pueden ser ya sea 
estrategicos o praicticos..." 

El Proyecto "Mujer y 
Desarrollo Local", en tanto se 
orienta a propiciar la 

igualdad de las mujeres en 
t11rminos de su 
representaci6n poiftica, 
social y econ6mica en los 
espacios locales, como factor 
potenciador del desarrollo, 
cngarza con ia formulacidn 
de los objetivos estrategicos 
de genero y los vincula al 
tratamiento de ciertos 
objetivos prdcticos de g6nero, 
especfficamente aquellos que 
tienen que ver con la 
mris amplio, y la gesti6n 
m uiaia 

comunitaria. 

9 Moser, C., "Planificaci6n de genero en el
 
Tcrcer Mundo", op. cit., pdg. 5.
 
10 Molyneux, M., citada por Moser, C., op. cit.,
 
pdg.9
 
11 Moser, C., ibid.
 
12 Tornado de Molineux M., citada por Garcta
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"Alidentificar los diferentes 
ientiicar lo ierenes 
teresesqetieen lasnuevas 

mujeres, es posible 
traducirlos en necesidades 

-continua- se puede fornular 
los requerimients para la 
polftica y planificaci6n de 
g6nero y darificar los 
instrumentos y t~cnicas para 

13 Ibid. 


14 Moser, C., op. cit., p& 8 


15 El *PROGRAMA del PROYECTO 
"MUJER y DESARROLLO LOCAL" fue 

claboradoporIULA-CELCADELenoctubre 
- noviembre de 1990. Ref; pdg. 17. 

g6nero, pero que generalmentepo implican un fin en st,el 
de emancipaci6n de la mujer." ' 

"Al identificar los diferentes intereses que tienen las 
mujeres, es posible traducirlos en necesidades [...]" sefiala C. 
Moser. "A partir de esto -continfia- se puede formular los 
requerimientos para la polft' za y planificaci6n de genero y 
clarificar los instrumentos y t6c:.;as para implementarlos". 14 

Estos conceptos, junto a otros cuya revisi6n no compete
hacer aquf, han ido permitiendo a las mujeres sur "intar con 

pautas su demanda de igualdad social (en base al 
reconocimiento de las diferencias) y su actividad para gestar 
una identidad de gdnero, una postura polftica, una propuesta 

social, la recuperaci6n de su palabra, do su punto de vista y 

su posici6n como agente de cambio social y desarrollo. Es 

decir, su constituci6n en tanto sujeto social. 

Ginero y espacio local 

En el Programa del Proyecto "Mujer y Desarrollo Local", 
habfamos afirmado que nuestras investigaciones intentarfan 
contruir su objeto en el cruce de la variable "g6nero" con el 
de la variable espacio local, concebido 6ste filtimo como el 
lugar donde se produce la genesis de procesos de desarrolo 
complejos articulados sobre tres ejes: un eje hist6rico, un 
sistema y una estructura de representaci6n colectiva". 15 

Abordar la problemdtica especffica que surge de este cruce 
ev uno de nuestros desaffos que esperamos sea 
profundizado, enriquecido y desarrollado gracias al trabajo 
investigativo que nos hemos planteado. Por ahora s6lo 
queremos introducir algunas nociones, para su discusi6n. 

En los filtimos afios, gracias a una dinamizaci6n e innovaci6n 
de los modos de la presencia pfiblica de los grupos 
poblacionales pobres, especialmente en asuntos referidos al 
hibitat y la sobrevivencia, se habla mucho de "lo local". 

'tolocal": la sustantivaci6n con que se usa el tdrmino, acom
pafaada del artfculo neutro "lo", nos abocan de partida a una 
ambigiiedad, una indefinici6n. En efecto, ,qu6 es lo local? 

En torno a esta pregunta se tejen ya muchas propuestas y 
debates. Sin intentar, ni mucho menos agotar el tema, nos 
parece que las diversas formas de entender lo local se 
diferencian por tres enfoques especfficos: 

a) lo local como regian-territorio; 

b) lo local como sociedad local; y
c) lo local como proceso local. 



Todos estos enfoques poseen un rasgo en comfn: refieren el 
concepto de lo local a lo particular, a la especi','idad, en 
oposici6n a lo general: el pafs, sus "grandes determinaciones 
sist6micas y estructurales", como dice Josd Arocena. 
Con el prime enfoque nos referimos a quienes ponen el acento 
en una t6nica territorial-societal y donde el territorio, la zona, la 
regi6n, es el elemento descriptivo de mayor peso para la 
diferenciaci6n de una realidad, y lo societal, lo afadido. 

Con el segundo enfoque hablamos de quienes piensan lo 
local como articulado especialmente en base de determi
naciones societales. Lo local es, entonces, una sociedad local 
diferenciable en base de ciertos atributos que le son pecu-
Hares y que "colorean" -con matices propios- las determi
naciones globales del sistema presentes en dicha sociedad. 

El modo como s 6constituye una sociedad local depende, 
segin Arocena, de la forma en que se articulan tres 
determinaciones: 

1) Su historia (nivel cultural): gracias a ella, se gesta "el 
sentimiento de pertenencia a una comunidad y a sus 
instituciones", hecho que se expresa en "un sistema de 
valores interiorizados por sus miembros". "Cada 
individuo -dice Arocena- se reconoce a sf mismo como 
formando parte de un conjunto bien determinado que 
puede identificarse con una ciudad, un barrio de una 
gran metr6poli, un regi6n de un pafs, con unamicroregi6n, etc.t 17 

2) El sistema de relaciones sociales (nivel socio-econ6mico) 
entre grupos interdependientes y que se expresa en un 
sistema local de poder. 

De este modo, una sociedad local se constituye "cuando es 
portadora de una cultura propia expresada en valores y 
normas interiorizadas por sus miembros y cuando conforma 
un sistema de relaciones de poder constituido en torno a 

procesos locales de generaci6n de riqueza". 18 

A ello hay que afladir 1o que Arocena llama el modelo: una 
propuesta alternativa de desarrollo social sostenida por uno 
o rarios actores locales. Para Arocena, los actores locales 
son "todos aquellos agentes que, en el campo politico, 
econ6mico, social y cultural, son portadores de propuestas 
que tienden a capitalizar mejor las potencialidades locales". 
Por ello, "el actor local forma parte de una historia pero 
tambi6n es portador de una alternativa". 1 

El tercer enfoque de lo local como proceso local cuestiona la 
dificultad que existe para definir, "acotar", los Iimites de un 

Las diversas formas de 
entender lo local se 
difenncian por tres enfoques 
especfficos: : lo local como 
regidn-territorio; lo local 
coldo sociedad local; y lo 

local como proceso local. 

-

Una sociedad local se 
Unsiedado sconstituye "cuando es
portadora de una cultura 
propia expresada en valores y 
normas interiorizadas por 
sus miembros y cuando 
conforma un sistema de 
relaciones de poder 
constituido en torno a 
procesos locales de 

generation de riqueza". 

16Arocena, Josd, "Losparadigmas de lo localm, 
Cuadcrnos del CLAEH No. 45-46, 
Montevideo, 199, pg.ll. 
17 Ibid. 



Las mujeres integran un 
awplio sector social 
sistemiticamente excluido... 
de la producC.6n y beneficios 
del desarrollo. En raz6n de 
su posici6n ierior en el 
esquema econ6mico, politico 
y social, a menudo ellas son 
las filtimas en recibir los 
beneficios de esfuerzos 
formales de desarrollo. 

8Ibid, pg 11. 
19 Ibid, pgs. 12-14. 
20 Gonzalez, Radl, "Notas politicas sobre el 
desarrollo local", Revista El canelo de Nos, 
Vol.2, No. 6, octubre-noviembre 1987, pgs. 
2-27. 

territorio o una sociedad local y la inexistencia de 
pardmetros unificados para establecer dicha identidad. De 
este modo, se prefiere hablar dr procesos locales, 
expefiencias que gestan un sentido propio. Asf mismo, serfa 
la acumulaci6n de procesos locales, a dtversos mveles, lo que 
va constituyendo una identidad local. 

Cuando, en nuestros documentos, hemos hablado de 
"espacio local", lo hemns hecho en dos sentidos: el sentido 
material de que "el espacio no es neutro, 61 expresa la 
historia de los hombres, sus conflictos, sus sistemas de vida, 
sus trabajos y sus creencias". 21 yen el sentido, usado por 
diversos autores, de nbito socio-poltico donde se 
expresan, en sus relaciones complejas, los diversos actores 
sociales de una comunidad local. 

Sin embargo nos parece que los enfoques de lo local como 
sociedad local y como proceso local pueden ser complemen
tarios y que podria recurrirse a los dos en el campo del andlisis. 

Respecto de la definici6n y problematizaci6n del concepto 
desarrollo, queremos traer a colaci6n lo expresado en la 
introducci6n del libro Poder y Derecho: Estrategias de las 
Mujeres del Tercer Mundo, que dice: "es un proceso en el 
que destinamos y utilizamos recursos para el beneficio social 
y econ6mico de una sociedad. Desgraciadamente, el 
resultado neto de muchos procesos de desarrollo en el 
Tercer Mundo... es la promoci6n politica y econ6mica de 
ciertos grupos y la marginaci6n, exclusi6n y subordinaci6n 
de otros. Las mujeres integran un amplio sector social 
sistem~iticamente excluido... de la prodiicci6n y beneficios 
del desarrollo. En raz6n de su posici6n inferior en el 
esquema econ6mico, politico y social, a menudo ellas son las 
Ailtimas en recibir los beneficios de esfuerzos formales de 
desarrollo. Esa inferioridad se expresa en una continua 

ausencia de oportunidades en los campos mds urgentes tales 
como la educaci6n, la capacitaci6n o profesionalizaci6n, el 
empleo, la salud y la vida publica". 2 

Por otro lado, es ampliamente conocido el hecho de que la 
noci6n de desarrollo local, opera no solo como opuesta a la 
tradicional de desarrollo nacional, globalmente 
determinado, centralista, subordinador de las perspectivas 
locales, sino tambi6n como propulsora de un proceso 
econ6mico, social, cultural y politico integral, gestado a 
partir de la confrontaci6n de las propuestas e iniciativas de 
los diversos actores sociales (pobladores, obreros, 
profesionales, reigiosos, comerciantes, estudiantes, 

industriales, etc.) y por tanto en base de procesos 
democratizantes, participativos, amplios. 

http:producC.6n
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Como plantea Radl Gonz~dez, esta concepci6n del 
desarrollo permite pensar lo local no s6lo como el sitio de 
morada donde los vecinos gestionan o reciben servicios, sio 
revalorarlo colno espacio en el cual un conjunto de actores 
se plantean una perspectiva de desarrollo alternativa y 
amplia: reformulaci6n de la ordenaci6n espacial urbana, 
oportunidades de empleo, actividades productivas, manejo 
ecol6gico, etc. 3. No es por ello casual que elconcepto de 
desarrollo local se inspire en principios como la autonomfa 
local, la democracia local, la constituci6n de actores y el 
desarrollo de iniciativas comunitarias. 

Ahora bien, como vimos mds arriba, la divisi6n social del 
trabajo por g6nero asign6 a la mujer b~sicamente el trabajo 
reproductivo y la confin6 al espacio dom6stico. Debido a la 
crisis y a las crecientes carencias de su hibitat, una gran 
proporci6n de mujeres ha extendido su dmbito de acci6n a lo 
comunal. "Lo local es asf el espacio propio en el que se 
desenvuelve la vida de la mujer", sefiala Teresa Quiroz. 

Y afiade: "... cuando la planificaci6n del desarrollo se 
enfocaba como una intenci6n centralizada... entonces la 
localidad y las vivencias de las mujeres que se desplegaban 
en la localidad, resultaban subordinadas, determinadas 
desde afuera, recortadas en sus rasgos particularizantes y 
propios. ,La 

Ademis de esta doble subordinaci6n (de lo local y de los 
asuntos de g6nero), el espacio pfiblico reconoce 
formalmente a la mujer como ciudadana, pero en los hechos 
la vuelve v-rctima de un sistema de discriminaci6n y 
marginaci6n que atenta contra el ejercicio pleno y libre de 
sus derechos, menospreciando su potencial de 
representaci6n y liderazgo comunal. 

Ahora bien, como sefhala Jos6 Arocena, siendo "las diversas 
experiencias de auto organizaci6n de grupos poblacionales 
I'as que han producido un efecto de valorizaci6n del espacio 
local como un medio apto para el desarrollo de pricticas 
democriticas" 25, estas realidades de opresi6n, exclusi6n, 
subordinaci6n y discrimen contra la mujer tienen conse
cuencias negativas para Ia democracia y desarrollo locales. 

La irrupci6n de nuevos movimientos sociales en la escena 
pi'blica, entre ellos el de las mujeres, es lo que ha permitido 
al espacio local ser apreciado, en muchos casos, como el 
"tnico lugar" de la estructura de poder vigente donde la 
"participaci6n era posible". 

"Es asf, en consecuencia, que Iapropuesta dci desarrollo 
local al ubicar lo local como fuente y destino de los esfuerzos 
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creciontas carencias do su 
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iimbito de acci6n a lo 
comunal. "Lo local es asi el 
espacio propio en el que se 
desenvueive la vida do lamujeg" 

irrupcion de nuevos 

movimientos sociales en la 
escena pfiblica, entre ellos el 
de las mujeres, es lo que ha 
permitido al espacio local ser 
apreciado, en muchos casos, 
como el "dnico lugar" de la 
estructura de poder vigente 
donde Ia "participacionera 
posible". 

22 Schuler, Margaret (compiladora), Podcr y 
Derecho: estratcgias di las mujeres del TercerMundo, OEF Internacional, Washington D.C., 

uSA,7 pg.I. 
23 GonzAlcz, R., op. cit., pg. 28. 
24 Quiroz, Teresa, "Mujer, Participaci6n y 
Desarrollo Local", en varias autoras Mujer y
Desarrollo Local, Serie Documentos de 
estudio, Centro El canelo de Nos, Santiago de 
Chile, 1990, pg. 9. 
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del desarrollo, parece abrir posibilidades in6ditas para el 
crecimiento de la conciencia de g6nero de las mujeres y de 
su organizaci6n", sehala Teresa Quiroz en el mismo texto. Y 

El sistemael ticio, cnosotros afiadiremos: de los hombres, tambidn.tiene, en el municipio, 

considerado estrictamente 
como "ayuntamiento", su Municipio y Comunidad 
forma de gobierno, 
representaci6n y espacio de El sistema politico local tiene, en el municipio, considerado 
toma de decisiones. estrictamente como "ayuntamiento", su forma de gobierno, 

representaci6n y espacio de toma de decisiones. Existe, sin 
embargo, una vieja concepci6n del municipio en tanto 
comunidad: como unidad del gobierno local y de la sociedad 
local. Una visi6n del desarrollo como la aquf recogida 
apunta a la revitalizaci6n de esta segunda concepci6n del 
municipio, diferencidindolo claramente del mero gobierno 
municipal o cabildo. 

"Eldesarrollo y la gesti6n local suponen artcular iniciativas 
y actividades del Ambito estatal [local] y del dmbip societal", 
advierten Claudia Serrano y Dagmar Raczynski, ya que las 
iniciativas surgidas separadamente de cualquiera de estos 
dos polos son necesarias pero no suficientes.Ante la presencia, dindmica y 

viva, de las mujeres en la Ante la presencia, dindmica y viva, de las mujeres en la 
comunidad, como un actor comunidad, como un actor social inddito, las politicas 
social in6dito, las polfticas puiblicas locales pueden contribuir a combatir las rafces y las 
piiblicas locales pueden prdcticas de opresi6n de la mujer en los espacios locales, a 
contribuir a combatir las tono con sus demandas estrat6gicas y con las tendencias 
raices y las prActicas de transformadoras que ellas van gestando y a las que afm falta 

estudiar. 27opresi6n de !a mujer en los 
espacios locales, a tono con Los gobiernos locales, por tanto, pueden apoyar las 
sus demandas estratgicas y iniciativas de desarrollo y cambio social protagonizadas por 
con Is tendencias las mujeres al formular e implementar politicas que 
van gestando y alas que asn impacten verdaderamente en su situaci6n de vida, estimulen
falta estudiar. el ejercicio de sus derechos de ciudadanfa y apoyen laexpresi6n plena de sus potencialidades. 

Es imprescindible, entonces abordar los diversos estudios 
sobre la relaci6n g6nero-municipio y desarrollo local, no 
solo a trav6s de las respuestas que se han dado a las 
necesidades prdcticas de genero (ligadas a la sobrevivencia) 

25 Arocena, Josd, "Descentralizaci6n e simo tambi~n a las necesidades estrat6gicas de g6nero, 
iniciativa, una discusi6n necesaria', en (ligadas a la demanda de terminar con la opresi6n de la 
Cuadernos del CLAEH, No. 51 
Descentralizaci6n para qu?, Montevideo, mujer). "ED consecuencia, [ligadas] a la formulaci6n e 
Diciembre 1989, pg. 53 identificaci6n de una alternativa m6.s igualitaria yuna 
26 Raczynsky, D., y Serrano, "Mujer y organizaci6n social mds aceptable, desde el punto de vista de 
Polfticas Sociales a nivel local: Sfntesis de un 
debate", Apuntes CIEPLAN NQ 82, mineo, la estructuray la naturaleza de las relaciones entre hombres 
1969, Santiapo de Chile, pg4-5. y mujeres" , y que permita dinamizar procesos locales 



donde las mujeres scan reconocidas como agentes 
potenciales de desarrollo y la comunidad local se benefic.e 
con sus aportes. 

Consideraciones Metod6logicas Generales 

Como hemos afirmado arriba, la investigaci6n de ginero 
posee una especificidad propia que se deriva de las 
particularidaides de aprehensi6n de su objeto, y que se 
manifiesta en la aplicaci6n de un enfoque metodol6gico 
tambi6n especffico. 

Suele afirmarse que lo que caracteriza a la metodologfa de la 
investigaci6n de g6nero es"la rupturacon la tradici6n*.29 rpuacn atadc~
acad6mica" investigativa , especialmente con sus premisas
de "objetividad" y "ausencia de valoraci6n". Y es que en 
efecto, cargadas con un tinte de neutralidad existen unas 
pretendidas obietividad y ausencia de valoraci6n en muchas 
pricticas investigativas que han confundido la aplicaci6n 
tradicional de instrumentos de medici6n, conceptualizaci6n 
y/o comparaci6n en la realidad, con la realidad misma. 
Usualmente estas pricticas se han revelado ineficaces para 
comprender y analizar la realidad de la mujer y 
frecuentemente contribuyen a obstaculizar el desarrollo del 
conocimiento de la misma. 

Asf como ahora ocurre con la Teorfa sobre la opresi6n de 
G6nero, disciplinas como la Antropologia, la Psicologia, la 
Etnograffa, la Historia o la propia Sociologia, al instaurar 
una nueva comprensi6n sobre su objeto, han ejercido 
tambi6n la crftica de las t6cnicas y de la ilusi6n de la 
transparencia de lo establecido, constituydndose como 
nuevas disciplinas a partir de aquella crftica. Resulta 
entonces que es a partir del corpus te6rico positivo que se 
gestan los verdaderos distanciamientos, de tal modo que el 
recurso a los indicadores, estadfsticas, indices, etc. o 
instrumentos metodol6gicos tradicionales de otro tipo, son 
opcionesde la investigaci6n,en tanto que es el uso de otros 
conceptos y categorfas lo que realmente establece las 
diferencias metodol6gicas y sobredetermina esas opciones. 

Muchos procesos de investigaci6n de g6nero han provocado 
la irrupci6n positiva de la "percepci6n subjetiva", por un lado 
y la reivindicaci6n de la ',aloraci6n" como ventajas para la 
producci6n de conocinientos en torno a las relaciones de 
g6nero. Quizg ello se deba a que la mayorfa de las 
investigaciones en este campo han estado vinculadas 

fundamentalmente a procesos muy concretos y/o a que "los 
intereses estrat6gicos de g6nero se derivan objetivamente, 

Es a partir del corpus te6rico 

positivo que se gestan los 
verdaderos distanciamientos,
de tal modo que el recurso a 
los indicadores, estadfsticas, 
fndices, etc. o instrumentos 
metodol6gicos tradicionales 
de otro tipo, son opciones de 
la investigaci6n, en tanto que 
es el uso de otros conceptos y 
c2tegorfas lo que realmente 
establece las diferencias 
metodol6gicas y
metoginas 

27 Mercedes Tovar, citada por Raczyns y 
Serrano, habla de una nua relaci6n de Is
mujer con ia ciudad, distinta a Iaque eodstfa 
hanas (RaczynskyScrano,op.cit 
p ) 

28 Mosr, C., LzV, K., op. p. 52 
29 Pedersen, Christina Hee, Nunca antes me 
habfan ensefiado eso: capacitaci6n feminista, 
Ltlith edidones, Uma,1988, pg.53. 
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mediante un raciocinio deductivo, [micntras que] los 
intereses pricticos son formulados subjetivamente, por las 
mujeres que [los] viven..." 30 

Mds all de ello,la reivindicaci6n de lo subjetivo podrfa 
estar ligada al hecho de que tambi6n la identidad del 
investigador ha sido fundamental (y alia lo sigue siendo en 
numerosos casos) para apreciar y analizar adecuadamente la 
situaci6n de la mujer en la sociedad. 

Sin embargo, el recurso al m6todo anal6gico, los parentescos 
con el m6todo axiomitico tradicional, el uso corriente de la 
inducci6n y la deducci6n y las virtualidades heurfsticas de la 
actividad de investigaci6n de g6nero nos ileva a afirmar que 
6sta, como la mayorfa de las investigaciones de las ciencias 
sociales, refuncionalizan los metodos que los tratadistas de 
este campo califican como "genericos", si bien en un sentido 
completamente distinto al aquf usado. 31 

Ademds de la importancia dada a la percepci6n subjetiva y a 
la valoraci6n, muchos procesos de investigaci6n de g6nero 
insisten en la importancia del punto de partida: lo concreto, 
la experiencia, a partir del cual se intenta reconstituir una 
determinada situaci6n social en su complejidad. La validez 
de esta premisa se enfrenta, sin embargo, con la tentaci6n 
del empirismo, del "saber inmediato", que ha sido la piedra 
de toque fundamental de muchos cientistas sociales, 
especialmente cuando el objeto de estudio involucra causas 
de reforma social y politica, riesgo que no estd alejado de la 
investigaci6n de g6nero ya que la producci6n te6rica 
realizada en este campo esti muy vinculada a una prictica 
transformadora de la sociedad. 

"[...] la familiaridad con el universo social constituye el 
obsticulo epistemil6gico por excele Val...advierten 
Bourdieu,Chamboredon y Passeron .La investigaci6n de 
g6nero, por tanto, como la de otras ciencias sociales, "debe 
imponerse una pol6mica ininterrumpida con las encegue
cedoras evidencias que prestan, a bajo precio, las ilusiones 
del saber inmediato y su riqueza insuperable" .Solo asf 
serd posible distanciarse de un cierto cardcter tautol6gico 
que emana de algunas investigaciones concretas de g6nero 
en boga: con un esfuerzo de poner en acto el corpus te6rico, 
vinculdndolo con el andlisis de la experiencia concreta, para 

30 M.Molynewc, citada por M.Garca Castro, traspasar las formas aparentes de esa experiencia y arribar 
op. cit., pg53. coherentemente a nuevos conocimientos. 
31 Ver Palacios E Alfonso, El Disefio de la 
Administraci6n Administrativa. Serie 
Divulgaci6n de estudios Ticnicos N- 1, (En realidad, aunque a veces se olvide, uno de los pilares 
Instituto Latinoamericano de Investigaci6n y sobre los que se ha levantado el saber de g6nero ha sido la 
Capacitaci6n Administrativa. San Josd, Costa recusaci6n de Ia separaci6n entre lo general ylo especifico, 
Rica, cnero de 1985. 
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reivindicando la riqueza de to particular, pero reconociendo
 
la necesidad de vincularlo al caricter integral de las
 
determinaciones que se generan a nivel del sistema o de Ia
estrucura).Uno de los pilares sobre los
estructura). que se ha levantado el saber 
En tercer lugar, las experiencias de investigaci6n de gdnero de gdnero ha sido Ia 
se caracterizan por su apertura: recurren para el andlisis a recusaci6n de Ia separaci6n
diversas disciplinas, hecho que constituye un esfuerzo por entre lo general y lo 
captar Ia complejidad de las relaciones de g6nero. especfico, reivindicando Ia 
En cuarto lugar, se particularizan por su caricter riqueza de lo particular, pero 
comparativo relacional, ya que busca establecer pautas de reconociendo la necesidad de 
an~disis de contraste entre Ia situaci6n de Ia mujer y la del vineularlo al careter 
hombre, como puesta en ejercicio de un enfoque integral de las 
metodol6gico vinculado a Ia dialctica y que fuera usado por determinaciones que se 
Marx, entre otros, en el andlisis de las realidades sociales. generan a nivel del sistema o 

de Ia estructura.
Por fin, debido a los lIfmites del propio desarrollo de la
 
Teorfa de la Opresi6n de G6nero, por su inscripci6n en el
 
campo de las ciencias humanas, por su recurso a
 
instrumentos de otras disciplinas, frecuentemente la
 
investigaci6n de g6nero posee un caricter exploratorio cuya
 
mayor virtud hasta el momento ha sido el descubrimiento de
 
nuevas problemdticas que van haciendo retroceder y

enriqueciendo el horizonte de las pesquisas. 
 Debido a los limites del 

propio desarrolG de la 
Teorfa de la Opresi6n de 

Instrumentos Metodol6gicos Gnero, por su inscripci6n en 
De modo general hay que sefialar que Ia investigaci6n de eluampo de las iencias 
g6nero ha privilegiado el uso de los instrumentos de instrumentos de otras 
recolecci6n de informaci6n de caricter cualitativo, si bien isciplins eete nt 
no se niega a apoyarse en los cuantitativos, en cuanto le diseiplinas,freuentemente 
sean pertinentes. Ia investigari6n de gneroposee un earaceter 
Entre los primeros vamos a encontrar especialmente los exploratorio cuya mayor
instrumentos vinculados a procesos que se ha dado en lamar virtud hasta el momento ha 
de "investigaci6n-acci6n": las entrevistas en profundidad, las si'Jo el descubrimiento de 
historias de vida, la observaci6n participante, los talleres de nuevas problemdticas que
reflexi6n, entre otros. Todos ellos poseen gran caricter van haciendo retroceder y
testimonial y su funci6n reside en abrir pistas a Ia reflexi6n, enriqueciendo el horizonte de 
en apuntar significaciones que surgen de la conciencia las pesquisas. 
colectiva, generalmente como un discurso cuestionador y 
que el investigador debe incorporar pero trascender al 
mismo tiempo, situ6.ndose en el 6.mbito del and.lisis te6rico 
para someter el testimonio (ypor tanto la conciencia directa 
sobre una experiencia) a una elaboraci6n analftica rigurosa. 
Ahora bien,como hemos sefialado en el documento 32 Bordieu P., Chamboredon J.C yPasseron,J.C,El oficio de soci61ogo, Siglo XXI editores,
'T6rminos de referencia para las actividades de investigaci6n Argentina, 1975, pgs. 27-34. 
en Latinoam6rica (4 parses)", el criterio fundamental que 3 Ibid. 
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Es preciso tener presente que 
la condicion de gnero no 
convierte a la mujer en o 
grupo homog~neo y que las 
mujeres se inscriben en una 
heterogeneidad de 
situaciones, todas las cuales 
introducen cambios en el tipo 
de roles que desempefian las 
mujeres segfin su situaci6n 
especffica. 


Debido a que la persistencia 
de viejos y arraigados 
patrones de discriminaci6n 
de la mujer se convierte en 
uno de los obstaiculos mais 
graves a su plena 
incorporacin a los procesos 

de desarrollo, se recomienda: 

a) poner enfasis en un 
anilisis de la informaci6n 
que asegure la "critica de las 
fuentes" y b) confrontar la 
informaci6n recibida con el 
tipo de polfticas y programas 
ejecutados o realmente en 
ejecuci6n. 
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debe orientar la lectura de la informaci6n, ya sea que haya 
sido recopilada a trav6s de instrumentos extensivos o de 

instrumentos cualitativos, es el concepto de g6nero, el cual 

da cuenta de la diferenciada asignaci6n del poder, de 

espacios, roles, valores y atributos a hombres y a mujeres en 
una sociedad determinada. 

Ademds, es preciso tener presente que la condici6n de g6ne
ro no convierte a la mujer en un grupo homogdneo y que las 
mujeres se inscriben en una heterogeneidad de situaciones, 
todas las cuales introducen cambios en el tipo de roles que 
desempefian las mujeres segfin su situaci6n especffica. 
Otro elemento de importancia a considerar, vinculado al 
hecho de que las mujeres desempefian roles muiltiples 

simnultdneamente, tanto en la esfera de la producci6n como 
en la reproducci6n social y que muchos de estos roles y sus 
productos no son visibles, es la ya aludida "invisibilidad" del 
aporte y la contribuci6n de la mujer, que se refleja en las 
estadfsticas y cuentas oficiales. 

De acuerdo a lo planteado, consideramos ms deseable que 
el perfil y los estudios temiticos se sustenten, en primer 
lugar, en fuentes secundarias: diagn6sticos, estadfsticas, 
ensayos, encuestas, censos, etc., ya elaborados, sobre la 
situaci6n de la mujer en el pais aludido. Se basardn, por 
tanto, en datos oficiales y aquellos proporcionados por 
centros de reconocido pretigio en investigaci6n 
socio-econ6mica de g6nero. Y, en segundo lugar que 
recurran al uso de fuentes primarias a trav6s de entrevistas y 
otros instrumentos de acopio de informaci6n cualitativa de 
primera mano, asf como a un anilisis crftico del estado de 
los planes, polfticas, programas y proyectos que las entidades 
municipales y locales se encuentran desarrollando. 
Todas las fuentes de datos deber.n ser identificadas. El 
perfodo global que abarcari la investigaci6n seri la d6cada 
del80 y los afios 90 y 91: se recomienda priorizar los datos a 
partir de mediados de la decada de los 80 hacia adelante. 
Debido a que se requiere apreciar la situaci6n de la mujer 
en relaci6n con la del hombre, es preciso incluir datos 
referidos a los hombres cuando ello posibilite establecer 
comparaciones vdlidas. 

Debido a que la persistencia de viejos y arraigados patrones 
de discriminaci6n de la mujer (a pesar de que las mujeres se 
encuentran asumiendo cada vez mis, nuevos roles 
econ6micos, productivos, culturales,politicos y sociales) se 
convierte a uno de los obsticulos mds graves a su plena 
incorporaci6n a los procesos de desarrollo, se recomienda: 



a) poner 6nfasis en un andlisis de la informaci6n que asegure
la "crftica de las fuentes" y b) confrontar la informaci6n 
recibida con el tipo de polfticas y programas ejecutados o 
realmente en ejecuci6n. 

Se solicita, de este modo, establecer un an6.lisis critico de las 
principales dificultades conceptuales y operativas derivadas 
de la implementaci6n de politicas, programas y proyectos lo
cales para la mujer. Es importante considerar, para .eva
luaci6n del grado de impacto de resultados de estos progra
mas sobre la poblaci6n objetivo, los siguientes factores: 
" participaci6n y papel de la mujer en la gesti6n de 

servicios urbanos. 
" politicas que se disefian sin incluir la variable g6nero. 

" 	 politicas que desarticulan la organizaci6n de las
 
mujeres.
 

* 	 reconocimiento de la doble funci6n de ]a mujer. 

* 	 capacidad democritica del gobierno local ante
 
procesos de base dindmicos.
 

" 	 an~lisis de los procesos de subordinaci6n de la mujer
 
en la participaci6n familiar, comunitaria y polftica
 
pfiblica.
 

* 	 grado de consolidaci6n de las instancias de
 
organizaci6n de la mujer.
 

" 	 actitudes culturales del personal t6cnico que ejecuta
 
los programas.
 

* 	 discriminaci6n establecida en la legislaci6n. 

* 	 carencias de metodologla apropiada. 
" 	 falta de adecuaci6n en los instrumentos de desarrollo 

de las polfticas. 
" 	 dificultades operativas (ausencia de coordinaci6n 

interinstitucional, estructura administrativa 
inadecuada, estilos de relaci6n inflexibles, etc.). 

Para el anilisis de este punto debe considerarse la cobertura 
y relevancia polftica de los programas, los motivos de su 
implementaci6n, su duraci6n, motivos de interrupci6n 
(si fuere el caso), etc. 
En sfntesis, resumir las polfticas, estrategias, experiencias y
lecciones obtenidas en los programas de mujeres 
desarrolladas por las entidades locales por sf solas o en 
cooperaci6n con otros organismos. 
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Dellmltaci6n de la Problemitica de Investigaci6n 

Referena...'surgen otras demadas). 

Aproximaci6n general 

Considerando que la problemitica concreta a investigar seri 
definida en base a las propuestas elaboradas en cada pals, 
s6lo pretendemos trazar algunas pautas indicativas para 
delimitar la temitica a abordar. 

Como hemos sefialado, se intenta la realizaci6n de un perfil 
nacional y 1 6 2 estudios temitticos (estudios de caso) "que 
permitan identificar las tendencias, los logros y las 
dificultades de la participaci6n de la mujer latinoamericana 
en procesos de desarrollo local. 34 

Esta definici6n, formulada asf de una manera amplia, 

Se ntenta la realizai6n de 
un perfil nacional yl16 2 

permite la inclusi6n de una gama diversificada de propuestas 
concretas de investigaci6n, a nivel de cada pals. 

estudios temagticos (estudios Los anglisis debern: 
de caso) "quepermitan a. Poner especial 6nfasis en la contribuci6n de la 
identificar las tendencias, los mujer, en el nivel local, para el bienestar de las 
logros y las dificultades de la comunidades; 
parficipaci6n de la mujer 
latinoamericana en procesos 
de desarrollo local". 

b. Establecer relaciones comparativas en base de la 
recopilaci6n de la informaci6n segregada por sexos, 
tanto en la consideraci6n de factores socio-culturales 
como econ6mico-productivos; 

c. Sefialar lagunas en la informaci6n y proponer 
mecanismos para coleccionar los datos que hacen falta; 

d. Evaluar cualitativamente los logros, obsticulos o 
restricciones y oportunidades respecto de la 
participaci6n de la mujer en los programas, proyectos y 
procesos de desarrollo local. (Qu6 elementos 
posibilitan, en unos casos, los logros y, en otros, la 
fi-ustraci6n de las iniciativas); 

e. Deflnici6n de datos bdsicos e instrumentos de referencia 
que hagan posible la formulaci6n de propuestas de 
acci6n para asegurar una mayor participaci6n de la 
mujer en las decisiones de la vida local y la evaluaci6n 
de impacto de las mismas; y, 

f. Para la consideraci6n de las demandas concretas de 

dlas 
g6nero presentadas ante los gobiernos locales, analizar 

fuentes y el origen de las mismas (y por qu6 no 
4'TDrminos deJULtA-CEsrgnLtrsAemEdL)
 

34 
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El perfil nacional: delimitaci6n del problema 
Con el perfil nacional propoemos abordar el anUisis 
(a manera de diagn6stico) 35de las formas de opresi6n y 
discrimen de g6nero presentes en las diversas estructuras de 
participaci6n, representaci6n y gobiemo de una comunidad 
local. Formas cuya expresi6n mds concreta remita a la 
opresi6n y discrimen de la mujer en tanto ciudadana, vecina, 
t~cnica municipal'y/o agente econ6mico. 

Nos referimos a manifestaciones de opresi6n ydiscrimen en 
la vida pfiblica y comunitaria, aunque este desplazamiento 
obligado no impida la referencia permanente y necesaria a 
su rol reproductivo dom6stico, ya que -como han dejado 
sentado numerosos estudios e investigaciones- la frontera o 
umbral entre los espacios piiblico y privado es producida 
social e hist6ricamente y esa frontera jamds ha sido tan 
dindtmicamente criticada o removida, prictica y 
te6ricamente, como en los tiempos actuales. 

En los T6rminos de Referencia aludidos se puntean los 
temas que pueden articular este diagn6stico, considerdndose 
que las propuestas nacionales pueden escoger trabajar sobre 
algunos de ellos o, incluso, proponer nuevos temas. 

Temas 
Como una gufa, incluimos a continuaci6n 7 temas posibles 
de estudio (sin que se entienda que son los (inicos): 

a. Elrolde la Mujeren posicionespolfticasde elecci6n popular 
a nivel de losgobiemos locales. 

a.1 Derechos legales y representaci6n politica de la mujer. 

Distribuci6n de los cargos de elecci6n popular a nivel 
local, por sexo, en las 6reas rural y urbana. 

a.2 Porcentajes de mujeres candidatizadas a puestos de 
elecci6n popular y sistemas de candidatizaci6n en uso. 

a.3 Nivel y calidad de relaci6n entre las mujeres electas y 
militancia de g6nero o comunitaria previa. Relaci6n de 
las mujeres electas con organismos femeninos o 
sociales de la comunidad. 

a.4 Factores que facilitan o limitan la actuaci6n de las 
muj.res electas en el Concejo. 

Contexto socio-econ6mico, legal, cultural ypolitico de 
las estructuras de toma de decisiones a nivel del 
gobierno local. 

LOCAL
 

Con el perfil nacional 
proponemos abordarel 
analisis (a manera de 
diagn6stico) de las formas de 
opresi6n y discrimen de 
g6nero presentes en lasdiversas estructuras de
participacisn, representaci6n 
y gobierno de una comunidad 
local. Formas cuya expresi6n 

mfis concreta remita a la 
opresi6n ydiscrimen de la 
mujer en tanto ciudadana, 
vecina, tcnica municipal y/o 
agente econ6mico. 

35 Diagn6sico: lectura csencial de 
determinada situaci6n social". (Daniel Prieto, 
Diagn6stico de comunicaci6n, Ciespal, 1985, 
Quito,pg. 41). 
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b. 	 LaMujeren la direcci6ny liderazgode organizacionesde la
 
comunidadyen los asentamientosinformales.
 

b.1 	 La mujer y su presencia comunitaria. 

Porcentajes de mujeres y hombres en la organizaci6n 
comunitaria urbana. Patrones culturales y de g6nero 
que influyen en los roles con los que las mujeres 
pobladoras se involucran en la organizaci6n 
comunitaria y en los procesos de desarrollo urbano. 

b.2 	 Costumbres, tradiciones e innovaciones en el liderazgo 
de las organizaciones barriales y en la representaci6n 
comunitaria, ante las instancias del gobierno local. 

Actitudes de los gobiernos locales frente a la representaci6n 
comunitaria asumida por mujeres y tipos de respuestas 
a sus demandas especfficas. 

c. 	 Andlisis de los aspectosde gdnero en lapobreza urbana, la 
maiginalidadyel desarrollolocal. 

c.1 	 La crisis y los efectos sociales y de g6nero para el 
desarrollo local. (Efectos de las polfticas de ajuste 
sobre las mujeres y los nihos).Consideraciones en 
torno a los siguientes indicadores:tasa diferencial de 
participaci6n en la fuerza laboral formal e informal, 
por sexo; tasa diferencial de desempleo, por sexo; tasa 
diferencial de oportunidades de capacitaci6n, por sexo; 
tasa diferencial de remunaraciones por sexo; y 
poblaci6n bajo el nivel de pobreza, por sexo. 

c.2 	 Disminuci6n de los servicios p'blicos locales debido a la 
crisis. 

c.3 	 Las mujeres abocadas a encontrar nuevas estrategias y 
maneras de sobrevivencia en los espacios locales 
(economfa, salud, educaci6n, provisi6n de vfveres, 
consecuci6n de vivienda, etc.). 
Alternativas de politicas a nivel local. 

d. 	 La Mujer,el municipioy los asentamientoshumanos 
infonnalesen America Latina:problemaslocalespara 
garantizarsu acceso a la vivienda. 

d.1 	 Situaci6n del acceso femenino a la propiedad de la tierra 
urbana y la vivienda. 

d.2 	 Participaci6n cuantificada y rol de la mujer en la 
organizaci6n de pobladores. AndIisis comparativo con 
la situaci6n masculina. 

d.3 	 Proceso de legalizaci6n municipal de los asentamientos 
humanos informales. 



-
CUAD O-.DE 6L 	 LOCAL 


d.4 	 Fuentes de financiamiento y crddito para vivienda
 
popular propiciadas por el gobierno local u otros
 
organismos privados y piibicos del nivel local:
 
demandas de g6nero.
 

d.5 	 Identificaci6n de las demandas femeninas en torno a la 
estructuraci6n del espacio urbano y la vivienda. 

e. 	 Mujeres e iniciativasproductivasinformales:demandasde 
gbneroplanteadasa losgobiernoslocalespormujeres 
microempresarias. 

e.1 	 La mujer y su participaci6n en la fuerza de trabajo

informal. Aporte familiar y social. Toma de decisiones
 
y control de los recursos familiares.
 

e.2 	 Problemas en la relaci6n de los gobiernos locales con las 
mujeres microempresarias. Factores que favorecen u 
obstaculizan esta relaci6n. 

e.3 	 Identificaci6n y anilisis del acceso de las
 
microempresarias a servicios de apoyo municipales
 
(incluyendo capacitaci6n, cr6dito, servicios de
 
extensi6n, apropiaci6n de tecnologfas adecuadas, etc.).
 

f. 	 Mujeres en el Cabildo:soluciones innovadorasaproblemas 
sociales;atenci6n a las demandasdegdnero (logrosy 
dificultades). 

f.1 	 Revisi6n de los programas y proyectos propuestos por las 
mujeres (desde el ejecutivo municipal o desde los 
equipos del Concejo) que hayan introducido 
metodologfas y/o soluciones innovadoras a problemas 
de la poblaci6n mixta (hombres y mujeres). 

Deben considerarse especialmente las dreas de 
infraestructura urbana, aseo, generaci6n de empleo, 
atenci6n a migrantes, obtenci6n de vivienda y servicios 
(agua potable, energfa, saneamiento, mercados, etc.). 

f.2 	 Revisi6n de los programas y proyectos introducidos por
las mujeres (desde el ejecutivo municipal o desde los 
equipos del Concejo) para atender especfficamente 
grupos femeninos o demandas de g6nero. 

Deberi revisarse ademis si han debido plantearse reformas 
o modificaciones de diverso tipo, en los gobiernos 
locales, para llevar adelante los mismos. 

g. 	 Mujery Municipio:Los cambios que el Municipiodebe 
implementarparapropiciarla igualdadylaplena 
participacio'nde la Mg'eren el gobiemo municipaly en 
los espacioslocales. 
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g.1 	 Recomendaciones legales, culturales, polfticas, sociales y 
t6cnicas para propiciar la presencia de la mujer en los 
gobiernos locales y la incorporaci6n de 
consideraciones de g6nero en sus polfticas. 
Recomendaciones frente a las diversas instancias 
privadas, pulblicas y comunitarias conectadas con el 
desarrollo local y donde participen mujeres. 

No escapari a este esfuerzo la consideraci6n de 4 aspectos 
fumdamentales que se conectan tntimamente con esta 
investigaci6n. 

a. 	 La presencia de la , isis econ6mica global y las polfticas 
de ajuste han afectado 1F realizaci6n de los programas 
sociales y han propiciado un deterioro general de la 
calidad de vida de las poblaciones, en especial de 
vastos contingentes de familias pobres.
 

Las respuestas ("estrategias de sobrevivencia") que han
 
desarrollado los grupos organizados dt; mujeres, como
 
iniciativas comunitarias, frente a la crisis.
 

b. 	 La explosi6n demogrdfica urbana que hipertrofia nuestras 
ciudades y sobrecarga a los gobiernos locales de 
demandas no satisfechas por servicios. 

La inadecuaci6n de muchas de las viejas polfticas y 
estructuras municipales para dar respuesta a los 
desaffos actuales por venir. 

c. Las nuevas polfticas y programas de desarrollo comunal 

La presencia de la crisis emprendidas por cada vez mis municipios y el 
econ6mica global y las relativamente escaso grado de atenci6n efectiva que 
polfticas de ajuste han otorgan a la participaci6n de las mujeres en tanto tales 
afectado la realizaci6n de los y a sus demandas especificas. 
programas sociales y han d. El cardcter de las democracias locales, su vinculaci6n 
propiciado un Cdeterioro formal y efectiva con la vida de la comunidad y su 
general de la calidad de vida relaci6n con el estado y las democracias nacionales 
de las poblaciones, en (sistema y proceso dentro de los cuales se inscribe). 
especial de vastos 
contingentes de familias 
pobres. El perfil nacional: objetivos 

Los objetivos que se persiguen con la realizaci6n de este 
diagn6stico son: 

a. 	 Develar las alternativas que se abren para la formulaci6n 
de polfticas locales con incorporaci6n de 
consideraciones de g6nero y que buscan una reforma 
de la situaci6n de desventaja en que se encuentran 

36 op. ciL pg 12 	 socialmente las mujeres. 
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b. 	 Reflexionar sobre las implicaciones que estos cambios
 
podrfan suponer, de realizarse, sobre la democracia
 
local y los procesos de desarrollo local.
 

c. 	 Rescatar las principales experiencias de formulaci6n de
 
polfticas dirigidas a mujeres, que tengan como eje los
 
municipios, buscando articular una futura estrategia de
 
capacitaci6n en planificaci6n local para el Gnero.
 

El perfil nacional: 4 sobre qu6 bases constuiro? 
Debido especialmente a la limitaci6n del tiempo y de los 
recursos, planteamos construir el perfil nacional 
(diagn6stico), en su temitica particular, en base de la 
combinaci6n de dos procesos: 

a. 	 La sistematizaci6n de informaci6n disponible en fuentes 
secundarias para elaborar un conjunto de indicadores 
iniciales (hipot6ticos) que permitan establecer 
problemas, diferencias y/o similitudes de las 
experiencias de inserci6n de las mujeres en procesos 
de desarrollo local a trav6s del uso de un instrumental
 
te6rico referido al g6nero, la participaci6n y el
 
desarrollo local.
 

b. 	 La recolecci6n de datos primarios para identificar y
convalidar las diversas hip6tesis puestas en juego y que

darfan cuenta de la configuraci6n de la participaci6n

de g6nero en los espacios locales de un pafs: estado de
 
dicha participaci6n, logros, dificultades, tendencias,
 
necesidades, etc.
 

Esta recolecci6n de informaci6n primaria, se hard en 
base al uso de los instrumentos propios de la
 
investigaci6n de g6nero, para identificar las principales 
 Los perfiles deber-n ser 
dreas problemiticas y chequear la posibilidad de objetivos y suscintos,
establecer situaciones de carActer comparativo a nivel estableciendo los factores (ue
nacional. contribuyen a ia existencia de 
Los perfiles deberdn ser objetivos y suscintos, una situaci6n socio-cultural,
estableciendo los factores que contribuyen a la polftica y econdmica 
existencia de una situaci6n socio-cultural, politica y diferencial de ia mujer en 
econ6mica diferencial de la mujer en comparaci6n con comparaci6n con la del 
la del hombre en los espacios locales. hombre en los espacios

locales.Debern, tambi6n, registrar los cambios producidos en la
 
iltima d6cada en las pautas y actitudes sociales
 
referidas a la situaci6n de la mujer, en los mismos,
 
analizar el impacto de los agentes de desarrollo locales 
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El Programa considera que 
la propuesta debe contener: 
Definici6n yjustificaci6n de 
la experiencia a estudiar; 
sefialamiento del enfoque con 
que se at rdarai el anflisis de
la experiencia; exposici6n dela incias dea 
ias teenieas e instrumentos apeba 
usarse en iareallzaci6n del 
caso; enumeraci6n de las 
variables mis importantes 
que se usarAi para articular el 
caso; formulaci6n de la o las 
hip6tesis que se espera poner 
a prueba;directrices que se 
utilizarin para la 
formulaci6n de interrogantes 
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en estos espacios, y sefialar las necesidades de 
investigaci6n futura por falta de informaci6n. 

Lov estudios de caso: delimitaci6n de la 
problemfitica 

Conforme se solicita en los 'Tdrminos de Referenda", cada 
Centro que se involucre en las actividades de investigaci6n 
propondrd, gracias a su conocimiento de la realidad 
nacional, una o dos alternativas de casos para estudio. 

AlI se establece tambi6n una delimitaci6n temdtica que, si 
bien amplIa, permite situar el campo en el que deben 
desarrollarse estos estudios de caso: "experiencias de 
participaci6n femenina en espacios locales (de preferencia a 
partir de los gobiemos municipales) que permitan encontrar 
en ellas edementos renovadores y dinamizadores del 
desarrollo local y la igualdad de g~nero". 

La idea de esta secci6n es proponer un conjunto de 
referencias-gufa para la construcci6n de los estudios de caso 
relativos a este tema, tienen el caricter de apoyo a la 
preparaci6n de estos casos y no buscan limitar los aportes de 
quienes los produzcan ni su creatividad en todo aquello que 
contribuya al mejor logro de los objetivos del caso. 

El Programa considera que la propuesta debe contener: 

N 

M 
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Definici6n y justificaci6n de la expenencia a estudiar.
 

Sefialamiento del enfoque con que se abordari el
 
andlisis de la experiencia.
 
Exposici6n de las tcnicas e instrumentos a usarse en la
 
realizaci6n del caso.
 

Enumeraci6n de las variables mis importantes que se
 
usarA para articular el caso.
 

Formulaci6n de la o las hip6tesis que se espera poner a
 

Directrices que se utilizar.n para la formulaci6n de
 
interrogantes y/o recomendaciones.
 

Esto porque hemos crefdo pertinente trabajaren la 
formulaci6n de una prspectiva comiin que sirva de base al 
abordaje de las exp4encias en el nivel descriptivo y de 

documentaci6n que,.corresponde a un caso, que no 

desmerezca las particularidades propias de cada situaci6n, 
pero que permita a los estudios de caso funcionar como 
instrumentos para gestar estrategias en favor de la plena 
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participaci6n de la mujer en los procesos de desarrollo y 
democracia local. 

Por tanto, aquf nos referimos a estos aspectos generales en 
la producci6n del estudio de caso y que deseamos se tengan
presentes. Estos elementos pueden resumirse en: 

Objetivo 
El objeti,,o central de la producci6n de estudios de caso que
el Proyecto "Mujer y Desarrollo Local" se ha planteado
realizar consiste en documentar y sistematizar procesos de 
participaci6n femenina que constituyan nuevas experiencias 
de desarrollo y/o democracia locales desde el punto de vista 
de la igualdad de g6nero, con miras a apoyar la formulaci6n 
adecuada de polfticas locales que no discriminen a la mujer. 

Carficter del caso 


A nuestro entender el caso debe construirse en base al 
escogitamiento de una experiencia de participaci6n 
femenina en procesos de desarrollo, administraci6n y/o
poder local que resuman o concentren algunas
determinaciones claves para la identificaci6n de la 
problemitica que nos ocupa y que permita el andlisis de los 
logros y obsticulos allf presentes, antes que la deducci6n de
"soluciones" o "alternativas" determinadas. 

Es posible que la mejor manera de resaltar y contrastar estos 
logros y dificultades sea a trav6s de ]a comparaci6n o 
confrontaci6n de dos o mds experiencias; por tanto, su 
escogitamiento dependeri de la disponibilidad de 
informaci6n y recursos con que se cuente. 

El caracter del caso, entonces, rebasa el de un mero informe 
investigativo puesto que preterlde constituirse en un 
elemento dinamizador del debate y la formulaci6n de 
estrategias de cambio acerca de la situaci6n de las mujeres 
en los procesos de demecracia y desarrollo locales. 

Destinatario 

La definici6n del tipo del destinatario ,icual se dirige el 
producto final es clave. En este caso nos #ferimos 
bdsicamente a funcionarias y funcionanospublicos 
encargados Je ]a formulaci6n y puesta en prictica de 
polfticas municipales, a lideres politicos (hombres y 
mujeres) con presencia en los espacios locales, y a 
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El objetivo central de la 
produccl6n de estudio3 decaso que el Proyecto "Mujery 

Desarrollo Local" se ha 
planteado realizar consiste 
en documentar y sistematizar 
procesos de participaci6n 
femeiina que constituyan 
nuevas experiencias de 
desarrollo y/o democracia 
locales desde el punto devista de la igualdad de 
gnero, con miras a apoyar la 
formulaci6n adecuada de 
polticas locales que no 
discriminen a la mujer. 
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El caso deberi contener la 
informaci6n suficiente p'r'en lo posible, formarse una 
idea clara de la relaci6n 
Mujer.Muncipio ylo 

Mujer-Desarrollo Local en la 
experiencia analizada, 
percibir c6mo se toman las 
decisiones en relacion con la 
problemAitica de g6nero, 
identificar las principales 
condicionantes culturales, 
polfticas, econ6micas, 
ideol6gicas y 
organizacionales que inciden 
en el desarrollo de la 
experiencia, analizar la 
orientaci6n en que las 
mujeres inscriben su acci6n y 
la percepci6n que sobre 6sta 
tiene el gobierno local y/o la 
entidad de participaci6n, 
representaci6n o desarrollo 
locales involucradas. 
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dirigentes, activistas y representantes de la comunidad y del 
sector privado, todos los cuales tienen capacidad de incidir 
en las diversas estructuras y prActicas de la sociedad, en la 
perspectiva de propiciar la inclusi6n de consideraciones de 
g6nero en los planes, programas y polfticas que pretenden 
estimular el desarrollo local. 

Uso del producto 

La utilidad concreta atribuida al estudio consiste en recoger 
consideraciones de gdnero a nivel local a partir de la 
experiencia analizada, que sirvan para estimular la 
formulaci6n de polfticas municipales dirigidas a las mujeres 
o a evitar el discrimen en relaci6n con las mismas. 

Contenidos 
El caso deberd contener la informaci6n suficiente para, en loE aodbricnee aifrainsfcet aa nl 
posible, formarse una idea clara de la relaci6n 
Mujer-Municipio y/o Mujer-Desarrollo Local en la 

experiencia analizada, percibir c6mo se toman las decisiones 

en relaci6n con la problemitica de g6nero, identificar las 

prncipales condicionantes culturales, politicas, econ6micas, 

ideol6gicas y organizacionales que inciden en el desarrollo 

de la experiencia, analizar la orientaci6n en que las mujeres 

inscriben su acci6n y la percepci6n que sobre 6sta tiene el 

gobiemo local y/o la entidad de participaci6n, 
representaci6n o desarrollo locales involucradas. 

