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El nfimero 14 de la serie de Cuadernos de Desarrollo 
Local: La Niujer y la cultura polftica local en Colombia y 
Venezuela, que el/la lector/a tiene en sus mlanos, enfoca Ia 
situaci6n de las miujeres en el 6imhito del poder, la 
denocracia y cl desarrollo local de estos dos parses, en los 
filtimos diez afnos. 

En sus importantes aportes cognocitivos y conceptuales, 
este Cuaderno se aboca, por prime ra vez Lie modo global, 
a analizar alginas interr(ogantes claves en los dos paises: 
GC6n1o se h|n xvinculido las mujeres de estos paises a 
procesos de cambio a nivel Lie las dcmocracias locales? 
i,Desde qud posiciones se ha dado su l)articipaci~n? XC6mo 
han accedido a los niveles de decisi6n local? i.Son las 
1Injeres portadoras ie ona nueva concepci6n de la politica y 
de fornmas diferenltes de ejercerla? ,Se esti modificando l. 
relaci6n entre los g~neros a partir ie las experiencias y 
propuestas ie las mojeres? 

Los materiales compilados responden a estas y otras 
preguntas. El Cuaderno se ha dividido en dos secciones. 
La prinlera parte incluye los esultados de los estudios 
realizados por la Corporaci6n Promotora de 
Comonidades NILnicipales de Colombia, PROCOMUN, 
en el marco del Prmecto Niujer y Desarrollo Local, entre 
los meses die noviembre tie 1991 y enero de 1992. 

Se trata (de Perfil Nacional "La mtijer colombiana en los 
espacios locales" y de ios estudios ie caso: "El Barrio 
,Marfa Cano" y "Manizales: iun contexto propicio para la 
mujer?", realizados por on equipo conformado pr la 
doctora Patricia Alameda Rubiano y los investigadores 
C(wstanza Escobar y Fernando Sarniento. 

Este equipo entrevist6 a nUmerosas personas vinculadas 
al poder local, revis6 documentos v estadifsticas Line dan 
cuenta de las diversidades regionales y locales y se acerc6 
a tn grupo de organizaciones de 1a como nidad para 
aprehender las tendencias de la incorporaci6n de ]a nlujer 
a 1, vida comunitaria y las respuestas a este fen6meno en 
las polfticas mounaicipales. 

El Estudio de caso sobre Manizales se aconhpafla de la 
transcripcion de (Jos intervenciones realizadas en el 
senlinario i uternacional convocado por 
IULA/CE-LCADEL Y RI IUDO-SiVUSAID, en Bogoi, 
para la presentaci6n y debate de las investigaciones. Nos 
referimos al testimonio "llemos con(Iuistado nuestro 
espacio hombro con hombro", die la sefiora Victoria 
Eugenia Osorio de Nlejfa, entonces alcaldesa de 
Manizales. Y al comentario "Las inujeres y su 

,,r ..., .. ', .. . ... . . . .. , , 



participaci6n social en el eje caretero", realizado por li 
doctora Carrnenza Saldias, directora del Centro Regional 
de Estudios sobre el Eje Cafetero, CRECE. 

La segunda parte se dedica al an-'lisis iela presenltaci6n 
de la mujer venezolana en la polflica y gesii6n local. 
Introduce el terna el artfculo "La nlujer en los municipios 
venezolanos: historia y actualidad" de la seflora Isolda 
Heredia de Salvatierra. 

Los dos ensayos siguientes son de autorfa de la doctora 
Evangelina Garcfa Prince, presidenta de ]a Comisi6n 
Femenina, Asesora de la Presidencia de la Reptiblica de 
Venezuela. El prirnero, titulado "La mujer venezolana en 
el proceso de tonia de decisiones", enfoca la situaci6n, 
retos y contextos del liderazgo fernenino en Venezuela 
tanto como las estrategias que se han planteado las 
mujeres para conquistar el 2cceso a los sitios de decisi6n y 
poder en su sociedad. 

En el segundo ensayo, "Polfticas pliblicas en el enfoque 
de g6nero en Amrica Latina y El Caribe", Evangelina 
Garcfa Prince pasa revista a las propuestas y nudos de la 
planificaci6n de gnero e introduce nuevos plantearnientos 
para h. actUaci6n desde los espacios publicos de acuerdo a 
las realidades complejas de nuestro continente. 

Conio es conocido por todos, Colombia y Venezuela 
viven peculiaridades distinas en sUs procesos 
denmocraitricos en la hora actual. Asf mismo, en arnbos 
paises, las mujeres viven situaciones diversas respecto de 
su acceso a la participaci6n, el poder y la representaci6n 
polftica locales. Sin embargo, mis allhi de Clio, en uno y 
otro pais las mojeres estin jugando un papel significativo 
en la renovaci6n de las dernocracias por el camino ie 
atender a la voz Liel0s ciudadanos. 

Ese fe(lmleno, coil sus avances, retrocesos y tendencias, 
es el qUe se refleja en este Cuaderno, con el cua1 el 
Capflulo Lathnoamericano de IUI A y sU Centro de 
Capacitacim, CELCADEL y la Oficina Regional de 
Vivienda y lDesarrollo Urbano para Anirica del Soir 
RI IUDO-SA, de USAID, intentan aportar nuevos 
elementos para el debate latinoamericano sobre el gdnero 
y el municipio. 

JAINIE TORRES LARA WILLIAM YAEGER III 
Secretario Ejecutivo IULA Director de RI IUDO-SA 
Director CELCADEL USAID 
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MUJER Y DESARROLLO LOCAL 
EN COLOMBIA 



La mujer colombiana y los municipios: 
retos y realidades 

Investigaci6n realizada por la Corporaci6n Promotora 
de las Comunidades Municipales de Colombia, 

PROCONIUN 
PatriciaA,,l 'da, 

directora de la invesfigaci6n 
Con la colaboraci6n de 

Constanza Escobar y Fernando Sarmiento
 
Santa Fe de Bogo(i - Colombia,
 

marzo de 1992
 



"Rosa Delia de los Santanderes, Devanira del Valle, 
Carmen Elia de los Llanos del Tolima y del Huila, Maria 
Ba de la Costa del Pacffico, Altagracia del litoral caribe, 
Raquel de Antioquia, Floralba de la trilogfa caldense, 
Etelvina de los altiplanos cundiboyacenses, Bertila de 
Narifio y del Cauca, Rosa Maria de los Llanos Orientales: 
Mujeres que lavan arenas aurfferas en la ploviosa selva. 
Oue " harapean" jirones para vestir sos hijos. QOC traen 
"lfchigos" a la espalda ell los merCados provincianos. Que 
"bultean" sal y recogen dividivi en los sedientos 
cardonales guajiros. Que bordan capelladas de alpargatas, 
recogen algod6n y modelan vasijas de barro prinligenio. 
Que venden "cocfias" por las calles, anuncian el pescado 
frito y cargan ei ]a cabeza la botija de agua en las 
soleadas llanuras norteflas. Qoe ensefiaa el abecedario y 
los guarismos en las escuetas aolas. QOe cocen pacotilla 
real pagada y escriben cartas de gerencia. Madresolteras 
de todos los sitios colombianos. Co-esposas que 
comparten el pan y el marido transeunte. Mujeres que 
viven el peri6dico abandono de sLIhombre, siempre en 
pos de "otra", o que loran so moerte. Madres que 
conciben, gestan y paren en tugurios, un ranchos de
"cuatrocstacas", en la labranza y en la canoa riberefia. 
Madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la 
boca de sus hijos hambreados y lo mezquinan en la 
propia. Que duplican so vida para ser padres y madres. 
Indefensas madres, gestoras de esta patria: para vosatras, 
mi trabajo y mi fe sin lfmites." 

VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA 



.3 N E DE SA! LOCA L 

PERFIL NACIONAL
 
LA MUJER COLOMBIANA EN LOS
 
ESPACIOS LOCALES
 

El proceso de modernizaci6n y 
(lescentralizaci6n en Colombia 

El modelo de desarrollo econ6mico 

El modelo de desarroilo que ha caracterizado el devenir 
de Colombia ha estado, desde la Colonia, vinculado a los 
centros mundiales de la economia. En consecuencia los 
empresarios industriales y agrarios, y sus socios Desde Ia Colonia ei inters 
transnacionales ha., estado relacionados con los agentes extractivo ha deterininado los 
centrales de un poceso de modernizaci6n que ha sido esquemas de organizaci6n 
concebido en un sentido bfisicamnente econ6mico, social y los paradigmas
propiciando la coexistencia de tn sector moderno y de tecnol6gicos y culturales 
otro tradicional, dentro de tn ordenarniento general doniinantes 
socwl, politico y cultural, rezagado del proceso de 
rnodernizaci6n emprendido. 
Desde IaColonia, el interds extractivo ha determinado los 
esquemas de organizaci6n social y los paradigmas
tecnol6gicos y culturales dominantes. En este empeflo
jug6 un importante papel IaIglesia y su modelo de 
catetluizaci6n, asi cof(o las normas y la organizaci6n 
politica y administrativa. 

En la Nueva Granada, segin lo enuncia Jorge Orlando 
Melo, "la 61ite criolla esboz6 una ideologfa 
modernizadora Clue se bas6 en la comprensi6n del rezago
hisp~inico, dada la parcial europeizaci6n de Espaha, con 
sus consecuencias en el atraso del desarrollo capitalista,
del sisterna cientffico acaddmico y de la estructura politica
extraordinariamente autoritaria". 

La concepci6n criolla tom6 como paradignia el desarrollo 
capitalista de los Estados Unidos, Francia eInglaterra. Esta 
Ciltima "representaba el modelo del desarrollo y Estados 
Unidos, el ejemplo del proceso ccon6mico exitoso de un 
pueblo recidn liberado. En consecuencia, desde entonces 
se identifican los logros del desarrollo con el 
establecirniento de una economfa capitalista y de tn 
sisterma polftico liberal, basado en la soberanfa del pueblo". 
Para la rnitad del siglo XIX, el modelo de desarrollo se 
apoyaba, desde el punto de vista economico, en el inter6s 
por "adoptar tn esquema librecambista con apertura al 
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El planteamiento liberal, 
no sin dificultad, Ia 
propiciadc la autonomfa del 
Estado frente a ia Iglesia, 
la educaci6n masiva como eje 
de la transformaci6n cultural, 
la movilizaci6n popular como 
elemento indispensable en la 
transformaci6n de la sociedad, 
la difusi6n de pricticas 
denlocriticas y la importaci6n 
de modelos politicos y 
jurfdicos IeEuropa 

comercio internacional, inspirado en la divisi6n mundial 
del trabajo clue asignaba a estos pafses el papel de 
proveedores de materias primas y de un esfuerzo por 
establecer on mercado interno de tierras y trabajo. Desde 
el punto de vista social el modelo partfa iela supresi6n 
de las discriminaciones legales basadas en diferencias 
6tnicas, lo que se expres6 en lh abolici6n de la esclavitud y 
en la ig, aldad jurfdica. En la 6ptica polftica la expresi6n 
m',Is significativa se encuentra en la separacion de los 
poderes yen la elecci6n de .uncionarios ineiante tin 
sisterna electoral limitado. Todos estos elenientos 
apoyados en Una legislaci6n escrita donde ademas se 
consignaba la diferenciaci6n del derecho penal y civil, 
tomada ieFrancia". (J.O.Melo, 1991) 

Para este entonces, el ordenamiiento cultural estaba 
sustentado el Lin sisterna sacralizado donde los valores, 
los comportamientos, las actitudes y las percepciones se 
cimentaban en la ruralidad, donde el elenlento ideol6gico 
estaba regido por la iglesia; el polftico, por el Estado y los 
partidos politicos y el social, por la familia. 

Los grupos dirigentes se camstituyeron en dos 
colectividades polfticas que, si bien han presentado 
divergencias sobre la forma Lie adelantar el modelo de 
desarrollo, han coincidido en el ideario capitalista. Es asf' 
corno el planteamienlto liberal, no sin dificoltad, ha 
propiciado hi autononlia del Estado frente a la Iglesia, la 
educaci6n masiva conio eje (ie Ia transforniaci6n cultural, 
la movilizaci6n popular como elemento indispensable en 
la transforrnaci6n de la sociedad, la difusi6n de practicas 
democrriticas y la importaci6n ieniodelos politicos y 
jurfdicos de Furopa. 

De otra parte Una 6lite conservadora progresista, 
perteneciente a la rcgi6n antioqiefla, seg(in lo explica 
J.0. Melo, "dada su vinculaci6n a actividades comerciales 
y inincras inicialmente y posterioriientc al cafr, sobre 
una din-imica coionizadora apoyada en el canlpesinado 
propici6 el imipulso al desarrollo industrial, al 
mejoramiento de la infraestructura vial y de transportes, a 
la ampliaci6n de la escola-idad con apoyo de la iglesia, a 
la expansi6n, en todas las capas Le la sociedad, tie una 
mnentalidad asociada a la niodernidad capitalista, va!e 
decir: valoraci6n del tiempo, af~in (ic lucro, bsqueda 
individual dCl 6xito, valoraci6n de hi iniciativa individual, 
movilidad territorial y social, coosolidaci6n tie una visi6n 
abstracta tie hi ciudadanfa y la personalidad Lieacuerdo 
con el trit nfo en la competencia Ipr cl dinero y, enl 
menor grado, hi cultura". 



En efecto, segfin Absal6n Machado, "la incorporaci6n del 
caf6 perrniti6 estabilizar el crecimiento continflo de la 
econoifa a travs de las exportaciones y cre6 una 
demanda derivada (iUe form6 un niercado nacional y
logr6 integrar econ6micanlente a las diferentes regiones 
del pafs". 

Este crecimiento de la econonfa, que sigui6 bas-indose en 
el sector exportador, propici6 tin proceso de divisi6n del 
trabajo que permitiria en el siglo XX, trasladar el inipulso
din'rinic,.) desde este sector al industrial, mediante la 
sustituci6n gradual de importaciones Este traslado se 
explica bIisicamente por la democratizaci6n de !" 
propiedad y de la producci6n cafetera, tipicos de la regi6n 
antioquefia. 

La acci6n del Estado, a lo largo de este proceso, estuvo 
dirigida, entre otras realizaciones, arespakiar el 
crecinliento de las regiones de mayor desarrollo relativo, 
mediante la invrsi6n en infraestructura vial con el 
trazado y construcci6n de carreteras y ferrocarriles que 
conectaram los principales centros de producci6n y 
conercio col el inlercado externo. 

La lglcsia, por su parte, ha transitado el proceso resefiado 
asurniendo alguIIos cambios al interior de su estructura, 
en su inter&s por adaptarse a las exigencias filos6ficas que 
le demandan los momentos cruciales del 
desenvolvimiento econ6mico y socia! del pais. Es asf 
coIl ha tenido que asumir la discus,6n de la delimniaci6n 
entre cl poder eclesifistico y el polftico y,al interior de 
ella misnma, los efectos de la Teorfa de la Liberaci6n. 

Ya en los Ciltimos tiempos, la dcada de los ochenta se 
inicia con una fuerte transici6n demogrifica, con un 
relativo agotamiento de la fuerza de trabajo rural y con 
unos profundos cambios en el mercado de trabajo urbano. 

En efecto "los cambios en 1a distribuci6n del ingreso, el 
ensanchainiento de la brecha social entre el canpo y la 
ciudad, el surgimiento de sectores urbanos nuevos y el 
dehilitamiento de otros, conllevan modificaciones 
sustanciales en el ordenamiento de las clases sociales y 
por ende en la estructura social del pals" (Jesiis Antonio 
Bejarano). 

A comienzos de la d6cada, parte de la mino de obra 
desplazada del campo es absorbida por la industria 
manufacturera, asf como por la aparici6n de nuevos 
sectores econ6micos tales conio transporte, financiero, 
comunicaciones ys,.'ricios pblicos modernos 
(elect ricidad, gas y agua). La industria nianufacturera ha 



El proceeo de modernizaci6n 
agraria centrado en el apoyo a 
la indistria, en [a generaci6n 
Ie (livisas yen el avance de la 
agricuilura moderna y el(aricrllo gandero, 
ha scguilo paroduciendo I 

expulsio imasiva ce 
campesinos Iacia las ciudades 
y hacia nuevas zonas de 
colonizaci6n 

tenido un proceso de desarrollo con altibajos fucites 
mientras que los derns sectores crecieron de manera ins 
uniforine, lo que les permiti6 pasar del 8% de 
participaci6n en el PIB entre 1945 y 1949 al 18% entre 
1980 y 1984. Esta circunstancia fue producto de la 
consolidaci6n del proceo de urbanizaci6n y de la 
acurnulacion de capital privado, reflejfindose en la 
construcci6n de grandes flibricas, de modernas empresas 
agroiidustriales, en el creciniento del parque automotor 
y en la construcci6n de edificios de vivienda y de oficinas 
en las ciudades. En 1938, ]a poblaci6n de las cabeceras 
municipales era el 31% del total y para 1985 
representaba el 67%. Las cuatro principales ciudades, 
Bogot6i, Medellfn, Cali y Barranquilla, concentraban el 
8% en 1938 y en 1985 elevaron su participaci6n al 27% de 
la poblaci6: total. 

En consecuencia, el sector agropecuario disminuy6 su 
participaci6n con respecto a la poblaci6n ocupada, del 
62% en 1938 al 34% en 1984, mientras que el secundario 
aument6 dl 17% al 21% y el de servicios acrecent6 
considerablemente su participaci6n pasando del 21% al 
45% en este mismo periodo. Estas transformaciones de la 
economfa condujeron a la consolidaci6n de formas de 
trabajo asalariado tfpicas del rnodelo capitalista moderno. 
L proporci6n de trabajadores asalariados pas6 del 51% 

en 1938 al 62% en 1985. 

Desde cl punto de vista rural, el proceso de 
modernizaci6n agraria centrado en el apoyo a la industria, 
en la generaci6n de divisas y en el avance de la agricultura 
moderna y el desarrollo ganadero, ha seguido 
produciendo la expulsi6n masiva de campesinos hacia las 
ciudades y hacia nuevas zonas de colonizaci6n. 
Esta circunstancia ha contribuido a la pauperizaci6n
creciente de vastos grupos sociales y al agotamiento 
paulatino de la frontera agrfcola. 

En 1987, dentro de ]a exposici6n de motivos del proyecto 
de la Reforma Agraria se citaban los siguientes datos que 
expresan con claridad la concentraci6n de la tierra: 
el 7% de los propietarios rurales poscia el 83% de las 
tierras, mientras el 92% de los propictarios poscfa el 17% 
de la3 mismas. Asf mism(o y de acuerdo con las cifras del 
DANE (Magnitud de ]a pobreza en Colombia, 1987. 
Boletfn # 411), en Colombia se catalogaban conio pobres 
13 millones de personas de las cuales el 50% vivfan en el 
campo y de estos el 40% padecfan condiciones de franca 
miscria. Estas condiciones reflejan tin fuerte 
desequilibrio, expresado en la gran ineCquidad del 
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latifundio y la insuficiencia del minifundio, generando de 
una parte, lo que ha denominado Jairo Gonzfilez 
"la economifa parcelaria i.inerante" y de otra, lo que ha 
calificado William Ramfrez -citado por Consuelo 
Corredor- "la colonizaci6n armada". 

Dentro de este marco, "las guerrillas y el narcotr6.fico se 
han convertido en alternativas sociopolfticas y 
econ6micas claras para cornunidades que no encuentran 
canales de comunicaci6n adecuadas con el Estado, 
ni ffrmulas de inserci6n institucional" 
(Jairo Gonzfilez: El Caqueti: de la colonizaci6n armada a 
la neocolonizaci6n coquera.) 

Contradictoriamente, este proceso de crecimiento y 
modernizacion se ha visto aparejado con niveles de 
pobreza y miscria en aumento. No obstante clue en 1987, 
seg6n Jescis Antonio Bejarano el ingreso nacional era 2.5 
veces mayor al de 1960, clue el ingreso per capita anual 
era 1.7 veces may'or y que la tasa de crecimiento del 
nlismo pasara de 1.97% al 4.3% anual, la poblaciOn 
colombiana vivfa en condiciones de mayor pobreza que 
las clue se observaron durante las ddcadas anteriores. 

El empleo creci6, pero los salarios disminnyeron en cerca 
del 6% mientras (uIC la productividad aument6 al 12 %. 
La participaci6n del salario en el ingreso nacional pas6 
del 44% al 35% entre 1960 y 1978. 

Durante este perfodo se venfa registrando, tambi n, una 
abrumadora presencia de las actividades de subsistencia 
por "cucnta propia" o Io que se ha denominado "sector 
informal" (ItLe, en 1984, representaba e 55.5% de los 
trabajadores de las diez princip-lcs ciud-ides del pais. 

El modelo ha propiciado "la concentracion de la riqueza y 
Ia distribuci6n de la pobreza", seg6n lo expresara .lesCis 
Antonio Bejarano, "gencrando, especialmente a partir de 
la dC3cada de los setenta, una creciente marginaci6n tie los 
beneficios del progreso a vastos conflomerados tanto 
urbanos conl rurales, a pesar de Ia clevaci6n de los 
niveles educativos, de atenci6n en salud y de la creciente 
movilidad social", 

Este marco ecoif6lico referencial se ha visto aparejado 
por la inexistencia relativa de una unidad nacional yde 
una sociedad civil capaz de actuar como interlocutora 
v.ilida en los procesos de negociaci6n frente a los distintos 
intereses de los sectores sociales, econ6micos y polfticos y 
extranacionales, explicaindose de esta mancra la "actitud 
fragmentada" de las demandas de derechos del pueblo. 

LOCA-


El modelo ha propiciado 
"Ia concentraci6n de la 
riqueza y la distribuci6n de ia 
pobreza", generando, 
especialmente a partirde la 
d~cada de los setenta, 
una creciente mnarginaci6n de 
los beneficios del progreso a 
vastos conglomerados tanto 
urbanos como rurales, 
a pesar de la elevaci6n de los 

niveles educativos, de atenci6n 
en salud y de la creciente 
movilidad social 
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De otra parte, la incapacidad del Estado para resolver 
equitativamente los conflictos, lo ha Ilevado a perder el 
monopolio de la fuerza y ha "permitido" la formaci6n de 
fuerzas paramilitares y paraestatales que han contribuido 
a la desarticulaci6n del estado-naci6n, coadyuvado por la 
presencia del narcotrffico y del narcocultivo. 

Para esta 6poca la estructura de poder en el pafs esui 
representada, a su vez, por tin sector moderno encarnado 
por los gremios econ6micos entre los cuales han jugado 
un papel protag6nico la Federaci6n de Cafeteros (1927), 
seguida de la ANDI (1944), FENALCO (1945) y la SAC 
(1906). En 1980 existian 106 gremios empresariales y 49 
de profesionales. Esta explosi6n estuvo acompafiada, 
de una parte, por la mayor especializaci6n de la economfa 
y, de otra, por los conflictos interregionales clue 
estimulaban la fragmentacion de dichas entidades 
gremiales. Una de las principales funciones de estas 
agremiaciones fue la d crear canales de comtnicaci6n 
entre el Estado y el sector privado, corno mecanismo de 
interrnediaci6n, asf como ]a provisi6n de servicios a sus 
afiliados (J.O.Melo y otros, 1987). 

La injerencia de los gremios La injerencia de ios gremios en la asignaci6n y 
en la asignaci6n y orientaci6n orientaci6n de la inversi6n gubernamental y su 
de la inversi6n gubernarnental contribuci6n al desarrollo de ciertas regiones, 
y su contribuci6n al desarrollo especialmente las cafeteras, ha propiciado, en conjunci6n 
de ciertas regiones ha de otros factores de perturbaci6n y violencia, Ln proceso 
propiciado un proceso de de deslegitimizaci6n del Estado frente a las comunidades 
deslegitirnizaci6n del Estado municipales las cuales han terminado por "afirmar que, 
frente a las comunidades por ejemplo, la Federaci6n de Cafeteros ha reemplazado 

al Estado". (Luisa Fernanda Giraldo y Maria Cristina 
Palacios. CRECE. Manizales). 

Los partidos polfticos por su parte han ejercido un papel 
preponderante en ]a orientaci6n del gasto ptblico 
especialmente en Ioque respecta a los gastos generales y 
dentro de ellos a los personales. En efecto, los partidos 
politicos han manejado, desde sus colectividades, 
la burocracia estatal. Los partidos se identifican en este 
marco general como el sector tradicional y han 
contribuido, a su vez, al proceso de deslegitimizaci6n 
por cuanto las prficticas clientelistas "han conducido a la 
utilizaci6n irracional de los recursos estatales y a su 
asignaci6n en funci6n de determinados intereses 
politicos" (L. L. F. Giraldo, y M.C. Palacios, CRECE). 

La estructura de poder para este entonces est6i, en 
consecuencia, sustentada en tres pilares fundamentales: 
1) el sector privado, especialmente los gremios 
econ6micos mnis determinantes, como expresi6n de Io 
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moderno, 2) los partidos polfticos tanto tradicionales 
como no tradicionales (dado que en principio, 
los nuevos movimientos polfticos no parecen contribuir al 
proceso de definicion de esquemas alternativos que 
propicien pricticas mds objetivas en funci6n de concebir 
un desarrollo mdis equilibrado, equitativo yjusto) 
son identificados como el sector tradicional y 3) la Iglesia 
que, a pesar de su p6rdida relativa de poder en la 
orientaci6n de ]a ideologfa dominante, contint~a teniendo 
un papel preponderante, especiahnente en las regiones de 
menor desarrollo relativo. La familia, como "cflula bfsica 
de la sociedad" ha perdido importancia como consecuencia 
del proceso de urbanizaci6n y consecuentes cambios en ]a 
mentalidad y en los mecanismos de control social. 

El proceso de descentralizaci6n administrativa y 
fiscal y de autonomfa municipal 

Desde utra perspectiva del proceso de desarrollh, el pais 
ha asistido a la formaci6n de una red jerarquizada de 
ciudades, como resultado del desenvolvimiento 
econ6mico de las regiones circundantes. 

Dentro de este panorama se ha inscrito un nuevo ideal 
modernizador que recientemente ha tenido su m6.xima 
expresi6n er, !a reforma constitucional de 1991 y en el 
proceso de "internacionalizaci6n y apertura de la 
economia". 

Uno de los elementos m~is importantes dentro del tema 
que nos ocupa es el de la descentralizaci6n administrativa 
y fiscal y la autonomfa de los municipios. 

La.polftica de descentralizaci6n tuvo sus primeras 
manifestaciones en los afios sesenta con la creaci6n de las 
corporaciones aut6nomas regionales -la primera de las 
cuales, la CVC, fue fundada en 1954-. Con el apoyo del 
Instituto de Fomento Industrial (IFI) se crearon 
complejos industriales por fuera de las 4 principales 
ciudades y a partit de 1986 se inicia un proceso de 
descentralizaci6n y autonomfa municipal que refuerza la 
tendencia a una estructura regional diversificada. 

Dentro de esta 6ptica, la planeaci6n juega un decisivo 
papel como instrumento de orientaci6n y asignaci6n del 
gasto y como elemento de concertaci6n entre el Estado, 
'a sociedad civil y los organismos no gubernamentales. 

La representatividad y legitimidad de las instituciones 
municipales, incluidas las alcaldfas, estarin medidas por 



El proceso de 

descentralizaci6n propicia la 
redefinici6n de las relaeiones
trgetnici nt e s eions
intergubernamentales y en 

consecuencia las relaciones 
entre la sociedad civil y el 
Estado expresada en la 
democratizaci6n del proceso 
de toma de decisione- en 
aspectos de interns ciudadano 

El proceso de 
dle.rcentralizaci6n que s 
en el pafs ha generado un 
moviniiento que exige el 
reordenamiento institucional 
y [a movilizaci6n de la 
sociedad civil 

la interpretaci6n de las decisiones locales frente a la 
consulta de las necesidades concretas de las comunidades. 

El proceso de descentralizaci6n, en sfntesis, p;opicia la 
redefinici6n de las relacines intergubernamentales y en 
consecuencia las relaciones entre la sociedad civil y el 
Estado expresada en la democratizaci6n del proceso de 
toma de decisiones en aspectos de interns ciudadano. 

Dentro de estos parimetros es necesario dar mayor 
relieve a la reflexi6n sobre la relaci6n existente entre laformaci6n de una democracia participativa dentro de un 

marco econ6mico inequitativo. 

En efecto, Ia participaci6n democrtica no puede 
solamerte circuns:ribirse al sistema politico partidista; 
la ingerencia en la toma de decisiones debe involucrar 
una distribuci6n democrftica de la riqueza. 
De otra parte, las diferencias en a situaci6n polftica, 

social y econ6mica de las diversas regiones del pafs se 
reflejan tn su viabilidad fflnanciera, t6cnica y 
administrativa y requieren de politicas articuladas de 
apoyo y asesorfa promovidas desde las diferentes 
instancias dentro de una 6ptica del desarrollo econ6mico 
y social no asistencialista ni clientelista. En este enfoque 
juega papel preponderante la participaci6r de ]a 
comunidad organizada, por lo cual resulta imprescindible 
garantizar una regio: ,alizaci6n que consulte identidades 

regionales que, en algunos casos, trascienden los lIfmites 
politico administrativos hoy existentes. 

El proceso de descentralizaci6n que se vive en el pals ha 
generado, pues;, un movimieL.to que exige el 
reordenamiento institucional y la movilizaci6n de la 
sociedad civil. 

Impacto de la descentralizaci6n sobre la 
participaci6n coinunitaria. 

Los niveles de par(icipaci6n femenina 

L.a mujer colombiana ha estado activamente vinculada al 
proceso de desarrollo, como parte integral que es, de la 
vida nacional. Su papel politico se ha dado, 
fundamentalmente a trav\ts de su participaci6n en los 
movinientos civicos. Salvo tal vez la vinculaci6n 
guerrillera, que obedece a una forma de vinculaci6n 
ideol6gica de otro orden, las explosiones participativas 
colectivas se acallan una vez cumplido el objetivo 
perseguido. Este comportamiento es exclusivo de las 
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nujeres. En efecto, los movimientos reinvindicativos 
populares, en el pafs, han tenido tin comportamiento 
coyuntural y cfclico. No obstante en el caso de la 
participaci6n femenina, esta circunstancia ha sido 
parcialmente explicada por los rasgos de sometimiento 
tradicional al rol que se le ha asignado dentro de la 
sociedad. 

Por otro lado, el carficter ideol6gico de las organizaciones 
mixtas ha sido orientado por los hombres. 
El debate filos6fico, prograrnitico al interior de !os 
movimientos o de los partidos no ha sido permeado por el 
aporte femenino de manera permanente. 

De otra parte, al no existir tin enfoque de gdnero dentro 
dCl esquiema puiblico y especialmente politico,
los paradigmas, los derroteros, el lenguaje han sido 
dejados, consciente o inconscientemente, en manos de los 
hombres. En consecuencia las nmijeres han asumido ona 
posici6n "polfticamente marginal" generando a la vez un 
"aislamiento protector". 

Sin embargo, en las regiones que ftieron visitadas para 
adelantar este bosqoejo general de la situaci6n de la 
mujer en el pais, se observa tin profundo deterioro de la 
credibilidad del conglomerado hacia la forma como los 
hombres han regido los destinos administrativos,polfticos y econ6micos Ie la regi6n y del pais. 

Ante este panorama desolador, las mujeres surgen como 
ejemplos dinamizadores, conciliadores, honestos y 
capaces. En este escenario, se ha venido valorando el 
aporte de las mojeres de acuerdo con sus posibilidades, 
su nivel educativo y su posici6n de clase. En efecto, 
no solamente se ha ieconocido Ia participaci6n de la 
mtujer de clase alta, sino tanibiin de la profesional, 
de la lider comunitaria, de la empleada en la burocracia 
estatal y privada, en el hogar, en el barrio, en las juntas de 
padres, en las Le acci6n comunal y en las 
admi nistraciones locales. 

Si ien, al pensar de muchos analistas, el proceso de 
descentralizaci6n, ha encontrado un pais sin preparaci6n 
para asumir estas responsabilidades, se afronta en 
monlentos en qoC la nmjer colornbiana ha transitado on 
largo camino de vicisitudes, triunfos y desengafios que le 
ha dado como recompensa la mayorfa Lie edad en relaci6n 
cOn stI autoestinma y aU tovaloraci6n, derivadas de su 
accionar cotidiano tanto en el aumbito doinlstico como en 
el plblico y conlunitario. 

Al no cxistir un enfoque de 
genero dentro del esquema 
pfiblico y especialmente 
polftico, los paradigmas, 
los derroteros, el lenguaje han 
sido dejados, consciente oinonscienmcente, en manos 
deos hom es. 

de los hombres. 
En consecuencia las mojeres 
han asumido una posici6n"1ti t marginal"
generando a ma unvez 

"aislamiento protector" 



En Colombia la mujer posCe 
una visi6n masculina o 
"neutra" de lo plblico. 
No es frecuente encontrar 
planteamientos que vinculen 
la tenitica especifica de 
g~nero a los derroteros 
b-isicos de la planeaciOn 
municipal 

En efec!o, la rnujer colomnbiana ha tenido utie asumir una 
multiplicidad de roles abnegada y calladamente. 
Ha sufrido la violencia en todas sus manifestaciones, 
esencialmente la derivada de la pobreza, y ha sido capaz 
de educar a sus hiijos, de organizar su hogar, de ser 
eficiente en su trabajo y de contribuir al fortalecimiento 
de las organizaciones a las cuales pertenece. 
Participa en todas las esferas de la estructura 
administrativa y operativa de los organismos pfiblicos y 
privados y es el sustento electoral de los partidos 
politicos, no solamente por su peso relativo en el censo 
electoral sino, especialinente, por su invaluable labor 
corno promotora politica y orientadora del voto. 

Todas estas circunstancias configuran tin perfil que sin 
lugar a dudas la coloca en posicion privilegiada para 
acceder con destreza, idoneidad y seriedad a Ia 
representaci6n de los intereses sociales y comunitarios en 
las instancias de decisi61 partidista y burocratica. 

No obstante, en Colombia 1a mujer posee una visi6n 
masculina o "neutra" de lo pciblico. No es frecuente, 
ni afn en aquellos mu nicipios donde 1a presencia 
femnenina es "abromadora", encontrar planteamientos 
que vinculen la temritica especifica de gcnero a los 
derroteros bfisicos de 1a planeaci6n municipal. 
Las administraciones locales orientan sus acciones con 
una 6ptica paternalista y clientelista, sin una consulta 
directa v seria con las conmnidades y, dentro de ellas, 
con las nmujeres. 

La burocracia oficial, constituida en una importante 
proporcion por mujeres, en todos los rimnicipios 

visitados, esti manejada por los intereses burocraticos de 
los jefes politicos regionales y locales, bajo tin esquema 
enlinentemente clientelista y en consecoencia los 
empleatOs orientan sLs acciones hacia 1a amlpliaci6n y/o 
manteninfiento de la causa electoral. 

Es importante tener en cuenta que no existe una 
conciencia de g~ncro dentro de la administraci6n pfiblica. 
Las mujeres de los mandos medios en alta proporcifn 
todavfa se "asuistan" coi el trmino feminista. 

Resulta en CoOSCCLIC ocia necesario desinitificar los 
estereotipos Iue obstacolizan lalparticipac1on de 1. mujer 
en el espaci() local y clarificar el concepto de g~nero. 

Para Ilevar a cabo este requerimiento, resulta 
incuestionable el valor que, a nivcl local, tiene el grado de 
profesionalizaci6n, el bagaje intelectual, la experiencia 
laboral v cl posicionamiento politico de las mujeres al 
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interior de sus conunidades que no solo expresan la 
preparaci6n alcanzada, sino que permiten plantear, desde 
ya, una interesante divisi6n del trabajo al interior de 
organizaciones que propendan por el desarrollo regional. 

Perfil de la participaci6n fenenina en 
el espacio local 

En Colombia, como en el resto de nuestros pafses, 
la presencia activa de la mujer ha sido una constante a lo 
largo de nuestro devenir hist6rico. Ha participado 
decididamente en el proceso colonizador, en las gestas 
revolucionarias, en los diversos movimientos sociales, 
en la construcci6n de la nacionalidad, en los procesos La mujer ha estado ligada a 
economicos y culturales y ele cotidiano trasegar de ]a todos los momentos cruliales, 
vida comunitaria. desde la cotidianidad hasta ia 
La mujer ha estado ligada a todos los momentos cruciales, lucha armada, en defensa de 
desde la cotidianidad hasta ]a lucha armada, en defensa sus intereses, aunque sin el 
de sus intereses, aunque sin el reconocimiento social que reconocimiento social que 
demandarfa una sociedad deniocrfitica. demandarfa una sociedad
 

No obstante, en el pafs se ha venido dando un proceso de demoeritica
 
toma de concicncia social frente a la importancia de la
 
presencia femenina, resultante, en nuestro concepto,
 
de dos vertientes.
 

De una parte, por la importancia relativa que ha venido
 
cobrando su contribuci6n "productiva", que se ha
 
constituido en fuente bfsica de ingresos familiares y,
 
de otra, por la crisis de credibilidad institucional.
 

La participaci6n femenina 

En Colombia, desde el punto de vista denogrnifico, existe 
una ligera mayorfa femenina representada en el 50.5% de 
la poblaci6n total y una marcada tendencia a concentrarse 
en los centros urbanos, a excepci6n de San Andr6s, 
Vichada y Cesar. Los departamentos de la regi6n Centro-
Oriental, Cundinamarca, Boyaci, Santander, Tolima, 
Norte de Santander y Hluila, muestran una mayor 
concentraci6n urbana de poblaci6n femenina, el 52%, 
contrario a lo que ocurre por ejemplo en Guaviare 
(43.8%), Vaupis (44.9%) o Amazonas (46.8%). 

Sin lugar a dudas, el proceso de urbanizaci6n ha ejercido 
una seria influencia en Ia conciencia y desenvolvimiento 
de la mujer desde muchos angulos. Los cambios en la 
estructura cultural, social, ccon6mica, demogrtfica, la 
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El plantea!iento tfmido delas 
politicas tigynero desde I 
gubernanental y partidista 
obedece a quoe n astcon 
aunque, parad6jicamene, 

el proceso de formalizaci6n y 
legitimaci6n de los derechos 
de la mujer ha sido 
esti inulado, en gran med ida, 

il Estado nie 
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p6rdida relativa del poder de la Iglesia, la apertura del 
niodelo dernocritico, el procesocde pauperizaci6n de 
vastos sectores sociales, etc., han contribuido a propiciar 
su incorporacion en Unos espacios hasta entonces vedados 
para ella. 

De 1920 a nuestros dias, las "conquistas femeninas" han 
transitado desde Iaincapacidad legal hasta la igualdad 
jurfdica establecida en h.Constituci6n de 1991, donde el 
"valor-igualdad" se coosagra conlo uno de los pilares 
baisicos. El escollo legal, en principio, ha desaparecido, 
prevaleciendo, sinembargo, algunOOS obstaiculos de orden 
cultural y los desarrollos propios de la misma ley. 

El planteamieno thmido de las politicas de gonero desde 
lo gubernamental y partidista obedece a que no existe am 
claridad sobre este concepto auique, paradjicanlente, 
oa tal vez por esto mismo, el proceso de formalizaci6n y 
legitimaci6n de los derechos de la mujer ha sido 
estimulado, en gran niedida, por el Estado. 
La falta de claridad sobre la importancia del tarmino de 

tomar en consideraci6n al "genero" dentro, 

especialmente, de Iaburocracia estatal, SC explica coando 

se reconoce el esquema de nominaci6n, manejo y 

direcci6n de los cargos publicos, fundamentalmente, 
los mandos medios, donde el control )0olftico jega Ln 

papel prepondcrante. 

En efecto, el Ilugar ie las mijeres. salvo algunas 
excepciones cada vez imts nutridas, es cierto, dentro de la 
estructura partidista, ha sido el mantener el caudal, 
el de organizar festines y reuniones, pero no el de 
representar sus intereses de mujer y los de su cornunidad. 

En otro sentido, la vinculaci6n de Iamujer en el espacio 
pcblico esuti marcada, como se ha mencionado, 
por una "visi6n :Masculina". Esta circunstancia, 
debe ser transformada con una feinenina, construida a 
partir de la experiencia acumulada. Esta experiencia est6 
sustentada, de un- parte, en lh crcciente 
profesionalizaci6n y consecuente vinculaci6n de la mujer 
a la poblaci6n econ6micamente activa, PEA y, 
de otra, por la insistente participaci6n fernenina en las 
organizaciones cotinales y partidistas. 

La profesionalizaci6n Ie hi nuujer ha sido Lin factor 
fundamental en la toma de conciencia y autoestima, 
blAsicamente ligadas a los esfoerzcs investigativos y de 
diagn6stico que se orientan a comprender su situaci6n. 



Los rezagos tradicionales al interior de 1a sociedad han 
insistido en inantenerla en los niveles mais bajos de la 
burocracia estatal y privada. Estos rezagos son 
fundamentalmente miopes en el conocimiento de la 
realidad socioecon6mica del pafs donde existe una 
importante presencia ie los hogares con jefatura femenina, 
con los consecuentes efectos sobre los niveles de pobreza. 