En segunda instancia consideramos deseable captar el 
panorama y la dindrmica de gesti6n local, asf como las 
condiciones en las que se inserta la experiencia escogida. 
Interesa, por ejemplo, conocer algunas caracterfsticas del 
sistema de representaci6n local aludido, tipos de dignidades, 
perfodos, atribuciones, 6pticas y tendencias locales de 
desarrollo, acuerdos sociales, involucramiento popular en la 
gesti6n local, porcentajes de presencia femenina en la 
instancia local de gobierno, formas de presencia de la mujer 
en organismos comunitarios y locales de desarrollo, modos y 
niveles de acceso al liderazgo, tipo de reivindicaciones frente 
al gobierno local, sus vfnculos con 6ste fdtimo, etc. Desde 
luego, siempre y cuando estos datos sean pertinentes para 
aclarar o apoyar la documentaci6n y andlisis de la 
experiencia. 

En tercer lugar, y en base a los datos del perfil nacional que 
se ha trabajado, ubicar la problemtica de la experiencia 
escogida en relaci6n con el contexto nacional. En este 



sentido cobra relevancia contrastar el funcionamiento del 
sistema general de g6nero en los espacios locales del pafs y 
en especial al interior del sistema politico, con las 
especificidades locales sintetizadas en el caso. 

Se puede inclusive llegar a precisar elementos comparativos
de cardcter legal, ideol6gico, filos6fico, operativo, cultural y
hasta subjetivos, que favorezcan u obstaculicen la presencia 
de la mujer en t6rminos de igualdad de g6nero, entre el 
proceso local escogido y el contexto nacional de referenda. 
En cuarto lugar, es importante tratar de arribar al desarrollo 
de una hip6tesis interpretativa que d6 cuenta de los modos y
el alcance con que la experiencia escogida incide en el 
sistema de desigualdad de gdnero de su sociedad local y en 
procesos de d-sarrollo concretos, y permita identificar la 
extensi6n y los lfmites de los esfuerzos de las mujeres para 
transformarlos. 
Es indispensable, en este punto, dejar planteadas algunas 
ideas sobre: 

* 	 C6mo la participaci6n de las mujeres en un proceso
local de desarrollo dinamiza, fortalece y/o potencia la 
democracia local. 

* 	 C6mo esa misma participaci6n fomenta la igualdad de 
g6nero. 

* 	 Identificar las principales restricciones para el pleno 
despliegue del aporte potencial de las mujeres a los 
procesos de desarrollo de la localidad. 

* 	 Describir la estrategia colectiva gestada por las 
mujeres para enfrentar estos problemas y, si es el caso, 
las polfticas disefiadas por el gobierno local con el 
mismo fin. 

* 	 Definir hasta qu6 punto esa presencia femenina incide 
en la transformaci6n de los sistemas de representaci6n 
y de ejercicio del poder local. 

Dependiendo de la informaci6n que se disponga, creemos 
que seri posible formular variados planteamientos en torno 
al tipo generalizado de participaci6n, el tipo o perfil de 
mujer que interviene en el desarrollo a manera de lideres, 
los impedimentos mayores para su plena realizaci6n en esos 
dmbitos, etc. 



* AC 


Para la construcci6n del 
estudio de caso se 
privilegiardi el recurso a las 
fuentes de informaci6n 
primarias (de primera 
mano), es decir, las 
entrevistas en profuiidi lad, 
los testimonios de 
protagonistas de la gesti6n 
local, la aplicaci6n de 
cuestionarios, el trabajo 
colectivo en grupos de 
opini6n, la construcci6n de 
historias de vida, visitas de 
campo y otras. 

Interesa que se U~ ujustamenteItreaque secial aladecuaci6n o no de las soluciones adoptadas. Por lo dem6.s, 
tratamiento especial al 
procesamiento de los logros y 
las dificultades encontradas 
en Ia experiencia puesto que 

son justamente estos 
elementos los que ilustran 
mejor la adecuaci6n o no de 
las soluciones adoptadas. 
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Instrumentos 

Para la construcci6n del estudio de caso se privilegiari el 
recurso a las fuentes de informaci6n primarias (de primera 
mano), es decir, las entrevistas en profundidad, los 
testimonios de protagonistas de la gesti6n local, la aplicaci6n 
de cuestionarios, el trabajo colectivo en grupos de opini6n, 
la construcci6n de historias de vida, visitas de campo y otras. 
Todo elio sc apoyari en informaci6n recogida de fuentes 
secundarias que pueden consistir en investigaciones previas, 
estadfsticas, planes oficiales, legislaci6n datos demogrtficos, 
econ6micrs y sociales relevantes, etc. 

Gufa para la redacci6n 

Proponemos que los estudios de caso realizados en los 
diversos pafses elegidos organicen la informaci6n obtenida 
de acuerdo a los siguientes ftems: 
*La situaci6n de la que se parte.- Bdsicamente pretende 

describir el panorama de conflictos que existfan y que dieron 
base al desarrollo de la experiencia. Se identificar.n 
claramente estos conflictos, los actores, sus intereses y/o 
necesidades y las tendencias planteadas al inicio de la 
experiencia. 
* Descripci6n de la experiencia.- Busca recoger la dindmica 

cronol6gica de transformaci6n que se gest6 a partir de la 
participaci6n femenina, identificando los momentos y/o 
elementos claves del proceso, las tendencias en pugna, los 
nuevos conflictos suscitados y las alternativas posibles de 
resoluci6n. 

* Resumen de logros y obstfculos.- Interesa que se d6 un 

tratamiento especial al procesamiento de los logros y las 
dificultades encontradas en la experiencia puesto que son 

estos elementos los que ilustran mejor la 

es importante insistir aquf en que el caso no constituye una 
experiencia cerrada, y por ello proponemos abordar, como 
ftem final, el planteamiento de: 

* Recomendaciones y/o Interrogantes.- Con ellas se puede 
legar a formular recomendaciones o sugerencias relativas a 
la definici6n de estrategias para la modificaci6n de algunas 
prdcticas de opresi6n de g~nero en las sociedades y 
gobiernos locales o, en su defecto, dejar planteadas 
interrogantes claves a ser respondidas a futuro. 
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Extensi6n. formato y estilo.- Es deseable que la extensi6n 
total del texto no exceda de treinta (30) carillas escritas a un 
espacio. Se pueden anexar, ademds, cuadros, gr~ficos y otros 
documentos tales como las entrevistas en extenso, las 
historias de 'ida, etc. 
El estilo deberd ser simple y directo y la informaci6n debe 
ser la estrfctamente necesaria para formarse una opini6n del 
tema tratado. Conviene citar opiniones que permitan 
conocer las percepciones de los actores involucrados antes 
que emitir criterios o juicios de valor. 

Edici61m y exposici6n de los productos de la investigaci6n 

La versi6n final del estudio de caso y del perfil serdn 
incluidas, en extracto o en extenso, en uno de los Cuadernos 
de Desarrollo Local que el Centro Latinomericano de 
Capacitaci6n de los Gobiernos Locales, CELCADEI, 
editari como parte del proyecto "Mujer y Desarrollo Local". 
Asf mismo, un resumen de ambos trabajos serd expuesto por 
una representante del Centro que lo haya realizado, en 
algunos de los seminarios internacionales que se han 
programado con el mismo proyecto, en una sfntesis que no 
exceda de 20 minutos de intervenci6n oral. 



"Brasil:ejecutivo local en 
femenino" 
"Santos: las polfticas 
publicas de una mujer"
(Propuesta de 
investigaci6n) 

Instituto BrasilerodeAdministraci6n Municipa4 
IBAM 

Brasil. 
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Presentaci6n 
El Capftulo Latinoamericano de IULA y el CELCADEL, 
realizaron en marzo de 1991 el seminario "Mujery
Municipio: una nueva presencia comunitaria en el desarrollo 
de Am6rica Latina". Este seminario fue parte del Programa
Mujer y Desarrollo Local que IJULA/CELCADEL viene 
realizando con apoyo de la Oficina de Vivienda y Desarrollo 
Urbano para Sur Am6rica de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, RHUDO/SA 
-AID-. 
En esa ocasi6n, la Dra. Angela Fontes, representante del 
Ndicleo de Estudios Mujer y Polfticas Pdblicas del Instituto 
Brasilero de Administraci6n Municipal, IBAM, present6 
una ponencia titulada 'Trabajo Femenino y Poder Local". 
Dando continuidad a la cooperaci6n iniciada entonces entre 
el Nficleo de Estudios Mujer y Polfticas Pdiblicas y
IULA/CELCADE, el IBAM presenta ahora dos 
propuestas de trabajo: "Brasil: Ejecutivo Local en femenino" 
y "Santos: las polfticas pablicas de una mujer". Estas 
propuestas fueron preparadas con base en el documento
 
"Investigaci6n de G6nero en espacios locales: lineamientos
 
metodol6gicos", elaborado por la coordinaci6n del
 
Programa para orientar el estudio de la cuesti6n de g6nero
 
en Am6rica Latina.
 
El equipo del Nficleo de Estudios Mujer y Politicas Pdiblicas 
pretende realizar los trabajos propuesos en torno de un 
mismo tema: "Mujeres en el cabildo: soluciones innovadoras 
- problemas; atenci6n a las demandas de g6nero (logros y 
dificultades)".
 
El aumento sistemitico del nutmero de mujeres electas en el 

pals como jefes del ejecutivo local ha despertado no s6lo la 

atenci6n del 3IBAM, sino tambi6n la necesidad de estudiar 

tal fen6meno, en busca de sus especificidades, para 

-consecuentemente- poder responder a sus demandas. 


El inter6s de transformar este tema en objeto de estudio se 
basa en la experiencia acumulada por el LBAM en la 
realizaci6n de investigaciones acerca de los jefes del 
ejecutivo local. Investigaciones tales como "El alcalde 
(Prefeito) brasilero: caracteristicas y percepciones" (1975); 
"Cambios en las percepciones de los alcaldes (prefeitos)" 
(1978); "La opini6n los alcaldes (prefeitos) electos" (1979); 
y, "Elperfil del alcalde (prefeito) brasilero: 1988-1992" 
(1990), han aportado elementos a la comprensi6n del poder
local, favoreciendo la formulaci6n de politicas mds 
adecuadas a las caracterfsticas de los municipios brasileros. 

LOCAL
 

El aumento sistemfitico del 
nfmero de mujeres electas en 
el pals comojefes del 
ejecutivo local ha despertado 
no s61o la atenci6n del IBAM,sino tambi~n la necesidad de 
estudiar tal fen6meno, en 
busca de sus especificidades, 
para -consecuentemente
poder responder a sus 
demandas. 
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El Nficleo de Estudios Mujer y Polfticas Pfiblicas, desde su 
creaci6n, ha procurado acoger la discusi6n y compilar 
informaci6n sobre el papel y la participaci6n de la mujer enEl Nficleo de Estudios Mujer 	 el desarrollo local. 

y Politicas Pfiblicas, desde su 

creaci6n, ha procurado 	 Para ello, viene promoviendo investigaciones, seminarios y 
acoger la discusi6n y 	 debates, reuniendo organismos gubernamentales, ONG's y 
compilar informaci6n sobre 	 representantes de movimientos populares. De este modo, 
el papel y la participacion de 	 busca reconocer y comprender las tendencias presentes en la 
la mujer en el desarrollo 	 esfera del poder local, a travds de la observaci6n y el andlisis 
local. 	 de las conquistas y dificultades de la participaci6n de Ia 

mujer en el campo municipal, a partir de los tres 
interlocutores bdsicos arriba nombrados. 

El IBAM, con una larga e influyente historia de 39 afios 
actuando directamente con los municipios en la bt'squeda de 
soluciones para sus problemas, auspicia el trabajo especffico 
del Nuicleo, a partir de un permanente proceso de 
realimentaci6n de datos, ideas, conocimiento e 

incorporaci6n de nuevas experiencias desarrolladas por
El IBAM, con una larga e 

administraciones municipales en diferentes puntos del 
influyente historia de 39 anios territorio nacional. 
actuando directamente con 
los municipios en la Actualmente, existen en Brasil 4.489 municipios, de los 
bdisqueda de soluciones para cuales el 60% de las alcaldias (prefeituras) y el 20% de las 
sus problemas, auspicia el CQmaras de concejales (vereadores) integran la red de 
trabajo especffico del Nficleo, 	 afiliados al IBAM. Estos municipios son los que reciben el 
a partirde un permanente 	 apoyo sistemitico del IBAM, que les proporciona 
proceso de realimentacion de 	 informaciones t6cnicas, ya sea a trav~s de la distribuci6n de 

datos, ideas, conocimiento e 	 publicaciones, ya sea respondiendo a consultas, mediante el 
incorporaci6n de nuevas 	 pago de una tasa anual simb6lica. 
experiencias desarrolladas 	 Los nfimeros evidencian la apertura de la actuaci6n del 
por administraciones 	 Instituto y muestran su apoyo a la administraci6n puiblica 
municipales en diferentes 	 municipal. En las 6reas de consultoria de proyectos, 
puntos del territorio nacional, 	 realizaci6n de investigaciones y capacitaci6n de recursos 

humanos, que lo sittian entre los principales organismos del 
pafs especializados en el poder local, cualquier municipios, 
afiliado o no, puede solicitar los servicios de IBAM. 

"Brasil: Ejecutivo Local en Femenino" 

El Programa "Mujer y Desarrollo Local" es una excelente 
oportunidad para la elaboraci6n de perfiles nacionales en 
diferentes parses latinoamericanos. En el caso brasilero, en 
furci6n de las estructuras espacial, polftica, social y 
econ6mica nacionales, la intenci6n de diagnosticar la actual 
situaci6n de las relaciones establecidas entre 
mujer-municipio y desarrollo local, es fundamental. Este 
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diagn6stico, deseado y necesario para todos, representa la 
posibilidad singular de acopiar importantes informaciones 
sobre el pafs en ese campo especfflco. 

Tres datos bastante significativos sobre Brasil deben ser aquf
mencionados. El primero de ellos es que la naci6n brasilera 
es la mds populosa de Am6rica Latina y, de acuerdo con las 
proyecciones elaboradas por especialistas, esa tendencia se 
mantendrA. El segundo tiene que ver con la gran extensi6n 
territorial de Brasil, tambi6n la mayor de Amdrica Latina. El 
Brasil posee 8.5 millones de kil6metros cuadrados, lo que le 
confiere diferencias acentuadas y por tanto la presencia de 
varias regiones con caracterfiticas, historias y culturas 
distintas. Finalmente, el tercer dato es el mds contundente 

de todos: las previsiones indican que en la d6cada del 90 el 

pals contenfa una poblaci6n urbana de cerca del 82% de la 

poblaci6n total 1.Ademfs de ello, la poblaci6n urbana 

brasilera se encuentra concentrada en cerca de 50 grandes 

ciudades y en su mayorfa vive con repnuneraciones que

oscilan entre 0 y 3 salarios minimos 
 . En suma, la poblaci6n
brasilera es urbana y pobre a pesar de la presencia de 
algunas "islas" de riqueza repartidas por el territorio 
nacional. 

Las estadfsticas oficiales proyectadas para 1990 indican la 
existencia de 150'367.841 brasileros residentes en 
el territorio nacional: 74'992.111 hombres y 75'375.730
 
mujeres 3. ,Cudles son las acciones desarrolladas por los
 
gobiernos locales para la atenci6n de esos dos grupos,

internamente distintos, con visiones diferenciadas del 
mundo, deseos y necesidades dispares? No se sabe 
exactamente. Estudios e investigaciones sobre el papel de la 
mujer en el desarrollo, pueden ser encontrados. Sin 
embargo, existen pocos datos sobre la situaci6n real, en la 
esfera local, de las polfticas, programas y proyectos que 
tomen en cuenta las demandas de g6nero y, especialmente,
cudles son las principales dificultades de la concepci6n y
operacionalizaci6n de las acciones locales dirigidas a lasmujeres 4 

La carencia de informaciones mds precisas sobre la mujer y
el poder local es grande, y el perfil nacional propuesto puede
volverse una oportunidad importante para ]a ampliaci6n del 
conocimiento sobre el papel desempefiado por la mujer en 
diferentes niveles -ciudadana, vecina, trabajadora- como 
sefiala el documento "Investigaci6n de gdnero en espacios
locales: lineamientos metodol6gicos". 

La segunda mitad de la d~cada del 80 trajo innumerables 
novedades para la esfera municipal del poder y tambidn para 

. L* 

El Programa "Mujery 

Desarrollo Local" es una 
excelente oportunidad para 
la elaboraci6n de perfiles 
nacionales en diferentes 
parses latinoamericanis. En 
el caso brasflero, en funci6n 
de las estructuras espacial, 
politica, social y econ6mica 
nacionales, la intenci6n de 
diagnosticar la actual 
situaci6n de las relaciones 
establecidas entre 
mujer-municipio y desarrollo 
local, es fundamental. 

1 BREMAEKER, Francois E.J. de -
Urbanizacao na Amdrica Latina e no Brasil(1950-2000), Sdrie Estudos Internacionais No. 
2, Rdo de Janeiro, IBAM/CPU/IBAMCO,
1990. 

2 Ver al respecto SANTOS, Carlas Nelson F.
das-A cidade como umjogo de cartas, EditorasProjeto (SP) e EDUFF (RI), 1988. 

3 FIBJE - Fundacao Instituto Brasileiro de 
Gcograffa cEstatfstica- Anuario Fstatfstico do 
asil. 

E Niici del EIBtuios Mfuier yPolfticas 
esfuero en el sentido de revertir este cuadro, 
especialmente a travds de la realizaci6n de la 
investigaci6n "Mujer y Polfticas Pblicas: clpapel de los municipios", parcialmente
financiada por la Fundaci6n Ford. 
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Es en el Aimbito local que se 
establece el contacto directo 
entre el politico y el elector, 
al mismo tiempo que en 61 
son -Asibles los problemas 
enfrentados por la poblaci6n 
e, incluso, es alli posible 
buscar las soluciones para 
esos mismos problemas. 

las mujeres brasileras. La principal de ellas fue la 

promulgaci6n de la Constituci6n Federal en 1988, que elev6 

el municipio a la categorfa de ente federado, estableciendo 
competencias y funciones que lo fortalecieran e implicaran 
una mayor autonomfa administrativa poltica y ecor6mica. 

Al mismo tiempo, la Constituci6n introdujo cambios 
sustanciales al ampliar y asegurar, a la mujer, mayores 

derechos. La Constituci6n, con sus importantes decisiones, 

defini6 el nuevo momento politico nacional e incorpor6 las 

reivindicaciones de los movimientos feminista y de mujeres. 

Si bien el nivel de conocimiento y concientizaci6n sobre la 

problemitica de g6nero habia crecido en los uiltimos afios, es 

cierto que los cambios cualitativos en las condiciones de vida 

de las mujeres, especialmente las pobres, dependerdn 

necesariamente de las politicas, programas y proyectos, 

elaborados e implementados en la esfera local, que procurcn 

la incorporaci6n definitiva de ese gran grupo en el proceso 

de desarrollo social y econ6mico local. Consecuentemente 

con ello, el cuadro nacional sufiri transformaciones. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Brasil es un pais 

grande, urbano y, sobre todo, pobre. De los 4.489 municipios 

hoy existentes, el 30% aproximadamente tienen una 

poblaci6n total inferior a los 10 nil habitantes. Existe una 

fuerte concentraci6f poblacional, en tanto, en sedes 

municipales de tamafho medio, ciudades capitales y en 

ciudades pertenecientes a aglomerados urbanos y regiones 

metropolitanas -denominadas "perif6ricas" o "dormitorios", 

donde los problemas urbanos son enormes. 

Una ley de gravedad cimienta la importancia de la esfera 

municipal, puesto que todo acontece en ella. Es en el dimbito 

local que se establece el contacto directo entre el politico y 

el elector, al mismo tiempo que en 61 son visibles los 

problemas enfrentados por la poblaci6n e, incluso, es allf 

posible buscar las soluciones para esos mismos problemas. 

El poder local, compuesto por un ejecutivo, y un legislativo, 

con frecuencia es confundido con la Prefeitura (alcaldia). La 

poblaci6n cree que es el ejecutivo municipal, la (mica esfera 

capaz de resolver todos los problemas que ella vive. 

Cuestiones como la ausencia de infraestructura bfisica o la 

distribuci6n de pasajes para familias que quieren retornar a 

su tierra de origen recaen sobre la Prefeitura (alcaldfa) -la 

eterna responsable y solucionadora de problemas. 

En verdad, las demandas de la poblaci6n, especialmente las 

de la poblaci6n pobre, pueden y deben ser atendidas por 

esta instancia de gobierno. El poder pfiblico municipal, no 

s6lo el ejecutivo, debe, de hecho, estar comprometido con 
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las necesidades de los habitantes de su territorio y optar por
elaborar y ejecutar polfticas, programas y proyectos
considerados -democrticamente- prioritarios. Y estas 
acciones precisan ser compatibles con la disponibilidad de 
recursos financieros, materiales y humanos. No siempre,
ain, sucede eso. Numerosas presiones surgen de los tres 
agentes responsables por el desarrllo local -poblaci6n,empesrido pde pfblco(ejecutivo y legislativo)-
empresariado y poder piiblico (eeuioylgsaio-optar
acarreando administraciones volcadas hacia intereses 
especfficos de cada uno de esos grupos. Esto ocurre en 
cualquier municipio. ZY qu6 ocurre en municipios donde la 
mujer comanda el poder ejecutivo? ,Y en lugares donde el 
legislativo esti presidido por mujeres? ,Se diferencia su 
actuaci6n? ,Problemas relativos a educaci6n, salud,
vivienda, saneamiento bdsico, entre otros, son tratados 
considerando las demandas de g6nero? 
El Brasil en los filtimos 20 aflos pas6 a contar con mayor
participaci6n femenina en el poder local y esa presencia
viene aumentando en cada nueva elecci6n. El siguiente
cuadro, suscinto muestra el crecimiento cuantitativo de la 
participaci6n de la mujer en cargos ejecutivos locales: 

MUJERES ELECTAS PARA ALCALDIAS EN BRASIL 

ARqO ELECTORAL NUMERO DE ALCALDIAS 

1972 60 
1976 58 

1982 81* +2 

1988 108 

(*) Mandatos prorrogados y elecci6n s6lo en las capitales. FUENTE: 
BLAY, Eva Alterman - Enfrentando a Alineacao: as mulheres e o Poder 
Local, XIlth. World Congress of Sociology, International Sociologycal
Association, Madrid, julio de 1990. 

El nfimero de alcaldfas brasileras administradas por mujeres 
todavia es bajo (2.4%) si se considera el total de municipios
del pafs (4.489). La presencia femenina en el Ejecutivo
Municipal, sin embargo, revela nuevos e importantes 
significados. 
Constitase que, entre las 108 alcaldfas electas, actualmente 
dos capitales brasileras -Natal y Sao Paulo- est6.n siendo 
administradas por mujeres. S61o Sao Paulo posee cerca de 9 
millones habitantes. El municipio de Santos -pr6ximo a Sao 
Paulo y mayor puerto de Latinoam6rica- escogi6 una mujer 

El poder pablico municipal, 
no s6o el ejecutivo, debe, de 
hecho, estar comprometido 
con las necesidades de loshabitantes de su territorioyv 

por elaborar y ejecutarota prorar y
 
polfticas, programas y
 
proyectosconsiderados
 
-democrdticamente
prioritarios.
 

El niimero de alcaldifs 
brasileras administradas por
mujeres todavia es bajo 
(2.4%) si se considera el total 
de municipios del pafs
(4.489). La presencia. 
femenina en el Ejecutivo 
Municipal, sin embargo, 
revela nuevos e importantes 
significados. 



para administrarlo. Otros municipios, con centros urbanos 
de importante influencia regional, tambi6n optaron por 
elegir Prefeitas. ,Nuevos tiempos se aproximan? 

A pesar de ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 
participaci6n femenina en la polftica local, e incluso en la 

Se precisan nuevas economfa, las iniciativas del gobierno local presentan, 
estrategias que "incorporen a desafortunadamente, una reducida intervenci6n explfcita en 
la mujer como grupo las relaciones de g6nero. Se precisan nuevas estrategias que 
prioritarioa ser atendido por "incorporena la mujer como grupoyrioritario a ser atendido 
las poifticas por las poifticas gubemamentales" 
gubernamentales" 

Objetivo y Metodologfa 

La propuesta tiene por objetivo general analizar la actuaci6n 
de las mujeres representantes del ejecutivo municipaloEl 
andlisis se realizari en las administraciones puiblicas locales 
donde las mujeres fueron electas y cumplen sus mandatos. 
Se intentar, inclusive, contraponer los datos obtenidos en 
las administraciones municipales donde los hombres ocupan 
los mismos cargos, conformando de ese modo un diagn6stico 
nacional comparativo. 

La investigaci6n "Brasil:Ejecutivo municipal en lo 
femenino" tiene, por tanto, como objeto de estudio las 
acciones de gobierno de las Prefeitas electas en el pais para 
la gesti6n 1988-1991. 

Como objetivo especffico, se pretende profundizar un 
an6lisis global, orientado por una metodologfa de g6nero, 
buscando detectar polfticas, programas y proyectos que 
contemplen las relaciones entre hombres y mujeres. 
Especial dnfasis se dar, al estudio de las acciones ya 
implementadas o planeadas en las dreas de saneamiento 
bdsico (abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, 
drenaje de aguas y limpieza urbana), acceso a la tirra, oferta 
de vivienda e implantaci6n de equipamientos urbanos 
(guarderfas, escuelas, puestos de salud, mercados, entre 
otros) que se constituyen, hoy, como necesidades principales 
cuya atenci6n se sitfia en el dmbito de las obligaciones de la 
esfera local. 

La comprensi6n de las acciones desarrolladas bajo la 6ptica 
de las relaciones de g6nero en la esfera local (o su ausencia), 
en las dreas arriba anotadas, significa la obtenci6n de 
valiosos apoyos para nuevos procedimieitos por parte del 

5PINTO, Mar D. Biasi Ferrar -Trabaihando 
para Mulheres in Mulher e Politicas Piblicas, 
IBAM/UNICEF, Rfo de Janeiro,1991,pig. 113. 

Nficleo de Estudios Mujer y Polfticas Iblicas del IBAM en 
su actuaci6n junto a los municipios, a trav6s de la 
divulgaci6n directa de informaci6n, capacitaci6n de recursos 
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humanos, actualizaci6n de la informaci6n existente, ademds 
de otros sub-productos. La idea es realimentar, con el 
diagn6stico, el conocimiento acumuladcen el Instituto sobre 
las administraciones pfiblicas locales, asf como devolver amunicipios las informaciones obtenidas a partir de las 
acciones cotidianas del 3IBAM. 
Ademds de ello, el diagn6stico brasilero apoyari tambi6n ei 
conocimiento del perfil de la mujer en el Ejecutivo
Municipal latinoamericano. 

El trabajo se realizari con base en la linea metodol6gica
presentada en el documento "Investigaci6n de G6nero en 
espacios locales: lineamientos metodol6gicos" y abordari los 
siguientes puntos: 

revisi6n bibliogrfica de la producci6n naciond referida a 
las relaciones de g6nero,problemitica femenina, 
participaci6n y desarrollo local, surgida en la d6cada de 
los 80's, con 6nfasis en su segunda mitad y en la 
producci6n mds reciente (1990/91); 
revisi6n de datos oficiales bajo una perspectiva de gdnero. 
LlC-mese la atenci6n al hecho de que en 1990 no se 
realiz6 el Censo demogrdfico de Brasil, 
interrumpi6ndosea la serie hist6rica establecida hace 
d6cadas.Por tanto, se trabajari con estimativas 
oficiales y proyecciones extraoficiales, buscando de esa 
forma obtener la mayor cantidad posible de datos para 
el andlisis. 
mapeo del territorio nacional incluyendo las 
administraciones municipales ejercidas por mujeres y
hombres buscando analizar las caracteristicas 
regionales y locales bdsicas que orientan el ejercicio 
administrativo de las Prefeitas y Prefeitos; 
como contrapunto, se pretende mapear el territorio 
nacional localizando la presencia femenina y masculina 
en las Cdmaras de Concejales (vereadores). 
El cruce de las dos variables -ejecutivo y legislativo local
proporcionari subsidios para la comprensi6n de las 
dificultades y posibilidades para las acciones de 
gobierno, objeto mayor de an~disis; 
revisi6n o nueva formulaci6n de hip6tesis sobre las 
acciones del Ejecutivo local en femenino;
 
elaboraci6n de un itinerario de entrevistas a ser
 
aplicadas a Prefeitos pertenecientes a municipios 

diage6stico, el conocim ientoacumulado en el Instituto 
aebrulad nIstituo
sobre las administraciones 
puiblicas locales, asf como 
devolver a municipios las 
informaciones obtenidas a 
partir de las acciones 
cotidianas del IBAM. 
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El desenvolvimiento del perfll 
es importante para 
caracterizar y analizar la 
actuaci6n de mujeres 
representantes del ejecutivo 
municipal 

En las 6ltimas elecciones, 
realizadas en 1988, fueron 
electas 108 Prefeitas, nfimero 
afin bastante reducido 
comparado con el de los 
hombres electos para el 
ejecutivo local, a saber, 4317. 

seleccionados y merecedores de mayor conocimiento y 
profundidad en el andlisis; 

* aplicaci6n de entrevistas en los municipios seleccionados; 
* elaboraci6n del informe conclusivo de la investigaci6n

diagn6stico. 

Santos: Politicas lNblicas de una Mujer 

Justificaci6n 

Los argumentos presentados en la justificaci6n de la 
propuesta "Brasil: Ejecutivo Local en femenino", al ser 
confrontados con los objetivos que IULA/CELCADEL
pretende conseguir con el Programa "Mujer y Desarrolo 
Local", nos Bevan a concluir que la realizaci6n de un estudio 
de caso relacionado al mismo tema seri de gran pertinencia. 

El desenvolvimiento del perfil es importante para 
caracterizar y analizar la actuaci6n de mujeres 
representantes del ejecutivo municipal. Entretanto, 
considerando los recursos y el tiempo disponibles asf como 
la complejidad del tema, el andlisis -como se ha dicho- se 
desarrollari con amplio apoyo en datos extraidos de fuentes 
secundarias. Teniendo en cuenta la limitaci6n que este 
procedimiento representa, creemos que la realizaci6n de un 
estudio de caso, orientado por la misma preocupaci6n del 
perfil, significa una alternativa para profundizar asuntos que 
se incluyen en la propuesta "Brasil: Fjecutivo Local en 
femenino". 
Una referenda efectuada anteriormente a las elecciones 
realizadas a partir de 1970, nos ayuda a comprender la 
posici6n de la mujer jefe del ejecutivo local, y ayuda a definir 
d6nde realizar el estudio de caso. 

En las Witimas elecciones, realizadas en 1988, fueron electas 
108 Prefeitas, nfimero afin bastante reducido comparado con 
el de los hombres electos para el ejecutivo local, a saber, 
4.317. Observamos, sin embargo, a lo largo de los filtimos 20 
afnos, un significativo crecimiento de la presencia femenina 
en el poder ejecutivo local. 

Del total de Prefeitas electas, el 14% son responsables de la 
gesti6n en municipios pequefios, cuya poblaci6n no 
sobrepasa los 5.000 habitantes y que, regionalmente, se 
distribuyeron del siguiente modo: diez en la regi6n noreste; 
tres en el sur; uno el sudeste; y, otro en el centro-oeste. 
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El mayor porcentaje de Prefeitas electas, cerca del 74% del 
total, se concentra en municipios cuya poblaci6n esti 
comprendida entre 5 y 50 mil habitantes. Constitase, una 
vez ms, que la regi6n nordeste presenta un mayor
porcentaje de Prefeitas electas. Del total de Prefeitas electas 
en estos municipios, el 72% se concentra en la regi6n
nordeste, revelando la siguiente distribuci6n para las demAs 
regiones: 15% enel sudeste; 10% en el norte; 1.5% 
-respectivamente- en el sur y en el centro-oeste. 
Del resto de las 108 Prefeitas, cerca del 13%, fue electo en 
municipios con una poblaci6n por encima de los 50 mil 
habitantes. Tambi6n en este caso la regi6n nordeste presenta 
un mayor porcentaje, a saber, el 50%. En la regi6n sudeste,
donde se encuentra casi el 36% de las Prefeitas que
gobiernan municipios con poblaci6n superior a los 50 mil 
habitantes, estfn dos municipios del estado de Sao Paulo de 
gran importancia para la economfa del pafs: Sao Paulo,
encabezado por Luiza Erundina, y el municipio de Santos, 
donde Telma de Souza es la responsable del ejecutivo. En 
los extremos del pafs, esto es, en las regiones sur y norte, 
apenas dos municipios, entre los mds populosos, eligieron 
mujercs. 

Segdn un trabajo realizado por Blay 6, las Prefeitas son 
electas o en regiones agrarias donde predomina el 
minifundio y el trabajo familiar, o en areas urbanizadas con 
un fuerte sector de servicios. Incluso, de acuerdo a la misma 
autora, la alteraci6n mds importante de la filtima elecci6n se 
relaciona con el surgimiento de Prefeitas en importantes
metr6polis, centros urbanos estrat6gicos y de gran relevancia 
econ6mica y polftica para el pacs. 

El primer factor arriba destacado nos ayuda a comprender 
por qu6 la regi6n nordeste presenta mayor procentaje de
Prefeitas electas en todos los estados de la poblaci6n. A este 
respecto ilamamos la atenci6n al hecho de que muchas 
mujeres se candidatizan a cargos de elecci6n para dar 
continuidad al proyecto politico de sus respectivos grupos
familiares, sea de aquellos en los cuales nacieron como de 
aquellos a los que pasaron a pertenecer a trav~s del 
matrimonio. 

Es interesante destacar hechos ocurridos en el estado de Rio 
Grande do Norte, que forma parte de esa regi6n. Las 
mujeres, en este estado, obtuvieron el derecho a votar en 
1927, esto es, cinco afios antes de que ese derecho sea 
extendido al resto de la poblaci6n femenina brasilera a
trav6s de un nuevo c6digo electoral. 

Ak L G" 

El mayor porcentaje de 
Prefeitas electas, cerca del 
74% del total, se concentra en 
m icipios cuya poblaci6n 
est comprenuida entre 5y 
50 mil habitantes. 

Muchas mujeres se 
cdatizan a cargos de 

eancid n a dar 
eleccidn para dar 
ontinuidad al proyectopolitico de sus respectivos 

grupos familiares, sea de 
aquellos en los cuales 
nacieron como de aquellos a 
los que pasaron a pertenecer 
a travs del matrimonio. 

6 BLAY, Eva Alterman. Enfrentando aAlienacao: as mulheres €o poder local. mimeo: 
Sao Paulo, 1990, p. 23. 



El estudio de caso, proveerfa 
los elementos explicativos de 
la presencia localizada de 
Prefeitos en las grandes 
ciudades, as como nos 
llevaria a comprender o a 
levantar hip6tesis acerca del 
modo como corducen las 
polfticas plblicas. 

A 
7 SEGATrO, Josi Antonio (coord.). 

participao da mullher na sociedade brasileira. 
Departamcnto do Patrimonio Hist6rico. Sao 
Paulo: 1986. p. 13. 

En 1921, en ese estado, fue electa en el Municipio de lYages 
la primera Prefeita de Brasil, Alzira Soriano de Souza . Aft 
hoy, el Rio Grande do Norte, cuna del movimiento 
sufraguista en Brasil se destaca por tener su capital -la 
ciudad de Natal- dirigida por una mujer y por el alto 
porcentaje de municipios gobernados por mujeres -cerca del 
15% del total de Prefeitas electas en el pals. 

A prop6sito, vale mencionar que en el municipio de Jos6 da 
Penha, con una poblaci6n estimada en 9 mil habitantes, fue 
electa la joven Prefeita, de Brasil, Claudia Alzira Marcelino, 
que, en la 6poca, tenfa 21 aftos. El segundo argumento, que 
se relaciona con las Prefeitas que se eligen para gobernar 
importantes centros urbanos marcados por la terciarizaci6n 
de la economfa, queda ejemlificado con los casos de Sao 
Paulo y Santos, ya mencionados. 

Teniendo en cuenta el objetivo del Programa propuesto por 
IULA-CELCADEL -promover en el dimbito municipal el 
reconocimiento de la mujer como un agente fundamental de 
los procesos de desarrollo y cambio social- y el proyecto de 
realizaci6n del perfil nacional en base a la presencia de 
mujeres al frente del ejecutivo municipal, cabe anotar al 
Nficleo de Estudios Mujer y Politicas PMblicas de IBAM 
escoger d6nde realizar el estudio de caso. 

De este modo, el desaffo de trabajar, en el estudio de caso, 
con los centros urbanos terciarizados nos parece que 
permitirfa el incremento m6.s significativo de conocimiento 
respecto de los intereses de LULA-CELCADEL e IBAM. 
Tal incremento estarfa vinculado a la estrategia utilizada en 
el perfil nacional: el uso de la comprensi6n hist6rica del 
proceso de urbanizaci6n de Brasil como factor articulador 
de la explicaci6n de la presencia y la forma de actuaci6n de 
las Prefeitas en el nivel regional. El estudio de caso, 
entonces, proveerfa los elementos explicativos de la 
presencia localizada de Prefeitos en las grandes ciudades, asf 
como nos levarfa a comprender o a levantar hip6tesis acerca 
del modo como conducen las polfticas pfiblicas. Asf, 
descifrar la relaci6n entre mujer Prefeita y polfticas puiblicas 
es estudiar Sao Paulo o Santos. 

La selecci6n recay6 sobre el municipio de Santos, situado a 
71 kms. de la capital, de Sao Paulo, en la regi6n denominada 
Baixada Santista que esti compuesta por cinco municipios 
de dreas contfnuas: Sao Vicente, Guaruj, Cubatao, Praia 
Grande y Santos. 

En el filtimo censo demogrdfico, realizado en 1980, la 
poblaci6n del municipio era de 416.681 personas. El actual 



nfimero de electores es de 310.511. La poblaci6n estimada
 
para 1991 es de 500 mil personas, en tanto que la poblaci6n

econ6micamente activa es de 150 mil.
 
Por ser una ciudad portuaria y turfstica, la principal actividad
 
econ6mica est6 en el drea de Iqs servicios. Hay una fuerte

presencia del estado en la actividad econ6mica: la empresa

administradora del puerto, CODSP, pertenece al gobierno

federal y en el nivel municipal se generan empleos en la
 
Prefeitura y en empresas: PRODESAN, Progreso y

Desarrollo de Santos S.A. y CMS, Compafila Santista de
 
Transportes Colectivos.
 

Dado este panorama, vale resaltar tres factores que
 
orientaron su selecci6n para el estudio de caso.
 
El primero tiene relaci6n con el significado que el
 
Municipio tiene para la economfa del pars. En Santos se
 
localiza el mayor puerto de Am6rica del Sur, lo cual se
 
constituye en un elemento inductor de su proceso de
 
desarrollo urbano. Durante varias d6cadas, las actividades
 
portuarias formaron la econ6mica por excelencia del
 
municipio, generando un nfimero de empleos directos e
 
indirectos vital para la sustentaci6n de la ciudad. Sin
 
embargo, la importancia de estas actividades disminuy6

bastante en los (iltimos afios. Los volimenes, pero sobre
 
todo los valores de las mercancfas transportadas por el
 
puerto, ban crecido a tasas modestas, predominando los
 
movimientos de materias primas. La implantaci6n del
 
Puerto de San Sebastidn, en Sao Paulo, contribuy6 a
 
disminuir parte del movimiento de Santos, lo que se refleja
 
en las actividades de servicios directamente vinculados al
 
puerto.
 

Con todo, incluso perdiendo su antigua preeminencia, el
 
puerto de Santos se mantiene como actividad sobresaliente
 
del Municipio y fuente de empleo para la poblaci6n de la
 
ciudad
 

Actualmente, segdn datos de la Prefeitura 9,el puerto da 
empleo directo a cerca de 20 mil personas e indirectamente, 
a otras 23 mil. Asumiendo que el tamafio medio de las 
familias es de 4 personas, se puede decir que 160 rail 
personas dependen de las actividades del puerto para
sobrevivir. Es importante destacar, ademds que Santos -con
siete kil6metros de playa- recibe un gran ndimero de turistas 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE en los fines de semana y en los meses de, feriado escolar, lo SANTOS. Piano Diretormde 

Descnvolvimientoque confiere un significado especial al Municipio como Integrado. PRODESAN.Santos, 1976. 
centro turistico. La renta generada por el turismo alimenta 9 SOUZA, Telma de. Prefeitura Municipal deun nimero significativo de establecimientos comerciales y Santos. mimeo: Santo, 1990. 



Santos -con siete kildmetros 
de playa- recibe un gran 
numero de turistas en los 
lines de semana y en los 
meses del feriado escolar, lo 
que confliere un significado 
especial al Municipio como 
centro turistico. 

La realizaci6n del estudio de 
caso exigirai el desarrollo de 
instrumentos metodol6gicos 
diversos que deberan 
conjugarse esto es las 
tcnicas cualitativas de 
colecta y aniglisis de datos 
tendrfn que compatibilizar 
con los demais procedimientos 
de caricter cuantitativo. 

10 JORAL DO BRASILlo. Cudado, 
P15. 

de prestaci6n de servicios, y le otorga una din6mica especial 
a la ciudad. 

El segundo factor lo constituye la popularidad de la Prefeita, 
quien -seg6n una investigaci6n realizada por una empresa 
independiente de consultorla - cuenta con el 90.4% de 
apoyo de la poblaci6n. Cabe investigar su trabajo al frente 
del ejecutivo local para conocer c6mo se ha producido tal 
consenso, dado el hecho de que gan6 las elecciones por un 
pequefio margen de votos: 989. 
Electa por el Partido de los Trabajadores, la Prefeita tenfa el 

compromiso de realizar una administraci6n democritica y 
popular,contando al inicio de su mandato, s6lo con dos 
vereadores (concejales) de su partido entre los 21 que 
componen la Cdmara municipal. 

El tercer factor que contribuy6 para la selecci6n del 
Municipio de Santos tienen relaci6n con el inter6s de 
verificar en terreno las informaciones disponibles sobre 
programas innovadores ya realizados por el gobierno local. 
Tambi6n, al responder a la investigaci6n "Mujer y Polfticas 
Pfiblicas: el papel de los municipios", en ejecuci6n por 
1BAM, la Prefeitura indic6 la existencia de tales programas. 

Finalmente, cabe decir que, aunque seductor, el andlisis del 
municipio de Sao Paulo no responderfa a los prop6sitos del 
Programa Mujer y Desarrollo Local. Sao Paulo, considerada 
una megaciudad, ofrece, como objeto de estudio, una 

realidad sin paralelo en Am6rica del Sur. 

Objetivos y Metodologia 

El objeto de estudio, a saber, la mujer como jefe del 
ejecutivo local, seri desarrollado a trav6s de un estudio de 
caso a partir de la observaci6n directa del Municipio 
seleccionado y entrevista:; en profundidad, procedimientos 
metodol6gicos que buscan obtener datos para un anilisis de 
caricter cualitativo. 

La realizaci6n del estudio de caso exigird el desarrollo de 
instrumentos metodol6gicos diversos que deberd.n 
conjugarse esto; es :las t6cnicas cualitativas de colecta y 
an6lisis de datos tendrdn que compatibiliur con los demds 
procedimientos de caricter cuantitativo. 

Un abordaje cualitativo orientard la realizaci6n del estudio 
de caso, apoyando una definici6n de indicadores 
relacionados a los procesos y a la dindmica de las situaciones 
que caracterizan la apreciaci6n de la gesti6n municipal, 
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contextualizando las variables pertinentes. En ese sentido, es
 
importante el tratamiento cualitativo de algunas
 
dimensiones relacionadas con la calidad del funcionamiento
 
de los servicios, el planeamiento, el proceso de 
implementaci6n de programas, proyectos de formulaci6n de Los datos recolectados 
polfticas piiblicas, asf como el significado que lesies 	 drantematizados,atribuido por los agentes sociales involucrados. 	 contribuyendo con elo,a a 
Con la misma finalidad, se recolectardn datos institucionales, elaboraci6n del informe final. 
esto es, documentos producidos por la Prefeitura o 
materiales publicados en la prensa local y nacional. La
 
selecci6n del material a ser analizado se realizari en el
 
decurso de la investigaci6n. Del mismo modo, la colecta de
 
datos cuantitativos seri orientada hacia la caracterizaci6n 
del municipio y su gesti6n. 

La investigaci6n deberi desarrollar los siguientes aspectos: 
" 	 caracterizaci6n del municipio: situaci6n existente,
 

elementos hist6ricos y transformaciones estructurales;
 

[ 	 informaciones sobre la gesti6n (planeamiento, 
gerencia, descentralizaci6n) en el Municipio, con 
6nfasis en los programas y proyectos que han 
introducido metodologfas y/o soluciones innovadoras a 
problemas de la poblaci6n en general (hombres y
mujeres). Obs6rvese que un asunto importante tiene
 
que ver con la divulgaci6n de informaci6n sobre las
 
acciones de la Prefeitura para ]a poblaci6n, en funci6n
 
de la propia propuesta partidaria de una gesti6n
 
democritica y popular y de las vigencias
 
constitucionales brasileras;
 

* 	 identificaci6n y anisis de los programas y proyectos
implementados (c6mo fueron implementados) y no
 
implementados (por qu6 no lo fueron), con 6nfasis en
 
las siguientes dreas: infraestructura urbana, generaci6n
 
de empleo, atenci6n a los migrantes, vivienda,
 
saneamento, salud, servicios y equipamientos urbanos.
 

* 	 examen de los programas y proyectos arriba 
mencionados, con 6nfasis en la explicitaci6n del 
abordaje subyacente en las polfticas pfblicas,
 
especfficamente para aprender la lectura que hacen las
 
relaciones de g6nero en el municipio; vale sefialar que

las entre-vistas se constituyen en la principal fuente de 
recolecci6n de datos del estudio de caso.Ellas serdn
 
realizadas a partir de un itinerario abierto,que deberi
 
ser orientado por el objeto de estudio, buscando
 
aprehender el conjunto de acciones que gufan la
 
gesti6n de la Prefeitura de Santos. Bajo esta
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perspectiva, el ar.Alisis y sistematizaci6n de datos 
aportari elementos para la conclusi6n del estudio 
propuesto. 
Las entrevistas, dirigidas hacia los aspectos 
anteriormente mencionados, no dejardn de buscar 
indicaciones sobre la trayectoria polltica de la Prefeita 
y la conducci6n de la campafia electoral. 

En principio serdn dirigidas a la Prefeita, a los 
Secretarios, a los t6cnicos responsables de los 
programas, asi como a informantes seleccionados entre 
lideres de movimientos sociales y la poblaci6n 
atendida o no por los programas implementados por la 
Prefeitura. 

Los datos recolectados durante el trabajo de campo serdn 
sistematizados, contribuyendo con ello a la elaboraci6n del 
informe final. 

En este sentido, el estudio de caso se constituiri en el 
examen de los datos recolectados durante el trabajo de 
campo, sumado a informaciones cuantitativas y a la 
literatura que trata del tema. A trav6s de estos 
procedimientos serdn estudiadas las cuestiones relacionadas 
con el g6nero y el poder local, contribuyendo, por tanto, a 
una mayor comprensi6n del papel politico de la mujer y 
para el mejoramiento de la gesti6n municipal. 

Las conclusiones del estudio de caso serdn presentadas en el 
Seminario Internacional a ser realizado en el segundo 
trimestre de 1992 en la sede de IBAM, en Rio de Janeiro. 

El estudio de caso, a cargo de los t6cnicos del Nu'cleo de 
EstudiosMujer y Politicas Ptiblicas de IBAM, se desdoblar' 
en las siguientes etapas: 

" 	 levantamiento y sistematizaci6n de datos secundarios 
(identificaci6n, selecci6n, y lectura de bibliograffa que 
trate el tema a ser estudiado, asf como las fuentes para 
la obtenci6n de informaciones especfficas sobre el 
Municipio seleccionado); 

" 	 preparaci6n del trabajo de campo (identiflcaci6n de 
informantes e instituciones a ser visitadas, asf como la 
definici6n y detalle del itinerario de entrevistas); 

* 	 realizaci6n del trabajo de campo; 

* 	 sistematizaci6n de los datos recolectados; y, 

" 	 elaboraci6n del informe final. 
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La mujer colombiana, se ha 
convertido en un factor 
preponderante en el seno de 
la sociedad civil y en un 
elemento decisivo en el 
mantenimiento de ciertos 
estaindares de vida que, sin 
ser en modo alguno 6ptimos, 
han impedido, a 
innumerables familias, la 
pauperizaci6n total y 
absoluta. 

AS 

Presentaci6n 

El proceso de participaci6n global de la mujer colombiana, 
se enmarca en una compleja dindmica social. 

Colombia, pafs de regiones ffsicas, naturales y tambi6n 
socioculturales, desde la 6poca de la Repfiblica encamin6 su 
proceso de desarrollo en funi6n de la construcci6n de su 
Estado-Naci6n. Esta circrunstancia explica en gran medida 
los conflictos sociales, econ6micos, politicos y culturales que 
Colombia ha vivido durante largo tiempo y que se expresan, 
entre otros factores, en la migraci6n acelerada de 
campesinos, en el agotamiento de la frontera agrfcola, en el 
estancamiento de la inversi6n productiva y en la 
fragmentaci6n del poder; efectos que se han traducido en la 
pauperizaci6n de m6.s del 50% de la poblaci6n, el 
surgimiento de la guerrilla izquierdista y la irrupci6n del 
narcocultivo y narcotrdfico. 

En este horizonte el Estado ha jugado un precario papel 
como instrumento capaz y neutral de la resoluci6n de 
conflictos. 

La reforma constitucional de 1991, demandada por m s del 
90% de la poblaci6n en refer6ndum convocado en el mes de 
diciembre de 1990, y el proceso de descentralizaci6n 
administrativa, fiscal y pofftica, permiten vislumbrar un 
camino de apertura dei sistema politico colombiano tanto en 
los espacios de participaci6n de las minorfas como de la 

representaci6n directa de los voceros e intereses de los 

diversos movimientos y organizaciones sociales, 

contribuyendo a la configuraci6n y el fortalecimiento de la 
sociedad civil. 

La mujer colombiana, en su presencia cfvica y polftica, ha 
asumido todas estas condiciones y se ha convertido en un 
factor preponderante en el seno de la sociedad civil y en un 
elemento decisivo en el mantenimiento de ciertos 
estdndares de vida que, sin ser en modo alguno 6ptimos, han 
impedido, a innumerables familias, la pauperizaci6n total y 
absoluta. 
A pesar de este denodado esfuerzo, traducido en la 

creciente feminizaci6n de los movimientos sociales y de las 
actividades laborales informales, no ha obtenido todo el 
necesario reconocimiento a nivel de la normatividad, de la 
legislaci6n y de la planeaci6n, elementos claves en la 
definici6n de un marco especifico que atienda las 
necesidades prdcticas y estratdgicas de g6nero como factores 
imprescindibles en la democratizaci6n y construcci6n de 
nuestro Estado-Naci6n. Aunque existen importantes avances 



logrados en estos campos, debe tenerse en cuenta que la 
satisfaci6n de codas las demandas de g6nero impulsadas por
los intereses femeninos conilevan modificaciones 
sustanciales e.entro de la estructura del sistema. 
En los filtimos tiempos, diversos factores han inducido la 
toma de conciencia respecto de la importancia de ]aparticipaci6n femenina, ya no concebida (micamente en su 
rol reproductivo sino tambi6n de representaci6n
co'unitaria y polftica. Sin embargo, en Colombia todavfa 
debe recorrerse un camino largo para lograr la identidad 
social y la ciudadaufa poiftica que las mujeres requieren. 
Si la presencia de la mujer colombiana en los espacios de
representaci6n polftica es an hecho innegable, no menos 

cierto resulta que esa presencia no ha estado vinculaca a 

propuestas concretas de g6nero dentro de sus paquetes

electorales. Sin embargo, actualmente diversas polfticas
ptiblicas locales estdn recogiendo demandas de g6nero. Esto 
y el nivel de organizaci6n de las mujeres a nivel local,
estimuladas por fundamentos de g6nero, es un hecho 
palpable que permite ser optimistas con respecto a la
 
injerencia consciente de las mujeres en el .mbito local y

nacional.
 

Por estas razones, el 'rograma "MUJERY DESARROLLO 
LOCAL" decidi6 come rzar en Colombia sus actividades de 
diagn6stico e investigaci6n sobre los logros, obsticulos y
demandas de las mujeres consideradas como un nuevo actor
social y comunitario, en base de ]a propuesta "PROYECTO: 
COLOMBIA, MUJER Y MUNICIPIO" que presentara
 
PROCOMUN.
 
Los estudios contribuirAn a profundizar en esta temitica y a
 
reforzar los esfuerzos que las mujeres colombianas han
 
venido desarrollando en provecho de la formaci6n de una
 
conciencia colectiva orientada a lograr nuevos caminos de
 
desarrollo para la sociedad y para ellas mismas.
 
En primer lugar se determinari los condicionamientos mns 
sobresalientes de la participaci6n femenina en los espacios
locales, pasand, por el tamiz de las diferencias regionales y
de aquellas de clase, para configurar un Perfil Nacional. 
En segundo lugar se analizar las polfticas locales y la 
adopci6n de medidas promovidas desde las organizaciones
femeninas o no exclusivamente femeninas, tendientes a 
considerar la tematica de g6nero tanto a nivel normativo 
como operativo en el municipio, asf como los mecanismos y
los canales utilizados por las mujeres para manifestar sus 
intereses y necesidades en el 6mbito local. 

Si la presencia de la mujer 
colombiana en los espacios 
de representaci6n polftica es 
un hecho innegable, no 
menos cierto resulta que esa 
presencia no ha estado 
vinculada a propuestas 
concretas de g6nero dentro 
de sus paquetes electorales. 
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"Apartir de los afios veinte se 
constat. un ascenso de la 
mujer en su lucha por labrar 
su propio mundo en medio de 
uno que ha sido moldeado e 
institucionalizado por el 
hombre". 

El liderazgo femenino ha 
venido acrecentindose en los 
vfeno ambent,'nos e lv 
diferentes himbitos de La vida 
econ6mica y social y au'n 
familiar de Colombia. 

*3* 

Conjuntamente, se realizartn 2 estudios de caso: 

a) 	 una experiencia exitosa de gesti6n comunitaria en una 
comunidad barrial liderada por mujeres ubicada en la 
Costa Atldntica (Cartagena, Barrio "Marfa Cano") y sus 
implicaciones frente al gobierno local. 

b) 	 el andlisis de la participaci6n de la mujer en la ciudad de 
Manizales, inchIyendo su presencia en el gobierno 
local. 