En 1991, la participaci6n de la mujer en la PEA fe del 
40%, mientias que en 1978 fie del 37% y en 1964 era del 
18%. Asi mismo ]a participaci6n de las inujeres dentro 
del conjunto de desempleados ha venido en aumento 
pasando del 45% en 1976 al 55% en 1988, situaci6n (IuC 
expresa un panorama dramftico cuando se tiene en 
cuenta que en principio el desempleo disminuy6 entre un 
15% y tin 1(% entre 1986 y 1988. 

La distribuci6n por actividades econ6micas muestra 
como, en 1991, el 3(1% de las mujeres estaba concentrado 
en los servicios adininistrativos, comunitarios y 
personales, un 25% en el comercio, restaurantes y 
similares v Ienos del 25% en la manufactura. 
Es decir que cerca dl 90% ie la PEA fenienina estaba 
ligado a estas actividades, mientras que los hombre." lo 
hacin en el 70% pero con una distribuci6n inversa. 

Esta situaci6n desventajosa se refleja tambien en los 
niveles de ingreso. En efecto, segin Ioarirrna Cecilia 
L6pez Montafio, "una quinta parte de las mujeres en la 
industria devengan menos del salario minimo, una tercera 
parte en el comercio y la mitad en los servicios 
comunitarios. Es decir, que la mayor parte du ls personas 
que reciben menos del salarionminimo son mujeres. El 
proinedio del salario de las mujeres en 1990 fie de $63.000 
mensuales nientras que el de los hombres fue de $83.000". 

La incorporaci6n de la mujer a la actividad productiva ha 
generado una suutilizaci6n de so mann de obra y en 
consecuencia ie la inversi6n en educaci6n. En efecto, 
las niujeres colombianas, en conjunto, han logrado 
inayores niveles relativos ie escolaridad con respecto a 
los hombres. 

Esta realidad Ileva a reflexionar sotre el papel que la 
administraci6n local y la empresa privada han jugado en 
el manteninliento ie los estereotipos ie la sociedad 
patriarcal, donde la actividad productiva y social de las 
mujeres aparece signada por Ia realizaci6n de tareas que 
se convierten en la extensi6n de su "vocaci6n natural". 
Esta circunstancia aparece, "coincidencialmente", 
aparejada con los mensajes einitidos por los medios 

La incorporaci6n de la mujer 
a la actividad productiva ha 
generado una subutilizaci6n 
de su mano de obra y en
consecuencia do la inversi6n 
en educaci6n. En f'ielo, 

las mujeres colombianas, en 
conjunto, han logrado 
mayores niveles relalivos de 
escolaridad con respocto a los 

hiomesbros 



masivos ie comunicacion y por los valores transmitidos 
en las aulas escolares de algLnos planteles educativos. 
L incorporaci6n de la nujer a labores orientadas a 
aliviar el rol reproductivo, si bien son importantes y 
resoelven situaciones de emergencia, ratifican la 
discriminaci6n sexual del trabajo. 

Se hace necesario pues, con(o Io argumrenta Teresa 
Albfiez Barnola, Directora Regional de UNICEF para 
America Latina y el Caribe, "realizar csfuerzos conjUntos 
entre el Estado y lh sociedad civil, los partidlos, 
las organizaciones sindicales etc., pant ir cambiando los 
estereotipos y abriendo los esp'icios par Ia capacitaci6n y 
particilVcinL de li. mojer, a pesar de la resistencia y ('.- la 
oposicidin de estos camlbios". 

lnvertir en ha mujer es Es fundamental que la sociedad en su conjunto entienda 
invertir en la vida, la alta tasa ie retorno que representa la inversion en 
en la transformaci6n de los programas especfficos para ha iujer. 
principios, valores y creencias, p r r na ificos lff ehi er. 
en el agente socializador y s Invertir en hi mojer Cs invertir en la vida, en a 
aportar con tino a la transfolrmaci6n de los principios, valores y creencias, en el 
construcci6n de una sociedad agente socializ;.Jor y es aportar con tim) a ha constrocci6n 
nuis productiva, ie una sociedad rnmis prGductiva, pero fundamenPitalhente 

pero rundamentalmente m nils luitativa" (Teresa Alb-.fiez Barnola). 
equitativa La par(icipaci6n polfica de las mujeres 

Es sin lug:r a dudas, en este Jumbito politico donde se 
plasnirarn los intereses (ie igUaldad de derechos y se hardi 
efectivo el aporte ie las nmjeres al desarrollo. 
De lo contrario se conti nuari delcgando el dominio de los 
espacios de decisi6n y de definici6n de politicas tanto 
generales como Lie genero. 

La mujer colonbiana cs, "por naturaleza", polftica. 
Ha asumido los mis diffciles papeles desde tie 1ps 
coloniales. Iloy, abandera in sinn6imero (ie movimientos 
sociales y de organizaciones de base y, desde 1957 cuando 
tuvo la oportunidad de sufragar, ha ido increimentando su 
ejercicio del voto. 

Si se comparan los indices de participacion electoral 
fenienina en las elecciones para presidentc y 
corporaciones puiblicas (congreso, asambleas y concejos), 
a lo largo del proceso, Sc pucde observar como esta 
participacion ha pasad( del 4 1% en 1958, al 46% en 1982 
y al 47% y 48% en las de 1986 y 1990. Comro puede verse, 
en 1990 praicticamente se produce tn cquilibrio relativo 
de li votaci6n femenina con respecto a la votaci6n 
masculina. 
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Los niveles de abstenci6n, asi mismo, han venido 
creciendo en el pafs de tal forma que para las clecciones 
de 1991 se registr6 un alto porcentaje, donde la femenina 
alcanz6 un 66%, mientras la masculina lleg6 al 64%. 
En las 61timas elecciones, realizadas el 8 de marzo de 
1992, este porcentaje aument6 al 70% aproximadamente. 

Este importante nivel de abstenci6n expresa, de una 
parte, la apatia de Lin inmensa mayorfa' de ciudadanos 
frente a los destinos polfticos dei pafs y tambifn una 
creciente falta de credibilidad en los movimientos y 
grupos que han veiido maneJando estos destinos. 

En las elecciones de 1991, los departamentos de mayor 
abstenci6n femenina fueron los de Cundinamarca y 
Choc6, seguidos del Distrito Capital, Tolima, Risaralda y 
Valle. Los departamentos con Lin mayor fndice de 
votaci6n fueron las antiguas Intendencias y Comisarfas y 
Meta, Narifto, Sucre, Cesar y C6rdoba. 

A pesar de estos altos fndices de abstenci6n, 
la participaci6n electoral fenenina es una importante 
fuente de legitiniaci6n de los partidos. Quiz6i por ello, 
dentro de las corporaciones pfiblicas, la presencia 
porcentual femenina lograda a travis de elecciones 
pas6 de un 4% en 1962 al 10% en 1986. 

El cuadro siguiente muestra para 1991, Ia participaci6n 
femenina en el Senado, al interior de los grupos polfticos. 

GRUPOS POUlICOS SENADORAS TOTAL % 
SENADORES 

CONSERVADORES 3 22 13.6 
LIBERALES 2 56 3.6 
M19 1 9 11.1 
OTROS GRUPOS 2 15 13.3 

TOTALES 8 102 7.9% 

(Se han agrupado todos los movimientos libeiales y todos Ics conservadores. 
Asi mismo se reunieron en el grupo OTROS todos los movimientos diferentes 
a los anteriores: indigenas, cristianos, ecol6gicos, du izquietda, en los cuales 
solo las cabezas de lista, fueron elegqidas, teniendo 15 movirrientos en total.) 

Es ,ignificativo observar como los liberales son los que 
menor juego politico han dado a la mujer, mientras que 
los conservadores y los OTROS grupos le han ofrecido 
una mayor participaci6n. 
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A rafz de la convocatoria de la Asarnblea Nacional 
Constituyente se realizaron dos elecciones seguidas para 
Congreso. Esta circunstancia transitoria fue producto de 
la revocatoria del inandato a los parlarnentarios elegidos 
en 1990, antes de la Reforma Constitucional de 1991. 

Bajo estas premisas resulta interesante observar conio en 
Ia elecci6n realizada en 1990, de 313 parlarnentarios 
elegidos IS eran mojeres, es decir el 6% 
aproximadaniente, niientras que en 1991 de 263 curules, 
11 fueron femeninas definiendo Ln 4.2% de participaci6n. 
Esta circunstaficia puede explicarse en parte por el hecho 
de que los lideres polfticos tradicionales "revocados" 
tuvieron que realizar una importante actividad de rescate 
de sus electores. 

La elecci6n popular de gobernadores 

En Colombia, por mandato constitucional, el 27 de 
octubre de 1991 se eligieron 27 gobernadores de los 32 
departamentos existentes en el pals. Las antiguas 
Comisarfas, Amazonas, Guainia, Guaviare, Vaup~s y 
Vichada, solo podrfin elegir gobernador en el afio de 1997. 

De estos 27 gobernadores solo uno es mujer, 
la Gobernadora de Caldas, y de los 141 aspirantes 
onicamente 7 eran mojeres, es decir el 5% 
aproximadamente. 

Resulta interesante constatar que la n6mina de 
gobernadores, antes de la vigencia de la ioeva Carta 

Resulta interesante constatar 	 Constitucional, cUando estos eran nombrados por el 
que la n6mina de 	 presidente y el ministro de gobierno, estaba representada 
gobernadores, antes de la 	 una mayor proporci6n femenina. 
vigencia (de la nueva Carta 
Constitucional, cuando Cstos 	 En el nmomento de la elecci6n de 1991, habfa en el pafs 

eran nombrados por el 	 seis gobernadoras en los departamentos de Santander, 

Sucre, Qoindio, Huila, Choc6 y PUturnayo, es decir onlpresidieflte y el ministro de 
prsiene ela mipenit d 	 considerados.gobierno, estaba representada 22% del total, si se tienen en cuenta los 27 departamentos 

una mayor proporci6n 

femenina Esta situaci6n milestra, de una parte, la voluntad polftica 
de los gobernantes por darle una espacio a la mojer, 
y de otra, el reto que se asume frente a la elecci6n 
popular para recuperar los niveles que se obtuvieron con 
la norninaciOn. 

En 1955 se nomibrd, en el departamento del Cauca, 
a la primera gobernadora, Josefina Valencia de lubacl 
durante la dictadura militar. El Cauca ha tenido, 
adicionalmente, 3 gobernadoras: en 1966 durante el 
gobierno de Carlos Ileras Restrepo; liberal; en 1974 en el 



gobierno de Alfonso L6pez Michelsen, liberal y en 1982 
durante el mandato de Belisario Betancur Ctartas, 
conservador, que en 1991, para la elecci6n popular, 
present6 una c.i.didata. 

Los departarneitos de Choc6, Caldas y San Andr6s y 
Providencia han tenido 4 gobernadoras, antes de la 
reforma constitucional, y de ,stos solo Caldas present6 
candidata a Iaelecci6n. Norte de Santander, Risaralda y 
Narifio tuvieron 3 gobernadoras entre 1970 y 1991; 
de 6stos Nor: de Santander y Narifio presentaron cada 
uno 3 candidatas a la elecci6n popular. 

Quindfo, Huila y Cesar tuvieron 2 gobernaldoras y 
Antioquia, Bolfvar, Boyac6i, Guajira, Santander, Sucre, 
Magdalena y Valle, asf comno los nuevos departarnentos 
de Arauca, Casanare, PIurnuayo y CaquetVi, solo ona. 
De este grupo Magdalena j Casanare presentaron 
cand;datas a la gobernaci6n. 

La elecci6n popular de alcaldes: 1988, 1990 y 1992 

La elecci6n popular de alcaldes se ha Ilevado a cabo par 
tres ocasiones dElsdce 1988. Cada perfodo es de dos afios y 
la 6ltirna Elecci6n se realiz6 el 8 de Marzo de 1992. 

En estos primeros perfodos, la mujer ha ocupado Ln lugar 
relativarnente significativo. En efecto, partiendo de la 
infornlaci6n de 1006 municipios del pafs, en 1988, 
prinera elecci6n popular de alcaldes, fueron elegidas 53 
nliijeres, es decir el 5.3% aproxinladarnente. 
En 1990 fueron elegidas 66 rnujerespara atender los 	 La elecei6n popular de 
destinos de igual ntniCro de municipios, representando el 	 alcaldes se ha Ilevado a cabo 
6.6%, y en 1992, fueron elegidas 56 niujeres, el 5.6%. 	 por tres ocasiones desde 1988. 

Cada perfodo es de dos afios yPara rEalizar las cornairacioncs re gionales y la iiltima elecci6n se realiz6 el 
departarnentales se ha Utilizado la divisi6n polftico 8 de marzo de 1992 
adninistrativa de las regiones CORPES del 
Departaniento Nacional de Planeaci6n, cuya agrupaci6n 
departamcntal puede apreciarse en el cuadro 
"Resurnen de la informaci6n electoral por regiones". 

En ttrminos generales, la segUnda elecci6n de alcaldes 
represent6 un incremento( del 24% con respecto a la 
primera, mientras que el descenso registrado en la tercera 
con respecto a 6sta misma fue del 15% aproximadarnente. 

La regi6n Occidental, dentro (el cot1jUnto del pals, 
ha mantenido una tendcncia creci,'rtE a lo largo de este 
reciente proceso denlocratizador. En efecto, 
y contrariarnente con 1o ocUrrido en las dern'is revines, 
en 6sta se ha venido incrernentando la participaci6n 



femenina en las alcaldfas nmnicipales: en 1990 aument6 
en n 4o%el nfimero de alcaldesas y en 1992 esta 
participaci6n relativa ascendi6 al 87%, con respecto a 
1988. 

Este interesante resultado se explica por el 
comporianliento de los resultados obtcnidos el los 
departamentos de Caldas y especialinente del Quindfo 
donde en 1992 las mujeres fucron elegidas alcaldesas en 
el 58% de los municipios. En Caldas este porcentaje 
representa el 16%. Es interesante resaltar el hecho de 
que estos dos departamentos pertenecen al denominado 
"eje cafetero" a,nquC tambi6n 1o es Cl quecl 
departaniento de Risaralda, parte integral del mismo, no 
haya registrado elecci6n alguna de mijeres para sus 13 
municipios. 

Las regiones de la Costa Atlintica y la de Centro Oriente 
obtuvieron aumentos relativos en la elecci6n de 
alcaldesas en la segunda conticnda, 75% y 47% 
respectivanente. Sin embargo el comportamiento en la 
6iltima muestra descensos significativos dl 12.5% y del 
35% respectivamente, COil respecto a Ialprillera. 

En la region de la Costa Atlfntica e,:te descenso obedece 
al resultado obtenido en el departamento dl Atlfintico 
que pierd': las seis alcaldfas que labian logrado en 1990. 

En la rcgi6n del Centro Oriente esta prdida relativa se 
produce por Iadisminuci6n de las alcaldias en 
Cundinamarca (3,siempre coil respecto a las obtenidas en 
1988), Boyacfi (2), Tolima (4) y Hluila (2). Este descenso 
se presenta despu6s del mantenimiento y af' de la 
duplicaci6n, como en el caso del Tolima, de los niveles de 
la participaci6n femenina, en las dos primeras clecciones. 

En las regiones de la Amaz-nia y tie la Orinoqo ialos 
resultados obtenidos han peirmanecido relativamente 
estables con el 15% y el 5.5% de participaci6n femenina 
en las alcaldfas municipales. Es importante mencionar 
que los departamentos de estas regiones, salvo el dcl 
Meta y el del Caquetfi, fueron promovidos aesta 
categorfa media le lIa ie1990.refornia constittcional 

Por Iodenirek, solo en dos departamentos pertenecientes a 
las regiones Occidental, Centro-Oriental y de ]a Costa 
Atlintica, no ha hahido ninguna mujer elegida comO 
nixima autoridad municipal en estas tres elecciones: 
Risaralda y C6rdoba. 

Si se tiene en cuenta en forma acuilmulada las alcaldias 
feme ninas obtenidas en estas ires elecciones l)optulares, 



puede constatarse que las regiones de mayor n6mero de 
municipios registran a su vez la mayor participaci6n de las 
mujeres, en t6rminos absolutos mais no relativos. 
Es asf como la regi6n Centro-Oriental ha elegido, 
en estas tres contiendas, a66 mujeres en 442 municipios, 
el 15%; la regi6n Occidental ha elegido 64 en 327 
municipios, el 19.6% y la de la Costa Atlantica, 
29 alcaldesas de 154 municipios, cs decir el 18.2%. 

La mujer en los 6rganos de participaci6n comunal 

Este interesantfsimo panorama de la participaci6n 

polftica de la mujer se complementa con su participaci6n 

polftica cimunitaria donde ha logrado una significativa 

presencia en los cargos de elecci6n popular. 

En efecto, en las Juntas Administradoras Locales 1,
 
en las Ligas de Usuarios y en las Juntas de Acci6n
 
Comunal y demds mecanismos participativos,
 
la mujer ha ido incrementando su presencia,
 
Ilegando incluso a posicionarse del 50% de los cargos
 
directivos de estos organismos.
 

Asf mismo, dentro de las organizaciones conjunitarias,
 
la mujer ha obtenido la vocerfa y el liderazgo orientando
 
"modelos alternativos" de gesti6n comunitaria y gracias al
 
nanejo de los medios masivos de comunicaci6n.
 
Ejemplo de ellos son los casos del Barrio Marfa Cano, 

de la organizaci6n Construyamos o Je!programa de radio 

de la ernisora Cascajales de Rosalba Mejfa en
 
BuenaventUra, entre muc!hos otros. 


Este positivo fen6meno no ha sido alimentado, sin lugar a 

dudas, por el proceso de apertura democrftica que se ha 

concertado en el pais, ya que ofrece un escenario propicio 

para que la mujer consolide su posici6n mediante ]a 

participaci6n polftica, directa y entusiasta, abriendo
 
terreno para el desairollo de una concepci6n de g6nero y 

planteando derroteros de planificaci6n que atiendan sus
 
intereses y necesidades, asi como, a la vez, los de toda la
 
sociedad.
 

La crisis de credibilidad institucional, generada,
 
bIisicamente, por la corrupci6n administrativa y moral y la
 
impunidad y los altos niveles de pobreza y miseria,
 
ha puesto en la palestra de la opini6n el modelo de
 
desarrollo y la claridad program-itica e ideol6gica de los
 
partidos. Es significativo observar, por ejemplo, 

conlo en l priniera eleccion de alcaldes, el 25% de los 

municipios cambiO la filiaci6n polftica tradicional de los 

mismos y,en la 6ltinia contienda (1992), tanto el partido 


Si se tiene en cuenta en fornia 
acumulada las alcaldfas 
femeninas obtenidas en estas 
tres elecciones populares, 
puede constatarse que las 
regiones de milyor ndmero de 
municipios registran a su vez 
la mayor participaci6n de las 
mujeres, en t6rminos 
absolutos mais no relativos 

Administradoras Locales, en
 
las Ligas de Usu2ios y en las 

Juntas de Acci6n Comunal ydemfis niecanismos 
participativos, la mujer ha ido 
incrementando su presencia, 
ilegando incluso a 
posicionarse del 50% de los 
cargos directives de estos 
organismos 

1.Juntas Administradoras Locales: organismos 
de carcter administrativo de representaci6n po.
pular quealinteriorde las comunas (urisdicci6n 

geogr.tica de varios barrios overedas, segin 
sean urbanas o rurales) soencargan do velar poer
la buena gesti6n local. 



Dentro de laregi6n de a 
Costa Athintica se presentan 
los mins altos indices de 
participaci6n femenina 

liberal como el conservador perdieron un ntimero 
considerable de alcaldfas: 200 el liberal y 100 el 
conservatismo dando paso a mandatarios municipales de 
coalici6n (frente amplio), los cuales obtuvieron cerca de 
323 alcaldfas. 

La mujer en los Concejos 

De otra parte, la proliferaci6n de listas demuestra la 
inconformidad con los grupos y nombres que 
tradicionalmente han manejado y dirigido los destinos de 
la naci6n, abri6ndose la posiblidad de protagonismo a 
otros actores polfticos, dentro de los cuales la mujerjuega 
un papel preponderante. En 1992 ellas obtuvicron 565 
curules en los diferentes concejos del pafs, cifra que 
representa un 5.2% del total. 

En la regi6n Occidental esta participaci6n asciende al 
7.2% donde el Choc6,Caldas y Antioquia obtuvieron los 
mayores porcentajes, 6.5%, 6.4% y 4.6% respectivamente. 
Resulta interesante volver a sefialar que Risaralda, 
al igual que para la elecci6n de alcaldes, no cuenta con 
alguna representaci6n en los consejos municipales electos 
en 1992. 

La regi6n Centro-Oriental obtuvo, en conjunto, una 
participaci6n del 5.5% en los consejos municipales. 
Se destacan en ella los departamentos de Huila, 
7.9% y Cundinamarca, 7.2%, aunque todos los 
departamentos de la regi6n obtuvieron representaci6n 
femenina en estas corporaciones. 

Dentro de la regi6n de la Costa AtlIntica se presentan los 
mds altos indices de participaci6n femenina: 
el departamento de C6rdoba ofrece el mayor porcentaje 
de participaci6n en los Concejos, 12.8%, a rnesar de que 
no obtuvo ninguna representaci6n en las alcaldfas 
municipales. 
En las regiones de ]a Amazonia y de la Orinoqufa estos 
indices son relativamente altos y se presentan en los 
departaments de mayor grado de urbanizaci6n. 

La mnujer dentro de la caracterizaci6n municipal 

Como ya se ha anotado, el factor end6geno mis 
sobresaliente en el proceso de toma de conciencia 
femenina ha sido el de la urbanizaci6n. En efecto, 
no solamente este proceso de urbanizaci6n ha generado 
cambios sustanciales en la escala de valores, sino que ha 
propiciado una mayor presencia femenina. Para 1985 la 
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mayor parte de las ciudades mostraban datos superiores 
al 52% Ilegando incluso al 53% y 54% en Caldas y Choc6 
respectivamente. 

De otra parte, y corno se ha anotado, el crecimiento 
desigual ha sido una de las resultantes desfavorables d-l 
proceso de desarrollo emprendido. Por esta raz6n 
coexisten regiones y zonas de alto crecimiento relativo 
con otras de rezago ccon6mico y social y de franco 
deterioro de las condiciones generales de vida, 
donde la pobreza, lejos de mitigarse, ha venido 
acrccntando su cobertura. 

Estas condiciones diversas compromenten diferentes 
modaliddes de inserci6n al desarrollo, definiendo una 
jerarquizaci6n regional tanto a nivel nacional como al 
interior mismo de los departamentos. 

En consecuencia se han definido tres ni,. eles: las zonas de 
alto desurrollo, las de desarrollo intermedio y las de 
rezago econ6mico, a las que pasaremos revista enfocando, 
en especi J, a los municipios existentes en ellas. 

Las ciudades de mayor desarrollo relativo: 
Bogot-i, Medellin, Cali y Barranquilla 

Estas cuatro ciudades representan los mnis importantes 
centros industriales, comerciales y de servicios del pafs y 
por ende han sufrido tin acelerado proceso de 
urbanizaci6n, que ha propiciado a su vez la conformaci6n 
de cinturones de iniseria que representan una muy alta 
densidad poblacional. Los problemas de desempleo y 
marginalidad son alarmantes en elias y tienden a 
agudizarse dado el nodelo existente de apertura e 
internacionalizaci6n de la economfa con sus consecuentes 
ajustes monetarios. 

Este "proceso de urbanizaci6n desbord6 la capacidad 
institucional de planeaci6n y de regulaci6n de ]a 
utilizaci6n del espacio urbano, y estuvo regido, 
en lo fundamental, por la din,.mica del mercado". 
Esta premisa es cierta en todos estos centros urbanos y 
afn para algunos de menor tamafio relativo, aunque se 
haya enunciado para Bogoti. 

En estas capitales estin asentados gran parte de los 
poderes polfticos, administrativos y econ6micos del pafs. 
Al interior de ellas, ]a participaci6n femenina est, 
representada en la alta particip2ci6n burocrtica 
especialmente estatal y dentro del sector servicios, 
particularmente financieros. La participaci6n partidista y 
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Las juntas adinistradoras 
locales han venido siendo el 
escenario de una interesante 
participaci6n de la mujer, 
y se espera una mayor 
participaci6n relativa que la 
que se Iogr6 en las 6pocas 
doradas de lasjuntas de 
acci6n comunal 

la orgaiiizaci6n comunitaria son fuentes importantes de 
participaci6n femenina. En estas ciudades, por lo demfs, 
es donde mayor auge ha tenido la conformaci6n de los 
movimientos feministas. 

En todas estas ciudades, las juntas administradoras 
locales, a pesar de su reciente creaci6n, han venido siendo 
el escenario de una interesante participaci6n de la mujer, 
y se espera una mayor participaci6n relativa clue la clue se 
logr6 en las 6pocas doradas de las juntas de acci'n 
COFImm ial. 

Al interior de los partidos, en estas urbes se advierte un 
mayor liderazgo femenino. Este liderazgo, sin embargo, 
no ha propiciado la discusi6n, al interior de las 

organizaciones, sobre la terintica de genero. 

En principio, en estas grandes ciudades existe tambi~n 
una mayor dependencia de los progranlas originados 
desde el Estado o desde las ONG'S hacia la comunidad y 
una mayor exigencia de las comunidades hacia estos 
6rganos. 

Asf mismo, los estudios mris significativos sobre la 
situaci6n de la mujer colombiana han sido elaborados por 
investigadoras residentes en estas ciudades, auspiciadas 
por los organismos nacionales e internacionales o por las 
universidades y las ONG'S. 

De estas capitales, es tal vez Cali donde se encuentra un 
mayor desarrollo de la tenmitica de g6nero, auspiciado, 
inicial y sustancialmente por el dinimico movinmiento de 
mujeres allf gestado desde d6cadas atris y apoyado, 
en varios programnas y proyectos, por representantes 
politicos locales asi como por has empresas del sector 
privado que, como Carvajal, han creado una organizaci6n 
paralela a su estructura productiva en su interas de 
estimular progranas de apoyo a la microempresa. 
Posteriormente. ycomo consecuencia del interns de la 
administraci6n municipal, se ha creado la Oficina de la 
Mujer, asesorada por ]a UNICEF. 

Las ciudades de desarrollo intermedio 

Las regiones de desarrollo intermedio son aquellas zonas 
que poseen una importante actividad comercial y de 
servicios dirigida a apoyar las actividades econ6micas 
derivadas de lo rural, especialmente de una agricultura 
moderna asf como de las regiones cafeteras. 

A este grupo pertenecen las ciudades de Manizales, 
Pereira, Armenia, Cartagena, BIucaramanga, 
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CUcuta, Tunja, lbagu6, Neiva, Villavicencio, 
Popay.n y Pasto, las cuales han ejercido importantes 
liderazgos regionales, tanto desde el punto de vista 
econ6mico como polftico. 

Estas ciudades se encuentran en los siguientes 
depaitamentos: Caldas, Risaralda, Quindfo, Bolfvar, 
Santander, Norte de Santander, Boyaci, Tolima, Huila, 
Meta, Cauca y Narifio, los cuales son b6sicamente rurales. 
Su poblaci6n est6i vinculada a actividades agropecuarias y 
en "El Viejo Caldas" - Caldas, Risaralda y Quindfo 
cafeteras. Huila y Tolima poseen una base econ6mica 
sustentada en la agricultura moderna, pero con un 
desarrollo industrial muy incipiente. Santander, Norte de 
Santander, Boyaci, Cauca y Narifio presentan una 
tenencia de la tierra basada en el minifundio y la pequefla 
propiedad, con una muy baja actividad industrial. 

La zona mis desarrollada en este conjunto estd 
representada por los departamentos del Viejo Caldas que 
han logrado unos niveles de vida superiores a] resto del 
pafs. La producci6n cafetera se sustent6 en una estructura 
democritica de la propiedad de la tierra y por ende en 
una mais equitativa distribuci6n de los ingresos. 
No obstante, boy, con las secuelas de la crisis del
"pacto cafetero", la zona se veri sometida a unas 
condiciones bastante desfavorables. 

En las demis ciudades, donde la participaci6n !aboral 
femenim tiene un bajo nivel industrial - las ciudades mis 
industrializadas son Cartagena y Bucaramanga 
las posibilidades de empleo est~in en el sector pfiblico lo Las organizaciones do base 
que otorga un peso significativo, dentro del poder han comenzado a encontrar 
regional, a los partidos polfticos y genera mecanismos canales de comunicaci6n con 
clientelares e incluso de corrupci6n que inciden el Estado a trav6s de las 
negativamente en su desarrollo. Ls orgzinizaciones de personerias municipales, 
base han comenzado a encontrar canales de especialmente en lo que atafie 
comunicaci6n con el Estado a trav6s de las personerias a [a protecci6n de los derechos 
municipales, especialmente en lo que atafie a la humanos 
protecci6n de los derechos humanos. 

Las universidades hanjugado un papel preponderante en 
el anfilisis de la situaci6n de la mujer y en el debate de sus 
condiciones. Por otro lado, dentro de las orientaciones 
gubernamentales, la temitica de g6nero no ha sido 
involucrada y es, en principio, desconocida. 



.. UERYDSARLO OA E oiMI 

Los procesos de an:ilisis, 
diagn6stico y planteamiento 
de estrategias orientadas a la 
nlujer han sido elaboradas por 
las mujeres vinculadas a la 
universidad, especialmente en 
Quibd6, y por las olicinas de 
bienestar social o de 
participacion de la 
comunidad, dependientes de 
las alcaldfas municipales y 
manejadas bisicamente por 
mujeres 

Las ciudades de atraso econ6mico 

Una tercera categorfa de regiones estAi integrada por las
 
ciudades que han permanecido marginadas del proceso
 
de desarrollo. Estas ciudades son Santa Maria,
 
Riohacha, Sincelejo, Monterfa, Valledupar,
 
Buenaventura y Ouibd6, en los departamentos de
 
Magdalena, Guajira, Sucre, C6rdoba, Cesar, Valle y
 
Choc6, que a pesar de la riqueza potencial debida a su
 
ubicaci6n geogr'ifica - Santa Marta, Riohacha,
 
Buenaventura -, a sos recursos naturales - Ouibd6
 
- y a la riqeza de sos soldas - Sincelejo, Monterfa y
 
Valledupar- mantienen niveles de rezago ccon6ilico y de
 
calidad de vida por dcbajo de ha media nacional.
 

Una parcial explicaci6n de estas circunstancias puede
 
encontrarse en la exportaci6n permanente de los ingresos
 
derivados de las actividades economicas ils significativas
 
de estas Zonas, ya que los ernpresarios compronetidos
 
con elias invierten sos excedentes fuera de sus regiones;
 
otra explicaci6n podria ser el aislamiento,
 
por las dificoltades geogrfficas y topograficas que
 
las caracterizan. En este ultim(o aspecto no es viable
 
incluir en estricto sentido a Monterfa, Sincelejo
 
y Santa Marta.
 
Las actividades econ6micas de estas urbes se sustentan en
 
el comercio y los servicios cor(o centros de
 
abastecirniento de su entorno rural.
 
El madresolterismo y la consecuente jefatora fernenina
 
del hogar es on fen6meno corriente en Ouibd6,
 
Buenaventura, Santa Marta, Sincelejo,
 
Monterfa y Valledupar.
 
Los niveles de organizaci6n femenina son bastante
 
s6lidos, especialmente en Ouibd6, Buenaventura y
 
Riohacha, donde el grado de dependencia de estas
 

organizaciones respecto de los organismos piblicos o
 
privados es menor que el que se registra en las ciudades
 
de alto e intermedio nivel de desarrollo.
 

Los procesos de anglisis, diagn6stico y planteamiento de
 
.strategias orientadas a la mujer han sido claboradas por
 
las mojeres vinculadas a la universidad, especialmente en
 
Quibd6, y por las oficinas de bienestar social o de
 
participaci6n de la comunnidad, dependientes de las
 
alcaldias municipales y manejadas bisicamente por
 
mujeres.
 



La valoraci6n social de la participaci6n fmeinia 
dentro de esta caracterizaci6n por regiones y en 
sus estructuras de poder 

Esta jerarquizaci6n regional se ve acompafada por 
estroctUras de poder local, representativas de los grados 
de desarrollo alcanzados. 

En efecto, en las zonas donde se asientan las principales 
ciudades del pafs, los gremios productivos y los partidos 
politicos ejercen el pocer en forma mis o menos 
equitativa, presentindose, inclusive, el cruce de 
representantes, especialmente de los grernios en la 
orientaci6n de los part idos politicos. 

No es el caso de las zonas intermedias y especialmente en Dentro de los partidos y 
las m'ts deprimidas, donde la estructura de poder est6 de los sectores econ6micos, 
bisicamente en manos de los partidos politicos. ]a mujer ha venido 

La Iglesia juega un papel preponderante y fundamental adquiriendo un nuevoy 

en todas las reCes, pero centa con mayor influencia renovado valor obtenido y
en las las repines, conquistado, fundamental ytinicaniente, por su capacidad 
De este mode)pu)ede verse como la estrUctura del poder e idoneidad en el manejo de 
local, vista desde Una 6ptica muy general, reposa en tres los asunfos piblicos y privados 
pilares fUndamentales: los sectores econ6micos nlis 
sobresalicntes, los partidos politicos y la iglesia cat6lica. 
Esta afirmaci6n revisie especial importancia frente al 
proceso de apertura econemica y de internacionalizaci6n 
de la econonifa, ya qLue ser'in los empresarios privados los 
estamentos de mayor importancia hacia el foturo. 

En este marco de poderes, onas veces antag6nicos pero 
las mis de las veces conciliados, aparece, en el escenario, 
la mujer colonibiana. 

Dentro de los partidos y de los sectores econ6micos, 
li mujer ha venido adquiriendo on nuevo y renovado 
valor obtenido y conquistado, fundamental y finicamente, 
por su capacidad e idoneidad en el manejo de los asuntos 
piblicos y privados. Sin embargo, esta valoraci6n no es 
atjn tin indicilo de cornprensi6n social del valor de la 
mojer como agente transformador. Es m~is una postura
"moderna" que una seria aprehensi6n de 1o qC la nujer 
representa dentro de los derroteros demnocrfiticos y de 
josticia social. L mojer sigue siendo utilizada por so 
eficiencia, honestidad y valor. No solamente asume las 
cargas domnsticas - tanto si es o no jefe de hogar 
sino que sobre su responsabilidad reposan el 6xito 
y/o el fracaso de ciertos programas y proyectos. 



Las mujeres de clase alta 
fueron las propiciadoras 
iniciales del proceso de 
reinvindicaci6n por los 
dereclhos femeninos. 
Las mujeres de clase media 
representan un sector con una 
elevada escolaridad 
universitaria, con niveles 
importantes de especializaci6n. 
Las mujeres populares, 
por su parte, son el pilar 
bfisico de la participaci6n 
poliica en el pais 

No puede, de igual manera, desconocerse, que el espacio 
que ha venido labrindose la niujer, atn bajo estas 
circunstancias, la ha habilitado social y personalinente 
para acometer con exito las mis delicadas 
responsabilidades del desarrollo. Sin embargo, 
es preciso reconocer que la respuesta de las mujeres en el 
pafs ha sido mediada por su vinculaci6n de clase. 

Las mujeres de clase alta han asumido, en muchos casos, 
la representaci6n polftica y administrativa de los partidos, 
de los organismos del sector privado, especialmente de 
los entes financieros, culturales y de capacitaci6n, 
asi como la direcci6n de organismos no gubernamentales 
y las acciones de beneficencia y voluntariado. Esta es una 
representaci6n cIte no ha cuestionado el esquerna 
patriarcal de la sociedad colombiana: al contrario, 
en muchos de los casos lo ha reforzado, aunque hay que 
sefialar asf misino que numerosas ONG'S han realizado 
tn aporte muy importante en la atenci6n, asistencia y 
apoyo agrupos femeninos acosados por la pobreza. 
Las mujeres de clase alta fueron las propiciadoras 
iniciales del proceso de reivindicaci6n por los derechos 
femeninos. Posteriormente Ian avalado, mediante su 
vincUlaci6n a los partidos, las medidas de polftica y los 
programas gubernamentales de asistencia a las clases 
menos favorecidas. Asf mismo, como en el caso de ]a 
Fundaci6n Carvajal, han propuesto y ejecutado acciones 
que propenden a la elevaci6n de los est6ndares de vida y 
eficiencia de los individuos comprometidos en los 
programas, planteando de paso modelos funcionales de 
redistribuci6n de ingresos, los cuales han sido replicados 
en varias ciadades del pafs e inclusive fuera de 61. 
Las nlujercs de clase media representan un sector con una 
elevada escolaridad universitaria, con niveles importantes
de especializaci6n. Este grupo social ha "invadido" 
masivanlente los espacios universitarios, la burocracia 
media y alta, pfblica y privad, las actividades 
comerciales y, en alguna medida, las industriales, los 
partidos polfticos y los movimientos femeninos. 

En este grupo se encuentra el recurso humano que con 
mayor claridad conceptual y filos6fica puede estimular la 
participaci6n desde una 6ptica de g6nero. 

Las mujeres populares, por su parte, son el pilar batsico de 
la participaci6n polftica en el pafs. E!las conocen las 
dificultades y las ventajas de la organizaci6n, Ian logrado 
vencer los celos, el individualismo, y van logrado resolver 
mediante estas organizaciones, los problemas mis 



C.ADEN-ES 

agobiantes de las comunidades a las cuales pertenecen. 
Son, asf mismo, las intermediarias entre las comunidades 
y los partidos. Son, en sfntesis, el recurso mris valioso para 
una estrategia de g6nero. 

Las propuestas alternativas lideradas por mujeres para 
satisfacer necesidades bisicas al interior dc sus 
comunidades son originadas fUndamentalmente por los 
sectores sociales surnidos en niveles de pobreza y miseria 
con un alto porcentaje de demandas bdsicas insatisfechas. 

Los esfuerzos de las mujeres en la obtenci6n de ingresos 
son otros de los ejemplos a tener en cuenta dentro de las 
acciones exitosas. En efecto, apoyadas en muchas 
ocasiones por ONG'S y por organismos gubernamentales, 
han logrado organizar empresas artesanales y semi 
industriales con las cuales han logrado mantener, por lo 
menos, un determinado "nivel" de vida. 

En las esferas medias, los esfuerzos han estado dirigidos a 
proponer politicas, estritegias, programas y proyectos 
dirigidos a mitigar los niveles de pobreza de las clases 
menos favorecidas, especialmente Una diversidad de 
organizaciones feministas y de rmijeres que, con 6xito, 
han aconetido progranias tie ayuda y soporte jurfdico, 
sicol6gico, laboral, mnlico etc, o dc investigaci6n, 
discusi6n y a ilisis dic la tem'itica tie g,3nero. 

Con ocasi6n de Ia reforma constitucional de 1991, 
los gnrpos ferneninos tuvieron la ocasi6n de presentar sus 
propuestas, logrindose la inclusi6n de algunas mujeres en ]a 
Constituyente, 6rgano encargado de concebir la reforma. 

Propuestas propiciadas desde las organizaciones 
comunitarias de mujeres 

Como se ha mencionado no existe, a nivel masivo en el 
pafs, claridad conceptual acerca del tfrmino de "gfnero". 
Sin embargo se han desarrollado, al interior de ciertas 
organizaciones de base, proyectos que involucran, 
indirectamente, este principio. 

Las organizaciones lideradas por mujeres qiLe buscan 
aliviar la carga del rol reproductivo como las "madres 
comunitarias", las organizaciones pro-vivienda, 
las que han propendido por la obtenci6n de ingresos 
coma las asociaciones de lavanderas, de chatarreras, 
tie vendedores ambulantes, las microempresarias, 
las cooperativistas y las que han contribuido a orientar el 
voto por los candidatos de su elecci6n, avalan 
definitivamente, desde una prfictica, la visi6n de g6nero. 

,LOCAL
 

Con ocasi6n de ]a reforma 

constitucional de 1991, 
los grupos femeninos tuvieron 
la ocasi6n de presentar sus 
propuestas, Iogrfindose la 
inclusi6n de algunas mujeres 
en la Constituyente, 
6rgavno encargado de concebir 
la reforma 



Los "Consejos de Mujeres", experiencia exitosa de 
Buenaventura, por ejemplo, son una propuesta para 
integrar las diferentes vertientes del muvimiento popular 
femenino de la localidad. En esta instancia, las mujeres 
representantes de todas las organizaciones pueden Ilegar 
a concebir planes de desarrollo alternativos para 
coadyuvar en la soluci6n de las necesidades prioritarias y 
presionar a los 6rganos de decisi6n para lograr su 
implenientaci6n, asf como elegir las candidaturas que se 
comprometan a resolver estos obsticulos dentro de la 
6rbita de los intereses de las organizaciones. 

Propuestas desde las ONG'S 

Es indudable el aporte que en Colombia han dado las 
ONG'S a los programas con mujeres. Una de las ventajas 
comparativas de estos 6rganos privados es su 
independencia de las orientaciones clientelistas de los 
partidos polfticos. 

Las ONG'S han propiciado desde su 6ptica el estfmulo de la 
valoraci6n y estima de las mujeres, apoyandolas, 
en principio, en su necesidad de consecuci6n de ingresos 
mediante programras de capacitaci6n, asesorfa y orientaci6n. 

En ali, la "red filantr6pica", corno ha denominado la 
UNICEF a la uni6n de organismos no gubernamrentales, 
ha constituido la "Federaci6n de ONG'S -Area Mujer", 
consolidando, de esta manera, tin importantfsimo espacio de 

El gobierno actual ha 
discusi6n y anflisis, de coordinaci6n y de interacci6n funcional. 

propiciado la creaci6n de la Propuestas desde el gobierno nacional 
Consejeria para la Nujer, 
la Juventud y la Familia que En este campo, es necesario reconocer el aporte de 
intenta estimular la creaci6n programas como los clue dieron origen al Instituto de 
de las Oficinas Municipales de Bienestar Familiar, a la Fundaci6n Solidaridad por 
iaNiujer para Iaejecuci6n de Colombia, para citar solo estos dos ejemplos, 
proyetos dirigidos a ia que han sido orientados desde la Presidencia de la 
poblaci6n fernenina Repiblica por las esposas de los mandatarios nacionales. 

El gobierno actual ha propiciado la creaci6n de la 
Consejerfa para la Mujer, la Juventud y la Fanilia que 
intenta estimular la creaci6n de las Oficinas Municipales 
de la Mujer para la ejecuci6n de proyectos dirigidos a la 
poblaci6n femenina. 

Estas oficinas municipalcs, quc han venido trabajando 
desde 1991, han logrado, a pesar de las restricciones 
presupuestales, adelantar una labor de conocimiento de 
las organizac;ones populares de mujeres existentes, 



de coordinaci6n institucional y de estfmulo a] dilogo 
entre los sectores interesados. 

La creaci6n de estos entes ha encontrado algunas 
dificultades derivadas, fundaimentalmente, 
de tropiezos para lograr su incorporaci6n a la estructura 
administrativa de los municipios. 

Este mecanismo puede Ilegar a constituirse en una 
importante herramienta de coordinaci6n y de 
comunicaci6n entre las organi7aciones comunitarias y 
profesionales de mujeres y los gobiernos municipales, 
para ]a formulaci6n adecuada de polfticas de g6nero. 

La mujer negra 

No es posible dejar pasar por alto la situaci611 que tienen 
los negros y dentro de este grupo racial, las mujeres 
negras, en el pafs. 

Si la mujer blanca y mestiza ha enfrentado la 
discriininaci6n de g6nero en todos los 6rdenes de su vida, 
la mujer negra no solo no ha podido librarse de la 
opresi6n de g6nero y de clase sino que sigue padeciendo 
la discriminaci6n en raz6n de su raza. 

Los grupos sociales que tradicionalmente habfan estado 
marginados del poder, tuvieron la oportunidad de 
plantear sus diferencias y de lograr la incorporaci6n de 
algunas de sus reinviridicaciones dentro del ordenarniento 
jurfdico nacional con ocasi6n de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991. No obstante, Ios negros no 
obtuvieron participaci6n. 

El sesgo racista que persiste en la sociedad cclornbiana 
debe ser objeto de un replanteamiento profuldo, 
si se quiere fortalecer plenamente l' estructura 
democraltica en (IUe se ha comprometido el pafs. 

La Asociaci6n de Mujeres Cimarronas de Palenque en 
Cartagena ha venido haciendo un esfuerzo muy
significativo por sacar a la discusi6n pciblica ]a aberrante 
situaci6n de las Inujeres negras. 

Asf mismo, la representante a la Climara, por el 
departaniento de Antioquia, Piedad C6rdoba, 
ha denunciado pfiblicamente esta condici6n y la 
antrop6loga Nina IeFriedman acaba de publicar un libro 
sobre las negritudes en el pais. Estas circunstancias 
propicias, pueden ser elementos de coordinaci6n para 
avalar un plarteamiento en este caso. 

Si la mujer blanca y mestiza 
ha enfrentado la 

discriminaei6n de g~nero en 
todos los 6rdenes de su vida, 
la mujer negra no solo no ha 
podido librarse de la opresi6n 
de g6nero y de clase sino que 
sigue padeciendo la 
discriminaci6n en raz6n de su 
raza 



MUNICIPIOS VISITADOS 

A continuaci6n se ofrece una breve resefia de los 
municipios que se consideraron de especial interEs 
dentro del ancilisis de iaparticipaci6n femenina en el 
espacio local. Estos municipios representan el 60% 
de los visitados. El trabajo de campo se Ilev6 a cabo 
en las ciudades de San Andr~s, Riohacha, Santa Marta, 
Bucaramanga, Envigado, Quibd6, Cali, Buenaventura y 
Neiva. Asi mismo se visitaron las ciudades de 
Manizales y Cartagena con el aninio de realizar dos 
estudios de caso. A continuaci6n se presenta una 
resefia general de las observaciones mids sobresalientes 
de agunas de las visitas realizadas correspondientes a 
las ciudades de Pasto, Buenaventura, Cali, Quibd6, 
San Andrfs y Santa Marta. 

Pasto (Narifio) 

Pasto es una ciudad de 400.000 habitantes, ubicada al sur 
del pafs sobre cl macizo colombiano. 

Pertenece a una regi6n que ha venido incorporfindose 
poco a poco al desarrollo y a la geograffa nacionales 
mediante la comunicaci6n aarea con el centro y occidente 
y la relativa y reciente incorporaci6n a la red vial riacional 
poi la pavinentaci6n de la carretera Pananiericana. 

Esta zona del pafs ha estado culturalnente vinculada a la 
regi611 de influencia de Quito (Ecuador) dado que 
durante la colonia foe paso y nexo obligado entre esta 
provincia y la de Popay in, hasta el conflicto con el Per6i, 
cuando Nariflo se integra a Colombia. Sus habitantes son 
descendientes de los grupoS indigenas que poblaron la 
zona. 

LIa region cuenta con tres polos de desarrollo: 
Pasto, lpiales y l'unaco. Pasto es el centro prestador de 
servicios nils inl)ortante y sus actividades econ6nicas 
estain bhsicamente representadas en el coniercio y los 
servicios. L) actividad industrial es incipiente y las labores 
agrfcolas estdin manejadas haisicaniente por canipesinos 
minifundistas. Sorprende la reactivaci6n de 1a prodUcci6n 
de fique. El sector oficial es el mayor enpleador dl 
nunicipio. 

Desde el punto de vista de la formaci6n superior y 
t&nica, Pasto cuenta con el apoyo de la universidad de 
Narifio, de la universidad Mariana y del SENA, los cuales 



juegan tin importante papel en el proceso de forniaci6n
 
ie los recorsos hurnanos del departamento.
 

La vinculaci6n laboral fernenina se orienta lacia el sector 
pfiblico, los organismos no gubernamentales y los 
diferentes estarnentos universitarios. En los dos primeros,
hi incorporaci6n ie la lmujer continua dindose cn labores 
bixsicaniente asistenciales; en el imnbito tniversitario 
juega Ln papel trascendental co1o estfonlo a procesos de La vinculaei6n laboral 
participaci6n polftica y especialmente al anmilisis de la femenina se orienta hacia el 
realidad socioecon6lmica y cultural y a la divulgaci6n y sector ptblico, los organismos
transmisi6n de estos conocimientos. En l soctor priblico no gubernamentales y los 
tiene una participaci6n aproximada dcl 20% en los cargos diferentes estanientos 
niedios y de administraci6n y del 5%en el nivel directivo. universitarios 
En el privado SO vinculaci6n es ie Lin 3% 
aproximadarnente, especialnlente en el comercio. 
La participaci6n pohtica de las mujeres se observa en 
todos los niveles de la sociedad. Las de las capas altas, 
tal vez las menos activas, han tenido asiento en las 
corporaciones pfiblicas. Las mijeres de capas rnedias, 
las mis activas concel)tUalmente hablando, han venido 
inipulsando procesos tic discusi6n y de renovaci6n de los 
esqoenIas tradicionales de la incersi6n de la mujer en el 
desarrollo local. L-s de capas bajas contincian teniendo un 
papel significativo en la estructura de las organizaciones 
polfticas, civicas, religiosas, etc. y coino agentes de 
pronoci6n y de cohesi6n de las conlunidades barriales. 
Pero la participaci6n de hi niojer narifiense ha tenido un 
largo y nIoty imI)Ortante proceso. Vale recordar so papel 
en la defensa realista del territorio y posteriormente su 
apoyo a la gesta patriota. 

El poder de la Iglesia prevalece afin de manera 
importante y actcia como orientador de la ideologfa y 
como rectora del ordenamiento social conservador que 
ticne como eleniento bisico a la familia. En 1936, 
la Iglesia excorlno Ig6 a los padres qe permitieron que sus 
hijas ingresaran a hi oniversidad; en 1950 Ia alcaldia mult6 
a una familia por porinitir que so hija saliera sola de su 
casa despods de la 6 de la tarde. Hoy, aunqC con nienos 
injerencia, la Iglesia orienta las decisiones familiares; 
las abuclas no aceptan el matrimonio civil y menos ain el 
divorcio. 

Coniel proceso tic Urbanizaci6n que se ha venido 
consolidando, el aunento de los niveles de escolaridad y 
la influencia de los afios seenta, 6poca en la coal se 
organizan alguo110S movimniellos de cvrfcter contcstatario, 
la mujer tiene la oportL1nidad de iniciar el rompi miento 



del esquema patriarcal y de aventurarse decididarnente a 
la vida ptiblica ypolitica coadyvada por su in!reso 
masivo a la universidad. 1Hoy,un alto porcentaje de las 
mujeres que se encuentran en la actividad producliva,
social y poltica son el resultado del esfuerzo de esos afios. 

En Pasto, no es posible afirmar que exista un dcarrollo 
general y consistente de la tenitica de genero aunque se 
ha venido dando el reconocimiento social a la sei iedad, 
eficacia y eficiencia de las niujeres. 

De otra parte, cl proceso de descentralizaci6n se ha 
venido acometiendo de maiera muy tfmida dadas las 
caracterfsticas administrativas y operativas de los 
organismos priblicos y la falta de orientaci6n y 
capacitaci6n de los funcionarios. Ies juntas 
adininistradoras locales apenas comienzan a despegar 
bajo el sesgo clientelista donde la nujer, especialmente 
de los sectores marginados, es utilizada. 

En sfntesis puede decirse que Pasto ha venido 
incorpordindose al contexto nacional, superando la 
marginalidad relativa en la que habfa permanecido. 
No obstante, el mayor problema que comienza a afrontar 
es el del desenpleo ya que no existe una infraestructura 
econ6rnica suficientemente amplia como para atender las 
necesidades de una comunidad cada vez m,'is calificada y 
nu me rosa. 

Comparativamente con el resto de las regiones visitadas,
las mujeres de Pasto tienen una baja participaci6n general 
frente al desarrollo local, pero un muy interesante bagaje 
profesional. 

Buenaventura (Valle) 

Buenaventura es una ciudad costera y puerto sobre el 
Oc6ano Pacffico, de aproximadarnente 300.000 
habitantes. Es on centro (Iue ha experimentado un 
desarrollo fisico vertiginoso y desordenado con un muy
bajo nivel de planeaci6n urbana. Cuenta especialmente 
con poblaci6n niestiza, seguida en su orden por la negra y 
]a blanca. 

La poblaci6n mestiza, en alto porcentaje producto de la 
inmigraci6n, es la quCinaneja la actividad econ6rnica. 
Esta porci6n de la poblaci6n es, asi mismo, iaresponsable 
de los destinos pciblicos desde la alcaldfa, el consejo y la 
asamblea y del maneJo de las actividades comerciales y las 
pocas semi industriales que alli existcn - procesamiento 
de los productos del mar -. 



La poblaci6n femenina representa cerca del 60% del total, 
dada la fuerte emigraci6n masculina. Las oportunidades de 
realizaci6n personal y laboral son muy limitadas y a pesar de 
que las mujeres han logrado niveles de organizaci6n,
de escolaridad y de claridad conceptual como para acceder a 
los cargos Je decisi6n y manejo administrativo ypolitico, 
estos permnanecen en manos masculinas. 
Ellas estun fundamentalnente vinculadas a las actividades 
comerciales - restaurantes, almacenes, puestos de venta 
en San Andresito - y a las ventas callejeras de comida. 
La participaci6n burocritica estatal de las mujeres es baja 
y no se ha traducido en orientaciones de g0nero: ni en los 
planes de desarrollo, ni en los proyectos en ejecuci6n. 

La familia estai bdsicamente constituida por la madre y 
hijos, que frecuentemente son de padres diferentes. A pesar 
Ieque el promedio de hijos por mujer ha descendido, 

se observan altos niveles de pobreza y miseria en el puerto, 

El eje (1- poder se centra en los partidos politicos clue 
manejan la burocracia estatal, el mis importante medio 
de ascenso social y de consecuIci6n de ingresos peri6dicos. 

La importancia de la iglesia es relativaniente baja desde 
el punto de vista de su injerencia en la vida familiar y se 
ha Venido dando an proceso de catequizaci6p con el 
objeto, entre otros factores, de propiciar lazos de 
solidadridad, justicia social y amor por Buenaventura. 
Existen varios movimientos politicos que aspiran a la 
alcaldfa bajo esquemas religiosos. 

No obstante se las mujeres el pila de la estructura social 
no han logrado el reconocimiento del papel que estdn 
desarrollando en todos los campos de la actividad. 

Sin embargo, el Programa de Atenci6n Integral a ]a 
Mujer, vinculado a la alcaldia a travfs de la gesti6n de la 
esposa del alcalde y Lin grupo de mujeres, puede 
constituirse en an factor de apoyo y en an espacio de 
opini6n de las mujeres de Buenaventura. En efecto, 
como extensi6n de sus efectos se organiz6 el Consejo de 
Mujeres con la participaci6n de todas las organizaciones 
tanto urbanas como rurales, con el objeto de identificar 
programas y alternativas de soluci6n a los miltiples 
problemas clue ellas afrontan. 

Cali (Valle) 

Cali es una ciudad de 1.700.000 habs. de los cuales un 
49% son mujeres. Son, ademis el 40.6% de la PEA y de 
este porcentaje las ocupadas en 1985, constitufan el 35%, 

Las oportunidades de 
realizaci6n personal y laboral 
son muy limitadas y a pesar de 
que las mujeres han logrado 
niveles de organizaci6n, 
de escolaridad y de claridad 
conceptual como para acceder 
a los cargos de decisi6n y 
manejo administrativo y 
politico, 6stos permanecen en 
manos masculinas 

El Programa de Atenci6n 
Integral a !a Mujer puede 
constituirse en un factor de 
apoyo y en un espacio de 
opini6n de las mujeres de 
Buenaventura 



mientras que las desocupadas el 6%. Estas desocupadas 
respondfan por el 55.2% del total de desocupados de la 
ciudad. 

El 62% de la poblaci6n reside en las 12 comunas mnis 
pobres, donde solo se genera el 23% del empleo. 
El 41% de esta poblaci6n son mujeres y de estas el 55% 
est6n desempleadas. 

Cali se ha destacado en el pafs por ser una ciudad muy 
cfvica y por haber ideado modelos de participaci6n 
ciudadana replicables a nivel municipal; de la misma 
manera ha propiciado esquemas de atenci6n y cercanfa a 
la ciudadanfa clue lan sido utilizados por otras ciudades, 
como Bogoti. 

En este orden de ideas es tal vez una de las pocas 
ciudades del pals que ha venido propiciando la 
incorporaci6n de esquemas de soluci6n a problemas 
especfficos de gfnero, como polftica consciente y clara de 
la administraci6n municipal. 

Esta circunstancia es un resultado del inter0s de los 
grupos de mujeres o de mujeres vinculadas a las empresas 
privadas mas importantes. Estos grupos, apoyados por los 
organismos no gubernamentales, que desde las d6cadas 
de los 60 y 70's han impulsado programas y proyectos clue 
han generado una base filantr6pica clue ha atenuado el 
impacto de las contradicciones sociales, generando 
modelos de intervenci6n, puestos al servicio del estado 
con el objeto de lograr la masificaci6n de estos esfuerzos. 

El inter(s manifiesto de la El inter6s manifiesto de la administraci6n municipal por 
administraei6n municipal por estimular la participacifn femenina se ha traducido en la 
estimular la participaci6n creaci6n de la Oficina de la Mujer como organismo 
femenina se ha traducido en la coordinador y concertador de acciones, Como mecanismo 
creaci6n de la Oficina de la de informaci6n y conlunicaci6n y como veedor de los 
Niujer como organismo proyectos. Asf mismo es un instrumento de articulaci6n 
coordinador y coneertador de de las acciones del municip;o, la sociedad civil y la 
acciones, como mecanismo de cooperaci6n internacional. En este orden de ideas se ha 
informaci6n y coniunieaci6n y creado, ademris, la Oficina Departamental de la Mujer. 
como veedor de los proyeetos Estas oficinas son interlocutoras naturales de las 

asociaciones de mujeres. En Cali, por lo demis, 
se cre6 la Federaci6n de ONG'S del Valle - Area Mujer. 

Como resultado de estos esfuerzos entre la 
adrministraci6n mu nici)al, los organismos no 
gubernamentales y la UNICEF, se han adelantado los 
siguientes proyectos: Programa de salud integral para 1a 
mujer, asumido por la Secretarfa de Salud Municipal; 
ampliaci6n de la cobertura de la lnspecci6n Superior de 
Familia que, conjuntamente con la Oficina de la Mujer, 



ha capacitado a ciento veinte inspectores de policfa y
 
viene habilitando diez inspecciones para atender casos de
 
familia. La Secretarfa de Educaci6n ha asumido el
 
Instituto de Capacitaci6n. Las Secretarfas de Recursos
 
Generales y de Desarrollo de la Comunidad, EMSIRVA,
 
apoyan a la mujer microernpresaria y con el auspicio del
 
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se
 
respalda tambifn al sector informal. Todos estos
 
programas obedecen a un enfoque de mujer.
 

No obstante, en Cali la participaci6n polftica de la mujer
 
es similar a la del resto del pals. El sector oficial posee
 
,na relativa importancia en la oferta laboral,
 
la cual es tambin utilizada por los partidos politicos.
 
El peso de la Iglesia dentro de la formaci6n ideol6gica ha
 
perdido significancia.
 

Quibd6 (Choc6) 

Quibd6 es la capital del departamento del Choc6 y 
alberga cerca de 143.000 habitantes. El departamento se 
encuentra sumido en el estancamiento econ6mico y social 
a pesar de las riquezas naturales y humanas que allf se 
encuentran. Este estancamiento es, entre otras razones, 
consecuencia del aislamiento relativo del centro del pafs 
especialmente producido por las condiciones precarias de 
las vfas de comunicaci6n, a pesar de los esfuerzos de las 
autoridades departamentales por lograr que sean 
terminadas por parte de la naci6n. 

Quibd6 posee una alta proporci6n de poblaci6n negra y, 
en menor medida, mestiza e indfgenfa. La poblaci6n es 
relativamentejoven: es bastante grande el nimero de 
personas menores de 30 afios. Las principales actividades 
econ6micas son la agricultura, Ia minerfa y los servicios. 
En las dos primeras se observa una gran presencia 
femenina. En el dimbito urbano Izs mujcres comienzan a 
tener una relevante participaci6n dentro de la burocracia 
oficial pero su participaci6n es especialmente importante 
en las actividades informales y de rebusque. 
En efecto, el bajo nivel empresarial y comercial de la 
ciudad - el que existe esti manejado por inmigrantes del 
interior del pais -y por ende los bajos niveles de empleo 
ban propiciado una creciente informalidad. 
El 85% del empleo informal en el Choc6 estdi ejercido 
por mujeres, con un promedio de cuatro hijos, 
cada uno de padre diferente. Esta situaci6n ocasiona la 
preeminencia del madresolterismo debida a los niveles de 
irresponsabilidad masculina frente a la educaci6n y 
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sostenimiento de los hogares, basada en la poligamia, 
aceptada por las mujeres ypor la sociedad en general. 

Dentro del sector oficial, las mujeres ocupan en su 
mayorfa los niveles mis bajos del escalaf6n. 
Los hombres con los mismos niveles de capacitaci6n 
representan aproximadamente el 60 % de los cargos, de 
manera muy inestable. La mayor proporci6n de mano de 
obra calificada es femenina, pero la absorci6n laboral es 
masculina. 

Las mujeres han venido migrando hacia la ciudad por la 
necesidad de educar a sus hijos y para ofrecerles unos 
niveles de calidad de vida superiores a los que tienen en 
el campo. Los hombres contin6an al frente de sus 
obligaciones rurales. 

Sin embargo, y a pesar de la preeminencia de la familia 
extensiva en "ranchas de abuelas" - con altos niveles de 
promiscuidad y altas tasas de fecundidad 
y de la importancia de la mujer dentro de la familia, 
son los hombres los que ejercen el liderazgo p6blico y, 
por ende, politico en la ciudad. Los niveles de autoestima 

Las mujeres ignoran los femeninos, a6n precarios, aunados con las condiciones de 

lineamientos legales y pobreza prevalecientes, han fomentado una fuerte 

jurfdicos que les abren utilizaci6n sexual de las mujeres. Las mujeres ignoran los. 

spacios p ra lograr las lineamientos legales yjurfdicos que les abren espacios 
ep paracacioIogras lasparar , lograr las reinvindicaciones de g6nero, requeridasus 
requeridas para aliviar ds La participaci6n de las mujeres de Quibd6, 
cargas y responsabilidades como en la mayorfa de las regiones del pais, 

no ha planteado recomendaciones de g6nero en los 
planes y programas municipales. En primera instancia, 
por su propia participaci6n en las corporaciones p6blicas 
y, en segundo t6rmino, por su pobre nivel de autoestima. 
Los partidos politicos se encuentran en la c6spide de la 
pirfimide de la estructura de poder y son los duefios de los 
cargos p6blicos. 

renvndiacines dcagero para aliviar sus cargas y responsabilidades. 

La comunidad negra tiene el poder politico, pero 
"le ha dado la espalda a su propio pueblo". Los grandes 
movimientos sociales que se han registrado en Quibd6 
han tenido un gran respaldo femenino, inclusive los dos 
6ltimos han sido liderados por mujeres: una del Instituto 
Integrado Femenino, Josefina Copete, y otra de ]a 
Universidad del Choc6, Inocencia Lemus de Uribe. 
El papel de la Universidad ha sido clave en el proceso de 
formaci6n femeniaia. El 85% de los estudiantes son 
mujeres en las aireas sociales, mientras que en las de 
biologfa y qufmica ]a participaci6n de hombres y mujeres 
es relativamente pareja. No obstante, en las carreras 
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tecnol6gicas existe una preeminencia masculina 
(administraci6n de empresas, pesca, minerfa, 
agropecuarias y obras civiles). La carrera de medicina y 
de enfermerfa no ha podido ser creada a pesar de ]a 
demanda y de su necesidad en la regi6n. 

Dentro de la organizaci6n de barrios populares, OABO, 
coordinada por Zulia Mena Garcfa, la mayorfa de sus 
miembros son mujeres y se ha observado como las que 
han roto el esquemrna de dependencia son constantes, 
serias y disciplinadas en su gesti6n. L., )rganizaci6n ha 
sido el resultado del esfuerzo financicro, administrativo y 
operativo de la cornunidad. En el momento de la visita, 
de diez cargos directivos dentro de esta organizaci6n, 
scis estaban rnanejados por mujeres. 
Los indfgenas estfin congredados en una organizaci6n Dentro de la organizaci6n de 
denominada OREWA, donde la mujerjuega, en principio barrios populares, OABO, 
un importante papel. la mayoria de sus miembros 

son mujeres y se ha observado 
San Andr6s (San Andr6s y Providencia) como las que han roto el 

esquena de dependencia son 
Es tal vez la regi6n del pafs donde es mis clara la cinstantes, serias y 
diferencia entre los inmigrantes y los nativos. El proceso disciplinadas en su gesti6n 
de inmigraci6n masiva es relativamente reciente y es clara 
la existencia de dos culturas ideol6gicamente antag6nicas:
la que va en bfsqueda de un usufructo personal y la que 
convive con la naturaleza y que no posee un afdin de lucro 
de corte capitalista. 

Los nativos representan hoy solo el 10% de la poblaci6n 
total. Han venido vendiendo sus propiedades al mejor 
postor, reduci~ndose a inquilinatos en el centro del 
archipi6lago y viviendo en condiciones cada vez m~is 
precarias y sin la posibilidad de un mejoramiento de su 
situaci6n, a corto plazo. La burocracia estatal est6i 
conformada por un muy alto porcentaje de nativos y
especialmente mujeres. Los salarios que se ofrecen en 
este sector son mds altos que los que se obtienen en el 
privado. 

Los nativos tienen una muy baja participaci6n en las 
actividades comerciales de la ish, dedicaindose 
fundarnentalmente al servicio de transporte turfstico, 
tanto terrestre como maritirno, y a la venta de comidas 
tipicas en las esquinas a las horas pico, labor 6sta asumida 
por mujeres. I-Ian logrado niveles de capacitaci6n 
relativamente altos fundamentalmente a trav~s dcl SENA 
y del Instituto T6cnico de Formnaci6n Profesional, 
con carreras intermedias. Sin embargo, la posibilidad de 
continuar con los estudios es hImi:!rHq dAdos los costos de 
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No existen organizaciones de 
mujeres, salvo las lideradas 
por las esposas de los 
protestantes en las respectivas 
comunidades y las de las 
"damas grises" 

Promovido por la Casa de la 
Cultura se viene fomentando 
la creaci6n de microempresas 
con la participaci6n de 
mujeres, especialmente nativas 
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desplazamiento, alojamiento y rnatricula de las 
universidades en el interior del pafs. 

En la isla se viene dando un proceso de transici6n cultural 
y de reordenarniento social, imposible de detener. 
La cultura nativa desafortunadarnente solo llegarfi a ser 
considerada un objeto de investigaci6n folcl6rica. 

La poblaci6n inmigrante se emplea como dependiente en 
los almacenes aceptando salarios muy bajos que s6lo le 
permiten niveles de subsistencia, habitaci6n en 
inquilinatos y, por ende, bajos niveles de calidad de vida. 
Esta circtnstancia ha propiciado la delincuencia yya se 
han registrado atracos a los turistas y a los residentes. 

A pesar de los relativamente altos niveles de presupuesto 
departarnental, los habitantes se quejan de la baja 
ejecuci6n de la invcrsi6n social y de infraestructura que, 
seg6n ellos, es consecuencia de la corrupci6n 
administrativa y moral de los mandatarios. 

La participaci6n femenina en las esferas polfticas es 
relativamente escasa y esti dada por las inmigrantes. 
No existen organizaciones de mujeres, salvo las lideradas 
por las esposas de los protestantes en las respectivas 
comunidades y las de las "damas grises". La organizaci6n 
comunitaria est, mediada por la iglesia protestante. 
Se observa una fuerte fragmentaci6n social por la 
presencia de grupos econ6micos y 6tnicos disfmiles, los 
cuales tienen idiomas y culturas diferentes. Estos grupos 

han configurado ghettos que los afslan del resto de la 
comunidad. Recientemente se ha venido consolidando un 
grupo de comerciantes provenientes de Antioquia, 
Valle y Caldas. Es una zona b~sicamente comercial donde 
la actividad turistica ha venido siendo estimulada. 

En San Andrds se observa una fuerte concentraci6n de la 
riqueza y una alta distribuci6n de la pobreza. 

Mediante un programa prornovido por la Casa de la 
Cultura se viene fomentando la creaci6n de 
microempresas con la participaci6n de mujeres, 
especialmente nativas. 

Santa Marta (Magdalna) 

Santa Marta es Ia capital del departamento del 

Magdalena. Es puerto sobre el occano Atldntico.
 
Tiene un alto porcentaje de poblaci6n negra,
 
descendiente de esclavos.
 



CYAN eLDE LOCeAL.,-

La estructura familiar, a pesar de tener como figura
 
central a la mujer, est6i sustentada en una fuerte presencia
 
paterna que es sfmbolo de autoridad y poder.
 
Esta sumisi6n femenina al padre se extiende al fimbito
 
pitblico y social; se manifiesta en la poligamia
 
consuetudinaria de los hombres, condici6n 6sta que se
 
refleja en todas las esferas sociales. En efecto, la sociedad
 
samaria estd regida por una estructura patriarcal,
 
jerarquizada, cerrada y tradicional, donde el valor de los 
apellidos es todavfa la vfa del ascenso. 

Las acti'idades econ6micas m~is importantes son las 
portuarias, las comerciales y las de servicios. 
El Estado es el mayor empleador del municipio donde la 
mujer participa en un 30%. En el sector privado ellas 
tienen una mayor participaci6n, especialmente en el 
sector financiero, pero su vinculaci6n no se considera ni 
ejecutiva ni de carrera. 

Las mujeres han venido accediendo masivamente a la 
educaci6n, lo que ha permitido un replanteamiento del 
nivel de sumisi6n, pero las oportunidades de trabajo son 
limitadas, lo que se convierte en un cfrculo vicioso entre 
la explotaci6n sexual y el inter6s de reforzar la autoestima Las mujeres han venido 
y Ia autovaloraci6n. accediendo masivamente a la 

La juventud ha asumido unos espacios de libertad que las odueaci6n, lIo qo ehaprmitido
madres han propiciado en su necesidad de impedir ]a un relanteamiento del nivel 
reproduccion del esquema que ellas vivieron. de sumisi6n, pero las 
Sin embargo, estas hijas e hijos no poseen derroteros oportunidades de trabajo son 
concretos que les permitan incorporarse positivamente a limitadas 
la sociedad. 

En Santa Marta no existen movimientos consolidados de 
mujeres y elias estuin marginadas de lo polftico. 
A pesar de ello, comienzan a representar la honestidad, 
la seriedad y la idoneidad, caracterfstica de la crisis de 
credibilidad masculina que se observa en el pafs. 

No existe, a nivel municipal, una oficina para la mujer. 



Cuadro resumen de la participaci6n electoral femenina 

Regiones N,mero de 

Alcaldias Munlcipales 1988 - 90 - 92 Concejos 1992 
Alcaldes femeninasN~mero de 1.988_ 190 i .921.992 

Concejos femeninos Nt4mero de curulesfemeninas en los 

municipios habitaciones 1.988Nimero Porcent. 1.990
Nimero Porcent. 

1.992 
Ntmero I Porcent. Total 

1.992 
N mero Porcent. 

Concejos de 
capitales 

1Antioguia 
Caldas 

u.! Quindfo 

Rlsaralda 

0 Cauca 
Valle 

_ Narifo 
Totales 

Cundinamarca 
O Boyac] 

Santander 
uwCC Norte de Sder. 
L 0 Tolima 

124 3.888-0671 
251 838.094112 377!-,,0 

13 625.451 
1242.768 

36 795.838 
42 2.647.0871 
56 1.019.098 

3271 10.634.263 
1154 1.382.360 
122 1.097. 618 
861 .438.2261 
37 883.884[
46 1.051.852 

41 
10 

0 

3 
2 
3 

15 
101 
6 
1 
2 
2 

3.231 
4.001 

10.531 

8.331 
4.761 
5.36 
4.59 F 

4.92 
1.161 
5.41 
4.35 

71 
21 

0 
3 

01 
41 
4 

21 

6 
3 
2 
4 

5.651 
8.008.33 

15.791 

9.52 
7.14 
6.421 
9.57 
4.92 
3.491 
5.41 
3.701 

7[ 
4171 

0 
31 

31 
31 
1 

281 
74 
41 
3 
11 
01 

5.651 
16.001158.331 

0.001 

8.33 
7.141 
1.791 

8.561 
6.09 
3.28 
3.49 
2.70 

1 

1.375 
3591 

365 

407 
523 
568 

3.996 
1.114 
1.084 

807 
379 
510 

64 
23 1 

121 

21 1 
281 
271 

175 
80 

371 
41 
24
24 

4.65 
6.41 Manizales 4 

F! 
6.49 
5.16 Popayan 1 
5.35 Calli 1 
4'75Pasto2 
4.38 7 curules capitales 
7.181 BogotA 4 
3.41 1 
5.08 I Bucaramanga 3 
6.33 1
4.711 ba ue 2 

Totales 

_ 

O 

Totales 

Huila 

Atl.ntico 
Cordoba 

Bolivar 

Cesr 
Guajira 
SucreMagdalena 

San Andr~s 

371 647.7561 
4421 6.501.696 

231 1.428.601 
26 913.636 

321 1.197.623 

24 584.631 
9 255.310 

24 529.05921 769.141J 35.936 
159 5.713.937 

2 
23 
1 
3 

1 

1 
1 

04 

81 

5.41 
5.20 
4.35] 

3.131 

4.174 
11.11 

19.0519.05 

5,03 

2 
28 

6 
01 
21 
ij 
li 1 

141 
17 

5.41 
6.33 

26.091 
-1 

6.251 

4.17[ 
1.11 

8.331471 

0 
15 
01 
0 

21 

0 
1 

311 

7 _ 

1 
3.391 

6.25 

11.11 
12.50.6 

4.40 

379 
4.273 

261 
320 

374 

271 
109 
26827 

7 
1867 

301. 
2361 

1 
41 

0 

25 
12 

220 

01 
100 

7.921 Neiva 1 
5.521 10 curules 

1 
12.81 Monteria 3 

1 
9.23 
11.01 

8.21 Sincelejo 2 

5.36 1 5 Curules 

I 



Cuadro resumen de la participacion electoral femenina 
Alcaldfas Municipales 1988 - 90 - 92 Concejos 1992 

Regiones Ntmerode Alcaldes femeninas ] Concejos femeninos Nfmero de curules 
Ntjmero ide Namrode 1.988 ] 1.990 1 1.992 1.992 femeninas en losDepatamnto - munciposabitcioesNmero Porcent. Nimero ,Concejos dePorcent. Numero IPorcent. Total Nimero I Porcent. capitales 

I Amazonas 21 30.327 01_ 0I , 01 181 0 0e00 

S Putumayo 

tN ICaquet, 
Totales SGuainia 

< IVaup__ 
0 Casanare 

O FMeta
0 Vichada

Aruc 
Arauca 
Guavare 

I Totales 
Totales Nacionales 

1 71 119.815 

151 214.4731 
241 364.6151l 9.2141 

_ 11 18.9351 
191 110.2531 

i 241 412.312
2 13.7701 

__.____ 7008 
6 

_ _ 51'4 35.305 

5 669.8741 
[ 1.006 123.884.385] 

01 

3 
! 30! 

0 
2 

1 

_70.0851 1 1 
1 

41 
531 

20.00 
12.50 

10.53 

471o oo 
___ 

16.671 
0.00 

7.411 
5.271 

01 
0'0 

2 

0o1 
0 _ 

0 

3 
66 

i 
! 

I 
10.53 

4.1! 
_
471 

, 
5.56 

5.56 
6.56 

14.29 79 

21 13.33 145 
3 12.501 2420! 1 91 

01 1 1 
2 11 

0 51 234
oI ! 16 
01 1___ 2316 
1 f 16.67 60 
01 131 
3 1 5.561 496 

56! 5.571 210.8741 

1 

12 
12141 

01 
10 

2 
23 

51 
01 

42] 
5651 

0.00 

8.281 Florencia 3 
4.96 3 Curules44.44 

6.541 Yopal 2 

9.831 Villavicenoio 
.3Vllvcn 

8.331 

8.471 
5.201 

Notas 
1. No incuye a BogotA, la cual tiene 3.800.000 habitantes - Datos de 1985 
2. Inciuye [as curules de BogotA 

I 



Cuadro resumen
 
Sobre los derechos adquiridos hist6ricamente por la mujer en la legislaci6n Colombiana
 

Tema Aspectos 
Reglamentos 

Sceguridad 

Social Maternidad 

y 

NMaternidad 

,*pectos Trabajo de la 

Laborales mujer 


Trabajos 
Prohibidos 

Evoluci6n 

Normativa 


Art. 236 dcl C.S.T. 

Art. 237 del C.S.T. 

Decreto 13 de 1967, 
quc modific6 cl Art. 
238 del C.S.T. 

Art. 240 del C.S.T. 

Dccrcto 13 de 1967, 
que modific6 cl Art. 
241 del C.S.T. 

Ley 27 de 1971 quc 
derog6 el Art. 245 
del C.S.T. 

Ley 50 d : 1990 quc 
modifie6 -I C.S.T. 

Art. 143 de; Cod. 
Sustantivo del Trabajo 

Art. 10 C.S.T. 

Decreto 13 de 1967, 
que modific6 cl Art. 
242 del C.S.T. 

Ley 54 de 1981 

Resumen de 
de la historia 

Se le otorga a ]a mujer en estado de embarazo, una licencia de ocho scmanas rcmuncradas con cl mismo salario.
 

En caso de aborto o parto prematuro, no viable, se le concede a la mujer una licencia de dos a cuatro semanas, que
 
al igual que la maternidad, dcbe set remuncrada con igual salario.
 

Se refiere al descanso remunerado la lactancia. El patr6n estA obligado a conceder dos descansos durante la jornada de
 
trabajo, para amamantar at hijo.
 

Sc prohibe al patr6n el despido de una mujer cmbarazada o durante los tres meses posteriores a parto.
 

Sc obliga al patr6n a conservar el puesto dc la trabajadora que se encuentra en licencia.
 

Esta Icy consagra la creaci6n de Centros de Atenci6n Integral al preescolar, para hijos menores de sicte afios,
 
de empleados ptblicos, trabajadores oficiales y privado.
 
Tambidn, se oblig6 a entidades p6blicas o privadas a destinar cl 2% de la n6mina mensual de salario para cl
 
Instituto Co!ombiano de Bienestar Familiar ICBF.
 

Esta Icy contiene: Una consagraci6n explicita de la protecci6n que cl Estado debe garantizar a la maternidad. Tambi6n amplfa
 
el t6rmino de licencia remuncrada de ocho a doce semanas. Eticende la protccci6n de a maternidad a a madre adoptante.
 

Establece el principio del "Trabajo Igual", es decir, a pucsto, jornada, y condiciones iguales, corresponde un salario igual.
 

Garantiza igual protccci6n para ambos sexos
 

Se prohibe cl emplco dc una mujer durante la noche en una empresa industrial. Tambidn es prohibido emplear mujeres
 
en trabajos de pintura industrial. Tampoco en trabajos subtdrrancos, minas o cualquicr tipo de trabajo peligroso
 

Igual remuneraci6n
 



Cuadro resumenSobre los derechos adquiridos hist6ricamente por ia niujer en ]a legislaci6n colombiana 

TemaTema AspectosReglamentos 

Aspectos Convcnci6n 
Laborales sobrc 

clniminaci6n de
todas las formas 
de diwriminaci6n 
contra la mujer 
-Onu-

Aspectos Ciudadanfa 

Politicos1 

Sufragio 

Derecho a la 
participaci6n 

Nacionalidad 

Derecho a la 

igualdad 

Evol;ci6nNormativa 

Ley 51 de 1981 

Decrcto 1398 
de 1990 

Rcforma 
constitlucional 1945 

Reforma 

constitucional 1954 

Reforma 

constitucional 1954 
Reforma 
constitucional 1954 

Lcy 22 de 1936 

Constituci6n 

Vigente de 1991 

Resumen de 
de la historia 

Por medio de esta ley se incorpora al ordenamiento posifvo colornbiano la Convcnd6n sobre clirninaci6n de todas las fornas de
discriminaci6n cotra la mujcr adoptada por ls Naciones Unidas 

Se consagran instrumentos concrctos para lograr la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer. En materia de 
cmplco, se cstablcce: 
- las convocatorias p6blicas o privadas para ocupar un cmpleo


igualdad dc aspcctos de cmplco, t-alajo y seguridad social
 
Sc impone tratamicnto igual cn materias como: Acceso a todo tipo de ocupacia, derechos y obligaciones, critcrios
de clunvocatoria, sclecci6n c incorporaci6n al mercado de trabajo, remuncraci6n y prestaciones sociales 

Conccdi6 la Ciudadania sin dcrecho al soto. 

La Contituci6n Nacional consag-6 la ciudadania a colombianos masores de 18 afios 

En cl Plebiscito de 1957 sc ratific6 la norma de 1954 por medio dc la cual ]a mujer obtiene el voo. En cl Plebiscito de 
1957 la mujer ejerce por primera vcz este derecho 
A partir de 1957 las mujcres pueden ser elegidas para los siguientes cargos de clecci6n popular: Concejal, Conscjcraintcndencial, Diputada a las asamblcas departamentales, Representante, Scnadora, y Prcsidtnte de la Rcp6blica 

L.cgisla sobre la nacionalidad sin difercncia de sexos 

Estab!ece la igualdad de las peisonas cn general, cn cl articulo 13, v la igualdad de hombrcs v mujeres en particular, en elI 
art. 43 

I 



LOS ESTUDIOS DE CASO 

Para complementar el andilisis resehiado se presentan a 
continuaci6n dos estudios de caso. El primero referido a 
una organizaci6n comunitaria liderada por mujeres y el 
segundo, a la ciudad de Manizales en vista de la 
interesante participaci6n de la mujer en todos los campos 
de la actividad municipal. 