Introducci6n 
En nuestros paises la participaci6n activa de las mujeres ha 

sido un hecho innegable en todos los Ambitos del devenir 
hist6rico. En America Latina, como lo ha resefiado la 
doctora Helena Pdez de Tavera en el libro Protagonismode 
mujer,"apartir de los afios veinte se constata un ascenso de 
la mujer en su lucha por labrar su propio mundo en medio 
de uno que ha sido moldeado e institucionalizado por el 
hombre". 
En Colombia, el reciente proceso de modernizaci6n 
institucional ha estado fntimamente ligado a tres pilares 

bdsicos: el impulso a la descentralizaci6n administrativa y 
fiscal, la conciencia colectiva de la necesidad de estimular la 

participaci6n comunitaria y el afianzamiento de los derechos 
de la mujer, como bien lo ha sintetizado el doctor Csar
 
Vallejo en reciente seminario nacional.
 

En relaci6n con lo publico, hp. participaci6n de la mujer se ha 

canalizado a travs de orgaizaciones femeninas y no 
almente aexclusivamente femeninas orientadas tradici-


aliviar a los necesitados; pero esta inserci6n dentro de los
 
conflictos sociales y econ6micos ha exigido su participaci6n 
en la soluci6n de problemas comunitarios. 

El liderazgo femenino ha venido acrecentdndose en los
 

diferentes 6umbitos de la vida econ6mica y social y at'n
 
familiar de Colombia. En efecto, la mujer ha accedido a la 
burocracia estatal y privada, a los cargos de direcci6n por la 
via de la elecci6n popular y la nominaci6n ademis de ejercer 
la preeminencia a nivel familiar. 

Colombia: Un Impulso a la descentralizaci6fn 

Colombia, como la mayor parte de los paises 
latinoamericanos, atraviesa por un momento hist6rico de la 

mds alta significaci6n, caracterizado fundamentalmente por 
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el impulso a un intenso proceso descentralizador. Este 
proceso alcanza los municipios y las comunidades locales, 
donde se encuentran no s61o las bases de la democracia y la 
convivencia nacional, sino los escenarios y los agentes con el 
potencial para activar la participaci6n comunitaria y las 
cnergfas locales hacia el crecimiento econ6mico y el 
bienestar social. 

Asf mismo el pals se ha involucrado en un proceso de
 
modernizaci6n de sus instituciones mediante la Reforma
 
Constitucional del 4 de julio de 1991 que abre las
 
compuertas a procesos de participaci6n democritica que, al 
decir de Gabriel Garcfa Mdrquez "otorga un poder real 
como nunca antes en nuestra historia, a cada ciudadano, 
poder que ahora es necesario ilenar y ejercer con el inter6s y
esfuerzo de todos nosotros". 

Este marco jurfdico y politico es un escenario propicio para 
que el pals consolide el afianzamiento de la participaci6n 
femenina en los 6.mbitos locales. 

En efecto, la coyuntura legislativa que se avecina en nuestro 
pals ofrece una gran oportunidad para involucrar 
lineamientos normativos hacia la conformaci6n de una 
politica integral para la mujer colombiana. 

Realidad y Perspectivas en America Latina 

a) El ambiente socioecon6mico y cultural 

Si bien la participaci6n femenina -como hemos mencionado-
ha sido una constante hist6rica, su vinculaci6n abierta y 
democritica ha sido estimulada m6.s por factores ex6genos 
que por sus intereses gen6ricos y/o pricticos. 

En efecto, la crisis econ6mica que ha golpeado tan 
fuertemente nuestras naciones conilevando severas 
restricciones del gasto y devastadoras reducciones de los 
salarios con los consecuentes efectos en el nivel de empleo y
de las actividades informales e ilegales, ha exigido la 
incorporaci6n masiva de la mujer a la fuerza de trabajo
asalariada. Esta circunstancia h. contribuido, de todas 
maneras, a consolidar el proceso de rompimiento de la 
esfera dom6stica hacia una mayor inserci6n de la mujer en la 
vida pfiblica, no obstante los efectos negativos traducidos en 
la doble jornada, en la discriminaci6n salarial y en la 
precariedad de la vida familiar. 

'-*g * 

La crisis econ6mica que ha 
golpeado tan fuertemente 
conllevando severas 
restricciones del gasto y 
devastadoras reducciones de 

los salarios con los 
consecuentes efectos en el 
nivel de empleo y de las 
actividades informales e 
ilegales, ha exigido la 
incorporaci6n masiva de la 
mujer a la fuerza de trabajo 
asalariada. 
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La elevaci6n de los niveles educativos, la reducci6n de las 
tasas de fecundidad, el descenso de las tasas de mortalidad 
materna, la creciente conversi6n 	de las mujeres en cabezas 
de familia, los alarmantes niveles de pobreza, todos ellos 
producidos en gran medida por la rApida urbanizaci6n de 
nuestros pafses, han contribuido, 	parad6jicamente en 
algunos casos, a precipitar esta "avalancha femenina". Sin 
embargo estas circunstancias "propicias" no se han traducido 
en el fortalecimiento de la conciencia y autoestima, ni de la 
solidaridad femenina, elementos capaces de generar 
efectivamente los cambios y las estrategias requeridas para 
atender demandas de g6nero. 

b) Relaciones de poder y marginalidad 

No obstante, esta posibilidad debe ser entendida dentro de 
la perspectiva de la estructura social en la cual debe 
desenvolverse. En este sentido es necesario referirse a la 
importancia que para la ampliaci6n de los canales de 
participaci6n juegan las instancias de poder existentes, las 
articulaciones de las instituciones en el cfrculo de la 6lite y la 
inserci6n de la mujer en estas instancias. 

Las estructuras estatales 	 Entramos pues a considerar las estructuras de poder y de 
centralizadas, el gigantismo 	 marginalidad presentes en nuestras sociedades. 
buroeritico, la inoperancia 
gubernamental han develado 	 Las hegemonfas en el manejo del aparato del Estado, entre 
una clase polftica indeseable 	 otros factores, han conducido a que vastos conglomerados se 
y clientelista que ha enlodado 	 "marginen" concientemente de la evoluci6n polftica y en 
el concepto de "participaci6n 	 consecueacia de la "responsabilidad" en la toma de 
polftica". 	 decisiones. Las estructuras estatales centralizadas, el 

gigantismo burocrdtico, la inoperancia gubernamental han 
develado una clase polftica indeseable y clientelista que ha 
enlodado el concepto de "participaci6n polftica". Asf mismo 
el desmoronamiento de nuestras instituciones ha propiciado 
la formaci6n de mecanismos de supervivencia no solo 
econ6mica sino social y cultural: desempleo, 
descomposici6n, narcotrdafico, paramilitarismo, generando 
niveles intolerables de desconfianza y violencia -por el 
trabajo, por el ingreso, por la calidad de vida e inclusive por 
la misma supervivencia-. Factores todos que han 
desembocado en un individualismo recalcitrante que a su 
vez estimula un "aislamiento protector". 

Todas estas circunstancias no solo afectan a la poblaci6n 
femenina, aunquc ella es tal vez la mds vulnerable dada la 
esfera dom~stica en la que se ha venido desenvolviendo. 
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La redistribuci6n de la riqueza, el acceso a los servicios 
bisicos, el respeto al derecho de opini6n y participaci6n, el
deber de actuar positivamente en pro de un mejor estarpersonal y colectivo son elementos que han venido 
perdiendo sentido, fundamentalmente por los niveles 
aberrantes de pobreza a que hemos Ilegado, afectando a mAs
del 50% de nuestras poblaciones. 

Y finalmente, los rezagos de una sociedad patriarcal que seha convertido en defensora de una hegemonfa masculina
mis alld de los linderos de ]a realidad sociocultural, polftica 
y econ6mica existente. Dentro de este marco esquemitico
las mujeres, en conjunto, han permanecido ajenas a los
efectos que su participaci6n produce y lo que es auln mrs
significativo a aquellos que podrfan propiciar, de tener la
conciencia clara y objetiva de su importancia relativa dentro
de la sociedad. 

Podemos concluir que, en conjunto, las mujeres se han
ubicado en una posici6n "polfticamente marginal" freute a 
sus propias necesidades y a las del conglomerado en general. 

c) Lo femenino y Io masculino en la sociedad 
De otra parte, es importante resaltar el caricter indivisible
 
de la sociedad desde e 
punto de vista de la simbiosis
biol6gica, cultural, politica de los elementos femenino y
masculjino. Esta simbiosis indiscutible exige el esfuerzo
 
compartido en el compromiso de crear una sociedad mis

justa y equitativa. Si bien la "lucha"por el reconocimiento de

los derechos elementales de la mujer se ha venido
 
adelantando de tiempo atris con resultados en muchos casos

satisfactorios, subsistiendo ain importantes obstculos como

la falta de polfticas estatales que atiendan la feminizaci6n 
creciente en el trabajo agrfcola o en la microempresa
urbana, por ejemplo, estos logros han sido compartidos con
hombres que en su momento han comprendido el valor 
social de tales reivindicaciones. 

Por estas razones es imperioso abordar el tema de los
contenidos y de la orientaci6n tanto de los p6nsums
acad6micos como de informaci6n de masas para evitar la
perpetuaci6n de los esquemas discriminatorios de g6nero. 

d) La importancia de la organizaci6n 
No podrfamos finalizar sin traer a colaci6n la influencia que
tienen los canales de participaci6n dentro del tema que nos 

La redistribuci6n de la 
riqueza, el acceso a los 
servicios bhsieos, el respeto al 
derecho de opini6n yparticipacidn, el deber de 
actuarpositivamente en pro
de un mejor estar personal y
colectivo son elementos que 
han venido perdiendo 
sentido, fundamentalmente 
pr los niveles aberrantes de 
pobreza a que hemos legado, 
afectando a mfis del 50% de 
nuestras poblaciones. 
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Al abordar el anafisis de la 
AIardpario esandlisis deaparticipaci6n es iraportante 

el tipo de 
conocer 

organizaci6 n mediante la 

cual esta se desarrolla, sea 

gremial, partidista, sindical, 

cooperativa, comunitaria, 

religiosa, femenina.
 

.ME 

ocupa. En efecto estos canales estdn constituidos por 
organizaciones al interior de las cuales se desarrolla un 
sinnfimero de relaciones, de objetivos, de intereses, de 
compromisos, de divisiones de trabajo, de solidaridades, deliderazgos. 

En consecuencia al abordar el andlisis de la participaci6n es 

importante conocer el tipo de organizai6n mediante la cual 

esta se desarrolla, sea gremial, partidista, sindical, 
cooperativa, comunitaria, religiosa, femenina. 

e) Mujer y desarrollo - local: el esquema propuesto 

De acuerdo con estos pardmetros conceptuales aparece 
acertado y oportuno el objetivo del Proyecto Mujer y 
Desarrollo Local, en el sentido de conocer y estimular la 

tmbito local.participaci6n democritica de la mujer en el 


Para el andlisis, se propone la correlaci6n de tres elementos:
 

mujer, desarrollo y local. Asf pues muy esquemiticamente
 
intentaremos definir cada uno de ellos.
 

Mujer, de una parte nos conduce a su significaci6n
 
individual como ente social, econ6mico, cultural, juridico,
 

complementario del y complementado por el hombre en
 

todas las esferas. Y, de otra parte a su significaci6n colectiva
 

como sujeto social al que se le han asignado unos papeles u
 

funciones, importantes sin duda en el contexto de la repro

ducci6n social, pero limitantes desde la 6ptica de la confor

maci6n de una sociedad igualitaria, democritica y justa.
 

Entendemos por dearrolio el estimulo a procesos
 

dindmicos encaminados a resolver positivamente los
 

obsticulos hacia la elevaci6n de los niveles de vida, hacia la
 

toma democritica de decisiones y hacia la superaci6n de
 

carencias y necesidades sociales, econ6micas y culturales de
 

la poblaci6n en general, propendiendo a un mayor bienestar
 

colectivo.
 

Local, y dentro de la perspectiva nacional, se refiere al
 

dmbito geogrdfico que, dentro del proceso de
 
modernizaci6n, ejerce el primer nivel de decisi6n dentro de
 

la estructura politico-administrativa del estado. Ademds
 

representa la mds pequefia unidad estadfstica nacional. Este
 

umbito es el Municipio.
 

Dentro de estos lineamientos debe concederse importancia
 

a las influencias socioculturales de la diversidad geogrtfica y
 

de la pertenencia a diferentes niveles socioecon6micos de
 

las mujeres.
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Objetivos Generales y Especificos para las
 
Investigaciones de Ginero
 
El objetivo bdsico qu. -3ebusca con esta convocatoria apunta
 
a delinear los elementos metodol6gicos fundamentales para
 
acometer las investigaciones de g6nero, de tal manera que se
 
obtenga un lenguaje comim entre nuestros pafses.
 
Entendemos asi mismo, que los objetivos que se espera
 
lograr con la realizaci6n de la etapa investigativa pueden
 
sintetizarse en los siguientes puntos:
 

a) 	 Analizar el cruce entre el desarrollo local y la
 
problemdtica de g6nero.
 

b) 	 Identificar los canales adecuados para promover, a nivel
 
municipal, el reconocimiento de la mujer como agente
 
de los procesos de desarrollo y cambio.
 

c) 	 Identificar los lineamientos conceptuales y operativos

requeridos para incorporar demandas de gdnero en las
 
polfticas locales.
 

A nivel nacional podrfamos complementar estos objetivos 
asf:	 

_ 

a) 	 Apoyar las polfticas de descentralizaci6n, autonomfa 
municipal y de formulaci6n de la politica nacional para Apoyar las poifticas de 
la mujer que viene desarrollando el gobierno, la descentralizaci6n, autonomia 
Consejerfa para Ia Juventud, la Mujer yla Familia y el municipal y de formulaei6n 
pals en general. 	 de la polftica nacional para 

la mujer que vieneb) 	 Incrementar la capacidad de participaci6n politica de la desarroliando el gobierno, lamujer a nivel municipal. 	 Consejerfa para la Juventud, 

c) 	 Propiciar la utilizaci6n de las experiencias municipales la Mujer y la Familia y el 
exitosas en pro del aflanzamiento de canales de pats en general. 
participaci6n femenina. 

Los objetivos especfficos a su vez son los siguientes: 

a) 	 Formular un diagn6stico de la evoluci6n de la situaci6n de 
la mujer en el contexto nacional que permita precisar 
los siguientes aspectos: 

1. 	 Identificar los mecanismos ycanales de la participaci6n 
femenina. 

2. 	 Identificar mecanismos e instrumentos investigativos para 
recoger el aporte cultural, politico, social y productivo 
de las mujeres y para suplir los vacios de informaci6n 
existentes. 
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Formularpolfticas y. 
estrategias de diverso orden 
que impidan 
la perpetuaci6n de la 
discriminaci6n por sexo, que 
permitan el incremento de la 
eficiencia y productividad del 
trabajo y del aporte de las 
mujeres a nivel local y que 
promuevan el desarrollo de 
la autoestima y valoraci6n 
femeninas. 

3. 	 Realizar un anlisis crftico de las principales dificultades 
conceptuales y operativas de la implantaci6n de 
polfticas, programas yproyectos locales para mujeres. 

b) 	 Formular polfticas y estrategias de diverso orden que 
impidan la perpetuaci6n de la discriminaci6n por sexo, 
que permitan el incremento de la eficiencia y 
productividad del trabajo y del aporte de las mujeres a 
nivel local y que promuevan el desarrollo de la 
autoestima y valoraci6n femeninas. 

Desde el punto de vista de los estudios temiticos 
proponemos los objetivos que a continuaci6n se esbozan. 

a) 	 Identificar los mecanismos y canales que han propiciado la 
participaci6n de las mujeres en cargos de elecci6n 
popular a nivel municipal. 

b) 	 Identificar los obstculos y las ventajas que harestancado 
o propiciado la incorporaci6n de la mujer en estos 
oaropd 
cargos. 

c) Generar y poner al dfa una memoria institucional sobre las 
experiencias exitosas de participaci6n de la mujer en el 
dmbito local. 

d) 	 Disefiar y poner en marcha un proceso institucional de 
informaci6n e intercambio de conocimientos y
 
experiencias entre las municipalidades y los
 
organismos competentes.
 

e) 	 Procurar la gesti6n y utilizaci6n de la informaci6n 
documentada. 

Lineamientos Metodol6gicos 
Se propone adelantar un proceso de 
investigaci6n/docamentaci6n que garantice, de una parte, el 
andlisis de la situaci6n y de la participaci6n de la mujer en 
los espacios locales y,de otra, que permita la incorporaci6n 
de los resultados especificos en un sistema de informaci6n 
magn6tico disefiado para el efecto. 

Este sistema de informaci6n deber, propiciar el intercambio 
y la ufilizaci6n de la informaci6n documentada por parte de 
diversas tipologfas de usuarios. 

Las investigaciones que se realizardn estan, en nuestro 
concepto, correctamente abocadas en dos direcciones 
complementarias: a formular un perfil nacional que d6 
cuenta de la evoluci6n de la situaci6n y participaci6n 
femeninas desde una perspectiva hist6rica y, a realizar 
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estudios temiticos que corroboren o discrepen del
 
pardmetro general constituido por el perfil nacional.
 
Estas dos vertientes complementarias deben ser acometidas 
de diferente manera. 

Mediante el sefialamiento del perfil se trata en principio de 
responder a preguntas tales como: !,La mujer colombiana 
participa activamente en organizaciones polfticas, sociales o 
econ6micas susceptibles de influir en la toma de decisiones 
de impacto social? Por qu6 raz6n, qu6 las motiva, c6mo 
logran acometer su objetivo personal, qu6 canales de 
participaci6n utilizan (tipo de organizaciones, objetivos de la 
organizaci6n). ,Qu6ventajas o desventajas le ofrecen estos 
canales, a qu6 niveles de direcci6n acceden y por qu6, c6mo 
ejercen su capacidad de liderazgo? 

Para ejecutar esta tarea debe partirse de una base estadfstica 
que identifique la participaci6n de las mujeres, desde la 
perspectiva del andlisis hist6rico comparativo, en los 
siguientes aspectos: mujeres y niveles educativos; mujeres y
estructura de elecci6n popular; mujeres en cargos de 
responsabilidad puiblica y privada; mujeres y organizaciones 
de g6nero; mujeres y su papel en el hogar; y, mujeres y
ocupaci6n laboral. 

Paralelamente se hard una revisi6n de la bibliograffa y de las 
investigaciones que sobre el tema existan cuidando de ir 
conformando un archivo documental que sirva, 
posteriormente, de soporte para la configuraci6n de una red 
de informaci6n municipal sobre la temtica de g~nero. 

La combinaci6n de estas vertiente, de informaci6n permitird
esbozar un prediagn6stico que sefiale las deficiencias y las 
necesidades de complementaci6n. 

Consecuente con los vacfos resehiados se estructurar,"n los 
instrumentos capaces de permitir la recolecci6n de la 
informaci6n necesaria. 

Los criterios utilizados para la selecci6n de los estudios de 
caso estarn orientados por los siguientes aspectos: los 
ajustes y cambios, de tipo institucional, propiciados por los 
municipios para estimular ]a igualdad entre los sexos y la 
participaci6n de la mujer en cargos de decisi6n polftica; el 
impacto socioecon6mico, ambiental y organizativo obtenido 
mediante la acci6n de la mujer en la toma de decisiones y el 
efecto que esta participaci6n ha tenido sobre las demds 
mujeres de ]a localidad. 
Estos estudios deberdn indagar sobre la opini6n que tienen 
las mujeres de la acci6n politica y/o comunitaria a nivel 

Las investigaciones que se 
realizarin est.in, 
correctamente abocadas en 
dos direcciones 
complementarias: a formular 
un perfil nacional que d6 
suenta deia evolucin de ]a 
situaei6n yparticipaci6n 
femeninas desde una 
perspectiva hist6rica y, a 
realizar estudios temAiticos 
que corroboren o discrepen
del parAimetro general 
constituido por el perfil 
nacional. 

Los criterios utilizados para 
losereio s tilios de 
Ia slcin osetdos de 
los siguientes aspectos: los 

ajustes y cambios, de tipo 
institucional, propiciados por 
los municipios para 
estimular la igualdad entre 
los sexos y la participaci6n de 
ia mujer en cargos de 
decisi6n polftica; el impacto
socioecon6mico, ambiental y 
organizativo obtenido 
mediante la acci6n de la 
mujer en ia toma de 
decisiones y el efecto que esta 
participaci6n ha tenido sobre 
las demais mujeres de la 
localidad. 
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En PROCOMUN estamos
EnPROOMn est aros 
empefiados en estructurar 
una red de informaci6n 

municipal que difunda 
eficiente y oportunamente la 
informaci6n bibliografica y 
la resefia de los casos 
exitosos nacionales e 
internacionales que 
estimulen el desarrollo local 
en todas sus esferas. 
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local, c6mo participan, qu6 influencias han recibido para
 
estimular o desestimular su participaci6n, cuA1 es la
 
motivaci6n que las induce a participar, qu6 papel
 
desempefian dentro de las organizaciones, son
 
organizaciones exclusivamente femeninas o no, cu~nto
 
tiempo dedican a esta actividad, c6mo resuelven los
 
problemas dom6sticos, qu6 opini6n le merece a los esposos
 
o compafieros la actividad polftica que desempefian las 
mujeres, c6mo es la relaci6n con los hombres de la
 

organizaci6n, cu,.l es la estructura interna de las
 
organizaciones, c6mo se ejerce el liderazgo y la elecci6n o 
nominaci6n de los cargos directivos, etc. 

A partir del conocimiento que se obtenga de la correlaci6n
 
de estos escenarios se disefiardn estrategias para propiciar la
 
incorporaci6n de las demandas de g6nero en las polfticas
 
locales aprovechando la coyuntura legislativa que se
 
desarrollard a partir de 1992 en Colombia.
 
Paralelamente nuestro inter6s por mantener vivo el esfuerzo
 
que estamos iniciando, en PROCOMUN estamos
 
empefiados en estructurar una red de informaci6n municipal
 

que difunda eficiente y oportunamente la informaci6n
 
bibliogrdfica y la resefia de los casos exitosos nacionales e
 
internacionales que estimulen 'fl desarrollo local en todas
 
sus esferas. 

Actividades a Desarrollar Dentro del Proyecto 

En consecuencia el proyecto contempla los siguientes
 
componentes de desarrollo:
 

a) 	 Recopilaci6n de fuentes secundarias de informaci6n tales 
como estadisticas, estudios, andisis, que permitan 
identificar el perfil nacional del desarrollo de los 
procesos de afianzamiento de los derechos de la mujer. 

b) 	 Identificaci6n del proceso normativo y jurfdico que le ha 
dado apoyo a la participaci6n femenina en los diversos 
campos de la vida nacional y municipal, con el 
prop6sito de: 

recabar informaci6n sobre sectores prioritarios. 

identificar los roles que tradicionalmente se le han 

asignado a la mujer. 

identificar los aspectos que han escapado a esta 
normatividad. 



c) 	 Realizaci6n de estudios de caso que faciliten la 
identificaci6n de modelos de participaci6n femenina 
en el dmbito local y que consecuentemente permitan
concebir la normatividad requerida para el 
fortalecimiento y el estimulo de estos procesos en 
diferentes lugares del pafs. 

d) 	 Puesta en marcha de una red de informaci6n sobre dos 
acciones complementarias: 
acopio de informaci6n sobre problemiticas de gdnero, 
tanto a nivel nacional como internacional.
 
realizaci6n de talleres y seminarios de difusi6n para el
 
aprovechamiento productivo de la informaci6n
 
incorporada a la Red.
 

En consecuencia, para ilevar a cabo los objetivos generales

del proyecto se han identificado dos acciones paralelas y

complementarias: de una parte, el acopio, clasificaci6n,

andlisis y archivo de la informaci6n general sobre el proceso

de participaci6n de la mujer en cargos de representaci6n

popular a nivel local, del rol de las mujeres en el cabildo, y

de los ajustes institucionales que, a nivel municipal, han pro
piciado la implementaci6n de la iguaidad y la plena partici
paci6n femenina en el gobierno municipal y, de otra, el dise
fio de una base de datos que permita difundir la informaci6n
 
institucional, municipal y comunitaria que se obtenga. 

Situaci6n que se espeia alcanzar 
a) 	 Caracterizaci6n del perfil nacional de la situaci6n de la
 

mujer colombiana.
 

b) 	 Realizaci6n de un esfuerzo sistematizador de experiencias
aplicables en funci6n de la necesidad de propiciar
ajustes al modelo de desarrollo social vigente, con 
acento en la soluci6n de los problemas y obsticulos a la 
problemdtica de la mujer. 

c) 	 Identificaci6n de insumos que permitan alimer -arlos 
procesos legislativos, de politica y de acciones que
propendan por la igualdad de los sexos y el estfmulo de 
la participaci6n femenina en cargos de decisi6n 
polltica. 

d) 	 Estructuraci6n de un centro de informaci6n en 
PROCOMUN que estd en capacidad de recoger y
recibir los diferentes tipos de informaci6n que sobre la 
materia se produzcan tanto en el exterior como a nivel 
nacional. 
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Desde el punto de vista 
t&nico, PROCOMUN viene 
desarrollando un convenio de 
cooperaci6n 
interinstitucional mediante 
el cual se pondrA en marcha 
un sistema de informacion, 
intercambio y gesti6n 
tecnol6gica, a nivel nacional, 
que coloque "formas de 
acci6n" expeditas al servicio 
de las comunidades para la 
soluci6n de problemas locales. 

Capacidad Tknica y Operativa de PROCOMUN
 
para la Fiecuci6n del Proyecto
 

Los objetivos generales del proyecto se inscriben dentro de
 
las funciones asignadas a PROCOMUN como Promotora de
 
las Comunidades Municipales de Colombia, inscrita dentro
 
de.la Confederaci6n de Organismos no Gubernamentales.
 

Desde el punto de vista t6cnico, PROCOMUN viene
 

desarrollando un convenio de cooperaci6n interinstitucional
 
suscrito con COLCIENCIAS y las Corporaciones
 
Aut6nomas Regionales adscritas al Departamento Nacional
 

de Planeaci6n, mediante el cual se pondri en marcha un
 

sistema de informac16n, intercambio y gesti6n tecnol6gica, a
 

nivel nacional, que coloque "formas de acci6n" expeditas al
 

servicio de las comunidades para la soluci6n de problemas
 
locales.
 

PROCOMUN posee por tanto la experiencia e inter6s
 

necesarios y el deseo de complementar ia labor que se esti
 
desarrollando a nivel nacional.
 

Ademds, para la puesta en marcha del proyecto se contarfa
 
con insumos nacionales e internacionales, entre los que
 

estarfan:
 

U Nacionales: 

Equipos, materiales y suministros: El proyecto tendrl como 
sede las oficinas de PROCOMUN y contari con el 
apoyo logfstico propio de la entidad a saber: 
comunicaciones telef6nicas, servicio de fax, utilizaci6n 
del minicomputador y equipo de oficina. 

El proyecto estardi apoyado por la RED DE 
INFORMACION TECNOLOGICA del convenio 
entre PROCOMUN, COLCIENCIAS y las 
Corporaciones Aut6nomas Regionales del DNP, como 
proyecto relacionado. Este convenio maneja aportes de 

COLCIENCIAS y de las Corporaciones Aut6nomas
El proyecto estaral apoyadoReines 

Regionales. 
por la RED DE 

U Internacionales:INFORMACION 
TECNOLOGICA del Financiamiento y asesorfa para el proyecto por parte de 

convenio entre PROCOMUN, IULA y RHUDO AID de acuerdo a las etapas que se 

COLCIENCIAS y las definan entre las instituciones mencionadas y 
Corporaciones Aut6nomas PROCOMUN. 
Regionales del DNP. 
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Introducci6n 

Esta ponencia se propone destacar las particulares 
condiciones que estn ilevando hacia una coincidencia, de 
mutua sinergfa, entre una serie de situaciones (esbozadas en 
el tftulo de este trabajo) que hoy se articula como fuente de 
impulsos novedosos hacia un desarrollo inddito. 

La reflexi6n se ordena segdn los puntos siguientes: 

M 	 Los procesos mAs generales que han vitalizado el 
potencial de poder y de cambio en las nuevas 
organizaciones de mujeres. 

Mis 	que la manoseada crisis M Algunos desarrollos puntuales en las ciencias sociales 
econ6mica, entendemos que que ayudan a recoger y a encauzar esta evoluci6n de 
han sido las polfticas 	 las mujeres. 
neo-liberales mediante lo q e M La aplicaci6n de estos antecedentes en la experiencia 
se ha 	buscado responder a del Programa Mujer del Centro El Canelo de Nos, en 
esta situaci6n, las que anChile. 
provocado directamente 
iniciativas que han cambiado 
drfisticamente la inserci6n de 
las mujeres de sectores Contexto Socio - Politico y Cambio de Paradigmas 
populares. 

Para referirnos a los antecedentes de contexto emplearemos 
dos puertas de entradas distintas pero complementarias en 
el proceso; una es la referencia al contexto socio-politico de 
las (iltimas d6cadas en Am6rica Latina, y en Chil en 
particular; otra es el cambio en los paradigmas con que 
buscamos recoger y comprender la realidad. 

MAs que la manoseada crisis econ6mica, entendemos que 
han sido las polfticas neo-liberales mediante lo que se ha 
buscado responder a esta situaci6n, las que han provocado. 

1 El producto interno brutoporhabitante era directamente iniciativas que han cambiado drdsticamente la 

en 1988, pricticamente el mismo que en 1975, inserci6n de las mujeres de sectores populares. 
si bien,para alguno6parses (Argentina, Bolivia, 
Perd,Vcnezuela, entreotros)elretrocesohabfa No me refiero aquf, tanto a la contracci6n del producto 
sido de quince hasta veinte afos. regional 1 como a la creciente concentraci6n de 
2 Como sintetiza muy bicn PREALC "elcosto de 

la pobreza) que ha afectado a nuestrasdel ajuste se cay6 sobre cl sector trabajador, riqueza (y 
que disminuy6 en cuatro puntos porcentualcs sociedades 
su participaci6n en cl ingreso national; a su vez, 
la mayor participaci6n del capita! en c! Iigreso, En Chile, ei 20% de ingresos m s bajos accedfa al 7.2% del 
se tradujo cn un crecimientv exccsi, (9%) en 
cl consumo de los capita)stas, a upensas do producto en 1975. Tras trece ahos de dictadura y 
una reducci6n (6%) en la inversi6n y cl neoliberalismo ese porcentaje se habfa rebajado a 4.8% del 
consumo de los trabajadorcs" 
Deuda social que es, cufnto es, c6mo se total. 
pagaPREALC,Stgo. 1988. p. 24. 
Los pobres, medidos con arbitrariedad En los afios 83 y 84, el desempleo abierto tleg6 a 
constante, quo cran el 33% de la poblaci6n en 

bordear el 30% de la poblaci6n econ6micamente activa1980, habfan pasado al 39% tan solo en 1985. 



3 **.N .E 

y afectaba a casi 6 de cada 10, entre las familias de los 
sectores populares. 

Estas situaciones empujaron, a lo largo de la d6cada de los 
80, a las mujeres de las familias empobrecidas a reunirse en
colectivos femeninos diversos para defender la calidad de
 
vida (material y dtica) de los suyos.
 

La variedad heterog6nea Lie las iniciativas colectivas 
pueden ordenarse en 2 categorfas generales: una que se 
propone incrementar los ingresos monetarios de la 
familia (generalmente mediante trabajos informales), 
otras que buscan abaratar los consumos (estrategias de 
sobrevivencia). 

El que las mujeres se inscriban en una u otra soluci6n, 
parece depender, en buena medida, de la estructura y
composici6n etArea del nficleo familiar. En muchos casos las 
dos lIfneas se combinan de manera flexible y con distintos 
6nfasis en el conjunto del colectivo familiar. 
En lo que aquf m.s interesa, hay que destacar tres rasgos 
muy importantes de este proceso: 
" Las mujeres, en nimero significativo, salen del 

espacio estrechamente privado de la casa, no para
perder el tiempo "con las vecinas y comadres", 
sino para cumplir tareas importantes en la 
reproducci6n familiar. 

" 	 Hay tareas tradicionalemente individuales -como la 
cocina, o el abastecimiento- que ahora se cumplen en 
forma colectiva. 

* 	 Aunque la participaci6n colectiva que se desarrolla 
a nivel local, significa para la mayorfa de las 
mujeres una doble o triple jornada, se genera al 
interior de esta organizaci6n una paulatina toma de 
conciencia en relaci6n a su condici6n de g6nero 
que se refleja en una serie de debates, actividades 
formativas, culturales, investigaciones, campafias 
en torno a una variedad de temas que desde lo 
cotidiano muestran la actual situaci6n de la mujer.
Estos temas que se levantan tocan el dmbito 
familiar, local, laboral, polftico y cultural y
destacan entre otros: la violencia dom6stica, la 
sexualidad, la legislaci6n vigente, poder femenino, 
derechos humanos, servicios sociales municipales 
que: apoyen el trabajo dom6stico a nivel local, 
entreguen una adecuada atenci6n-salud, generen
fuentes de empleo, capacitaci6n laboral, satisfagan 
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Elmovimiento de la teoria 
del conocimielto seencuentra asf con el proceso 

que empuja al movimiento de 
mujeres (para algunos), el 
movimiento feminista (para 
otros) y se estA produciendo 
una fusi6n fecunda entre 
nuevas pricticas colectivas 
de base local, y una teorfa 
que permite entender e 
impulsar de manera muy 
enriquecedora estas 
situaciones. 

3La prcmisa general dcl silogismo aristotilico 
corresponde a la "ley" como la entiende la 
ciencia positiva: en ambos casos los hechos y 
situaciones particulares se valida como 
verdaderas en tanto Ilegan a participar de la 
verdad general. 

la necesidad de recreaci6n, etc., etc. Lo interesante es 
que tanto en la metodologfa de trabajo que se utiliza, 
como en las propuestas que van surgiendo, se va 
perfilando un proceso de biisqueda de identidad de 
gnero que da las bases para la construcci6n de 
politicas pulblicas que favorezcan el desarrollo pleno de 
la mujer (a nivel local, regional y nacional. 

U Este proceso, que encierra aspectos objetivos y 
subjetivos, quiebra con elementos culturales 
importantes que reforzaban la divisi6n sexual del 
trabajo y la asignaci6n social de las mujeres al dmbito 
privado. 

Al mismo tiempo, por procesos mds o menos 
independientes, se ha ido consolidando un cambio en las 
categorfas y en la epistemologia por la que se busca entender 
y tratar los procesos sociales que resultan particularmente 
adecuados a las situaciones anteriormente sefialadas. 

Ya no resulta novedad indicar las crisis de los paradigmas 
(Kuhn) que el iluminismo-racionalista habia impuesto en 
occidente desde finales del siglo XVIII. Estos confirmaban 
la tendencia, que venfa desde el idealismo griego, que 
privilegiaba las percepciones generales (inmutable, 
verificable en circunstancias diversas) como sede de la 
verdad. 3 

Desde hace algin tiempo ffsicos de la talla de Bohr o 
Heissenberg, proponen dudas sobre la verdad e 
inmutabilidad de las construcciones generales, y Fritjof 
Capra (The tumingpoint)representa privilegiadamente una 

posici6n que propone retornar sobre las situaciones 
particulares como fuente de regularidad y experiencia desde 
donde se construyen las elaboraciones generales. 

En esta misma linea Manfred Mac Neef ha pasado a 
proponer un modelo de desarrollo alternativo a los que se 
habian intentado en latinoam6rica desde una base 
generalizante (la modernizaci6n o planificaci6n 
centralizada); Mac Neef propone un desarrollo "a escala 
humana" que brota desde el espacio y la experiencia local. 

El movimiento de la teoria del conocimiento se encuentra 

asf con el proceso que empuja al moviniento de majeres 
(para algunos), el movimiento feminista (para otros) y se 

esti produciendo una fu~i6n fecunda entre nuevas prcticas 
colectivas de base local, y una teorfa que permite entender e 

impulsar de manera muy enriquecedora estas situaciones. 
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Desarrollo Conceptual-Tecnico 

Es oportuno concentrar el foco sobre dos desarrollos; uno 
conceptual y otro tdcnico, generados en las ciencias 
sociales a lo largo de los iJItimos 20 afios y que asume 
especial importancia en la relaci6n de estas "nuevas" 
organizaciones femeninas y aquellos grupos profesionales 
que buscan poner sus habilidades t6cnicas al servicio del 
desarrollo pleno de los grupos femeninos que se 
constituyen en las bases locales. 

El Desarrollo Conceptual 

Buena parte de los grupos intelectuales que planifican y
refleccionan el apoyo a las iniciativas de los grapos
femeninos, recurren al concepto de vida cotidiana, tal como 
lo acufia Agnes Heller. 
En el lenguaje corriente, lo cotidiano es lo rutinario, 1o 
que se repite todus los dias; nada importante parece
referirse a lo cotidiano sino, por el contrario, lo 
importante es lo extraordinario, que irrumpe en esta 
rutina y la quiebra. 

Asf, cotidiano entendido por el sentido comtin se aplica
perfectamente a las tareas, ligadas a la reproducci6n, que
socialmente se ha asignado a las mujeres: rutina diaria ajena 
a los acontecimientos importantes. 

Muy distinto es el contenido te6rico que desarrolla Agnes
Heller: lo cotidiano es la dimensi6n particular de los mismos 
procesos que, por otra parte, se dimensionan hacia el 
conjunto de la sociedad. Esti por tanto condicionado por ese 
sistema que, al mismo tiempo lo condiciona y lo provoca,
vale decir que tiene con lo general una relaci6n de efecto y 
causa. 

Por esta raz6n, la autora nos puede decir que las personas
solo pueden entrar a la construcci6n de la sociedad, con 
aquellas herramientas (valores, actitudes, capacidades...) de 
las que nos hemos apropiado en la vida cotidiana. 
De ahf que resulta imposible proponer una sociedad 
superior: libre, solidaria, equitativa... a personas que en la 
vida cotidiana somos autoritarios en la relaci6n de pareja, 
con los hijos, en la relaci6n entre blancos y negros, 
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empresarios y trabajadores o somos estrechamente 
individualistas y competitivos con nuestros vecinos-as, 
compafieros-as de trabajo, o fatalistas con respecto a las 

Las - neres, en tanto salen condiciones que nos impone el entorno. 
*de 1o privado 

individualizante a lo pfiblico El sistma desigual e injusto se reproduce desde la vida 
local, pasan a tener un cierto cotidiana pero, al mismo tiemp3, se puede imprimir un 
control sobre lo cotidiano en impulso fuerte de cambio si se transforma las relaciones que 
base a organizaciones ordenan lo cotidiano. 
fraternas y activas, marcadas Las mujeres, en tanto salen de lo privado individualizante 
por el aporte de los rasgos a lo pfiblico local, pasan a tener un cierto control sobre lo 
propiamente femeninos, cotidiano en base a organizaciones fraternas y activas, 

marcadas por el aporte de los rasgos propiamente 
femeninos. 

Apoyados por la educaci6n, estos grupos femeninos tienen la 
ocasi6n de subvertir el cotidiano popular, de alterar las 
bases de reproducci6n del orden social injusto y por 
tanto de crear condiciones absolutamente nuevas al cambio 
social. 

Es allfi donde la mujer inicia un proceso de auto-valoraci6n 
de su persona, de conocimiento de su cuerpo y de 
reconocimiento que tiene derecho de controlar y dirigir su 
vida, a exigir relaciones libres y equitativas con los hombres 
y demandar a la sociedad el derecho a un desarrollo pleno. 
En ese despertar, como en todo proceso, existen avances y 
retrocesos, alegrfas y penas y encuentran esta identidad de 
g6nero en la expresi6n de una multiplicidad de otras 
contradicciones. 

La Investigaci6n Participativa 

El otro desarrollo de las ciencias sociales que merece 
incorporarse aquf es mds t~cnico, me refiero a la 
investigaci6n participativa. 

Esta forma no positivista de investigar se funda en una 
percepci6n de conocimiento que, si bien no deriva 
gen6ticamente de las ideas reci~n revisadas de Agnes Heller, 
guarda con ellas una continuidad l6gica. 

Es Antonio Gramsci quien, en sus notas sobre los 
intelectuales y la organizaci6n de la cultura, deja caer esta 
afirmaci6n fuerte: "todas las personas son intelectuales", 
para agregar iumediatamente, "si bien no todos ofician de 
tal". 

Es que, no sow un grupo aristocrdtico elitista, sino 
todas las personas, conocen y piensan. Pero ese juicio 
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revela una percepci6n especial de la cultura y el
 
conocimiento.
 

Esta mirada logra detectar dos fuentes de conocimiento,
particularmente aplicables a los hechos sociales. Por una 
parte, existe la experiencia, fuente primaria que permite 
conocer la profundidad y cualitativamente situaciones 
particulares. En base a experiencias los sectores populares
han aprendido a conocer las propiedades medicinales de las
plantas, a identificar los tiempos de siembra, a criar los 
nifios, han desarrollado la cocina... 
Por otra parte, existe ]a teorfa, que generaliza porque

ordena y relaciona las multiples situaciones particulares
 
que conoce la experiencia. Ahi estdn los intelectuales de
 
oficio, con sus diversos discursos relacionantes e
 
interpretativos.
 

Pero el conocimiento se enriquece y avanza sobre la mutua 
articulaci6n de las experiencias y la teorfa: en la medida que
la experiencia es la u(nica fuente viva de conocimiento (y asf 
es para los sectores populares), la necesidad de explicaci6n 
que brota desde la experiencia para todo el ser humano, se 
encauza a trav6s de mitos, de religiones naturales, o de una
autoridad tradicional; en la medida que la teorfa no serefiere a las experiencias no controladas por 6stas, entonces 
se vuelve ideologfa, un discurso que se despliega en
refereneia a su sola l6gica interna, inteligente quizds, pero
ilhitil. 

Gramsci -ahora en sus notas sobre materialismo hist6rico-
nos dice que el pueblo "siente"y "conoce", mientras que los 

intelectuales "saben", pero a menudo no "conocen"y casi 

nunca "sienten". 


Agrega que el error de los intelectuales consiste en creer 
que pueden realmente saber algo, sin conocer ni sentir y 
que, por el contrario se aprende coincidiendo con la vivencia 
popular y apasiondndose con ella. 

La investigaci6n participativa de ninguna manera consiste en 
incorporar a los sectores populares como recogedores de
datos mediante un instrumento elaborado por intelectuales;
tampoco se trata de intentar que ellos tabulen, o que
aprendan a cruzar variables. Todo esto lo pueden hacer -y lo 
deben hacer- los t6cnicos, que para esto intervienen en la 
investigaci6n. 

En la medida en que se trata de alcanzar un conocimiento de 
calidad superior, que enriquece la experiencia popular con 
el aporte de una teorfa adecuada, la investigaci6n 
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La in'vestigaei6n 

participativa no se reduce al 
solo listado de hechos 
folkl~d cos, pero, siempre, en 
este tik;73 de proceso lo 
sustantivo deberi provenir 
de la experiencia y el 
conocimiento popular. 

participativa no se reduce al solo listado de hechos 
folkl6ricos, pero, siempre, en este tipo de proceso lo 
sustantivo deberi provenir de la experiencia y el 
conocimiento popular. 

En primer lugar, el objeto de investigaci6n no se define 
desde la inquietud acad6mica de los intelectuales, sino 
que brota desde las urgencias pricticas reconocidas por 
los grupos subordinados que se incorporan en la 
investigaci6n. Esto implica que la definici6n del objeto es 
parte integrante del proceso, que requiere de tiempo y de 
t6cnicas adecuadas. 

Los instrumentos y t~cnicas para recoger informaci6n se 
deciden y se diseftan con el prop6sito de captar la particular 

experiencia que los grupos populares involucrados ban 
incorporado en torno a tales objetos (el conocimiento 
popular). 

La investigaci6n sabe dimensionar esas vivencias de modo 
de ir develando el enraizamiento y profundidad social de la 
particularidad que se considera. 

En este tipo de investigaci6n no importa tanto los resultados 
en t6rminos de la novedad que ofrezca para la comunidad 
cientffica en general, sino preocupa mds el proceso 
pedag6gico de develamiento de la realidad para los propios 
participantes. 

Experiencia de Investigaci6n Participativa con 

Mujeres a Nivel Local 

A coninuaci6n se dard a conocer algunos asp*cctos 
operativos de una experiencia concreta de investigaci6n 
participativa con mujeres temporeras de tres localidades de 
Chile (Dofiihue, Talca, Andacollito), realizado por el 
programa de Mujer de El Canelo. 

,C6mo se fij6 el objeto del estudio? 

En Talca dos ONG (Pehuenche y El Canelo de Nos) venfan 
desde hace tres afos realizando un trabajo de 
formaci6n-capacitaci6n con mujeres campesinas, en diversas 
localidades de la zona. 
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El trabajo de formaci6n-capacitaci6n estaba dirigido 
fundamentalmente a apoyar a las mujeres en su 
auto-desarrollo personal, en promover su organizaci6n en 
grupos de base y en facilitar el manejo de tecnologfa que les 
permitiera mejorar los cultivos y aliviar el trabajo dom6stico 
dentro de las perspectivas de Educaci6n Popular y 
Desarrollo Local. 

Es dentro de este proceso educativo que las mujeres 
manifiestan la necesidad de tener un conocimiento m s 
acabado sobre su inserci6n laboral como temporeras, con la 
finalidad de analizar los mu'ltiples problemas que esa 
realidad presentaba. 

A partir de esta inquietud se inicia un proceso de 
delimitaci6n del objeto de estudio, en donde el equipo
t6cnico formula y reformula una propuesta de objeto de 
estudio y los grupos involucrados en la investigaci6n van 
precisando desde su vivencia las dimensiones que quieren
incluir. Es asi como se define por consenso que el estudio 
comprenda: la situaci6n familiar, organizativa y condiciones 
de trabajo de la mujer temporera. 

Organizaci6n del trabajo 

La investigaci6n se coordina desde un equipo central que
estA formado por un encargado de la investigaci6n y tres 
monitores, uno de cada localidad. 

Los monitores son per :'nas de las zonas que se sienten muy
identificados con el tema del estudio y operan desde las 
ONG que estdn en estas regiones (Doflihue Gredes, 
Andacollito Gestec, Talca Pehuenche y participan en una 
red de centros de desarrollo local de la cual el Centro El 
Canelo tambi6n forma parte). 

En cada localidad se constituyen los grupos compuestos por 
mujeres temporeras que se interesan por participar en la 
experienca de investigaci6n participativa. Estos grupos se 
reuinen cada quince dfas y trabajan de acuerdo a un plan 
preconcebido. 

El equipo central es encargado de recoger la informaci6n, 
organizarla, tabularla y devolverla. Los grupos de base 
formulan y reformulan los resultados, ilegando a cierto 
consenso acerca de los hallazgos encontrados. 

En cada localidad se 
constituyen los grupos 
co est os oruers 
compuestos por mujeres 
temporeras que se interesan 
por participaren la 
experiencia de investigaci6n 
participativa. Estos grupos se 
retinen cada quince dfas y 
trabajande acuerdo a un 

plan preconcebido. 



Las mujeres temporeras se 
Proponen enrentar al menos 
un problema sentido que 
aparece en los diagn6sticos y 
movilizarse como 
organizaci6n en torno a uno 
de ellos. Es asf como Dofiihue 
crea un Jardin Infantil para 
los hijos de mujeres 
temporeras que trabajan en 
la fruta de esa localidad 

Metodologfa empleada y proceso vivido 

La metodologfa empleada cont6 con un componente de 
acci6n que transform6 un aspecto que surgi6 del 
diagn6stico de las condiciones de las mujeres temporeras a 

nivel local y otro componente que tenfa relaci6n con 
la tarea de investigaci6n que conjuntamente se habfa 
asunndo. 
Se utilizaron dos instrumentos: el cuestionario y el 
auto-diagn6stico. El auto-diagn6stico permiti6 recoger la 
vivencia frente a cada uno de los temas estudiados y 
dimensionar el aspecto cualitativo del problema. El 
cuestionario nos ayud6 a organizar cada una de las variables 
en tdrminos cuantitativos y completar lo recogido con el 
auto-diagn6stico. 
En la aplicaci6n del auto-diagn6stico se utiliz6 una variedad 

de tdcnicas que si son propias de la educaci6n popular. Entre 
ellas cabe mencionar: la construcci6n del mapa de la 
localidad, socio-dramas, t6cnicas de dinkmicas grupales, 
video, etc. Cada sesi6n se organiz6 en torno a un tema con 
gufas de andlisis y se us6 un papel6grafo que recogfa las 
principales conclusiones a las que arribaba el grupo. Esta 
forma de trabajar permiti6 recuperar una serie de matices 
que los participantes dieron a conocer en relaci6n a cada 
dimensi6n. 

Se realizaron tres jornadas de capacitaci6n donde se crearon 
espacios de intercambio entre los tres grupos y donde se 
entregaron los resultados de la investigac'6n, con un grado 
de sistematizaci6n. 

Como se seial6 antes, la investigaci6n camin6 junto a otro 
interns de las mujeres temporeras que se han organizado en 
tres grupos. Ellas se proponen enfrentar al menos un 
problema sentido que aparece en los diagn6sticos y 
movilizarse como organizaci6n en torno a uno de ellos. Es 
asf como Dofiihue crea un Jardin Infantil para los hijos de 
mujeres temporeras que trabajan en la fruta de esa localidad 
y Andacollito levanta una biblioteca para el caso de los nifios 
yj6venes de esa reg;5n. Talca estAi en proceso de organizar 
tambi6n un Jardin Infantil con apoyo de la Municipalidad y 
de instituciones estatales. 

Es importante anotar que como metodologia de trabajo 
los grupos hicieron participar a los diversos actores que 
estin presentes en cada localidad para la soluci6n de 
los problemas, articulando una acci6n conjunta de 
empresarios, instituciones estatales (municipalidad, 
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ministerios), instituciones privadas (ONG, iglesias), partidos
politicos y otras organizaciones sociales de base. 
Al establecer diversas alianzas con estos actores, la 
organizaci6n fue dando a conocer el conjunto de problemas 
que sufrfan como temporeras y, a su vez, fueron creciendo 
en su autonomfa como organizaci6n puesto que no crearon 
relaci6n de dependencia con ninguno de ellos sino bien 
acotadas a lo especffico del recurso que se solicitaba y a un 
tiempo determinado. 

Resultados 

1. Se logr6 levantar un perfil en cuanto a las condiciones 
laborales de la mujer temporera en relaci6n con su 
jomada de trabajo (14 a 16 horas diarias), salario ( 3 
d6lares) y necesidad de una infraestructura minima: 
comedores, servicios higienicos, sala-cuna y las 
diferencias con respecto al hombre en cada uno de 
estos aspectos. 

Tambi6n se pudo avanzar en cuanto a los dahios
 
ffsico-biol6gicos que el contacto con insecticidas y

fertilizantes produce en las mujeres: alergias a la
 
piel, v6mitos, niuseas, dolores de cabeza,
 
envenenamiento a la leche materna, alto riesgo en
 
el feto, etc.
 
En cuanto a la situaci6n familiar se detect6 la
 
tensi6n que provoca en la mujer la situaci6n de
 
abandono en que quedan los menores ya que estan
 
desprotegidos en esta 6poca, presentdndose
 
problemas de desnutrici6n, enfermedades bronquiales,
 
accidentes y en algunos casos violaciones
 
sexuales.
 

Por otra parte en cuanto a la realidad organizativa se
 
destaca el temor a constituirse en sindicatos por

considerarse masculinos en sus lineas de trabajo y por
 
el peligro de perder su puesto de trabajo. A su vez, se
 
ve con buenos ojos la posibilidad de participar en
 
organizaciones funcionales ligadas a las juntas de
 
vecinos y al poder local municipal.
 

2. Finalmente se destaca como un logro importante, el 
movimiento que las mujeres generan en cada regi6n, a 
prop6sito de la investigaci6n y la prAictica organizativa 

LOCAL
 

Se destaca como un logro 
imprtante, el 
movimiento que las mujeres 

generan en cada regi6n, a 
prop6sito de la investigaci6n 
y la prictica organizativa que 
se desarrola articulada a 
otros actores de la localidad. 



-
 3AC 9 t * AS 

que se desarrolla articulada a otros actores de la 
localidad. Esto va acompaiado de reimiones masivas 
donde se convoca a las autoridades locales para dar a 

conocer los resultados acerca de su realidad como 
Toda elaboraci6n de poiticas mujeres trabajadoras temporeras y logros alcanzadospficas a nivel local, debe ir 

p, su organizaci6n.acompafiada de 
investigaciones que 	 Las jornadas generales de devoluci6n de la informaci6n 
entreguen etnocimiento 	 fueron valoradas positivamente, porque encontraron 
especffico acerca de la 	 una salida concreta a su problemftica dentro del nivel 
realidad de la mujer. 	 local. A su vez, pudieron conjuntamente como sector 

social tener un mayor manejo de la legislaci6n laboral 
vigente y analizar la necesidad de una mayor 
organizaci6n del sector dentro de las alternativas 
vigentes. 

3. 	 Otro aspecto positivo para las participantes de la 
investigaci6n fue el poder conocer lo que significa para 
la economfa nacional su aporte como muieres 

La variable g~nero debe trabajadoras actualmente. 
atravesar el conjunto de la 

La finica limitaci6n de este trabajo investigativo, en una
investigaci6n y debe tener un 

perspectiva futura, es la de poder mantener un
contenido expreso en el 

financiamiento para continuar con investigaciones de 
marco te6rico -las hip6iesis-, 

esta naturaleza, ya que las ONG son muy vulnerables a
el objeto de estudio y la 
estrategia de investigaci6n. que la cooperaci6n internacional continue valorando 

esta linea de trabajo. 

A nivel de gobierno, auin es limitado el apoyo que se pueda 

conseguir, aunque hay perspectivas a trav6s de 
SERNAM ( Servicio Naional de la Mujer). 

Conclusiones 

A manera de conclusiones se podrfan concretar las 
siguientes propuestas: 

1. 	 Toda elaboraci6n de politicas puiblicas a nivel local, 
debe ir acompafiada de investigaciones que entreguen 
conocimiento especffico acerca de la realidad de la 
mujer. 

2. 	 Esta investigaci6n debe ser de carfcter participativo, 
puesto que debe contener la vivencia y el pensamiento 
de los sectores involucrados en esta polltica. 

3. 	 La variable gdnero debe atravesar el conjunto de la 

investigaci6n y debe tener un contenido expreso en el 



marco te6rico -las hip6tesis-, el objeto de estudio y la 
estrategia de investigaci6n. 

4. 	 La participaci6n de la mujer es clave en la elaboraci6n 
de polfticas y en la ejecuci6n de las mismas. 

5. 	 Se debe procurar una articulaci6n dialctica entre el 
caricter de respuesta a las necesidades sentidas de las 
mujeres y el avance en propuestas que generen 
condiciones de poder y de desarrollo integral para la 
mujer. 
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Presentaci6i 
La propuesta que aquf presentamos se inscribe en el 
programa Mujer y Desarrollo Local impulsado por IUILA-
CELCADEL. La misma plantea una investigaci6n en 6sta 
Area para el caso uruguayo. La participaci6n de un equipo de 
CIESU en el Taller organizado por IULA sobre "M6todos 
de investigaci6n de g6nero y formulaci6n de polfticas
municipales dirigidas a mujeres", en Quito, permiti6 una 
reformulaci6n de la propuesta original. 
La ;q'e aquf se presenta se apunta a estudiar el desempefio
del rol comunal por parte de las mujeres en la ciudad de 
Montevideo, en el marco del proceso de descentralizaci6n 
que se apoya en la participaci6n de los vecinos. Se plantea si 
el incremento de la participaci6n de las mujeres con
referencia a espacios territoriales responde s61o a intereses 
pricticos de g6nero o posee un carcter estrat6gico. Asf,
interesa tambi6n identificar cudles ban sido "los motores" 
que explican dicho incremento, cudies son sus horizontes y
detectar aquellos aspectos que deberfan ser tenidos en 
cuenta en el momento de formular polfticas o intervenciones 
especfficas. 

Se parte de un marco general que ubica el tema de la
situaci6n de la mujer, los cambios econ6micos y politicos
procesados en el continente y en el Uruguay, en particular.
Alude a la participaci6n de la mujer en dimbitos econ6micos,
sociales y territoriales, las transformaciones de su rol y su
relaci6n con el estado. En la segunda parte, introduce los 
aspectos conceptuales que estarn involucrados en el estudio 
y que servirdn de matriz te6rica para la interpretaci6n de la
informaci6n que se manejari Un tercer capftulo presenta la 
situaci6n actual del Municipio de Montevideo en relaci6n a

las consideraciones de g6nero y los puntos de arranque de
 
este proyecto. Por filtimo, se presenta la propuesta de
 
trabajo que atiende a una descripci6n del contexto especffico 
en que se desarrolla la actividad comunal de las mujeres, un 
estudio agregado de las comisiones vecinales, y un estudio 
de caso sobre el drea temitica de la Mujer en un Centro 
Comunal Zonal. La propuesta incluye una comparaci6n 
entre 6stos dos dmbitos en que se canaliza la participaci6n 
comunal de las mujeres. 

Consideraciones Generales 
,Por qu6 prestar especial consideraci6n a las mujeres dentro 
del tema de las politicas municipales? ,Cudnto incide el 
g6nero en la ubicaci6n social de las mujeres y su quehacer 
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diario? ,Qu6 cambios ha sufrido su situaci6n? Xudles son 
las primeras transformaciones por las que atraviesan los 
parses del continente? Cudnto repercuten sobre las 
mujeres? 

Sin duda, plantear en lineas generales estos temas, de 
manera de ubicar la problemitica que nos interesa enfocar 
en este proyecto resulta imprescindible. Explicitar las bases 
de las que partimos, y los aspectos que creemos se deben 
considerar, es un punto de arranque de la discusi6n que 
debe estar presente, as sea a modo de introducci6n y 

Las poifticas encuadre general. 
gubernamentales de ajuste, y Las politicas gubernamentales de ajuste, y aquelas que 
aquellas que durante las durante las filtimas dos d6cadas apuntaron a la 
61timas dos dicadas desestructuraci6n del Estado de Bienestar en nuestro 
apuntaron a la continente, afectan de manera especial a las mujeres. La 
desestructuracio'n del Estado reducci6n del presupuesto destinado a los servicios pfiblicos, 
de Bienestar en nuestro la disminuci6n de inversiones en salud y educaci6n 
continente, afectan de significaron para la mujer no solo un incremento de trabajo 
manera especial a las en las actividades del hogar -sea para el cuidado a los 
mujoros. enfermos o socializando a los ninos- sino tambidn en las 

actividades extradom6sticas. Asf, la incorporaci6n de la 
mujer al mercado de trabajo, se da en condiciones m6.s 
desfavorables que la de los hombres tanto desde el punto de 
vista de la remuneraci6n, como por los puestos a los que 
accede, coloc6.ndola como agente productivo en una 
situaci6n desvalorizada. El alto porcentaje de mujeres en el 
sector informal refuerza tambi6n dicha situaci6n. 

Por otra parte, la mujer -en la prolongaci6n de su rol 
reproductivo- ha buscado compensar la ausencia de servicios 
brindados tradicionalmente por el Estado; de esta manera, 
ha extendido una parte de las labores hogarefias al 6.mbito 
comunal. Las tendencias econ6micas -que se manifiestan 
mis agudamente bajo los regfmenes autoritarios que 
afectaron a varios de nuestros pafses- tuvieron 
consecuencias globales en la sociedad, que afro boy se 
manifiestan y resultan una traba para el libre desarrollo 
social. La agudizaci6n de la crisis econ6mica y, 
consecuentemente, la extensi6n y profundizaci6n de la 
pobreza, son lastres que nuestros pafses deben remontar 
desde la democracia. Sus soluciones deberdn atender a los 
factores estructurales, sin duda, pero debern fijar 
prioridades para maximizar los escasos recursos disponibles. 
De esta forma, parece importante observar las

INeuma Aguilar (comp), "Las Mujeres y la 

Crisis Latinoamericana" en "Mujer y Crisis. particularidades que muestra la pobreza en nuestros paises y 
6n",MUDAR, Nuva serlalar que la atenci6n diferencial de los sujetos se hace 

RespuestasantClaRecesi 

cada vez m6.s necesaria. 
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La incorporaci6n de las mnujeres al mercado de trabajo, 
refleja indudablemente los efectos de csa crisis, pero ha 
pasado a ser ya un elemento constitutiv3 de nuestra realidad. 
Como sefialan investigadoras mejicanas , como respuesta a 
la crisis econ6mica en Am6rica Latina, las mujeres, en 
especial las esposas, amas de casa y madres, han ampliado su 
contribuci6n a la satisfacci6n de las necesidades b~sicas de 
los hogares mediante una estrategia mfltiple, 


En lo que se refiere a su participaci6n econ6mica, y 
particularmente en el mercado de empleo, no se explica en 
la g6nesis y permanencia, solo por las situaciones creadas 
por las polfticas econ6micas. Es necesario poner 6nfasis en 
las condicionantes polfticas, sociales y culturales de dicha 
incorporaci6n, para cada uno de nuestros pafses. La 
condici6n de la mujer, asf como las conceptualizaciones que 
se hacen en cada pals sobre las cuestiones de g6nero, 
resultan factores de importancia para entender, no solo la 
incoporaci6n ypermanencia en los espacios laborales, sino 
tamii6n su lugar e incidencia en diferentes planos. 

Es sabido que salvo catdstrofes los varones permanecen de 
forma sostenida en el mercado de trabajo a lo largo de toda 
su vida activa. Las tasas de actividad, para varones de 25 y54 
afios, excede en general el 90%, cualquiera sea el pals. Entre 
las mujeres, en cambio, el rango de variaci6n es muy amplio, 
ain en situaciones similares en lo econ6mico. Este sencillo 
dato pone de manifiesto las diferencias significativas que
hombres y mujeres tienen como fuerza de trabajo, pero 
tambi6n levanta como problema, la necesidad de su 
consideraci6n diferencial como sector social especffico. 
Esto obliga a la bfisqueda de explicaciones particulares de 
cada matriz nacional, que atienda a su historia y su 
desarrollo social. 

Sin duda, en la explicaci6n de ]a participaci6n econ6mica de 
la mujer intervienen otros factores aparte de los econ6micos. 
Como expresa Orlandina de Oliveira,4 los cambios en el 
monto y tipo de participaci6n femenina responden a 
multiples aspectos que se manifiestan en diversos niveles de 
andlisis el macroestructural, el institucional y el de las 
prdcticas sociales. 


Para el caso uruguayo segfin los datos de mediados de los
80', las mujeres significan uaPoblaci6n 

,un33.1% de ]a 
Econ6micamente Activa. En Montevideo, dicho porcentaje 
asciende al 45%. Se trata, por lo tanto de una participaci6n 
muy importante, que si bien se remonta a varias d~cadas, se 
ha visto notoriamente incrementada en los filtimos 15 aflos. 

AR L LOCAL
 

La condici6n de la mujer, asf 
como las conceptualizaciones 
que se hacen en cada pats 
sobre las cuestiones de 
gnero, resultan factores deimportancia para entender, 

no solo la incorporaci6n y 
permanencia en los espacios 
laborales, sino tambidn su 
lugar e incidencia en 
diferentes pianos. 

2Teresita de Barbieriy Orlandina Oliveira "La 
Presencia de las Mujeres en Andrica Latina en 
una Ddcada de Crisis" CIPAF, 1987, Mijica. 
3 Por cjemplo: EE.UU. 46%, URSS 85%,
Argentina 25%, Egipto 5%; siendo tambiin 
amplias las variaciones dentro de cada pafs. 

4Orlandina de Oliveira, Empleo femenino en 
M'jico en tiempos dc rccesi6n econ6mica:tendencias recientes", en "Mujery Crisis..." op. 
c 1990. 



La recesi6n econ6mica de los 
80 no afect6 la tendencia 
iniciada en le decenio 
anterior respecto al trabajo 

femenino. 

5 Suzana Prates "Participaci6n Laboral 
Femenina en cl Proceso de Crisis CIESU, 
GRECMU 1987. Publicado ern 'Mujer y 
Crisis..." op. cit. 1990. 
6 Este perfodo se inicia con un proceso de 
"deshielo", en 1980 se realiza el plebiscito 
constitucional donde los militares son 
derrotados. En 1982 se realizan las Elecciones 
Internas de los Partidos Politicos no proscnitos, 
donde triunfan las tendencias opositoras al 
rdgimen vigente en ese momento y comienzan 
a vislumbrarse caminos de salida. 

7Suzana Prates, op. cit. 1987. 

8 Entre 1981-1982, se observa que frente al 
crecimiento de la desocupaci6n, ia respuesta 
laboral de la mujer en Montevideo, se orienta 
hacia Iaocupaci6n "dc refugio": el servicio 
dom6stico. En ese bienio, las postulantes al 
servicio domdstico en Montevideo pasane 
11-565 a 23.26. (Smna Prates, op. cit. 1988) 

Si prestamos atenci6n al perfodo que va de 1974 a 1986, eh 
decir desde los primeros afios de la dictadura hasta la salida 
de 6sta, en posible diferenciar tres subetapas5 en el proceso 
de transform.aci6n econ6mica y politica que reconocen 
caracterfsticas diversas de la participaci6n de la mujer. La 

primera etapa, ilamada de "crecimiento prestado y 

autoritarismo" (74-80); la segunda, de "apertura polftica y 

recesi6n" (80-84); y, la tercera, de "reactivaci6n econ6mica y 
democracia". 

Durante el perfodo del "crecimiento prestado" es donde se 
registra el primcr gran impulso de la orientaci6n. de la mujer 
hacia el mercado de trabajo. La respuesta de los sectores 
populares, imposibilitados de procesar demandas colectivas 
en forma organizada, fue el sobretrabajo familiar. Las 
jornadas laborales se incrementaron y las familias 
articularon estrategias de m(iltiples generadores de ingreso. 
En estas estrategias las mujeres jugaron un rol protag6nico, 
asumiendo el comportamiento del "trabaj,,dor adicional" 
(Simeral 1979). Esta respuesta laboral de la nujer, como 
sefiala Suzana Prates, no parece resultar de un creciente 
sentimiento de autonomifa o status, sino que parece 
respondei a un aumento de la desesperaci6n nacida del 
deterioro del ingreso familiar, confirmando lo sefialado para 
otros casos de America Latina. 

En la segunda subetapa (80-84), comienza el proceso de 
apertura politica, a la vez que el salario real sigue su 
tendencia descendiente, como resultado de la recesi6n 
econ6mica, pero tambi6n como consecuencia de la derrota 
de los militares en las dos instancias del proceso de 
apertura.6 A un salario altamente deteriorado se agrega, en 
estos aflos, una fuerte tasa de desocupaci6n. Vale la pena 
sefialar un hecho importante: la recesi6n econ6mica de los 
80 no afect6 la tendencia iniciada en el decenio anterior 

respecto al trabajo femenino. Las mujeres se vuelcan al 
mercado de trabajo y experimentan un menor crecimiento 
relativo de la desocupaci6n que los hombres. "Ainen un 

contexto de crisis y recesi6n, las mujeres parecen haber 
abandonado la pqstura de ej6rcito de reserva ciclico, de 

factor de ajuste", o en otras palabras la de "trabajador 
desalentado" (Simeral, 1978). 

En cuanto al tipo de ocupaci6n, la experiencia hist6rica de 
los parses de Am6rica Latina, sugiere que las mujeres son las 

que tienen mayores opciones de conseguir una actividad por 
cuenta propia por su condici6n de subordinaci6n que las 

encajona en actividades que son estereotipos de su papel 
femenino. En la tercera subetapa considerada, la de 
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reactivaci6n econ6mica, se constata una leve recuperaci6n
del salario real con el funcionamiento del sistema 
democritico de gobieno. 

En la misma, sin embargo, las mujeres siguen en una 
situaci6n subprivilegiada en el mercado de empleo: una 
cuarta parte de ellas se ubica en el servicio dom6stico.9 No 
obstante, la participaci6n laboral de la mujer "es ya un 
aspecto estructurjl de la dindimica econ6mica y social del 
Urugu4 y actual", 10 entic 1975 y 1985 la tasa de actividad de 
las mujeres se cleva un 24%, mientras que la de los hombres 
aumenta el 0.1%. 
Esta creciente inserci6n de la mujer en el mercado de 
trabajo no ha significado ingresos salariales equivalentes a 
los masculinos, ni ha removido tampoco la divisi6n sexual 
del trabajo en la familia, ni en el mercado de empleo. Sin 
duda, entonces, aun cuando la tasa de actividad femenina es 
muy alta en nuestra ciudad, este indicador por sf solo no 
alcanza a expresar la situaci6n real de la mujer. A pesar de 
que la condici6n de "ciudadano" se constituye en un
referencial ideol6gico que reconoce pocas diferencias al 
interior de nuestra sociedad, la problemitica de g6nero esti 
presente, requiriendo de un anIisis y datos particulares, ya
que muchas veces las cifras globales no la reflejan en toda su 
complejidad. 

En cuanto a la participaci6n social y politica de ]a mujer 
uruguaya, esta tambi6n ha sufido transformaciones 

importantes. Durante el perfodo de facto, la polftica

-negada como espacio de todos- se recluy6 a la esfera 

domistica y del vecindario. 


"Frente al intento de desclasamiento de amplios sectores 
populares, por el gobierno militar, las mujeres no s6lo 
salieron al mercado de empleo, tambi6n organizaron formas 
de resistencia silenciosa. Cooperativas "informales" de 
consumo y ollas populares; transformaci6n del locus 
dom6stico en locus politico. Muchas se integraron a redes 
solidarias con familias de los presos politicos y exiliados. Su 
papel 1inico de esposa y madre fue cuestionado por la nueva
prfctica polftica que imponfa la dictadura. La sociedad se 
politiz6 y la polftica se socializ6 (Prates, 1984) y los grupos
sociales, y las mujers en ellos, resolvieron garantizar no
solo su reproducci6n, sino su derecho ciudadano. Las 
mujeres entraron desde lo dom6stico a lo puiblico".11 

Un relevamiento realizado en 198612 muestra la existencia, 
en Montevideo, de al menos 37 organizaciones y grupos de 
mujeres. Los mismos cubren desde organizaciones de 
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En cuanto a Is participaci6n 
social y poiftica de Ia mujer 

uruguaya, esta tambien ha 
sufrido transfornaciones 
importantes. Durante el 
perfodo de facto, la politica 
-negada como espacio de 
todos- se recluy6 a Iaesfera 
domestiea y del vecindario. 

9Mint de ocuiaci6n de1s mujcres activas en 
10 atcse (opc. 1987. 

11 Prates, op. cit. 1987.
 
12 *Organizaciones y Grupos de Mujeres en
 
Montevideo",
Montevideo, Serie Repcrtorio, CIEDUR,

1986. 

http:puiblico".11
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Todos los estudios se han 
,.ncontrado con el peso y el 
protagonismo que asume la 
mujer como soporte y actriz 
principal de una situaci6n de 
vida que se ha visto 
redefinida por las nuevas 
pautas de inserci6n de los 
sectores mris pobres en la 
vida social". 

13 Claudia Serrano, 'Mujeres de sectores 
populares urbanos en Santiago de Chile" en 
'Mujer y Crisis..." op.cit. 1990. 

14 En base a la Encuesta Conitinua de Hogares 
de 1989.15 Encuesta realizada por SUM 
Consult par encargo de KFW y GTZ de la 
corporaci6n alemana. 

15 Encu'.sta realizada po SUM Cota.ult por 
encair, de KPW y GTZ de Iacorporaci6n 
aomana 

autoayuda, reivindicativas, o de capacitaci6n, hasta los de 
formaci6n y reflexi6n sobre las cuestiones de g6nero. Dicho 
relevamiento muestra que la mayerfa de estas 
organizaciones han sido formadas fundamentalmente a 
partir del 80. 

La situaci6n de crisis econ6mica y social ha trascendido 
largamente los lfmites de una "coyuntura crftica". Como 
afirma Serrano13, para el caso de Chile, la imposici6n del 
modelo econ6mico liberal configura un marco en el que el 
empobrecimiento de los sectores populares constituye una 
situaci6n que ha dejado de ser parte del ajuste, para asumir 
rasgos de permaaencia. Esto tambi6n se refleja en diversos 
comportamientos e iniciativas de las mujeres. Acciones y 
organizaciones que surgieron en ese contexto han pasado a 
ser una manera de vida que estructura identidades y visiones 
del mundo. "Estos comportamientos comprenden al 
conjunto de los sectores populares, pero descansan de 
manera muy importante sobre la mujer. Todos los estudios 
se han encontrado con el peso y el protagonismo que asume 
la mujer como soporte y actriz principal de una situaci6n de 
vida que se ha visto redefinida por las nuevas pautas de 
inserci6n de los sectores mds pobres en la vida social". 

Para el Uruguay, una evaluaci6n de la estructura de los 
ingresos familiares14 muestra que casi una cuarta parte 
(24,6%) de los hogares ganan menos de 3 salarios minimos y 

alrededor del 40%, menos de 4 salarios mfnimos. Para 
Montevideo, se encuentra que un 16,8% de los hogares 
perciben 3 o menos salarios mfnimos, y el 26% cuatro 
salarios mnimos o menos. Sin embargo, estos datos no 
alcanzan a expresar la actual situaci6n de los hogares en el 
pals. Sobre la canasta b~sica actual existen estimaciones que 
oscilan entre N$. 590.000 y N$. 1.000.000. Esto quiere decir 
que todos los hogares con ingresos de hasta 8,5 salarios 
mfnimos pueden encontrarse todavfa bajo la linea de 
pobreza. Asf, el 40% de los hogares montevideanos se 
encontrarfan en esta categorfa tomando la primera 
estimaci6n de canasta b6sica. 

Si se toma como indicador las necesidades bisicas 

insatisfechas, debe sefialarse que son estos hogares los que 
tienen el mayor numero de nifios menores de trece afios. 

Otro indicador importante es el alto porcentaje de hogares 
con jefas mujeres, sin c6nyuge, y con hijos menores de 14 

-
afnos. 

Una encuesia realizada en Montevideo en mayo e 
muestra que el 17% de los hogares encuestados posefan 

15 
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jefatura de mujeres, resultando levemente mayor que en el 
interior de la Repuiblica (15%). Esta misma encuesta 
presenta informaci6n sobre los niveles de ingresos segdn el 
sexo del jefe de hogar". 
Nivel de ingreso porjefe de hogar en Montevideo (en %) 

Ingresos en SMN* Hombres Mujeres 
Menos de 1 
1 -2 

5,4% 
20.7% 

16,7% 
20.0% 

2-3 25.2% 53.3% 
Mds de 3 48.7% 10.0% 
Total 100.0% 100.0% 

* SMN - Salarios Mfnimos Nacionales. 

Estos datos ilustran claramente que la mujeres como jefas de 
familia tienen menos recursos que los hombres en las 
mismas condiciones, resultando ademds el eje de los hogaresen siuc~ emao iso 

esitemayor i . 

Parece claro, para Am6rica Latina, que las nuevas 
condiciones impactan a la mujer de sectores populares en el 
nivel personal y familiar, en lo colectivo y en su relaci6n con 
el Estado, fundamentalmente con el Municipio. Esta 
relaci6n no logra romper con los roles prescritos para la 
mujer, que debe asumir la responsabilidad de cubrir las 
necesidades bfsicas en la familia. As. las politicas sociales 
municipales que atienden a estas necesidades involucran de 
una manera especial a las mujeres. Es la mujer, por
excelencia, la que se relaciona con las instancias 
municipales, y opera como correa de transmisi6n entre las 
polfticas sociales y la familia. En este rol, sin duda, la 
actuaci6n de las mujeres cuestiona los limites tradicionales 
entre jo pu'blico o1oprivado. Si bien no se trata del "gran

'espacio pfiblico" 6 donde se deciden los destinos nacionah-s,
la mujer actfia en este espacio politico comunal, que s; ha 
visto revalorizado en el marco de las descentralizaciones 
estatales y de la acci6n de grupos de base territorial que
presionan por la resoluci6n de jus problemas. De esta 
forma, gestionando la satisfacci6n de las necesidades 
familiares, de manera grarlual, la mujer comienza a 
convertirse en un sujeto jolftico. 
Los Estados latinoamericanos, en la mayorfa de los casos, se 
constituyeron con antecedencia a la formaci6n de las 
naciones, cumpliendo un papel de real relevancia en el 
desarrollo inicial de los pafses. En el Uruguay, 
concretamente, el aparato estatal se despleg6 
tempranamente, y formul6, desde comienzos de siglo una 
serie de polfticas que atendieron al conjunto social, m~s all 

£. L 

En el Uruguay,concr'etamente, el aparato 
estatal se despleg6 
tempranamente, y formul6, 
desde comienzos de siglo una 
serie de polfticas que 
atendieron al conjunto social, 
mfis alht de la fortaleza con 
que surgieran estos reclamos 
desde la sociedad civil. 

16 Scrrno, os. cit. 1990. 



1 A 

de la fortaleza con que surgieran estos reclamos desde la 
sociedad civil. Con un Estado de Bienestar que se prolong6 
por varias d6cadas y que logr6 cubrir efectivamente a una 
parte importante de la poblaci6n, las reas tales como la 
salud, la educaci6n, la vivienda, la cultura, etc. Fueron 

En la mayorfa de los hogares provistas tempranamente por diversas polfticas puiblicas, 

legando a alcanzar estdndares de vida relativamente altos 
de la mujer no solo incluye el 
trabajo reproductivo, en relaci6n al resto de los pafses de la regi6n. La cultura 
traaio pa r i el polftica que se conform6 a partir de esta realidad, posee
requerido para garantizar el rasgos fuertemente estadistas, y pone 6nfasis en la igualdad, 
mantenimiento y mds alli de los cambios y las obvias transformaciones del 
lreroduin tadn e l contexto que la generaron. Esto resulta un obsticulo para 
laboral, sino tambin el las consideraciones de g6nero en diversas politicas, ya que 

trabajo productivo, las mismas supondrfan una discriminaci6n positiva respecto 
generalm ena o a la mujer. Desde la sociedad civil, por otra parte, tampoco 
generadora secundaria de existe una presi6n suficiente, dada la cultura polftica 
ingresos. dominante, para la incorporaci6n de tales consideraciones. 

Es posible afirmar que, en tdrminos generales, las acciones 
del Estado a trav6s de sus politicas sociales apuntan cada vez 
mds a sectores especfficos de la poblaci6n. Las mismas son 
resultado de exigencias miltiples y contradictorias a las que 
el orden politico debe responder en general, aspiran a 
compensar o igualar situaciones de desigualdad, apuntando 
a los mi.s desfavorecidos fundamentalmente desde el punto 
de vista econ6mico. Subyace asi la idea de compensaci6n de 
la sociedad global. Incluso, la inexistencia de una politica 
piblica, el "dejar que las cosas sigan su marcha" sin 
intervenci6n estatal, es de por sf una poliftica, que maneja 
siempre una construcci6n social imaginaria. 

Aspectos Conceptuales 

La situaci6n antes descrita indica un nuevo papel de las 
mujeres en nuestras sociedades. Si bien la condici6n de 
subordinaci6n no ha sido superada, es innegable la presencia 
de las mujeres en la vida social y productiva. Caroline 
Moser 17 aporta un enfoque para la interpretaci6n de los 
diversos roles que ha ido asumiendo la mujer en los parses 
del tercer mundo, vinculd6ndolos a sus necesidades e 
intereses tanto pricticos como estrat6gicos. 

El presente estudio partiri de la propuesta de Moser en 
relaci6n al triple rol de las m.ujeres, definido en los 
siguientes t6rminos: "enla mayorfa de los hogares de bajos 

17 Planificaci6n de gdnero en cl Tercer ingresos el trabajo de la mujer no solo incluye el trabajo 
Mundo" enfrentando las necesidades practicas reproductivo, (las responsabilidades de la maternidad y 
y estratdgicas de gdnero" Caroline Moser, 

cnanza de Los niios) requerido para garantizar elmimeo. 



C R NODE 

mantenimiento y reproducci6n de la fuerza laboral, sino 
tambi~n el trabioproductivo, generalmente como
 
generadora secundaria de ingresos. (...)
Adem.s, las mujeres
estdn involucradas en trabajos de gesti6n comunal
 
asumiendo a nivel del asentamiento local comunal en
 
contextos tanto urbanos :,omo rurales. Con la creciente
 
inadecaaci6n del Estado en la provisi6n de vivienda y
servicios bdsicos, tales como agua y salud, las mujeres no son 
solo quienes sufren mis, sino tambi6n quienes se ven 
obligadas a asumir las responsabilidades de la distribuci6n
de los ecasos recursos para asegurar la supervivencia de su 
hogar. "Esta autora, a partir de su experiencia en la 
planificaci6n, propugna la urgencia de considerar, enfunci~n dei triple rol, las diferentes necesidades de g6nero 
en la formulaci6n de las polfticas. 

"Las mujeres pueden tener en comuln intereses generales, 

pero estos deben ser liamados intereses de g6nero, para

diferenciarlos de la falsa homogeneidad impuesta por la

noci6n de intereses de las mujeres (....
) La distinci6n entre 

los intereses pricticos y estrat6gicos es de importancia 

fundamental, como lo es la distinci6n entre necesidades 

estrat6gicas y prkcticas de g6nero (...)Las necesidades 
estrategicas de g~nero son aquellas formuladas a partir del
 
andlisis de la subordinaci6n de las mujeres a los hombres,

derivando de ellos los intereses estrat6gicos de g6nero

identificados para una organizaci6n de la sociedad mds 
igualitaria y satisfactoria, alternativa a la que existe en la 
actualidad, en t6rminos tanto de la estructura como de la 
naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres (...) 
"Encontraste, las necesidades pricticas de genero son 
aquellas formuladas a partir de las condiciones concretas
 
experimentadas por las mujeres en su posici6n de g6nero

dentro de la divisi6n sexual del trabajo, derivando de ello sus
 
intereses prdcicos de g~nero por la supervivencia
 
humana.19, 

Vale la pena remarcar que, si bien partiremos de 
definiciones que se han formulado atendiendo a desarrollos 
te6ricos o a comprobaciones empfricas, estas estardn en 
permanente revisi6n en la implementaci6n de nuestra 
propuesta de trabajo, pudiendo ser ajustadas en la marcha. 
Nos resulta imprescindible tambi6n, sefialar los elementos 
conceptuales bf.sicos en torno a los puntos principales que
tocard el estudio, ya que los mismos implican opciones
metodol6gicas. Asi partiremos de algunas precisiones en 
torno al concepto de gdnero y municipio que manejaremos,
de manera implfcita, en este trabajo. 

ROLLO
 

Las mujeres pueden tener en 
Ia intereses generales, 

pero estos deben ser 
lamados intereses de ganero, 
para diferenciarlos de ]a
falsa homogeneidad impuesta 
por la no,'6n de intereses de 
las mujeres 

is Op cat. pa5. 4y5. 
19 Op. cit. pags. 8,93, . 

http:humana.19
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Hacer referencia al ginero significa pensar en una relaci6n 
d poder. Bajo el influjo del pensamiento jurfdico-filos6fico, 
como ha sefialado Foucault, el tma dl poder se ha 
reducido, frecuentemente, al problema de la relaci6n con "el 
Soberano". Apuntando en otras direcciones Foucault ha 
sefialad&: "Entre cada punto de!cuerpo social, entre un 
hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su 
alumno, entre el que sabe y el qae no sabe, pasan relaciones 
de poder que no son la proyecci6n pura y simple del gran 
poder del Soberano sobre los individuos; son m6.s bien el 
suelo movedizo y concreto sobre el que el poder se 
incardina, las condiciones de pasibilidad de su 
funcionamiento. La familia, induso hasta nuestros dfas no 
es el simple reflejo, el prolongamiento del poder del Estado, 

Para que el Estado funeione no es la representante del Estado respecto a los nifios, del 

como funciona es necesario mismo modo que el macho no es el representante del 

Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como 
nujer, o del adulto a l 
erosde ultdominacidon funciona es necesario que haya del hombre a la mujer, o del 

relaciones de 	 adulto al nifio relaciones de dominaci6n bien especfficas que 
bien especfficas que tienen su 	 tienen su configuraci6n propia y s2a relativa autonomfa"" 

propia y su 
configuraci6n 
relativa autonomia 	 Este planteamiento resulta rico en tanto posibilita, en 

primera instancia, cuestionar al Estado como fuente Ainica o 
como tinico punto de acumulaci6n de poder. Esta 
perspectiva ha mostrado ya algunos limites de su fecundidad. 
Por otra parte, permite colocar en un lugar de 
especificaci6n, al poder que emana del patriarcado y ubicar 
su "drmbito politico" paw ticular. Asf, parece iraportante 

20 Michel Foucault, "Microfftica del Poder". 	 -desde la perspectiva de un proyecto que procura 
Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 19W. 	 sensibilizar sobre la necesaria consideraci6n de g6nero en 
21 "El terna del gdnero no se retuere a los las politicas municipales- retener L.omo entendido, que la 
hombresya las mujeres, sino ala relaci6n entre p d n soas de 

ambos y, en consecuencia, al modo como estas prouiemdtica de g~nero se constituye como problemtica de 
relaciones se construyen socialmente." poder. 
Caroline Moser, "Planificaci6n de gdneroen cl 
Tercer Mundo: enfrentando las necesidades Ella posee, adcmd.s, un 6.mbito especffico mi.s alli del 
pr~cticas y estratdgicas de gdnero", citado por 
"Lineamientos Metodol6gicos" Documento estrictamente pfiblico. Cuando se habla de g6nero, entonces, 
para la discusion de Marfa Arboleda, 1991. se hace refercncia a una 16gica relacional que implica a los 
22 Beatriz Schmukler, "Las estrategias de las dos polos de dicha relaci6n221 contempiado,el gnero se 
madres en lanegociaci6n de los significados de 

gdnero". Ponencia presentada al encuentro diferencia del sexo biol6gico por ser una "foina de 
organizado por GRECMU "Investigaci6n comportaniento moral y actitudes psicol6gicas y 
sobre lamuje: e investigaci6n feminista:
 
balance yperspectivar de lad&cada de lamujer afectivas" . Identificar sexo con g6nero impide que se
 
en Amdrica Latina, Montevideo, diciembre 	 visualice la posibilidad de una revalorizaci6n de los 
1984. v u 23.  -ymds all de los 6sitos que se 
23 Si bien nos manejamos con algunos viculos Por lo tanto p 
indicadores provenientes de datos -r.cundarios tengan con respecto a la situaci6n de g6nero- esta nos remite 
que discriminan en funci6n al sexo de los . a una construcci6n cultural concreta, a un espacio temporal

condebergn complementarindividuos, se 
indicadores de caricter mis cualitativo. En tal especffico, a un estado de conciencia nacional. 
sentido, ladefinici6n b~sica de gdnero con que 
nos moveremos impondrd una constante 	 Una perspectiva que involucre la condici6n social y el 
revisi6n de las fuentes en este sentido. 	 g6nero, necesariamente deberA poner tamb;6n atenci6n a 



los lamados viclos de vida. Dichos ciclos condicionan de 
manera particular a las mujeres, tanto en su disponibilidad 
para diversas actividares, como para el desempefio de roles 
alternativos. De igual manera, que la "maternidad 
-justificaci6n fundamental de todos los desempefaos, 
pricticas y opciones- "naturaliza" el trabajo dom6stico", 
dicha condici6n las convierte "en ejecutantes" obligadas de 
actividades que van mds alli de la propia subsistencia 
Como muestran algunos trabajos empfricos, la mujer
condiciona su "libertad"y sus obligaciones a estos ciclos de 
su vida y los de su familia. Analizar el Municipio y tomarlo 
como marco del anlisis implica tener en cuenta um 
territorio determinado, su sistema politico y de decisiones, y 
los actores sociales. 

Se ha hablado de las instancias municipales como instancias 
privilegiadas para el desarrollo local y la participaci6n activa 
de los ciudadanos en las decisiones, debido 
fundamentalmente a la escala que los mismos poseen. Sin 
duda, no se trata de una relaci6n necesaria o mecdnica, 
debi6ndose analizar las diferentes realidades y los actores 
sociales que participan en ella. 

En el caso de Montevideo en particular, diffcilmente se 
puede pensar en t6rminos de desarrollo local, y este 
problema tambidn esti presente si se considera el actual 
proceso de descentralizaci6n que impulsa la administraci6n. 
Los territorios delimitdos por cada uno de los Centros 
Comunales Zonales 25 no constituyen, por lo menos 
claramente, "localidades"; tanto si se piensa en sus elementos 
culturales, organizativos, econ6micos, etc. Como expresa 
Arocena "lo local cobra sentido particular en viejas naciones 
que se construyeron sobre la base de fuertes identidades 
locales previas a los fen6menos de gigantismo v 
concentraci6n propias de las sociedades industriales".26 

Hablar de procesos locales sigpfica hablar de singulaidad,esta npuede emenores,
Si bien e no p entenderse aladamente: "la vida 
cotidiana, las relaciones interpersonales, no son un sistema_ 
real de relaciones locales separables de la totalidad social.27 
"Por lo tanto, la realidad estructural tambidn debe esta" 
presente en el an6.lisis ya que la singularidad de lo local, de 
existir "nosplantea el diffcil desaffo de mantener una 
apertura total a lo particular y una capacidad de obsrvaci6n 
de las man-e-ra como se inscribe lo universal en lo° pagi 281r1 
particuar. 

La disminuci6n de las esferas de intervenci6n del Estado 
que atraViesan nuestras sociedades, unidas al desarrollo de 
la sociedad civil nos enfrentan, por otra parte, a una doble 

En el caso de Montevideo en 
partieJar, diffcilmente se 
,,de pensar en t~rminos de 

desarrollo local, y este 
problema tambi~n estAi 
presente si se considera el 
actual proceso de
 
descentralizacion que
 
impulsa la administraci6n.
 

24 Prates, Suzana "Nada so pierde, algo se 
transforma, algo sigue igual*: Ia mujer en eltrabajo manufacturero domiciiiario", "Mujnr 
y Trabajo cn Amdrica Latina", GRECMU, 
Ediciones Banda Oriental, Montevideo, 1986.25 A efczzos de llevar adelante Ia 

desconcentraci6n y descentralizaci6n 
municipal, la actual administraci6n ha dividido 
el departanento is Montevideo en 18 unidades

cada una con un coordinador
designado directamente por el Intendente. 
Estas unidadcb han sido de ,ominadas Centos 
Comndes Zonalcs. 
26 JosA Arocena, poncnci mtroductoria alSeminario "Iniciativa Ljrai y Desarrollo. 

Experiencias y Pcrspecv ea ]spafia y el 
Cono Sure CLAEH, IDES, Fundac'6n PabloIglesias, Montevideo, 31 ieJulio al 3de agosto 

de 1991. 
27 Jose Luis Coraggio "La propuesta dedescentralizaci6n: en b jsca de un sentido 
popular" Borrador para disctz 6n presentado 
en el Seminario "Descentralizaci6n del Estado,
Requerimientos y Polfticas zn ]a Crisis". 
Buenos Aires 9al 11 dc novicmbr 1988. 
28 Jose Arocena, 1991, op. cit. 

http:social.27
http:industriales".26


Es a nivel de la calle donde 
surgen los problemas, 
aunque no sea a este nivel 
que est6n las soluciones para 
los nismos. 

29 Sergio H. Abranches: "Participacao 
Co3munitaria no GoLmo Muiipal" JPM, 
Rfdde Janeiro, 1981. 

30 Abranches, op.ci.1981. 
31 Comisi6n Econ6mica para Amedrica Latina 
yel Caribe, Naciones Unidas 'La mujer cn el 
Sector Popular Urbano, Santiago de Chile, 
194. 

realidad. Si por un lado el Estado es frigil para controlar la 
economfa y planificar frente a la intemacionalizaci6n e 
interdependencia crecientes; por otro lado, es demasiado 
fuerte y centralizado para ser sensible a los problemas de la 
poblaci6n y a lo que sucede "en la calle". La 
descentralizaci6n en este sentido, se plantea como posible 
salida, si bien resulta claro que en sus contenidos no se trata 
de un concepto unfvoco, y que merece un an~disis detallado 
con el fin de aclarar de qu6 tipo de descentralizaci6n (y 
desconcentraci6n) se trata y cufles son losprocesos a trav6s 
de los cuales se implementa. 

"Es a nivel de la calle donde surgen los problemas, aunque 
no sea a este nivel que est6n las soluciones para los mismos. 
Pero la relaci6n a nivel de calles resulta ineludible para el 
gobierno municipal. Cuanto mayor la complejidad y el 
tamafio alcanzado por la ciudad y su gobierno, menor !a 
sensibilidad para los problemas de la cae"2 9 La 
descentralizaci6n que se procesa en la ciudad de 
Montevideo se plantea como participativa, y busca crear 
sistemas alternativos a las burocracias centralizadas de modo 
de permitir liberar la potencialidad creadora y acercar el 
gobierno a los problemas de la ciudadanfa. Esto supone, 
tambi6n, la existencia de iniciativas y de actores con poder 
de propuestas y de presi6n, y la posibilidad de surgimiento 
de procesos locales. 

La construcci6n de la ciudad tambi6n se da, como sefiala 
Abranches, "de ia calie al barrio, del barrio al distrite, y asi 
en adelante,30"En esta construcci6n desde la calle hacia la 
ciudad, las mujeres no solo tienen presencia, sino que 
tambi6n han alcanzado niveles organizativos en diversos 
grupos comunitarios. La posibilidad de que las propias 
mujeres se transformen en gestoras, y que asf "una politica 
social (...) se convierta en una idea motriz para promover los 
principios de equidad, autonomfa y crecimiento" podrfa 
estar potenciaimente presente. 

A nivel territorial, es tambi6n doude la divisi6n clisica entre 
el umbito pfiblico y privado, que tradicionalmente se ha 
utilizado en estudios que refieren a la problemitica de la 

mujer se ve cuestionada, en parte, ya que los lfmites se hacen 
difusos. Sin duda, esta difusidad colabora en el 
involucramiento de la mujer, que todavia encuentra 
dificultades de orden variado para insertarse y participar en 

el mundo de la "gran politica". Las organizaciones de base 
territorial, sean de mujeres o para mujeres, o simplemente 
donde participa la mujer, en general giran alrededor de 
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problemiticas muy cercanas al mundo de lo privado y que
afectan directamente al cotidiano. 
Desde el dmbito estatd se apunta a la mujer para ]a
implementaci6n de diversas medidas que atienden a la 
poblaci6n mis carente, pero lo hacen fundamentalmente en 
su condici6n de pobre y de "reproductora de pobreza", mds 
que en su condici6n de mujer. La consideraci6n de g6nero 
en las polfticas publicas queda asf subsumida en por lo 
menos dos niveles: el instrumental, en tanto la mujer es 
correa de transmisi6n entre el Estado y la familia y el 
conceptual, ya que se la incluye en eluniverso de 
beneficiarios en su calidad de pobre .reproductora 

La Participaci6a de las Montevideanas en el
 
Espacio Municipal
 
En 1989, se configura en el Uruguay una situaci6n in6dita. 
Las elecciones de ese afio hacen que por primera vez la 
izquierda uruguaya obtenga la jefatura del gobierno
municipal de Montevideo. La capital del pafs, con mis de la 
mitad de su poblaci6n total, tiene asf un intendente del 
Frente Amplio y un legislativo comunal con mayorfa de esa 
coalici6n. 

Desde la campafia electoral, el Frente Amplio se plantea
descentralizar los servicios que la intendencia Municipal de 
Montevideo (IMM) presta a la comunidad e instrumentar, 
paulatinamente, una amplia participaci6n de los vecinos en 
la gesti6n municipal. Este proceso se inicia con la creaci6n 
de 18 Centros Comunales Zonales. Estos se inscriben en 
zonas delimitadas del departamento que poseen una gran
diversidad social, econ6mica y urbanfstica interna. De esta 
manera, las problemiticas que se destacan en ellos son
mdltiples, primando, no obstante, temas vinculados a la
infraestructura y carencias que normalmente atiende la 
admiistraci6n municipal. 

Dado el enfasis sobre el caricter participativo de la 
descentralizac6n, estos centros comunales tienen como uno 
de sus objetivos, integrar y dar un marco a las diversas 
organizaciones zonales presentes en su territorlo. Las 
comisiones vecinales se constituyen como uno de los pilares
findament.des a travds de los cuales se cdnaliza la 
particit aci6n.33 Desde el propio programa electoral, el 
Frente Amplio destac6 a estas tradicionales asociaciones 
montevideanas, como interlocutor y agente del proceso de 
desconcentraci6n v descentralizaci6n. 

LOC*AL
 

Desde el Aimbito estatal se 
apunta a ;a mujer para la 
implementaci6n de diversas 
medidas que atienden a la 
poblaci6n mis carente, pero 
lo hacen fundamentalmente 
en su condici6n de pobre y de 

de pobreza", 
m~s que en su condici6n de 

32 La presencia de mujeres jefas de hogar con 
hijos menores a su cargo, es utilizado amenudo 
on nuestro pafs cormo un indicador dc Ia 
pobreza. Ademds, de los indicadores rcforidos 
a ingresos, dicha opci6n parte dc 
consideracionea tales como que !ailegitimidadde los nacimicntos se asocia a indicadores como 
la instrucci6n: asf, se registra en un 72% en 
madres sin instrucci6n yen un 5"'% cn madres 
con primaria incompleta, hasta bajar a un 2%en madres con formaci6n univorsitaria 
completa o incomplcta. La tasa dc mortalidad
de los hijos ilegitimos nacidos en Montevideoen 1984 fue 3veces mayor que la de los hijos 
legftimos. 
33 En novicmbre de 1991 se cncontraban 
funcionando cn cl Departamento deMontevideo 372 comisiones vecinales, algunas 
de ellas fundadas aprincipio de siglo yotras dc 
nDvisima creaci6n. 

http:aci6n.33
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El caricter de la descentralizaci6n, y algunds caracterfsticas 
que ha tenido la izquierda en nuestro pafs , probablemente 
hayan incidido on la creciente incorporaci6n de las mujeres 
en las organizaciones vecinales. De alguna manera, se puede 
decir, que ha habido una tendencia a la feminizaci6n de las 
actividades vinculadas al territorio. Como lo demuestra un 
reciente estudio sobre las comisiones vecinales , estas 
organizaciones han visto incrementado el nfimero de 
.nujeres participant-s, y aun mds, el nfunero de mujeres que 
acupan cargos de responsabilidad 	en las mismas. Asf, podrfa 
afirmarse, en los t6rminos manejados por Moser, que este 
proceso ha significado un crecimiento del rol de gesti6n 
comunal de las mujeres. Este fen6meno se explica no 
solamente por el proceso de descentralizaci6n, sino que esta 

propuesta polftica municipal opera fundamentalmente como 
La incorporaci6n de un 
ninioero creciente de unjeres 	 desencadenante o canalizador del tercer rol. La 

comunales se relaciona con la agudizoci6n de la crisis 
aorganizacioneseque se participaci6n creciente de la mujer en los espacios
i-, raiene eocn 
inscriben en e termtorio CO econ6mica y social que impone la bfisqueda de diversas 

un espectro ampio de f6rmulas compensatorias a nivel de las familias de bajos 
ingresos. Las mujeres asumen un cierto protagonismo areclamos y preocupaciones, 


da indicios de cierta nivel comunal que les permite paliar la dureza de su
 
permeabilidad de viejas 	 situaci6n econ6mica.
 

estructuras a los sutiles 

cambios del contexto en este Debemos considerar que en nuestro pafs, en el perfodo 

sentido. posterior a la dictadura, se comienza a incorporar 
paulatinamente en espacios cada vez ms amplios, la 
temitica de la condici6n de la mujer. Diversas 
organizaciones trabajan no solo sobre cuestiones 
reivindicativas puntuales, sino tambi6n en marcos 
ideol6gicos globalizadores. Su tarea, aun incipiente, ha 
obtenido algunos frutos. La incorporaci6n de an ntimero 
creciente de mujeres a organizaciones que se inscriben en el 
territorio con un espectro ampio de reclamos y 
preocupaciones, da indicios de cierta permeabilidad de 

i j izquierda en nuestro pats, viejas estructuras a los sutiles cambios del contexto en este 
34 
contrariamcnte a lo que sucede en otros pafses sentido. Sin pretender dar aquf una explicaci6n de este 
de la regi6n, prdcticamente no discrmina por 
sexo, contando con un respaldo de militancia fen6meno cuanfificado en el estudio sobre las 

femenina importante, fundamentalmentc a organizaciones vecinales, anotemos simplemente clue en 61 
nivel de las bases. El discurso de la izquierda, 
por otra partc, recogi6 algunas inquietudes confluyen factores de diverso origen que habilitan un 

respecto a la condici6n de ]a mujer, si bien no 	 desf, .ollo mayor del tercer rol enunciado por Moser. 
todas se plasman a nivcl programittico, ni 
colman las expectativas de los grups de 	 La discusi6n del Plan de Presupuesto Quinquenal 
mujeres involucradas en esta problerndtica. 	 Municipal, se proces6 con la participai6n de los vecinos, 
35 El CIESU ha rcalizado en octubre de 1991 

tanto de los que se encontraban vinculados a organizacionesel segundo cnso de conisiones vecinales, 
donde se incorporaron algunas preguntas 	 territoriales, como de aquellos que no lo estaban. Estos 
referentes a la presencia de mujeres en las 
mismas, tartoa niveide susparticipaicscomo 	 primeros encuentros del aparato municipal con los vecinos 
desusdirigcntes.Verinforme sobreresultados 	 de las diferentes zonas buscaban fijar las prioridades en 
preiminart; de Gonz~lez. 	 funci6n dIe un presupuesto acotado en sus recusos. Esta 
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instancia dio como resultado una primera jerarquizaci6n de 
aquellos problemas que debfan ser solucionados por la 
administraci6n, que fue diferente para cada uno de los 
Centros Comunales. En este marco, los vecinos tambi6n 
discutieron algunos temas generales, como la problemitica 
de la tercera edad, salud, vivienda, los j6venes, el deporte,
las mujeres, etc. Asf, se crearon en cada Centro Comunal 
una serie de dreas temiticas que rescataban un espacio para
la discusi6n de dichas problemiticas sin que estas 
comprometieran necesariamente recursos inmediatos. 
Tambi6n en este caso, la aparici6n o no de algunos temas, 
dependi6 de a prioridad que fijaran los vecinos. El Area de 
la mujer ha tenido una aparici6n importante en los 18Centros Comunales. 

De manera paralela, y por mandato del Intendente de 
Montevideo, se constituye, en el seno del Ejecutivo 
Departamental, una Comisi6n Central que tiene como 
cometido presentar una propuesta global para el abordaje de 
la problemitica de la mujer. Esta comisi6n, que tiene 
caricter honorario, no fue cortituida de manera inmediata 
a la asunci6n, sino que ha sido creada reci6n en el presente 
afio. La misma esti formada inicialmente por tres mujeres 
designadas directamente por el Intendente. Ellas, a su vez, 
lamaron a representantes de diversas secciones femeninas 
de organizaciones sociales y partidos politicos, asf como a 
organizaciones propiaraerte de mujeres. Es a partir de este 
conjunto que se elabor6 una propuesta de trabajo que 
abarca diferentes items. Las dreas temiticas de la mujer de 
los Centros Comunales estuvieron, hasta el presente afio, sin 
coordinaci6n horizontal ni vertical, funcionando de manera 
aut6noma. Recientemente, se ha logrado coordinar las 
acciones en uno y otro plano. 

A pesar de la existencia de estas 6reas temticas y de la 
constituci6n de la Comisi6n de la Mujer, esta problemitica 
no ha estado jerarquizada por la actual administraci6n. 
Tanto si se observa la presencia de consideraciones de 
gdnero en las poiticas municipales, la importania del tema 
de la condici6n de 'a mujer en el discurso como la relevancia 
de su consideraci6n al interior del propio aparato municipal, 
es notoria la insuficiente tematizaci6n yjerarquizaci6n de 
esta problemitica especifica. Si bien la mujer ha sido objeto 
de consideraci6n a nivel de algunas polfticas concretas (el 
ejemplo de la salud tal vez sea el mds claro), estas 
consideraciones atienden la variable sexo, desde el punto de 
vista biol6gico, m~s que a la variable g~nero. 

Si bien la mujer ha sido 
objeto de consideraci6n a 
nivel de algunas polfticas 
concretas, estas 
consideraciones atienden iavariable sexo, desde el puntode vista biol6gico, ma's que a
la variable genero. 



36 De los 18 coordinadores de los Centro 
Comunales Zonales, nombrados dirctamente 
po el Intcndente, 7 won mujerm Aluna de 
els, por otma parte, han estt ovilads al 
movimiento femifta o a organizacionces que 
trabajancon mujeres 

37 Sin duda, ha resultado rccvantc pan la 
consideraci6n de ginero, el que cl iltimo 
mandato de la Junta Departamntal (dura un 
&o cada uno) estuviera presidido por una 
muicr quc ha tenido troyedofla en di 
organizaciones de mujcres, demostrando 
inter& ysensibilidad por esta tenitica. 

Sin embargo, la presencia de mujeres en los niveles de 
mando tanto en el ejecutivo como en el legislativo comunal 
ha permitido la introducci6n de algunas consideraciones 
especfficas en relaci6n al g6nero, resultando m~s influyente 
este hecho que la presencia de consideraciones de este tipo a 
nivel programdtico. Las coordinadoras zonales, responsables 
directas de los centros comunales, h mostrado cierta 
sensibilidad respecto a esta temdtica .Asf, pueden 
observarse esfuerzos por vincular cuestiones tales como la 
salu(, las Areas de recreaci6n, el impulso a las 
organizaciones, etc. en las que dichas coordinadoras han 
tenido presente las diferencias entre hombres y mujeres en 
el aprovechamiento y potenciaci6n de los recursos. A nivel 
del legislativo comunal, donde habitualmente la presencia 
del hombre ha sido ampliamente mayoritaria, se puede 
percibir un cambio tanto a nivel cuantitativo como 
cuaLitativo de la presencia e influencia de las mujeres. 
Notoriamente, el nfimero de edilas, si bien aun son una 
minorfa, se ha visto incrementado. Su influencia y decisi6n 
para impulsar consideraciones de g6nero en todas aquellas 
medidas que se legislan desde la Junta Departamental de 
Montevideo, ha obtenido agunos frutos, que aunque 
parcialJ resultan alentadores en cuanto a sus posibilidades 
futuras . Concretamente, en el drea de la polftica municipal 
de vivienda, recientemente el legislativo recomend6 la 
consideraci6n para un beneficio extra en t6rminos de 
puntaje, para el acceso de aquellos nuicleos de bajos recursos 
que tienen como jefe de familia a una mujer. Esto ha 
posibilitado que un conjunto de mujeres en esta situaci6n se 
organizara y tuviera posibilidades reales de un acceso 
colectivo a viviendas recicladas. Sin duda, estos pequefios 
aportes en una politica concreta permiten pensar en la 
satisfacci6n de necesidades estrat6gicas de g6nero. Si bien 
apuntan en primera instancia a atender la carencia de 
vivienda como necesidad b6sica y por lo tanto, atender una 
necesidad prfctica de g6nero, habilita la satisfacci6n de una 

necesidad estrat6gica de g6nero en tanto pone a estas 
mujeres en una nueva situaci6n respecto a la propiedad 

misma de las viviendas, cuestionanio la estructura de roles 
tradicional. Simultdneamente, la ex.gencia de relacionarse 
de manera organizada con la Intendencia sienta las bases 

para una posible profundizaci6n de una reflexi6n comuin 
sobre las condiciones que enfrentan no solo en su caricter 

de integrantes de sectores populares, sino tambi6n en su 
condici6n de g6nero. 



CUDEN .L DE 

Propuesta de Trabajo 
Nos proponemos estudiar el desempefio del rol comunal por 
parte de las mujeres en la ciudad de Montevideo, en el 
marco del proceso de descentralizaci6n que se apoya en la 
participaci6n de los vecinos. Se investigard el incremento de 
la participaci6n de las mujeres con referencia a espacios 
territoriales, procurando analizar si el mismo responde solo 
a intereses prdcticos de g6nero o a alguno de carActer 
estrat~gico. Interesa tambi6n identificar cules han sido "los 
motores" que explican dicho incremento, cudles son sus 
horizontales y detectar aquellos aspectos que deberfan ser 
tenidos en cuenta en el momento de formular polfticas o 

intervenciones especfficas. 


Serd necesario entonces, enmarcar este fen6meno en el 
Ambito departamental. No se tratarg de ingresar en todas las 
cuestiones que pueden estar relacionadas con el tema que 
nos preocupa. Procuraremos fundamentalmente, registrai' 
cambios especfficos en el contexto. Asf veremos las 
modificaciones que se han producido en el legislativo 
comunal en cuanto a la proporci6n de mujeres electas en ese 
cuerpo; tambi6n se considerardn las posibles instancias de 
coordinaci6n y acuerdo entre estas, al margen de su 
pertenencia polftico-partidaria. Por otra parte, en el Anbito 
del ejecutivo, se impone el anAlisis de la presencia femenina 
en los cargos de mxima responsabilidad de los Centros 
Comunales Zonales. En tal sentido, importa rescatar e 
historizar los antecedentes de estas mujeres en su 
incorporaci6n a la vida puiblica. Con el fin de investigar la 
participaci6n de las mujeres en el dinbito territorial, se 
atenderd a dos planos diferentes donde esta se manifiesta: 
las comisiones de vecinos y el drea temdtica sobre la mujer 
dentro de los Centros Comunales Zonales. Sabemos que 
estos dos pianos no resultan excluyentes en t~rminos de la 
participaci6n de las mujeres. Por tal motivo, nos 
detendremos tambi6n en conocer la extensi6n que adquiere 
la doble participaci6n en las mismas, c6mo incide una sobre 
otra, asf como las posibles exclusiones de uno y otro plano. 