EL BARRIO MARIA CANO: 
EL ANALISIS DE UN EJEMPLO 

Antecedentes 

La participaci6n comunitaria en Colombia ha ido La participaci6n comunitaria 
gestando alternativas para la soluci6n de las mltiples en Colombia ha ido gestando 
necesidades b~sicas insatisfechas clue asume tin alto alternativas para la soluci6n 
porcentaje de la poblaci6n. Esta participaci6n presupone, de las mdltiples necesidades 
a nivel de la comunidad, acuerdos sobre las prioridades bisicas insatisfechas que 
colectivas y el apoyo mancomunado de sus integrantes. asume un alto porcentaje de la 
Sin embargo estas premisas, te6ricamente sencillas de poblaci6n 
asumir, han enfrentado mtltiples dificultades en su 
aplicaci6n. En efecto los rasgus culturales y politicos de 
nuestra idiosincrasia, basados en el individualismo, 
el paternalismo y el clientelismo, se han constituido en 
barreras dificiles de superar. 

El ejemplo de la comunidad "Marfa Cano" demuestra 
fehacientemente !abondad de construir esquemas 
culturales y polfticos contrarios a las pr~icticas 
tradicionales. Estos esquemas son en sf mismos 
planteamientos ideol6gicos que marcan el sendero a 
transitar. 

7l conocimiento de la estructura del proyecto colectivo 
de "Maria Cano" trasciende iocotidiano, lo aceptado, 
lo informal. Es una creacion digna de admirar. 

Caracterfsticas de la localidad 

El barrio "Marfa Cano" como se le conoce hoy en la 
ciudad, est6 asentado en el cintur6n marginal al 
suroccidente de Cartagena, en la comuna 33 
-a 45 nlinutos del centro- y a espaldas del Cerro de la 
Popa. Se ubica sobre una colina que divisa parte del 
cntorno de la ciudad y e1specialmente los barrios aledafios. 

El "Marfa Cano" es el (inico barrio de los alrededores que 
ha sido urbanizado por sus propietarios. 



Se trala de una urbanizaci6n formal que alberga 300 
familias en lotes de 10 mts. de frente por 20 mrts. de 
profundidad. Sus viviendas estin construidas en 
materiales permanentes, obedeciendo a un ordenamiento 
uzbano preestablecido donde se definen claramente las 
vfas -a nivel de afirmado-, el "kiosco", que hace las veces 
de centro comunal, y la escuela. 

La tenencia de la vivienda en arrendamiento es muy baja 
y el 90% de las fainilias residen en el barrio, desde la 
adjudicaci6n de los lotes y posterior construcci6n de las 
viviendas. El promedio de personas por familia es de 5, 
lo que define una poblaci6n aproximada Lie 1500 personas. 

La construcci6n de las vivi "ndas ha sido realizada bajo el 
esquema de desarrollo progresivo y de autoconstrucci6n, 
lo que permite avanzar de acuerdo con los recursos 
disponibles. 

El servicio de energfa el~ctrica fue trafdo por la 
comunidad, instalando poste por poste desde una 
distancia (ie 4 a 5 kil6metros. El "Marfa Cano" tuvo 
energfa antes que los barrios aledafios, barrios creados 
por urbanizadores privados. 

El servicio de acueducto es deficiente ya que la mitad del 
barrio se encuentra por encima de la cota del servicio. 
La comunidad ha construido tanques de almacenamiento, 
manipula.ido el agua por medio Le baldes para atender 
las necesidades dom~sticas. Sin embargo, a trav6s del 
comit6 correspondiente, los pobladores estn 
estructurando el proyecto de construcci6n de un tanque 
en la parte mdis alta para ofrecer un servicio eficaz. 

El servicio de alcantarillado esti siendo instalado 
mediante la organizaci6n de comit~s por calle. 
El municipio de Cartagena ofreci6 su colaboraci6n, 
a rafz de la obtenci6n del Prenio Luis Carlos GalIn, 
concedido por PROCOMUN al barrio. La recolecci6n de 
aguas negras se realiza a travs de los pozos s~pticos en 
las viviendas. No existe el servicio telef6nico. 

L.a escuela tambi6n fue construida mediante el esfuerzo 
de la comunidad. El objetivo inicial fue edificar dos 
niveles. El primero se encuentra en proceso de 
terminaci6n con dos aulas embaldosinadas y una tercera 
en obra. El irea construida es de 150 m2 en tin terreno de 
350 m2. Los hoyj6venes del barrio pasaron por ella. 
En Ia actualidad esti siendo Utilizada por los nifios de los 
barrios aledafios y ser6 aprovechada por los nietos de los 
residentes. Todos los nifos que han cursado hasta 
segundo de primaria en esta escuela han sido aceptados 
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en las escuelas cercanas, despu6s de realizdrseles una 
evaluaci6n de nivelaci6n. Las maestras pertenecen al 
"Marfa Cano" y los materiales son provistos por la 
comunidad. 

El liderazgo de la comunidad esti representado en la 
sefiora Marfa Guti6rrez quien, conjuntamente con las 
denos mijeres, ha orientado el proceso de gesti6n, 
organizaci6n y participaci6n comunitaria. El liderazgo de la comunidad 
Los hombres, encargados tradicionalmente de obtener los e-1i representado en la sefiora 
ingresos bfisicos familiares, han apoyado decididamente a Maria Gutirrezquien, 
sus mujeres en este empefno. conjuntamente con las demis 

mujeres, ha orientado el
 
De la vivienda a una nueva comunidad proceso de gesti6n,
 

organizaci6n y participaci6n
Es innegable el aporte de las mujeres del barrio en la comunitaria 
Soluci6n de las carencias locales. 
En efecto han trascendido con 6xito Io dom6stico, 
propiciando la creaci6n de esquemas sociales en 
favor de la conformaci6n de comunidades mis 
humanas y conscientes de la responsabilidad de la 
reproducci6n social. Estc heeho ha sido posible gracias a 
la creciente importancia del lider.azgo femenino a nivel 
familiar. 

En uste contexto es posible afirmar que la carencia rnis 
sentida por las niujeres es la necesidad de vivienda 
propia, que les permita afrontar con mayor seguridad y 
tranquilidad el compromiso con la crianza de sus hijos. 

En Cartagena, como en muchas otras ciudades, el deficit 
de vivienda urbana ha venido acrecentndese. 
De una parte, debido a la nigraci6n campesina, 
por la preocupaci6n, especialmente de las madres,
de encontra: un ambiente sano y confortable para educar La carencia m~is sentida por 
y criar a sus hijos y, finalmente, por la violencia que ha las mujeres es la necesidad 
tenido un escenario b~sicamentc rural. do vivienda propia, 
De otra pate, este incremento del deficit se ha dado por que les permita afrontar con 
el uso irracional del suelo urbano donde conviven bajas mayor seguridad y
densidades por unidad de .rea con el hacinamiento tranquilidad el compromiso 
cr6nico y la escasez de tierra urbanizable, sisterna que con la crianza de sus hijos 
permite la exist -ncia de iumerosos lotes "de engorde". 

Esta absurda situacic.,i acarrea elevadas inversiones en 
infraestructura vial y de redes de servicios pulblicos asf 
como el encarecimiento de los precios de ]a tierra, 
gencrando tin mtdelo de ordenamiento urbano 
caracterizado por una gran segreg,,ci6n social que 
perpetfia las condiciones de pobreza y miseria de las 
zonas marginadas de la ciudad, tales como la baja 



cobertura de los servicios bfisicos, la persistencia de altas 
tasas de desempleo abierto o disfrazado y la falta de 
oportunidades para el ascenso social. 

Estos dos factores, mediatizados por un ideal basado en la 
convivencia generosa y el respeto mutuo, confluyen para 
dar nacimiento a la empresa Barrio "Maria Cano", 
sostenido por un grupo de 300 nujeres que luchan por 
construir el mejor hbitat posible, para ellas y sus 
familias. Es imprescindible resaltar la importancia que 
dentro de este proceso ha tenido la vinculaci6n de los 
miembros de esta comunidad a un ideario de corte 
socialista impulsado por Csar Fl6rez (q.e.p.d.) quien 
fuera tin lfder politico, estudiante de la UniversidaJ de 
Cartagena. 

En efecto, no es corriente encontrar en nuestro pals 
comunidades que, de una parte presenten tan alta 
estabilidad residenciai como la de "Maria Cano" donde, 
como se ha mencionado, mdis del 90% de los residentes 
son los adjudicatarios originales. Asf mismo, no es 
corriente constatar la permanencia de la organizaci6n 
despu~s de resolver el problemna inicial que los 
congregara. 

El Barrio Comunidad "Maria Cano" es un caso 
paradigmditico. Al congregarse para resolver el problema 
de la vivienda se convirtieron, en primera instancia, en
"colonizadores" de tierras urbanas; en segundo t&mino, 
en "autourbanizadores"; posteriormente, 
en "solucionadores" de las necesidades bfsicas 
socioecon6micas de la poblaci6n -capacitaci6n, educaci6n 
primaria, salud, cultura, recreaci6n, ingresos- y, 
finalmente, en motivadores, asesores y orientadores de 
los barrios circunvecinos. Es pues una cadena de 
realizaciones ligadas que buscan convertir el lugar de 
residencia en el ambiente mris seguro, c6modo y 
agradable posible; la solidaridad entre vecinos; 
el estfmulo aun ideal basado en el reencuentro de 
valores; el respeto por la libertad de expresi6n; el 
convencirniento del paradigma democrfitico sustentado 
en la filosoffa del trabajo y la integraci6n. 

Un elemento cultural que ha contribuido exitosamente a 
lograr estos resultados es el SANCOCHO. 
En efecto, el sancocho los ha acompaiiado desde los 
cimientos. -la sido utilizado para alimentar a los
"colonizadores", para obtener fondos y para cohesionar a 
la comunidad. 



Nuevas relaciones con los organismos piiblicos y privados 

La comunidad "Maria Cano" ha replanteado el esquerna
de prestaci6n de servicios de las entidades pfblicas y
privadas, en el sentido de solicitarles directamente el tipo
de servicio que requierzn, al rev6s de lo usual: que las 
comunidades reciban los servicios que dichas entidades 
les ofrecen. 

Han colaborado con esta empresa comunitaria los 
estudiantes de la Universidad de Cartagena, en sus 
inicios; el SENA a partir del programa CIPAC -6sta ha 
sido la entidad que mis cerca ha permanecido de la 
comunidad-; la Fundaci6n Corona ciue les dict6 un curso 
de enchape, donindoles los baldosines de los dos salones 
de ]a escuela; Artesanfas de Colombia que ha contribuido 
a crear una de las microempresas existentes y
COMFENALCO, entre otras entidades. 

Desde el punto de vista t6cnico, el apoyo del SENA ha 
sido fundamental. Tanto los cursos de capacitaci6n p: ra 
la creaci6n de ]a organizaci6n comunitaria como en 
aquellos dictados para orientar los procesos de 
construcci6n de las viviendas o los de modisterfa,
artesanfa y mufiequerfa los cuales han apoyado no solo la 
consolidaci6n de la organizaci6n comunitaria sino 
tambi6n ]a complementaci6n profesional y la habilitaci6n 
laboral expresada, esta iltima, en la creaci6n de tres 
microenpresas: de construcci6n (para el proceso de 
autoconstrucci6n), de ropa interior y de artesanfas. 
Es importante hacer hincapi6 en el efecto que el 
otorgamiento del Prernio Luis Carlos Galdn, en mayo de 
1991, ha producido en el reconocimiento ptiblico del 
esfuerzo de esta comunidad. El Municipio de Cartagena
ha ofrecido apoyos financieros para continuar con )a
construcci6n de la escuela y apoyos en maquinaria para
terminar el alcantarillado. 

Parimetros de gesti6n 

Los par6metros que sirvieron de base a la organizaci6n
barrial para su creaci6n y para la toma de decisiones 
fueron los siguientes: 

1. 	 Resolver la carencia de vivienda. Pero esta soluci6n 
no podfa ser realizada desordenadamente. 
La comunidad defini6 unas condiciones estrictas y 
su incumplimiento acarreaba la pdrdida del derecho 
al lote. Estas condiciones fueron: 

La comunidad "Maria Cano" 
ha replanteado el esquema de 
prestaci6n de servicios de las 
entidades pfiblicas y privadas, 
en el sentido de solicitarles 
directamente el tipo de 
servicio que requieren, al 
rev6s de lo usual: que las 
comunidades reciban los 
servicios que diehas eitidades 

les ofrecen 



a) 	 Los beneficiarios del proyecto deberfan iniciar la 
construcci6n de sus viviendas en tn plazo rnaxirno 
de 4 meses a partir dl sorteo de los lotes -20 de 
julio de 1980. 

b) 	 L construcci6n deheria ser realizada en niateriales 
s6lidos y duraderos, evitando la tugurizaci6n. 

c) 	 Los beneficiarios deberfan estar en capacidad de 
habitar, con su familia, el m6dolo basico constniido, 
a himenor brevedad. 

d) 	 Los beneficiarios deberfan cancelar en el mornento de 
la inscripci6n al proyecto la suma de diez rail pesos. 
El cincuenta por ciento dIe este pago se apliicarfa al 
lote y el resto a la acometida de Inenergfa elctrica. 

2. 	 La construcci6n de tn huibitat para criar a los hijos. 
Las mojeres del ba:rrio "Marfa Carlo" son, en printer 
lugar, niadres: de sus hijos y de los hijos de las 
deris mujeres. LI raz6n (Ie la locha por Iavivienda 
fueron y son sUs hijos, el futuro. 

3. La formaci6n de una comunidad. Donde se 

Las mujeres del barrio obtenga la oportunidad de "convivir" con los derntis 

"Nlara Cano" so, sin egoismo, integrado en comunidad (apartes de un 
en primer lugar, ladres: testirnonio). Donde se refoerce el reconocinientodesuriryde lg, de de los propios valores y el respeto entre padres e 

Cdesus hijos y der los hijosd hijos. Donde el convencimiento de los beneficios y 
lar 	 den la lujeresp lade la real posibilidad de crL'ir in estilo de vida 
La raz6n de Ia lucha po a diferente, demnocrtitico y dentro de lo legal, 
hijosi 	 el futuron Y SSse d6 con hechos, trabajo e in!cgraci6n.
hijos, el futuro 

Los residentes del Barrio "Marfa Cano" venfan sufriendo 
las condiciones propias de StI clase, cor(o son Ia 
marginalidad econ6mica, sociai y geograifica. 

Todos ellos, como muchos otros, habfaf estado luchando 
por lograr una vida digna y decorosa para sUs hijos. 
Los del "Marfa Cano" decidieron en conjtnto desarrollar 
on suefio y lo han logrado. 

El "hambre" de vivienda de los residentes los motiva a 
asumir cIaiuier tipo de 'rabajos y sacrificios. En segundo 
t6rmino, la conexi6n ideol6gica qoC las Ileva a conocer la 
existencia del proyecto liderado por CMsar Fi6rez, 
permite que, a diferencia de muchas otras cornunidades o 
barrios (IUe lochan nnidos para resolver problernas 
coyunturales, el "Maria Cano" articUle una estructura 
orgainica s6lida quC ICha permitido mantenerse vivo 
conio comunidad. IIan logrado coofigurar Una 
organizaci6n integrada por todos los componentes 
sociale-, mijeres, hombres, j6venes y niflos. I-Ian logrado 



armar una estructura comunitaria apoyada en diversos 
comit~s con responsabilidades definidas y tareas
 
cumplidas con seriedad y compromiso por cada uno de
 
sus integrantes. I-Ian construido una comunidad
 
democrditica e independiente. 


En sintesis, han logrado consolidar, en una primera etapa 

de once ahios, los lineamientos bfsicos de una politica 

comunitaria expresada en la conformaci6n de un 

organismo comunitario activo y vivo que atiende 

mfiltiples facetas de la vida colectiva, asf como en la 

estructuraci6n, al interior de la organizaci6n, de 6rganos 

de decisi6n sectorial y colectiva, de apoyo y colaboraci6n, 

de discusi6n y'debate. 

Puede afirmarse que, hoy por hoy, la comunidad Barrio 

"Maria Cano" es un micro mundo digno de replicar 

en una sociedad individualista y paternalista. 


Estos logros fueron reconocidos por PROCOMUN con el 

Premio Luis Carlos Galin, versi6n 1992.
 
Hacia el futuro, los integrantes de la organizaci6n se 
plantean tres grandes derroteros: 

a) La consolidaci6n del proceso de gesti6n, autonomia e 
independencia que ha logrado el "Maria Cano". 

b) 	 La consolidaci6n de la compenetraci6n de los j6venes
 
en el desarrollo de la obra emprendida por sus
 
padres, tanto a] interior de su propia cornunidad
 
como al interior de otras propias y vecinas.
 

c) 	 La consolidaci6n de un nuevo rol que, sin propon6rselo, 
se ha ganado el barrio: el de asesores, motivadores, 
orientadores, promotores de comunidades o grupos 
existentes en los barrios aledafios. El "Maria Cano" 
se ha convertido en un agente motivador. 

Resultados 

Pueden sefialarse los siguientes resultados como los mdis 
significativos obtenidos en el barrio: 

a) 	 Soluci6n al problema de vivienda para 300 familias 

b) 	 Soluci6n de las carencias de servicios p6blicos bfisicos, 
tanto de infraestructura ffsica como social 

c) 	 Creaci6n de una organizaci6n con una estructura 
comunal s6lida, democrditica e independiente 

d) 	 Formaci6n de esquernas de convivencia social y de 
gesti6n comunitaria 

fan lograo consolidar los 

lineamientos bfisicos de una 
pofltica cornunitaria 
expresada en la conformaci6n 
de un organismo cornunitario 
activo y ivo quo atinde 
actipo y o d alid 
colectiva, as coo en a 
estructuraci6n, al interior de 

la organizaci6n, de 6rganos de 
decisi6n sectorial y colectiva, 
de apoyo y colaboraci6n, de 

discusi6n y debate 



e) Reconocimiento de los propios valores tanto a nivel d( 
las mujeres como de la comunidad 

f Iniciaci6n de un proceso de participaci6n comunitaria 
entendida como la discusi6n de las necesidades y el 
sefialamiento de prioridades, entre la comunidad y 
el Estado 

g) Reconocimiento del valor del esfuerzo del "Marfa 
Cano" en las comunidades vecinas como agente 
motivador de procesos similares y de soluci6n 
autogestionada de problemas 

h) Premio PROCOMUN, Luis Carlos Gahin, 
versi6n 1991, al esfuerzo comunitario 

Resultados: A nivel de indicadores, se pueden sefialar las siguientesvariaciones: 

reconocimiento del valor del 

esfuerzo del "Marla Cano" en Indicadores iniciales 
las comunidades vecinas como Nivel de analfabetismo de los adultos beneficiarios del 
agente motivador de procesos proyecto. El 10% de los 600 individuos que llegaron a 
similares y de soluci6n habitar en el barrio no sabfan leer ni escribir. 
autogestionada de problemas Esta situaci6n era mis acentuada entre las mujeres. 

Nivel de educaci6n no formal. El 80 % de los moradores 
del "Marfa Cano" no habian recibido ninguna clase de 
formaci6n y/o habilitaci6n laboral. 

Nivel de ingresos promedio. El nivel de ingresos 
promedio era de un salario mfnimo mensual. 

Movilidad geogrrifica. La movilidad geogrfifica de 
residencia era bastante alta. El 100% de ellos cambiaba 
de lugar de residencia por lo menos cada afio. El 60% lo 
hacfa cada seis meses aproximadamente y el 20% cada 
tres meses. 

Propiedad raiz. El 100% de los moradores del barrio no 
posefan legalnente ningn bien rafz. 

Indicadores finales 

Analfabetismo. Inexistente. Los cursos fueron dictados 
tambi6n para los barrios circunvecinos. 

Formaci6n profesional y/o habilitaci6n laboral. El 90% 
de los moradores "fundadores" ha recibido por lo menos 
dos cursos de formaci6n y/o habilitaci6n laboral. 

Nivel promedio de ingresos. El ;divel promedio de 
ingresos familiares ha aumentado de un salario mfnimo a 
dos y medio salarios mfnimos. Este resultado es, entre 
otros factores, producto del esfuerzo de las mujeres en la 
obtenci6n de ingresos "adicionales". Dentro de esta 
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contabilizaci6n, adems de los ingresos monetarios 
percibidos mediante la venta de productos 
confeccionados, se ha incluido la elaboraci6n de ]a ropa
de uso familiar, la producci6n de algunos productos 
alimenticios, representados en un valor de cambio 
potencial. Estas actividades han sido denominadas 
"de sobrevivencia". 

Movilidad geogrfifica de residencia. Solo un 1% de los 
moradores iniciales del barrio ha cambiado de lugar de 
residencia en estos once afios. 

Propiedad rafz. Todos los moradores del barrio son 
propietarios, legalmente constituidos, de sus residencias 
y de una parte proporcional de los bienes comunales 
construidos por medio de ]a gesti6n comunitaria. 

Educaci6n formal. Todos los j6venes del barrio cursaron 
los tres primeros afios escolares en la escuela de la 
comunidad. El 90% de ellos continu6 estudios primarios 
y secundarios y aproximadamente el 30% cursa estudios 
t6cnicos y universitarios. 

Conclusiones y recomendaciones 

Como hemos dicho, el ejemplo del "Maria Cano" es digno 
de replicar. 

Por un lado, esta experiencia posee de manera intrfnseca, 
caracterfsticas claves desde la 6ptica de los contenidos 
educativos y de capacitaci6n popular, en el sentido de 
reorientarlos hacia una nueva sociedad construida a partir
de mujeres y hombres, ciudadanos, comprometidos con su 
realidad. 

De otra parte, este legado del "Maria Cano" es el 
reconocimiento al esfuerzo invisible de las mujeres, que 
sin ostentaci6n han logrado sacar adelante a sus familias. 
Y, finalmente, es una demostraci6n de la capacidad de las Este legado del "Maria Cano" 
comunidades, hoy reforzada por el proceso de es el reconocimiento al 
descentralizaci6n y autonomfa que vive Colombia. esfuerzo invisible de las 
El hecho de ser una comunidad "marginal" ofrece, mujeres, que sin ostentaci6n 
contradictoriamente, ventajas relativas en la obtenci6n de han logrado sacar adelante a 
los resultados mencionados. En efecto, esta circunstancia sus familias 
la ha mantenido alejada de los esquemas paternalistas y 
personalistas presentes con mayor fuerza en el resto de ]a
sociedad, y ella en base a su organizaci6n, logr6
constituirse en un modelo reconocido hoy por las 
comunidades vecinas de forma (IuC sus lfderes han sido 



llarnados por barrios alejados con el objeto de obtener 
asesorfa para solucionar sus propios pi oblenas. 

Es por ello que, a continuaci6n, se refiere el proceso de 
organizaci6n asumido por la Coniunidad "Marfa Cano". 

El esquema de organizaci6n de esta comunidad parti6 de 
una motivaci6n individual sentida por los iniciadores del 
proyecto: la de lograr una vivienda digna y un ambiente 
sano para educar y criar a los hijos. Esta niotivaci6n 
individual gener6 una movilizaci6n inmediata en aquellas 
personas que fueron alertadas sobre la existencia del 
proyecto yque acudieron espontineamente a informarse 
de los requisitos del mismo y que a la postre 
constituyeron la organizaci6n con la motivaci6n de 
construir una sociedad democraitica, participativa y 
equitativa, valores que se fueron reforzando mediante la 
capacitaci6n continua y la practica diaria. 

De este nmodo y mediante la soluci6n de carencias bzisicas 
y la satisfacci6n de intereses conlunes se consolida la 
organizici6n comunitaria mediante ]a configuraci6n de 
una estructura orgainica apoyada en el desarrollo personal 
y colectivo y en el manejo de las relaciones 
no-clientelares con el Estado. A partir de ello, el barrio 
define una pol;,.ica comunitaria encaminada a fortalecer 
el tejido social con la participaci6n amplia, directa y 
democrfitica en la soluci6n de los problenas colectivos y 
una relaci6n seria y transparente con las autoridades 
municipales. 

Al interior de la organizaci6n comunitaria se han definido 
con claridad las funciones de cada 6rgano y las 
responsabilidades concretas de cada individuo y de cada 
conlit6. 

La instancia de mayor jerarqufa es la Asamblea General. 
A ella corresponde tomar las decisiones mis importantes, 
en ella se desenvuelven los actos imis trascendentales e 

Al interior de la organizaci6n inclusive se Ilevan a cabo las conferencias, la capacitaci6n 
comunitaria se han definido y se resuelven las disputas entre vecinos y/o las 
con claridad las funciones de discrepancias de criterio. 
cada 6rgano y las Los cornit6s se crean para resolver los obstaIculos nids 
responsabilidades concretas apremiantes. Algunos de estos cornitfs se vuelven 
de cada individuo y de cada permanentes dado el car~icter de su naturaleza: educaci6n 
Comit, a j6venes y capacitaci6n, sobre salubridad, microempresa, 

por ejemplo. Otros definen su existencia de acuerdo con 
la tenporalidad de ]a soluci6n: alcantarillado, energia, 
acueducto, calamidad, etc. 



Al interior de la Asamblea General se han conformado 
los 6rganos de control, planeaci6n y vigilancia de los 
proyectos sectoriales que se acometen. Cada comit6 elige 
a sus dignatarios por un perfodo de dos afios. 
La consecuci6n de los recursos econ6micos se logra a 
partir del presupuesto elaborado por cada comit6 y
presentado a consideraci6n de la Asamblea, mediante la 
asignaci6n de una cuota por familia. La Comunidad 
"Marfa Cano" ha utilizado la modalidad de comit6s por
calle. Las familias de cada calle recaudan los fondos 
utilizando toda clase de eventos: sancochos, rifas, bazares 
etc, lo que les permite reducir la cuota asignada 
individualmente. 

De otra parte es importante recalcar que, apesar de que
el liderazgo ha sido ejercido por las mujeres, los hombres 
han participado activamente en todas las etapas del 
proceso comunitario. En efecto, los hombres han 
contribuido en las labores Ieconstrucci6n de la escuela, 
del kiosco, del mantenimiento de las calles, de la 
acometida de la energia el6ctrica y del agua potable, etc. 
Por lo demos, cada persona contribuye de acuerdo con sus 
posibilidades, habilidades y conocimientos. Los beneficios 
obtenides mediante este esfuerzo denodado repercuten 
en el valor de sus viviendas y,especialmente, en el orgullo 
de estas gentes que han demostrado que es posible 
construir un mundo mejor. 

"Maria Cano" en el contexto general 

La experiencia de esta comunidad puede catalogarse 
como "no tradicional" en el sentido de ser formadores de 
esquemas filos6ficos y organizativos innovadores. 

En primer tdrmino han realizado el rescate de valores 
bfisicos tales corno Iaconvivencia, el respeto a la 
individualidad y a la vida privada, la honestidad, 
el compromiso y el espfritu democritico. De otra parte,
han configurado un esquema de organizaci6n que ha 
evolucionado con ellos. 

Finalmente, han reforzado los lazos de solidaridad en la 
construcci6n de un habitat clue, en la medida de lo 
posible, les ha ofrecido las mejores posibilidades de 
educar a sus hijos bajo los preceptos clue guiaron a los 
padres. 

Existe, en consecuencia, una conciencia clara del camino 
ideol6gico clue decidieron transitar. Este es un factor que
diffcilmente puede considerarse tfpico del proceso de 
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desarrollo cornunitario en nuestro pafs. Posiblemente los 
elernentos constitutivos de las diferentes etapas 
responden a lineamientos nictodol6gicos corrientemente 
utilizados, pero el bagaje cultural y la claridad conceptual 
de estas gentes trasciende los esquenas tradicionaics. 

El "Maria Cano" es un ejemplo de como la mujeres 
pertenecientes a sectores marginados han logrado

El "Maria Cano" es un ejemplo plasmar sus prioridades en el diseflo urbano de su barrio y 
de como la mujeres como han logrado organizar a su comunidad alrededor de 
pertenecientes a sectores estas prioridades.
marginados hant logradoplasmar sus prioridades en el En consecuencia, este modelo podr5i ser utilizado por
asmarband en el
sus barorios todas aquellas instituciones que trabajan en el sector y

disefio urbano de su barrio y especialmente por aquellas que atienden programas

su comunidad alrededor de 
 dirigidos a sectores de bajos recursos econ6micos. 

estas pr-oridades 

B. La ciudad de Manizales: 
4un contexto propicio para la niujer? 

La Ciudad 2 

Manizales es una ciudad ieaproximadamente 400.000 
habit-,,,tes, con una relativa participaci6n industrial y cuya 
actividad primordial es la caficultura, que genera a su 
alrededor una estructura econ6mica bisicamente 
fundamentada en el comercio y los servicios. 
Es la capital del departamento de Caldas y el 
nficleo de abastecimiento mis importante del mismo. 

Caldas hizo parte de tin departamento afin m{is extenso 
que su territorio actual, comprendiendo los hoy 
departamentos de Risaralda y Quindfo: 
"El viejo Caldas". 

La "desrnernbraci6n del "Viejo Caldas"', al decir de sus 
habitantes, cre6 una jerarquizaci6n politico-cultural 
donde el primer nivel se ubicaba en Manizales; 
el segundo, en Pereira y el tercero, en Armenia. 

"Treshan sido las generaciones que han visto conio se ha 
2. Elsiguiente marco ha sido creado, entre otros venido conformando una red de ciudades, nacidas de 
recursos, a parlir de una juiciosa lectura del Caldas y producto de Ia colonizaci6n antioquefia. 
documento realizado por las doctoras Luisa Fer
nanda Giraldo y Maria Cristina Palacios en su Pereira y Armenia tuvieron, con respecto a la red troncal 
anhlisis sobre las "Aprownimaciones a los proce- vial, una mejor ubicaci6n que Manizales. Esta favorable 
sos de modernizaci6n ymodernidad en Caldas", 
estudio pro;entado a laCorporaci6n para el circuInstancia les permiti6 desarrollar una economfa de 
Dearollo de Caldas, a la Goberrlacin de Cal- servicios conplenlentada con la producci6n de ciertosbienes y servicios, en una sociedad urbana en formaci6n. 



El proceso de urbanizaci6n se inicia, en Manizales, 
con una estructura social rfgida y cerrada, donde los 
referentes valorativos estaban sustentados en el 
matrimonio cat6Iico y en la legitimidad de los hijos.
Esta preeminencia de la familia es a6n cierta en la 
actualidad, a pesar de la mayor complejidad de la 
estructura social, representada, fundamentalmente, 
por el surgimiento de sectores medios. 
Esta circunstancia explica, en alguna medida, 
el tipo y el caricter de los canales de comunicaci6n 
establecidos entre los sectores populares y medios y los 
niveles de decisi6n. Ia estructura gubernamental
determinada por las orientaciones de orden nacional, 
propici6 la mediaci6n de los partidos polfticos, 
especialnente del Conservador, convirti6ndolos en la 
6inica "vfa para acceder a la toma de decisiones". 
A-sf mismo, "las condiciones de hegemonfa del partido 
conservador, de la d6bil presencia del Estado y de ]a
restringida modernizaci6n econ6rlica, crearon un espacio 
en la estructura de poder, que fue ocupado por el Comit6 
Departamental de Cafeteros, dependiente de la 
Federaci6r, Nacional y otros gremios, que representaron 
la mcientc. actividad industrial y comercial". 

"Sin lugar a dudas, estos nuevos agentes cumplieron un 
papel importante en la modernizaci6n econ6mica, pero su 
acci6n en ]a modernizaci6n social y polftica fue limitada 
al presentare una mezcla de inereses por su vinculaci6n, 
al mismo tiempo, a la actividad cafetera, industrial y
comercial. Fen6meno que explica la conformaci6n de una 
estructura de poder cerrada, poco flexible y centrada 
tasicamente en los intereses cafeteros." 
Dentro de este marco, el gobierno departamental tenfa la 
mayor representaci6n. Las etapas de sustituci6n de 
importaciones y de estfmulo a las exportaciones 
reforzaron la estructUra econ6mica del departamento, 
sustentada en la rama agropecuaria, en la manufactura y
los servicios de gobierno en so orden. 

Esta condici6n presiona la informalizaci6n de la 
economfa manizalita, que muestra tasas similares a las de 
las mris grandes ciudades del pais. "Ademfis, se caracteriza 
por incorporar ptoblaci6n no necesariamente migrante, ni 
definida por sus bajos niveles de escolaridad. L) anterior 
se confirma con los datos suministrados por Fedesarrollo, 
que enuncian que el 54% de las personas vinculada.s a ese 
sector tienen formaci6n secundaria y el 6%universitaria". 



Los partidos politicos, especialmente el conservador 
aunque en las tItimas elecciones se ha observado Ln 
repunte liberal, y la Federaci6n Nacional de Cafeteros se 
convierten en los voceros de la sociedad caldense, 
donde coexisten los valores de la ruralidad con los 
derivados de lo urbano, bajo Una fuerte influencia 
religiosa y familiar. 

La Federaci6n juega on l)apel preponderante en la 
orientaci6n de los planes de desarroflo hasta el punto de 
que la conunidad considera que los beneficios del 
desarrollo han sido gestados y orientados por ella. 

El sector primario (para "1985 el sector agropccuario 
ocupaba el 45% de la mano de obra; los servicios, 

La Federaei6n juega un Impel el 22.6% y el comercio, el 14.6%", mientras los servicios
La epoderaitn jea unde gobierno participan en tn 17%), contin6a 

orientaci6n de los planes de constituyendo( la mias importante actividad del 
departamento, relegando a segundo pIano las actividadesdesarrollo hasta elpunto de econ6micas de car.icter urbano. 

que la comunidad considera 
que los beneficios del El trazado vial nacional y las caracterfsticas topogrfficas, 
desarrollo han sido gestados y ademis de otros factores contribuyeron a la p6rdida de la 
orientados .,,r preeninencia regional qcue Manizales tuv)ella a comienzos 

del presente siglo. En efecto, qued6 aislada del trazado 
nacional de carreteras y sos condiciones topograficas de 
_montafla han impedido el desarrollo de la inversi6n 
industrial. La quiebra de los precios del caf6, hoy, 
seguramente tendr.i on impacto nimy negativ) en el 
ruantenitniento de su jerarqoufa como eje politico social 
dl "Viejo Caldas" y en su estructura de producci6n. 

La participaci6n femeinina en Manizales 

En Manizales sc observa una foerte preeminencia 
femenina en todos los niveles de la vida municipal: 
ptiblica, privada, com unitaria, polftica. 
Es Hna "ciudad de mujeres" en el sentido de la mayor 
permanencia urbana de 6stas en comparaci6n con 
el arraigo rural de los homlbres. Este arraigo se 
deriva del cUidado (ILIe le demanda la finca, fuente 
fundamental le una alta proporci6n de los ingresos del 
ahorro social. 

En on marco general, donde se ponen de manifiesto "las 
desigualdades regionales que contribuyen a profundizar 
la crisis urhana por servicios pfhIicos y a auImentar las 
diferencias sociales", csti inmersa Ia mujer manizalita. 

Sc le ha enconicndado el encargo de manejar los asuntos 
politicos y adiministrativos del departaniento y cl 
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resultado, al decir de los hornlres, ha sido tn 6xito. 
La iLjer ha asumido soupapel con seriedad, honestidad, 
capacidad tie trabajo, entrega y lealtao. 

Por otro lado, ha llenado con Su presencia la mayor parte 
die los espacios inedios y, en alguna proporcion, los altos, 
dentro tie la estructura de decisi6n politica, pfiblica y 
privada del municipio. 

En efecto, segfin lo afirma la concejal Maria Dolores 
Merchlin, "la mujer es nis cfvica y tiene la 
representaci6n de ILs juntas de acci6n comunal, 
en las asociaciones lieauto construcciOn, 
en el Moviimiento Protecho Camilo Torres Restrepo y 
es una importante fuente ievotos". 

En las Juntas Administradoras Locales, en 1991, 
(ielos 33 cargos directivos (presidente, vicepresidente y 
secretrio) dielas 11 comunas, 14 estaban ocupados por 

"La niujeres muis civica y tiene 
iarepresentaci6n de Its juntas 
de acci611 cornunal, 

mujercs y en los 7 corregimientos, de 21 cargos 6 eran en las asociaciones de auto 
manCjados por ellas. En cuanto a las Juntas de Acci6n construcci6n, 

Cornunal, (iC 124 tanto urbanas como rurales, en el Moviniento Protecho 
se estima juC el 50%ie los cargos estaban en SUS ITmailOS. Camilo Torres Restrepo y es 
Eln el Conccjo, la rcpresCntaci6n femenina ha venido en una importante fuente de votos" 
aumento. En efecto, (iCUna concejala en el perfodo 78-80 
sC pasa a siete Cn cl (iC90-92, es decir dcl 6% al 37%. 
La composicion social Lieestas conccjales tanlbiin ha 
camlbiado, I)sicamentc dentro dcl partido liberal. 
Iloy, la rCpresentaci6n femenina liberal en el Concejo es 
de extracci6n p)pular: Ifderes comunitarias y politicas. 
Inclusive la sefnora Marfa Dolores Merchfin ha sido 
)prCsentatlaa las dirCctivas (ieese partido para que 
rcprcsente los interests (Ielos vcndedores ambulantes, 
sector quC titCe Una fucrte presencia en Manizales. 

Con el retorno (iCla elecci6n popular tIe alcaldes, 
la nlUjcr re)resent() los intereses (iCla ciudad durante el 
pCriolo 90-92. Sin embargo, para el perfodo actual, 
la ciudad eligi6 a tin hombre. 

En Armenia y Pereira, capitales de los departamentos de 
Quindio y Risaraldv vinculados al "Viejo Caldas", 
las mujeres no obtuvieron representaci6n en los dos 
primeros l)erfiodos. Sin embargo, en la filtima contienda 
electoral (1992), Armenia eligi6 a una ntujer. 

A nivel de las gobernaciones, Caldas ha sido el (Inico 
departamento quIe respal(l6, en las elecciones (eI1991, 
a una nmjcr para dirigir los destinos (iela rcgi6n. 



Con la incorporaci6n de mano 
de obra femenina a las labores 
de trilla del cafN y a la 
producci6n de f6sl'oros, 
la base sindieal estuvo 
conforinada en alta 
proporci6n por mujeres, 
donde tambi~n logr6 el 
reconocimiento de ]a 
organizaci6n 

Breve resefia del proceso de valo'aci6n de la 
mujer en el municipio 

Desde otra perspectiva, hay que sefialar que Manizales 
vio surgir, a rafz del Primer Congreso Feminista realizado 
en Bogotdi en 1981, un fuerte movimiento feminista que 
comenz6 a decaer en 1987. 

Como se ha mencionado, tres han sido las generaciones 
que desde el comienzo del presente siglo han hecho 
presencia en la conformaci6n de la sociedad manizalita 
actual. 

"La abuela" fue colonizadora, trabaj6 hombro a hombro 
con el hombre y logr6 obtener la valoraci6n apropiada a 
su condici6n y participaci6n sociales. Las labores 
dom6sticas eran una actividad fundamental en el proceso 
de colonizaci6n. 

Ms tarde, con la incorporaci6n de mano de obra 
femenina a las !abores de trilla del caf6 -que 
representaba, en su 6poca, la actividad mds moderna
y a la producci6n de f6sforos, la base sindical estuvo 
conformada en alta proporci6n por mujeres, donde 
tambi6n logr6 el reconocimiento de la organizaci6n. 
El proceso de urbanizaci6n, de acuerdo con lo que se ha 
expuesto, tuvo una importante influencia femenina. 
La formaci6n de la ciudad y la consecuente migraci6n de 
"las madres" (segunda generaci6n) hacia este (6mbito, 
dentro de esquemas valorativos sustentados en la 
nupcialidad, la descendencia y el parentesco, juegan un 
importante rol en la conservatizaci6n de las mujeres, 
especialmente las de clase alta y las de algunos sectores 
medios. La sociedad continuaba teniendo una estructura 
cerrada y poco flexible, a pesar del cambio operado en la 
estructura econ6mica, donde las actividades comerciales y 
de servicios comenzaban a ganar una posici6n de relativa 
importancia. 

Para esta 6poca, los p!anteles educativos de secundaria, 
tuvieron una tendencia sesgada hacia la formaci6n 
femenina ofreciendo dentro del pensun materias bsicas 
de Gramfitica, Lenguas Modernas, Mfisica, 
Economfa del Hogar e Idiomas. Asf mismo la educaci6n 
se realizaba fundamentalmente en colegios femeninos 
dirigidos por monjas. Las mujeres llegan a lo p6blico 
mediante ]a producci6n artfstica y es muy significativo 
constatar clue Manizales es todavfa una ciudad cultural: 
existen hoy 27 centros culturales, de los cuales 13 son 
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privados y 14 p6blicos. Estos centros est6n dirigidos por 
mujeres en un 89%. 