Se trata de dos instancias diferentes: las comisiones de 
vecinos son organizaciones reivindicativas de muy amplio 
espectro, relativameme aut6nomas, que poseen una larga 
tradici6n en la ciudad. El drea de la mujer dentro de los 
Centros Comunales, es por su parte, un espacio creado 
desde la actu-l administraci6n, que se propone como un 
dmbito de discusi6n y colaboraci6n sobre esta temitica 
especffica. Ambas instancias juegan papeles importantes en 
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por su parte, un espacio 
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el proceso desconcentrador y descentralizador de la 
intendencia Municipal de Montevideo. 

A trav6s de este estudio se procurard responder 
fundamentalmente a las siguientes preguntas: 

Efectivamente, ,se puede hablar de una nueva presencia 

de las mujeres en las actividades comunitarias como 
expresi6n del desempefio del tercer rol, seguin lo 
conceptualiza Caroline Moser? 
LQut implica que se haya incrementado desde el 

punto de vista numdrico la presencia de mujere, en los 
espacios comunales? ePor qu6 se produce este 
incremento; a que tipo de intereses pricticos o 
estrat6gicos- responde? lCudles son sus motores? 

iExiste un peiplo comu'n para las mujeres en su 

desempefho del rol comunal? ,Podrfa hablarse de 
estructuras organizativas mds adecuadas para que las 
mujeres se involucren? 

, 

* iDesde d6nde son convocadas las mujeres y que 

concepci6n, sea implicita o explfcita, anima a la 
administraci6n municipal cuando crea espacios 
participativos para la mujer? 

ULos espacios comunales de participaci6n de las 
mujeres, sean vecinales o temiticos, resultarn dmbitos 
estancos o, por el contrario, transgreden sus ifmites 
trasladando experiencias y preocupaciones? 

,Qu6 consideraciones deberfa atender la 

administraci6n para que sus iniciativas en los Centros 
Comunales apuntaran a una atenci6n de las 
necesidades estrat6gicas de g6nero? iZEidste reflexi6n, 
en este sentido, entre aquellas que participan 
activanente en ei ,rea temdtica de la mujer de los 
Centros Comunales? 

C6mo se llevarfi adelante el estudio 

1.Para conocer 1a evoluci6n de la presencia femenina en el 
legislativo comunal, se analizari el nmmero de mujeres 
electas en las iltimas 3 elecciones (1971, 1984, 1989). Esta 
informaci6n serd tomada, en primera instancia, de los 
registros de candidatos; pero tambidn se tomari en cuenta la 
efectiva provisi6n de los cargos durante esos perfodos, 
sabiendo que existen algunas difereniav entre la n6wnina de 
electos y la provisi6n efectiva de cargos. Esta fitima 



informaci6n deberi ser aportada por las actas y registros de 
la Junta Departamental de Montevideo. 
Por otra parte, se indagari la existencia de espacios de 
mujeres legisladoras creados en dichos perfodos: cudndo 
surgieron, a qu6 sectores politicos respondfan sus 
integrantes, cudles fueron sus prop6sitos y logros obtenidos, 
por quidn estuvieron impulsados o liderados, etc. 

A estos efectos, se4 :iardn las fuentes secundarias
 
disponibles, complem~intandolas con entrevistas a
 
informantes calificados que hayaa participado en esas
 
legislaturas. 

2. En elhmbito del ejecutivo comunal, se estudiard en 
primera instancia algunos datos bdsicos de los encargados de 
los Centros Comunales (sexo, edad, educaci6n, antecedentes 
de vinculos con organizaciones sociales, etc.) y su 
preocupaci6n y atenci6n por algunas consideraciones de 
g6nero en las acciones que Ilevan adelante en su Centro en 
relaci6n a la comunidad (sea en la proyecci6n de un Area 
verde en el territorio, -n planes de salud, recreaci6n, 
demandas de infraestructura, etc.). Para ello se 
confeccionard una pauta estructurada de entrevista, que se 
aplicari a los 18 encargados de los Centros Comunales. 
Interesa conocer si existen diferencias entre los re~ponsables 
en relaci6n a esta temdtica y detectar algunas variables 
explicativas de estas diferencias. 

Las coordinadoras zonales serdn objeto de entrevistas en
 
profundidad. En estas se buscard historiar su trayectoria e
 
involucramiento en otras instancias sociales. Se tomard en
 
cuenta los resultados del cuestionario aplicado a todos los
 
coordinadores, con el fin de profundizar en esta
 
oportunidad, sobre algunos aspectos que puedan resultan
 
relevantes respecto a la problemdtica que nos ocupa. 
3. En el estudio sobre la incorporaci6n de las mujeres a las 
organizaciones vecinales, contamos con los datos aportabos 
por los dos censos realizados por CIESO a las comisiones de 
vecinos de Montevideo. El primero fue realizado a fines de 
1988 y el segundo, en octubre de 1991, permitiendo observar 
un continuo temporal relevante. En base a esta informaci6n 
se procurard constatar si existen cambios significativos en el 
nfimero de mujeres que participan de manera regular en 
ellas, asf como tambi6n los cambios cuantitativos en la 
representaci6n y direcci6n de estas asociaciones. 
Pero nos parece importante buscar indicios sobre posibles
cambios en el cardcter de estas organizaciones. Asf nos 
preguntaremos si el crecimiento en el nfimero de mujeres 



Las areas temaiticas sobre la 
mujer scrin atendidas, en 
primera instancia, a travs 
de un relevamiento en los 
Centros Comunales. 

que se integ-ra en las comisiones vecinales ha producido 
cambios en estas o si, por el contrario, ha sido la 
reformulaci6n de algunos aspectos de estas organiza-iones 
lo que permiti6 un ms amplio acceso de mujeres. Se 
buscari asimismo detectar posibles caracterfsticas 
diferenciales en las comisiones donde participa una mayorfa 
de mujeres y/o mujeres en la directiva. Sabemos que estas 
organizaciones son polivalentes en sus reclamos, y que estos 
fundamentalmente apuntan a satisfacer necesidades 
inmediatas que pueden relacionarse con las lamadas 
necesidades pricticas de g6nero. Sin embargo, tambi~n 
sabemos que por la via de la organizaci6n de las mujeres en 
torno a las necesidades pricticas puede legaise a la 
elaboraci6n de intereses estrat6gicos. 

Este punto serdi analizado a trav6s de entrevistas a algunos 
informantes calificados que serdn seleccionados en atenci6n 
a la informaci6n que maneja el uiltimo censo referido. 
4. Las dreas temfticas sobre la mujer ser6.n atendidas, en 
primera instancia, a trav6s de un relevamie uto en los 18 
Centro , Comunales. Se detectard la extensi6n de estas en 
las diferentes zonas asf como tambi6n sus puntos centrales 
de discusi6n, el nfimero promedio de participantes, estilos 

de trabajo, sus formas iniciales de constituci6n, su vinculo 
con la Comisi6n Central de la Mujer, etc. Una vez obtenida 
esta informaci6n, se seleccionard un Centro Comunal que 
sera utilizado como estudio de caso; se buscard que cumpla 
ademds con requisitos tales como una densidad 
organizacional suficiente y que est6n representados los 
sectores populares. Una vez seleccionado el Centro 
Comunal, se seguird el trabajo del Area procurando contestar 
las preguntas arriba indicadas. Nos proponemos participar 
de manera activa en las reuniones introduciendo en las 
sesiones algunas de las temdticas que mueven a este 
proyeco. Se analizar;i asimismo, el perfil de las integrantes 
del drea. En este estudio de caso la reconstrucci6n de las 
experiencias, la motivaci6n en las integrantes, sus objetives 
explicitos e implicitos, asf como su capacidad de influencia 
en el dmbito territorial que las convoca, serdn puntos de 
interes. 

Se profundizarA la descripci6n, comparativa, de las 
comisiones vecinales que actfien en el Centro Comunal 
donde se realice el estudio de caso, con el fin de conectar 
conceptualmente estos dos dimbitos diferentes de 
participaci6n comunitaria de las mujeres, para atender a las 
preocupaciones antes expresadas. 
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 N$I O 6LS00 

Introducci6n 

De acuerdo a la Constituci6n de 1853, ofic;almente en vigor, 
Argentina es una Repfiblica Federal de tipo presidencialista. 
Polfticamcnte esti dividida en un Distrito Federal, 22 

Argentina es el segundo pafs provincias y un territorio nacional. 
de America del Sur (luego delBrasil) de mayor poblaei6n Es el segundo pafs de America del Sur (luego del Brasil) de
absoluta. La poblaci6n mayor poblaci6n absoluta. La poblaci6n urbana es de
urbana es de aproximadamente el 65%. Existiendo una alta concentraci6n 
aproximadamente ci 65%. demogrdfica y econ6mica en la provincia de Buenos Aires y
Nutroxpafsse lriza el Gran Buenos Aires. Allf se sitdia tambi6n la sede del
Nuestro pa s se polariza poder central. Nuestro pais se polariza entre Buenos Aires y 
entre Buenos Aires yo el interior, intentos politicos no logran revertir esta 

logran revertiresta tendencia tendencia generada en los afios 30 (6poca en que se 
gra eetrtenc 30consolidalos afio el sistema de comunicaci6n terrestre del pais).

generada en los afios 30 

(6poca en que se consolida el El restante de la poblaci6n urbana se encuentra concentrado 
sistema de comunicaci6n en ocho ciudades importantes de las cuales C6rdoba es la 
terrestre del pals). segunda a nivel nacional. 

Destacamos que dentro del interjuegn de divisi6n de 
,oderes, el poder ejecutivo concentra mayor poder de 
decisi6n dado el caricter presidencialista que caracteriza la 
administraci6n del estado. 

El sistema politico es federal, lo que otorga autonomfa a 
cada provincia. Dicha autonomfa politica y administrativa se 
destaca en los municipios. Tambi6n se repite el mismo 
esquema de poderes a nivel local. 

Durante las filtimas cinco d6cadas, atravesadas por la 
inestabilidad econ6mica y polftica, el pafs ha pasado por 
regfmenes militares y conquistado finalmente, la democracia. 

Mencionaremos dos rasgos que estructuran la realidad 
argentina y que influyen sobre el desarrollo de los 
municipios" los procesos de urbanizaci6n y la creciente 
migraci6n rural. 

Argentina contind'a siendo um territorio de preminencia 
agrfcola-ganadera, mientras que la i,-dustrializaci6n de la 
d6cada del40 y los procesos de crecimiento econ6micos han 
producido grandes concentraciones urbanas. 

A fines de los afilos 50 la radicaci6n de capitales extranjeros 
en la industria gener6 una serie de cambios importantes y el 
desarrollo de ramas enteras de la industria con el 
incremento de los servicios pfiblicos. 

Durane los sucesivos gobiernos militares impusieron una 
restracturaci6n econ6mica, que junto con la crisis econ6mica 
de iuediados de los 70 desarticul6 el papel del sector 
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manufacturero con una desindustrializaci6n creciente y
reorient6 las polfticas puiblicas. 
La pauperizaci6n de las zonas rurales ha generado un
fen6meno de migraci6n interna, desde las zonas pobres y de
los pafses limftrofes hacia las ciudades donde se producfan
procesos de industrializaci6n relativamente importantes. 
Paulatinamente, el nivel de los salarios reales de los 
trabajadores se ha ido deteriorando, acompafiado de una
profunda reorganizaci6n del sistema de servicios publicos
ofrecidos a dicha poblaci6n, prioritariamente a trav6s de los 
municipios. A esto se agrega el incremento del fndice de 

desempleo y recesi6n. 


La vida municipal es impulsada por los procesos de 
descentralizaci6n nacional y, fundamentalmente en las zonas 
del interior del pals, 6stos se hacen cargo lentamente de las
demandas de la poblaci6n cercana o comprendida dentro del
dmbito de su incumbencia. Pasando a constituirse en ejes de
la actividad social de grandes zonas del pais. 
Se verifica una tendencia a la descentralizaci6n del gobierno
nacional hacia las provincias y de 6stas hacia los municipios,
primordialmente en los servicios bisicos (salud y educaci6n). 
La capacidad econ6mica de los municipios no ha variado y
las partidas presupuestarias para responder a estos nuevos
 
servicios a prestar no son atendidas desde el gobierno

central. Esto nos grafica la precariedad con que enfrentan 

muchos municip;os las demandas y necesidades de la 

comunidad. 


Mujer, trabajo y municipio 
Entre 1980 y 1988, las mujeres incrementaron su 
participaci6n en forma muy significativa en todos los 
dmbitos de participaci6n y, particularmente, en el laboral. 
Mientras la reces,;6n estanc6 el mercado de trabajo,
aument6 el empieo femenino, confirmando una tendencia 
que se verifica desde ya 20 afios a esta parte. 1 

Tomando una clasificaci6n de acuerdo con el nivel de
ingreso familiar, las mujeres que provenfan de hogares de
bajos ingresos aumentaron su participaci6n en un 40%, las 

La vida municipal es 

impulsada por los procesos 
de descentralizaci6n nacional 
y, ffindamentalmente en las 
zonas del interior del pats,
6stos se hacen cargo 
lentamente de las demandas 
de la poblaci6n cercana ocompreroida dentro del 
,'mbito0e su incumbencia. 

Mientras ia recesio'n estanc6 
el mercado de trabajo, 
aument6 el empleo femenino, 
confirmando una tendencia 
que se verifica desde ya 20 
aios a esta parte. 

provenientes de hogares de ingresos medianos y altosmedinosy atosArgentino yet Ajuste do Mrcado do Trabajo
continuaban ingresando a la fuerza de traba o en un 

1Ministrio deTrabajo (1986) E1 tcrciario 

Urbano Proyecto Argentino".porcentaje de 40% y 20% respectivamente. 2 7Encusta rmanentc de hong res' INDC, 
zona del Grmn Buenos Airesypartid. (1988).. 



El descenso en el nivel de
Elgreseo milr ivel de 
ingreso familiar sirvi6 de
incentivo para el aumento de 

participaci6n de las mujeres 
en la vida laboral. 

La importancia de la mqjer
r
ela iponia ocal,en la vida econ6mica y social, 

ha ido en aumento 
conjuntamente con el acceso 
a los puestos en la 
administraci6n, posiciones de 
poder, liderazgo y direcci6n 
ya sea por el canal de 
elecci6n popular o por 
desarrollo de su propia 
carrera dentro de estos 
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3INDEC (lnstituto Nacional de Estadsticasy 

Censos, (1989). "Fnnesta cbre trbajo 

4 Gain,P. (198) "F empo parin en la 

Agjnfini" CIAT-OIT. Ministerio de 
Trabajo.-. 

Por otro lado, el desempleo crece tambi6n de forma 
dispareja segfin g neros afectando primordialmente a los 

hombres y, en relaci6n al tipo de ocupaci6n, la mujer ve su 
participaci6n incrementada en ramas caracterizadas 
tradicionalmente como femeninas. 3 

El descenso en el nivel de ingreso familiar sirvi6 de 
incentivo para el aumento de participaci6n de las mujeres en 
la vida laboral. Produci6ndose cambios en la forma de 
estructuraci6n del empleo femenino, se expandi6 el trabajo 
en el sector de servicio dom6stico, mientras se contrajo el 
trabajo asalariado, centrdndose este Ailtimo en dependencias 
estatales y municipios. 

Se destaca la desprotecci6n laboral de las asalariadas, 
facilitado por la descentralizaci6n de la producci6n en el4 
sector privado y el trabajo temporal en el sector publico. En 
1980, el 8% de las m,.,eres asalariadas estaban desprotegidas 
de seguridad social, y en 1989 este porcentaje se eleva al 
24%. 

De todos modos, l ingreso promedio de los asalariados 
varones continu6 superando al de las mujeres. 

Un punto clave de nuestro anlisis es detectar que esta 

situaci6n no afecta a todos por igual, y sus consecuencias se 
muestran de forma diferenciada en hombres y mujeres. 

El deterioro en sectores como la salud y la educaci6n afecta 
su tarea dom6sticafundamentalmente a las mujeres que ven 

doblemente sobrecargada (dado el rol de reproducci6n). 
Desde otra perspectiva, esto condiciona su rol productivo y 
como agente comunal. 
La importancia de la mujer en la vida econ6mica y social, ha 
ido en aumento conjumtamente con el acceso a los puestos 
en la administraci6n, posiciones de poder, liderazgo y 
direcci6n ya sea por el canal de elecci6n popula o por 
desarrollo de su propia carrera dentro de estos organismos. 

Esta incorporaci6n ha permitido pensar el espacio del 
trabajo como el lugar donde se desarrolla un proceso de 
socializaci6n, formaci6n de valores y modelos cogr.3scitivos. 
Procesos mediante los cuales se construyen aquellas 
significaciones sociales y representaciones que hacen posible 
los cambios sociales. 

Surge la interrogante en el sentido de si las transformaciones 

ocurridas en el perfodo en raz6n del creciente aumento de la 
mcorporaci6n de la mujer a la fuerza de trabajo configuran 
una situaci6n efectiva de cambio en su condici6n social o de 
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cambio en la estructura de los lugares de trabajo que se
 
adecdien a la presencia de la mujer.
 

En tanto se le han asignado nuevos roles y posiciones lo
 
masculino y lo femenino han ido adquiriendo centralidad
 
como riterios a destacar en la construcci6n de identidad
 
social .
 

Abogando por la consecuci6n de polfticas, que reconozcan la 
relaci6n de g6neros es imprescindible encararlo como una 
tarea de hombres y mujeres.Por lo tanto, una mirada 
unidimensional (1a perspectiva patriarcal) no solo es injusta 
con las mujeres, sino tmbi6n disminuye la calidad de vida 
general y del hombre, en particular. 
De otro lado, es necesario consignar Ia falta de informaci6n
 
sistematizada oficial de datos bdsicos sobre la tem~tica de
 
mujer y municipio en la Argentina.
 

Dado que la variable g~nero no ha sido de importancia
 
dentro de las polfticas pfiblicas formales, no existen datos
 
diferenciados. Pero, los movimientos nacionales que se han 

desarrollado principalmente con Ia influencia y participaci6n

de la mujer en las filtimas dos d6cadas han logrado afectar a 

las distintas administraciones. Esto se evidench en la 

creaci6n de innumerables ONG's y grupos de base 6que

incluyen las variables de gdnero o se dedican a

problemdticas del estilo. 

Dentro de las in;ciativas estatales se destaca la creaci6n de 

tancias coordinadoras de Polfticas Piblicas para la mujer 


intentando articular las iniciativas informales que existen 

hoy tanto desde el interior de las administraciones 
gubernamentales locales, como desde las orgarizaciones 
femeninas que bregan por mayor participaci6n en los 
espacios~de poder y decisi6n. 

Temfitica a investigar 
Nos encontramos en estudios de tipo exploratorio acerca de 
mujeres que ingresaron en la fuerza de trabajo y se 
incorporaron como asalariadas en los Servicios Sociales y en 
la Adm.inistraci6n Pfiblica. El estado y los municipios, enproporci6n, se convertfan en el principal empleador de 
maestras, empleadas administrativas. 

Dentro de lo local, la administraci6n ygobierno municipales 
desempefian un papel articulador de las iniciativas 
comunitarias. Por elo,es prioritario intervenir en el
reconocimiento a nivel municipal de lo gen6rico y de ]a 

L
 

Es prioritario intervenir en el 
reconocimiento a nivel 
municipal de lo genirico y de 
ia mujer como agente social 
dinamizador, a travs de 
acciones que hagan posible la 
formulaci6n de polfticas 

capaces de articular las
 
similitudes divergencip,- de
 
gnero. 

M'r,i Poticas neobi iFmi 
6 Artivoc6n: Moviminto debase, ONG. 
Encuentro de Entidades no gubernamentaics 
para cl desarrollo, 1989. Fundaci6n Inter 
Americana IAF. 
7 Consejo Coordinador de Polfticas Rblicas 
para ]a mujer, Programa Estado y Mujer
Presidencia de la Naci6n. Secretarfa dc Ia 
funci6n ptblica, Instituto Nacional de 
Administraci6n PMika.1991.. Argentina. 
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La importancia de trabajar 
sobre problemas relevantes 
que poseen entidad tedrica 
propia estA centrada en la 
actualidad que les es 
conferida a trav6s de laspriicticas sociales y el
icremento y cambio del 
lugar de la mujer enestos 
pgres la eque 
procesos, 

mu; womo agente social dinamizador, a trav6s de acciones 
que hagan posible la formulaci6n de polfticas capaces de 
articular las similitudes y divergencias de g6nero. 

Debemos producir los cambios en el municipio tendientes a 
propiciar la igualdad y plena participaci6n de la mujer en la 
vida local. 

Al no producir estos cambios son las mujeres ylas 
posibilidades de desarrollo local (que incluye hombres y 
mujeres) las instancias mds afectadas, dado que no se 
utilizan los recursos que un sector de la sociedad posee. 

Para posibilitar la formulaci6n de pol(ticas pfiblicas que 
breguen en pos de las necesidades estrat6gicas de la mujer, 
es necesario (como una via posible) partir de afectar a las 
mujeres que hoy ocupan cargos de toma de decisi6n dentro 
de los poderes locales. 

Si bien la presencia de la mujer no garantiza la inclusi6n del 
g6nero dentro de las politicas piiblicas, creemos que es la via 
mAs fructffera para encarar los cambios. 

Por ello, planteamos el rol de la mujer en posicione3 
politicas de elecci6n, propuestas a nivel de gobiernos locales 
(concejalas, intendentes, etc). 

Este intento de sensibilizar a los gobiernos locales sobre la 
necesidad de plantearse las cuestiones de g6nero ligadas a 
las del desarrollo local estd esbozado a trav6s de la posible 
intervenci6n de las propias mujeres. 

Metodologia 

Existe una forma particular de abordaje desde la perspectiva 
de g6nero que se deriva en una propuesta general de 
metodologfas aplicables tanto a iprocesos de desarrollo como 
a la importancia de la participaci6n local de la mujer. 
La importancia de trabajar sobre problemas reievqntles que 
poseen entidad te6rica propia estd centrada en la actualidad 

les es conferida a trav6s de las prdicticas sociales y el 
incremento y cambio del lugar de la mujer en estos procesos. 

Destacando la reflexi6n sobre lo masculino y lo femenino y 
la crisis de los modelos sexuales en las ciencias sociales, el 
and.lisis de g6nero no puede abordarse desde un solo campo 
disciplinario dado los complejos entramados hist6ricos, 
psfquicos, sociales, politicos, ideol6gicos y econ6micos que 
se articulan para definir la condici6n femenina. 
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Incorporar una metodologfa que se relacione con modelos 
cognoscitivos que prioricen las estrategias o paradigmas 
femeninos. Promover las inc6gnitas sobre la variable g6nero
situndonos desde la perpectiva de ]a mujer y no, como 
tradicionalmente las ubcamos desde la visi6n del hombre,
centrdndonos en las representacioaes sociales que los 
sujetos con diferenciaci6n por gtneros pcseen y transmiten 
socialmente. 

Por ello, la articulaci6n entre perfil nacional y estudio de 
caso con divulgaci6n de conclusiones y afectaci6n y
sensibilizaci6n de actores sociales, no solo constituye una 
metodologfa de investigaci6n sino de desarrollo de procesos 
sociales. 

Perfil Nacional: Diagn6stico de la Relaci6n de la
 
Mujer-Munidpio-Desarrollo Local
 
Siguiendo con los lineamientos metodol6gicos propuestos
 
por IULA-CELCADEL, pretendemos abordar el perfil
 
nacionai priorizando los siguientes objetivos.
 

Objetivos generales 
* 	 Contribuir a la comprensi6n de las formas con que el
 

pertenecer a un g6nero afecta al proceso de
 
socializaci6n dentro de un municipio.
 

* 	 Proporcionar informaci6n sobre y desde una visi6n de 
g6nero, del desarrollo regional municipal y de la 
inserci6n y participaci6n de la mujer, detectando la 
estratificaci6n sexual jerarquizada dentro de la 
estructura social, y en la conformaci6n de los gobiernos
locales. 

* 	 Incrementar la conciencia de g6nero en las autoridades 
a fin de dinamizar los procesos de desarrollo local y 
profundizaci6n de la democracia, incorporando 
demandas de g~nero en las polfticas locales. 

Objetivos especfficos 
N 	 Conocer las formas como se constituyen las relaciones 

de g~nero en t6rminos de roles y papeles, teniendo en 
cuenta las variables contextuales. Reconocer el 
sistema de relaciones sociales como sistemas locales de 
poder. 

LOCAL.
 

Se debe incrementar la 
conciencia de g~nero en las 
autoridades a fin de 
dinamizar los procesos de 
desarrollo local y 
profundizaci6n de la 

democracia, incorporando 
demandas de ginero en las 
polifticas locales. 
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I Crear y acrecentar herramientas que permitan 
visualizar la presencia de la mujer en el Ambito de los 
municipios, en t6rmino de necesidades y roles. 

" Describir la situaci6n de los municipios a nivel 
nacional discriminando la informaci6n a trav6s de la 
dimensi6n de g6nero. 

* Incnrporar hip6tesis de trabajo sobre instrumentos 
conceptuales y operativos a trav6s de los cuales sea 
posible incorporar demandas de g~nero en las polfticas 
locales. 

Estudio de Casos en Municipios de la Provincia de 
Cordoba 

Elecci6n de los Casos 

El municipio es la instancia de gobierno m6is cercana a los 
ciudadanos y el lugar donde se aprecia una mayor presencia 
de la mujer. 

El foco del presente estudio de casos es la descripci6n y el 
an1idsis de las historias de desarrollo que afecten a mujeres y 
hombres en puestos de toma de decisi6n en los municipios y 
que afecten directamente las necesidades estrat6gicas de 
g6nero. 

Las transformacioncs de contextos hist6ricos enmarcan los 
casos, dando como resultante la articulaci6n entre las 
transiciones, etapas y las caracterfsticas de las organizaciones 
comunales de las cuales son miembros, con las 
transformaciones sociales econ6micas y polfticas que 
condicionan el campo de posibilidades para la elaboraci6n 
de estrategias y proyectos vitales de estas mujeres y 
hombres, representantes de la comimidad local. 

En este caso tomaremos como referencias municipios de la 
provincia de C6rdoba donde se estdn ilevando adelante con 
6xito propuestas que reformulan y vigorizan las necesidades 
estrategicas. 
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Objetivos 

Generales 
* 	 Conocer el rol de la mujer en posiciones de toma de
 

decisi6n a nivel de los gobiernos locales.
 
* 	 Tipo de liderazgo dentro de su organizaci6n, como
 

formas particulares de intervenci6n para ]a resoluci6n
 
de problemas, desde una perspectiva comparativa
 
segfin sexos.
 

* 	 Generar instancias de crecimiento y desarrollo de las
 
mujeres en puesto de toma de decisi6n.
 

* 	 Reconsiderar la existencia (posible) de modelos
 
alternativos de gesti6n comunal y desarrollo social. La
 
mujer como portadora de propiedades que potencian
 
las posibilidades de crecimiento de capacidades
 
comunales. Promoci6n de la solidaridad social e
 
incremento de la calidad de vida.
 

* 	 Elevar y reforzar la capacidad para afrontar la
 
promoci6n de la participaci6n femenina en los bmbitos
 
locales.
 

Especfficos 

* 	 Discriminar c6mo afecta el gdnero en la forma de
 
transmisi6n de las estrategias de desarrollo de carrera.
 
Formas de toma de decisi6n diferenciadas por g6nero y

las estrategias de supervivencia y desurrollo en la
 
organizaci6n.
 

* 	 Destacar la percepci6n subjetiva del individuo en su Se debe destacar la 
relaci6n gen6rica. C6mo son las repercusiones que esas percepci6n subjetiva del 
caracterfsticas tienen en el proceso de socializaci6n individuo en su relaci6n 
micro-institucional. gendrica. C6mo son las 
C6mo se articulan los tres roles (reproductivo, repercusiones que esas 
productivo y de gesti6n comunal) en este caso, caracterfsticas tienen en el 
destacando la desvalorizaci6n del rol productivo en la proceso de socializaci6n 
mujer y las dificultades de liderazgo femenino, en tanto micro-institucional. 
luuar ocupado tradicionalmente por el hombre. 

" 	 Destacar en el desarrollo de carrera de una mujer los 
intereses gen6ricos, prActicos y estrat6gicos. 

* 	 Detectar c6mo estA construida la representaci6n de 
estos intereses estratdgicos, como caminos que
pretenden afectar la situaci6n de subordinaci6n de la 
mujer. 



U 	 Diferenciar los recursos femeninos y masculinos que se 
emplean para el desrrollo de su carrera y de la 
comuna y que propician el incremento de las 
necesidades estrat6gicas e intereses de las mujeres 

Actividades Propuestas 

Perfil Nacional: 

1.- Revisi6n bibliogrMca: 

Recolecci6n de bibliograffa y estudios que en nuestro pals 
hayan destacado o advertido la dimensi6n de g6nero en un 
entrecruzanuento con lo local. Utilizaci6n de fuentes de 
informaci6n posible (estudios, estadfsticas e investigaciones 
en curso). 

2.- An~lisis de Datos Estadfsticos: 

Dando importancia a los distintos momentos hist6ricos en 
t6rminos de proceso y contextuando estos datos en las 
variables de tipo macro. 

Revisi6n del iltimo censo nacional realizado en 1991 
desagregando los datos demogrdicos por sexo. 

Realizar una cmparaci6n con los datos ya trabajados del 
censo del abo 1980, tomando en consideraci6n a aquellos 
datos que nos remitan directamente a consideraciones de 
g6nero en t6rminos de roles reproductivo, productivo y de 
acci6n comunal articulados con las necesidades estrat6gicas 
yb~sicas. 

Considerando importante: 

a. Cantidad de poblaci6n diferenciada por sexo, edad, 
educaci6n, etnia, nivel socio-econ6mico. 

b. Mujeres jefas de familia, tipo de conformaci6n familiar. 

c. Poblaci6n que participa en la fuerza de trabajo. Tipo de 
participaci6n por sexo, edad, permanencia en el mercado 
laboral, nivel de educaci6n, situaci6n familiar, diferencias 
regionales. 

d. Dispersi6n dentro del mercado laboral, por sector de 
actividad, ingresos diferenciados por sexo. 

e. Indices de migraci6n entre regiones. Cambios de 
residencia habitual. 



Todas estas revisiones serAn precedidas de una crftica a las
fuentes, destacando la inclusi6n del g6nero en las mismas o 
su exclusi6n o invisibilidad aparente, proponiendo, adems,
aite la falta de informaci6n, formas de iegar a la misma con 
una economfa de recursos. 

Realizar un relevamiento en base a los resultados de las
filtimas elecciones, u otra fuente relevante, detectando el
porcentaje por g6nero de acceso a las mximas jerarqufas en 
el ejecutivo municipal y puntuando la presenc.a femenina en 
puestos de toma de decisi6n. 
* Diferenciada por regi6n (urbana y rural), nivel 

econ6mico, cantidad de poblaci6n. 
" Sector politico de pertener,cia, cambios producidos 

desde la filtima clecci6n comunal. 
" Caracterfsticas de estas mujeres como: edad, nivel 

cultural, social, situaci6n social y familiar.
4.- Difusi u 

Desarrollar tma red de comunicaci6n e informaci6n de 
experiencias municipales exitosas desde una perspectiva de
g6nero con proyectos, que como 6ste, intenten abordar el 
tema de mujer y municipio. 

Este centro o red informAtica de datos se articnilard a las 
otras participantes del proyecto Mujer y Desarrollo Local.
Informando tambi6n a los municipios de este banco de
datos. Cabe acotar que esta red existe en la actualidad y
podri ser impulsada desde este proyecto. 

Adems, se posibilitarA la apertura de un espacio local de
intercambio de experiencias e informaci6n articulado con 
los seminarios internacionales y sus r6plicas.
5.- Anmkli.is de la hMformaci6n recopida y elaboraci6n delinforme pnrtial -

En base a los elementos recogidos se procede a jerarquizar
las dimensiones que consideremos representativas,
graficando a travs de cuadros las variables desarrollo local yg6nero interrelacionadas con los tres roles y las necesidades. 
Ademfis, se debe destacar, en el caso de cuadros 
comparativos, las diferencias que el acceso a la democracia 
ha implicado como contexto y de desarrollos locales 
continuados e integrales en el tiempo. 

En base a los elementos 
ecogidos se procede a 

jerarquizar las dimensiones 

que consideremos 
representativas, graficando a 
trav6s de cuadros las 
variables desarrollo local y
ginero interrelacionadas con 
los tres roles y las 

iiecesidades. 

http:Anmkli.is


Esto generari una serie de indicadores que, estableciendo 
diferoncia de problemas experiencia, gufen las acciones 
comunales, por el conocimiento de pautas, esquemas y 
actitudes sociales. 

Otro aspecto importante serd la confecci6n del detalle de los 
resultados arribados hasta el momento en la investigaci6n, 
tanto en su caracterfstica cuantita9va como cualitativa, 
ir.cluyendo la crftica a las fuentes. 

Estudio de Casos 

1.- Plan de Actividades: 

* 	 Elecci6n del municipio en base a los datos 
previamente recolectados. Detecci6n de los actores 
principales y explicitaci6n de los criterios elegidos. 

* 	 Organizaci6n del plan de actividades de campo. 
Obtenci6n de permisos, colaboraci6n con diferentes 
organismos municipales. 

2.- Recolecci6n y andisis de datos secundarios: 

Detecci6n de las fuerites posibles de informaci6n y su 
relectura crftica intentando puntuar prioritariamente: 

a. 	 Distribuci6n de los cargos (logrados a trav6s de 
elecciones) en el municipio, segregado por sexo. 

b. 	 Condiciones de trabajo de hombres y mujeres. Situaci6n 

de la igualdad de oportunidades. Ingresos, posibilidad
Las entrevistas y grupos de 
discusi6n proveerfin 'in 	 de capacitaci6n, resoluci6n de las dificultades de 

combinar roles laborales con los familiares, etc.material emphfreo que, a 

nivel de las actitudes, deberi, c. Relaci6n de las mujeres con los organismos de defensa y 
ser elaborado tericamente promoci6n de la mujer u otras organizaciones de 
para permitir detectar las fndole social. 
pautas de conducta estables d. Recursos en el proceso de toma de decisi6n y factores 

facilitadores e inhibitorios de la actuaci6n comunal, 
diferenciada por sexo. 

e. 	 Patrones culturales que intervienen en la forma de asumir 
los roles y status. Tipos de liderazgos y forma de 
gerenciar la direcci6n. 

f. 	 Formas de implementaci6n de politicas destinadas 

tpar_ . ltatria necesidades de g6nero.8ortif 	 a s orl.ra, y , y et en[Que, , ~t prioritariamente a diferenciar particularidades y 
o estrueturia: la entrevista abierta ncsddsd ~eo 

semiirectiva y la diwcusi6n de grumo.' En el 

anifisisdela reidadsocial.Mdtodosytdcnicas Estos datos contextuados tantopor el tipo de municipio 
de hwstigaci6n social. 19M. 	 como por los cambios hist6ricos, y particularmente sobre los 
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programas generados parit atender la necesidad de las 
mujeres dentro de la comunidad. 

3.- Trabajo de campo, andlisis del material: 

Toma de las entrevistas a los protagonistas principales que 
ocupan estos puestos de toma de decisi6n. Recurrir, de ser 
necesario a entrevistas o metodologfa de grupos de 
discusi6n" para su entorno laboral, punteando, en principio, 

1.- Trayectoria ocupacional, condiciones de trabajo.
 

2.- Formas y grado de pertenencia a un proceso de
 
desarrollo local.
 

3.- Identidad de g6nero, identidad de pertenencia a un
 
espacio social.
 
4.- Posiciones sociales de representaci6n gen6rica.
 

5.- Reconocimiento de estrategias de sobrevivencia dentro
 
de la situaci6n de doble margiralidad, como g6nero
 
(en el caso de la mujer o como es vista por el hombre).
 
6.- Detectar la capacidad de cambio. Grado de solidaridad
 
con la cuesti6n de g6nero, etc.
 

7.- Discrimkar el grado de percepci6n de formas
 
institucionalizadas de discriminaci6n.
 

8.- Percepci6n de la importancia de polfticas igualitarias en
 
lo social y econ6mico. 

9.- Formas de afectaci6n de estas mujeres dentro de la 
organizaci6n de polfticas pfiblicas y c6mo estas afectan 
el rol de la mujer en el desarrollo local. 
10.- La variable g6nero constituye la identidad local, 
detectar experiencias donde esto es posible. 

4.- Informe del caso: 

Se confecciona el caso y un anexo para las acotaciones quese juzguen pertinentes, 

En tanto, las entrevistas y grupos de discusi6n proveer..n un 
material empfrico que, a nivel de las actitudes deberd ser 
elaborado te6ricamente para permitir deteciar las pautas de 
conducta estables. 

Serfa importante puntualizar a nivel de imdgenes y
representaciones sociales dentro del material las 1 p 
verbalizaciones simb6licas y signos no cuantificables para 
ser interpretados en su g6nesis y posIlies efectos sociales. 
Dando paso entonces a un andlisis teatual y contextual. 

En tanto, las entrevistas y
grupos evdisasi y 
grposoroveer~inde discusi6n

un material 
empfrico que, a nivel de las 
actitudes, debea serelaborado tedrlieamente parapermitir detectar las pautas 

de conducta estables. 

9 Ibdtfiez J. "E.l gripnAde diacusi.nl 

___i_fndme metodolia, usifican 
epistemol6_ica y descripci6n teenolgica'. 
1" 
10 Pross, H. "La violenria de Ins rffnhnlb 
siallae'. 1983. 
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5.- Articulaci6n de informes y elaboraci6n del informe final: 
Con los dos informes se intenta arribar a conclusiones que 
permitan, diferenciando fuentes, entrecruzar el perfil 
nacional encontrado con im caso representativo que 
elegimos. Como, asf tambi6n, todas las consideracones y 
recomendaciones que en torno a plantear soluciones a 
problemas encontrados podamos -cotar. 



Bolivia: Mujer y
participaci6n local 

MarthaIsabelCastell6n
Insfituto de Investigaci6n y Desarrollo Municipal, INTDEM 

La Paz - Bolivia. 



Las mujeres de estratos bojos 
organizadas al interior de la 
Federaci6n Obrera Local, 
impregnadas por el 
anarquismo, fueron 
protagonistas de revueltas y 
manifes~aciones en procura 
de mejores condiciones de 
trabajo para elias y sus 
compafieros. 

La Confederaci6n de Mujeres 
Campesinas "Bartolina Sisa", 
fundamentan su existencia 
bajo el postulado que no 
pueden existir organ',zaciones 
de campesinos sin mujeres 
porque "latierra es mujer". 

Antecedentes 

Participaci6n Poiftica de la Mujer 

Entendiendo por participaci6n polftica aquellas acciones 
dirigidas a influir o conquistar espacios en la toma de 
decisiones para el conjunto de la sociedad, realizadas en 
forma coyuntural o sistemsitica a lo largo de la historia de 
una determinada formaci6n social, tenemos que las mujeres 
bolivianas aparecen como sujetos portadores de cambio 
desde la guerra de la independencia, enarbolando banderas 
libertarias contra el dominio espafiol. A principios de este 
siglo, 1930, el Ateneo femenino conformado por mujeres de 
estratos altos y medios instruidos, formulan lo que vendrfan 
a ser los primeros postulados feministas en relaci6n a la 
discriminaci6n de la mujer, el derecho al voto, educaci6n, 
&c. 
Paralelamente las mujeres de estratos bajos organizadas al 

interior de la Federaci6n Obrera Local, impregnadas por el 
anarquismo, f,,eron protagonistas de revueltas y 
mar'ifstaciones en procura de mejores condiciones de 
trabajo para llas y sus compafieros. 

La revolui6n de 1952, encabezada por el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, incopora en sus filas a las 
"Barzolas", que son organizadas en torno al reparto de 
alimernos y como grupos de choque, quienes pese a ser 
gestoras de la revoluci6n mds inportante de l:1 historia de 
Bolivia, no obtienen cuotas de poder ni al inte rior de su 
partido ni en el gobierno. 

Las Amas de Casa Mineras, esposas y compafieras de los 

mineros de la zona occidental boliviana, constitayen un hito 

en lo que a participaci6n polftica de la mujer se refiere. Su 

Lucha se da por mejoras salariales, por derechos humanos y 

contra los gobiernos dictatoriales. Son ellas quienes 
mediante una huelga de hambre, posibilitan e retorno de la 

democracia al pais en 1982, tras un r6gimen dictatorial. 

La Confederaci6n de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", 
surge por la necesidad de las mujeres de contar con un 
espacio de expresi6n propia, donde se discutan sus 
demandas y problemas especfficos. Fundamentan su 
existencia bajo el postulado que no pueden existir 
organizaciones de campesinos sin mujeres porque "latierra 
es mujer". 

Este brevfsimo recuento hist6rico, muestra la permanente 
participaci6n polftica de la mujer, aunque sin niveles de 
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autonomfa y generalmente alrededor de organizaciones 
masculinas, que lmitaban su participaci6n por medio de la 
cooptaci6n, -en 91 caso del MNR, las Amas de Casa Mineras 
al interior de la Federaci6n de Mineros, contaban con voz y 
no voto- o por actitudes divisionistas en el caso de las 
campesinas que ponen en peligro la sobrevivencia de la 
organizaci6n. 

Otro tipo de participaci6n es el de las organizaciones como 
los Clubes de Madres, que si bien son organizaciones que 
surgen en torno a la recepci6n alimentaria, en muchos casos 
logran cierta autonomfa que les permite vislumbrar otras 
reinvindicaciones. Las mujeres tambi6n estn presentes en 
las Juntas de Vecinos, organizaciones barriales y sindicatos 
gremiales, fabriles, etc. 

La participaci6n de la mujer en los partidos politicos estA 
limitada a las secretarfas femeninas, no existe ningdin partido 
que tenga una mujer en sus cuadros de direcci6n, salvo como 
figuras simb6licas (caso del reciente partido populista
 
CONDEPA, Conciencia de Patria).
 

En Bolivia, las organizaciones de mujeres con 
reinvindicaciones especfficas de g6nero, son ai'n emergentes 
aunque sientan presencia con un discurso emancipador y 
poniendo el 6nfasis en el respeto a la diferencia. La 
participaci6n en i,-stancias gubernamentales de decisi6n, 
tales como el gobierno central y los gobiernos locales, lega

al 7%; es en estos 4ltiiros donde las mujeres participan en
 
mayor nimero.
 

Contexto socio-econ6mico 
Las mujeres constituyen un 50,3% de la poblaci6n boliviana. 
De este porcentaje un 66,48% son mujeres menores de 29 
afios. Espacialmente la poblaci6n femenina estA asentada en 
un 52.96% en el Area urbana y un 47,94% en el Area rural. 

Lo aaterior es un reflejo del comportamiento general de la 
pobiaci6n, a causa de un proceso de descomposici6n de la 
estructura agraria, lo que ha originado en los filtimos afios 
u-i flujo migratorio campo-ciudad mds o menos intenso. La 
-oblaci6n rural, en 1950, ascendfa a tui 74% y hacia 1988, 
lleg6 a constituir un 48,7%; mientras la poblaci6n urbana fue 
creciendo de 26% en 1950, a 43% en 1976, alcanzando mds 
de la mitad (51,2%), en la gesti6n pasada. 

En esta realidad la situci6n de la mujer se ve afectada, 
como resultadotdj la,bordinaci6n de la actividad rural a la 
urbana, que sirve d/ase para una mayor discriminaci6n de 

La participaci6n de la mujer 
en los partidos politicos estAi 
limitada a las secretarfas 
femeninas, no existe ningan 
partido que tenga una mujer 
en sus cuadros de direccl6n, 
salo como figuras simb61icas. 
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La caracteristica. de 
heterogeneidad 
hetecneid al y 
del pafs, constituye otro 
factor mfis de discriminaci6n, 
donde grupos poblacionales 
que son monolinglies son 
marginados por barreras 
sociales, raciales y 
econ6micas. 

La contribuci6n de la mujer 
a la economfa, especialmente 
a travis del trabajo 
dom~stico y del trabajo en el 
sector informal, essetrinfrmad y ,oque 
subestimado y per 
consiguiente invisible para
las estadfsticas oficiales. 

la mujer campesina migrante. Esta al Uegar a las ciudades, 
encuentra su lugar en rubros de trabajo especialmente mal 

remunerados. El 71,76% encuentra ubicaci6n laboral en los 
en el comercio yservicios y en el sector informal, el 14,03% 

el 6,6% en la industria. 

La caracteristica de heterogeneidad 6tnico-cultural y 
lingiifstica del pats, constituye otro factor m~s de 
discriminaci6n, donde grupos poblacionales qae son 
monolingiies son marginados por barreras sociales, raciales y 
econ6micas. En el caso de las mujeres, podemos decir que 
dada la tendencia creciente de urbanizaci6n el 43,74% se 
comunica en castellano, el 43,44% se comunica en castellano 
y su idioma nativo y Anicamente el 10,15% habla solo el 
idioma nativo. 

En cuanto al acceso a la educaci6n, del andlisis comparativo 
por sexo, se obtiene qae el nfimero de mujeres analfabetas 
es de 4,7% y 2,2% por cada hombre analfabeto, en las dreas 
urbana y rural respectivamente. Las tasas de analfabetismo 
para el sexo femenino, en general, son z,5 veces mds altas 
respecto a las tasas de los hombres. 

Otro aspecto de impacto es el poco interds que existe sobre 
la salud reproductiva de la mujer. En Bolivia, la mortalidad 
materna asciende a 480/100.000 nacidos vivos, comparando 
con Europa donde lega a 6/100.000 nacidos vivos. Las 
causas de muerte ms frecuentes son: 30% por abortos, 70% 
por causas relacionadas al embarazo y parto. Asimismo, la 
desnutrici6n cr6nica constituye uno de los problemas m6s 
serios de la salud de la mujer. 
La contribuci6n de la mujer a la economfa, especialmente a 
trav6s del trabajo dom6stico y del trabajo en el sector 
informal, es subestimado y por consiguiente invisible para 
las estadfsticas oficiales. El 33,8% de la poblaci6n femenina 

se declara en la categorfa funcional de ama de casa, es 
considerada como Poblaci6n Econ6micamente Inactiva. 
Segfin estudios del Ministerio del Trabajo y Desarrollo
Laboral, se determin6 que las amas de casa de bajos 

recursos trabajan diariamente 15,6 horas, las de mediano 
ingreso trabajan 12 horas y las de recursos altos 3,8 horas 
diarias. 

En general, las condiciones de trabajo estdn caracterizadas 
por ingresos demasiado bajos, largas jornadas, inestabilidad 
de ingresos, ausencia de beneficios sociales y falta de acceso 
a la tecnologfa, capacitaci6n ocupacional y recursos de 
capital. 



Justificaci6n 
Los requerimientos del Proyecto Mujer y Desarrollo Local 
de IULA, Capftulo Latinoamericano sobre la necesidad de 
realizar un diagn6stico acerca de la situaci6n de 
participaci6n de las mujeres en los espacios locales 
latinoamericanos, coincide ampliamente con la demanda 
acad~mica y participativa de las mujeres en Bolivia, toda vez 
que en nuestro pais las experiencias e investigaciones sobre 
g~nero no han sido objeto de procesos de sistematizaci6n. 
En Bolivia, la participaci6n polftica de la mujer que hace de 
paraguas a esta investigaci6n, es coincidente en muchos 
aspectos con ]a historia rescatada por investigaciones 
latinoamericanas en ]a filtima d6cada, donde los aportes del 
feminismo han permitido hacer visibles acciones de las 
mujeres que fueron sistemiticamente excluidas de la historia 
oficial, la cual se limitaba a resaltar a mujeres herofnas 
descontextualizadas del min.vimiento de las diferentes dpocasque les toc6 vivir, 

Estos trabajos dan cuenta que las mujeres participan y

participaron mis frecuentemente en actividades 

relacionadas al poder local, por ser lo ms cercano a las 

demandas que ellas consideran importantes, como la salud y
la familia, sin dejar por 6sto de interpelar al poder central. 
La instauraci6n en nuestros parses de formas democriticas 
de gobierno, que por sus caracterfsticas de sistema, excluyen
de la toma de decisiones a otro tipo de participaci6n que no 
sea el de los partidos, donde las mujeres no participan en 
niimero significativo, ha dado como resultado la exclusi6n

"legitimizada" de las mujeres en las organizaciones
 
sindicales, barriales, etc., en la disputa por el poder.
 
De ahf que se considere de suma importancia constatar y
validar la presencia de la mujer en el desarrollo local, dado 
que actualmente su participaci6n est6 restringida a la 
ejecuci6n de obras, sin que esto signifique necesariamente 
un mejoramiento en las condiciones de vida de ella y su
familia. Partimos de una brecha muy grande en ]a relaci6n 
comunidad-municipio y por ende mujer-municipio. Dado el 
escaso manejo de los conceptos sobre "participaci6n 
comunitaria y desarrollo", casi siempre estos son 
confundidos con "asistencialismo y/o paternalismo". Por lo 
tanto pensamos que esta.brecha no podri ser salvada si no se 
encara una fase intensa de sensibilizaci6n, capacitaci6n y
acciones que transformen concepciones y actitudes en todos 
los niveles, para elevar la calidad de la participaci6n
ciudadana en los aspectos de gesti6n y decisi6n de los 
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Por la abigarrada formaci6n 
social boliviana que contiene 
en su interior a diversas 
nacionalidades, el concept 
de cultura y dentro de estalacategorfa "mestizaje" son
ineludibles en la 
investigaci6n que, utilizadas 
proporcionalmente con el 
gnero, posibilitarin una 

mirada mis completa a la 
participaci6n de las mujeres. 
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gobiernos locales, y posibilitar la introducci6n de 
consideraciones de g~nero en la formulaci6n de polfticas 
municipales. 

Otra de las necesidades que hace esta investigaci6n, es la 
dispersi6n en cuanto a la informaci6n producida en el pafs. 
Por nuestra caracterfstica pluricultural, la mayorfa de los 
estudios realizados han sido localizados en realidades muy 
especfficas, y por lo tanto existe un gran vacfo, al no contar 
con una visi6n general del pas que tome en cuenta las 
diferencias 6tnico-culturales y sociales, pero que a su vez nos 
d6 una visi6n de conjunto de la problemitica de g6nero en el 
pafs. 

Elementos Conceptuales 

La investigaci6n tomari el concepto de g6nero, entendido 
dste como la relaci6n social entre hombres y mujeres 
opuesto a la divisi6n basada en la diferencia biol6gica que 
percibe las desigualdades como naturales y no como 
construcciones sociales. 

Este concepto serviri de hilo conductor de la investigaci6n, 
apoyado en la categorfa relativa a lo pfiblico y lo privado, 
que seri utilizada como gufa metodol6gica, con las 
limitaciones que esto implica, sobre todo en las sociedades 
como la nuestra donde el trinsito de las mujeres de la esfera 
privada a la pfblica y viceversa forma parte de su 
cotidianeidad, impulsadas en la lucha por la sobrevivencia. 
Por la abigarrada formaci6n social boliviana que contiene en 
su interior a diversas nacionalidades, el concepto de cultura 
y dentro de dsta la categorfa "mestizaje" son ineludibles en la 
investigaci6n que, utilizadas proporcionalmente con el 
g6nero, posibilitardn una mirada mis completa a la 
participaci6n de las mujeres. 

El concepto de poder estard inmerso en el andlisis, bajo el 
reconocimiento que el restringido relacionamiento de las 
mujeres con el poder y la toma de decisiones provoca en 
muchos de los casos su autoalejamiento de la esfera ptiblica 
donde se resuelven los conflictos que hacen a la comunidad, 
convirti6ndose en un factor de freno a la participaci6n. 

A manera de hip6tesis a priori, el trabajo pr~ictico con 
mujeres nos muestra que estas de desempefian m6s en 
organizaciones comunales no mediatizadas por los partidos 
politicos y sus demandas responden a "necesidades 
pricticas"; sin embargo, la participaci6n politica posibilita 
una mds clara posici6n respecto a las demandas de g6nero, 
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por enfrentarlas directamente con la discriminaci6n, lo que
incide en que sus demandas se planteen como "necesidaaes 
estrat6gicas". 

Delimitaci6n de ia Investigaci6n 

Bolivia cuenta dentro de su d6cada democritica con tres
 
elecciones municipales, 1987, 1989 y 1991, que serdn el
 
espacio temporal de la investigaci6n.
 

Siendo el fen6meno de participaci6n local mayoritariamente 
un proceso urbano, la investigaci6n se circunscribird a tres 
regiones 6tnico-culturales diferenciadas de Bolivia: 
Altiplano, Valle y Llano, que concentra aproximadamente al 
50% de la poblaci6n total, lo que permitiri realizar una 
extrapolaci6n aproximada de los datos obtenidos. Por la 
extensi6n del pafs 1'048.551 km2, se hace imposible abarcar 
la totalidad del mismo. 

Estudios de Casos 

Se realizarfan tres Estudios de Casos, uno de los cuales estd 
localizado en la zona este de la ciudad de la Paz. El segundo,
serd identificado y localizado en el Valle de Cochabamba y
el tercero, en el oriente boliviano, de acuerdo a los primeros 
resultados del diagn6stico que se obtenga en esas regiones. 

Objetivos 

1. 	 General: Elaborar un diagn6stico a nivel nacional, que
identifique y analice los factores que colocan en 
desventaja a la mujer con respecto al hombre, en los 
diferentes aspectos de la vida local (politico, 
econ6mico, social y cultural), a fin de promover la 
incorporaci6n de consideraciones de g6nero en la 
formulaci6n de polfticas, programas y proyectos de 
desarrollo local. 

2. 	 Especfficos: 

a) 	 Identificar y analizar el rol de la mujer en posiciones
polfticas de elecci6n popular a nivel de los Gobiernos 
Locales. 

b) 	 Identificar y analizar el rol de la mujer en la direcci6n y 
liderazgo de organizaciones de la comunidad y en los 
asentamientos informales. 
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c) 	 Analizar los aspectos de g6nero en la pobreza urbana y el 
desarrollo local. 

d) 	 Formular propuestas que deberdn implementar las 
municipalidades para propiciar la igualdad y 
participaci6n efectiva-de la mujer en los Gobiernos 
Locales. 