La consolidaci6n del cafd en .-,mercado externo y los 
consecuentes efectos sobre los niveles de ingreso de los 
caficultores, permitieron la salida de "las nietas" al 
exterior en funci6n de vacaciones y/o estudios. 
Esta privilegiada circunstancia le ofrece a las mujeres de 
las capas medias y altas un positivo enfrentamiento con 
valores culturales diferentes y especialmente con un 
planteamiento individual y social distinto al de su propia 
realidad. 

La influencia de los afios setenta en la conciencia 
femenina y el del estfinulo permanente de "las abuelas", 
contribuyen a producir en "las nietas" una generaci6n 
crftica de la situaci6n socioecon6mica y cultural del 
muni ipio y por ende del departamento. 

En este momento Manizales ha ampliado su espectro 
educativo propiciando una ampliaci6n de la oferta de 
servicios educativos, especialmente universitarios. 
Manizales es co-,*derada la Ciudad Universitaria, 
ya que cuenta con 5 planteles de educaci6n superior. 

Son estas mujeres de la tercera generaci6n las que se 
encuentran hoy dirigiendo muchos de los organismos 
pi~blicos y privados y las que han venido contribuyendo al 
anilisis y conprensi6n de ]a situaci6n socioecon6mica 
regional, desde la universidad y los centros de 
investigaci6n. 

En otro sentido, las condiciones lirmitadas del empleo 
industrial y la baja diversificaci6n de la economfa 'egionai 
han propiciado una creciente informalizaci6n de ]a 
economfa, habriendo un proceso de pauperi:,16n de 
amplios sectores sociales. La mujer popular, dentro de 
este marco, ha tenido que propiciar desarrollos 
alternativos en ]a bfisqueda por un mejor estar, traducido 
en ]a construcci6n de vivienda y en la soluci6n de las 
necesidades bisicas. Estas circunstancias han habilitado a 
ia mujer popular en la actividad comunitaria y, por ende, 
polftica. 

La contribuci6n del sector oficial en el mantenimiento 
relativo de los niveles de empleo, tamnbi6n en Caldas ha 
jugado un papel decisivo corno estabilizador econ6mico. 
Los partidos polfticos poseen un inusitado poder de 
maniobra con la burocracia oficial y, por tal raz6n,
"el color polftico esti muy arraigado en la poblaci6n", 
seg6n lo expresa la lder popular Alejandra Quifiones. 
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El concepto "feminista" ha sido 
estigmatizado y, en principio, 
los mandos medios de la 
burocracia oficial, 
los funcionarios de algunas 
esferas de la empresa privada 
y las dirigentes civicas, 
desconocen el concepto de 
"lg~mero" y no Ilan estirnitlado 

iii orientaciones ni discusiones 
que propicien Ia clarificaci6n 
de Ia situaci6n de Ia mujer Y 

tampoco la acci6n para una 

concepci6n democrfitica de la 
participaci6n cornunal 

A pesar de toda esta actividad femenina, los funcionarios 
(hombres y mujeres) de la burocracia estatal y privada, 
adolecen de una concepci6n de g6nero. El concepto 
"feminista" ha sido estigmatizado y, en principio, los 
niandos medios de la burocracia oficial, los funcionarios 
de algunas esferas de la empresa privada y las dirigentes 
cfvicas, desconocen el concepto de "g6nero" y no han 
estimulado ni orientaciones ni discusiones que propicien 
la clarificaci6n de la situaci6n de la mujer y tampoco la 
acci6n para una concepci6n democrfitica de la 
participaci6n coniunal. 
Por tal raz6n, existe una visi6n masculina de las mujeres 

sobre la sociedad hecho (Iue ha sido uno de los elernentos 

de prestigio en el concierto niasculino que ha visto, 
con respeto yadmiraci6n, el excelente desempefio de sus
niujeres en espacios que tradicionalmente habfan 
nianejado los hombres. 

Las mujeres manizalitas, corno lo ha recordado Carmenza 
Saldfas, se han convertido en "hombres honorarios". 

Sin embargo, a nivei individual, y especialmente en 
algunos sectores sociales, existen mujeres que sf han ido 
desarrol'indo una conciencia de g~nero y poniendo en 
prfictica en su ftinci6n pul)lica o conuinitaria 3 aunque 
todavfa existe miedo de iniciar una discusi6n al respecto por 
cuanto toca elementos fundamentales de Ia estructura social. 

Una de las recomendaciones nrias sobresalientes del 
pasado Congreso Internacional "Mujer Siglo XXI', 
organizado en Manizales por la alcaldfa de la sefiora 
Victoria Eugenio Osorio de Mejfa, define en tres las 
tareas especfficas que deben acometerse: la prirnera debe 
orientarse a revalorar la relaci6n familia -dimbito 
dom6stico-; la segunda, a colectivizar las experiencias de 
las mujeres para denostrar que los conflictos son 
estructurales y la tercera, a constituir tin movimiento 
polftico qtue dernuestre que el discurso ecol6gico, 

3.NOTA DE LOS EDITORES:Incluimos en la pacifista y feminista atafie a mujeres y hombres por igual.
phg. un ariculo que da cuenta de laexperiencia 
de laalcaldesa de Manizales, Victoria Eugenia 
de Mejia, cuyo caso es paradigm~tico tanto on 
su gesti6n municipal como en su labor para la 
poblaci6n femenina, en laquo so pone de ma-
nifiesto a propia evolucin de a alcaldesa en 

Es significativo que sea en Manizales donde se exprese 

tan claramente la propuesta de eonstituir un movimiento
 
polftico. En los municipios visitados, sin excepci6n,
la posibilidad era vista con cierto recelo, aunque con 
posterioridad a 6sta, se han recibido comentarios afines a 

esta propuesta. 



Hemos conquistado nuestro espacio 
hombro a hombro 

Victoria Eugenia de Mejfa' 
Ex-alcaldesa de Manizales, 

Colombia 
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Yo celebro muchfsimo este seminario. Veo que se le ha 
dado un nombre que es bien importante resaltar: 
La mujer colombiana y los municipios: retos y realidades. 
Me parece decisivo, porque aquf se estn tocando 
aspectos claves en la vida de la sociedad como son la 
mujer, base de la sociedad, y el municipio como el n6cleo 
del desarrollo de la comunidad en general. Los r i:os y
realidades creo que los hemos podido ver despu-s de 
escuchar a lfderes como Maria Guti6rrez, que han tenido 
que desafiar grandes obsuiculos para convertir en 
realidad el desarrollo de su comunidad. Esto es bien 
importante destacar dentro de a participaci6n de la 
mujer: sabemos que en todas partes existen Marfas 
Guti6rrez, pero ojaldi fueran muchfsimas ms. 
En Manizales las tenemos: lfderes como Lola Merchin, 
que hoy nos acompafia aquf, una concejal clue representa
realmente los intereses de su comunidad informal y
marginada. Ella ha luchado por su desarrollo. Pero no 
sola, sino junto a muchas otras personas. Sus experiencias 
son tan valiosas y ofrlas es tan importante para todas 
nosotras que seguramente nos tiene que servir igualmente
de reto para seguir trabajando en este campo de la 
participaci6n de la mujer en la sociedad. 
Manizales, que nosotras la hemos denominado 
"una ciudad con altura" no s6lo por su ubicaci6n 
geogrffica a 2.150 mts. sobre el nivel dei mar sino 
tambi6n por su vida cultural, por la calidad humana de su 
gente, nunca ha sido ajena a este proceso que ha tenido 
que vivir ]a mujer para poder lograr espacios en 1a vida 
polftica, econ6mica y social. Espacios que han sido 
diffciles y que se han logrado luego de desafiar 
muchfsimas trabas antes de que las mujeres hayamos
podido lograr esta ubicaci6n que hoy, en el contexto 
nacional, es muy buena. Es superior a la que en muchas 
otras ciudades del "afs se ha conseguido: pero ha sido 
luchada hombro a lombro con los varones. Sin embargo, 
a pesar de los logros, no se ha podido todavfa superar, 
como quisi6ramos, ciertos aspectos discriminatorios. 
ciertas situaciones que hacen dificil la participaci6n de la 
mujer. Ello se debe, sabre todo, a una carencia 
importante que Patricia Alameda ha resaltado: no hay 
una conciencia de g6nero entre las personas que tienen 
participaci6n en las distintas ,ireas de la sociedad. 
Esta falta de conciencia de g6nero, ,:reo yo, se ha dado 
porque no ha existido verdaderamente un liderazgo que 
permita a las rujeres vislumbrar cufil podrfa ser esa otra
participaci6n, o cuil podrfa ser esa actividad de g6nero
como tal. Porque a pesar de que en Manizales tambi6n 

Esta falta de conciencia de 
g6nero, creo yo, se ha dado 
porque no ha existido 
verdaderamente un liderazgo 
que permita a las mujeres 
vislumbrar cuii podria ser esa 
otra participaci6n, 
o cuiI podria ser esa actividad 
de g~nero como tal 

1. Intervenci6n de Victoria Eugenla de Mejla, 
Aicaldesa de Manizales-Colombla, en el Semi
narlo Taller Internacional: 'La muJer colomblana 
y los municipios: retos y realidades*, BogotA,
11.12 y13 do marzo de 1992. 
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han existido algunos procesos feministas que Carmenza 
Saldfas, expositora aquf invitada, ha liderado en algunas 
oportunidades junto aotras mujeres, ello no ha sido 
suficientemente difundido y no ha Ilegado a las 
comunidades; de modo que la participaci6n de la mujer 
en M-nizales es m6s bien "espontnea"y se ha dado tal 
vez mis en busca de una realizaci6n econ6mica y de 
objetivos que permitan a la mujer sentirse como un ser 
Otil dentro de la sociedad. 

Esto ha hecho entonces que en la ciudad haya grandes 
organizaciones comunitarias y que la participaci6n de la 
mujer en ese campo sea dlta. En este momento 
encontramos que el 71.42% de esas organizaciones 
cuenta con la participaci6n m~s activa de las mujeres a 
trav6s de la representaci6n en lasjuntas administradoras 
locales y de los hogares de bienestar familiar, en todo lo 
que tiene que ver con organizaciones de autoconstrucci6n 
y de autogesti6n. En esta Ifnea vemos que la 
participaci6n de ]a mujer es bastante alta si ]a analizamos, 
repito, dentro del contexto nacional. 

Esta participaci6n de la mujer ha Ilevado a un 
mejoramiento de la calidad de vida de la familia y en las 
condiciones individuales de la mujer. Es asf como el 
analfabetismo ha rebajado sustancialmente, en especial 
en las mujeres; es asf como tenemos una mayor 
participaci6n de la mujer en los distintos centros 
educativos donde el 60% de los estudiantes de los cinco 
planteles de educaci6n superior, son mujeres. 

Esta proyecci6n de la mujer, 16gicamente, abre un 
espectro muy importante, pero tambi6n crea una 
expectativa un poco delicada, porque al Ilegar al espacio 
laboral la mujer encuentra algunas dificultades. 
Esta situaci6n amerita un andilisis y en este momento hay 
ya algunas personas que lo est6n adelantando, pues se 
crea una frustraci6n en el momento en que la mujer, 
despuds de haber hecho un gran esfuerzo por su 
capacitaci6n, su preparaci6n y su educaci6n, encuentra 
que se le cierran las puertas en el campo laboral. 

Yo creo que esta realidad puede irse superando poco a 
poco en la medida en que la mujer demuestre su 
capacidad frente al trabajo, en que la mujer realmente 
responda a esa expectativa que se ha creado y aquf vale la 
pena subrayar que no es que tenga que responder por ser 
mujer, tiene que responder por ser una persona que ha 
hecho el esfuerzo como todos, como los hombres, 
de capacitarse y de aprender y que, por lo tanto, tiene 
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derecho, en igualdad de condiciones, a pertenecer a ese 
mundo laboral. 

Frente a esta situaci6n de conjunto de la Mujer en 
Manizales, la alcaldesa municipal hajugado un papel
primordial. Juega un papel primordial, porque,
definitivamente, las administraciones municipales son las 
que formulan los modcls de desarrollo y en ese orden de 
ideas, la administraci6n municipal que yo presido ha 
abierto tambi6n algunos espacios que van a fo'talecer la 
presencia de la mujer a partir de este afio, porque esta 
intervenci6n es algo que se ha venido consolidando 
durante este afio y ocho meses que llevamos de la 
administraci6n y que hemos venido perfeccionando,
tratando de dejarla como una realidad para que la 
participaci6n femenina tenga la fuerza que necesita y,
sobre todo, cristalice una verdadera conciencia de g6nero 
y la conciencia de que necesitamos el apoyo de todas las 
entidades y organizaciones. 
Para buscar la consolidaci6n de un proceso activo de la 
mujer dentro de la administraci6n municipal hemos 
introducido una reestructuraci6n administrativa en la 
Secre taria de Desarrollo Comunitario. Esta Secretarfa Para buscar la consolidaci6n 
nos permiti6 vincular la participaci6n de la comunidad de de un proceso activo de la 
manera mis activa y asegurar la participaci6n de la base, mtnijr dentro de la
dentro de los procesos de desarrollo, para la formulaci6n administraci6n municipal
de sus prioridades, de sus necesidades y fue asf que la hemos introducido una 
Secretarfa inici6 el proceso de dividir a Manizales en reestructuraci6n 
comunas y dotarlas de Juntas Administradoras Locales. administrativa en la 
En este proceso se han encontrado algunas dificultades. Secretarfa de Desarrollo 
Yo no digo que haya sido un proceso exitoso ciento por Comunitario 
ciento, porque la participaci6n de la comunidad (asf como 
es importante para todos y debe ser el modelo que
siempre nos siga acompafiando a los gobiernos
municipales) hace que L gente espere unas realizaciones, 
unos productos de la acci6n muy rfipidos. Y muchos 
procesos no son posibles en corto tiempo sino que tienen 
que realizarse durante un mediano o largo plazo debido a 
circunstancias que lo enmarcan a uno en unas realidades 
CIue no permiten acciones rfipidas: los presupuestos
mnunicipales, por ejemplo, y especialmente el de 
Manizales, que tiene muchas limitantes, coarta la 
posibilidad de que las prioridades de la comunidad se 
conviertan en realidad. 
Es por ello que estas Juntas Administradoras, que nacen 
con una gran expectativa, han tenido algunas
frustraciones, pero yo creo (lue es un proceso que tiene 
que Ilevar su tiempo y en la medida en que se vayan 
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logrando algunos objetivos, pues tambien se van sentando 
unas bases definitivas, ya que es un proceso en el cual no 
podemos regresar y definitivamente tiene que ser 
continuo, pernianente y cada vez m:iis fortalecido, 
para lograr quc la participaci6n de la Inujer sea efectiva. 

Creamos tainbin. a trav.s de la Secretarfa de Desarrollo 
Comunitario, las Coniisarfas de Familia. E'n este 
momento tenemos en pleno funcionamiento una 
Comisarfa de Familia que atiende verdaderarnente las 
necesidades de la fanilia ysoluciona, en buena parte, 
los conflictos de'familia que se nos han generado. AlIf la 
mujer, l6gicamente, ha tenido un apoyo a su labor cono 
madre, cono esposa y com(o vecina que es de cualquiera 
de esos sectores. 

Y comno 6ltirno punto para cl espacio que le vamos aabrir 
a la mujer en la Alcaldfa, henlos creado la Oficina de la 
Mujer. El dfa de ayer tuve la oportunidad de conversar 
con el nuevo alcalde, reci~n elegido 2 y me preguntaba, 
,cciales on los proyectos a los que quisiera usted que yo 
los pusiera mucho empefio? Le dije, mire, el primero y 
que le tengo que pedir de manera amy especial porque s6 
que no le llega inuy al coraz6n en raz6n de su calidad de 
hombre es que la Oficina de Ia Mujer tenoa todo el 
impulso y el apoyo, y no se muera en rnanos de un alcalde 
hombre, porque seria muy grave para usted quo esto 
sucediera. 

Yo espero entonces que lle d todo el apoyo y ojahi las 
mujeres se apropien de esa oficina porque realmente 
necesitamos que .,ea una oficina de las mujeres de 
Manizales y asf I) hemos querido. 

Tambi~n tengo mucha ilusi6n que mi foto salga a partir 
del primero de junio en la galerfa de alcaldes porque yo 
creo que va a tener que ser hist6rico, no tanto por mi 
como Victoria Eugenia, sino por la mujer, que es lo que 
queremos hacer resaltar, que por al!f pas6 una mujer que 
fue capaz yque se desempefio con responsabilidad ycon 
entusiasmo y con todo ese coraz6n que las mujeres les 
ponemos a las obras, pues Ilevamos a cabo un programa 
importante. 

Por otro lado, quiero hacer un comentario: cuando Marfa 
Guti&rez hablaba sobre los programas y las promesas del 
alcdlde de Cartagena yo me preocupe, un poquito i.no? 
Porque, de todas maneras, cuando unol hace campafia 

2. En 1992, en Colombla, 91 periodo do ios polftica, liace pronesas. Sin embargo -y en esto viene el 
alcaldes olectos tonia una dura"16n do 2 afos. p quc hay una diferencia entre hi candidatura do tin 
Actualmente es do 3 ahos. 

alcalde hombre y un a!calde mujer-, yo realmente no hice 
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compromisos especificos ni puntuales. Mis compromisos
 
con la cornunidad eran, prficticamente, un prograna
 
general donde habia un alto contenido de propuestas
 
sociales, siempre buscando que estas propuestas se
 
pudieran curnplir, porque eran acciones que no
 
implicaban grandes inversiones. Y fue asf corno en
 
nuestro Programa inclufamos la nutrici6n para los nifios;
 
hicimos una campafia niuy intensa para que todas las
 
organizaciones y entidades que en Manizales trabajaban
 
por la nutrici611 Lie los nifios nos unieramlos y
 
conformairanos Lin comit6 interinstitucional, muy
 
importante, que hoy est6 consolidado y muy fortalecido,
 
porque lograrnos establecer unas polfticas generales y de
 
nutrici6n para todos los nifios, y pudirnos intercambiarnos
 
las iniciativas y coordinar todas las acciones. Asi
 
superamos una dificutad que se tenia y era que el trabajo
 
institucional no se lograba organizar. Siempre los celos
 
de quc "yo lo hice", de que "otro tiene nids o tiene menos", 
en fin. Lograrnos superar eso y yo creo que 6ste es uno de
 
los aspectos que hace la diferencia del trabajo de la mujer
 
al frente de la Alcaldia: es un poco sutil, tiene un poco
 
naris
el sentimiento de proteger a la familia y a los nifios y
 
de buscar soluciones a los problemas sociales que tiene la
 
ciudad.
 

En ese sentido yo creo que es importante hacer un 
Ilamado al sector politico. LXgicamente yo lo respeto, 
yo pertenezco a un sector politico y lo represento ademis, 
pero si pienso que no existe en este sector una verdadera 
conciencia de gnero, pienso que simplemente la mujer 
tiene para ellos el significado especial de que Ilega a unas 
aireas que a los varones no les resulta ffcil tlegar. Pero no 
existe el inter6s por destacar la pirticipaci6n de la mujer 
en la actividad politica. Prueba de ello y a nivel nacional 
es que no tenernos sino un 1%entre los senadores, 
no tenemos sino el 5.5% de los representantes de ta 
Cimara, y gobernadoras n(, hay sino la de Caldas. 
Aquf vale la pena resaltar que tanto el departamento de Aiguien me decca en estos dias 
Caldas como el municipio de Manizales estin en manos que iba a formar unos grupos
de mujeres. De modo que alli se bromea, algunas veces, de "liberaci6n masculina". 
diciendo que existe un modo de opresi6n fernenina. Y pienso que si se liberan 
Yo no creo, nosotras somos muy abiertas y en ningfin del machismo, eso es mucho 
momento tratamos de oprimir a los varones. Alguien me cuento. Sf,es mucho cuento 
decia en estos dias que iba a formar unos grupos de 
"liberaci6n masculina". Y yo pienso que si se liberan del 
machismo, eso es mucho cuento. Sf,es mucho cuento. 

De inodo que esta conciencia de g6nero debemos hacerla 
Illegar a los sectores politicos. Tenemos, todas nosotras, 
las aquf presentes y aquellas que en todas las 6ireas 
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"Cuando mejoran las 
condiciones de [a ir.ujer, 
mejoramos todos, 
los hombres, los nifios, 
la famnilia y la comunidad" 

trabajan, que h.lvcerles ver por qu6 es tan importante la 
presencia de la mujer en la actividad p6blica. 
Allf la mujer tiene un campo de acci6n 
impresionantemente grande y una gran responsabilidad 
ademnis. Responsabilidad (lue es doble: primero porque 
hay que desmontar la creencia de que las mujeres no 
podemos, de que no somos capaces. Esto poco a poco lo 
vamos haciendo. Pero yo creo que la gran 
responsabilidad es que nosotras rnismas seamos 
conscientes del compromiso que tenemos con la 
comunidad. Y pienso que este tipo de seminarios y todas 
las reuniones que se den arededor de la participaci6n de 
la mujer en los distintos campos, siempre deben ser 
bienvenidos y deben organizarse no solo en la capital sino 
tanibidn en todos los municipios. En los municipios 
menores, dende el hombre siempre ha sido tan machista 
y, como dicen, la mujer carga el agua, pero el hombre 
muchas veces se la toma. A la mujer tambien tenemos 
que valorarla en el campo, en el ambito rural, allf donde 
hay una subvaloraci6n de su trabajo. De modo que 
celebro con mucho entusiasmo este seminario y 
simplemente quisiera decirles que es muy gratificante 
para mf y creo que para ]a mujer en general, haber podido 
ser alcaldesa de una ciudad que tiene una trayectoria muy 
machista, pero donde hemos abierto ese espacio para la 
mujer.
 
Yo quiero decir, para terminar, una frase que me ha
 

Ilamado la atenci6n y que me parece linda:
 
"Cuando mejoran las condiciones de la mujer, mejoramos
 
todos, los hombres, los nifios, la familia y la comunidad".
 

Muchas gracias.
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Introducci6n 
Las participantes en la mesa manifestamos un 
reconocimiento especial al aporte conceptual y 
metodol6gico de la Ministra de la Mujer de Venezuela, 
doctora Evangelina Garcfa Prince, quien orient6 con su 
conocimiento y experiencia la discusi6n sobre este tema y 
la relatoria correspondiente. 

Asf misnmi, acordanios presentar a hi l'lenaria del 
Congreso hi presente Declaraci6n, sobre ha forma como 
percibinms las posibilidades para una eficiente 
articulaci6n entre Mujer y Poder, en el contexto de la 
situaci6n (ILC actualhnente se vive en Colombia, 
los obst:'culos a la participacion polftica de las mujeres y 
las estrategias que es necesario acometer para superar 
tales obsticulos y aprovechar los posibilidades que ofrece 
el nuevo pais. 

Marco flist6rico-Poiftico de Colombia 

El nuevo escenario en que hoy actuaInos las colombianas, 
representa una valiosa coyuntura para repensar, redefinir 
y reconsiruir la prfictica polftica y la significaci6n hist6rica 
del rol (Ic mUjeres. Este panorama, deniarcado por 11na 
nueva estrUctura socio-polftica deminada por el poder 
local, que jerarquiza como nunca antes en el pafs el valor 
tIe la participaci6n comu nitaria, abre sin duda un 
horizonte de tosibilidades plenas para la emergencia de 
1n rol polftico distinto para las Iujeres. 

El liderazgo municipal es on espacio de contraste para la 
prictica p)olitica tradicional, en cl coal las mujeres 
podernos y debenos realizar on positivo esfuerzo de 
redcfinici6n de nuestra identidad polftica, 
conio plataforma pri naria de ascenso y crecimiento que 
nos garantice una situaci6n igualitaria 'n el 
aprovechamiento de las oportUnidadvs qUe, por principio, 
define la democracia, sistema en el coal hemos elegido 
vivir los colonbianos. 

Los Obstficulos a la Participaci6n Poiftica 
de las Mujeres 

La participaci6n p0lftica es Una condici6n fundamental 
para potenclir unu.i eficiente articulaci6n de las nmujeres 
con el poder, entcndido 6ste como el conjunto de las 



fuerzas sociales que operan para definir la orientaci6n y 
el proceder de nue,.tras sociedades. 

Un creciente ascenso y presencia de mnujeres en la 
estructura de poder representa, sin duda, un factor de 
crecimiento de nuestras sociedades, por las 
potencialidades que encierra la mujer; mientras que su 
ocultamiento y obstaculizaci6n han sido fuente de 
sistemas y pricticas que impiden la plena realizaci6n de 
los individuos. 

En estos t6rminos, los principales obstAculos que se 
oponen a una mayor y meis eficiente participaci6n de las 
mujeres en cl poder son de carActer cultural, vinculados a 
la prfctica y experiencia polftica de las mujeres, 
relacionados con los factores caracterfsticos de la 
subjetividad femenina, derivados de ]a insolidaridad de 
g6nero,provenientes del entorno socio-farniliar y 
obstculos inherentes a las estructuras de los aparatos 
polftico-institucionales. 

Obstculos de car~icter cultural, es decir, originados en ]a 
estructura de valores de nuestras sociedades: 

1. 	 Fetichismo de los roles faniliares que sostienen el valo 
de que la mujer no debe participar en la polftica 

2. 	 Descr6dito de las mujeres clue intervienen en la vida 
polftica 

3. 	 Teaderica ajuzgarnos con patrones masculinos 

4. 	 Creencia de que la participaci6n polftica es asunto 
exclusivo de los homibres 

5. 	 Sistema educativo que refuerza la exclusi6n de las 
mujeres en ]a prctica polftica 

Obst6culos vinculados a la prdctica y experiencia polftica 
de las mujeres: 

1. 	Falta de formaci6n para la vida politica 

2. 	 Falta de infrmaci6n acerca de los procesos que 
tienen lugar en ta vida polftica 

3. 	 Asunci6n de roles de liderazgo masculino cuando se 
accede al poder 



Obstficulos relacionados con los factores caracterfsticos
 
de Ia subjetividad femenina:
 

1. 	 Temor de la niujer al 6xito, cuyo costo es a menudo la 
soledad 

2. 	 Falta de autoestinia, traducida en temores e inseguridad 

3. 	 Falta de conciencia de gnero 

4. 	 Falta de autoestima de genero 

Obstficulos derivados de la insolidaridad de gtnero: 

I 	 Falta de solidaridad entre las mojeres, quienes no
 
apoyan a otras que tratan de hacer carrera en la vida
 
pfiblica
 

2. 	 Poca seguridad en los valores de genero 

3. 	 isInujeres en el poder no dan apertura ni apoyo a
 
otras generaciones de relevo
 

4. 	 Desde el poder, a nierudo no actfjan ni lo ejercen en
 
beneficio dC objetivos de gTnero
 

Obsticulos provenientes dcl entorno socio-familiar: 
1. 	 Doble y triple jornada de trabajo, especialmente
 

irnportante para las rujeres casadas y/o con familia
 

2. 	 Normas conyugales estrictas 

3. 	 Falta de apoyo de la familia a los objetivos polfticos de 
]a niujer 

Obstficulos inherentes a las cstructuras de los aparatos 
polftico-insti tucionales: 

1. 	 Pricticas confinatorias a tarcas de menor valfa,
 
(lUe as autoridades partidistas asignan a las mujeres
 

2. 	 Inexisterncia o debilidad de los aparatos femeninos al 
interior de los partidos 

3. 	 Relegarniento dcl tena dc la discusi6n idcol6gica 

4. 	 Auscncia de on proyecto politico partidista sobre el 
tena 

5. 	 Existencia dc dinastfIs politicas q. linitan Cl acceso de 
otras niujeres en1favor du qu'ienes estfin 
emparentadas con los linerazgos ui dicionales 



Estrategias para superar los obsticulos 

En torno a este terna, es necesario distinguir entre 
estrategias generales e inmediatas. 

Estrategias Generales: 

1. 	 La forrnaci6n de Ils mujres para capacitarlas desde 
los partidos politicos, las ONGs y desde las 
estructuras del poder p1)blico y privado, 
con el fin de potenciar y calificar su participaci6n 

Esta estrategia formativa debera ser incorporada al 
sisterna educativo, para gencrar actitudes positivas 
hacia la participaci6n polftica desde 1a infancia y en 
ambos se.os 

2. 	 L organizaci6n, condici6n indispensable poi que 
supone claridad de objetivos, determinaci6n de 
procediniientos y movilizaci6n Ic cuadros 

La organizaci6ii sC concibe co1o Utproceso generador 
de eficiencia y solidaridad, que dcbe gestarse desde 
la base misma de la sociedad y a trav; (ie la 
estructura de poder local. Al rcspecto, se considera 
necesario que las organizaciones de 1mueres asunian 
el proceso de descentralizaci6n ,omo tn espacio 
pleno de posibilidades para potenciar su pr.ictica 
polftica y lograr crecientes proporciones de 
participaci6n en las estructuras tanto (ie los poderes 
pfiblicos, cono Lie las organizciones de 
intermedliaci,1 (partidos y sindicatos) 

3. 	 La concientizaci6n, Ltle puedLe hacer mas s6lida la 
presencia del genero en los asuntos-l)olfticos y 
aurnentar la solidaridad entre las mujeres 

Esta estrategia debe contribUir, adlem.1s, a incrernenta 
ha responsabilidad (ie las mtijercs que estuin en el 
poder, frente al ejercit io del misno, a las deniis 
mujeres y al tcIna (iCla mujer 

Estrategias Inmediatas: 

I. 	 Participar en la reglamentaci6n de la Constituci6n de 
1991, en t0d0s acluellos aspectos pertinentCs al terna 
de la mujer 

2. 	 Multiplicar los esfuerzos para articular a la red a todo 
los partidos y organizaciones de niojeres 
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3. 	 Crear grupos de seguiniento con agenda de actividades 
y discusi6n sobre el tema de Mujer y Poder 

4. 	 Trabajar para aumentar la proporci6n de participaci6n 
de mujeres en la estructura del poder polftico 

5. 	 Solicitar a los partidos polfticos la creaci6n o 
fortalecimiento de aparatos polfticos de mujeres 

6. 	 Convocar para el pr6ximo 8 de marzo de 1992 un 
Congreso de la Mujer Colombiana 

7. 	 Realiza marchas de apcyo a las carididatas mujeres 
en las pr6ximas elecciones locales 

8. 	 Al regresar a su lugar h7itual, todas las mujeres que 
actualmente participan en la eoructura de poder, 
deben divulgar, a travds de los medios de 
comunicaci6n, los resultados del Congreso 

9. 	 Crear grupos de reflexi6n y estudio sobre el tema 
Mujer y Poder 

Manizales, septiembre de 1991 



Las mujeres y su participaci6n social
 
en el eje cafetero 1
 

Carmenza Saldfas 
Directora de CRECE-Manizales 
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Patricia Alameda fue bastante extensa en la descripci6n
de lo que es Manizales y despu6s de ]a intervenci6n de la 
alcaldesa, no es ficil iniciar mi intervenci6n creando 
controversia -no quisiera que se me intelpretara en ese 
sentido. Yo me he preguntado 1,por qu6 el inter6s de que 
yo estuviera aquf? Como me han presentado, yo soy
feminista. Ya no tan furibunda: los afios le moldean .una 
el temperainento y el dinimo, pero sigo conservando 
bfisicamente el feminismo como referencia polftica y 
como referencia conceptual de mi prfictica profesional y
cotidiana. Ypienso que eso fue lo que les pareci6 que 
podrfa ser interesante utilizar dentro de esta reuni6n: 
tratar de aportarles lo que, a mi modo de ver, 
son los clementos centrales que explican el porqu6 de ese 
fen6meno que, aparentemente, es una alta participaci6n
de las mujeres en la estructura de pode: en Manizales y 
en Calidas. Y yo me atreverfa a decir: 
ly en el eje cafetero?. 

En este momento hay siete alcaldesas electas en el 
Departamento de Quindfo. Esta mafiana ofamos a la 
compaficra de Santa Rosa y creo que somos vecinas, 
coterrineas y de la misma raza. Y que son miles los 
ejemplos de la zona cafetera central del pals que
demuestran un alto nivel de participaci6n de las mujeres. 

En primer lugar, para entender el nivel de participaci6n 
actual de las mujeres (cuntas mujeres, el tipo de mujeres 
que participan en el poder de Caldas en las distintas 
instancias dl poder p6blico y privado), hay que entender 
lo que ha sido la vinculaci6n de 6stas al proceso 
econ6mico. Alli hay una explicaci6n que es muy
importante tener presente porque, sin duda, el hecho de 
que se vincularan, en el proceso de colonizaci6n, 
a la apertura de tierras y fueran parte fundamental del 
establecimiento de las propiedades rurales y,
posteriormente, fueran la mano de obra bisica de la 
industria de la trilla -que por lo dernis era la industria 
mais adelantada no solamente de la regi6n sino del pals 
para la epoca- hace que desde el comienzo las mujeres en 
Caldas, en el eje cafetero, hayamos estado vinculadas a las 
labores "de punta" dentro de la actividad econ6mica. 
Digamos, a las actividades mis modernas, 
m~is jalonadoras del dcsarrollo. 

Aquf no se ha quedado nuestra participaci6n en lo 
economico, en el piano de los proyectos marginales o de 
los pequenos proyectos. Sino que se ha producido en las 
actividades in'is din rniicas: el cultivo del caf6 y el 1. Comontario al Estudlo del Caso "Manizales: 
establecimiento de la propiedad rural; y en lo urbano, Wuncontexto popicio para lamujor?' 

77!-,," . 



el desarrollo bfisicamente de la industria de la trilla y de 
otras industrias conexas, como la de los f6sforos. 
Posteriormente, la mujer se inserta en el sector servicios. 

Este es un elemento fundamental. Porque hoy, cuando 
uno se pregunta c6mo estimular la participaci6n 
femenina, muchas veces nos topamos con proyectos de 
pequeha escala y, ademfis, en las actividades de menor 
proyecci6n. El mundo y la economfa moderna nos 
plantean el reto de buscar acercarnos, quizi, a las 
actividades que z-dg'ieran el carfcter mis moderno, sin 
equiparar por "mbderia" ni tecnologfa ni uso intensivo 
del capital -- A partir, por ejemplo,* ,adade ere estilo. 
del trabajo y la mano de obra se pueden generar procesos 
productivos de gran capacidad para obtener mercados. 

Me devuelvo un poco a ]a historia: las mujeres tambi6n 
fueron elemento central en la migraci6n y en el proceso 
de urbanizaci6n. En la medida en que se desarrollaba la 
industria urbana, 12s mujeres salfan del campo a la ciudad 
a buscar ese trabajo que ofrecfa la urbe. Y fueron los 
sectores obreros los que empezaron, a nivel urbano, 
a transformar lo que ha sido social y polfticamente uno de 
los elementos caracterfsticos m6s fuertcs le Caldas, que 
es esa v~si6n patriarcal de familia extensa, de reiaci6n de 
parentesco y de legitimidad de los hijos. Es en el proceso 
de urbanizaci6n, en la vinculaci6n de mujeres a los 
sectores obreros, donde empieza a romperse el patr6n 
tradicional de familia. 

La modernizaci6n econ6mica que ha sufrido el
La modernizaci6n econ6mica Departamento no ha corrido aparejada a un cambio a
 
que ha sufrido el toda la estructura de la sociedad regional,
 
Departamento no ha corrido con una transformaci6n y una modernizaci6n social,
 
aparejada a un cambio a toda cultural y polftica. 0 sea, la regi6n es muy moderna
 
la estructura de la sociedad econ6micamente, el caf6 nos ha ligado al mercado
 
regional, con una mundial y eso nos ha obligado a estar abiertos al mundo.
 
transformaci6n y una Es decir, la economfa de Caldas y del eie cafetero,
 
modernizaci6n social, siempre ha estado abierta al mercado mundial.
 
cultural y politica Por lo tanto, siempre ha habido un canal de influencia del
 

resto del mundo hacia ]a zona cafetera, hacia Caldas y 
hacia Manizales en particular. Entonces se gest6 lo que, 
para mi, es una paradoja del desarrollo y que consiste en 
una modernizaci6n econ6mica que se contrarresta en sus 
efectos sociales y polfticos por una fuerte estructura 
social, una familia muy tradicional y unos patrones de 
comportamiento muy conservadores. 

Eso genera una paradoja: tenemos una economfa muy 
moderna, somos ]a regi6n m-is vinculada al mercado 

' 2."Goda": conservadora, mundial, pero tambi6n la m6s "goda" , ]a m~is tradicional y 
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la mis puritana de las sociedades del pals. Soy 
manizalefia, no tengo ningtin problema con serlo y me
 
siento orgullosa de serlo: manizalefia o caldense, paisa,
 
etc., todos los calificativos que se nos dicen.
 
Pero reconozco que nuestra sociedad es muy cerrada.
 
Que ha sido muy excluyente frente a las otras alternativas 
de familia y de organizacifn social que podfan aparecer.
 
Entonces allf aparece la problemitica de la mujer de
 
base, la mujer de los sectores popularcs quc empieza a
 
vivir transformaciones en la familia. Aparecen la
 
separaci6n, el madresolterismo, las segundas y las
 
terceras uniones que se van a tardar por lo menos una
 
gencraci6n en ser legitimadas frente a la ciudad. 

Uno podria sostener que hacia los aflos 20-30 empiezan a 
ocurrir transforniaciones en la familia en Caldas, llacia los afios 20-30 empiezan 
pero seri solo para los afios 70-80 que la sociedad ha a ocurrir transformaciones en 
logrado asimilar esos cambios y aceptar, por ejemplo, la familia en Caldas, pero ser'i 
la presencia de mijeres separadas y/o mujeres solteras solo para los afios 70-80 que la 
con hijos, dentro de la estructura de poder. sociedad ha logrado asimilar 

Traigo simplemente, por tomar ejemplos, el caso de esos cambios y aceptar, 
Marfa Isabel Mejfa de Murulanda, en 1974, cuando el por ejefnplo, la presencia de 
doctor Alfonso L6pez Michelsen la nombra gobernadora mujeres separadas y/o mujeres 
de Risaralda y no la dejan posesionar, porque es una solteras con hijos, dentro de la 
mujer separada. Ya mis adelante, tenemos el caso de estructura de poder 
Beatrfz Londofio a clui~n nombra Belisario Betancur diez 
afios despu&s, pero alli asf la sostiene. Es decir, 
en el 70 todavfa no estaba lista la sociedad regional para 
aceptar (IeIC una mujer separada fuera gobernadora. 
Diez anos mis tarde logr6 aceptarlo y Beatrfz Londofio 
fue gobernadora del Departamento. 

Flay otros elementos (111e son tambin interesantes y 
tienen que ver con el relevo entre hombres y mujeres 
dentro del niercado laboral. Los hombres han estado 
ligados fundamentalmente a la actividad rural, al cafr. 
Sf,son los administradores de la finca, son los (Iue ]a 
manejan, etc., o son los trabajadores de la finca. 
Por lo tanto, ciertos espacios urbanos fueron posibles 
para las mujeres. 

Tambi6n hay que tener en cuenta este carzicter de 
"sociedad rural". Yo dirfa (ILC se trata de una sociedad 
ligada a valores fisiocrfiticos, donde durante mfucho 
tiempo, nada que no fuera la tierra !enfa un valor 
productivo y la industria y el cornercio se consideraban 
actividades secundarias, menores, digalnos, menos dignas. 
Esas fueron las actividades y los espacios que ocuparon 
las mujeres, con una consecuente desvalorizaci6n, 
en muchos casos, de los trabajos del sector industrial o del 



sector servicios desempleados por mujeres, frente al valor 
que se atribufa a ellas en otras regiones. El caso por 
ejemplo, ya en tiempos ms modernos, de la vinculaci6n 
de las mujeres al sector financiero. I-lace 30 6 40 afios, 
cuando los hombres eran gerentes de banco, esa 
caracteristica daba la mayor reputaci6n en un pueblo. 
Ser gerente de li:,co era importantfsimo. Hoy en dfa, el 
sector bancirio y el sector financiero, corporaciones de 
ahorro y vivienda, etc. estin en manos de mujeres. 
Sin embargo, son cargos que desde el punto de vista 
salarial y desde el status laboral han perdido valor. 
Eso tambi6n ha ocurrido en la regi6n, donde es muy 
grande el grupo de niujeres que participa en ese sector. 

Despu6s tenemos un elemento politico que, con todo el 
respeto hacia la alcaldesa, se trata de lo que el Consejero 
Presidencial que inauguru el seminario, Ilanaba alas 
"mujeres virtuosas en el poder". Ese es un elemento 
fundamental para entender ]a participaci6n de las 
mujeres en el poder politico en Caldas. 
Sin ir acalificar para nada la gesti6n de nuestros politicos, 
Iocierto es que los politicos del Departamento de Caldas, 
una de las clases politicas ms arraigadas en la estructura 
clientelista, han sufrido una p6rdida de imagen bastante 
fuerte. 

Frente aesta pdrdida de imagen de los hombres, las 
"mujeres virtuosas" juegan muy bien dentro de ]a escena 
politica, ajuicio de los varones. Y yo creo que ese es un 
gran riesgo que las mujeres tenemos que prever y 
tenemos que protegernos de caer en el juego. No 
podemos jugar ahacer una "buena imagen" cuando detr6s 
existen politicos que nos estin utilizando, precisamente 
para suplir su falta de imagen. 

Frente aeste tipo de fen6menos es que aparece el 
problema, m~is complejo quiz6i, que tiene hoy el 
movimiento de mujercs, y es Zc6mo buscar 
representantes propias para discursos propios?, 

d6nde esti el discurso propio de las mujcres? 
Porque podria ser qle pusi6ramos en el poder amujeres 
virtuosas, aunque podrfan no serlo si es esto mirando 
desde el punto de vista de !a valoraci6n tradicional. 
0sea, hoy, el virtuosismo tambin tendrfa que revalora.rse 
como concepto. Allf est,t umio de los puntos que eF uno de 
los "cuellos de botella" centrales que tenemos en 0i 
desarrollo de un discurso de g6nero en el pais. 

Hay otro elemento que tampoco podcmos olvidar y es 
que la Federaci6n Nacional de Cafeteros, que ha tenido 
una gran influencia en el Departamento, cre6 una 
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estructura descentralista, si me permiten la expresi6n. 
Es decir, la Federaci6n existe desde 192 7 y en lo,, afios 
40 - 50 desarrolla los comit.s departamentales y inunicipales 
de cafeteros que van a ejecutar ]a eleccir6n po)oular de los 
miembros de los comit6s, desde la base h:,cia arriba. Eso, 
debido a que la Federaci6n era casi como el "Estado"en el 
Departamento, gener6 esta prictica descentrali.,ta cercana a 
la labor de los municipios, no solamente de Manizales sino, 
en general, de los municipios del eje cafetero. 
Este hecho introduce el elemento de clue, aunque ]a 
Federaci6n haya tenido un caricter paternalista en su 
actuaci6n, siempre se sabri que el productor de caf6 
generaba parte del recurso que le devolvfan en servicios. 

Entonces, no se ha producido un caricter asistencial ni 
mendicante ni por parte de las organizaciones sociales ni 
esto en la actitud de la poblaciin. En realidad, la gente 
ha sentido siempre que aporta a la soiucidn de su 
problema y que es a partir de un trabajo en dond; pone 
plata la Federaci6n, en donde pone plata el Estado (bien 
sea el Municipio o el Departamento) y donde se aporta 
traba o comunitario, Clue se han ganado condiciones de 
vida. Por eso la regi6n cafetera central realnv:nte tiene 
unos niveles de vida excelentes en el marco del pafs.
Pero no con regalos de la naci6n, ni con regalos de la 
Federaci6n sino que con todo el regionalismo posible, 
con el producto de un pueblo que ha trabajado por la 
obtenci6p de esas condiciones de vida, donde ha ocupado 
un lugar la mujer, pero donde el discurso del g6nero no 
ha tenido cabida. 

Por eso, como feminista, durante por lo menos 15 afios 
hicimos proselitismo feminista en todos los barrios, 
a todos los niveles, con grupos de clase alta, media, baja, 
urbanos, rurales, creando conciencia feminista, 
reflexionando sobre el valor de ]a mujer en la sociedad. 
Incluso dando una discusi6n, que para mif es fundamental 
y que se sefial6 en las conclusiones del encuentro del afio 
pasado, en torno a revalorar el trabajo dom6stico en su 
contenido. De detenernos a pensar si el finico espacio de 
relaci6n posible del ser humano esto en lo pfiblico o si en 
lo privado tambi6n existe Lin espacio de realizaci6n. 
En fin, fueron 10, 15 afios de discusi6n de muy diverso 
estilo. Yo dirfa que no se logr6 permear, a travts de ese 
trabajo, la estructura de poder formal, pero sf se avanz6 
en la toma de conciencia sobre el papel de la mujer. 

Sin embargo, creo que el feminismo en Manizales ha 
sufrido el mismo proceso clue el feminismo en el resto del 
paLs: hay un gran cansancio en nosotras las feninistas 



para participar en grupos de reflexi6n, de discusi6n, 
de debate, de competir entre nosoiras. Yo siempre me 
pregunt6 por qu6. nos ha dado tanta dificltad construir 
un discurso cConfln y sustentarlo hacia el poder y 
defenderlo frente al poder, cuando estanios edocadas 
para hacer un trahiajo colectivo en l) cotidiano. 
Sc supone que 1a visi6n dC lo fencnino titen qe vcr con 

El femninismo r. Manizales ha el colectivo, con el intercs comun, con iel interts de gruO. 

sufrido el mismo proceso que Sin embargo, qoiCncS nmilitado en el icnlinisll( 

el feninismo en el reto del compartcn conmigo esa sensaci6,1 de tlUe h:i sido miy 
dra IllchaIpra lograr, entre nosotras, Ilegar a acuerdospais: hay un gran ucio en h1i 

nosotras las femi istas para quc pcrnlitan construir un discurso politico desde las 
jeres.ude Por ejcn.plo, yo le dccfa ahora a li alcaldesai,

Iparticipar en grupos do 1i1,ui no serfa el valor ie un. nujer en el p)oder, 
rcledei6n, de discusi6n, la 1lcaldfa dc Manizales en este caso, si ademni:s de on 
dsdteate, de competir mntre grupo dC polfticos quc hi respaida, contase con el 52% de 
nosotras I h poblaci6n para sustcntar muchas tie sus propUeStas o 

para defender aigunos de los proyectos que debe 
presentar ante la opini6n ptiblica? Si fuera posible 
convocar a volntad de las mojeres en torno a proyectos 
politicos, creo que la negociaci6n fi enle a otro tipo de 
intereses de la sociedad, posiblenieite serfa inlis ficil. 

En el caso de Manizales, se ha avanzado tfmidaincnte 
en li ocupacion de espacios de poder en la cpullla 
a excepcion tie la Gobernaci6n y la Alcaldfa. De ese 
niodo, entidades como el Comit6 de Cafeteros, que cs el 
rnixiino rcprcsentante de poder de la rcgi6n, no ticne 
presencia de mujercs en la dirccci6n (tiene solo una 
mojer representante en el Coinit6 Departaniental de 
Cafeteros). l coipula pol ftica no tiene mujeres. 
En los nivcles n'edios de podcr hay un grupo grande de 
nijeres en la base, que es dondc esti el mayor nmmcro de 
ellas. 

For eso, yo llamarfa hi atenci6n y harfa t1na sugcrencia: 
de continuar la indagaci6n sobre iquienes son las mujeres 
que participan en el poder?, pero no a nivel de 
municipios grandes siiio especialmente en las conlunas, 
en las juntas de administraci6n, porque Cs de esos 
espacios de dondc vicnen, en donde se estfi forniando, 
la Ifder de nlaiiaaa. Y porquc creo (Iue ei proyccto 
politico nucstro no es para hoy. El proyccto politico de 
las noujeres, tome la formia que tonie, bajo on discurso de 
g6nero, bajo on discurso ecologista o de un partido con on 
iombre (IuC no cspaitc a los posibles clicntcs inasculi nos, 
nos debe pcrniitir Ilugar a rcconoccr ( ' cCles son las 
mujcrcs que concitan VOloLnt1dcs dIcntro Lie la comunidad, 
las qle logran gciicrar ilo tliscu,'so (Oil accptaci6;! y (uC 
COIlVOCaI.IIa h gLiitc t sCguirla. Este es il purto 
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fundamental dentro de esta investigaci6n para que el 
aporte no sea solamente una explicaci6n sobre c6mo son 
las mujeres, sino qui6nes son las que, hacia el futuro, 
deben formarse y atenderse para lograr armar un discurso 
que nos permita negociar con el poder. 

Veinte afios, treinta aflos del feminismo moderno en 
Colombia (aqui s6 que estin muchas de las mujeres que
han luchado por 61) se estfn desperdiciando en manos de 
los politicos tradicionales. Se estfn desperdiciando en 
manos de todos los partidos y los grupos tradicionales y a 
una le duele ver que en la Constituyente estaban todos los 
grupos representados, menos las mujeres. Que habia 
95.000 personas aspirando a listas en estas elecciones en 
el pais y no habia una sola mujer representante de las 
voluntades y de las intenciones de las mujeres e incluso 
que nadie se atrevi6 a plantear un discurso de 
feminizaci6n de la polftica. En esa via deberiamos tratar 
de orientar la reflexi6n. Actualmente, yo no estoy 
participando en ningOn grupo feminista formal. 
Sin embargo, creo que eso me desvela permanentemente. 
Le confesaba a la alcaldesa que a mi me habria realizado, 
quizd completamente, estar en el Congreso y poder
pelear alli muchas propuestas; pero en !os tcrminos en 
que esti planteada la discusi6n polftica, soy incapaz.
Sin embargo, aspiro a ciue por lo menos antes de morirme 
quede el camino abierto y creo que es por alli hacia 
donde debemos orientar buena parte de la lucha. 

Gracias. 

El proycto politico de las 

mujeres, tome ia forma que 
tome, bajo un discurso de 
g6nero, bajo un discurso 
ecologista o de un partido con 
un nombro quo no ospante a 
los posiblos cliortos 
masculinos nos dobo crnitir 

a 
llogar a reuoconcr quins son 
las mujeres que concitan 
voluntados d entrodo Ia 
comunidad, las que Iogran 
gonorar un discurso con 
aceptaci6n y que convocan 
a la gente a seguirla 



CAPITULO II 

PARTICIPACION DE LA MUJER 
VENEZOLANA EN 
LA POLITICA Y GESTION LOCAL 



La mujer en los municipios venezolanos: 
Historia y actualidad 

Isolda Herediade Salvatierra 
Caracas, Venezuela 



CUDEN SIDE I ***S 0 LOC-

Introducci6n 

La historia de la participaci6n de la nuujer en los 
municipios venezolanos no esta escriua, est, por 
escribirse. Esta revisi6n qcue me asignara el IDAL es una 
realidad sin infornuaci6n ni datos y con una historia que 
estfin escribiendo en ooestra Venezuela dcemocrftica 
nuestras primeras alcaldesas elcctas directamente en 
1989: 20 alcaldesas y dos interinas para on total de 22 en 
1992, cuando concluye su primer perfodo. Ello nos oblig6 
a comprometernos en una investigaci6n quc llevirdi 
rnucho tiempo y esfuerzo. Este papel es Lin trabajo inicial. 

I laber sido concejala me hizo involucrarme en la 
intrincada vida del Municipio, y comprometerme a 
contribuir, desde donde estuviera, para que ha mujer laber sido concejala me hizo 
participara cada dfa mas y en mejores condiciones en las involucrari enlainrincada
posiciones de poder dentro de su comunidad y su vida dl municiplio,monicipio,.iadlMncpo 

y compromelerme 
a


Gloria Capriles, alcaldesa de Biarota, sefialaba en el ii contrbuir, desde donde
 
Congreso Venezolano ie la Mojer que la gesti6n estuviera, para que la muje'.'

eficiente y el ejercicio del poder local reclama tin nuevo parficipara cada dia mis y en 
estilo de poder local, Ln nOevo estilo ie goI)ernar qoe mejores condiciones en las 
implica distribuir el tiempo personal, formuhar un posiciones de poder dentro de 
programa de vida cotidiana para convivir con las ad y su municipia 
necesidades de sos conciudadanos, de las personas en sus 

barrios, en sus comunidades, en sus realidades. 
No teorizando, sin() gerenciando. Es necesario para ello 
apreciar el alcance de ha autonomfa local, lo cual permite 
al ciudadano de la sociedad civil organizada, esperar una 
prictica democraitica mis real, capaz de aproximarse a 
tna democracia de contenido social. 

Yo sostengo Clue las alcaldesas tienen en su mano la clave 
del ,xito de la democracia venezolana si se proponen 
hacer participar, como sujetos, a las mujeres de las 
cornonidades organizadas de los sectores de rnmis bajos 
recursos en la soluci6n de sus probhlemas. Es decir, 
trabajar de frente al ciudadano, a la comunidad. 
Sostengo tanibi~l cIlue las mujeres concejalas pueden 
in:;taurar ese estil) ie legislar y controlar con la genie, 
participativamente, para fortalecer el mtnicipio. 

Este papel de trahajo "Loa INIjer en los Municipios 
Venerolanos ",pretende la participaci611 tie la mojer en el 
podcer 1unicipal de 1958 a 1989 y forinuar propuestas de 
acci6n con el objeto dc contribUir a enriquecer la 
discusi6n, en la bisqueda ie estrategias para la 
construcci6n le liderazgos con afectividad y efectividad. 
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"No es posible que 
desfallezearnos cuando
Ve1mos que el suefio

iico no se parecede qocr 
drnoito no saparecca 

denocitica, porucc e 
centro lievanos 

carga motori lnr 
como motor impuisor, 

para hacer posible que se 

plasmen esos suefios en 
realidades" 

La participaci6n efectiva de la 

mujer en el poder politico 
Nenfzohano se inici6 en 1958 
cuando se eligen las iprimeras 
tres dipuladas aI Congreso de 
la Republica 

En el Primer Encuentro Nacional de Nlujeres Alcaldesas, 
celebrado en Caracas en febrero de 1991, convocado por 
el Movimiento Mujer y Comunidad que preside Isabel 
Carmona de Serra y hacia el I1Congreso Venezolano de 
la Mujer, decia Isabel: " La denlocracia es una carga de 
SueflOs qCue permite al hombre poner en ella toda so 
esperanza, y ese desfase ilue se produce entre la praictica 

dernocratica, la realidad democraitica y el sueflo 

deriocrzitico es siempre la utopfa. Y sieipre ser:i asf, 
porque cada vez el hombre tendr.i algo nuevo por qlu6
luchar, otra bwidera que levantar. Por lo tanito, no es 
pesiblelque desfallezcamos cuando veaios que el sueflo 

deinocratico no se parece tanto :! la practica democraitica, 
porque esa es ha carga que por dentro Ilevanios Collio 
motor inipulsor, para hacer posible clue se plasmen esos 
suejios en realidades " 

Alimente esta sabia reflexi6n, el espfritu de quienes hoy 
participamos en este seminario. 

Participaci6i de la mujer en el poder municipal 
venezolano 1958-1989 

lU participaci6n efectiva de ia niujer en el poder polftico 
venczoano se inici6 en 1958 cuando se eligen hr. 
prirneras tres diputadas al Congreso de la Rcpi'iblica. 
Se carece de informaci6n s.)bre ]a existencia de niujeres 

coicejakis para ese afio. 

En 1903 se cligieron 44 mujeres concejalas en el pals, 
frente a,1.083 concejales hornbres. Se o)bserva la 
incipientc pariicipaci6n dc la mujer en el poder 
municipal. Es de destacar que los estados que cligicron 

i:is niujeres fLCron B1arinas y 'Ilichira, dondce rcsultaron 
electas 0 niujeres en cada utno. 

Para 1908 ascendi(c cl nriuero dIC mujeres clectas a 92 y el 
de iornbres a 1.108, lo cual increment( en o1,ss del 100% 
lh participacion femenina. Se destacaroir alli los estados 
lara, "i'kichiri y Falc6n que eligieron 8 mujeres cada uno. 
El Distrito F lederal cligi( 5 riluj eres y 1) ionibres, 
hecho riilly rclevante. 

Bajo significativaniente la cilra ritra1973, clIando pas'il a 

set ape nas 71) las roujeres electa;s, frente a 1.2105 hornbres. 
Sin eihargo, s iCmantiene la cifra mujeres electas cn el 
Distrito Federal; mien'ras cluC) aiije res fueron clectas en 
cada uti) ie los cstados Aizolitegui, Aragua, PortUgUCSc y 
Sucre. Y 8 miujeres rcsultaron electas por Miranda. 



En 1978 ocurri6 un nuevo incremento: resultaron electas 
207 mujeres, lo cual represent6 on aumento de casi el 
300% con respecto a 1973. Uno de los hechos relevantes 
que recordanos para este aflo es Iaaprobaci6n de Ia Ley
Orgfinica de Rgimien Municipal, luego de tin proceso de 
participaci6n de la sociedad civil organizada, proceso en 
el cual puede plantearse corno hip6tesis quhela mayor 
participac.6n de la mujer en estas luchas le hizo 
conquistar nils espacio polftico. Ello explicaria li 
elecci6n de las 207 mujeres, frente a 1.270 hombres. 
Por lo demris, dos estados eligieron reis de 10 mujeres 
concejalas y en el Distrito Federal pasaron a 8 las mujeres 
electas. 

En 1984 se eligieron 344 mujeres frente a 1.248 hombres, 
nianteni6ndose on fildice de crecimiento en la 
participaci6n femenina, que pareciera haber obtenido Ln 
piso m~is firrie dentro dl proceso polftico municipal 
venezolano. El este afno destacan los estados 
Anzodtegui, Aragua, Falc6n, Miranda, Sucre, T ichira, en 
donde se eligen nls de 20 concejalas mujeres en cada ,moo. 

L~a participaci6n de las mujeres en los concejos 
itunicipales baja en 1989 con respecto a 1984: 

se eligieron 321 inujeres frente a 1.691 homibres. I-lay que 
hacer notar que en estos conlicios se produjo el carnbio 
del r6gimen electoral para la selecci6n de gobernadores, 
alcaldes y concejales, el cual fue realizado mediante listias 
abiertas. Con la introduccion ie nuevos cambios en Ia 
Ley del Sufragio, que consagran la escogencia de las dos 
terceras partes ie los concejales a travs de elecci6n 
uninominal por circL itos electorales, Una situaci6n 
distinta puede producirse a partir de los resultados ie 
1992. 

De conformidad con los resultados de estudios realizados 
en otros parses, en Venezuela se ha prodLlCidO tcior por 
los efectos de la un inominalidad soibre el nniero de 
mojeres electas a los concejos municipales en el pr)xinio 
diciembre. 

En los actuales inonle nts las muje res son pilares 
fundamentales en asociaciones de vecinos, Iruimientos 
ecologistas, juritas ie condhmuinio, asociaciones 
cotorales, comuaidadCs educativas, juntas (ie 
consumidores; movijuientos organizados dc Ia sociedad 
civil que proillueven una manera distinta ie participar. 
l)el nismo modo, se han increlnentado las organizaciones 
no gutbernamentales (ICmujcrcs y es significativa !a 
participaci6n de la niujer c; las organizaciones (ie base de 
los partidos pciicos y ie a iglesia. Se trataLie hechos 

En los actuales momenlos las 
mujeres son pilares 
fundamentales en asoviaciones 
tie vecin1s, movitiientos 

ecologistas, juntas de 
condom inio, :sociaciones 
cullurales, comunidades 
educaIi'va's, jun(as de 
consurnidores; nmvoimienos 

organizados de la sociedad 
civil que prointueven una 
manera disinta de parlicipar 
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relevantes que nos hacen prever profundos cambios en la 
participaci6n polftica de la mujer en los pr6ximos afios, 
aspirando a que conlleven la conquista de mayores 
esp.cios en los altos niveles de decisi6n polftica y se 
conviertan en la fuerza 6tica que requiere la democracia 
venezolana de los 90. 

Conclusiones y propuestas de acci6,i 

" 	 La crisis de la democracia venezolana no solo no. 
invita sino que nos oblig6 a las mujeres que hemos 
venido luchando para lograr una mayor participaci6n 
de la mujer en ]a polftica, a inovilizar instrumentos, 
a reinventar mecanismos, que le permitan a esa 
democracia conseguir por sf misma nuevos rumbos, 
a convertirse en una democracia participativa. 
Este desaffo implica participaci6n con equidad lo 
cual significa que los sectores mis rezagados est6n 
presentes en el uso yasignaci6n de los recursos. 

" 	 Esto es posible en la medida en que se asuma la 
conducci6n del Municipio venezolano con un nuevo 
estilo gerencial, que tenga como objetivo prioritario 
res,,ondcr a !osdemandas "-tc.la sociedad civil, 
abri~ndole !os espacios en la planificaci6n y 
prouramaci6n de las acciones asf como en la 
ejecuci6n y control de los mismos. 

" 	 Para lograrlo deben darse reformas institucionales 
que fortalezcan al sector social y comunitario del 
municipio, que le permitan ser buen receptor y 
transmisor de demandas scciales. 

* 	 Igualmente deben darse reformas institucionales 
que fortalezcan al sector polftico y que permitan 
democratizar dichas instituciones y darle un mayor 
espacio a la mujer en estos procesos. 

* 	 Iaconcertaci6n constituye un instrumento esencial 
de la democracia para la incorporaci6n de las 
demandas tanto polfticas como sociales y 
econ6micas. 

* 	 Muchos municipios no cuentan con los recursos 
propios stificientes para atender estas demandas por 
To cual se requiere, en el esfuerzo de 
descentralizaci6n, que no solo se transfieran 
competencias sino se transmitan recursos que les 
permitan satisfacer las demandas de la comunidad 
directamente. 



" 	 Se requiere establecer un sistema de capacitaci6n y
asesorfa tdcnica para la gesti6n de las municipalidades
asf como dotarlas de la capacidad de tomar decisiones 
y supervisar el suministro de los servicios pfblicos.
Esta es una de las grandes tareas de los 90. 

* 	 Deben mejorarse los sistemas de consulta 
gubernamental con la sociedad civil organizada.
Igualmente abrir espacios de participaci6n popular 
en el disefio de polfticas y gesti6n del municipio. 

* 	 Se podrfa crear un Banco de Proyectos de Pequefia
Escala, en donde pudieran recibirse y evaluarse las 
iniciativas de las organizaciones. Se requerirfa de 
un fondo especial del municipio para financiar estos 
proyectos, que podr, ser alimentado de los Fondos 
Nacionales ya creados, como por ejeniplo
FONCOFIN, y de una instancia evaluadora, 
jerarquizadora y negociadora. 

" 	 Un desaffo de los 90 es lograr clue la mujer sea 
integradora politica, tanto a nivel personal, 
como organizacional y societal, para permitir la 
articulaci6n entre el sectcr de las organizaciones de 
a sociedad civil especialmente las populares y el 

sistema politico, lifimese Municipio o Gobernaci6p. 
Asumarnos su liderazgo. 

* 	 Otro desaffo es revisar nuestras metas. 
Empecern.os a liacer planes que impliquen nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades, nuevos retos. 

* 	 Nuestros municipios, nuestra democracia de los 90, 
exige nuevos liderazgos, con rostro etico, con actuar 
eficiente, con cuerpos comprometidos en la acci6n, 
con mentes claras y transpzrentes, con corazones 
afectivos. Es decir, liderazgos con afectividad y 
efic~encia. A las mujeres nos corresponde asumirlos 
porque somos sangre nueva de la democracia. 

* 	 Los liderazgos no se decretan: se construyen.
Aprovechemos el Serninario Taller Internacional 
"Mujer como Lider Local, Comunidad y Municipio", 
para desafiar estrategias que nos permitan 
asertivamente construir esos liderazgos afectivos y
eficientes que la democracia venezolana requiere, 
que ]a democracia latinoarnericana clama. 

Un desaffo de los 90 es lograr 
que a mujer sea integradora 
poletica, tanto a nivel 
personal, como organizacional 

y societal, para permitir ]a 
articulaci6n entre el sector de 
las organizaciones de ia 
sociedad civil especialmente 
has populares y el sistema 
politico, llimese Municipio o 
Gobernaci6n. 
Asumamos su liderazgo 
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tarticipaci6n polftica de la inujer en Venezuela. 

Estado 

Distrito Federal 

Anzo~tegul 

Apure

Aragua 

Barinas 

Bollvar 

Carabobo 

Cojeaes 

Falc6n 

Gu~rico 

Lara 
Mrida 
Miranda 
Monagas 
Nueva Esparta
Portuguesa 
Sucre 
Thchira 
Trujillo 
Yaracuy 
Zulia 
Amazonas 
Delti Amacuro 
Total Nacional 

Estado 

Distrito Federal 
Anzo~tegui
Apure 
Aragua
Barinas 
Bolivar 
Carabobo 
Cojedes
Falc6n 
Gu~rico 
Lara 
Mrida 
Miranda 
Mcnagas

Nueva Esparta 
Portuguesa 
Sucre 
Thchfra 
Trujillo
Yaracuy 
Zulia 
Amazonas 
Delta Amacuro 
Total Naclonal 

Afio 1958
 

Senadores Diputados Concejales 
M 	 H M H M H
 

2 1 22 22
 
2 6 84
 
2 1 1 28
 
2 5 49
 
2 2 49
 
2 3 35
 
2 6 42
 
2 2 42
 
2 5 94
 
2 4 49
 
2 8 49
 
2 5 56
 
2 7 49
 
2 5 42
 
2 2 56
 
2 3 56
 
2 1 7 56
 
2 7 63
 
2 6 63
 
2 3 42
 
2 18 63
 

1 7
 
1 7
 

42 3 129 1093
 

Participaci6n politica de la mujer en Venezuela.
 
Afio 1963
 

Senadores Diputados Concejales 
M H M H M H
 

2 2 20 3 19
 
2 9 1 83
 
2 3 2 26
 
2 5 1 55
 
2 4 6 46
 
2 5 4 40
 
2 6 1 41
 
2 2 1 48
 
2 5 5 81
 
2 4 49
 
2 1 8 2 82
 
2 6 49
 
2 10 56
 
2 4 2 18
 
2 2 1 48
 
2 5 2 54
 
2 6 63
 
2 8 6 57
 
2 6 49
 
2 4 3 46
 
2 21 3 60
 

1 1 6
 
1 	 7
 

42 3 145 44 1083
 



Participaci6n polftica de la mujer en Venezuela. 
Afio 1968 

Estado Senadores Diputados Concejales 
M H M H M H 

Distrito Federal 2 37 5 19 
Anzo~tegul
Apure 

2 
2 

i 
1 

9 
2 

7 
2 

86 
40 

Aragua
Barinas 

2 
2 

1 7 
4 

6 
4 

50 
45 

Bolivar 2 1 6 5 37 
Carabobo 
Cojedes 

2 
2 

1 9 
8 

1 
3 

41 
46 

Falc6n 2 2 4 8 75 
Gu~rico 1 1 2 4 49 
Lara 2 1 11 8 41 
M6rida 2 2 4 77 
Miranda 2 3 10 5 72 
Monagas
Nueva Espana 
Portuguesa 
Sucre 1 

2 
2 
2 
1 1 

6 
2 
5 
9 

3 
3 
5 
7 

46 
39 
51 
63 

Thchira 2 3 7 8 75 
Trujillo 
Yaracuy
Zulia 1 

2 
2 
1 

1 
4 

6 

25 

5 
5 
2 

44 
44 
68 

Amazonas 1 
Delta Amacuro 1 
Total Nacional 3 39 24 177 92 1108 

Parficipaci6n polifica de la mujer en Venezuela. 
Afio 1973 

Estado Senadores Diputados Concejales 
M H M H M H 

Distrito Federal 2 1 42 5 19 
Anzo~tegul 2 10 6 92 
Apure
Aragua
Barinas 1 

2 
2 
1 

3 
9 
3 

6 
3 

42 
50 
53 

Bolivar 2 7 42 
Caraboho 2 13 4 38 
Cojedes
Falc6n 

2 
2 

2 
7 

5 
5 

44 
86 

Gudrico 
Lara 

2 
2 1 

6 
10 

1 
4 

48 
45 

M~rida 2 6 3 74 
Miranda 2 1 13 8 76 
Monagas 
Nueva Esparta 
Portuguesa
Sucre 

2 
2 
2 
2 

1 
5 
1 
2 
9 

4 
1 
6 
6 

45 
41 
50 
78 

Thchira 2 9 4 108 
Trujillo 2 6 3 46 
Yaracuy
Zulia 

2 
2 1 

4 
23 5 

49 
65 

Amazonas 1 7 
Delta Amacuro 1 
Total Nacional 1 41 5 195 79 1205 
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Participaci6n poliftica de la mujer en Veiiezuela. 
Afio 1978 

Estado Senadores Diputados Concejales 
M H M H M H 

Distrito Federal 
Anzo~tegui 
Apure 
Aragua
Barinas 

2 
2 
2 
2 
2 

1 

1 

31 
9 
3 
8 
4 

8 
11 
4 
8 
6 

17 
93 
40 
60 
59 

Bolivar 2 7 7 41 
Carabobo 2 11 9 45 
Cojedes
Falc6n 

2 
2 

1 1 
7 

5 
10 

44 
85 

Gu~rico 
Lara 

1 
1 

1 
1 

1 4 
11 

11 
10 

48 
54 

M6rida 2 1 11 13 73 
Miranda 2 1 14 14 80 
Monagas 
Nueva Esparta 
Portuguesa
Sucre 

2 
2 
2 
2 

1 4 
2 
5 
8 

10 
2 
16 
16 

41 
61 
53 
86 

Thchira 2 1 7 18 100 
Trujillo 
Yaracuy 
Zulia 
Amazonas 
Delta Amacuro 

2 
2 
2 

1 

1 

5 
4 

21 
1 
1 

10 
5 
12 
2 

49 
46 
83 
5 
7 

Total Naclonal 2 40 10 179 207 1270 

Participaci6n polff.ica de la mujer en Venezuela. 
Afio 1983 

Estado Senadores Diputados Concejales 

M H M ii M H 
Distrito Federal 8 17 
Anzoategui 
Apure
Araoua 

26 
12 
21 

80 
32 
47 

Barinas 18 49 
Bolivar 13 44 
Carabobo 12 65 
Cojedes
Falc6n 

13 
24 

38 
71 

Gukrico 13 46 
Lara 11 59 
M6rida 19 69 
Miranda 22 99 
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa 
Sucre 

20 
12 
16 
21 

52 
53 
55 
83 

Tchira 26 94 
Trujillo
Yaracuy 
Zulia 

12 
10 
13 

47 
41 
91 

Amazonas 
Delta Amacuro 

1 
1 

8 
8 

Total Nacional 12 344 1248 



Participaci6n polftica de la mnujer en Venezuela. 
Afio 1958- 1988 

Afios Senadores Diputados Concejales Alcaldes 
M H M H M H M H 

1958 42 3 129 1093 
1963 42 3 145 44 1083 
1968 3 39 24 177 92 1108 
1973 1 41 5 195 79 1205 
1978 2 40 10 179 207 1270 
1983 344 1248 
1988 6 41 19 173 
19e9 321 1691 22 247 

Participaci6n polftica de la mujer en Venezuela. 
Afio 1989 

Estado Senadores Diputados Concejales Alcaldes 
M H M H M H M H 

Distrito Federal 1 2 5 25 8 
Anzoftegui 
Apure 

2 
2 1 

10 
1 

20 
8 

2 
1 

Aragua 
Barinas 

3 
2 

1 
1 

8 
2 

24 
13 

1 

Bolivar 2 8 8 
Carabobo 2 15 17 
Cojedes 
Falc6n 
Gufrico 

2 
2 
2 

1 

1 

1 
6 
3 

9 
33 
21 

1 
1 
3 

Lara 3 11 11 
M~rida 
Miranda 1 

2 
1 1 

6 
20 

23 
26 

2 
2 

Monagas 2 1 4 10 5 
Nueva Esparta 2 3 3 
Portuguesa 1 1 7 10 2 
Sucre 2 1 7 10 
Thchira 2 2 5 18 
Trujillo 3 1 5 15 
Yaracuy 2 4 11 2 
Zulia 2 2 22 20 
Amazonas 1 1 
Delta Amacuro 2 

Total Naclonal 6 41 19 173 321 1691 22 247 
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PRIMERA PARTE 

Introducci6n 

Este breve informe no pretende agotar ni ser la 
informaci6n mnis completa sobre la situaci6n de la mujer
venezonala en el proceso de toma de decisiones. 
Ha sido elaborado tomando como referencia las normas 
de presentaci6n que ha formulado La Comisi6n 
Interamericana de Mujeres (CIM), de la Organizaci6n de 
Estados Americanos, como material de consulta 
preliminar a ser examinado en la "Conferencia 
Interamericana sobre Democracia en las Am6ricas: 
L-a Mujer y el Proceso de Toma de Decisiones", 
a celebrarse en Buenos Aires, Repfiblica Argentina, 
del 24 al 28 de agosto de 1992. 

Entre las principales limitaciones con las cuales hemos 
tropezado para la e!ahoracidn del informe e.stn: 
la ausencia de informaci6n sisternatizada suficientemente 
discrirninada en ciertas 6ireas y el escaso tiempo con el 
cual hemos contado para la hCisqueda y anilisis de dicha 
informaci6n. Sin embargo, ha resultado una experiencia 
estimulante que, a consecuencia de las dificultades 
enfrentadas, nos ha planteado la necesidad de acometer 
ampliamente en el futuro, tina investigaci6n de mayor
aicance y profundidad, enriqueciendo, incluso, 
Ia propuesta original que hi;planteado la CIM, para 
poder contar con un panorama niis completo e inclusive 
del rol de las mujeres en la conducci6n social. 

Antecedentes y evaluaci6n hist6rica de ]a 
inserci6n de la mujer venezolaiia en el proceso de 
toma de decisiones 

El sostenido proceso de ascenso de la mujer venezolana a 
las posiciones vinculadas a la toma de decisiones se apoya 
en dos grandes determinaciones de caracter social e 
hist6rico: la primera se refiere a su temprana y esencial 
a: ticulaci6n a la emergencia, constituci6n y consolidaci6n 
dei modelo democritico partidista y pluralista que define 
al sistenla polftico venezolano y, en segundo t6rmino, 
el vertiginoso ascenso de la calidad y cuantia de su 
formaci6n, hecha posible, gracias a una masiva 
incorporaci6n al sistema educativo, sobre todo en los 
tiltimos treinta afios. 
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A partir de 1936, en aquellos 
embriones parfidarios u 
organizaciones 
proto-partidistas, existan al 
interior de las mismas, frentes 
o secretarias femeninas; 
y uno que otro nombre de 
mutijer pi'de pescarse entre 

qujer put'e pescare elre
aquellos dle prohijaron el 
sistema deCparidos 

Ambas experiencias se refieren a complejas 
intervenciones de las niujeres en espacios de poder 
consagrados tradicionalmente a los hombres, en las que 
ha sido necesario recurrir, en ciertas circunstancias, 
a estrategias de solidaridad con sentido de gdnero, 
a las cuales aludiremos posteriorniente. 

En el primer caso, de la presencia de la mujeres en el 
proceso polftico desde los inicios de la conformaci6n de 
los partidos modernos que hoy conocerno., no cabe la 
menor duda clue ha representado el factor mnis eficiente 
para impulsar a las niujeres a las posiciones de poder. 
Sin embargo, ha sido una locha prolongada y sostenida, 
signada por avances y retrocesos y en la coal ha primado 
por parte de las inujeres, una actitud persistente, 
sostenida y tenaz por ampliar y calificar los logros, 
tanto al interior del sisle.-a politico, corno los que desde 
el mismio se han proyectado a la sociedad como un todo. 

El origen del ideal democritico y de la conformacion 
embrionaria dQ los grandes partidos que hoy existen se 
renionta a 1928. Desde entonces, aunque no con el mismo 
acento y proyccci6n publica, las nIujeres se hicieron 
prescntes Cn las iniciativas subversivas o de simple 
prolesta contra el rggimen autocraitico que existfa, 
A la muerte del dictador Juan Vicente G6mez en 1935, 
la emergencia de las protestas pol)ulares que expresaban 
una indetenible ansia de liber tad, se com1'in con !, 
presencia de nacientes ideologhas partidistas, para Iacer 
de a iuellos prinieros rmele se constituirfan en el alba 
de la democracia, una 6poca de gran turbulencia en la 
cual los grupos, facciones, partidos o frentes polfticos 
aparecerfan o desaparecerfan con rapidez mete6rica. 
Solo en 1936 se fund6 una veintena de organizaciones, 
Unas Mas estables que otras, pero todas apuntando a Ia 
legitirnaci6n del orden denmocritico. DesdC entonces, 
a prtir de 1936, en aqluellaC:: enibrones partidarios u 

organizaciones proto-partidlstas, existfan al interior de las 
misnias, frentes o secretarfas femeninas; y al exarminar 1adocurmentaci6n fUndacionai do tales organizaciones, 
desde ese an1), 11no quc otro ombre tLidmijer puede 

pescarse entre IliUellos que prohijaron el sisterna de 
partil0s. IClIso, la conso ha here rogrfifica da cuenta de 
niujeres envueltas en aquellos primeros disturbios libertarios 
protagon izados entences, coioe h0y, por estudiantes 
universitarios y obreros. Este breve discurrir hist6rico no 
pretende ru:s qIre poner en evidencia Iapresencia de las 
niujeres en el inicio del actual sisterna politico. 
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Es igualmente importante observar clue aquel proceso fue 
simult6neo a la organizaci6n de las clases populares en 
Venezuela, bdsicamente obreros y campesinos. Y del 
examen de Ia documnentaci6n que demuestra el 
nacimiento de organizaciones gremiales y sindicales de 
fines de los afios treinta y principios de los cuarenta, 
puede observarse qe ha presencia de mujeres fue amplia 
y significativa. 

En esos anfos surgen importantes organizacianes de 
mujeres. Desde 1935, aparecen ,igunascon apariencia 
de asociaciones culturales y de beneficiencia social, 
pero donde la militancia tenIfa sentido claramnente politico 
y reivindicativo. 

Los afnos iniciales tie la dccada de los cuarenta, 
muestran urna sociedad venezolana tite despierta a la 
modernizaci6n, con un fuerte acento patriarcal en Ia 
definici6n Le los asuntos ptiblicos y en la conform ci6n de 
los derechos ciudadanos: pero tambi6n, con una 
vanguardia de mujeres organizadas alrededor de los 
partidos, principalnmente, o de las asociaciones femeninas 
ya inencionadas, con capncidad pa-a movilizar Ia opin i6n 
en torno a sus intcreses y con capacidad, asf mismo, 
de presi6n, CO()O 1o denluestr: el hecho (IUe en 1942 se 
logrn la primera refornia del C6d igo Civil, con el cual 1a 
ve nezolana obttivo hi condici6n ciudadana, hasta entonces 
ncgada en el niarco jurfdico del pais. El impulso CIUe 
cobro Ia ascendente presencia de las mujeres en Ia vida 
polftica, periniti) que en 1947 tuviese derecho al voto. 
Sign ificItivo fue entoncc. constatar, en parte quizEis 
dehido a la euforia denlocrfitica dle creaci6n de tin nuevo 
provecto nacional a travts de una lueva Constituci6n, 

que cn i Asamblea Nacional Cnstituyente de ese afio, 

quince niujeres lograran entrar como diputadas. 


Desde 1948 hasta 1958, Venezuela vivi6 bajo una fuerte 
dictadura nilitar que signific6 tin reflujo de inuchos de los 
logros alcanzados en terininos de participaci6n polftica y 
derechos en los anfos anteriores. Fueron muchas Ils 
mjeres (IuC se jugaron i vida, como lo consagra una 
obra con tal tfttLIn que rescfia i heroica jornada de las 
mujeres en la rcsistencia Muchas fueron c6lulas activas 
revolucionarias. Muchas sufrieron persecuciones, cairceles 
y exilio. Y todos les reconocenlis su valor y el rol 
esencialfsinio desenipefiado cn el rescate de lis libertades. 

A partir de 1958, se consolida el rcgimen democri-tico de 
partidos: i Constituci6n de 1961 consagra la igualdad 
y Ia anmpliaci6n de oportunidade3 para tener ac,:eso al 
sisteina educati\o, es el segundo factor que potencia el 
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sostenido ascenso de las nIujeres venezolanas al proceso 
de torafide decisiones y en general, a los espacios de 
poder polftico, principalmente. 

La situaci6n en 1958 conft)rm6 la necesidad de un 
proceso quC signific6 partir de cero. No toniaron los 
partidos politicos el hilo roto de las quince diputadas de 
la Asamblea Constituyente del ano 1947. Por el contrario, 
en los prinoeros perfodos de la democracia, la presencia 
de mujeres cn1 posiciones tie alta jerarqufa en los poderes 
p6blicos y en los partidos comno en el sector privado, 
fue excepcional. Pero simultanoamente, las mujeres, 
conscientes de esta prdida historica de poder, 
conlenzanlos aorganizarnos para rescatar acluellos 
espacios. 

Es importante anotar que en la experiencia venezolana, 
las vanguardias han sido conformadas por niujeres 
vinculadas al proceso politico y reais concretamente alos 
partidos, adiferencia de otros parses donde las iniciativas 
reivindicativas han emergido de otros sectores tie la 
sociedad civil. En el caso del ascenso progresivo en Ia fase 
de consolidaci6n (lemocraJtica, las nmujeres de los partidos 
jugaron Lin rol estelar y su influencia ha seguido siendo 
definitiva en los logros que continuaron obteni6ndose en 
estas luchas, 1)0se a (Itle en los (iltimos diez afnos, 
la sociedad civil organizada de mujeres comienza acobrar 
una dinumnica significativa, para algunos cambies que 
cornienzan a operarse, soibre todo entre las rnujeres de las 
bases cornunitarias. 