En el objetivo especffico "c", estarfan incluidos los temas del 
acceso a la vivienda y la tierra urbana, asf como el tema de 
las iniciativas productivas. (ver cuadro de variables e 
indicadores). 

Productos 

Se espera obtener un informe documental de la 
investigaci6n, tres videos de 10 a 15 minutos por estudio de 
caso y un informe documental de los casos. 



1MA 


ol do Inm.uJeron Poulcl6n do 

EccW6n Popular 


Stuact6n Ocupaclonal do Iamujor on 
alMunlclplo 

La Mujar on Ia Dk'occ6n y Iderazgo 
do IasOrganizaconos do base 

Anible do los aspectos do gbnero 
on Ispobrezm urbana, Ia 
masgkaatded y eldosarrollo local 

OBJETIVO 

Identilcar y anata, lpaopo do Is 
muJurs on roelac6n a as do los 
hombrs, en posicionedo eWccl6n 
popular 


Idenificar y analzar Jos cargos y 
ocupaclone. do lasmujore an 
rokcl6n a los hombro. on las 
munlclpaidad y of MunkcAto 

Evaluar elgrado do padlclpaclbn do 
Ia mujer on proyactos locales do 
deasrolo 

Anibis do los factoras qua tenan 
mayor inckencla on Instuactbn 
do pobroze y marga~id do la 
mujw. 

VARIABLES 

Acowo a I oelc6n (1967-1091) 

Caractorlatcsm do Is Gast6n 

Duratn do Is Gosti6n 

Comportamlento y evolucl6n do la 
aloconee (1987-1991) 

Perleocupacona on Ia 
municpaid 

PerE ocupaclonal on elmuniciplo 

Caractarltcas do ha 
Organacones do Base 

Nve do parfcipacl6n 

Impacto do I partctack6n 

Caractarlatica. do occaso al empleo 

RoacW6n Ingrsoo/Costo do vida 

A ,cosok eduacn 

Acoso a Is salud 

Acceso a lbs servcios b6sicos 

Accoso a lhvvienda ylotlerra 
urbana 

Accoso a Iarecreac6n 

INDICADORES 

No.Uu*sros/H an Pwtidoe Polcos 
No. M/H Propuostoo pa .lcctones 
No. do MM Eloctos 
Tipo do cargos ocupados 

Datacad 

I'lolovnte 
krolsyants 
Elovacl6n do propueta do Gbnoro 
Polcc do g6nro ejocutods. 

Argos 
Paooct6n 

Total do Ins"cWodeoagregados por 
sGoX 
No. MujeraiH quo votaron 

MuJeu/H on puosto. do diaccl6n 
MuJorosll on cargos t*cncos 
MujooMo-on a)oyo admihitsatvo 
MuJewu.H on labors do serviclos 
Munlclpa-l 

Pobacn desagregada por saxo 
MujeroA- on alsector servlto. 
Mujorsd an InEco. Informal 
MujoeriH on elSector Prtvado 
MuJwodH on alSector ibklcu 

No. do Organtiaclonas por muniiplo 

Tlpo, Naturuloza y Objelvo, do L. 
Org. 
Interroasclones 

No. do MujeraaH partllcianta 
Dkeccv6n, Planlcaci6n, Ejecucl6n 

Proyecto. reuzadoS 
Initives daearrotdas 
Horns do trabajo aportadas 
Otro tipo do aportas 

Tlpo do emploos/Condaltonante 
socialus y 6MIco-culturales 

Nt saliril ocupaconal 
Idendtaadas 

No. do niWnMlos qua Ingresan a h 
educaci6n formal por odados 
Daserc6n scolar dosagregada por 

Anis do aencl6n por semo 

Agua, saneamlenta bislco, 
a.cantarilado 

No.do muJoreaMH jee do famla 
quo accoden a astos btanes 
No. do mujores/H Jueie do famila 
quo acceden a cr6dtos para 
obtanc6n do vovlenda 

Infroutructura dbponbe 
Tnipo dhponlble 
Recuros disponbl 



-/ 0 I *' S Sloe 

Genero, actores sociales
 
y Municipio en Colombia
 

Gemuin Nifso 
RosaEmiiaSalamanca 

Asociaci6n de Trabajo Interdisciplinario, ATI 
Bogota - Colombia. 



3 * .3DE D 

Antecedentes 
En la situaci6n actual del pafs, podemos hablar de una 
problemitica cuyas causas tienen origenes diferenciados y
que se ha venido agudizando desde comienzos de la d6cada 
de los ochenta. 

Esta crisis se enmarca en la deslegitimaci6n del aparato del 
Estado, la falta de credibilidad de las instituciones del 
Gobierno, el manejo y repartici6n del poder por el 
bipartidismo, el clientelismo, el alejamiento del ciudadano 
del concepto de participaci6n, la concepci6n restringida de 
la democracia, el anacr6nico y agotador enfrentamiento 
entre guerrilla y ej6rcito y el auge del narcotrifico con su 
incidencia en la crisis 6tica y social del pals. 

En este contexto, algunas luces y posibilidades se abren. La 
nueva constituci6n del pafs como resultado de un proceso 

que intenta crear un espacio para la construcci6n de una 

nueva institucionalidad democritica; los nuevos 

movimientos sociales como semillas de nuevas formas de 

participaci6n social a partir de pricticas cotidianas 

comienzan a aportar in6ditas formas de acercarse a lo

polftico. 

Igualmente, el proceso de modernizaci6n del Estado, 
adelantado a trav6s de la polftica de descentralizaci6n y de la
elecci6n popular de alcaldes y gobernadores, es otra de las
alternativas, pues ha posibilitado el inicio de una interesante 
experiencia de participaci6n, abriendo posibilidades al
ejercicio de la democracia local y permitiendo ]a emergencia
de algunas alternativas politicas en el escenario local,

poniendo como reto mis importante para la consolidaci6n
 
de gobiernos democrticos locales, su capacidad de gesti6n
 
para la formulaci6n y ejecuci6n de planes de desarrollo que
respondan efectivamente a las necesidades locales,
regionales y nacionales y a las necesidades de los diferentes 
actores que en estos espacios interactfian. 
Aunque este proceso es muy reciente (en Colombia se viene 
adelantando el proceso de descentralizaci6n polftica
administrativa v fiscal desde 1983 y desde 1986 se eligen
alcaldes populares). sigue siendo de capital importancia en 
la vida nacional. Si bien es cierto que este proceso ha 
permitido la participaci6n electoral en los municipios, no 
podemos decir que este proceso sea realmente participativo 
y democrtico, ya que han existido inconvenientes como la 
falta de voluntad polftica para su implementaci6n. Sin 
embargo, es posible afirmar que se ha deteriorado de alguna 
manera la rela:i6n clientelista polfticos-comunidad. Este es 
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Inmersa en la complejidad de 
la situaci6n del pats, la mujer 
ha tenido transformaciones 
profundas en un niimero 
cada vez mis amplio de 
aspectos, que de antemano 
nos permite afirmar que 
estamos, sin duda, ante un 
nuevo actor social, 

Lo que en realidad queda al 

descubierto es la ausencia de 
polfticas claras de desarrollo 
que respondan a las 
condiciones propias de la 
mujer, tanto en el disefio de 
polfticas de empleo, como de 
protecci6n social, horarios y 
la consecuente necesidad de 
desarrollar el concepto de 
planeaci6n del desarrollo con 
el componente de g6nero. 
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quizd el mds notable avance en el proceso de 
descentralizaci6n, a pesar de las limitaciones enunciadas. 

Partiendo de este presupuesto, somos testigos tambi6n de 
que los procesos de participaci6n ciudadana y de resoluci6n 
de problemas locales han sido mds un resultado de la 
presi6n ejercida por diferentes actores locales (resultado de 
esto han sido los paros cfvicos, las protestas locales por 
servicios pfiblicos, etc.) que de una planificaci6n que permita 
un desarrollo integral y un h6bitat digno para el ciudadano. 
En cuanto a la mujer y su participaci6n es importante 
precisar las caracteristicas de la evoluci6n de las condiciones 
hist6ricas en las que se ha desenvuelto, los campos de su 
protagonismo, entendidos como espacios donde se expresa, 
vive y transforma de acuerdo al rol impuesto por la sociedad 
y que ella ha ganado con base en su participaci6n. 

Inmersa en la complejidad de la situaci6n del pals, la mujer 
ha tenido transformaciones profundas en un nfimero cada 
vez mAs amplio de aspectos, que de antemano nos permite 
afirmar que estamos, sin duda, ante un nuevo actor social. 

Por ejemplo, la crisis econ6mica general ha contribuido a 
hacer evidente el trabajo, la presencia y la actuaci6n de las 
mujeres en miiltiples espacios de la vida social y colectiva 
antes ignorados al enfrentarlas a la bu'squeda de soluciones 
frente a la agudizaci6n de las dificultades para la 

sobrevivencia. 

Un anilisis de la Unidad de Desarrollo Social del 
Departamento Nacional de Planeaci6n, afirma que en 
Colombia, al igual que en la gran mayorfa de paises en 
desarrollo, la vincu'- ci6n de la mujer a diferentes estrategias 
se da sin las condiciones requeridas, debido principalmente 
a sus responsabilidades como agente principal de la 
reproducci6n cotidiana de los miembros del hogar y no han 
sido aliviadas por la oferta masiva de servicios por parte del 

Estado ni por una redistribuci6n de tareas con los varones. 
Lo que en realidad queda al descubierto es la ausencia de 
politicas claras de desarrollo que respondan a las 
condiciones propias de la mujer, tanto en el disefio de 
politicas de empleo, como de protecci6n social, horarios y la 
consecuente necesidad de desarrollar el concepto de 
planeaci6n del desarrollo con el componente de g6nero. 

Esto nos ileva a subrayar el aspecto politico y organizativo 
como eje para entender y plantear alternativas, ya que la 
participaci6n se convierte en una de las metas y objetivos del 

desarrollo y se expresa en una creciente intervenci6n de los 

grupos o distintos actores sociales en la formulaci6n de las 



polfticas que los afectan a ellos y al conjunto de la sociedad,
asf como en la bfisqueda de soluciones. 
Concretdndonos en la participaci6n social y politica de las
mujeres, tenemos que una encuesta realizada en 1987 por la 
Comisi6n Interamericana de Mujeres en Am6rica Latina,nos leva a confirmar que estas estdn reci6n Ilegadas a la 
ciudadanfa plena, al espacio del ejercicio del poder puiblico 
en medio de una situaci6n que se ha forjado bajo el criterio 
de una participaci6n exclusivamente masculina. Es decir, 
que las mujeres en este momento enfrentan el desaffo de 
pasar de ser clientes a ser protagonistas. 

En resumen, al lograr cuantificar y cualificar ]a participaci6n
femenina, vemos que a pesar que ella ha ido jugando un 
papel de protagonismo en la reinstauraci6n del tejido social, 
logrando reivindicaciones inmediatas a necesidades b6sicas 
sociales, no ha logrado su pleno reconocimiento como 
ciudadana y sujeto en los procesos de desarrollo, y en 
nuestro caso, retomando esas necesidades vitales, vemos 
como posibilidad de gesti6n y participaci6n de la mujer

dentro de ese nuevo concepto de democracia local, de
 
gesti6n local, en el cual ella, a trav6s de la formulaci6n de
 
soluciones particulares a problemas b6sicos (por ejemplo,
propuestas de soluciones en la gesti6n de los servicios
 
sociales o pliblicos), pueda tener un reconocimiento social
 
que no la aisle en problemas particulares de g6nero

exclusivamente, siaio que la vinculen como actriz principal a
problemas comunes para el resto de la poblaci6n. 
Ahora, con repecto al inter6s de formular y/o definir un conjunto
de instrumentas filos6ficos, jurfdicos, t6cnicos, ejecutivos -y
agregarfamos pedag6gicos- consideramos de vital importancia
desarrollar una seria reflexi6n sobre el manejo de la 
problemntica de g6nero dentro de los planes de desarrollo 
locales y nacionales, que pardendo del conocimiento de las 
sociedades en cuesti6n y del rol que la mujer desempefia dentro 
de ellas; desde allf establecer las causas y consecuencias en todos 
los 6rdenes del desconocimiento de su aporte, asf como el 
tratamiento de su participaci6n y protagonismo tienen desde el 
enfoque de las diversas 6pticas a fin de formular polfticas, 
programas y proyectos que estdn en capacidad de redefinir el 
concepto de desarrollo y sus prioridades, donde ella nojuegue un 
papel de ,receptora pasiva", sino de protagonista, donde se 
evidencie las dreas donde la participaci6n femenina se proyecta y
el alcance real que estos tienen paraun cambio sustancial en su 
papel ciudadano, asf como el impacto y el tipo de resistencias que 
se generan sobre los esquemas tradicionales y, por iltimo, 
repensar la divisi6n social y sexual del trabajo, la l6gica de la 

Al lograr cuantiliear y 
cualifiear la participaci6n 
femenina, vemos que a pesar 
que ella ha idojugando un 
papel de protagonismo en la 
reinstauraci6n del tejido 
social, logrando 
reivindicaciones inmediatas a 
necesidades baisicas sociales, 
no ha logrado su pleno 
reconocimiento eomo 
eiudadana y sujeto en los 
procesos de desarroilo 
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Proponemos entonces, 
centrar el objetivo de la 
investigaci6o' en aquellos 
programas estatales con un 

componente explicito 
femenino, tanto en su 
concepci6n como en su 
participaci6n, en las 
caracteristicas de las 
organizaciones femeninas 
que se han constituido como 
contrapartes de estos 
programas y en las 
particularidades de esta 
concertaci6n 
Estado-Comunidad. 

*3*. 

subordinaci6n, la posibili- dad de combinar estrategias y 
polfticas dirigidas a la mujer con elementos de equidad y una 
dimensi6n humana del desarrollo. 

Objetivo General 

Realizar un perfil analftico nacional y un estudio de caso, 
que nos permita identificar las tendencias, logros y 
dificultades de la participaci6n de la mujer colombiana en 
procesos de desarrollo local. 

Objetivos Especfficos 

1. 	 Establecer y analizar, mediante un estudio global, las 
condiciones econ6micas, sociales, polfticas y legales de 
la mujer en Colombia. 

2. 	 Realizar un estudio de la participaci6n de la -nujer en dos 
programas estatales, a fin de establecer cudles son las 
principales motivaciones para participar, las 
caracterfsticas del proceso de concertaci6n y la 
cualificaci6n de su protagonismo social. 

3. 	 Realizar un estudio de caso que nos permita profundizar 
en el proceso de identidad, gesi6n y protagonismo de 

la mujer organizada en sus espacios puiblico y privado, 

en procura de la soluci6n de sus necesidades y c6mo su 

participaci6n impacta la vida local en sus diversas 
ntcis 

Planteamiento del Problema 

Como elemento central del planteamiento del problema, 
establecemos la hip6tesis que debido al desarrollo reciente 
de la reforma administrativa, fiscal y polftica en los 
municipios, estos hasta ahora estdn dando sus primeros 
pasos con respecto a la modernizaci6n de la participaci6n 
ciudadana y dentro de esta 16gica la participaci6n de la 
mujer como parte del gobierno local o como sujeto decisorio 
de las polfticas municipales es muy poco representativa, por
lo tanto orientar el inter6s de la investigaci6n sobre el papel 
de la mujer como integrante de la administraci6n local o 
como gestora activa de las polfticas municipales, no arrojarfa 
resultados de gran inter6s. Proponemos entonces, centrar el 
objetivo de la investigaci6n en aquellos programas estatales 
con un componente explicito femenino, tanto en su 
concepci6n como en su participaci6n, en las caracterfsticas 
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de las organizaciones femeninas que se han constituido 
como contrapartes de estos programas y en las 
particularidades de esta concertaci6n Estado-Comunidad. 

El punto de encuentro con la variable "Mujer y desarrollo 
local", lo abarcarfamos a partir de la cristalizaci6n de estas 
polfticas estatales, la acci6n de las organizaciones y la 
concertaci6n en el espacio local y c6mo 6sta dinmica influye 
en el fortalecimiento del municipio en todos sus aspectos y a la 
cuantificaci6n y cualificaci6n de la participaci6n de la mujer 
dentro de 6ste. Por lo tanto, el perfil nacional, adems de todas 
las variables propuestas en el documento 'Tdrminos de 
Referencia para las Actividades de Investigaci6n en 
Latinoam6rica (4 parses)", incluirfa un antIisis de dos 
programas sociales del Estado. Uno, el programa de Hogares
de Bienestar, presente en 906 de los 1.009 municipios del pals, 
con una poblaci6n de Madres Cominitarias, participantes
directas, de 64.000 mujeres y con una cobertura aproximada C, 
960.000 niflos menores de 6 afios. Detenidndonos en las 
caracterfsticas centrales del programa de atenci6n al menor y
 
en la acci6n y gesti6n realizada por la Asociaci6n de Madres
 
Comunitarias por una Colombia Mejor, AMCOLOMBIA,

organizaci6n de caricter nacional, que aglutina a las maches 

comunitarias, como la principal contraparte del Instituto 

Colombiano de Bienesiar Familiar, ICBF. 


De otra parte, el aniisis de la politica agropecuaria diligida 
hacia la mujer e impulsada por el Ministerio de Agricultura, 
el Plan Nacional de Rehabilitaci6n y e Programa de 
Desarrrollo Rural Integrado, DRI, a trav6s del programao 
"Mujer Campesina" como estrategia formulada desde el 
estado para la incorporaci6n de la mujer campesina a la vida 
ciudadana y productiva nacional, y la gesti6n realizada por la 
Asociaci6n Nacional de Mujeres Indfgenas y Campesinas, 
ANMUSIC y los Comit6s Femeninos del Programa de 
Desarrollo Rural Integrado, DRI, que aglutina 
aproximadamente a 10.000 mujeres en toda la naci6n. 

Con el estudio de estas dos experiencias pretendemos 
enriquecer la conceptualizaci6n acerca de las motivaciones 
que impulsan la participaci6n femenina y c6mo los 
programas del Estado son transformados por las mujeres en 
procesos de negociaci6n que cualifican su participaci6n. 

Este perfil analftico lo complementaremos con el estudio de 
caso que se realizard en SamanA, municipio cafetero del 
oriente del Departamento de Caldas, donde 
profundizaremos las hip6tesis planteadas, pero dentro del 
marco del espacio local. 

LOCAL 


El peril nacional, ademis de 

todas las variables 
propuestas en el documento 
"Trminosde Referencia 
para las Actividades de 
Investigaci6n en 
Latinoamrica (4 pafses)", 
incluirfa un anflisis de dos 
programas sociales del 
Estado. 

Con el estudio de estas dos 
experiencias pretendemos 
enriquecer la 
conceptualizaci6n acerca de 
las motivaaiones que
 
impulsan la participaein
 
femenina yc6mo los
 
programas del Estado son
 
transformados por las 
mujeres en procesos de 
negociai6n que eualifian su 
partieipacion. 
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Samana: Un Estudio De Caso 

Presentaci6n 
Situado en el oriente de Caldas, Samani es el segundo 
municipio rural en extensi6n en el pals, con una economfa 

El gobierno de Samani se ha basada principalmente en el cultivo del caf6, cacao, pldtano y 
caracterizado por estar ert la ganaderfa; posee una infraestructura de servicios (agua, 
manos del bipartidismo, por luz alcantarillado, carreteras, tel6fonos) que no alcanza a 
establecer una relaci6n cubrir las necesidades b6sicas de la poblaci6n. Esta asciende 
cientelista con la poblaci6n, a los cincuenta y cinco mil habitantes aproximadamente de 
por una gesti6n poco eficiente los cuales el 51% son mujeres. Regionalmente, estd ubicado 
y moderna, con serios en la zona mds deprimida del departamento y con la 
problemas en el manejo de caracterfstica de ser la frontera entre el territorio de 
los recursos, sin un plan de colonizaci6n paisa minifundista de principios de siglo y una 
trabajo concertado y amplia zona de latifundistas (Magdalena Medio), poblada 
t6cnicamente disefiado, sin mds recientemente y con graves problemas de orden pfiblico 
canales reales de (guerrilla, paramilitares y narcotrdfico).
participacidn ciudadana Justificaci6n de selecci6n de la zona para el estudio de caso 

Samani tiene la particularidad de reunir en su interior las 
dificultades que se han convertido en caracterfsticas de casi 
todos los municipios del pal's. En primer lugar, 
hist6ricamente, su gobierno se ha caracterizado por estar en 
manos del bipartidismo, por establecer una relaci6n 
clientelista con la poblaci6n, por una gesti6n poco eficiente y 
moderna, con serios problemas en el manejo de los recursos, 
sin un plan de trabajo concertado y t6cnicamente disefiado, 
sin canales reales de participaci6n ciudadana, con fndices de 
violencia social y polftica que afectan el tejido social de la 
regi6n, con una cobertura en servicios insuficiente para la 
poblaci6n y con impedimentos claros para el desarrollo de la 
politica de descentralizacion municipal. Pero, paralelo a 
esta serie de situaciones se ha desarrollado al interior del 
muiicipio, desde hace 6 afios, una interesarte experiencia de 
concertaci6n alrededor de los programas estatales 
impulsados por instituciones de orden nacional 1,de los 
programas de organizaci6n campesina impulsados per 

1Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto ONG's 2 , la participaci6n financiera de la Agencia de 
Colombiano de la Reforma Agraria, Plan Cooperaci6n Internacional CHD - Canadi y una red de 
Nacional de Rehabilitaci6n, Instituto 
Colombiano Agropecuario, Programa dc organizaciones populares, muy interesante por su cobertura 
Desarrollo Rural Integrado, Instituto por el hecho de estar constitudasy ideradas por 
Colombiano de Bienestar Familiar. j o 

2Fundaci6n Paz en la Teira, Asociaci6n de , que han logrado despu6s de un proceso lento y cuidadoso 
Trabajo Intcrdisciplinario, Al convocar al gobiemo local para el disefio, ejecuci6n y 
3 Dentro de estas se destacan la Organizaci6n evaluaci6n de una serie de proyectos de desarrollo 
de Madres Comunitarias de Amcolombia y l municipal. Esto ha mplicado una readecuaci6n de las 
grupos de Producci6n del programa Mujer p p 
Campesina, hacia los cvales estarfa dirigido un politicas de orden nacional a la realidad regional, un proceso 
infasis especial por parte de la investigaci6n. 
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de negociaci6n permanente entre la poblaci6n organizada,
especialnente las mujeres y las diferentes instituciones, un
rompimiento del ostracismo del gobierno local, la creaci6n y
consolidaci6n de una serie de canales de participaci6n
ciudadana y en relaci6n a la participaci6n de las mujeres,
cambios importantes tanto al interior de sus familias, como 
en el espacio puiblico. Esto se ha idsto reflejado en la calidadde la particpaci6n de stas; la composici6n interna de sus 
organizaciones, las dreas privilegiadas de trabajo y en elreconocimiento de su protagonismo tanto por la comunidad,
el gobierno local como por las instituciones con las cuales 
interactfian. 

Hip6tesis 

A partir de estos elementos, planteamos nuestra hip6tesis, 
que descansa en el hecho que si bien es cierto, existe una
 
disposici6n jurfdica que decreta la participaci6n en el
 
espacio local, este elemento estA condicionado por la

interacci6n de los actores presentes en el municipio,
enmarcados en una pugna de intereses, en algunas ocasiones 
coincidentes y en otras encontrados, que decide en (fitimas
las dreas de desarrollo del espacio local. Por lo tanto, la 
viabilidad de que los intereses de las mujeres se encuentren
 
presentes, en los planes de desarrollo, estd cruzada por la
 
fuerza de su participaci6n y representaci6n.
 

De allf nuestro inter6s de privilegiar la mirada de la
 
investigaci6n sobre aquellas organizaciones y movimientos
 
sociales, donde la mujer ha logrado desarrollar sus
 
reivindicaciones y en el estilo de relacionamiento que ilega a
 
tener con las instituciones y el gobierno local.
 
Esto deja de lado el mito de que la soluci6n al problema
reside exclusivamente en poseer un adecuado marco jurfdico 
o que basta con que se apersonen de g'ste "los o las 
representantes de las reivindicaciones do las mujeres", sino 
que tambi~n descansa en su participaci6n directa y 
protag6nica. 

Este planteamiento se desprende, ademds, de la mirada 
crftica que sobre el proceso de descentralizaci6n 
administrativa, fiscal y polftica, se ha ido elaborando en el
pafs. Si bien es cierto, la descentralizaci6n municipal apunta 
a incrementar una gesti6n local con mayor equidad, justicia
local y participaci6n ciudadana, esto s61o es posible si 
ademAs de la voluntad polftica estA presente un tejido social 
fuerte para que dste ejerza un papel protag6nico y se 
constituya en interlocutor obligado de la municipalidad, en 

La viabildad de que los 

intereses de las mujeres se 
encuentren presentes, en los 
planes de desarrollo, estAi 
cruzada por la fuerza de su 
participaci6n y 
representaci6n. 



La gesti6n a partir de la 
descentralizaci6n, no debe 
ser una imposici6n desde 
arriba, fampoco debe ser una 
responsabilidad U'e de 
quienes asumen por mandato 
goernarpue la ncsid degobernar. Es la necesidad de 

genear ~congenerar dindmicas 

participativas en donde la 
ciudadanfa intervenga 
directamente en la toma de 
decisiones de aquellos 
procesos que corresponden a 
sus propios intereses y 
aspiraciones dentr6 de una 
mirada eficiente y moderna. 

4 DCia Fundaci6n para c1 DsarrolloComunitario de SanianA, FUNDECOS; de la 

Asociaci6n de Madres Comunitarias 
p o r u n a C o I o m b i a M c i or, 
AMCOLOMBIA-CaIdas e integrantes de los 
grupos del programa de prod.ucci6n Mujer 
Cmpcsina, DRi. 

la medida en que sin ser gobierno, presione por el ejercicio 

de una gesti6n democritica. 

En sintesis, la gesti6n a partir de la descentralizaci6n, no 
debe ser una imposici6n desde arriba, tampoco debe ser una 
responsabilidad finica de quienes asumen por mandato del 
pueblo la funci6n de gobernar. Es la necesidad de generar 
din&nicas participativas en donde la ciudadanfa intervenga 
directamente en la toma de decisiones de aquellos procesos 
que corresponden a sus propios intereses yaspiraciones 
dentro de una mirada eficiente y modema. 

Metodologfa 
A trav6s de una serie de entrevistas a las mujeres 
participantes y dirigeites , se recoger~n las principales
motivaciones que generaron su participaci6n, los procesos
de negociaci6n que tuvieron que adelantar en sus hogares ycns rpacmnddsu propia comunidad. 

El tipo de reivindicaciones que fueron cristalizando en sus 
organizaciones, el impacto de sus negociaciones a nivel 
nacional y su materializaci6n a nivel local, la transformaci6n 
de los programas institucionales por parte de las mujeres, los 
cambios generados por su participaci6n en sus espacios 
pfiblicos y privados, el proceso de acceso al poder local, sus 
planteamientos de polfticas de desarrollo para el municipio, 
la concentraci6n y el distanciamiento necesario con las 
instituciones, el impacto del fortalecimiento regional con 
respecto a lo nacional en sus organizaciones, su relaci6n con 
otras redes u organizaviones y su concepci6n del desarrollo 
de la reforma administrativa, fiscal y polftica para el 
municipio. 

Para analizar estas mismas variables y centrdndonos en el 
proceso de gesti6n y concertaci6n adelantado en el 
municipio, recogeremos el testimonio de representantes de 
instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, el Plan Nacional de Rehabilitaci6n, PNR, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria, INCORA, la Federaci6n 
Nacional de Cafeteros, FEDECAFE, el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, la Fundaci6n Paz en la 
Tierra, la Asociaci6n de Trabajo Interdisciplinario, ATI, los 

representantes del gobierno local (alcaldes yconcejales), y el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 

CIID-CANADA. A fin de establecer c6mo este ejercicio de 
poder real y propositivo, coloca las mujeres cada vez mds 

cerca del poder local, pero de un poder local previamente 
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constituido, concertado y racionalizado, no corno un hecho 
coywntural, sino como una etapa necesaria d; un proceso de 
identidad, gesti6n y protagonismo social. 

Para analizar las dreas de trabajo escogidas por las mujeres 
organizadas, estudiaremos en detalle las caracterfsticas de 
los programas y proyectos concertados: programa de hogares 
de Bienestar, programa de producci6n para la mujer
campesina, programa de vigfas de salud, programa de 
recuperaci6n de microcuencas, censo-diagn6stico de 
Samani y la investigaci6n sobre uso, calidad y disponibilidad 
del agua en Samand, mirando c6mo estas iniciativas han 
ganado espacio y prioridad dentro de los planes de 
desarrollo municipal. 

Por filtimo, complementaremos todo lo anterior con una 
informaci6n estadfstica sobre la situaci6n econ6mica, social 
y polftica del municipio y su evoluci6n en los filtimos 10 afios. 

Esperamos, con este estudio de caso y el perfil analftico, 
encontrar respuestas significativas frente a los procesos que
permiten acceder a la mujer organizada a las instancias de 
decisi6n de los gobiernos locales en btisqueda de soluciones 
a sus necesidades y, con 6stas, enriquecer los ejes de lo que 
serfa una polftica sobre mujer y desarrollo local. 

LOCAL
 

Para analizar las Aireas de 
trabajo escogidas por las 
mujeres organizadas, 
estudiaremos en detalle las 
caracterfsticas de los 
programas y proyectos 
concertados 

Esperamos, con este estudio 
de caso y el perfil analftico, 
encontrar respuestas 
significativas frente a los 
procesos que permiten 
acceder a la mujer 
organizada a las instancias 
de decisi6n de los gobiernos
locales en bfisqueda de 
soluciones a sus necesidades 
y, con estas, enriquecer los 
ejes de lo que serfa una 
polftica sobre mujer y 
desarrollo local. 
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a la participaci6n de la 
mujer popular en los 
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En el caso de ia realidad 
chilena, los cambios en el 
escenario nacional ban 
puesto al pats en una 
perspectiva politico 
institucional de transicitan a 
reaedad nos pone frente a 
diersos problemas e 
interrogantes 

Las mujeres han construido 
importantes redes sociales de 
intercambio y participan 
activamente, en las conductas 
asociativas para la
sobrevivencia. Ellas no s61o son clientes y demandantes 
frnentes Estandnuesonfrente al Estado sino que son1 

el soporte de la polftica social 
y el nexo entre la familia y los 
servicios que entrega el 
Estado. 

1 Raczynski y Serrano: Polftica social, iniciativa 
local, rol de ]a mujer. Apunte Cieplan, No. 81, 
nov. 1989. 

* *: ' 

Introducci6n 

Las consideraciones que presentamos a continuaci6n se 
enmarcan en la reflexi6n del Equipo Local Villa O'Higgins 
del Programa de la Mujer de SUR Profesionales 
(Santiago/Chile). Esta reflexi6n tiene como escenario los 
cambios experimentados en la realidad de nuestros parses y 
en particular en la sociedad chilena. Este proceso hace 
imprescindible la reformulaci6n de preguntas y propuestas 
que permitan alcanzar nuevas certezas y abordar con eficacia 
y creatividad la temftica de la mujer y el espacio local. 
En el caso de la realidad chilena, los cambios en el escenario 
nacional han puesto al pafs en una perspectiva politico 
insti:cional de transici6n a la democracia. Esta nueva 
realidad nos pone frente a diversos problemas e 
interrogantes: limitaciones y potencialidades del marco 

juridico vigente, relaci6n entre los distintos actores,
 
situaci6n actual de la mujer, sus demandas e intereses,

evaluaci6n de la voluntad y capacidad del estado en rclaci6n 
a la participaci6n de la mujer, etc. 

El caricter incipiente de este nuevo contexto pone la 
discusi6n sobre los aspectos citados en un plano 
introductorio y es desde allf que deseamos compartir nuestra 
reflexi6n sobre el espacio local y la participaci6n de la mujer 
urbano-popular, con el prop6sito de contribuir asi en la 
elaboraci6n de polfticas sociales que incorporen 
efectivamente las necesidades de las mujeres y la dimensi6n 
de g6nero en el desarrollo local. 

Chile de Hoy: Contexto Sociopolitico 
Durante estas dos filtimas d6cadas la situaci6n de los pobres
ha cambiado (asf la confirma un estudio de Cieplan1 
realizado durante 1989).
 

La pobreza urbana se ha tornado mis heterog6nea, se ha
 
diversificado la inserci6n de los pobres en el aparato 
productivo. Ha crecido, por ejemplo, el sector informal de 

la economfa en cuyo seno ocupan un importante papel las 
mujeres. Se han elevado las expectativas de vida, hay 
mayores niveles de escolaridad, se han desplegado conductas 
asociativas para enfrentar y resolver colectivamente las 
necesidades mis urgentes; los sectores populares cuentan en 
mayor medida que en el pasado con agentes e instituciones 
de apoyo, mis alli del estado y/o los partidos politicos. 

En este contexto las mujeres han construido importantes
 
redes sociales de intercambio y participan activamente, en
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las conductas asociativas para la sobrevivencia. Elias no s6lo 
son clientes y demandantes frente al Estado sino que son el 
soporte de la polftica social y el nexo entre ]a familia y los 
servicios que entrega el Estado. 
Por su parte el Estado imperante mantiene la opci6n del
modelo neoliberal impuesto por la dictadura. Sus esfuerzos 
en este piano son consolidar el sistema combinando el 
crecimiento econ6mico con la equidad y justicia social.
Asociados a 6ste filtimo aspecto (pobreza y desigualdad), se 
encuentran los puntos de mayor pol6mica y tensi6n social. 
Sumemos a lo anterior los recursos limitados en relaci6n a la 
lamada deuda social y la incapacidad del Estado para
resolver por sf solo esta situaci6n. 

La democratizaci6n del pafs esti marcada por el cuadro 
jurfdico que impuso desde su proyecto politico la dictadura; 
este hecho explica, en parte, que la acci6n gubernamental se 
aboque en forma importante a la tarea de legislar para
consolidarjurfdicamente la democratizaci6n del pafs. Hay 
entonces un 6nfasis y protagonismo de los actores polfticos, 
las definiciones estratdgicas se pelean b~sicamente al 
interior del sistema politico. En este marco la primacfa de la
participaci6n social para la construcci6n de democracia pasa 
a un segundo plano. Por lo tanto hay una distancia entre el
 
Estado y la sociedad civil, entre el mundo politico y el social.
 
A nivel local se reproduce de algfin modo la situaci6n 
descrita. De los 325 municipios existentes, 310 tienen 
alcaldes designados por la administraci6n anterior, con una 
legalidad que afin respalda su accionar, con poca autonomfa 
6,-!to_. central, con una importante limitaci6n de 
recursos que se hace crftica en el caso de los municipios
pobre y con limitaciones para relacionarse e incorporar a la 
comunidad local. 

Mujer Popular:
 
Zprotagonismo o nueva forma de Subordinaci6n?
 
MiJs alli de las potencialidades y limitaciones del proceso de 
transici6n, la generaci6n de un Estado mds abierto y 
democritico, la creaci6n del SERNAM 2,la existencia delPRODEMU 3 la difusi6n de la problemdtica a trav~s de los 
medios de comunicaci6n, como las diferentes expresiones de
cci6n colectiva de las mujeres, dan cuenta que la temftica 

le gdnero esti presente en el pals, de algoin modo forma 
)arte del sentido comfin, de las demandas y necesidades 
;ociales, que enfrenta como desaffo el actual proceso de 
,ransici6n. Lo anterior, no asegura la consolidaci6n de un 

La democratizaci6n del pafs
estfi marcada por el cuadro 
jurfdico que impuso desde su 
proyecto politico la 
dictadura; este hecho explica, 

en parte, que la acci6n 
gubernamental se aboque en 
forma importante a la tarea 
de legislar paraconsolidar 
jurdicamete la 
democratizaci6n del pafs. 

2 SERNAM: Srvicio Nacional de a Mujer, 
organismo con rango ministerial. 
3 PRODEMU: Servicio de Promoci6n de la 
Mujer, organismo de responsabilidad de la 
pfllera dama. 
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Durante los 15 afios de 
dictadura, la mujer 
pobladora jug6 un rol 
relevante en la sobrevivencia 
cotidiana de los sectores 
urbano populares de nuestro 
pals. 

S salida del hogar 
asumiendo funciones frente a 
la sobrevivencia en sus 
diversas facetas, convierten a 
la mujer en un personaje 
clave y de evidentejerarquia 
en el mundo poblacional. 
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proyecto realmente emancipador, pues la discriminaci6n de 
la mujer no constituye una preocupaci6n politico-social 
prioritaria. 

A nivel local algunos de los municipios designados por la 
nueva administraci6n han iniciado acciones dirigidas a la 
mujer (vinculdndose aunque parcialmente a polfticas 
centrales). Como ejemplo podemos citar la creaci6n de casas 
de la mujer destinadas a ofrecer capacitaci6n, actividades 
culturales y espacios de encuentro y desarrollo personal, etc. 
Este proceso de institucionalizaci6n ha mostrado dificultad 
para articular su accionar a la base en parte porque no le ha 
sido ficil ilegar y adecuarse a las dinimicas locales, por el 
marco y caracteristicas de la propia transici6n, como por la 
l6gica y estado de las mismas organizaciones. 

Sobrevivencia y participaci6n 

Durante los 15 afios de dictadura, la mujer pobladora jug6 
un rol relevante en la sobrevivencia cotidiana de los sectores 
urbano populares de nuestro pals. Esta circunstancia a 
provocado desconcierto, admiraci6n y toda suerte de 
hip6tesis politicas, pues este comportamiento, pareci6 
romper con su quehacer habitual. Han apreciado diversos 
estudios explicativos, muchos de los cuales terminan con 
verdaderas apologfas a las "organizaciones de mujeres", 
poni6ndolas como ejemplo de un naciente movimiento o 
como una experiencia de protagonismo social y politico. Sin 
duda,.6stas hip6tesis tienen como base la experiencia y el 
despliegue de acci6n colectiva que ellas mostraron durante 
ese periodo. En efecto, si se observa la red de 
organizaciones populares que se gener6 durante la dictadura 
para enfrentar problemas tales como el hambre, la censatia, 
la falta de vivienda, el miedo, etc., vemos que fueron las 
mujeres pobladoras las principales protagonistas. De hecho 
ellas sostuvieron y dieron vida a la mayoria de las iniciativas 
surgidas frente a estos yotros problemas. Su salida del hogar 
asumiendo funciones frente a ]a sobrevivencia en sus 
diversas facetas, convierten a la mujer en un personaje clave 
y de evidente jerarqufa en el mundo poblacional. 

Se desarrollan asi muiltiples grupos y organizaciones, la 
mayorfa de ellos nacen en el entendido que eran necesarios 
para enfrentar una emergencia frente a una situaci6n que se 
pensaba transitoria. Con el correr del tiempo, sin embargo, 
se convierten en las formas de vida cotidiana de los sectores 
mds pobres y en particular de las mujeres. 
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No son organizaciones masivas ni representativas. Las 
mujeres organizadas fueron un porcentaje pequefito 4, en 
relaci6n al resto de la poblaci6n femenina poblacional, y en 
particular en relaci6n a las mujeres organizadas por el 
gobierno autoritario a travs de los centros de madres 5 . u'n 
asf, constituyen la mds importante red de grupos "nformales 
que se mantienen activos y que de algtin modo rompen con 
la apatfa y resignaci6n que se extendi6 en los sectoreslapapateas, 

Los grupos y organizaciones son diversos en sus objetivos, 
Sin embargo, la mayorfa se definen por ser espacios de 
encuentro, de apoyo mutuo, de solidaridad. Otras -las 
menos- reconocen en los grupos posibilidades de desarrollo 
personal y de revaloraci6n de su condici6n de mujeres. 

La mayoria de ellas tiene su quehacer centrado en la 
subsistencia: ollas comunes, comprando juntos, huertos 
familiares, talleres productivos, etc. Otras se organizan en 
torno de la salud o al mejoramiento del hibitat, en particular 
de la vivienda y servicios. 

Estos grupos se caracterizan por su permanencia en el 
tiempo, se autoreproducen y se defienden de posibles 
rupturas, lo que alude a la importancia que adquiri6 la 
organizaci6n en sf misma. Pese a los limitados logros de sus 
objetivos explfcitos (materiales), estas iniciativas 
permanecen, pues constituyen una apertura a otras 
necesidades de las mujeres de caricter afectivo, solidario y 
de apoyo. Dado que son organizaciones no oficiales y por 
tanto iniciativas que emergen y se desarrollan en un contexto 
de represi6n y exclusi6n, se vincularon a parroquias locales u 
organismos no gubernamentales que las estimularon y 
otorgaron apoyo material, orientaci6n y asesorfas. 

Se desarrollan tambi6n aufque, en menor medida, otro tipo 
de grupos que se definieron a sf mismos como 
"Organizaciones de Mujeres". Todos ellos fueron grupos con 
experiencias previas en el terreno de la solidaridad y la 
subsistencia. A partir de allf, se abren nuevas necesidades en 
relaci6n a su condici6n de mujer. Estos grupos, 
evolucionaron a organizaciones propiamente de mujeres, 
con contenidos feministas otras, definitivamente de 
car~icter politico militante 

En los hechos estos grupos de caricter mis ideol6gico o de
reflexi6n, a o d convierten en portadores de uncorto anar se 
discurso reivindicativo que no tuvo la eficacia suficiente 
como para generar acciones colectivas en las demis mujeres. 
El gran d6ficit de estos grupos se debe a su dificultad para 

i-SA L LOCAL 

Los grupos y organizaciones 
Longros e organi os 

embargo, a mayorfa se 
Sinebr la eayo e 
enentpor se epos de 

encuentro, do apoyo mutuo,de solidaridad. Otras -las 
emznos- reconocen en los 
grupos posibilidades de 
desarrollo personal y de 
revaloraci6n de su condici6n 
de mujeres. 

4 En el aio dc 1986 habfan 1400 organizaciones 

con 50.000 mujeres participantes; Vicarfa de la 

Solidaridad, memoria, 1986. 
5 Organizaciones funcionales de mujeres
promovidas desde cl Estado de 1984 CEMA 

agrupaba a 230.000 mujeres, memorias 1984, 
CEMAs-Chile. 

6Como las Domitilas, tierra nueva, Momupo. 



-
 PO6S SM*I** 

unir el discurso con la acci6n o la gesti6n comunitaria y/o 
polftica. 

En cualquier caso, la proliferaci6n de organizaciones y 
grupos que se observ6 en las poblaciones no representa 
-como a veces se supone- una ruptura con la identidad 
tradicional de mujer-madre. Al contrario, este proceso 
corresponde m6s bien a la defensa de un rasgo identitario en 
momentos en que la mujer vio amenazado su mundo 

La mujer popular se agrup6 	 familiar, su seguridad y bienestar. 
durante estos afios 	 Entonces, la mujer popular se agrup6 durante estos aflos 
b~sicamente en expresiones 	 bfsicamente en expresiones de base territorial, que como 
de base territorial, que como 	 dijimos anteriormente tuvieron como eje central la 
dijimos anteriormente 	 subsistencia familiar marcada por la iniciativa colectiva, el 
tuvieron como eje central la 	 barrio y la necesidad comfin como factor aglutinante, con 
subsistencia familiar 	 pluripertenencia (se pertenece simultdnemente a mds de 
marcada por la iniciativa 	 una organizaci6n) y con un carcter polivalante (es decir 
colectiva, el barrio y a 	 representaron para algunas mujeres respuestas que iban m6s 
necesidad comfin coalli 	 de sus necesidades materiales). 
aglutinante, con 

pluripertenencia y con un 	 En suma, la experiencia organizativa descrita a significado 
caraicter polivalante 	 para las mujeres import1gntes espacios de desarrollo, como 

plantea Angela Arteaga ':"Lasmujeres logran a travs de 
ellas algo que las dignifica y les permite recuperar la 
confianza en sf mismas, implican un espacio efectivo de 
pertenencia e identidad grupal, de expresividad, 
socializaci6n e intercambio de experiencias. En las 
organizaciones las mujeres tienen la posibilidad de vincular 
lo que les sucede en el .nbito privado con un sistema en 
cuya construcci6n no han participado... comienzan a 
articular su reflexi6n con una modificaci6n de sus conductas 
tanto en el plano dom~stico como en el de sus actividades 
extrafamiliares". Desde una perspectiva estrat6gica, este 
Wiltimo aspecto es especialmente importante, pues los 
cambios enunciados apuntan a contenidos val6ricos del 
proceso de socializaci6n desde el que, en (iltimainstancia, se 
perpetfian y reproducen las relaciones de dominaci6n. 
Sumemos a lo expresado la importancia que tuvo, en 
distintos perfodos dei regimen anterior, la movilizaci6n 
social de las mujeres y la consecuente relaci6n de su 
participaci6n social con las expresiones institucionales que 
6sta hoy tiene (SERNAM, PRODEMU). 

La otra cara de la participaci6n 
7Ana Marfa Arteaga: "Politizaci6n de 1o MS alli de los logros enunciados y considerando los lfmites 
privadoysubvenci6n del cotid%-,oo mundo de la 
mujer. Continuidad ycambio": CEM, Santiago del contexto sociopolftico, es necesario tambi6n evaluar 
1989. 	 crfticamente el accionar colectivo de las mujeres pobladoras, 
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en la perspectiva de fortalecer su calidad de sujeto hist6rico,
portador de cambio y proyecto. 

Puestas en esta situaci6n es fundamental reconocer que "la 
presencia pfiblica de las mujeres no ha sido constante ni 
homog6nea sino muy por el contrario, discontfnua y
fragmentada y si a pesar de ello logr6 un gran impacto fue 
entre otras razones por ]a ausencia de otros autores,
patircularmente aquellos de tradici6n hist6rica, como los 
partidos politicos cuya interdicci6n les impidi6 asunir un rol 
protag6nico". Al instaurarse el sistema democr~tico han 
tendido a copar los espacios y las instancias tradicionales 
(partidarias), en desmedro de la visibilidad de los grupos de 
mujeres que hoy se encuentran pasivos y neutralizados o 
in nersos en una 16gica barrial que no tuvo proyecciones
poifticas, y que est6n desarticuladas y sin referente. 
Hasta el momento, entonces, la experiencia organizativa y
de participaci6n de las mujeres pobladoras no ha estado 
vinculada a los espacios pfiblicos formales y se ha articulado 
en torno a intereses concretos relacionados principalmente 
con la esfera de la reproducci6n. La mujer ha salido a 
participar cuando la sobrevivencia familiar esti en crisis, es 
por tanto en funci6n de vfnculos que la confirman en su 
identidad social de madre y esposa que se ha organizado.
Esta dindmica de lo concreto permiti6 la acumulaci6n de 
ciertas capacidades aunque como ya dijimos, la eficiencia de 
estas alternativas fue limitada. Las mujeres no lograron
levantar a partir de ella un proyecto propio que otorgue 
identidad colectiva a la diversidad de organizaciones 
existentes. De otra parte, han reproducido en el d.mbitop 'blico, la din(imica relacional y afectiva del mundo 
dom6stico y familiar (relaci6n informal, cara a cara, orgdnica 
no estructurada, pequefios grupos, etc.); por tanto, hasta 
ahora no prevalece en su gesti6n social y comunitaria una 
16gica de poder y/o politica (disputa y presencia en las 
instancias de decisi6n). Es decir, pese a la emergencia de un 
estado democritico, la participaci6n de las mujeres en el 
espacio local, continfia siendo una extensi6n de su rol 
dom6stico y de servicio (de la casa, al vecindario, a la 
comuna) en la medida que no tienen acceso a pensar y a 
actuar desde las esferas de poder, los contenidos y formas de 
los planes y programas dirigidos a mejorar su calidad de vida. 
En definitiva, la participaci6n de la mujer "auspiciada
particularmente por este nuevo Estado", si mantiene las 
caractersticas citadas, mds que protagonismo social,
constituiri una experiencia de servicio piblico gratuito. 

Pese a a emergencia de un 
estado democrntico, a 
esta o de la 
participaci6n de las mujeres 
en el espacio local, continda 
siendo, una extensi6n de su 
rol domstico y de servieio 
(de Ia casa, al vecidarjo, a la 
comuna) en la medida que no 
actuar desde las esferas de
pode l s eidos 
fornas de los planes y 
programas dirigidos a 
mejorar su calidad de vida. 
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Asf, las pobladoras en general, y las mujeres organizadas en 
particular, pueden conformar un eficiente ej6rcito de mano 
de obra gratuita, que ofrece un tiempo adicional sin 
valoraci6n social teniendo ahora una triple jornada de 
trabajo (en el espacio domdstico, laboral y comunitario). 8 

Esta afirmaci6n la hacemos en el contexto de analizar 
crfticamente aquello que insistimos en mirar como 
protagonismo de la mujer popular. Si es asf, estamos a 
nuestro juicio en una suerte de "trampa", que nos involucra a 
todos: 

* 	 El Estado, de una parte, "intenta"ser quien auspicia la 
participaci6n y protagonismo de la mujer (actitud 
moderna, acorde a los nuevos tiempos). Sin embargo, 
en la prdctica, lo que hace muchas veces es apoyarse en 
las mujeres para la implementaci6n de sus polfticas 
(miremos el caso de la salud) pues son el contingente 
gratuito con destrezas adecuadas y con vocaci6n de 
servicio. 

" 	 De otra parte, estdn las instituciones de apoyo que 
desde la sociedad civil implementan proyectos cuyo 
principal prop6sito es la participaci6n y protagonismo 
de las mujeres. Estos procesos, dado el contexto en el 
que se realizaron, hicieron que la participaci6n se 
orientara b~sicamente a la generaci6n de competencias 
t6cnicas y formas de solidaridad que no han constituido 
precisamente un ejercicio para el protagonismo 
politico. 

IN 	 Por 6'ltimno, las mujeres no hacen m6ds que expresar con 
este tipo de participaci6n una versi6n renovada de su 
hist6rica funci6n de servicio. 

Consideraciones Finales 

Siguiendo la reflexi6n desarrollada, nuestra hip6tesis central 
es que la participaci6n social de la mujer ha sido y seguirdi 
siendo bfisicamente un servicio piiblico gratuito, si no 
cambia su caraicter. Podremos hablar de participaci6n real 
de la mujer si la 16gica comunitaria incorpora una prdctica 
organizativa que manteniendo la capacidad de gesti6n se 
caracterice por ser propositiva, reivindicativa, negociadora y 
capaz de generar articulaci6n e incidir en los espacios de 
decisi6n a nivel local. 

8 Recordemos los distintos proyectos de acci6n En esta perspectiva distinguiremos dos imbitos desde los 
estos aftos.

impulsados por ONG durante 
Autoconstrucci6n, monitoradesalud, huertos cuales es posible aportar a la viabilidad del protagonismo 
familiares, etc. polftico de las mujeres populares en los espacios locales. 
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a) En relaci6n a las polfticas sociales 

Se hace necesario redefinir la conceptualizaci6n de polftica

social. Dejarla de entender s6lo en su carActer de
 
distributive y asistencial. Si las concebimos en la
 
perspectiva del desarrollo estas deben constituir
 
acciones "que repercutan e impacten tanto en el
 
aumento de capacidad polftica (poder), econ6mica
 
(acumulaci6n) y social (condciones materiales y

psicosociales) de los grupos como en su capacidad de
 
acci6n y en su acceso a productos concrecos que

incidan positiWamente en la satisfacci6n de sus 
 La mujerya no es -como hace 
necesidades". una de'ada- un ente 
Una polftica social asi planteada, busca distribuir recursos dependiente y sujeto pasivo 
propiciando al mismo tiempo la participaci6n de los de pohticas y programas 
lamados beneficiarios y la apropiaci6n por parte de orientados a los sectores mas 
estos de la responsabilidad del proceso; dando ademds pobres.
espacio y oportunidad a la diversidad por sobre la 
tradici6n de uniformidad propia de las polfticas 
altamente centralizadas. 

Por otra parte, es necesario avanzar en la incorporaci6n de
 
las mujeres a la elaboraci6n de los planes dirigidos a
 
mejorar sus condiciones de vida, asf como integrar la
 
dimensi6n de g6nero en ese proceso. Separamos
ambos aspectos porque la participaci6n de las mujeres Integrar a las mujeres y el 
no significa necesariamente la incorporaci6n de la ganero en polfticas sociales 
problemdtica de g6nero. significa, necesariamente, 
Integrar a las mujeres y el g6nero en polfticas sociales conocer el universo concreto 
significa, necesariamente, conocer el universo concreto de digrs e tener 
do mujeres a las que 6stas pretenden dirigirse, tener una lectura precisa de su una lectura precisa de su actual problemitica como actua premita como 
establecer los conductos adecuados para su estable los co oparticipaci6n, establecer los conductosadecuados para su 
Lo anterior significa tambi6n hacer una relectura de la participaci6n.

realidad y condici6n de las mujeres urbano-populares
 
de nuestros parses.
 

La pobreza, como ya lo menciondramos, ha cambiado y

las mujeres como parte de ese universo tambi6n lo han
 
hecho: han aumentado su escolaridad, han accedido al
 
mercado del trabajo -principalmente informal- que le
 
ha significado un cambio en su rol de ubicaci6n en la
 
familia; tiene, por otro lado, expectativas crecientes de
 
educaci6n, trabajo e ingreso. Es decir, la mujer ya no
e-como hace una d~cada- un ente dependiente y9 Idea tomada de Eduardo Walker: "Polftica dees . Y vivienda en la perspectiva de desarrollo local"sujeto pasivo de politicas y programas orientados a los CIPMA, Santiago de Chile, 1978. 
sectores ms pobres. 
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En este mismo orden de preocupaciones es importante 
caracterizar los problemas sociales incluyendo la 
dimensi6n de g6nero. En definitiva, se trata de 
observar c6mo cada problema social reproduce una 
doble discriminaci6n. No tener presente est premisa 
en la investigaci6n o en la intervenci6n social, implica 
mantener 1a invisibilidad de la mujer y su 
subordinaci6n. 

b) En relaci6n a la acci6n social estatal o privada 

En el caso de este tipo de proyectos apelamos a que la 
intervenci6n tenga caracterfsticas especfficas y logre 
determinados resultados. Para materializar esta 
afirmaci6n, pensemos por ejemplo en la Atenci6n 
Primaria: hay dos posibilidades de incluir a la mujer: 

" 	 Como monitora de salud, que gratuitamente cumpla 
funciones preventivas y extienda la labor del 
consultorio a la comunidad, como habitualmente se ha 
hecho. 

" 	 La otra es entregarle formaci6n y salario para que 
cumpla el mismo servicio y/o que ella pueda, ademds, 
participar en el disefio del servicio y las politicas de 
Atenci6n Prirnaria; y desde allf decidir la participaci6n 
de los distintos actores, el valor de esa participaci6n y 
su forma de incorporaci6n de acuerdo a los intereses 
propios, prioridades y capacidades. 