La primera mujer ministra en 	 La primera mujer ministra en el gabinete del Presidente 
el gabinete del Presidente d2 	 de la lRepfiblica fue designada en 1964, en una cartera de 
la Repfiblica rue designada en 	 gran importancia, Ministerio de Fornento, equivalente a 
1964, en una cartera dIe gran 	 ministerios de Industria y Comercio en otros parses. 
importancia, Ministerio de 	 Desde entonces, pese a que siemnpre hernos sido minorfa, 
Fomento 	 en el cuerpo ministerial siempre ha habido varias 

Inujeres. Incluso en el actual gobierno hobo seis ministras. 

De la misma manera fue anipli-indose Iaparticipaci6n en 
otras posiciones de la adnlinistraci6n pulblica, conlo en el 
poder judicial. En el poder legislativo el ascenso ha sido 
mcis lento. Los partidos fueron mis resistentes al interior 
de sus estructuras para aceptar mujeres en sus rids 
elevadas jerarqufas o inlpulsarles a posiciones de poder. 
Cosa semejante y en t6rninos inas fuertes ha ocurrido 
con los sindicatos. 

A partir de 1975, se aceler6 el proceso de incorporaci6n y 
ascenso de la niujer a los asuntos p6blicos de alto nivel. 
Esto est5 relacionado con el inicio del inter6s sistenintico 
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del estado venezolano por los asuntos de la mujer,
 
como un direa de atenci6n especializada. Ese afio fue
 
creada una Comisi6n Femenina Asesora de la Presidencia
 
de ]a Repfiblica. M6s tarde, en 1979, se designa una 
Ministra de Estado para la incorporaci6n de la Mujer al
 
Desarrollo; en 1984 se crea la Oficina Nacional de ]a

Mujer, adscrita al Ministerio de la Juventud. En 1986,

6ste se convierte en Ministerio de la Familia, desaparece En 1989 se crea la Comisi6n
 
la Oficina Nacional de la Mujer y se crea, con mayor Femenina Asesora del

jerarqufa, la Direcci6n General de la Mujer. En 1989 se Presidente, presidida por la
 
crea nuevamente la Comisi6n Femenina Asesora del 	 Ministra de Estado pam la 
Presidente, presidida por la Ministra de Estado para la romoci6n dela Mujer,

Promoci6n de la Mujer, ambas con el prop6sito de crear ambas con elprop6sito de
 
una soluci6n estable ypermanente al asunto de las
 
polfticas ptiblicas sobre mujer, para evitar la ruia azarosa crear a sucio se l'
 
que 6stas han venido teniendo, gracias a las cambiantes permanente al asunto de las
 
decisiones presidenciales. Esto se ha logrado porque est6 polfticas piiblicas sobre mujer
 
muy pr6xima la creaci6n, por ley, de un instituto
 
aut6nomo adscrito a ]a Presidencia de la Repfiblica para

las polfticas de la mujer. Este Consejo Nacional de la
 
Mujer estar6i probablemente en pleno funcionamiento
 
antes de que finalicu este afto de 1992, porque su ley

correspondiente ya fue aprobada en primera discusi6n en
 
la Cimara de Diputados. 

Otros logros significativos de los iltimos afios que han 
contribuido a acelerar yampliar la legitinaci6n del tema 
mujer y de su presencia mdis relevante y jerarquizada, 
han sido: Iasegunda reforma del C6digo Civil que 
consagra la igu,.'dad de derechos de ambos c6nyuges en 
la vida familiar y la adopci6n como Icy venezolana de la 
Convenci6n contra toda forma de discriminaci6n contra 
la mujer, ambos en 1992. 

En este marco de hechos hist6ricos relevantes 
el ingrediente mis certero para producir el ascenso El ingrediente m~is certero 
creciente de las mujeres ha sido: Ia tenacidad de los para producir el ascenso 
objetivos y prop6sitos y la solidaridad de las mujeres creciente de las mujeres ha 
dirigentes para el logro de los mismos como metas sido: ]a tenacidad de los 
comunes, por encima de las diferencias ideol6gicas y objetivos y prop6sitos y la 
las distancias sociales. Sin esta solidaridad militante, solidaridad de las mujeres 
es posible que los frutos fueran menores. dirigentes para el logro de los 

mismos como metas comunes, 
por encima de las diferencias

El marco referencial del anilisis 	 ideol6gicas y las distancias 
sociales

El anilisis de la presencia de la mujer en la toma de 
decisiones se ha hecho tormando en cuenta que
Venezuela, de acuerdo con lo que establece la 
Constituci6n Nacional de 1961, es una Rep6blica 



Venezuela es un pais de rasgos 
presidencialistas y 
acentuadamente patriarcales 
en su cultura politica 

Dos ministras han salido del 
gabinete pot ajuste y acuerdopoliticos vinculados a la 
politicos deiacul aosa ase 
necesilad de ampliar Ia base 
politica del gobierno, 
con Ia presencia de otros 
factores (ie poder que estas 
funcionarias no representaban 

democi-6tica en la cual el gobierno se ejerce a trav6s de 
tres grandes poderes' 

1. 	 El Legislativo: se ejerce por el Congreso Nacional.
 
Regionalmente existen las Asambleas Legislativas
 
de los estados y localmente, los Concejos
 
Municipales.
 

2. 	 El Ejecutivo: lo ejercen el Presidente y los ininistros con 
despacho, asf cono los nlinistros de estado. Estatal y 
localmente, son electos en forma aut6norna los 
gobernadores y alcaldes. 

3. 	 El Judicial: es ejercido por la Corte Suprerna de
 
Justicia y el Consejo de Judicatura, que designa los
 
jueces.
 

Existe descentralizaci6n politico administrativa desde 
1989, en virtud de ]It cual cada estado elige sus 
gobernadores y cada distrito su alcalde. El carfcter 
reciente de este proceso no ha producido todavfa una 
modificaci6n en profundidad de la cUltura administrativa. 
Muchas ireas de la atenci6n y los servicios pfiblicos 
FigUen siendo centralizados y apenas se han iniciado 
algunos procesos de transferencia de competencias desde 
el poder central a los poderes estatales. Venezuela es tn 
pals de rasgos presidencialistas y acentuadarnente 
patriarcales en SU cultura polfitica. 

En 1a oportunidad de preparar este informe, Venezuela 
atraviesa un momento de dificultades en su sistema 
politico, reconocido coreo una de las democracias nrs 
estables de Anirica Latina. Un intento de golpe militar 
acaccido hace cinco nieses, en febrero pasado, 
desencaden6 una crisis polfitica que, pese a estar en vfas 
de superaci6n, ha dejado huellas significativas enl el orden 
institucional. Los ajustes politicos y administrativos a los 
cuales se hanl visto enfrentados necesariamente los 

poderes poiblicos, en el prop6sito de resguardar ]a 
estabilidad del orden democrnitico, han alterado,circunstancialnente, aspectos de la organizaci6n 
institucional del estado, que han repercutido, creenos en 
forma pasajera, en algunos indicadores significativos de ]a 
presencia de mujeres, sobre todo en los miis altos niveles 
de la administracion publica. Una clara ilustraci6n de lo 
que decimos esti en el hecho de que, por ejemplo, 
dos ministras han salido del gabinete por ajUste y acuerdo 

politicos vinculados a la necesidad de ampliar la base 
polftica del gobicrno, con Ia presencia de otros factores 
de poder que estas funcionarias no representaban. Otras 
dos ministras de estado han salido porqUe sus respectivos 
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sectores estfn siendo reordenados estructuralmente,
 
en concordancia con la exigencias que plantea la reforma
 
del estado, en lo que se refiere a la modernizaci6n del
 
aparato ptiblico. En este caso, la Ley de Reforma de la
 
Administraci6n Ptiblica Central prev6 la reducci6n de los
 
ministerios. De los veintitr6s ministerios existentes
 
durante este perfodo (de los cuales doce son con
 
despacho y once son ministros de estado), se pasar,

progresivamente a nueve ministerios con despacho,
 
a trav6s de un proceso de refundici6n de unos en otros.
 
Esto impondri la creaci6n de una nueva figura en la
 
adninistraci6n ptiblica venezolana: la creaci6n de las
 
secretarfas de estado, como la jerarqufa inmediatamente 
inferior a la de la cabeza ministerial. Hasta el momento, 
ya han sido eliminados en un mismo acto jurfdico nueve 
cargos de ministros de estado, los cuales han pasado a ser 
presidentes de sus respectivos institutos. Tal es el caso 
por ejemplo de la ex-ministra de estado para la Ciencia y 
la Tecnologfa, presidenta del Consejo Nacional de 
InvesLigaciones Cientfficas y Tecnol6gicas o del 
ex-ministro Presidente del Consejo Nacional de la 
Cultura. Igual suerte ha corrido la ex-ministra de estado 
para la Promoci6n de la Mujer quien ahora es 
Comisionada del Presidente para la Promoci6n de la 
Mujer y en tal carcter, preside la Comisi6n Femeiiina 
Asesora de la Presidencia de la Reptblica. Esto, como 
u,a situaci6n transitoria hasta que termine la discusi6n y 
aprobaci6n de la ley que crea el Consejo Nacional de la 
Mujer, con lo cual desaparecerdi tal Comisi6n y los 
asuntos decisorios sobre el tema recaer6n en la Todo este proceso de ajustes
presidencia de aqiiel instituto. administrativos y politicos ha 
Todo este proceso de ajustes administrativos y polfticos disminuido 
ha disminuido circunstancialmente la presencia de las circustancialmente ]a
mujeres en el gabinete presidencial. De las que iniciaron presencia de las mujeres en el 
el perfodo del actual presidente y que Ilegaron a ser seis gabinete presidencial 
ministras: de la Secretarfa de la Presidencia, de Hacienda, 
de Fomento, de la Familia, de la Ciencia y la Tecno~ogfa y 
de promoci6n de la Mujer, solo ha quedado en este 
proceso de reacomodos adminlstrativos, la Ministra de la 
Familia. 

La Participaci6n en el Poder Legislativo 

El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso Nacional, 
el cual estA integrado por las Cimaras de Senadores y
Diputados. Su funci6n bisica es la de hacer las leyes, pero 
tambi6n posee funciones de control de la aplicaci6n de 
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muchas Ilegan a] ejercicio de 
las curules desde sus 
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posieiones pente 

ejercicio parlamentario 
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las leyes, aprobaci6n del presupuesto nacional, 
aprobaci6n de los planes nacionales, ratificar tratados, 
designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
controlar la administraci6n pfblica, decretar amnistfas y 
algunas otras mis especfficas que corresponden a las 
Cmaras conjunta o especializadamente. 

El sistema de elecci6n de los senadores y diputados es por 
planchas que se presenian al electorado y en la cual se 
aplica el criterio de la representaci6n proporcional. 
Lo mismo ocurre en las Asambleas Legislativas de los 
estados, en las cuales s6Io hay diputados. 

En el actual Congreso de la Rep~blica estdn 
representados los siguientes partdos politicos: Acci6n 
Democritica, que es el partido que gan6 las pasadas 
elecciones; Partido Social Cristiano Copei; Movimiento 
al Sociaiismo; Uni6n Republicana Democrtica; 
Movimiento Electoral del Pueblo; Nueva Generaci6n 
Democrtica; ]a Causa "R"; Grupo Electoral F6rmula 
Uno. De este universo, los de mayor fuerza por el n6mero 
de sufragios q'ue presentaron, son los tres primeros. 

El r6gimen politico electoral del poder legislativo permite 

hasta el momento, la elecci6n de un senador o diputado 

principal con tres suplentes. Esto es importante tenerlo 
en cuenta porque muchas veces los principales o titulares
de la senadurfa o diputaci6n no la ejercen y suben 

suplentes. En el caso de las mujeres, muchas Ilgan al 
ejercicio de las curules desde sus posiciones de suplentes, 
que a la larga les permite el ejercicio parlamentario. 

En este momento hay en el Congreso Nacional 49 
sen'adores y 200 diputados. Pero para conocer con 
exactitud la proporci6n de mujeres en el Poder 
Legislativo, es necesario incorporar a las que actian como 
diputadas en las Asambleas Legislativas de los estados y 
las Concejales Municipales. 

Cuadro NQ 1 
Participiei6n de mujeres y hombres en el poder 
legislativo nacional, regional y local 

Total Mujeres Hombres 
Abs % Abs % 

Senadores 49 4 8.2 45 91.8 
Diputados 200 19 9.5 181 90.5 
Diputados Asam. Leg. 367 41 11.2 326 88.8 
Concejales 1963 252 12.8 1711 87.2 

Fuente: Consejo Supremo Elecoral. 



En lo que respecta a la distribuci6n de esta 
representaci6n femenina en el Poder Legislativo,
 
es conveniente advertir que pese a su n'imero
 
sensiblemente menor que el de los hombres, desempefian
 
importantes tareas en el Congreso, tales como: 

a. 	 La Primera Vice-Presidencia de la Cdnara de 
Diputados la ocupa una inujer, que es la segunda
 
autoridad de la Cimara.
 

b. 	 La jefatura de la fracci6n polftica del segundo partido
 
mis fuerte y de representaci6n m~is numerosa en el
 
Congreso, la desenipefia una muier.
 

c. 	 Hay muijeres presidentes de importantes Comisiones,
 
tanto en el Senado como en la Cimnara de
 
Diputados. La Conisi6n ris importante desde el
 
punto de vista polftico, la Comisi6n de Po!ftica
 
Interior de la Cmnara de Diputados, es jefaturada
 
por una niujer. Otras comisiones dirigidas por
 
mujeres son: en la Cfimara de Diputados,
 
la de Cultura y la de Cieiicia y Tecnologfa; la 
Vice-Presidencia de la comisi6n de Finanzas la
 
tiene una mujer. En el Senado, la presidencia de la
 
Comisi6n de Salud corresponde a una mujer y,
 
por supuesto, es una senadora la que preside ]a
 
Comisi6n Bicameral de los Derechos de la Mujer.
 

En las Asambleas Legislativas de los estados,
 
casi siempre las conisiones vinculadas al 6rea social
 
estfn en manos de mujeres, tales conio la de
 
Educaci6n, Salud y Servicios P6blicos. Una de las Comisiones mils 
Una de las Comisiones mrnis relevantes dcl Congreso relevantes del Congreso 
Nacional es ]a Bicameral de la Refomia Corstitucional, Nacional es la Bicameral de ]a 
en la cual una tercera parte son mujeres. Reforma Constitucional, 

en Iacual una tercera parte
La evoluci6n hist6rica de la participaci6n de las mujeres sn mujere 
en el Poder Legislativo en los 6ltimos tres procesos 

electorales es como sigue: 

Cuadro N-2 
% Participaci6n de las mujeres en el Poder Legislativo, 
segtn resultados electorales de 1979 - 1984 y 1989 

1979 1984 1989
 

Congreso Nacional 4.9 4.8 9.3 
Asambleas Legislativas 5.7 7,5 11.2 
Concejos Municipales 143 21.4 12.8 

Fuenlo:Situaci6n do la Mujer on Venezuela, Centro de Inlegraci6n Social,

Formaci6n y Estudios do la Mujer, CISFEM, Caracas 1991.
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En el cuadro precedente, se observan d's tendencias: 
aumento progresivo de la participaci6n de Mujeres en el 
Congreso Nacional y Asambleas Legislativas y descenso 
de la proporci6n en las 6ltimas elecciones de los Concejos 
Municipales. Las razones de ambos fen6menos son muy 
claras para quienes hacen seguimiento yandlisis de los 
aconteceres del sistema polftico nacional. 

El ascenso creciente y consolidado que se observa en el 
perfodo inter-eleccionario 1984 y 1989 se debi6, en gran 
medida, a la presi6n organizada ejercida por las mujeres 
dirigentes de los partidos politicos, para que 6stos 
incluyesen un mayor n6mero de mujeres en las listas que 
se presentaron al electorado. Esto fui un proceso 
conformado con la participaci6n de diferentes actores: 
a) la Oficina Nacional de la Mujer existente en el Ministerio 
de la Familia y, posteriornente, la dependencia que la 
sustituy6: la Direcci6n General de Promoc;i6p de la Mujer 
(1985); b) la dirigencia femenina de los pai tidos polfticos, y 
c) algunas organizaciones de la sociedad civil. 
Coi el apoyo de la instancia gubernamental, se dPsa:. o116 
una estrategia de presi6n que incluy6 ]a organizaci6n del 
movimiento "Mujeres Dirigentes Unidas", acciones de 
calle, foros pfiblicos, initzrvenciones de grupos de mujeres 
ante el Consejo Supremo Electoral, ante las direcciones 
de los partidos, del Congreso Nacional, de los medios de 
Comunicaci6n Social y otros entes importantes. 

Por otra parte, algunas agrupaciones polfticas pusieron en 
marcha sus maquinarias y organismos de particip[,ci6n 
femenina para presionar por el aumento de la participaci6n. 
Todo eso produjo en aqu! mornento el aumento de la 
presencia de l,,.smujeres en las listas electorales. 

En el caso del descenso de la participaci6n de la 
proporci6n de mujeres en los Concejos Municipales 
en 1989, la causa en la que coinciden los analistas, 
es el cambio del regimen electoral para la selecci6n 

Los partidos y grupos de los ,bernadores, alcaldes y concejales. Ese afio se 
polfticos, en coherencia con su modific6 estableci6ndose la misma con listas abiertas, 
tradici6n patriareal y como f6rmula distinta a los extremos representados por la 
discriminatoria, dieron mayor elecci6n por listas cerradas y ]a elecci6n uninominal pura. 
apoyo, promoci6n y tolerancia En estas listas abiertas, en las que los candidat -s a ser 
a las candidaturas de los electos como concejales se lanzaron a ganar, sobre sus 
hombres m6ritos personales, su propio nombre y ejecutorfas, 

el favor del electorado, las mujeres estuvieron 
infrarepresentadas. Por su parte, los partidos y grupos 
polfticos, en coherencia con su tradici6n patriarcal y 
discriminatoria, dieron mayor apoyo, promoci6n y 
tolerancia a las candidaturas de los hombres. 



Este hecho, a juicio de los autores del estudio "Situaci6n 
de la Mujer en Venezuela" (CISFEM), coloca sobre el 
tapete de las oportunidades de ascenso de las mujeres, 
la discusi6n sobre el efecto de la adopci6n de los 
regfmenes dc uninominalidad, tan caros a quienes 
defienden una ampliaci6n de la democracia con mayor 
participaci6n de personas dis,.intas a los militantes de los 
partidos polfticos. 

Un aspecto digno de tomarse en cuenta es clue el ntimero 
de mujeres que efectivamente ejercen posiciones en el 
poder legislativo es siempre mayor clue el de las electas, 
gracias al r6gimen de suplencias. Son siempre numerosas 
las suplentes que ejercen, incluso por afios, las curules, 
ya clue los titulares son dirigentes 'Jeprovincia que se ven, 
por razones polfticas, obligados a permanecer en sus 
regiones, o porque pasan a cargos del poder ejecutivo u 
otrar razones. En ciertas oportunidades hay hasta 10 
mujeres mis que las electas, por la circunstancia anotada. 

Participaci6n en el Poder Ejecutivo 

La presencia de las mujeres en
El espectro del poder ejccutivo abarca todas las los altos niveles decisorios del 
posiciones de la administraci6n ptiblica central y poder ejecutivo ha ido en 
descentralizada. En t6rminos generales, puede afirmarse aumento hasta lograr en el 
clue la p -esencia de las mujeres en los altos niveles presente, una tercera parte
decisorics del poder ejecutivo ha ido en aumento hasta aproximadamente de las 
lograr en el presente, una tercera parte aproximadamente primeros cargos (30.5%) 
de los primeros cargos (30.5%). Esto est, vinculado, 
como resultado, al ejercicio de las presiones organizadas 
de las mujeres de la direcci6n polfti' d!inte.ior de los 
partidos y articulado, asf mismo, a su lucha persistente 
por ganar las posiciones de poder. 

Desde 1975, cuando se realiz6 el Primer Congreso 
Venezolano de Mujeres. dentro del marco de la: 
celebraciones del Aflo Intcrnacional de la Mujer, 
las dirigentes partidistas redoblaron sus esfuerzos y mais 
explfcitamentc plantearon a las c1ipulas decisorias sus 
aspiraciones en retuIniones plenarias, foros pfiblicos, 
asamlbleas nac;onales y regionales y declaraciones escritas 
clue presentaron en las convenciones de st's respectivas
agrupacions. Todo este esfuerzo se plasrn6, 
desde entonces, en tin aumento considerable de la 
presencia de mujeres en las posiciones de gobierno. 

De acuerdo con cifras de la Oficina Central de Personal 
para 1990, recogidas en el trabajo sefialado, la presencia 



de mujeres en las altas posiciones de la adninistraci6n 
central ofrece las siguientes proporciones: 

Cuadro N23 
Cifras relativas (%)correspondientes a la participaci6n 
de mujeres en altos cargos de la administraci6n ptiblica 

Posiciones Total Ministerios Oficinas Inslitutos 
Centrales Aut6nomos 

MAxima autoridad 17.1 12.5 14.3 18.9 
Direcci6n General (Vice.Ministro) 9.0 0.0 14.3 12.1 
Consultor Jurldico 53.6 56.2 57.1 51.5 
Dir. Gral. Sectorial 41.7 38.6 57.1 0.0 

Fuente: Gficina Central de Personal. Nov. 1990.
 
Citado pot estudio CISFEM.
 

La relativamente alta proporci6n de mujeres en los altos 
cargos de la administraci6n p6blica, se pone de manifiesto 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro N94 
Cifras relativas (%)correspondientes a la presencia de 
hombres y mujeres en los altos cargos de la 
administraci6n ptiblica 

Posici6n Total Mujeres Hombres 

Total 100 30.5 69.5
 
Mixima autoridad 100 17.1 82.9
 

Direcci6n General
 
(Vice.Ministro) 100 9.0 91.0
 
Consultor Jurldico 100 53.6 46.3
 

Dir. Gral. Seclorial 100 41.7 58.3
 

Fuente: Oficina Central de Personal.
 
Citado pot estudio CISFEM.
 

Es evidente cjue los m~is altos cargos como los de ministro 
o presidente de instituto ojefe de ]a oficina central, 
que representan el nivel oposici6n de mixirna autoridad 
o los de director general, que es el cargo inniediatamente 
inferior, son posiciones en las cuales la designaci6n 
acarrea un alto componente polftico, lo cual es criterio 
coniun en la cultura polftico-administrativa venezolana. 
En esas dos prinleras posiciones, ha aumentado el 
nimero de mujeres en los cjltimos afios, pero no lo 
suficiente como para acercarse a las proporciones de los 
hormbres. Esto refleja la 6ptica patriarcal de las 
decisiones para la selecci6n de candidatos a cargos de 
ml xima jerarclufa y poder. En cambio, abundan nmjeres 
en las posiciones de consultoras jurfdicas y directoras 
generales sectoriales que representan desempefios en los 
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que es exigible una gran dosis de profesionalidad, manejo 
t6cnico o especializaci6n en las dreas de competencia de 
tales posiciones. Esto demuestra que progresivamente se 
van reconociendo los crdditos profesionales de las 
venezolanas, pero no disfrutamos de iguales 
oportunidades en el acceso a las mds elevadas posiciones. 

Por lo que se refiere a la intervenci6n de las mujeres en el 
servicio exterior, encontramos una situaci6n semejante a 
lo que ocurre en el resto de la administraci6n piblica; 
es decir, numerosa participaci6n de mujeres, incluso 
superior a la de los hombres en cargos intermedios y en 
los bajos, pero limitada presencia en los de mayor 
jerarqufa. A continuaci6n se ofrecen las cifras que
reflejan la participaci6n de las mujeres en el servicio 
exterior: 

Cuadro N25 
Participaci6n de mujeres y hombres en la carrera 
diplomfitica 

Range total %Mujeres %Hombres 

Embajadores 102 16.6 83.4 
Ministros Consejeros 82 36.5 63.5 
Consejeros 
Primer Secretata 

79 
69 

48.4 
502 

51.9 
47.8 

Segundo Secretario 94 50.0 50.0 
Tercer Secretario 66 59.1 40.9 

Fuente: Direcci6n de Personal, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela. 1992. 

En cuanto a lo referido a la situaci6n en la carrera 
consular, la presencia es significativa, pero no tan profusa 
corno en la carrera diplom-itica. 

- 6Cuadro N 
Participaci6n de mu.jeres y hombres en la carrera consular 

Cargo Total %Mujeres %Hombres 
Abs. 

C6nsul Gral. de Pimera 30 30.0 70.0 
C6nsul Gral. de Segunda 20 40,0 60.0 
C6nsul de Primera 18 44.4 55.6 
C6nsul do Segunda 18 27.8 72.2 
C6nsul de Tercera 7 140 860 

Fuente: Direcci6n do Personal, Ministerio de Helaciones Exteriores do Venezuela. 
1992. 

Tarnbi6n existen en la Cancillerfa, cargos de naturaleza 
t&nica que sirven en la sede o en las embajadas 
dilploniaticas. Estos corresponden a agregadurfas tdcnicas 



en ireas como: relaciones comerciales, prensa, laboral, 
cultural, ciencia y otros, segin convenga a los intereses 
del pafs en cada caso. Estos cargos t6cnicos se conforman 
jerdrquicamente con arreglo a los rangos de la carrera 
diplomitica. La situaci6n de las mujeres en ellos es la 
siguiente: 

Cuadro NQ 7 

Cargo 	 %Mujeres %Hombres 

Ministro Consejero T6cnico 14.3 85.7 
Consejero Tbcnico 56.3 43.7 
Primer Secretario Tbcnico 66.7 33.3 
Segundo Secretadio T6cnico 40.0 60.0 

Fuente: Direcci6n de Personal, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela. 1992. 

Por otra parte, los cargos directivos de la Cancillerfa, 
tambidn acusan proporciones semejantes que dan cuenta 
del ascenso alcanzado por las mujeres en el servicio 
exterior venezolano. A continuaci6n, se sefialan las cifras 
correspondientes con exclusi6n de los cargos de ministro 
y vice-ministro. En este 6iltimo sentido, hay clue sefialar 
que nunca se ha designado a una mujer para la posici6n 
ministerial, pero sf ha habido directoras generales o 
vice-ministras. 

Cuadro NQ 8 
Participaci6n de mujeres y hombres en cargos directivos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Cargo 	 Total %Mujeres %Hnmbres 
Abs. 

Directores Generales Sect. 13 15.4 84.6 
Directores do Unea 24 45.8 54.2 
Directores Asistentes 5 40.0 60.0 

Fuente: Direcci6n de Personal, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, 1992. 

Como puede observarse, en todos los casos, las mujeres 
hacen en el servicio exterior una proporci6n importante 
en los mandos niedias. Esto es producto de la enorme 
afluencia de estudiantes del sex() ferrenino a la carrera 
universitaria de Elstudios Internacionales, donde se 
gradfan en proporciones equivalentes y en ciertas 
cohortes, superiores a las de los hombres. 
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Participaci6n en el Poder Ejecutivo
 
Descentralizado
 

Hasta 1989, la organizaci6n polftico-administrativa del
estado venezolano era centralizada y otorgaba poder al 
Presidente de la Repfblica para designar a los 
gobernadores de los estados. A escala regional,
los presidentes tie los concejos municipales actuaban 
como la mtxima autoridad local. Desde el aflo indicado,
la reforma del estado, como proceso orgfnico, concret6 la 
descentralizaci6n polfrica y reorden6 el r~girnen
municipal, determinando la elecci6n de los gobernadores 
y de los alcaldes coifo autoridades ejecutivas estatales y
municipales, respectivamente. LUs primeras elecciones 
fueron en 1989 y las pr6ximas ser'in en ,ticiembre de 1992. 
La experiencia fue negativa para las mujeres y confirma 
algunas de las hip6tesis que se han formulado desde hace 
afnos sobre las caracterfsticas de las articulaciones de las 
mujeres al poder. En este sentido, se ha sostenido que ]a
discriminaci6n esti asociada, como efecto de la misma, a 
un problema tie autoexclusi6n y baja autoestinia. 
En 6pocas anteriores a la elecci6n de gobernadores y
alcaldes, niuy pocas inujeres Ilegaron a ser gobernadoras, 
pero alguonas lograron ser presidentas de concejos
municipales, bajo la niodalidad de SU inserci6n en las 
planchas de los partidos politicos para las autoridades
locales, y luego, alcanzaron a ser electas presidentas del 
Concejo Municipal. Se pensaba que ante la posibilidad
de ofrecer abiertamente a candidatura personal para 
cargos de gobernadores y alcaldes, las mujeres de los 
partidos o las dirigentes de las comunidades se animarfan 
a postularse, ya libres o no constreflidas a los puestos
"de relleno", de las listas seccionales o mnicipaies de los 
partidos. 

Pero no ocurri6 asf, fueron muy pocas las que se 
postularon. Para gobernaci6n, s6lo se postul.6 una nujer 
y no fue electa; y de los 269 alcaldes clectos ese afio,
s6lo 23 (8.6%) son mujeres, contra 246 hombres (91.4%). 
A esto hay que afiadir que la discriminaci6n contra la 
rnujer no s6lo actu6 en el piano de la autoexclusi6n 
consecuente. Los partidos politicos, que son ]a fuerza y
capacidad de apoyo para los candidatos, no favorecieron 
la emergencia de mujeres ni apoyan suficientclnnte a las 
poCas (cle se postularon. Los aparatos femeninos al
interor de los partidos, brillaron por su ausencia en el 
debate politico de esas elecciones de autoridades 
ejecutivas regionales y locales, sin estimular, corno les 

Ilasta 1989, la organizaci6n 
poltico-administrativa del 
estado venezolano era 
centralizada y otorgaba poder
al Presidente de la Reptiblica 
para designar a los 
gobernandores de los estados 

Los paryidos polfticos, que son 
la ruerza y capacidad do apoyo
para los candidatos, 
no ravorecieron ia eoergencia 
demujeres ni apoyan 
suficientemonte alas pocas 
que se postularon 



corresponderfa, la emergencia de candidaturas de 
mujeres. Por el contrario, se incorporaron a la campafia 
general, haciendo lo que es comfrn en esos apartados: 
defender principalmente la candidatura de los hombres, 
en favor de intereses personales o de grupo, distintos a los 
de g6nero. 

La campafia que se inicia en este momento para elecci6n 
de gobernadores y alcaldes en 1993, no presenta hasta el 
momento variantes a la situaci6n de 1989. 
Hasta el momento, solo un partido ha postuiado una 
candidata a gobernadora. 

Participaci6n en el Poder Judicial 

La Corte Suprema de Justicia en Venezuela tiene quince 
miembros electos, de los cuales cuatro son mujeres 
(25%). El acceso a esta alta investidura en esa 
proporci6n tiene ya alg6tn tiempo porque la 
preponderancia de las mujeres en el poder judicial es un 
fen6meno de cierta data. Desde 1975 comenz6 este 
ascenso creciente que no se ha detenido. Shi embargo, 
contrasta con el hecho de la todavfa minoritaria 
proporci6n en la Corte, a pesar de que en trminos 
comparativos es muy superior a lo que ocurre en la 
mayorfa de los parses. Es notorio que ninguna, hasta el 
momento, haya sido designada ministra de justicia, 
aunque ya se ha contado con mujeres vice-ministras, 
pero ninguna alcanz6 la primera posici6n que, sin duda, 
a pesar de estar dentro del marco del poder ejecutivo, 
representa en esa irea de problemas un espacio 
significativo. 

Por I3que se refiere a las circunscripciones judiciales, 
el Consejo de la Judicatnia y la Fiscalfa General de la 
Rep6blica ofreceni las siguientes cifras, con relaci6n a la 
participaci6n de mujeres: 

Cargos % do muleres 
Jueces 53.1 
Defensores Pblicos 77.9 
Fiscales Ministerio Pblico 63 6 

Con relaci6n a los jucces, las mujeres superan la 
proporci6n de hombres en casi todos los estados del pafs, 
o estn muy cerca de constituir la mitad de losjueces. 
Solo en cinco de las veintiin entidades analizadas, 
la proporci6n es menor al 401% y en ning6n caso, 
inferior al 30%. 



Al examinar la distribuci6n de esta proporci6n alentadora 
de mujeres en la carrea judicial, encontramos el rnismo 
fen6meno de reducci6n del nfimero de mujeres en la ms 
elevada jerarqufa de la judicatura y su creciente 
abultamiento en las inferiores: 

Cuadro NQ 9 
Participaci6n de mujeres y hombres en las instancias y
jurisdicceones de la Judicatura 

Juridicciones e Instancias %Juoces Mujeres %Jueces Hombres 

Juzgados Superlores 
Jiag. Primera Instancia 

36 
50 

64 
50 

Juzg. Departam. y Dttos. 51 49 
Juzg. Parroquias y Munic. 63 37 

Fuente: Consejo de la Judicatura (1992). 

Por su parte, el 6rgano superior que es el Consejo de la 
Judicatura, tiene cinco magistrados miembros de los 
cuales dos son mujeres. 

Con relaci6n a las Defensorfas Piblicas y Presos, por lo 
menos en cinco estados todas son mujeres y solo en uno 
de ellos, todos son hombres. Finalmente, con relaci6n a 
los fiscales del Ministerio Piblico, la distribuci6n es 
bastante desigual en )a geograffa nacional, en la cual hay
estados donde ninguno de Jos fiscales es del sexo 
femenino y otros donde se Ilega a proporciones de 83% 
de mujeres fiscales. 

Algunos analistas consideramos que esta masiva 
presencia de mujeres en cargos vinculados al poder 
judicial o al sector justicia en general tiene que ver, 
en parte, con la inclinaci6n cada vez mayor de mujeres 
por la carrera del Derecho, pero tambidn interviene un 
factor de naturaleza cultural y polftica y es el poco
atractivo que han tenido estas carreras para los hombres, 
por los bajos niveles de remuneraci6n y las escasas 
oportunidades de ascenso p6blico que hasta hace poco
tenfan. 

De cualquier nianera, la profesionalizaci6n de la carrera 
judicial y la revisi6n de las remuncraciones, no ha 
significado un descenso del inter6s de las mujeres por 
ella, como lo demuestran las recientes convocatorias a 
concurso de cargos judiciales del Consejo de ]a
Judicatura, y las varias mujeres que se candidatizaron, 
de motu propio, para optar a ]a magistratura en la Corte 
Suprema de Justicia, electa hace poco tiempo. 

La profesionalizaci6n de la 
carrera judicial y la revisi6n 
de las remuneraciones, 

no ha significado un descenso 
del interns de las mujeres 
por ella 



Participaci6n en las posiciones decisorias de los 
partidos polifticos 

Venezuela se interes6 en la discusi6n internacional sobre 
las cuotas de poder hace unos catorce afios 
aproximadamente, y al interior de los partidos politicos. 
Pese a la unidad y solidaridad concertada que existe como 

Venezuela se interes6 en ]a una de las grades fortalezas estrat6gicas de la clase 
discusi6n internacional sobre polftica dirigente de las nmjeres, no se ha logrado 
las cuotas de poder hace unos unanimidad con relaci6n al tema de la cuota, como asunto 
catorce afios a plantear como exigencia de la direcci6n en la 
aproximadamente, administraci6n p6blica. en los cargos de elecci6n popular, 
ya, interior de los partidos o afn, al interior de ]a estructura de dirccci6n de los 
politicos propios partidos politicos. 

En este iiltimo sentido, sin embargo, ya algunas 
organizaciones tienen la cuota como parte de su mandato 
estatutario. El primer partido en sancionar la cuota fue 
Acci6n Democrmtica en 1981, con un 20% de 
representaci6n obligatoria para las mujeres en todos los 
6rganos de direcci6n partidista nacional y seccionales. 
Hace dos afios, el Movimiento al Socialismo estableci6 
una couta de 20% en el mismo sentido anotado y en las 
listas o f6rmulas a los cargos de elecci6n popular. 

En este momento, la proporci6n de mujeres en los 
6rganos de direcci6n nacional de los tres mils numerosos 
partidos politicos es la siguiente: 

Cuadro N2 10 
Participaci6n de humbres y mujeres en las directivas 
nacionales de los principales partidos 

Partido Total Mujeres Hombres 
Oirectiva Abs. % Abs. % 

Acci6n Democrttica 33 7 21 26 79 
Copei 35 3 12 32 88 
Movimlento al Socialismo 34 4 12 19 83 

Es interesante observar que de estos tres partidos, 
uno, el MAS, tiene a una mujer como Presidenta, 
electa en proceso de elecciones primarias, desde las 
bases. Es asf mismo conveniente tornar en cuenta que los 
miembros del resto de las posiciones directivas, se eligen 
en elecciones de segundo grado. Esta limitada 
representaci6n de las nmjeres contrasta en esas miximas 
jerarquias con lo que ocurre en las direcciones de base, 
donde las mujeres son la mayoria: cerca del 60% de 
comit6s municipales en los dos principales partidos del 
pafs. En los mandos medios, en los distritos y en las 
directivas estatales o seccionales, disminuye su presencia hasta 
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liegar a la direcci6n nacional que tiene las proporciones 
ya considradas. Todo esto dentro de un marco general en el 
cual las mujeres son la mitad de la militancia de los partidos. 

Participaci6n en el Poder Sindical 

En t6rminos generales, la presencia de mujeres en el Si bien, como ocurre en todos 
poder sindical ha sido muv excepcional. Si bien, los parses de America Latina y 
como ocurre en todos los parses de Am6rica Latina y el el Caribe, hay ireas de la 
Caribe, hay Areas de la actividad laboral donde la actividad laboral donde la 
intervenci6n de mujeres es masiva (en la educaci6n, intervenci6n de mujeres es 
la salud, la producci6n textil, o la industria de la masiva la direcci6n sindical y 
confecci6n), la direcci6n sindical y gremial est, en manos gremial esthi en manos de 
de hombres. Este es uno de los medios mis refrac, rios a hombres 
la participaci6n de las mujeres en la toma de decisiones y 
su articulaci6n con lar,organizaciones partidistas, da a los 
sindicatos y gremios un tinte fuertemente patriarcal. 

En Venezuela hay varias confederaciones sindicales: la 
ConfedefaEi6n de Trabajadores de Venezuela, C.T.V., 
que es la mis fuerte y numerosa; la Confederaci6n Unitaria 
de Trabajadores, C.U.T.V.; la Confederaci6n de Sindicatos 
Aut6nomos de Venezuela, CODESA; y la Confederaci6n 
General de Trabajadores. De ellas, la C.T.V. tiene una 
mujer en su directorio nacional, electa por primera vez hace 
poco menos de dos afios. Tambi6n CODESA, que es una 
organizaci6n vinculada a una ideologfa religiosa, cristiana, 
es dirigida por una mujer, de entre 11 miembros, desde hace 
varios aftos. La CUTV tiene tres mujeres entre sus 15 
directivos y la Confederaci6n General de Trabajadores, 
CGT, tiene dos mujeres entre sus 24 miembros. Como se 
observa, en el contexto de las estructuras de estas 
federaciones la presencia de mujeres dirigentes es muy 
limitada. En el cuadro clue aparece a continuaci6n, 
elaborado en base a informaciones proporcionadas por Ia 
Confederaci6n de 'frabajadores de Venezuela, 
correspondientes a 1990, se observa la proporci6n de 
mujeres en liderazgo sindical: 

Cuadro No. 11 
Participaci6n de mujeres y hombres en la direcci6n 
orginica de la C.T.V. (1990) 

Organos Total Absoluto %Mujeres % Hombres 

Total 489 7.2 92.8
 
Comitb Ejecutivo 17 5.9 94.1
 
Federaciones Reg, 472 7.2 92.8
 

Fuente: C.T.V., 1990 



Solo una mujer en todo ese amplio universo es presidenta 
de una federaci6n regional, en cuyo Cornit6 hay un 25% 
de mujeres. 