Estamos hoy frente al enorme desaffo de incorporar a la 
mujer a la escena puiblica, c6mo sujeto creativo capaz de 
proponer, participar y actuar en la construcci6n democritica 
de nuestros parses. 
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Municipio entendido como 

"gobierno local", es 
relativamente nuevo en 
muchc. parses de America 
Latina y por lo tanto no 
tenemos un acopio de 
investigaciones que nos 
ayuden a elaborar esa 
teorizaci6n de los municipios 
como espacio politico. 

Vengo de una organizaci6n que tiene varios afios de Uevar 
un trabajo de discusi6n y debate, de cierta producci6n de 
conocimiento, a trav6s de la investigaci6n muy dirigida a los 
temas que aquf nos ocupan. 

SUMBI ha comenzado por hacer una lista de los servicios 
urbanos y ha ido tratando de indagar qu6 significan estos 
para la mujer, cu~l es su participaci6n en la gesti6n, en la 
organizaci6n o en la fiscalizaci6n de estos servicios, cud.l es 
el papel del gobierno municipal, etc. 

Hace poco, en un seminario sobre Desarrollo Social en los 
90, nos dimos cuenta abruiptamente que no tenfamos una 
teorfa del municipio, que estAbamos hablando 
supuestamente sobre servicios prestados por gobiernos 
locales y, sin embargo, no tenfamos una teorizaci6n, una 
conceptualizaci6n de c6mo son los municipios, c6mo 
funcionan, cudl es su dindmica y, sobre todo, cudl es el 
entorno politico de un gobierno municipal. 

Ese es un problema muy latente que se relacionarfa tal vez 
con el poco desarrollo de las ciencias poifticas en Am6rica 
Latina como ciencia empfrica; porque de hecho hay una 
largufsima tradici6n de andlisis politico, pero no hay una 
acumulaci6n muy grande de estudios empfricos sobre 
estructuras de gobierno o partidos politicos o sobre el 
debate politico en general, la dindmica polftica de un pais 
cualquiera o de una ciudad cualquiera, en Am6rica Latina. 

Los municipios son estructuras de gobierno. iDeben ser 
entendidos como entes politicos, como un lugar de 

competencia de diversos actores, sectores e intereses, o 
deben ser concebidos como el ultimo eslab6n de ]a 
estructura administrativa donde el municipio simplemente 
ejecuta 6rdenes que vienen de mds arriba?
 
e 
Pero el municipio entendido como "gobierno local", como se 
ic concibe en los estudios de las ciencias polfticas, y como un 
campo de competencia entre diversos sectores e intereses, es 
. elativamente nuevo en muchos pafses de America Latina y 
por lo tanto no tenemos un acopio de investigaciones que 
nos ayuden a elaborar esa teorizaci6n de los municipios 
como espacio poiftico. 

Los reclamos de las mujeres en el municipio entran en esta 
suerte de competencia que se produce alli. En los andilisis de 
los gobiernos locales, en la discusi6n internacional, (por 
supuesto una discusi6n bdsicamente a partir de los paises del 
Norte y su realidad polftica) el recurso central que se pelea 
en un municipio es el uso del suelo, las decisiones que tienen 
que ver con la utilizaci6D del espacio urbano. iA qui6n se 
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asigna el suelo? ,con qu6 prop6sito? para qu6 fines? ,Ese 
serfa el recurso mis importante, y a partir de all, por 
supuesto, muchfsimos recu'sos que son de inter6s para las 
mujeres como para muchos otros actores en el dinbito local. 

Polfticas Municipales en Favor de las Mujeres 
Es muy diffcil hablar sobre la formulaci6n de polfticas 
municipales y su aplicaci6n, por las mujeres o en favor de las 
mujeres sin haber realizado este andlisis o tener un 
conocimiento mayor sobre el funcionamiento de los 
municipios. Comparo, por ejemplo, nuestra situaci6n, 
nuestra desventaja, con la ventaja de contar por lo menos 
con un estudio cldsico hecho en los Estados Unidos hace ya 
algunos afios sobre la ciudad de New Haven, Connetticut, 
que se llama: Who have it? (,Qui6n gobierna la ciudad?) 
que examina toda una red de organizaciones,instituciones, 
corporaciones, actores institucionales en general, que tienen 
una capacidad de influir sobre las decisiones del gobierno, 
de la ciudad de New Haven, en Connetticut. 

Y eso puede ilevar a problema de entender que el gobierno 
municipal y su funcionamiento pueden legar a niveles 
bastante sofisticados: se puede aplicar esta especialidad de 
andiisis formal y se puede medir la influencia y la presencia 
que ha tenido cada uno de estos actores sobre la decisi6n 
municipal o sobre determinada polftica municipal. 

En el Peri, no contamos con un solo estudio de un 
municipio que nos brinde informaci6n adecuada que pueda 
dibujarnos la red de actores influyentes que giran en torno al 
gobierno municipal para darnos una idea de cudl es su peso 
relativo, c6mo se alfnean, c6mo son las alianzas y desalianzas 
en torno a diversos puntos y decisiones que tienen que ser 
tratados por el gobierno municipal. 

Esta visi6n del municipio por supuesto que va de la mano de 
una concepci6n de la democracia que no es precisamente 
participativa. 

La idea de dotar al ciudadano con igual acceso a las 
estructuras de gobiemno (y un acceso bastante directo) es una 
visi6n del municipio que va mucho mis acorde con lo que
entiendo es una tendencia dominante en este momento en el 
andlisis de democracias reales funcienales, o poliarqufas. La 
noci6n de que el gobiemno o el reparto del poder y la 
capacidad de incidir en las decisiones de los gobiernos 
locales es un reparto entre una red de organizaciones que 
rejpresentan a distintos sectores de ]a sociedad, por supuesto 
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En el Perlu,no conta os con 
un solo estudio de un 
municipio que nos brindeinformaci6n adecuada que 
pueda dibujarnos la red de 
actores influyentes que giran 
en torno al gobierno 
municipal para darnos una 
idea de cuil es su peso 
relativo, c6mo se alfnean, 
c6mo son las alianzas y 
desalianzas en torno a 
diversos puntos y decisiones 
que tienen que ser tratados 
por el gobierno municipal. 
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Cuando el municipio toma 
una decisi6n acertada y es 
aceptada por la poblaci6n 
serAi felicitado si imparte una 
polftica no popular, la 
poblaci6n tambien estara' 
muy cerca para sancionarlo, 
fustigarlo u oponer 
resistencia. 

Es unportante determinar 
cuil esia funci6n del 
municipio, en torno a quetemas decide, cuAles son los
Imas dcde eolos 
ambitos donde podemos 
hablar de poffticas 
municipales. 
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que puede ser cuestionable asf como toda mi exposici6n 
puede ser matizada en la medida en que cuestionemos esa 
visi6n de la democracia. 

En esta literatura internacional sobre gobiernos locales, uno 
de los temas que impacta desde el primer momento es una 
suerte de no-decisi6n de los gobiernos municipales: serfa 
una caracteristica general de los municipios el tratar de 
eludir la toma de decisiones hasta que ya no tengan otra 
alternativa. Eso tiene mucho que ver, en parte, con su 
colocaci6n en la estructura de gobierno. No son los filtimos 
responsables de nada y, por lo tanto, tienen mayor 
posibilidad de postergar y/o eludir decisiones que el 
gobierno central. Yo creo que eso esti ligado a su misma 
cercanfa a la poblaci6n. Esta cercanfa implica que cuando el 
municipio toma una decisi6n acertada y es aceptada por la 
poblaci6n seri felicitado, pero si imparte una polftica no 
popular, la poblaci6n tambi6n estari muy cerca para 
sancionarlo, fustigarlo u oponer resistencia. 

Creo que esta evasi6n de decisiones, tambidn tiene que ver 
con la poca claridad que hay en el mandato de los 
municipios en general. Al menos en el Peru, la ley de 
municipalidades faculta a los municipios a hacer miles de 
cosas; entonces, queda a criterio del municipio cudnto de su 
mandato efectivamente va a ejercer o de un proceso de 
negociaci6n entre el municipio y estos sectores 
(instituciones, corporaciones, empresas, etc. que ejercen una 
influencia sobre el gobierno municipal). Pero eso significa 
para las mujeres que, en parte, nuestra lucha es por superar 
esa tendencia innata de los municipios de no decidir si 
pueden evitarlo y, por otra parte, una lucha por hacer que 
estiren su emprendimiento y su mandato hasta el mdximo 
posible: que actfen en esos dmbitos donde nos interesa que 

actfien pero donde ellos tal vez perciben mucho riesgo o les 
faltan ganas de incidir. 

Categorfas de Polifticas Municipales: Anlisis de la 
Situaci6n de la Mujer 

Es importante determinarcudl es la funci6n del municipio, 
en torno a qu6 temas decide, cudles son los dnmbitos donde 
podemos hablar de polfticas municipales. Parr ello es 
necesario conocer que, en esa literatura de la. ncias 
polfticas, se hace una diferenciaci6n en cuatro grandes 
categorfas de polifticas municipales: 

1. 	 En primer lugar, las m s importantes, si aceptamos que el 
recurso esencial del municipio es el suelo mismo, el 
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territorio urbano y su utiiizaci6n: polfticas que tienen
 
que ver con el desarrollo de la ciudad, con el
 
afianzamiento de su base econ6mica, por lo tanto, con 
 L p de mter~s de las 
la creaci6n de empleo, el estfmulo a la actividad mujeres, seran las que
econ6mica en general y el uso del suelo. impulsen a creaci6n del 
Las polfticas que se den en este casillero y que podrfan emphto especffico para 
ser de inter6s de las mujeres, serfan las que impulsen la mujeres, que mejoren las 
creaci6n del empleo especffico para mujeres, que condiciones de trabajo en
mejoren las condiciones de trabajo en aquellas aquellas actividades donde 
actividades donde ya estdn las mujeres (por ejemplo la ya estin las mujeres ,y
construcci6n de un mercado en el espacio donde las tambien polfticas que
mujeres ponfan sus pldsticos y vendfan verduras), y respeten y protejan la 
tambi6n polfticas que respeten yprotejan la integridad integridad social de los
social de los padres, a trav6s el disefto urbano para la padres, a travs el disefio 
seguridad ffsica -reclamo de mujeres, por cierto- y el urbano para la seguridad
ciclo 	de transporte por zonas donde vamos las mujeres ffsica y el ciclo de transporte
(ubicaci6n de mercados, centros de abastecimiento, por zonas donde vamos las 
etc.). mujeres. 
Este tipo de polfticas que tienen que ver con el desarrollo
 
de
 
las ciudades y su actividad econ6mica, es de inter6s
 
central para el gebierno local porque ahf es donde
 
consigue sus rentas y capacidad de operar.
 

2. 	 En segundo lugar, polfticas que tienen que ver con la 
organizaci6n del gobierno local, con la regulaci6n de 
este juego de competencias entre diversos grupos que 
tratan de lograr acceso al gobiemo municipal e influir 
en sus decisiones; en el caso del Perd, con el 
reconocimiento formal por parte del municipio a las 
organizaciones de base como organizaciones
consultoras del gobierno municipal, la extensi6n de la 
participaci6n de la ciudadanfa en todas sus 
dimensiones, la protecci6n de los derechos de las 
minorfas (las mujeres no somos una minorfa numdrica, Las mujeres no somos una 
pero funcionamos muchas veces como una minorfa)... minorfa numrica, pero
entonces, cada vez que el municipio da una norma que funcionamos muchas veces 
asegura la protecci6n de los derechos de las minorfas como una minoria
 
en sus procesos de toma de decisi6n, las mujeres nos
 
beneficiamos.
 

Otra polftica de beneficio para las mujeres en este campo,
podrfa ser, por ejemplo, la creaci6n de una "comisi6n 
pro-equidad de g~nero" para todo el funcionamiento 
del municipio. Es decir una nueva estructura que se 
implanta en el gobierno local, cuya tarea es asegurar
 
que en todas las dreas se garantice el impacto sobre la
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Lo correcto es hablar de las 
mujeres como 
organizaciones 
representativas de ciertos 
sectores de mujeres e 
intereses en comfin, no 

noceariment copatilesnecesariamente compatiblescon todo el resto de mujeres 

que viven o trabajan en el 
aimbito municipal. 
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equidad de g6nero y se garantice la toma de medidas 
en caso de discriminaci6n, para corregir esa situaci6n. 

3. 	 En tercer lugar, polfticas que tienen que ver con la 
asistencia. Los municipios tienen una recientfsima 
historia de actuar en programas de asistencia para los 
pobres o para grupos con necesidades especiales, como 
minusvAlidos, ciegos, hu6rfanos, etc., etc. AIui, es 
evidente como estas politicas pueden tener relaci6n 
con las necesidades de las mujeres. 

4. 	 Y, finalmente, polfticas que tienen que ver con la 
repartici6n de servicios, su ubicaci6n en el espacio, su 
orientaci6n en beneficio de diversos sectores de la 
poblaci6n que se asienta en el Aumbito municipal. Hay 
mucho de esta discusi6n acd, tal vez la mayor parte se 
ha montado sobre esta categorfa de polfticas 
municipales, que no tengo que comentarla. 

He tratado de imaginarme en cada uno de estos casilleros 
qui6nes, ademas de las mujeres, estdn allf y c6mo actfian, 
qui6nes son nuestros interlocutores cada vez que entramos 
en uno de estos drmbitos con un planteamiento de una 
polftica municipal en favor de las mujeres. Porque entramos 
en un d.mbito de negociaci6n polftica existente, con una 
politica nueva que probablemente va a significar una merma 
en los recursos que el municipio tiene para asignar a estos 
dem~ds sectores que ya estaban allf. Entonces, en todos los 
casilleros es evidente que hay algunos actores que van a 
ocupar probablemente un papel de competidor por recursos. 
Otros que van a ser, por lo menos por momentos, aliados 
igualmente interesados en que las mujeres ganemos ciertas 
polfticas en nuestro favor. 
Lo correcto en un esquema de esta naturaleza, no es 
tampoco hablar de las mujeres como la mitad de la 
poblaci6n sino, nuevamente, como organizaciones 
representativas de ciertos sectores de mujeres e intereses en 
c 
comun, no necesariamente compatibles con todo el resto demujeres que viven o trabajan en el fbmbito municipal. 

Cuando se discute el problema de la participaci6n de las 
mujeres, el acceso de las mujeres a la toma de decisi6n 
municipal, el acceso a los recursos del gobierno municipal se 
necesita previamente tener una idea bastante clara, de 
qui6nes mds estdn actuando en este dmbito y c6mo se van a 
alinear ellos respecto a este pedido de un sector de mujeres 
o de una organizaci6n de mujeres. 
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Los Aliados Aparecen en el Camino;
 
los Enemigos, No
 
Y si, de acuerdo a la experiencia de SUMBI, nuestro 
esfuerzo mds largo, mds constante por lograr un cambio en 
las polfticas de la municipalidad de Lima y los distritos, ha 
sido en torno al problema del cuidado diurno, -tratar de 
convencer a los municipios, no necesariamente de construir 
guarderfas infantiles, pero sf hacer ciertas acciones que 
podrian significar un apoyo a los servicios de cuidado diurno 
existentes-. En mds o menos tres afhos de acompaflar al 
gobierno de la ciudad de Lima en este esf-uerzo, es evidente 
que estando allf con una propuesta de polftica, se puede
ilegar a conocer, en el camino, a los actores que son nuestros 
aliados (en el caso del cuidado diurno, la instituci6n nacional 
encargada de bienestar, el ministerio de educaci6n, el 
ministerio de salud). 

Los amigos salen del anonimato y aparecen en el camino; los 
enemigos no. Los actores que van a oponerse a que el 
municipio asigne recursos para servicios de cuidado diurno, 
en vez de aplicarlos para la construcci6n de pistas o a favor 
de empresas privadas o fibricas, siempre existen pero no son 
evidentes. 

Entonces, sin tener un conocimiento del campo politico 
donde se mueve y se entra con ima propuesta, hay el peligro 
de ilusionarse pensando que los demds actores en ese campo 
son amigos y los enemigos o competidores son pocos o 
inexistentes. 

Nuestra discusi6n ha dejado bastante claro que las mujeres 
estamos montando en este momento, una discusi6n sobre el 
acceso a polfticas municipales y al poder local, a estos dos 
imbitos de asistencia y repartici6n, distribuci6n de servicios. 

Las mujeres corremos el peligro, y estoi se ha visto mil veces 
en la historia del movimiento de mujeres, de estar peleando 
una dura batalla y fingir que la estamos ganando cuando el 
desfile va por otro lado. En parte por la propia distribuci6n 
real de los presupuestos muiiicipaes y el prejuicio siempre a 
favor, en el gobierno municipal, de una preocupaci6n central 
hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la base 
econ6mica de la ciudad, el empleo. 

Aquf tambi6n ocurre algo que hemos comenzado a sentir en 
SUMBI en el curso del filtimo afio: en realidad las 
decisiones fundamentales en el terreno de los programas de 
asistencia y servicio, no son tomadas a nivel del gobierno 
local, sino del gobierno central, en sus 6rganos que tienen 
que ver con politica social. De allf que el grupo SUMBI, 
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Los actores que van a 
oponerse a que el municipio 
asigne rectusos para 
servicios de cuidado diurno, 
en vez de aplicarlos para la 
construcci6n de pistas o a 
favor de empresas privadas o 
ffibricas, siempre existen 
pero no son evidentes. 

Las mujeres estamos 

montando en este momento, 
una discusi6n sobre el acceso 
a polfticas municipales y al 
poder local, a estos dos 
Aimbitos de asistencia y 
repartici6n, distribuci6n de 
servicios. 



despu6s de tanto. afios de hablar y hablar sobre servicios 
urbanos, decidi6 que no va a volcarse al tema de las polfticas 
sociales porque estamos mirando lo que es una suerte de 
manifestaci6n de una intencionalidad o de una aplicaci6n de 
presupuesto, pero no estamos, desde la ciudad nada mds, en 
condiciones de observar esas decisiones. 

Entonces, hay un problema de d6nde se ubican las 
decisiones y cudles decisiones; ples, aunque las mujeres 
tuvieran acceso a las decisiones del gobierno local que 
tienen que ver con programas de asistencia o con servicios, 
la tajada de decisi6n del gobierno municipal puede no ser la 
mayor; mientras tanto, se ha descuidado todo lo referente al 
uso del suelo, al crecimiento econ6mico de la ciudad y a 
todo el ,unbito de la modernizaci6n misma del gobierno 
municipal y su funcionamiento. Y yo me pregunto, por 
ejemplo, cudl serfa la ganancia relativa de, por ejemplo, 
convencer al gobierno municipal de Lima de apoyar los 
servicios de cuidado infantil y hasta invertir algo de sus 
fondos en un ligero incremento del mismo, versus un 
esfuerzo por crear, en el gobierno de la ciudad de Lima, una 
estructura que se ocupe de la equidad de g6nero en todas las 
decisiones del municipio o (otra de las propuestas de 
SUMBI que qued6 por alfli en el camino) la creaci6n de una 
"defensorfa de mujeres" en el gobierno municipal, cuyo 
deber serfa el velar por la debida atenci6n a las mujeres en 
todas las acciones, en todos los problemas y todas las 
situaciones del gobierno local. 
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El gobierno local ha cobrado 
importancia en el Peru con el 
proceso de democratizaci6n 
iniciado con las elecciones 
gubernamentales de 1980. 

Las barriadas de la ci.Adad se 
han desarrollado bajo la 
conducci6n de las 
organizaciones de 
pobladores. Estas 
organizaciones tienen una 
vocaci6n auto-urbanizadora, 
esto es, son las verdaderas 
responsables del proceso de 
acondicionamiento fisico, de 
dotaci6n de infraestructura Y 
de servicios en los 
asentamientos populares. 
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El Gobierno Local y la Participaci6n Comunal 

En primer lugar, es preciso sefialar algunas caracterfsticas de 
las polfticas municipales en Lima respecto de la 
participaci6n comunal en general. Ello nos permitird 
distinguir lo que se refiere directamente a problemas 
relacionados con la participaci6n de las mujeres y lo que se 
refiere a la participaci6n en general. 

En el Peru' desde 1980 se elige Presidente de la Repfiblica 
cada 5 afios y alcaldes en cerca de 160 provincias y 1600 
distritos cada 3 afios. 

El gobierno local ha cobrado importancia en el Peru con el 
proceso de democratizaci6n iniciado con las elecciones 
gubernamentales de 1980. En ese mismo afto, se eligieron 
alcaldes en todo el pals que, desde fines de los afios sesenta 
eran digitados. Durante la d6cada del sesenta -e incluso 
antes-, los gobiernos locales vieron su poder e influencia 
paulatinamente mermados, asi como se descapitalizaron en 
todos los sentidos. 

Al iniciarse el proceso de democratizaci6n del pals, nos 
encontribamos con instituciones municipales sumamente 
d6blles. Sus primeras acciones estuvieron -y en cierto modo 
aun continu'an- orientadas a ocupar un espacio y hacer 
respetar sus atribuciones frente a una tradici6n centralista y 
a una confusi6n legal que permite la yuxtaposici6n de 
funciones, atribuciones y recursos de diversas instancias 
estatales sobre asuntos de competencia estrictamente local. 

No obstante lo anterior, en las grandes ciudades peruanas 

-y en Lima, en particular- hay una importante tradici6n: 
acciones de gobierno local que se lievan a cabo por 
organizaciones populares en las barriadas de Lima. Debido a 
razones que no es del caso explicar aqui, las barriadas de la 
ciudad se han desarrollado bajo la conducci6n de las 
organizaciones de pobladores. Estas organizaciones tienen 
una vocaci6n auto-urbanizadora, esto es, son las verdaderas 
responsables del proceso de acondicionamiento ffsico, de 
dotaci6n de infraestructura y de servicios en los 
asentamientos populares. Sobre la base de esto, las 
organizaciones de los barrios han sido las responsables de la 
fabricaci6n del hdibitat popular, lo que va mdis alli del simple 
acondicionamiento ffsico. Todo poseedor de lote tenfa el 
derecho y la obligaci6n de participar en la toma de 
decisiones sobre los asuntos mis importantes del barrio, asi 

como de contribuir econ6mica y fisicamente en las acciones 

de mejora de estas ciudades en crecimiento. 
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Las organizaciones vecinales tienen una base censitaria, esto 
es, que quien toma las decisiones es una persona por cada 
lote de terreno. En los momentos iniciales de los 
asentamientos humanos, en la que no vive mds de una 
familia por lote, el finico problema existente consistfa en que 
normalmente era el hombre quien participaba en las 
decisiones mds importantes, relegando a su pareja a la total 
inactividad comunal o a la participaci6n en las decisiones 
que se consideraban menos importantes. Debido a que era 
muy importante que todas las familias participen en la toma 
de decisiones, normalmente -y desde la d6cada del sesenta-
no ha habido dificultad para que las mujeres solas (jefes de 
hogar) participen formalmente en la toma de decisiones. 
Ello abri6 el camino para que - ya a fines de la d6cada de los 
setenta- algunas dirigentes mujeres hayan logrados ser 
secretarias generales de sus asentamientos. 

La din6.mica de participaci6n ciudadana en aquellos distritos 
cuya mayorfa vive en barriadas, determin6 que muchos 
gobiernos municipales hayan buscado reforzar su autoridad 
o ejecutar las tareas que consideraban prioritarias sobre la 
base de una politica de puertas abiertas, en primer lugar y de 
cogesti6n, posteriormente, entre la autoridad municipal y las 
organizaciones de los barrios. 

Por lo anterior, podemos sefialar que la incorporaci6n de las 
organizaciones de vecinos a las actividades municipales, 
aunque s6lo sea de manera formal, es considerada en los 
distritos pobres de Lima como algo convencional. 

La Organizaci6n Vecinal y la Mujer en los Barrios 

En primer lugar, hay que sefialar que las mujeres tienen 
derechos ciudadanos desde 1948, que en el Peril 
formalmente se percibe igual salario por igual trabajo y que, 
como en todos los parses andinos, tienen acceso a la 
propiedad de la tierra tanto en el campo como en la ciudad. 

Como ha sido sefialado en la secci6n anterior, las mujeres 
han tenido acceso a la decisi6n al mus alto nivel en sus 
barrios, siempre y cuando ellas sean la cabeza de familia. En 
nuestra sociedad ello ocurri6 de mane1a automdtica en el 
caso de las mujeres solas cabeza de hogar, conocidas corro
"madres solteras" pero no cuando habfa que escoger entre 
los c6nyuges. La estructura patriarcal prevaleciente hizo que 
sean nermalmente los varones quienes representen a la 
familia en las decisiones vecinales, cuando ellas fueron de 
interds, salvo importantes excepciones que sirvieron para 
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La organizaci6n de los 
la a 

pobladores estaba m s l 
acostumbrada a construir el 
barrioa -"haeer obral-que a 
mantenerlo o a atender las 
necesidades de una ciudad ya 
en proceso de consolidacion, 

El machismo existente tanto 
en la sociedad peruana como 
en la orazaci n veclieal 
hizo que estos problemas 
sean entendidos como 
"problemas de mujeres, que 

debfan ser atendidos por 
organizaciones ad-hoc y no 
por la organizaci6n vecinal. 

abrir el camino a la irrupci6n de la mujer en la escena 
piblica. 

Al final de los afios setenta se inici6 un doble proceso que 
nos ha conducido a la situaci6n actual de masiva 
participaci6n femenina. 

El primero tiene que ver con un momento de agotamiento 
de la organizaci6n vecinal, derivado del hecho que 6sta tenfa 
dificultades para identificar los problemas que serfa objeto 
de su accionar. En las fases iniciales de desarrollo de los 
asentamientos de tipo barrida resultaba relativamente 
sencillo identificar los problemas que serfan objeto de la 
atenci6n vecinal. En los momentos iniciales, los pobladores 
buscaban legitimar su tenencia del suelo y planificar las 
caracterfsticas fisicas del asentamiento. Adems, era 
necesario iniciar la construcci6n y funcionamiento de la 
escuela para los hijos. En fases posteriores, la poblaci6n se 
dedic6 a los problemas de nivelaci6n del terreno, a la 
instalaci6n de algunos servicios bdsicos tales como la posta 
m~dica y a las grandes obras de electrificaci6n y agua y 
desagiie para el barrio. Luego de estas fases de desarrollo, 
los vecinos encuentran dificil determinar aqellos problemas 
del barrio que debern ser atendidos en conjunto. ,Serfa la 

pavimentaci6n y las veredas? ,Es acaso el buen 
funcionamiento de los seivcios y equipamiento ya 
instalados? La organizaci6n de los pobladores estaba mds 
acostumbrada a construir el barrio -"hacer obra"- que a 
mantenerlo o a atender las necesidades de una ciudad ya en 
proceso de cnsolidai6n. 

A este proceso se le agreg6 un nuevo elemento de 
complejidad: los gobiernos locales en proceso de 
revitalizaci6n tomaron iniciativas de esfuerzo local que, si 
bien en numerosos casos involucraban a las organizaciones 
de los barrios, les habian hecho perder la iniciativa. 
El segundo orden de problemas se deriva no tanto de las 
caracteristicas ffsicas del barrio, sino de las de sus habitantes. 
Desde mediados de la d6cada del setenta los niveles de 

pobreza urbanos han aumentado, asf como los niveles de 
organizaci6n de los habitantes en torno a esa situaci6n. Ello 
ha conducido a un cierto desplazamiento (que en realidad 
responde a una ampliaci6n) de los focos de inter6s vecinales 
que han ido desde la construcci6n del barrio a la 
preservaci6n de la salud y a la alimentaci6n. El machismo 
existente tanto en la sociedad peruana como en la 
organizaci6n vecinal hizo que estos problemas sean 
entendidos como "problemas de mujeres", que debfan ser 
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atendidos por organizaciones ad-hoc y no por la 
organizaci6n vecinal. 

Lo anterior explica el surgimiento y vitalidad que han tenido 
las organizaciones barriales predomlnantes femeninas, que
partiendo de los problemas de la salud y la alimentaci6n se 
han proyectado al conjunto de los problemas del habitat en 
nuestros dfas. Ellas han recogido la herencia de organizaci6n
vecinal y de intervenci6n ciudadana en los aspectos locales, a 
pesar que las organizaciones en torno a la salud y
alimentaci6n han nacido y se han desarrollado al margen de 
la organizaci6n vecinal. 

En la actualidad existe un problema no resuelto en el seno 
de las organizaciones populares existentes en los barrios. La 
relaci6n entre la organizaci6n vecinal y las organizaciones
funcionales -esto es las que tienen una vocaci6n especffica 
por un tema determinado, siendo las de salud y alimentaci6n 
una clara muestra de stas- no es fluida y obliga a una 
redefinici6n de ambos tipos de organizaciones. 

Como se puede apreciar, los problemas de g~nero estdn en 
el centro mismo de la crisis actual de las organizaciones en 
los barrios. Estamos frente a un problema de fondo no s6lo 
para la mujeres, sino para la organizaci6n y el futuro de la 
gesti6n local que debe ser efectuada por autoridades y 
organizaciones de base. 

Para ello es fundamental considerar que las percepciones 
sobre el h6bitat no son las mismas para los hombres que 
para las mujeres. En muchos casos, ademds, las percepciones
de las mujeres son las mds adecuadas, lo que nos debe 
remitir a propuestas diferentes respecto de las prioridades 
en las ciudades y barrios. Asf, por ejemplo, el 
emplazamiento de los puestos de agua y de los 
equipamientos comunales debe estar orientado a satisfacer 
las necesidades de los usuarios, mayormente mujeres y no 
los supuestos tecnocriticos absolutamente inconscientes de 
los problemas de g6nero que han sido asumidos por las 
dirigencias tradicionales, sobre la base de una influencia 
proveniente de las autoridades locales en la materia. 
Mds importante ain, es el hecho que la emergencia 
econ6mica y social de las familias ha pasado a ser el 
problema prioritario a ser resuelto en los barrios populares. 
La percepci6n del conjunto de la sociedad es que los 
problemas de salud y alimentaci6n son "problemas de 
mujeres". Al percibirse de este modo los problemas de la 
vida, las agencias multilaterales, los gobiemos, los gobiernos
locales y, por iiltimo, las dirigencias de los barrios, preparan 
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el camino para que las polfticas que buscan atender estos 
gravfsimos problemas descarguen el peso de las actividades 
al nivel local de las mujeres. 

El Caso Mas Notable:
 
El Programa Municipal del Vaso de Leche
 

Las polfticas municipales hacia el sector popular tienen 
inter6s para el an6disis reci6n a partir de la d6cada del 
ochenta. Como ya hemos mencionado, reci6n desde esa 
fecha, la municipalidad adquiere la posibilidad de tener 
iniciativas frente a la ciudad. 

La gesti6n municipal inicia sus actividades frente a los 
sectores de mis bajos ingresos en las barriadas a trav6s de 
una polftica de dotaci6n de tftulos de propiedad. Este 
proceso estd vinculado con la atribuci6n municipal de 
disponer del suelo de propiedad del Estado de su 
jurisdicci6n. Los habitantes de las barriadas disponfan 
permanentemente y para sf lotes de terrenos, de acuerdo 
con la legislaci6n de las barriadas. Pero esta seguridad en la 
tenencia del lote en el cual hablan edificado sus viviendas -o 
estaban en proceso de hacerlo- no se habfa concretado en 
los tftulos de propiedad. Los pobladores estimaban como 
problemas prioritarios en sas barrios la dotaci6n y el 
funcionamiento de los equipamientos y servicios pfiblicos. 
No obstante, resultaba polfticamente m6s rendidor, asif como 
mds sencillo, dar prioridad al tema de los tftulos de 
propiedad. Este esfuerzo se inici6 en 1980 y prosigui6 hasta 
fines de la d6cada, en que la mayorfa de los habitantes de los 
asentamientos en barriadas cuentan con tftulos de 
propiedad. Una caracten(stica notable de este proceso es 
que -ya desde la d6cada del setenta y como resultado de las 

acciones del gobierno militar- los titulos de propiedad en lasA partir de 1984, que la 
barriadas de Lima se entregan a dos "titulares" y no a unomunicipalidad de Lima 
(sea el hombre o la sociedad conyugal), lo cual favorece laempieza a tomar una 

importante iniciativa en lo pos-si6n del suelo por la mujer. 

referente a los servicios Es reci6n a partir de 1984, que la municipalidad de Lima 
baisicos de las familias de empieza a tomar una importante iniciativa en lo referente a 
bajos ingresos y que, por los servicios bsicos de las familias de bajos ingresos y que, 
primera vez trasciende la por primera vez trasciende la realidad de las barriadas o 
realidad de las barriadas o pueblos j6venes para iniciar actividades en las zonas de 
pueblos j6venes para iniciar inquilinatos deteriorados de la ciudad. 
actividades en las zonas de 

Las actividades m6s significativas en relaci6n a los serviciosinquilinatos deteriorados de 
biicos para los sectores de bajos ingresos estd.n vinculadac, a 
la alimentaci6n y la salud. En ellas, la participaci6n de la 
mujer ha sido un importante ingrediente. La actividad m6.s 
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importante de la Municipalidad de Lima Metropolitana a 
este respecto fue el programa municipal del Vaso de Leche. 
Otra actividad muy significativa, los comedores populares, se 
ha desarrollado con una -,nor iniciativa y participaci6n de 
los gobiernos locales. 

El Programa Municipal del Vaso de Leche tiene por objeto 
Hevar un vaso de leche o suceddneo a todos los nifios 
menores de 5 afios que lo requieran. La Municipalidad 
obtiene la leche, que es distribuida a alrededor de 700.000 
nifios y madres gestantes y lactantes a trav6s de un equipo 
rentado de no mis de una cincuentena de personas, y mis de 
7.000 Comit6s del Vaso de Leche que agrupan a las madres 
de los nifios. Esta actividad ripidamente fue aceptada por la 
poblaci6n involucrada, debido a la flexibilidad del programa, 
la existencia de recursos suficientes para generalizarlo y,
finalmente, debido al marco de confianza que inspir6 la 

gesti6n municipal que lo origin6 en los sectores populares
 
urbanos.
 

Las mujeres organizadas de los barrios, ya estaban 
habituadas a tomar iniciativas para la alimentaci6n de sus 
familias. La novedad del programa es que por vez primera el 
gobierno local se ponfa al frente del problema asumiendo 
como obligaci6n estatal otorgar el alimento a todo aquel que
lo necesitara y se organizara para ello. Las actividades que 
normalmente se han desarrollado a gran escala, pero nunca 
a escala masiva, en las que grupos privados nacionales o 
internacionales -generalmente ONG's locales u organismos 
de la iglesia- tomaron la iniciativa de proveer los fondos y 
dar la capacitaci6n, ahora podfan efectuarse como iniciativa 
gubernamental. Esta era la diferencia. 

Al contarse con este impulso, se borraron importantes trabas 
a la participaci6n de la mujer. De un solo impulso, su 
presencia puiblica era acogida favorablemente por la 
autoridad, asi como su participaci6n en la esfera pfiblica era 
un hecho deseado. Elo fue de gran ayuda para vencer las 
resistencias a la participaci6n femenina, mostradas no 
solamente en el resto del mundo oficial sino tambi6n en sus 
propios hogares. 

La masiva participaci6n de las madres de familia en la 
alimentaci6n de sus hijos es, desde la inauguraci6n del 
programa del vaso de leche un hecho incontrovertible. La 
presencia de las madres organizadas en los mAs altos niveles 
de decisi6n sobre el programa ha abierto el camino para que 
una generaci6n de mujeres de los barrios populares aprenda 
a ser interlocutora del Estado, se socialice en una esfera que 
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le estaba vedada y, finalmente, irrumpa en otros importantes 
niveles de discusi6n de problemas con propuestas propias. 

se ha tratado de incorporar a 	 Pero lo anterior no puede hacernos olvidar que el Programa 
la mujer en la esfera pfiblica 	 Municipal del Vaso de Leche ha tenido en la organizaci6n 
sobre la base de su rol 	 de la mujer nada ms que su principal sub-producto, ya que 
reproductivo. 	 el objetivo principal no eran las mujeres, sino la leche para 

los nifios. 

Este hecho ha sido dejado de lado por quienes hemos sido 
testigos del proceso desde sus inicios: las principales 
acciones en torno a la reproducci6n social levadas a cabo 
por la Municipalidad no han sido fruto de una polftica 
consciente hacia la mujer (aunque sf muy permeable hacia 
sus necesidades), sino de una polftica hacia sus hijos. 

En otras palabras, se ha tratado de incorporar a la mujer en 
la esfera puiblica sobre la base de su rol reproductivo. 

En las gestiones municipales posteriores se ha visto los 
problemas de tal aproximaci6n: se busca disminuir el poder 
de decisi6n que las dirigentas de los Comitds de Vaso de 
Leche tienen en los destinos del programa, por un lado, y se 
busca limitar la participaci6n de ellas s6lo a los nifios y no a 
los ancianos y a los tuberculosos, que habian sido integrados 
al programa por iniciativa de las propias mujeres. 

El tema de los ancianos, aunque poco significativo 
estadfsticamente hablando, sf lo es desde una perspectiva de 
g~nero. Como es sabido, cuanto mds pobre es una familia 
mras tiene que hacerse cargo de quienes ya no producen. Y, 
por cierto, son las mujeres quienes atienden a los ancianos, 
sean sus padres o sus suegros. Al ignorarse la necesidad de 
atender alimenticiamente a los ancianos se estd ignorando 
una reivindicaci6n que tiene un claro carcter de g~nero. Si 
las mujeres se estdn organizando para atender a sus hijos, 
bien pueden hacerlo tambi6n para atender a sus viejitos. Es 
lo menos que se puede hacer. 

De este modo, una sobrecarga de trabajo -que, podrfamos 
decir, fue entusiastamente aceptada por las mujeres de los 
barrios como pasaporte para su entrada a la vida puiblica- no 
es ampliada para apoyar el conjunto de necesidades 
prdcticas de g~nero, por un lado. 	Por el otro, terminada la 
etapa rom6dntica de montaje del programa, las autoridades 
tienden a desconocer la capacidad de ellas de tomar las 
dccisiones. Un programa cogestionario en que la autoridad 
cumplfa con su parte y el pueblo 	la suya en el contexto de 
una polftica facilitadora se ve reducido precisamente en 
aquello que tenia de interesante. 
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Lo que venimos de referir no es; un caso finico; con las
drdsticas medidas de ajuste econ6mico de agosto de 1990,
fueron las mujeres organizadas en comedores populares
autogestionarios quienes cumplieron un importantfsimo rol 
en la preparaci6n y distribuci6n de alimentos. 
Permanentemente se han visto enfrentadas a las autoridades 
gubernamentales y a la Iglesia (que jug6 un importante rol 
en la distribuci6n de alimentos) que deseaban que las 
mujeres s6lo se dediquen a cumplir 6rdenes en lo referenteal repartode los alimentos. 

En palabras de una participante de tn comedor popular de 
Lima: "S61o quieren que movamos el cuchar6n", cuando en 
esos comedores se efectdan programas de capacitaci6n, se
busca proyectarse hacia actividades productivas, esto es, se
 
toman decisiones y se redefine y trasciende el rol
 
reproductivo.
 

Consideraciones Metodol6gicas 
En primer lugar es menester afirmar enfiticamente que
acompafar a las mujeres no significa de ningin modo 
disponer ya de un enfoque adecuado de g6nero. Asumiendo 
que las mujeres no son mds invisibles y que aparentemente

tienen un importante rol que jugar en nuestra sociedad y en
 
el manejo de los gobiernos locales, todo estd por hacerse.
 
Es necesario disponer de enfoques metodol6gicos
 
apropiados. De otro modo, se ayudari 
 a la supervivencia de
 
conceptos y actitudes que poco favor le hacen a las mujeres.
 
1. 	 El modo de analizar los casos cnncretos. Poner en
 

movimiento los conceptos y no repetirlos. Ojo con el
 
manejo academicista de los conceptos que nos 
impiden"leer" la realidad. Ejemplo: la sobrecarga de 
trabajo vs. el derecho de ciudadanfa. Muchas mujeres
populares aceptan la sobrecarga como el costo para
obtener el derecho. Una cierta visi6n principista e
ideol6gica nos impide ver la realidad tal cual. 
La metodologfa y nuestra ciencia son herramientas 
para producir un conocimiento sobre la realidad. Serdn
itiles, pero el conocimiento tiene que producirse y lo 
tenemos que producir nosotros. 

2. 	 La metodologia para acercarse al tema general del taller: 
Roles y necesidades de g6nero como tema clave para
determinar las caracterfsticas de los programas de 
acci6n municipal. Todo programa debiera ser evaluado 
y programado considerando estos conceptos. La 
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La dimensi6n de g~nero 
atraviesa todas las realidades 
y no s6lo los programas "de 
mujer", o los "de pobreza",etc. 

3. El problema de la combinaci6n de roles en el tiempo 
como asunto estratdgico al planificar. Alguien tiene 
que cumplir determinados roles en la unidad familiar 
(que es la unidad de planificaci6n). Algin miembro de 
la familia o alguna instituci6n. Asf, el cuidado de los 
nifos, el abastecimiento del agua, la elaboraci6n de 
alimentos, las rutas del transporte, etc., requieren de 
consideraciones especiales para favorecer una equidad 
de g6nero. 

4. Tomar como dato dado el que las mujeres en la filtima 
d6cada "irrumpen", esto es, tienen un modo particular 
de entrar en escena rompiendo moldes, esquemas de 
ellas mismas y de los dems. Las mujeres irrumpen en 
todo y no s6lo en lo que tradicionalmente se considera 
"asuntos de mujeres". No solamente tomar en 
consideraci6n que hay una ceguera de g6nero y una 
discriminaci6n negativa de la mujer, sino que ellas 

Las mujeres irrumpen en
Las yuersl irruen en 
tod nsloene soqe 

irrumpen contra eflo y afn contra sus propias 
conciencias. Hay, es cierto, subjetivismo. Porque afin 
no hay objetividad. Nuestra obligaci6n es buscar 

considera "asuntos de 
mujeres". No solamente 
tomar en consideraci6n que 
hay una ceguera de ginero y 
una discriminaci6n negativa 
de la mujer, sino que ellas 
irrumpen contra ello y ama 
contra sus propias 
conciencias. 

5. 

objetivar. De otro modo no haremos ciencia, no 

sistematizaremos. 

Finalmente, es preciso evitar una politica de eficiencia 
que s6lo reconoce en las mujeres populares su 
capacidad para cumplir determinadas tareas... que no 
son decididas por ellas. Hay un nuevo tipo de 
democracia que se gesta desde los gobiernos locales. 
Aquella que busca vincular el desarrollo con la 
eficiencia, la democracia con la eficacia y la 
emergencia con el desarrollo. Involucrar a las mujeres 
s6lo como herramientas para polfticas de ajuste que no 
buscan el desarrollo inevitablemente Hevar, a 
enfrentar las necesidades estrat6gicas de g6nero desde 
las necesidades prdcticas. 
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Plantear polfticas 
municipales dirigidas a 
mejorar la situaci6n relativa 
de las mujeres y 
desencadenar cambios en las 
relaciones de g6nero, pasa 
par la captacin cgnocitiva 
de su realidad coma sujets, 
de co se gestan y prcesai 
esas necesidades, intereses y 
andlisis crfticode cules lan 
sido las respuestas, su validez 

y alternativas. 

1Es precisosefialarqueen tornoa los impactos 
de las polfticas municipales en la poblaci6n 
femenina, y a la relaci6n espccifica entre 
organizaciones de mujeres y gobicros locales, 
todo estA por investigarse en el pais; 

2 Acogemos la propuesta de Virginia Sapim, 
quien plantea que, en general, los factores que 
condicionan e intervionen en las polit-cas 
cstatales dirigidas a las mujeres son: la 
situaci6n econ6mica global del pafs y los 
problemas de la polftica econ6mica general; la 
ideologfa; ia presi6n-acci6n de organizacioncs 
de mujeres; la presi6n-logros de mujeres 
integradas a la dlite polftica; y, la influencia de 
organismos internacionales (cfr. Rodrfguez y 
Saprza. 1984). 

0 SOMs: S 

Introducci6n 

La formulaci6n y aplicaci6n de las polfticas estatales, en 
general (yentre ellas las municipales), ilevan implfcita la 
toma de posiciones frente a asuntos que han sido 
problematizados por la sociedad, que han sido convertidos 
en necesidades, intereses y demandas, a trav6s de procesos 
sociales especfficos (en los que no se descarta la "inducci6n" 
por parte del mismo estado, o de otros agentes o sujetos). 
Plantear polfticas municipales dirigidas amejorar la 
situaci6n relativa de las mujeres y desencadenar cambios en 
las relaciones de g6nero, pasa por la captaci6n cognocitiva 
de su realidad como sujetos, y de c6mo se gestan y procesan 
esas necesidades, intereses y demandas, asf como por el
anAlisis crftico de cudles han sido las respuestas, su validez y 

altefativas. 
Para el caso del Ecuador, resulta ineludible considerar dos 
experiencias que prcticamente han corrido paralelas. Por 
un lado, la formulaci6n de planes ypolfticas dirigidos a las 
mujeres por pane de los gobiemos centrales, tanto 
respondiendo a demandas como por su propia iniciativa, y, 
por otro, el dinamismo de la participaci6n de las mujeres a 
nivel local, sin que haya un correlato en la planificaci6n y 
politicas municipales, que se han ocupado preferentemente 
de regular los procesos de crecimiento urbano.1 

En este documento intentamos un acercamiento parcial al 
tema a partir de una breve descripci6n de esas experiencias, 
para luego esbozar algunos planteamientos acerca de las 
relaciones entre lo nacional ylo local. Propondremos, asf 
mismo, algunos elementos para comprender el sentido y las 
potencialidades de la participaci6n de las mujeres en los 
procesos locales,en la perspectiva de identificar y dar 
respuesta a sus necesidades de g~nero a trav6s de politicas 
especfficas de desarrollo local. 

Politicas Estatales y Mujeres 
La posibilidad de que los estados contempordneos en la
regi6n asuman a las mujeres como sujetos sociales, como 
destinatarias especfficas de algunas de sus polfticas, ha 

2
surgido de la combinaci6n de un conjunto de factores , y de 
su comcidencia con coyunturas que favarecieron a la
democratizaci6n del discurso estatal y la puesta en marcha 
de agunas reformas a nivel de sus aparatos. 

En el caso ecuatoriano, el estado fue adoptando posiciones y
acciones sistemdticas (discurso y polfticas) frente a las 



3 * 63N I DEAROL L A 

mujeres a partir de 1978, en el marco del Ilamado proceso de 
redemocratizaci6n, gracias al empefio de mujeres que
 
actuaban en la dlite polftica 3,y bajo el influjo de las
 
acciones de la D6cada de la mujer. No es que antes
 
estuvieran ausentes normas, regulaciones o preocupaciones
 
oficiales respecto de la poblaci6n femenina, pero se daban
 
en el marco de un accionar epis6dico.
 

Desde entonces, se han sucedido tres gobiernos (incluyendo
 
el actual) que, en el contexto de sus definiciones politicas,
 
sociales y econ6micas, y a partir de concepciones generales
 
sobre el tema, han orientado las acciones dirigidas a las
 
mujeres.
 

Si bien es posible reconocer tres distintas tendencias a nivel
 
de las orientaciones generales de las polfticas en cuesti6n, no
 
se identifican limites y diferencias taj' es entre todos los
 
programas y proyectos especfficos que diversas instituciones
 
del Estado, por cuenta propia o con apoyo internacional, han
 
dirigido hacia las mujeres; por el contrario, en muchos de
 
edos ha hiabido continuidad, se han mantenido puntos en
 
comii en los enfoques y en los mecanismos de acci6n
 
adoptados.
 

Lo anterior indica que hay una acumulaci6n de experiencias 
en este campo, que rebasa las coyunturas, y que es preciso 
tener en cuenta a la hora de plantear andlisis y politicas 
alternativas. 

Las diferencias en tres gobiernos 

Poniendo el acento en las diferencias trataremos de exponer 
las orientaciones adoptadas por cada uno de los tres tiltimos 
gobiernos en sus polfticas hacia las mujeres. 

En el perfodo 1980-84, con apoyo en los postulados de las 
Naciones Unidas acerca de la "incorporaci6n de las mujeres 
en el desarrollo", se promocion6 la imagen de la mujer 
trabajadora. Segiin este enfoque, el cambio o mejorfa del 
estatus social y econ6mico femenino dependfan de su mayor 
acceso al empleo y a los ingresos, y 6ste a su vez de la 
educaci6n y la capacitaci6n. La "Participaci6n popular" 
-enunciado de la polftica social de la dpoca- era asumida 
como un elemento importante para que las mujeres tengan 
acceso a las potenciales ventajas del proceso de 
modernizaci6n, que era percibido tambi(n como proceso de 
desarrollo. Se dio impulso a la entonces Oficina Nacional de 3Un papcl singular cn este scntido fue 
la Mujer (fundamentalmente en los afios 1980 y 1981), como cumplido por Marta Bucaram, Primera Dam,
instancia encargada de llevar adelante esos lineamientos, hasta qu su tida yoa de Jaif Roldas fucrantr~gicamcnte intmrnpidas (1979-1981). 



La visl,6n conserva Jora de 
la familia, la adopci6n de 
programas sociales que 
contaban con la 
disponibilidad y 
participaci6n de madre 
amas de casa, la 
reafirmaci6n de la idea de 
que ia mujer es una 
trabajadora secundaria, 
delimitaban una posici6n 
y estilo de tratamiento que 
se combin6 con el 
estrechamiento del campo 
de politicas sociales, en 
general, y frente a las 
mujeres, en particular. 

Se ha hecho esfuerzos 
aa erdo 

para lograr un a 
participai6n la 
las mujeres en a 
identifieacidn de sus
necesidades y en la 

formulacio'n de cemandas, 
acin d e de 

atravs basicamente
udiagntoectores. 

distintos sectores, 

que lleg6 a camplir una significativa etapa de despegue pero 
que, desafortunadamente, no tuvo continuidad inmediata. 

El perfodo 1984-88 estuvo marcado por la crisis y la 
orientaci6n neoliberal del regimen, elementos que 
confluyeron para promover oficialmente la tradicional 
imagen de la mujer como madre y ama de casa. La visi6n 
conservadora de la familia, la adopci6n de programas 
sociales que contaban con la disponibilidad y participaci6n 
de madres y amas de casa, la reafirmaci6n de la idea de que 
la mujer es una trabajadora secundaria, delimitaban una 
posici6n y estilo de tratamiento que se combin6 con el 
estrechamiento del campo de politicas sociales, en general, y 
frente a las mujeres, en particular. La Oficina Nacional de la 
Mujer fue elevada a nivel de direcci6n, pero sus programas y 
acciones sufrieron un notable debilitamiento. A lo largo de 
los cuatro afios rein6 una absoluta inestabilidad 
administrativa, los programas tuvieron matices clientelares 
(entrega de donaciones y realizaci6n de eventos 
conmemorativos) con efectos divisionistas y 
desmovilizadores. Como era de esperarse, las relaciones con 
los sectores organizados experimentaron un serio 
distanciamiento, salvo con los grupos de 61ite, animados en 
su mayorfa por tradicionales pricticas de "beneficencia". 

No contamos afin con and1isis acerca de las polfticas 
emprendidas por el gobierno actual, ubicadas dentro del 
Hamado "pago de la deuda social", pero pueden mencionarse 
-descriptivamente- algunos aspectos. Asf, se han impulsado 
procesos de consolidaci6n institucional y descentralizaci6n 
de los espacios encargados de las polfticas hacia las mujeres, 
procarando asumir enfoques mds integrales sobre esta 
problemdtica especffica. Se ha puesto 6nfasis en la 
coordinaci6n con organismos y organizaciones involucrados 

en el tema, asi como en la captaci6n de cooperaci6n 
internacional. Aunque es innegable la mayor importancia
relativa que este gobierno ha otorgado a las polfticas hacia 
las mujeres, hay el reconocimiento explfcito de las 
limitaciones prevalecientes para dar atenci6n masiva a las 
necesidades pricticas de gdnero, por lo que se ha enfatizado 

en las campafias de promoci6n ideol6gica y acciones, afines. 

Se ha hecho esfuerzos para lograr una participaci6n efectiva 
de las mujeres en la identificaci6n de sus necesidades y en la 
formulaci6n de demandas, a trav~s bdsicamente de 
autodiagn6sticos en distintos sectores. 
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Coincidencias y continuidades 
Dejando a un lado las diferencias que suscintamente se han 
resefiado, interesa recuperar los rasgos comunes, las 
caracterfsticas permanentes de la relaci6n estado-mujlres, e 
identificar sus potencialidades y aspectos positivos, tarto 
como los negativos, en !a perspectiva de superarlos. 

La primera caracteristica se relaciona con el grado de 
iniciativa que ha mostrado el estado ecuatoriano para 
proponer acciones frente a la situaci6n de las mujeres, a 
travds de las cuales ha ilegado a desencadenar posic'ones y 
pricticas a nivel de amplios sectores de la sociedad ".El 
estado es*.i en posibilidad de delimitar problemas sociales e 
inducir modos de entenderlos y abordarlos; ello implica que, 
desde la dimensi6n positiva de esa potencialidad, puede 
promover importantes cambios en las concepciones y 
pricticas sociales. 

Un segundo rasgo, en este caso a ser superado, es la 
concepci6n instrumental que prevalece respecto de la 
situaci6n de las mujeres y su relaci6n con la sociedad. No se 
han propuesto cambios para las mujeres en tanto sujetos con 
derechos y necesidades propias, sino en funci6n de objetivos 
de la sociedad y la familia, a cuyo servicio se considera 
deben estar siempre. 

Otra de las caracteristicas de signo positivo tiene que ver con 

la promoci6n de la organizaci6n femenina, consagrada como 
principio constitucional desde 1978. Asf, en el texto de la 
Constituci6n se sefiala que: "El Estado promoveri el 
servicio social y civil de la mujer y estimulari la formaci6n 
de agrupaciones femeninas para su integraci6n a la vida 
activa y al desarrollo del pais; y la capacitaci6n de la mujer 
campesina y la de los sectores marginados (articulo 30, 
subrayado nuestro). 

Observando este postulado, la mayorfa de programas y 
proyectos implementados desde entonces ha tenido como 
requisito que sus beneficiarias o destinatarias est~n 
organizadas. 

Lo anterior se asocia con otra constante que es la ausencia 
de politicas universales, basadas en el reconocimiento y en 
la premisa de la ciudadania para acceder a ellas en pie de 
igualdad. Dado que las polfticas sociales contempor,.neas se 
conciben m s bien para actuar frente a grupos delimitados, a 
grupos "focales", la conformaci6n de organizaciones permite 
identificarlos, ubicar sus demandas o incidir sobre su 
formulaci6n. Responde tambidn a limitaciones 
institucionales para ofrecer coberturas universales efectivas. 

L L
 

No Fe han propuesto cambios 
para las mujeres en tanto 
sujetos con derechos y 
necesidades propias, sino en 
funcion de objetivos tie "'a 
sociedad y ia familia, a cuyo 
servicio se considera deben 
estar siempre. 

4 CLc6 19905 Cfr. Rodru yLcn T., 
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Y no estS por demis anotar que el contacto con grupos 
organizados facilita, en cierto modo, las pricticas 
cientelares en la gesti6n estatal. 

Finalmente, no se puede dejar de anotar la distancia entre el 
avance conceptual logrado en torno a la condici6n femenina 
y las realizaciones, la brecha entre enunciaios y hechos. 
Ejemplo de eHo constituye la evoluci6n de los enf~ques 
contenidos en los planes nacionales de desarrollo . Asf, en 
el Plan Naconal de Desarrollo 1980-1984, se incluyeron por 
primera vez referencias explfcitas 	en torno a la situaci6n de 
las mujeres como parte de los problemas globales del 
desarrollo, pero se trat6 de una aproximaci6n superficial, 
que consideraba unidos a dos grupos sociales diferentes: las 
mujeres y los j6venes. Luego, en 	1984, se avanz6 en la 
definici6n de polfticas mis especfficas hacia la mujer, 
poniendo 6nfasis er el ya sefialado aspecto de la 
participaci6n social como requisito para el cambio. 

En el Plan de Desarrollo 1985-1988, se identificaron las 
limitaciones institucionales que acusan los organismos 
pfiblicos y privados para trabajar sobre aspectos especfficos 
de la mujer, y se recomend6 fortalecer la Direcci6n Nacional 
de la Mujer (DINAMU), asf como desarrollar 
conocimientos ymodalidades de trabajo para impulsar 
proyectos que beneficien a la poblaci6n femenina. Entre las 
recomendaciones formuladas para las institaciones, destaca 
la relacionada con el impulso que estas deben dar a la 
investigaci6n sobre la condici6n femenina, enunciAndose 
temas especfficos como trabajo dom6stico, trabajo de la 

mujer campesina, migraci6n, situaci6n matemo-infantil,En el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente se educaci6n, vivienda, etc. Por otra parte, se sugirieron 

algunas medidas para mejorar las oportunidades de acceso
incorpora una visi6n mis 

de las mujeres al trabajo, en particular en ramas no
integral y acabada acerca de 
la situaci6n de las mijeres y 	 tradicionales. Este avance conceptual contrast6 con las 

tendencias regresivas en las acciones gubernamentales de la 
sus problemas espeiricos, 

dpoca.considerindose ya las 
diferencias sociales de ginero. 	 En el Plan Nacional de Desarrollo vigente se incorpora una 

visi6n mis integral yacabada acerca de la situaci6n de las 
mujeres y sus problemas especificos, considerdndose ya las 
diferencias sociales de g6nero. Asf, se reconoce la 
persistencia de "un conjunto de creencias, valores, normas, 
hdbitos, que se han conformado hist6ricamente y definido 
funciones y roles rigidos y diferenciados tanto para el 
hombre como para la mujer, lo cual constituye el trasfondo y 
los referentes que legitiman y reproducen la situaci6n de 
discriminaci6n de la mujer en la vida social" (Plan Nacional 

5Cfr. Rodrfgumcz L6n T., 1991. 	 de Desarrollo 1989-1992). 
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Las 	tendencias de los programas y proyectos 

Con la intenci6n de ir mds all de los enunciados y las 
orientaciones generales de las politicas que nos ocupan y
visualizar las tendencias de las acciones especfficas, 
consideraremos los programas y los proyectos ejecutados

6hasta 	1988 

A partir de una clasificaci6n bastante general, puede verse 
que las acciones se han concentrado en las siguientes dreas: 
fomento-apoyo a actividades productivas; economfa 
domdstica; promoci6n de organizaciones; 
denuncia-reflexi6n-eventos conmemorativos. 
De modo asi mismo general, los mecanismos o medios 
utilizados en el contexto de tales proyectos pueden 
agruparse en: dotaci6n de equipamiento e infraestructura, 
entrega directa de aportes econ6micos, organizaciones de 
cursos o talleres de capacitaci6n, organizaci6n de eventos o 
actividades de difusi6n, realizaci6n de investigaciones y/o 
diagn6sticos. 

Considerando los proyectos en conjunto, hemos identificado 
algunos problemas de fondo, referidos tanto al dmbito 
operativo y administrativo, como a los contenidos mismos. 
En breve, tales problemas tienen que ver con: 
a. 	 La falta de coordinaci6n entre instituciones que tienen 

programas y proyectos especfficos para mujeres, asi 
como entre estas y las que se ocupan de otras po-iticas
sociales que inciden indirectamente en la poblaci6n 
femenina. 

b. 	 Las asignaciones presupuestarias para acciones y 

proyectos con mujeres han tenido un caricter residual, 

no s6lo por lo exiguo de los montos sino por sus
 
fluctuaciones y entrega tardfa, sujeta a obsticulos
 
burocriticos.
 

c. 	 En estrecha relaci6n con lo anterior, ha reinado la 
discontinuidad de proyectos y acciones. Varias 
experiencias "piloto"no pudieron evaluarse ni -de ser 
el caso- replicarse, en tanto que otros proyectos 
quedaron truncos, pues s6lo se cumplieron etapas 
prehiminares. 

d. 	 La sobrecarga de trabajo para las beneficiarias que ha 
conllevado la mayorfa de proyectos, pues han debido 
asumir nuevas tareas y responsabilidades a mds de lasque y desmpe~ban.6
que ya desempefiaban. 

e. 	 La reafirmaci6n de los roles tradicionales de las mujeres. 

Las asignaciones 

presupuestarias para 
acciones y proyectos con 
mujeres han tenido un 
caracter residual, no s6lo por 
lo exiguo le los montos sinopor sus fliuctuacionesy 
entrega tarta,sujeta a 
obsteiulos buroraticos. 

Ea cste punto recurrimos a Ia informaci6n 
sistematizada en el trabajosobre efectos de las 

rota 	neofiberal(. e6n T., 1990). 
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f. 	 La ratificaci6n de espacios feminizados como efecto 
indirecto 
de varias acciones, tendidndose a generar con ello un 

relativo "enclaustramiento" de lo femenino. 

g. 	 Fnalmente, no pocas acciones se impusieron 

verticalmente,
 
sin recoger las iniciativas ni la participaci6n de los
 
sectores concemidos.
 

La Experiencia Local y Municipal 

Si consideramos las ciudades grandes y medianas7 -algunas 

de las cuales experimentaron procesos de crecimiento 

acelerado- se destaca el fen6meno del dinamismo de la 

participaci 6 n femenina. 

En el perfodo en referencia, se desencaden6 el proceso que 

ha dado lugar al protagonismo de las mujeres en torno a la 

gesti6n de bienes y servicios de consumo colectivo. En el 

marco de las luchas por el acceso al suelo, a la vivienda, a los 

servicios, las mujeres se movilizaron y mantuvieron 

contactos y negociaciones con instituciones del Estado -en 

particular con los municipios- y Ilegaron a obtener 
. Sin embargo, no 

respuestas a algunas demandas planteadas8 

se dio un encuentro positivo entre participaci6n femenina y 

orientaci6 n de las polfticas locales. 

A diferencia de lo que ocurri6 con las instancias centrales 

del Estado, en el dmbito local no se tomaron iniciativas ni se 

adoptaron posiciones o politicas especfficas dirigidas a las 

mujeres. Es mds, sus politicas de ordenamiento y 

segregaci6n urbana han tenido impactos negativos en las 

condiciones de vida de las mujeres,fundamentalmente por 

las dificultades de acceso a los servicios bisicos. 

En el caso del Municipio de Quito, encontramos que dentro 

de sus tareas convencionales ha mantenido lo que podria 

lamarse "atenci6n no planificada a necesidades prfcticas de 

gnero", por medio de la dotaci6n de lavanderias 

municipales, por ejemple, acci6n de cardicter mis bien 

residual en el contexto de la construcci6n de obras, sOjeta a 
7Aunque resulte obvio, no podemos dejar de 

relaciones clientelares con los sectores beneficiados. 
sefialar 	que las sociedades locales y la 

institucionalidad municipal son m'iy 
En este mismo Municipio, en el marco de modernizaci6n de 

heterogineos en el Ecuador. 

a la la ciudad y de la instituci6n, los asuntos directamente8Demandas ligadas, por lo general,
6 n urbana de la vivienda y el barrio,consolidaci relacionados con las mujeres se convirtieron en campo de 

o a asuntos de la familia y los hijos, y muy 

eventualmente a sus intereses especfficos (Cfr. preocupaci 6 n y a(,ci6n de la "primera dama", con una 
Le6n T., 1991). concepci6n t.. dicional del espacio y rol femeninos. 

9 Cfr. Le6n T., 1983. 



En la tiltima administraci6n municipal se han introducido 
cambios en las poifticas hacia las mujeres: en los programas 
de atenci6n barrial se contemplan ya acciones especificas 
dirigidas a ellas, ademAs que se ha puesto dnfasis en la 
dotaci6n de guarderfas. 

Haciendo un paralelo con las polfticas estatales analizadas 
anteriormente, podrfa sefialarse que las polfticas 
municipales comparten algunos rasgos generales, esto es, 
ratifican estereotipos, demandan mayor trabajo femenino, 
consolidan espacios tradicionales. 

La participaci6n femenina, por su parte, ha ido configurando 
una presencia urbana de distinto tipo. El balance que se ha 
realizado de las experiencias organizativas femeninas y del 
significado de su participaci6n a nivel local 10, arroja
resultados similares a los de otros pafses de Am6rica Latina. 
En t~rminos generales, se ha destacado el significado 
positivo de la experiencia colectiva, de la participaci6n en 
acciones al calor de las cuales se van constituyendo sujetos 
colectivos y una renovada identidad de g6nero. Se han 
relievado, en tal sentido, las potencialidades de las acciones 
y movimientos en torno a consumos y servicios colectivos, 
que rebasen lo inmediato de sus prop6sitos y abren un 
espacio de transformaciones sociales. 

Pero lo anterior se matiza con el hecho que ese 
protagonismo ha subrayado el rol de madres, ha ampliado el 
ntimero y tipo de tareas que comprenden ese rol, ha 
acentuado la feminizaci6n de actividades y prcticas, 
estableciendo entonces puntos de encuentro o coincidencia 
con los sesgos presentes en las polfticas estatales. 

Como ya hemos dicho, estas constataciones aluden a 
experiencias de ciudades grandes o en crecimiento, donde 
lks demandas por servicios en el contexto de los procesos de 
urbanizaci6n implicaron modalidades especificas de 
participaci6n, de relaci6n con el Municipio, de ejercicio del 
poder local. Habrn, sin duda, experiencias de distinto tipo 
que permitan ampliar la visi6n sobre el tema y que es 
necesario indagar. 

Estado y municipio, espacios confluyentes 
La intersecci6n entre lo estatal y lo municipal respecto de ,as 
poifticas hacia las mujeres esti presente tanto en la teoria 
como en la realidad. 

El enfoque inicial de las necesidades de g6nero en el piano 
te6rico- sefialaba el imperativo de reconocerlas como 

En a iltima admonstraci6n 
municipal se han itroducido 
cambios en las pofticas haci 
las mujeres: en los 
l as e enc 
programas de atenci n 
barrial se contemplan ya 
accons efis dirisea 
a elias, adem que se hapuesto 6nfasis ennsIa dotacidn 
de guarderfas. 

10 cfr. Rodrfgu 1990; Unda, s/f; Fasn. s/f. 
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Se hizo entonces evidente la 
importancia de ladeseentralizacio'n y de la 
participaci6n de los sujetos 
(aenicipacicn de os ujets)en 
(en exe caso ias mujeres) en 
todnflio'.S inntosde la 
planiflcaci6n. S negar la 
especificidad de los procesos 
sociales y polticos que 
ocurren a nivel local, es 
preciso tomar en cuenta que 
el municipio constituye una 
instancia del poder estatal, lo 

comunidad local (quizaomguniadr lo al iei 
ilegue a ser representante de 
ya comunidad politica local), 

reproduce relaciones de 
dominacion entre ellas las de 
g~nero. 

El planteamiento y atenci6n a 
las necesidades de g6nero, 
aun en su acepci6n mas 
liberal, se asocian con el 
acceso a los derechos 
ciudadanos, con un marco 
legal cuya formulaci6n y
cumplimiento remiten apfis y podrescentals 
polfticas y poderes centrales, 

derivadas de los roles sociales diferentes asignados a 
hombres y mujeres, y de la subordinaci6n femenina, y 

definfa o designaba al Estado como el ilamado a dar
 

respuesta o satisfacci6n de las necesidades prdcticas. Varias
 
experiencias mostraron que las politicas estatales no habfan
 
podido dar tratamiento adecuado a necesidades que no eran
 
homogdneas, como no lo eran los grupos sociales hacia los
 
que iban destinadas. Se hizo entonces evidente la
 
importancia de la descentralizaci6n y de la participaci6n de
 
los sujetos (en est- caso las mujeres) en todos los momentos
 
de la planificaci6n. Sin negar la especificidad de los procesos
 
sociales y politicos que ocurren a nivel local, es preciso
 
tomar en cuenta que el miuicipio constituye una instancia
 
del poder estatal, lo representa frente a la comunidad local
 
(quizi legue a ser representante de la comunidad politica
 
local), y ejerciendo ese poder reproduce relacicaes de
 

dominaci6n entre ellas las de g6nero. De abf que la
 
descentralizaci6n, como elemento para dar respuesta a las
 
necesidades de g6nero, deberAi sustentarse en el
 
conocimiento y transformaci6n de las relaciones
 

previamente constituidas (de corte
 
clientelista/asistencialista).
 
Considerando las proximidades entre lo nacional y lo local,
el Estado y sus polfticas (macro) no pueden ser vistos solo
 
como un escenario para los procesos y politicas locales, o
 
como lo opuesto a ellas. Hay temas comunes decisivos,
 
definiciones claves como precisamente la de la
 
descentralizaci6n, que desde determinados informes es vista
 
como equivalente a privatizaci6n, lo que pone en riesgo el
 
apoyo a procesos colectivos, el fortalecimiento del Ambito
 
pfiblico no estatal que esti en juego en la planificaci6n de
 
g6nero.
 
Por otra parte, la mayorfa de politicas adquieren concreci6n,
 
se objetivan a nive! local, y a su vez las necesidades vividas e
 
identificadas en lo cotidiano se remiten a polfticas macro. El
 
planteamiento y atenci6n a las necesidades de g6nero, aun
 
en su acepci6n mis liberal, se asocian con el acceso a los
 
derechos ciudadanos, con un marco legal cuya formulaci6n y
 
cumplimiento remiten a polfticas y poderes centrales.
 

Esta interacci6n entre lo nacional y lo local ha sido
 
manejada con frecuencia para eludir compromisos del
 
Estado con la comunidad. Asf, en el marco de las politicas
 
de ajuste y del consiguiente estrechamiento de las polfticas
 
sociales, se ha tratado de desviar la cobertura de algunos
 
servicios hacia las instancias seccionales (algunas de las
 
cuales, por su parte, estdn empefiadas en privatizarlos).
 



Concibiendo a los procesos locales como la articulaci6n de 
prActicas sociales especfficas y como espacio donde se 
constituyen y actdian formas de poder, es posible 
proyectarlos como el Ambito desde el cual la sociedad, y las 
mujeres en particular, pueden elaborar demandas que se 
rerniten o apelan al poder central pero contando con la 
interinediaci6n del poder local. 

Subrayamos por tanto, la importancia que tiene para las 
mujeres la dimensi6n polftica de los procesos locales, en 
tanto crean espacios de representaci6n de la comunidad, vfas 
de acceso al poder, asuntos que van mds alldi de la decisi6n 
sobre el uso de recursos. 

La relaci6n mujeres-municipio y las necesidades de 
genero 
Quisidramos dejar planteados en esta secci6n algunos 

elementos que pueden ser 6tiles para la investigaci6n y 

propuesta de polfticas, aunque su nivel de formulaci6n es 

preliminar. 

IM 	 La relaci6n entre mujeres y municipio no es reciente y 
no se ha producido solo en aquellos casos de 
protagonismo en los din',imicos procesos urbanos que 
han experimentado algunas ciudades. Es necesario 
indagar, por tanto, acerca de las caracterfsticas e 
historia de este relaci6n, considerando ademds las 
diferencias y matices regionales. 

M 	 Las necesidades sociales -y las de g6nero.- liegan a ser 

formuladas y enunciadas por medio de procesos 
especfficos que es preciso reconstruir, ya que estas no 
se derivan autom~ticamente de situaciones o 

condiciones materiales de vida sino que involucran 
aspectos culturales y politicos . as necesidades, 
entonces, deben ser reveladas no solamente como 
hechos "administrables", que pueden ser atendidas o 
trp-cadas con los medios ya existentes, sino como la 
expresi6n de relaciones de poder y como demandas 
para cambiar las modalidades de atenci6n hacia los 
grupos subordinados. 

* 	 La acci6n organizada de las mujeres ha generado una
cultura politica, un conjunto de representaciones 

acerca del Estado y de su expresi6n a nivel local, de las 
potencialidades colectivas, etc., aspectos que deben ser 
conocidos y comprendidos sistemiticamente. 

Concibiendo a los procesos 
locales como la articulaci6n 
de pricticas sociales 
especfficas y como espacio 

donde se constituyen y 
actfian formas de poder, es 
posible proyectarlos como el 
ambito desde el cual la 
sociedad, y las mujeres en 
particular, pueden elaborar 
demandas que se remiten oapelan al poder central pero

eontando con ia 
itermediaid n del poder 
local 

11 Alrespccto cs muy intcresante e andisis 
quc Nancy Fraer desarrolla para los pafs 
capitalistas avanza..s, quc no deja de tenor 
validez para nuestra realidad (Frae, 1991). 
Par cl caso dc Quito, Kathleen Sue Fine ha 
encontrado quc los pobladores se ven 
obligados a traducir sus demandas y 
aspiracione!. al lenguaje y modelo 
tecnocrdtico.oficial, para lucgo demostrar que
tienen carcncias o que las ofertas no se han 
cumplido (Sue Fine, 1991). 
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" 	 Dado que el discurso pfiblico ha venido manejando 
(aunque a nivel declaratorio) los postulados de 
democratizaci6n y participaci6n, que forman parte de 
la propuesta de mujeres y desarrollo local, es necesario 
indagar c6mo se han concretado y c6mo se representan 
sociaLmente esos postulados. 

* 	 La posibilidad de dar respuestas a las mfiltiples o 
cambiantes necesidades pricticas de g6nero presentes 
a nivel local implica definiciones acerca de c6mo 
convertir esas necesidades en demandas, y c6mo 
estimular una participaci6n social orientada a la 
transformaci6n (ya que se ha visto que la participaci6n 
puede tambi6n ratificar roles y relaciones 
prestablecidos). 

N El tratamiento de las necesidades estrat6gicas se 
vincula con un objeto de estudio mds amplio, el de la 

ade dar sociedad y el Estado como generadores de 
Lespuep a lasdlp osubordinaci6n, y en el piano politico alude al 12 
respuestas a las niltiples 0 imperativo de transformar el orden social establecido
cambiantes necesidades 

pricticas de genero presentes 
a nivel local implica 
definiciones acerca de c6mo 
convertir esas necesidades en 
demandas, y c6mo estimular 
una participaci6n social 
orientada a la transformaci6n 

12 Salvo que se comparta [a perspecti liberal, 
en ta que Las necesidades estratigicas aparecen 
asociadas tinicamentc con la conquista de ia 
igualdad de derechos, oportunidades y 
responsabilidades entre hombrcs y mujeres, en 
el marco de una estructura social, poiftica y 
econ6mica ya dada y aceptada. 
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La incorporaci6n de la mujer 
al trabajo, todavfa se produce 
en unas condiciones de 
preceedad relativa muy 
acusadas, mientras ]a 
sociedad sigue exigiendo 
cailadamente a las mujeres 
que no abandonen sus 
funciones en el espacio 
domestico 
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Introducci6n 
La acci6n de las Corporaciones Locales en favor de la 
igualdad de la mujer en Espafia debe situarse en el contexto 
de una dindniica muy intensa de cambios sociales y politicos 
que se desarrolla en un perfodo de tiempo relativamente 
corto. En los filtimos 15 afios asistimos en Espafia no solo a 
la consolidaci6n de un Estado democrAtico y de derecho, 
sino tambi~n a una profunda transformaci6n social, 
econ6mica y cultural que ha implicado, entre otras muchas 
cosas, una importantfsima quiebra de la mentalidad 
tradicional en torno al papel de la mujer en la sociedad. 

Por lo que respecta a la situaci6n social de la mujer este 
cambio ha sido a la vez espectacular y complejo. Complejo 
por 1o contradictorio entre el nivel te6rico, que alude a la 
eliminaci6n de toda discriminaci6n legal en funci6n del sexo 
asi como a la elaboraci6n social de una nueva imagen de la 
mujer, y la realidad concreta, cotidiana y afectiva de la 
poblaci6n femenina. De alguna forma se hacen ahora mds 

evidentes las importantes dificultades que afir subsisten en 
la prdctica para la plena incorporaci6n de la mujer a la vida 
social en condiciones de igualdad. La incorporaci6n de la 
mujer al trabajo, por ejemplo, todavfa se produce en unas 

condiciones de precariedad relativa muy acusadas, mientras 
la sociedad sigue exigiendo calladamente a las mujeres que 

no abandonen sus funciones en el espacio dom~stico. La tasa 

de paro femenino es muy elevada, la falta de formaci6n 

b6sica afecta a las mujeres en mucho mayor grado, el 
derecho a la cultura y al ocio es todavia algo a conseguir para 
muchas mujeres, etc. La sociedad, en de Snitiva, ni se ha 
organizado, ni ha creado los servicios necesarios que 
permitan hablar de una real igualdad de oportunidades. 

Una sociedad no puede considerarse verdaderamente 
democritica hasta que el derecho a la igualdad no se 
materialice en la vida cotidiana, por ello las 
Administraciones Piblicas se han visto avocadas a 
emprender toda una serie de medidas destinadas a hacer 
efectiva esa igualdad ya consagrada en las normas legales y 
asumida, al menos te6ricamente, en la mentalidad social. La 
creaci6n del Instituto de la Mujer, en 1983, y la aprobaci6n 
del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportimidades en 
1988 reflejan paradigmdticamente esa voluntad institucional 
de compromiso con la igualdad. El ingreso de Espahia eu la 
Comunidad Europea ha tenido una gran influencia en este 
proceso. El principio de igualdad de trato entre el hombre y 
la mujer es uno de los fundamentos de la politica social 
comunitaria y los diferentes Programas de Acci6n 



Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades, han 
constituido marcos de referencia obligados a la acci6n del 
gobierno espafiol. 

Por otra parte, la consolidaci6n del Estado de las 
Ainonomfas y las transferencias a las 17 Comunidades 
Aut6nomas que componen el Estado de amplia competencia 
en materia de bienestar social, han supuesto la progresiva 
asunci6n por parte de los Gobiernos Regionales del 
principio de Igualdad, y la creaci6n de organismos de Ambito 
auton6mico similares en caracterfsticas y funciones al 
Instituto de la Mujer, que han puesto en marcha, en muchos 
casos, sus respectivos Planes de Igualdad Regionales. Estos 
organismos estn ilamados a jugar un papel fundamental en 
la consolidaci6n de polfticas locales de promoci6n de la 
mujer, ya que cuentan con unos recursos econ6micos, 
t6cnicos y humanos de los que las Corporaciones Locales 
adolecen en la mayorfa de los casos. 

De la "protecci6n"a la Mujer a ia Igualdad de 
Oportunidades 
En este contexto de cambio social y de clara implicaci6n 
institucional en el tema que nos ocupa, hay que serialar 
c6mo, a medida que el desarrollo econ6mico y la 
democratizaci6n social se van consolidando, se produce una 
transformaci6n considerable de la relaci6n entre las 
Administraciones Piblicas y los ciudadanos: por un lado se 
generan nuevas demandas sociales que ya no responden solo 
a carencias elementales sino a un concepto mA.s ampio de 
"calidad de vida", en el que se integran aspectos relacionados 
con la educaci6r, la cultura, la participaci6n, la integraci6n 
laboral, etc., en definitiva, la posibilidad de desarrollar al 
mdximo las pr,.pias capacidades en condiciones de igualdad 
y solidaridad; por otro lado, el bienestar social, como 
derecho de todos los ciudadanos a una mayor calidad de 
vida, se constituye en el principio bdsico de intervenci6n de 
las Administraciones PNiblicas, frente a la "asistencia social", 
heredera en algdin modo de la beneficencia y planteada 
como una concesi6n paternalista del Estado a los ciudadanos. 

Por lo que respecta a la Administraci6n Local, este proceso 
se ha dejado sentir con particular intensidad en el dmbito de 
los Servicios Sociales. El sistema pfiblico de Servicios 
Sociales se encuentra hoy sometido a un profundo 
replanteamiento de su funci6n y naturaleza. Esto se traduce 
en an creciente cuestionamiento de pricticas
"asistencialistas", de atenci6n individual a problemiticas de 

El sistema puiblico de
Servicios Sociales se 

encuentra hoy sometido a un 
profundo replanteamiento de 
s funcidn y naturaleza. 
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grave marginaci6n social, y en una lamada a abordar una 
intervenci6n comunitaria y preventiva, abierta a la 
coordinaci6n con otras Areas afines al Bienestar Social 
(educaci6n, cultura, salud, empleo, urbanismo y vivienda, 
etc.). 

De la "protecci6xi" a la mujer, Frente a la mujer, quizd mAs que frente a ningdn otro 
que se encuentra en colectivo, los poderes pfiblicos ban debido replantear su 
situaciones de grave acci6n en este sentido. 
precariedad personal y social De la "protecci6n" a la mujer, que se encuentra en 
se pasa al concepto de situaciones de grave precariedad personal y social 
"igualdad de oportunidades" protecci6n con un fuerte contenido paternalista, imbuido de 
ya la articulaci6n de una concepciones morales y religiosas tradicionales y planteada 
poitica de car~icter integral, mds desde la salvaguardia de la familia que de los intereses 
dirigida a todas las propios de la mujer - se pasa al concepto de "igualdad de 
baseia consideraci6n de la oportunidades" y a la articulaci6n de una polftica de caricter 
basje acon sdeai de Iao integral, dirigida a todas !as ciudadanas y que tiene como 
mdjer como sujeto de pleno base la consideraci6n de la mujer como sujeto de pleno 
derecho en todos los derecho en todos los Anbitos de la vida social.ambitos
de ia vida social. 

El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades de las 
Mujeres (1988-1990) representa de forma ejemplar este 
cambio cualitativo en la filosoffa que anima la intervenci6n 
de los poderes pfiblicos en materia de promoci6n de la 
mujer. El Plan constituye un programa marco de car'cter 
intersectorial que recoge entre sus planteamientos b6.sicos la 
necesidad de una acci6n coordinada entre las diversas 
instancias y Administraciones PNiblicas, delimita objetivos y 
medidas de actuaci6n concretas que permiten su 
seguimiento y evaluaci6n en unos plazos precisos, explicita 
la voluntad polftica que debe animar su realizaci6n y la 
necesidad de implicar en el mismo a todos los agentes 
sociales. 

Frente al asistencialismo y la acci6n puntual se debe 
plantear la promoci6n de la mujer y la prevenci6n de la 
desigualdad como criterios bdisicos de intervenci6n, 
incidiendo especialmente sobre dtmbitos estrat6gicos para la 
emancipaci6n como son la educaci6n, la formaci6n 
profesional yel empleo, los equipamientos e infraestructuras 
urbanas, etc. Es precisamente 6ste el reto que tiene 
planteado la Administraci6n Local en este momento. 

La Actuaci6n de las Corporaciones Locales en 
favor de la Promoci6n de la Mujer en Espafia 
Es ya un t6pico decir que el Municipio es el marco por 
excelencia de la vida ciudadana, y que la Administraci6n 



Local es la mds cercana a las necesidades, inquietudes e 
intereses de los ciudadanos y ciudadanas. 

La Administraci6n Local actfia como una caja de resonancia 
del sentir social y por ello no es extrafio que hayan sido las 
Corporaciones Locales democriticas las pioneras en Espafia 
en la preocupaci6n por la igualdad de la mujer, antes incluso 
de que desde otras instancias se fuera asumiendo esta 
inquietud. La acci6n de las asociaciones de mujeres y 
colectivos feministas fue bdsica en este sentido. 

Dzsde el aho 1977, momento en que muchos de los lideres 
de los movimientos ciudadanos acceden a los gobiernos 
municipales, las Corporaciones Locales, en la promoci6n de 
la mujer, se plantean tres 6inbitos fundamentales de 
actuaci6n: la informaci6n de los derechos de la mujer y la 
asistencia juridica, la atenci6n sanitaria en aspectos 
especfficos como la planificaci6n familiar y la educaci6n 
sexual, y la promoci6n sociocultural a trav6s de los Centros 
de Educaci6n de Adultos y Universidades Populares. 

Esta labor, que constituye afin hoy la base de la atenci6n a la 
mujer desde la gran mayorfa de las Corporaciones Locales, 
se ha venido desarrollando fundamentalmente desde las 
direas de Servicios Sociales y Cultura, y ha tenido, como es 
l6gico, una mayor relevancia y una presencia mds temprana 
en los Municipios de mayor entidad demogrdifica. 

La Comisi6n la Mujer de la Federaci6n Espafiola de 
Municipios y Provincias abord6 a lo largo de 1990 la 
realizaci6n de una investigaci6n destinada a evaluar el grado 
de implicaci6n de las Corporaciones Locales en materia de 
promoci6n de la mujer, asf como la naturaleza de la misma. 
Este estudio, que se lev6 a cabo mediante el envio de 
cuestionarios a una importante muestra de los Municipios 
mayores de 5.000 habitantes, no pretendi6 tanto obtener 
unos resultados estadfsticamente significativos como captar 
el sentido y la naturaleza de la intervenci6n local en este 
dmbito. 

Los primeros resultados de la investigaci6n apuntan a una 
progresiva consolidaci6n de la acci6n local, en este campo, 
aprecidndose una tendencia muy clara hacia la configuraci6n 
de programas estables de atenci6n a la mujer, paralelamente 
a la creaci6n de estructuras tdcnicas especficas en el 
organigrama de las Corporaciones Locales y la constituci6n, 
incipiente pero creciente, de 6rganos de tipo politico 
(Concejalias de la Mujer o Comisiones interconcejalfas), que 
avalan institucionalmente un programa intersectorial o plan 
municipal de igualdad. Los Consejos de la Mujer, que 

La Comisi6n la Mujer de la 
Federaci6n Espafiola de 
Municipios y Provincias 
abord6loa largo de 1990 la 
realizaci6n de una 
investigaci6n destinada a 
evaluar el grado de 
implicaci6n de las 
Corporaciones Locales en 
materia de promoci6n de la 
mujer, asi como ia naturaleza 
de la misma. 
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En los ayuntamietiios 
mayores de 20.000 
habitantes, en los que For 
Ley ha de existir una 
infraestructura bfisicz. de 
Servicios Sociales, se 
comienza a plantear ya la 
realizaci6n de programas 
estables de atenci6n a ia 
mujer, y se van consolidando 
progresivamente unas 
minimas estructuras t~enicas 
de atenci6n especffica a ia 
mujer, con un personal 
adscrito a esta tarea 

ejercen una funci6n de seguimiento y colaboraci6n con las 
instituciones locales, es tambi6n un elemento importante en 
este proceso. 

Si tratamos de caracterizar la acci6n de los Ayuntamientos 
hacia el colectivo mujer, podemos apreciar c6mo en los 
municipios menores de 20.000 habitantes nos encontramos 
con actuaciones puntuales o coyunturales que se traducen en 
la organizaci6n esporidica de charlas, cursillos, actividades 
culturales-festivas en tomo al Dfa de la Mujer, ayudas 
econ6micas a las actividades realizadas por asociaciones de 
mujeres, y sobre todo atenci6n a situaciones individuales de 
grave precariedad econ6mica y familiar, mediante la 
tramitaci6n de ayudas econ6micas o un asesoramiento 
juridico de "urgencia". Todas estas actividades de promoci6n 
cultural y educativa que trasciende en alguna medida la 
atenci6n a casos de necesidad social evidente, suelen ser 
realizadas por el personal adscrito a Servicios Sociales (este 
personal suele consistir en una sola persona encargada de 
atender las demandas de toda la poblaci6n). 

En los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, en los 
que por Ley ha de existir una infraestructura bisica de 
Servicios Sociales, se comienza a plantear ya la realizaci6n 
de programas estables de atenci6n a la mujer, y se van 
consolidando progresivamente unas minimas estructuras 
t~cnicas de atenci6n especifica a la mujer, con un personal 
adscrito a esta tarea, normalmente un psic6logo, un abogado 
y/o un asistente social. Las Oficinas de Informaci6n 
Municipal a la Mujer, Casas de la Mujer, Centros de 
Informaci6n y Asesoramiento, abordan por lo general con 
medios escasos y bastante entusiasmo, una acci6n que 
sobrepasa la informaci6n y asesoramiento especializados a 
situaciones especialmente problemAticas y se abre a la 
intervenci6n en otras Areas claves como son la educaci6n 
b6.sica de adultos, la formaci6n ocupacional y el apoyo al 
empleo femenino, la educaci6n para la salud, las actividades 
de concientizaci6n y sensibilizaci6n de la comunidad local, la 
informaci6n a padres y profesores en tomo a la coeducaci6n, 
etc. En los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes la 
promoci6n laboral de la mujer alcanza una gran importancia, 
pasando las Corporaciones Locales a una postura activa de 
organizaci6n directa de cursos de formaci6n ocupacional 
posterior a la evaluaci6n de la situaci6n de la mujer respecto 
al empleo y la potencialidad del marco de trabajo local. Se 
intensifican los contactos con los miembros de la comunidad 
escolar (padres, alumnos y profesores) en una labor de 
prevenci6n de la desigualdad que abarca desde la educaci6n 
sexual de adolescentes yj6venes, a la eliminaci6n de 



estereotipos sexistas en la ensefianza y la orientaci6n 
profesional de las j6venes hacia profesiones en que la mujer 
se encuentra infra-representada. Estas actividades se 
combinan con las actividades de promoci6n cultural que 
observamos en los pequefios municipios y con una atenci6n 
especializada a las problemdticas de urgencia social de la 
mujer (malos tratos, violaciones, madres solteras sin apoyo 
familiar) con habilitaci6n de casas de acogida y/o pisos 
municipales tutelados, programas de formaci6n de las 
policfas locales en torno a la atenci6n inmediata a las 
afectadas, prestaci6n de asistencia jurdica gratuita en 
colaboraci6n con los Colegios de Abogados, etc. 

Los Ayuntamientos de mayor entidad demogrdfica son sin 
duda los que presentan una mayor consolidaci6n de esta 
intervenci6n integral hacia la mujer, existiendo proyectos 
muy especfficos que abarcan diferentes d.mbitos de 
actuaci6n. Como ejemplo podemos destacar los proyectos 
relativos al fomento de la coeducaci6n (a trav6s de una 
implicaci6n efectiva en el disefio del proyecto educativo por 
pane del representante de la Administraci6n Local en el 
Consejo Escolar y la oferta de actividades extraescolares); la 
formaci6n ocupacional y preocupacional (sobre todo 
colectivos de mujeres con especiales dificultades para 
integrarse en el mercado de trabajo); el apoyo directo a la 
formaci6n de cooperativas de mujeres (mediante 
asesoramiento t6cnico, avuda econ6mica y contrataci6n 
preferente por parte del Ayuntamiento); el fomento de la 
participaci6n de la mujer en actividades culturales, 
articulando canales especificos de informaci6n cultural hacia 
los espacios mdis tradicionalmente "femeninos" -escuelas, 
mercados-; la dignificaci6n de la imagen social de la mujer a 
travs de la prohibici6n de publicidad sexista, o la 
eliminaci6n del lenguaje sexista en los documentos oficiales 
del Ayuntamiento; la reivindicaci6n del papel de la mujer en 
la Nida y en la historia local promoviendo el conocimiento y 
reconocimiento pfiblico de aquellas mujeres que hayan 
contribuido al arte, la cultura o el bienestar de la sociedad, 
etc. 

Esta polftica, que ya podemos denominar de "igualdad de 

oportunidades", es indisociable de una polftica de creaci6n 
de infraestructuras, equipamientos y servicios destinados a la 
atenci6n de la poblaci6n dependiente (nifios, ancianos, etc.) 
cuyo cuidado ha sido hasta ahora labor casi exclusiva de la 
mujer, lo que ha dificultado gravemente las oportunidades 
de participaci6n de la mujer en la vida social y su acceso a la 
educaci6n, la cultura y el empleo. 

Los Ayuntamientos de mayor 
entidad demografica son sin 
duda los que presentan una 
mayor consolidaci6n de esta 
intervenci6n integral hacia ia 
mujer 
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Podemos distinguir tres 
sPdemtos fding tres ala 
supuestos fundamentales a la
hora de plantear Ia 

articulaci6n 
politico-administrativa de 
una intervencion espeeffica 
hacia la mujer desde la 
Administraci6n Local: las 
Concejalias de ia Mujer, los 
Servicios Sociales Especfficos 
y las Comisiones o Consejos 
de la Mujer. 

Sin duda, la expresi6n m~is 
genuina de la configuraci6n 
de una verdadera polftica 
local de igualdad de 
oportunidades la consti ye 
la aprobaci6n y puesta en 
marcha de Planes 
Municipales de Igualdad. 
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De ahf que la puesta en marcha de cualquier actividati 
destinada a la mujer se acompahe muchas veces de 
habilitaci6n de guarderfas, servicios de ayuda a domicilio o 
de "canguros", gestionados frecuentemente por las propias 
asociaciones o colectivos de mujeres. 

Sin duda, la expresi6n mis genuina de la configuraci6n de 
una verdadera politica local de igualdad de oportunidades la 
constituye la aprobaci6n y puesta en marcha de Planes 
Municipales de Igualdad, ya que expresan el compromiso 
institucional con este objetivo y sientan las bases para 
materializar con 6xito una verdadera coordiraci6n entre 
todas las dreas de gesti6n municipal. Hoy por hoy todavfa 
son muy pocos municipios los que han abordado esta 
experiencia y en muchos casos son exp-riencias recientes, 
pero lo cierto es que todo apunta a que dste es el camino a 
seguir. 

Posibles Modelos de Articulaci6n de una 
Intervenci6n Especifica hacia la Mujer desde ia 
Administraci6n Local. 

Una de las cuestiones que se plantean actualmente en 
Espafia es cudl es el modelo 6ptimo de inserci6n de una 
politica local de mujer en la estructura organizativa de los 
Ayuntamientos. Parece ampliamente admitido que una 
acci6n eficaz de promoci6n de la mujer no puede seguir 
llevdndose a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios 
o de Base y que es preciso la existencia de un espacio 
especifico capaz de estimular la adopci6n de medidas de 
acci6n positiva en todas las reas de gesti6n municipal. 
La conformaci6n de ese espacio se puede materializar en la 
prActica en diferentes supuestos, cada uno de los L-uales 

plantea diferentes problemas en relaci6n con la capacidad 
real de actuaci6n, la delimitaci6n de competenec.s y 
funciones y el grado de coordinaci6n interdreas que sean 
capaces de alcanzar. Podemos distinguir tres supuestos 
fundamentales a la hora de plantear la articulaci6n 
polftico-administrativa de una intervenci6n especifica hacia 
la mujer desde la Administraci6n Local: las Concejalias de la 
Mujer, los Servicios Sociales Especificos y las Comisiones o 
Consejos de la Mujer. 

Las Concejalias de la Mujer pueden suponer un elemento 
altamente positivo para abordar una politica integral de la 
mujer, debido a su naturaleza polftico-administrativa que le 
confiere una capacidad de actuaci6n que no encontramos en 



otros supuestos. La creaci6n de Concejalfas especfficas 
plantea sin embargo problemas de reestructuraci6n 
administrativa y de definici6n de competencias y funciones 
de la nueva drea de gesti6n municipal. Existe el peligro de 
que se cree una Concejalfa sin una estructura t6cnica propia, 
que resuite un nuevo ap6ndice del Area de Servicios Sociales 
o cualquier otro Area affin, o por el contrario que se pretenda 
crear una estructura municipal paralela "para mujeres" que 
Heve a una duplicaci6n sin sentido de servicios y recursos. 
Establecer un esquema claro de coordinaci6n con el resto de 
las dreas de gesti6n municipal es, en definitiva, un aspecto 
prioritario en este modelo de intervenci6n. 

Los servicios Sociales Especificos de la Mujer, se plantean 
como un espacio propio de la mujer en estrecha relaci6n con 
los Servicios Comunitarios o generales, destinados a toda la 
poblaci6n, y los Servicios Especializados, como casas de 
acogida, pisos tutelados, etc. 

La mujer que es principal usuaria de los Servicios Sociales 
Comunitarios se convierte en beneficiaria directa del 
Servicio Especffico de la Mujer. 

Esto implica establecer correctamente mecanismos de 
detecci6n de problemiticas especificas y superar la atenci6n 
individual/reparadora y asistencial, optando por una 
intervenci6n rcmunitaria que ponga el acento en los 
aspectos de prevenci6n y promoci6n. Esta intervenci6n 
exige, por supuesto, un estrecbo contacto con el resto de las 
drevs del dmbito del Bieaestar Social (educaci6n, cuitura, 
saluc, empleo...). 

Los Consejos o Comisiones de la Mujer, por filtimo, son 
6rganos constituidos por politicos, t6cnicos, expertos y 
colectivos ciudadanos cuya funci6n es disefiar una polftica 
global de mujer a nivel local, inspirando un programa 
interdreas que intenta implicar a todos los dmbitos de 
gesti6n municipal. Tiene un caricter meramente asesor y sus 
presupuestos se destinan iinicamente a la realizaci6n de 
estudios e investigaciones, por lo cual su efectividad 
depende en gran medida de la existencia de un programa 
marco o plan municipal de la mujer previo, aceptado por 
todo el Gobierno Municipal. 

Los servicios Sociales 
Especificos de la Mujer, se 
plantean como un espacio 
propio de la mujer en 
estrecha relaci6n con los
Servicios Comnnitarios o


eerales destios o
 
la poblaci6n, y los Servicios
 

peci d, onios
 
Especialzados, como easas
 
de acogida, pisos tutelados,
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Situaci6n Actual y Perspectivas Futuras: Hacia la 
Configuraci6n de una Iniciativa Local por la 
Igualdad de Oportunidades 

Resumiendo podemos sefialar que la intervenci6n local en el 
dmbito de la promoci6n de la mujer, a pesar de ser 
creciente, presenta en general las siguientes limitaciones: 

a) Existe una gran dificultad en superar en la pr~ctica
planteamientos de tipo asistencial y puntual, de tal 
forma que en una gran parte de los municipios 
espafioles la acci6n local todavfa se centra 
fundamentalmente en paliar situaciones de grave
precariedad personal o social, afectando a un 
porcentae minoritario de la poblaci6n femenina, y se 
concreta en intervenciones puntuales y no en 
programas en sentido estricto. 

b) Se deja sentir la falta de coordinaci6n con el resto de las 
Administraciones Pfiblicas y entre las diferentes dreas 

Se deja sentir la falta de de gesti6n en el seno de las propias Corporaciones
Se djace con el resto de Locales, sin que existan unas directrices bdsicas quelas Administraciones configuren una polftica coherente e integral hacia la 
Pdblicas y entre las mujer en el d.mbito local. 

diferentes ireas de gesti6n en c) Las iniciativas locales en materia de igualdad de 
el seno de las propias oportunidades se encuentran muy restringidas a 
Corporaciones Locales, sin municipios de considerable entidad demogrdfica. La 
que existan unas directrices falta de una eficaz coordinaci6n interinstitucional que
bfisicas que configuren una de alguna forma palie la escasez de recursos t6cnicos y 
polftica coherente e integral econ6micos de los pequefios municipios, hace que las 
hacia ia mujer en el Aimbito mujeres que habitan en ellos estAn lejos de 
local. beneficiarse de una verdadera polftica de promoci6n. 

Este hecho es particularmente grave si tenemos en 
cuenta que en las zonas rurales las oportunidades de 
participaci6n y promoci6n social de la mujer se yen 
mucho m.s restringidas. 

Tomando como base este diagn6stico de la situaci6n y a 
partir de las conclusiones a las que se leg6 en un Seminario 
tdcnico sobre "El papel de la Administraci6n Local en la 

La conformaci6n de una promoci6n de la mujer", organizado por la Federaci6n 
verdadera poiftica integral de Espafiola de Municipios y Provincias a principios de 1991, 

podemos formular las siguientes afirmaciones:promoci6n de la mujer en el 
drmbito local, es todavia algo 1. La conformaci6n de una verdadera polftica integral de 
a conseguir. promoci6n de !a mujer en el dmbito local, es todavfa 

algo a cons' guir. La Administraci6n Local deberi 
afrontar dos grandes retos: por in lado, la puesta en 
prictica de programas globales de intervenci6n a nivel 



municipal, que desarrollen localmente y enriquezcan 
los planteamientos y objetivos de los planes de 
igualdad de oportunidades promovidos desde 
instancias estatales y auton6micas; por otro, la 
organizaci6n de una red territorial de servicios para la 
mujer, integrada en las redes de servicios existentes, 
que introduzca una cierta homogeneidad en la oferta 
ptiblica de estos servicios y ia vaya haciendo extensiva a 
todos los municipios. 

2. 	 Es necesario apostar, en definitiva, por una polftica 
integral de la mujer en el dmibito local, dirigida a !a 
totalidad de las ciudadanas, que implique a todas las 
dreas de gesti6n municipal y contemple la prevenci6n 
de la desigualdad y la promoci6n social de la mujer 
como criterios bdsicos de actuaci6n. Una politica de 
estas caracterfsticas requiere la consolidaci6n de 
instrunentos especfficos de gesti6n y coordinaci6n, 
adaptados a los diferentes contextos politicos y
sociales, pero en cualquier caso dotados de unos 
adecuados recursos materiales y humanos que 
posibiliten tanto una eficaz coordinaci6n 
intramunicipal como una adecuada implementaci6n de 
las actuaciones locales con las politicas estatales y 
auton6micas. La eficacia de estos instrumentos de 
gesti6n y coordinaci6n se basard en gran medida en la 
existencia de un programa marco o plan municipal de 
igualdad de oportunidades de la mujer. No se trata 
tanto de duplicar servicios o estructuras como de 
valorar los recursos locales y orientarlos hacia la 
igualdad. 

3. 	 Es necesario potenciar la descentralizaci6n de recursos y 
servicios, acercar a los ciudadanos y ciudadanas a la 
gesti6n del bienestar social, reconocer el contexti de io 
local como el mqs id6neo para Hevar a la prictica la 

igualdad de oportunidades. Establecer una mayor 
colaboraci6n entre las Corporaciones Locales y los 
organismos competentes en materia de igualdad, en el 
6mbito auton6mico y central, es imprescindible a la 
hora de ilevar a cabo una verdadera polftica local de 
igualdad. 

4. 	 Uii aspecto crucial en el desarrollo de una politica local 
para la mujer es la existencia de personal t6cnico 
cualificado para Hevar a cabo los diferentes programas 
de actuaci6n. La falta de profesionales cualificados y 
de una oferta formativa especifica supone uno de los 
mayores obsticulos a la hora de proporcionar una 

Es necesario apostar, en 
definitiva, por una polftica 
integral de la mujer en el 
ambito local, dirigida a la 
totalidad de las ciudadanas, 
que implique a todas las 
ireas de gesti6n municipal y 

contemple la prevenci6n de la 
desigualdad y la promoci6n 
social de la mujer como 
criterios bfisicos de actuaci6n. 

Es necesario potenciar la 
descentralizacio n de recursos 
y servicios, acerara los 
iudadanos y ciudadanas a la 

gesti6n del bienestar social,reconocer el contexto de !o 
ocal como el ms id6neo 

pocalflevarea mapnc 
para levar a la practica la 
igualdad de opvrtunidades. 



atenci6n especffica a la mujer a nivel local. De ahf que 
sea imprescindible la extensi6n a la Administraci6n 
Local de la figura de los Agentes de Igualdad, ya 
existentes en otros Ambitos. 

5. 	 El papel de las Diputaciones, Cabildos y Consejos 
Insulares es bdsico a la hora de homogeneizar y 
extender a todos los municipios las actuaciones por la 
igualdad; para ello, es preciso que estas Corporaciones 
refuercen su colaboraci6n con los organismos 
auton6micos competentes y potencien la constituci6n 
de una red b~sica de servicios para la mujer a nivel 
local. Esta red, constituida bfsicamente en torno a los 
Centros de Informaci6n y Asesoramiento, deberfa 
contemplar como criterios principales para su 
implantaci6n en el Ibmbito municipal y comarcal el 
establecimiento de una ratio centros/poblaci6n 
atendido y la definici6n de una serie de m6dulos que se 
correspondieran con la prestaci6n de una gama mAs o 
menos amplia de servicios. 



CONCLUSIONES 
GENERALES DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO 



Con el objeto de enfrentar el 
desarrollo de las 
investigaciones de Genero, 
nos acogemos a ia propuesta 
de la categorizaci6n de roles: 
reproductivo, productivo y 
gesti6n comunt'ria. 

Definici6n de Gnero 

Se considera el concepto de g~nero como las relaciones 
sociales entre los individuos, mujcres u hombres y de 6stos 
con la sociedad. 

Dentro de dste marco se parie de la asimet-a existente en la 
relaci6n mujer-hombre y mujer-sociedad. 

El proceso de discusi6n te6rica y de vivencias ha ilevado a 
trascender el tema Mujer ,? de relaciones de Gdnero, con 
dnfasis en uno de los dos polos de 6sta relaci6n que es la 
Mujer. 

Delimitaci6n de Io Local 

Se considera importante involucrar las relaciones y 
necesidades que se generan en la construcci6n del hdbitat 
desde una perspectiva de g6nero. 

Se parte de la base de identificai el municipio como el 
,mbito local, teniendo cuidado en el manejo de las 
especificidades particulares de las instancias del poder local 
y de los actores que lo componen-

Discusi6n sobre los Enfoques Metodol6gicos 

Con el objeto de enfrentar el desarrollo de las 
investigaciones de Gdnero, nos acogemos a la propuesta de 
la categorizaci6n de roles: reproductivo, productivo y gesti6n 
comunitaria. De acuerdo a las siguientes definiciones: 
Rol reproductivo, abarca no solamente las responsabilidades 
de gestar y crear los nifios, sio tambi6n las tareas 
domdsticas que son desempefiadas con la finalidad de 
mantener y reproducir la fuerza de trabajo actual y futura. 

Rol productivo, es ejercido cuando se hace cualquier trabajo 
por una remuneraci6n, en dinero o en biene,; de consumo. 
Estdn incluidas en esta categorfa la producci6n para el 
mercado, caracterizada por el valor del cambic,, y la 
producci6n domdstica o de subsistencia, caracterizada por el 
valor real del uso y por el valor potencial del cambio. 

Rol gesti6n comunitaria, consideramos que 6ste rol, en 
realidad involucra dos papeles: administraci6n comunitaria y
"representaci6n" comunitaria. Administraci6n comunitaria, 
entendida como una extensi6n del papel reproductivo, 
ocupdndose de la provisi6n y mantenimiento de los bienes 
de consumo colectivo. "Representaci6n" comunitaria, estA 



relacionada con la formalizaci6n de organizaciones 
comunitarias, como entts politicos, con poder en la toma de 
decisiones en la co~unidad. 

Con referencia a este filtimo papel, se considera abierta a la 
reflexi6n sobre su denominaci6n. 

De esta misma forma, se considera que durante las 
investigaciones nuevos roles pueden ser incorporados. 

Las relaciones entre las necesidades prdcticas y estrat~gicas 
y entre teoria y praxis se entienden necesariamente como 
coriplementarias en benefico de la construcci6n de una 
sociedad equitativa y dindmica, lo que exige una 
revaloraci6n social de los papeles femeninos. 

Desde otra perspectiva, no es posible abordar lo local sin 
tener como referencia lo nacional, desde el punto de vista 
del modelo social que se est6 gestando. 

En este sentido debe tenerse en cuenta los procesos de 
participaci6n, cogesti6n y autogesti6n. Se entiende que
 
existe una relaci6n dia&ctica entre las necesidades de
 
g~nero y las estrategias de g6nero. Es importante precisar
 
c6mo y d6nde se generan las demandas de g6nero desde el
 
punto de vista del engranaje social. Dentro de este aspecto
 
no puede subestimarse la posici6n de clase, de etnia y las
 
diferencias regionales.
 
,Cudl es el mecanismo para propiciar la conversi6n de las
 
necesidades pricticas de g6nero en estrategias de g6nero?
 

LE1 protagonismo femenino puede transformarse en una
 
nueva forma de subordinaci6n de la mujer?
 

Finalmente, es necesario tener en cuenta el tipo y estructura
 
de las organizaciones en las cuales participa la mujer, asf
 
como todos los demds actores en el Ambito local.
 

Instrumentos Metodol6gicos 

Se consider6 que los m6todos cualitativos y cuantitativos 
mantienen una relaci6n dial6ctica entre sf y la importancia 
relativa de unos y otros, depende de la determinaci6n del 
objeto de estudio, de los procesos y t6cnicas que permitan 
registrar las experiencias vividas en favor de la cor.:olidaci6n 
de las investig&a.'ones de genero. 

Los instrumentos metodol6gicos deben ser abordados desde 
el punto de vista de su temporalidad. Temporalidad inmersa 
afia en el abordaje de la temdtica de gdnero. 

Las relaciones entre las 
neesidades priceticas y 
estratgicas y entre teorfa y 

praxis se entienden 
necesariamente como 
complementarias en 
benefieio de la construcci6n 
de una sociedad equitativa ydiniimica, 1o quo e~uge una 
revaloraci6n social de Ins 
papeles femeninos. 
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Estos instrumentos deben ser disefiados y utilizados de tal 
forma que permitan el reconocimiento objetivo de la 
realidad. 

Delimitacion del Objeto de Estudio 
La deflnici6n de nuestro objeto de estudio, debe ser materia 
de reflexi6n para las participantes de este evento. 

Este es un aspecto b~sico para definir, aden.s, la utilizaci6n 
y aplicaci6n de los instrunmentos metodol6gicos aludidos. 