En los 61timo , afios se est'in realizando en la CTV 
actividades a cargo de un reci6n creado Departamento de 
la Mujer y Asuntos de la Familia, en el que comienzan a 
ventilarse consideraciones relativas al liderazgo 
femenino. Tambi6n por prinera vez, en 1992, el Instituto 
de Estudios Sindicales -INAESIN- ha iniciado cursos de 
formaci6n para mujeres con alguna presencia en la 
direcci6n de sindicatos. Demas esta decir que ]a 
participaci6n de mujeres en tales circunstancias, 
generalmente las confina a secretarfas o departanientos 
que carecen de fuerza polftica en las decisiones que 
marcan cl CUrso de los asuntos sindicales. Son 
excepcionales las mujeres que logran Ilegar a posiciones 
relevantes y decisivas en la direccidn sindical. 
Las mis nurnerosas estan en los gremios donde sU 
presencia es aplastante dcsde cl punto de vista numrico, 
tales como los sindicatos de la educaci6n. Por otra parte, 
en la actuaci6n de las propias sindicalistas en las 

En la actuaci6n de las propias discusiones de la contrataci6n colectiva, es evidente clue 

sindicalistas en los responden principalnente a los claros intereses de clase 

discusiones de la contrataci6n qtue les agrupa, sin clue en ]a mayorfa se expresen perfiles 
oes evidonto qu manifiestos ce una conciencia de gdnero emergente,

cotiva, p a en favor de sU situaci6n en la organizaci6n donde trabajan
rospndorpricipamont ~t o inilitan sindicalmente. 

los claros intereses de clase 

que les agrupa, sin que en lI 
mayorfa se expresen perfiles Pa;'ticipaci6n de las mujeres en el proceso demanifiestos de una coneienc-.a 
de g~nero emergente, toma de decisiones del Sector Privado 
en favor de su situaci6n en la 
organizaci6n donde trabajan o En un estudio realizado por Esmeralda Garbi y Giovanna 

Palumbo del Instituto de Estudios Superiores demilitan sindicalmente 
Administraci6n -IESA- en 1988, publicado con el tftulo
"Mujeres gerentes en la Venezuela de hoy", se aborda el 
tema de las posibilidadei y dificultades que se imponen a 
las mujeres que entran en la carrera gerencial. 
Las aUtoras de este trabajo establecen algunos criterios 
que diferencian el desempe.o de las mujeres y los 
hombres en ]a carrera hacia cargos de decisi6n. 
Por anfilisis de casos sefialan que es posible considerar la 
hip6tesis de clue las mujeres se inclinan menos a 
planificar su carrera gerencial a largo plazo. Los criterios 
expuestos en el trabajo que referinios, atribuyen a las 
mujeres motivaciones en s, desempefio gerencial 
vinculadas al interds por ocupar posiciones especializadas, 
donde pueden obtener reconocimiento y respeto por su 



preparaci6n y conocimiento t6cnico. Seg6n este estudio,
las mujeres estn menos orientadas a coinpetir o buscar 
ascenso hacia posiciones de mayor jerarqufa, b6.sicamente 
por la intervenci6n de factores familiares. Los autores 
analizan acontinuaci6n los obstdiculos para el desempefio 
en la toma de decisiones y mencionan los mismos factores 
que han recogido profusamente la literatura feminista de 
los 6ltimos 20 afios: la doble, triple y hasta cu'idruple
jornada de trabajo, la acci6n discriminatoria que se 
traduce en la Jisminuci6n de m6ritos, la poca confianza 
que se otorga a sus capacidades y otras por el estilo. 
En el estudio sefialado so analiz6 ]a proporci6n de 

mujeres en cargos directivos d.: casi 600 empresas

privadas y se encontr6 la situaci6n del cuadro que se
 
transcribe a continuaci6n:
 

Poblaci6n de nivel gerencial,
 
segtin cargo y sexo en 599 empresas venezolanas
 
1988
 

Tlpos do Cargos Total No. Gerentes Mujores 
No. (%) No. 

Presid6ntes, Vice-Pres,dentes
 
y Gerentes Generales 
 838 31.6 37
Teso;eros, contralojes y similares 144 5.4 26 
Finanzas y Adm. 415 17.1 83
Morcadoo y Ventas 319 12.0 33 
Personal, Rec. Hum. y

Relaciones Industr. 
 630 23.8 281 
Producci6n, Operac. y Manufactura 198 7.5 15 
Olros 68 2.6 8 
TOTAL 2652 100.0 483 

Fuente: Garbi, Palumbo, I.E.S.A., 1988 

El estudio demuestra tambi6n que la intervenci6n de las 
mujeres en ]a gerencia es mayor incluso que el de ios 
hombres en empresas donde ellas mismas son duefias del 
capital (51%) y su distribucion en las diferentes ramas de 
)a actividad econ6mica refleja los mayores porcentajes en 
el comercio (28%), la industria manufacturera (27%),
los servicios (19%) y los establecimientos financieros 
(16%). Es en estos 6ltimos donde se ha registrado la mds 
elevada tasa de feminizaci6n (23%1 . Por otia parte,
los datos muestran que la presencia de mujeres es mfnima 
en 6ireas como la agricultura (0), la explotaci6n de 
hidrocarburos (1.2%), electricidad, gas y agua (1.7%),
construcci6n (1.3%), transporte y almacenamiento (5.9%). 
Esto pone en evidencia que las mujeres gerentes estfin 
ubicadas en sectores de la activiciad econ6mica donde los 
ingresos tienden a ser menores, si se compara con las 

Las mujeres estin menos 
orientadas a competir o 
buscar ascenso hacia 
posiciones de mayor 
jerarqufa, b6sicamente por la 
intervenci6n de factores 
familiares 

Gerenles Tasa Femlnz. 
(%) (%) 

7.7 4.4 
5.4 18.1 

17.2 18.2 
6.8 10.3 

58.2 44.6 
3.0 7.6 
1.7 11.8 

100.0 18.2 
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Es evidente que, pese al 
esfuerzo que las mujeres han 
realizado en torno a su 
preparaci6n profesional, 
t6cnica y politica y, asf mismo, 
a las caracterfsticas de lasestrateg i han asumido,tic 
USt iastIf que 

subsisten realidades que 
demnuestran la pesencia de 
inequidades en el acceso a los 
cargos, la inexistencia de la 
deseada igualdad de 
oportunidades 

remuneraciones promediales en otros sectores 
productivos. Sin embargo, casi ]a cuarta parte de los 
gerentes del sector manufacturero son mujeres y 6ste es 
un sector cuya rentabilidad puede ampliarse con las 
polfticas econ6micas para la apertura, por supuesto, 
dependiendo de la escala de la producci6n y otros 
factores. El trabajo confirma por otra parte, para ambos 
sexos, la correlaci6n positiva entre el desempeflo 
gerencial y el nivel de educaci6n; esto en el caso de las 
mujeres, traduce el impulso y ampliaci6n que ha cobrado 
la presencia de mujeres (26% en 1986) en los programas 
especializados para la formaci6n gerencial en el IESA. En 
ellos se observa que la matrfcula de mujeres se concentr6 
en Recursos Humanos y Finanzas, con apreciables 
proporciones en ,5reas como Mercadeo y Administraci6n. 
Tambi6n er, el caso de los ingresos, en los rangos de 
mayores ingresos predominan los hombres. 

Conclusiones de la primera parte 

Es evidente que, pese al esfuerzo que las mujeres han 
realizado en torno a su preparaci6n profesional, t6cnica y 
polftica y,asf mismo, a las caracterfsticas de las estrategias 
que han asumido, subsisten realidades que demuestran la 
presencia de inequidades er. el acceso a los cargos, 
la inexistencia de la deseada igualdad de oportunidades. 

De hecho, son numerosos los estudios que muestran, 
no solo en Venezuela sino en numerosos pafses del
mundo, la presencia de exigencias superiores para las 
mujeres, en procesos de ascenso en la estrctura de 
posiciones y elevaci6n de remuneraciones. En un trabajo 
realizado por Beatrice Rangel en 1981, se evidenciaba 
que en Venezuela, para las mujeres que trabajan, 
se triplican las exigencias de cr6ditos, de experiencia, 

y de formaci6n acad6mica, para ingresar a cargos 
intermedios o altos, o para ascender de una posici6n a 
otra. En estos casos tambi6n pesan consideraciones 
discriminatorias como la situaci6n de pareja, sobre todo 
en acceso a ciertas categorfas, que perjudican a las 
mujeres casadas y con familia. Algo semejante ocurre, 
seg6n el sefialado estudio de Rangel con el paso de una 
categorfa salarial a otra, en la cual la exigencia no es solo 
de formaci6n sino de aftos de permanencia en la categorfa 
anterior. De esta manera los ascensos y aumentos 
salariales de las mujeres estarfan atravesados por criterios 
de mayor exigencia de formaci6n, experiencia y afios de 
servicio, que los de los hombres. 



Lo analizado hasta ahora, tambifn pone en tvidencia que
habrfa menor inclinaci6n de las mujeres a los liderazgos 
competitivos y a adoptar con celeridad las innovaciones 
en los procedimientos de acceso al poder. Esto alude, 
por supuesto, a factores culturales ampliamente 
conocidos vinculados al par estructural disrriminaci6n 
autoexclusi6n. 

Con todo, creemos que haciendo comparaci6n con los 
promedios latinoamericanos y caribefios, las mujeres en 
Venezuela han alcanzado rangos de participaci6n 
co.asiderables en la toma de decisiones. En efecto segfin 
datos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, 
para 1987 el porcentaje de diputadas o miembras del 
Congreso de una sola cimara era de 7.5%. Ellos nos 
plantea un arduo camino por recorrer para Ilegar al 
26.6% que tenfan entonces los pafses de Europa Oriental, 
o al 13.2% de los pafses occidentales industrializados. 
Asf mismo, Venezuela est6 entre los parses cue entre
 
1975 y 1987 aument6 nis considerablemente su
 
proporci6n de mujeres en el poder legislativo, ya que la
 
mayorfa de los parses de la regi6n (41.7%) alcanzaron
 
proporciones de participaci6n entre I y 6%, solamente.
 
Sin embargo, Venezuela no ha llegado todavfa a tener
 
una mujer conlojefe del poder ejecutivo, lo que sf ha
 
ocurrido en el caso de parses de la regi6n como
 
Argentina, Bolivia, Nicaragua y Haitf. En contraste, el
 
pals supera los promedios de participaci6n femenina que

la ONU informa para los altos niveles decisorios de la
 
administracifn pilblica y que fueron, para 1987, los 
siguientes en Am6rica Latina y El Caribe. 

Ministras 2.7% 
Vice-Ministras 6.8% 
Director Departamental 13.8% 
Director Departamental Adj. 10.0% 

El total de participaci6n de mujeres en las primeras 
cuatro posiciones de la administraci6n p6blica en ]a 
regi6n fue de 6.0%. 

En Venezuela es del 30%. Sin embargo, los cambios en 
los procesos polfticos que, como se ha visto pueden 
afectar negativamente los logros alcanzados, exigen 
ajustes estrat6gicos importantes en muchos sentidos. 



Medidas adoptadas para promover la 
participaci6n de la mujer en el proceso de toma 

de I decisiones 

El acceso de la mujer venezolana a la toma de decisiones 
ha sido un proceso en el cual se han combinado factores 
de diversa naturaleza. Algunos han sido de conformaci6n 
relativamente espontnea y,de alguna manera, 
consecuencia de Iarnaduraci6n alcanzada en diverso 
pianos por la ppblaci6n femenina del pals. Otros han 
respondido aestrategias concertadas entre las mujeres. 
Y algunos son aut6nticas iniciativas del estado para 
ampliar y mejorar las ventajas y oportunidades de las 
mujeres, cuya realidad tradicionalmente ha estado 
signada por una distribuci6n socialmente inequitativa. 

Ante la imposibilidad de resefiar toda ]a evoluci6n 
hist6rica del movimiento femenino en Venezuela, 
tema que por otra parte, no es pertinente al prop6sito 
esencidl de este trabajo, concretaremos el andilisis al 
perfodo de consolidaci6n de la democracia, es decir, 
de 1958 en adelante, a fin de determinar las acciones mis 
relevantes que han impulsado el ascenso de las mujeres. 
En este sentido, conviene establecer algunas fases 
diferenciales, a partir de ese afto, porque no ha sido un 
proceso continuo. 

Desde 1958 a 1975, perfodo en el cual transcurren tres 
mandatos presidenciales, la acci6n del estado no estuvo 
orientada a actuar sistemiticamente en beneficio de la 

Desde 1958 a 1975, perfodo en mujer, como un sector especializado de su intervenci6n. 
el ual transcurrenctres, Los gobiernos de esa 6poca se orientaron a rescatar 
naandatos presidenciales, primero y luego a ampliar, los servicios pfblicos y la 
Ia acci6n del estado no estuvo inversi6n social en educaci6n, vivienda y 3alud 
orientada a actuar principalmente, ya que habfan sido sectores minimizados 
sistem,'iticamente en benefiio en la acci6n oficial en la dictadura anterior. Esta acci6r. se 
de la mujer, como un sector reflej6 favorablemente en las condiciones de vida y en la 
especializado de su posici6n social de las mujeres, ya que abri6 su posibilidad 
intervenei6n de ingresar al sistema educativo. Para 1968, la proporci6n 

de hembras y varones en la educaci6n primaria era 
equitativamente. Habia una ligera diferencia en favor de 
los varones en educaci6n media y constitufamos mis de la 
tercera parte en la educaci6n superior, donde ya habfa 
signos visibles de la prevalencia de mujeres en carrerras 
determinadas como Farmacia, Bioanfilisis y algunas 
vinculadas a las Humanidades. La incorporaci6n 
creciente a la PEA era un hecho manifiesto. A principios 
de la d6cada de los afios 70 superdbamos el 20% de la 
misma. 
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Por lo que se refiere a las organizaciones de mujeres 
dentro y fuera de los partidos, la rica experiencia
participativa y organizativa de la fase de conformaci6n de 
la democracia, no tuvo en los 60 el mismo impulso. 
Las circunstancias fueron diferentes, incluso en la 
concepci6n del papel de las mujeres. Las fracturas 
acaecidas en uno de los principales partidos politicos
-Acci6n Democritica- afect6 profundamente el curso 
generacional de ese partido, en cuyas filas juveniles 
militaba una v;,nguardia de hombres y mujeres que 
hubieran podido, en el caso de 6stas 6ltimas, dar un 
impulso formidable al asceaso femenino en ]a estructura 
de los factores de poder: partidos, sindicatos, estado y 
otras organizaciones. La radicalizaci6n de algunas de 
estas fracciones y su enfrentarniento al Estado en la lucha 
armada constituy6 un panorama de encuentros y
desencuentros ideol6gicos Clue afect6 a la causa de la 
mujer. El resto de los partidos no fue ajeno a este 
proceso. El partido Social Cristiano, Copei, protagoniz6 
en su interior un fraccionamiento de su juventud que no 
lleg6 a ruptura como en el caso de Acci6n Democr'itica, 
AD. Tambi6n en aquellas fr-cciones juveniles se desgast6 
un potencial de lucha por la equitatividad de g6nero, 
representada en numerosas militantes valiosas. 

Los afios sesenta, para quienes hemos estado cerca de 
estos aconteceres, fueron afios de reacomodo, de intentar 
la definici6n del lugar que ocupan los intereses de clase 
versus los intereses de g6nero. Y en esa discusi6n en la 
cual las mujeres, en la complejidad del momento,
buscaban tin perfil organizativo, se produjo el rescate de En 1960 aparece la Federaci6n 
los departamentos femeninos en los partidos politicos, Venezolana de Abogadas y en 
como 6rganos de lucia electoral partidista 1969 algunas mujeresj6venes
principalmente y secundariamente, corno instrumentos de vinculadas a la Universidad y
acci6n en favor de las mujeres dentro y fuera de los grupos de inclinaci6n 
partidos. En 1960 aparece ]a Federaci6n Venezolana de izquierdistas crean el
Abogadas y en 1969 algunos niujerev j~venes vinculadas a Moviiniento de Liberaci6n de 
la Universidad y grupos de inclinaci6n izquierdistas crean la Mujer
el Movimiento de Liberaci6n de ]a Mujer. 
Este iltimo dentro del contexto del proceso que inici6 el 
Mayo frances y el Black Power, con Stokely Carmichael y
Angela Davis, la aparici6n dcl feminismo contestatario 
del Women's Lib norteamericanos y el rescate renovado 
del planteamiento feminista desde una firme perspectiva 
te6rica que lo vinculaba al psicoanfilisis y las ciencias 
sociales. 

En 1975 hay un nuevo marco de posibilidades. Ya es clara 
la presencia de frentes o departarnentos de muijeres en los 
partidos y es definida la distinci6n que hacen las de 



En 1975 se inicia ]a acci6n 
sistem.itica del Estado sobre 
la mujer, al crear el 
Presidente de la Repfiblica 
una Comisi6n Femenina que 
lo asesora; al decretar el afio 
75, "Afio de Ia Mujer 
Venezolana" y disponer la 
celebraci6n del Primer 
Congreso Venezolano de la 
Mujer 

ideologia marxista que vinculan irrestrictamente y de 
forma subordinada los intereses de gdnero a los intereses 
de clase, y muchas luchadoras clue desde los grandes 
partidos plantean prop6sitos de las mujeres en general, 
por encima de las diferencias de clases y sistemas 
polfticos. 

En ese aflo se inicia la acci6n sisterntitica del Estado sobre 
la mujer, al crear el Presidente de la Repfibiica una 
Comisi6n Femenina que lo asesora; al decretar el aflo 75, 
"Afio de Ia Mujer Venezolana" y disponer la celebraci6n 
del Primer Congreso Venezolano de la Mujer. De esta 
iniciativa surgieron varias acciones estimulantes, tales 
como el primer proyecto de reforma del C6digo Civil, 
Iacreaci6n de la Superintendencia de Protecci6n al 
Consumidor, ]a creaci6n de los servicios de planificaci6n 
familiar, los m6dulos de servicio comunal y otros 
programas de car'icter social que estaban dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida de la mujer en su rol 
familiar. Esos iltimos aflos de la c16cada de los 70 
registraron on aumento de la PEA de mujeres hasta on 
30% y se registraron los primeros indices significativos de 
participaci6n de las mtjeres en la administraci6n piblica 
yen el poder judicial. 

En la dcada de los 80 hay ciertos hechos importantes que 
actuaron comno impulso significativo al ascenso de las 
mujeres: la adopci6n como Icy venezolana de la 
Convenci6n Internacional contra toda forma de 
discriminaci6n contra la mujer y la reforma del C6digo 
Civil, ambos en 1982. Para entonces habfa sido designada 
la primera Ministra de Estado para la incorporaci6n de Ia 
Mujer al Desarrollo, como clara expresi6n del grado de 
firmeza que habfa cobrado en la conciencia 
administrativa del estado, la necesidad de atender a las 
mujeres como sector especffico de la poblaci6n. 
En esos aios se mantiene el criterio de orientar a la 
mujer acciones de bienestar social y se inicia la discusi6n 
de la posibilidad de que el estado instrumente medidas 
complensatorias para aliviar los estragos de la pobreza. 
Se inicia en 1982 un proceso de recesi6n econ6mica que 
afect6 gravemnente los programas sociales con sus 
inevitables consecoencias regresivas en el bienestar. 
Sin embargo, esto no detuvo el ascenso de la mujer en la 
toma de decisiones. Los dos gobiernos que dominaron la 
6poca de los 80 dieron amplia cabida a mujeres en los 
mandos medios y altos del poder ejecutivo. 

En 1987, en el Ministerio de la Familia, a trav6s de la 
Direcci6n General Sectorial de Promoci6n de la Mujer, 
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se tom6 un conjunto de iniciativas entre las cuales 
sobresali6 la creaci6n de comisiones asesoras del 
Ministerio para asuntos de la mujer en ,reas como 
educaci6n, polftica, salud, medios de comunicaci6n, etc. 
Gracias a esta acci6n se conform6 progresivamente un 
espacio estable de encuentros entre mujeres dirigentes de 
organizaciones politicas y de la sociedad civil. 
Ante la cercanfa de las elecciones presidenciales en 1988, 
pusieron en marcha una estrategia de presi6n para lograr 
una mayor presencia de mujeres en las listas al 
electorado. Las acciones desarrolladas fueron, tal como 
sefiala el estudio de CISFEM ya citado: 

* 	 Conformaci6n del movimiento "Mujeres Dirigentes 
Unidas". 

" 	 Declaraci6n dirigida a los partidos politicos y visita a 
los candidatos presidenciales para plantear 
demandas. 

[ 	 Publicaci6n de un manifiesto en la prensa nacional. 

* 	 Realizaci6n de foros y encuentros en todo el pafs. 

* 	 Marcha unitaria y pluralista de mujeres dirigentes
 
hasta el Congreso.
 

Por su parte las mujeres de los partidos politicos, 
separadamente y corno parte de la campafia electoral de 
suIs propias organizaciones, realizaron, como en perfodos 
anteriores, numorosisimas acciones de calle, foros, 
asambleas, encuentros, etc. donde se planteaba con gran
claridad, a sus respectivos candidatos, 'as demandas de las 
mujeres por el logro de la plena igualdad. 

Esa fue, asf mismo, una d6cada de surgimiento de 
numerosas organizaciones de la sociedad civil entre las 
cuales destaca la Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales (CONG) creada en 1985. 
Ya para entonces existfa una veintena de organizaciones y 
grupos emergentes de base. Sin embargo, la acci6n de la 
CONG estaba orientada al trabajo de organizar a las 
mujeres de base, principalmente, y cooperar con algunas 
iniciativas de carficter nacional adelantadas por el 
Ministerio de la Familia. 

Apartir de 1990 comienza otra fase de las medidas en 
beneficio de la mujer, que puede ser considerada como 
fase de consolidaci6n de las iniciativas del estado y de 
ampliaci6n de la sociedad civil organizada de mujeres. 
Las acciones nis relevantes son: 

En 1987, en el Ministerio de ia 
Familia, se tom6 un conjunto 
de iniciativas entre las cuales 
sobresali6 la creaci6n de 
comisiones asesoras del 
Ministerio para asuntos de la 
mujer en ireas como 
educaci6n, politica, salud,
 
rnedios de comunicaci6n, etc
 

Las mujeres de los partidos 
politicos realizaron 
numerosisimas acciones de 
calle, foros, asambleas, 
encuentros, etc. donde se 
planteaba con gran claridad, 
las demandas de las mujeres 
por el logro de la plena 
igualdad 



Se ha iniciado desde el pasado 
aio una orientaci6n de las 
polIticas priblicas de mujer 
dentro del modelo 
mainstream" y con una 6ptica 

de g6nero 

a. 	 La creaci6n de una Comisi6n Femenina Asesora 
de la Presidencia de la Reptblica, presidida por una 
Ministra de Estado para la Prornoci6n de la Mujer, 
con el encargo de proponer un 6rgano de la 
administraci6n piblica de alto nivel, para atender 
las polifticas pfiblicas de mujer, de manera estable y 
permanente. Esto en el prop6sito de poner fin al 
vaiv6n de las decisiones presidenciales, inorgdnicas 
y dispersas, y consolidar ha acci6n responsable del 
Estado. 

b. 	 Otra acci6n importante ha sido la aprobaci6n de una 
nueva Ley del Trabajo que consagra plenamente la 
igualdad de los trabajadores de ambos sexos en 
tndo!; luI, as-5I , y t-iithlle.c- cl .ucromaternal. 

c. 	 A consecuencia de la acci6n de la Ministra y de la 
COFEAPRE, se introdujo al Congreso Nacional en 
1991, el proyecto de Ley de Creaci6n del Consejo 
Nacional de la Mujer. 

d. 	 Casi inmediatamiente un partido polftico introdujo el 
proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades. 
En este mismo momento, ambas leyes, fundidas en 
una sola, se discuten en el Congreso. Su aprobaci6n 
muy probable para este mismo afio, permitir.i crear 
el Consejo Nacional de la Mujer. Al misrn tiempo, 
la ley establece los principios generales de la 
igualdad de oportunidades. 

e. 	 Se ha iniciado desde el pasado aflio una orientaci6n de 
las politicas piblicas de mujer dentro del modelo 
'mainstream" y con una 6ptica de g6nero, que ha 

avanzado hasta el momento hacia las siguientes 
decisiones: 

1. 	 Polifticas de atenci6n a las necesidades 
pricticas de g6nero: 

a. 	 Rehabilitaci6n de la planta hospitalaria del pafs para I 
detecci6n del cncer Ie cuello uterino. 

b. 	 Ampliar politicas sociales compensatorias focalizadas 
mujeres en situaci6n vulnerable: salud, nutrici6n y 
educaci6n bsica. 

C. 	 Programa nacional de prevenci6n y tratamiento del 
embarazo precoz (contiene asf mismo aspectos 
estrat6gicos). 

d. 	 Programa de Economia Social Familiar. 
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2. 	 Polfticas de atenci6n a las necesidades estrat6gicas: 

a. 	 Programa nacional de lucha contra la discriminaci6n 
por sexo y en favor de la igualdad de oportunidades 
desde el sistema educativo. 

b. 	 Programa de hogares y multihogares de cuidado diario, 
para madres trabajadoras de escasos recursos y de 
clase media baja. 

c. 	 Fortalecimiento de la sociedad civil de mujeres:
 
creaci6n de las siguientes redes:
 

* 	 Red Universitaria Venezolana de Estudio de la
 
Mujer.
 

* 	 Red Nacional de Casas y Centros de Atenci6n a la
 
Mujer.
 

* 	 Red Venezolana contra la Violencia Dom6stica y
 
Sexual.
 

Adem,'is de un programa de convenios, intercambios y
 
subsidios pequefnos a las ONG's.
 
d. 	 Reformas del marco jurfdico: 

* 	 Solicitud de reforma de algunos articulos de ]a
 
Constituci6n para elevar a ese rango algunas
 
aplicaciones del principio de igualdad: de
 
oportunidades, en el matrimonio, en la familia.
 

* 	 Solicitud de reforma de la Ley de Partidos Polfticos
 
para consagrar en su articulado la igualdad de
 
oportunidades en la elecci6n a los cargos de 
direcci6n y elecci6n popular. 

Preparaci6n del proyecto de Ley Contra la 
Violencia Dom6stica y Contra el Acoso Sexual. 

e. 	 Programa nacional de protecci6n de la familia y la 
mujer contra el maltrato y la violencia. 

f. 	 Programa de apoyo al fortalecimiento de los 
organismos de mujer y ONG's descentralizados. 

g. 	 Programa de formaci6n para el desarrollo personal: 
autoestima, liderazgo, manejo de grupos, etc. 
(empowering). 

Estos son los principales programas inscritos en ]a 6ptica
del "mainstream". Aparte hay otros que se desarrollan 
desde el propio organismo estatal y que scria excesivo 
mencionar aci. 



Por lo que se refiere a las ONG's, a partir de 1990 su 
presencia se ha multipl~cado. Existen cerca de cien 
ONG's y grupos de activismo de base, que por intermedio 
de la Comisi6n Femenina Asesora de la Presidencia de la 
Rep6blica han logrado encontrarse y fortalecer sus 
presencias regionales y nacionales. 

A pesar de todo este panorama relativaniente alentador, 
surge en el contexto del problema que se analiza la 
perspectiva de las pr6xirnas elecciones de gobernadores y 
alcaldes, para las cuales, hasta el mornento hi postulaci6n 
de candidaturas de nmjeres, deja mucho que desear y ante 
lo cual es necesario trazar nuevas estrategias. 
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SEGUNDA PARTE 

El papel del mecanismo nacional para
 
promover el adelanto de la mujer en
 
el proceso de toina de decisiones
 

En el texto de la primera parte de este anfilisis se pone de Ants do quo la CIM
manifiesto la enorme importancia que, desde 1975, rcomndara a craci6n de 
ha tenido en Venezuela la existencia de un mecanismo as OIicinas Nacionalis, ya e 
nacional para los asuntos de la mujer. Antes de que la 
CIM recomendara la creaci61de las Oficinas Nacionales, pals habfa tenido una 
ya el pas habfa tenido una Comisi6n Presidencial y Comisi6n Prosidenial y una 
Ministra de Estado, para la incorporaci6n de la Mujer al Ministra do Estado, para ia
Desarrollo. incorporaci6n de ]a Mujer al 

DesarrolloDentro de este contexto, siempre que se hace el balance
 
de las actuaciones, aparecen los obstculos enfrentados y

los logros alcanzados. Ahora bien, intentar un anlisis
 
serio y profundo de los obstculos y logros encontrados
 
en el proceso de ascenso de la mujer a la toma de
 
decisiones, deberfa pasar por un examen detenido del
 
comportamiento de hombres y mujeres en el proceso

global nacional de incorporaci6n en la esfera de las
 
decisiones, lo que significa conocer c6mo operan en
 
nuestro pafs o en cada uno de nuestros pafses las etapas

de: reclutamiento (Ilegar a ser elegible), selecci6n y

elecci6n para ]a posici6n, que es, segtn los especialistas,
 
el camino a sendero al poder.
 
Hasta el momento, no hemos avanzado suficiente en el 
anfilisis del proceso tal cor(o ha sido sefialado, 
sin embargo, guifindonos por estas tres fases que es 
necesario cumplir para Ilegar a estar en posiciones
decisorias, hemos identificado algunos obstficulos y Los obstficulos encontrados 
evaluado ciertos logros. desde el mocanismo nacional 

para impulsar el trfinsito de ]a 
mujer por el "sendero del 

Obstdiculos encontrados poder" pueden ser 
distinguidos en dos tiposPodrfamos hablar de que los obstdiculos encontrados mayores: estructurales y

desde el mecanismo nacional para impulsar el trdinsito de situacionales o coyunturales
la mujer por el "sendero del poder" pueden ser 
distinguidos en dos tipos mayores: 
estructurales y situacionales o coyunturales. 

Los obstficulos estructurales mis persistentemente
encontrados para impulsar la adopci6n de medidas que 
mejoren la distribuci6n social de las ventajas que 
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posibilitan el ascenso femenino, tales como educaci6n, 
ingreso y status ocupacional son: 

a. 	 El marco cultural de valores, que inferioriza las 
capacidades y el desempefio de las mujeres y 
atribuye a dstas, estereotipos de conducta segfin las 
cuales no serfan eficientes o id6neas para los cargos 
de responsabilidad. Los mitos seculares cue se tejen 
alrededor de comportarnientos "naturales" o 
"propios" de las mujeres, se filtran hacia los criterios 
de valoraci6n que las hace "no elegibles" con la 
misma frecuencia que pasan los homnbres a tal 
condici6n. La presencia de estos criterios 
patriarcales funciona en 1a cultura polftica y 
administrativa de las organizaciones como una 

Los espacios administrativos caracterfstica permanente. 
p6blicos dedicados a impulsar b. Conectados con la misma constante estructural 
el creciniento de las mujeres discriminatoria, los espacios administrativos 
son resistidos, menos pfblicos dedicados a impulsar el crecimiento de las 
tolerados, menos apoyados majeres son resistidos, menos tolerados, menos 
polftica y financieramente, apoyados polftica y financieraniiente, por lo que la 
pot Ioque la gesti6n al gesti6n al interior de los mecanisnios nacionales, 
interior de los mecanismos convierte a 6stos en extensi6n de los espacios 
nacionales, convierte a Cstos hist6ricos de lucha por los derechos de la mujer, 
en extensi6n de los espacios con todos los componentes bien conocidos clue esta 
hist6ricos de lucha por los lUcha implica. No basta crear por Icy o decreto tales 
derechos ie la mujer, mecanismos, es necesario legitimar sU presencia, 
con todos los componentes sus polfticas y sus prograrnas al interior de la 
bien conocidos que esta lucha estructura y cultura politico-administrativa donde se 
implica procesan las decisiones clue hacen posible sU 

funcionamiento. Es insuficiente la vluntad polftica 
circunstancial que acompafia su creaci6n, 
su legitinaci6n debe ser plena y extens:,mente. 

c. 	 Otro obsticulo se refiere a las barreras subjetivas 
presentes en las nlujeres y clue son, afn en muchas 
de excelente preparaci6n profesional, exprcsi6n de 
la peculiar estructura de Iasubjetividad de g6nero. 
Sobre esto se ha tratado amplianiente en otros 
contextos analfticos, porqIe constituye un rasgo 
universal. Sabemos cjue ello produce aftoexclusi6n, 
por la existencia de componentes tales como la baja 
autoestinia, Iaincapacidad para colocar en lugar 
sicol6gicaniente m(ms equilibrado y salUdable el rol 
maternal, los sentinlientos de culpa ante familia y 
marido, etc. Todo esto aflora cuando se trata de 
impulsar acciones de ascenso, Iocual crea complejas 
situaciones de diffcil resoluci6n, sin apelar a la 
intervenci6n socio-cultural y de desarrollo personal. 
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Entre los obsticulos situacionales nis importantes
 
podemos sefialar:
 

a. 	 El limitado nivel de organizaci(,i de la sociedad civil
 
de nujeres, que se expresa en ciracterfsticas corno:
 

m 	 La escasez de ONGS verdaderamente fuertes como
 
para acometer programas de apo),o a otras mujeres
 
con alcance siquiera mediananentc masivo.
 

Su extrerna dependencia de los donantes y su
 
incapacidad para generar ingresos propios.
 

" 	 La desconexi6n interorganizacional entre ellas 
(ahora en vfas de superaci6n con la creaci6n de 
redes por iniciativa y con apoyo del mecanismo 
nacional). 

* 	 La persistencia de algunas actitudes estereotipadas 
frente a la posibilidad de vincularse con los 
organismos del estado. 

Esta relativa debilidad de li sociedad civil organizada de 
mujeres se ha venido superando con algunas dificultades, 
pero aIin es on obst.acolo en la inarcha de polfticas de 
soporte al ascenso de la mojer a la toma de decisiones. Esta relativa debilidad de la 
Bien organizadas, activas y eficientes, podiesen ser on sociedad civil organizada de 
factor de apoyo in' alorable para la prornoci6n de las mujcres se ha venido 
mujeres. Ni siquicra las mojeres en las posiciones de superando con algunas
poder se organizan para apoyar a otras o para procurar la dificultades, pero ain es un 
ampliaci6n de tales es acios para otras elegibles. obsticulo en ha marcha de 
b. 	 La notable ausencia de produccci6n de corocimiento polfticas de soporte al ascenso 

cientffico y de formnaci6n acadimica sistenftica de de la inujer a la toma de 
alto nivel sobre ei tema mujer, lo que incide decisiones 
negativamente en la gesti6n, por la ausencia de 
cuadros hnianos id6neos para acometer las 
actividades, que pueda realizar el mecanisnmo
 
nacional. En Venezuela, pese a que existe una red
 
de centros universitarios de estudios de la mojer,
 
no se ha creado una carrera sobre el tema ni cursos
 
de formaci6n especializada. Estos centros y cfitedras
 
cun- len labores de investigaci6n y difosi6n, pero no
 
de k ricia.
 

C. 	 El insoficiente o precario desarrollo de una ideologfa
de g6nero al interior de los partidos polfticos y afin 
al interior de los aparatos de mojeres en estas 
organizaciones, debilita la posibilidad de apoyo para 
las iniciativas del mecanismo nacional. El tena de 
estos mecanismos femeninos de partido inerece on 
capftulo aparte, porque so funcionalidad con 
relaci6n a los objetivos de gtnero es a veces 
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cuestionable, sobre todo si el liderazgo (lue los 
domina es de car'icter personalista o responde a 
intereses de facciones o Ifneas internas. 
De hecho, miuclos se estructuran corno vterdaderos 
ghettos, semejantes a algunas ONG's, impenctrables 
para tendencias diversas a as de sus lfderes. 
Reproducen asf las tendencias hegen16nicas 
cerradas de los homl)res en los t)artidos practicando 
el "rosquismo" o "cogollo" como Ilamamos en 
Venezuela el manejo exclUyente al interior de las 
copulas. Si estos orgalismos Ilegasen a desarrollar 
una postura coherente y avanzada, podrfan ser 
realmente funcionales para objetivos tIe ascenso 
polftico de las niujeres en conexi6n con iniciativ;:s 
desde el Estado. 

d. 	 El reforzamicnto permanente de la l)ercepciOi 
tradicional de los roles de genero a cargo (d los 
medios de comunicaci6n. 

e. 	 l-a existencia de patrones y modclos de liderazgo y 
direcci6n, de clara estirpe patriarcal, excluyentes, 
insolidarios, que las mujeres tienden a adoptar en el 
ascenso al poder y tluC imlpidcn aprovechar la 
potencialidad de ese acenso para otras, 
o para desarrollar una identidad de g~nero en el 
poder de sentido inis equitativo y democritico. 

Estrategias exitosas eli)rcmdiclas en Veinezuela 
en materia de incorporaci6n de la Hilljer al 
proceso dIe tonia ie decisiones 

Ya se ha establecido de manera general que Ia educacion 
ha sido en el pals una de las nris importantes fuerzas 
de canibio en favor Lie Ia Inujer. Y consecuenteniente 
para su acceso al ernpleo y a la capacidad para generar 
ingresos. Estos tres elenientos conformnan, en general, 
una estructura de condiciones que han impulsado el 
ploceso. 

Pero el rasgo mais significativo ha sido la solidaridad 
estrat6gica que, tenaz y peristenteniente, han 
desarrollado las Inujeres en el espacio polftico partidista y 
nias recientemente con lh naciente incorl)oracion tie la 
sociedad civil. Sin embargo, gracias a esto ha side) posible 
la presencia nizs numerosa de mujeres, las leyes, 
los presupuestos, la pr6xinia creaciOn dcl COnsejo 
Nacional (Ie Ia Mujer y otras iniciativas cuyo peso enl el 
conjunto ha sido mayor clue las desviaciones personalistas 



que siempre afloran, tras la bfisqueda de crfditos
 
individuales en las acciones colectivas.
 

Deatro de este contexto, la estrategia de concertaci6n de 
intereses politicos como una disciplina sostenida con 
ciertos altibajos pero institucionalizada, ha sido un La institucionalizaci6n de la 
elemer.to determinante. La institucionalizaci6n de la conct:'taci6n opera a travs 
concertaci6n opera a travfs del cardcter pluralista politico del carficter pluralista politico
de los aparatos de mujer en los poderes pfblicos. de los aparatos de mujer en
 
(Comisi6n Femenina Asesora de ]a Presidencia de la los poderes p6blicos

Rep6blica y similares en los gobiernos regionales,
 
Comisiones Asesora del Ministerio de la Familia,
 
Ccmisi6n Bicameral de los Derechos de la Mujer).
 
No se da este pluralismo ideol6gico y partidista, con la
 
misma frecuencia, en las organizaciones de mujeres de la
 
sociedad civil, muchas de las cuales, de rafz remota o
 
reciente -marxista, socialista o neo-socialista- excluyen la 
participaci6n de otras mujeres no afines o se n:egan a
 
acompafiar iniciativas de mayor alcance que no est~n
 
prohijadas por grupos o partidos de ideologfa o
 
partidismo cercanos. Caso semejante ocurre con ciertas
 
organizaciones que, a nuestro criterio, merecen e!
 
calificativo de "paleo-femenistas", que son las menos,
 
afortuntidamente, donde la preservaci6n del lfmite
 
criterioso de su comprensi6n del feminismo, las conduce
 
a pricticas excluyentes similares. En sfntesis, la
 
concertaci6n solidaria institucionalizada ha sido
 
fundamento para el 6xito de la mayorfa de otras
 
estrategias como:
 

a. 	 Presi6n sistemitica sobre las copulas de los factores 
de poder: gobierno, partidos, parlamento,
 
sindicatos, organismos empresariales.
 

b. 	 Formaci6n para el liderazgo y el desarrolo personal,. 
intentado en algunos espacios compartidos desde el
 
mecanismo nacional.
 

c. 	 Legitimaci6n progresiva del tema a escala nacional y 
descentralizada. 

d. 	 Logro de espacios en los medios de comunicaci6n, 
ta!es como los espacios alternativos permanentes 
quc ofrece cierta prensa y radiodifusi6n, cada vez 
mdis frecuentemente, en la capital y el interior. 

e. 	 Inserci6n del tema mujer en toda iniciativa de debate 
pfiblico y presi6n para su inclusi6n en toda decisi6n 
o normativa que lo admita racionalmente. 

http:elemer.to


Recomendaciones 

Aescala nacional 

Lo mis importante a a. Lo mis importante a considerar a escala nacional, 
es ]a creaci6n, donde no existan, y el fortalecimientoconsiderar a escala nacional, 
donde se hayan creado, de los mecanismos es a creaci6n, donde no

existan, y el fortalecimiento nacionales especializados en las polfticas de mujer.
ddexsthan, craci o Porque no basta crear dichas instituciones por tna 
dondesC hayan creado, ley o un decreto o que el Presidente de la Reptblica 
de los ecanismos nacionaliCs y solo 61, dentro de la .,ipula de poder, est6 
especializados Cn las polfticas comprometido con su creaci6n y persistencia. 

Es indispensable dotarle de ciertas carcterfsticas 

que garanticen que nacen con lajerarqufa que les 
corresponde. Para ello, es necesario crearles 
estrat6gicamente: 

- La viabilidad politica al interior de los organismos 
con los que deber" tener relaciones y conexiones ie 
trabajo. 

- La viabilidad econ6mica y financie-a, para que la 
creaci6n del mecanismo tio se quede en "un saludo a 
la bandera", una respuesta vacfa para calmar las 
demandas femeninas, lo cual lo convertirfa en una 
soluci6n populista sin fuerza para ejecutar 
pi'ogramas. 

- La viabilidad administrativa, dotfindole de la 
jerarqufa y el grado de poder que le permita 
desarrollar las acciones que le corresponden de 

Nacionalmonte es necesario acuerdo con sus objetivos. 
croar, Cenlos mximos b. Nacionalmente es necesario crear, en los mdximos 
organismos de los otros organismos de los otros poderes pfiblicos, legislativo 
poderes pdblicos, legislativo y y judicial, 6reas o puntos focales comprometidos con 
judicial, ireas o puntos focales los asuntos de la mujer, tales como cornisiones 
comprometidos con los parlamentarias de los derechos de la mujer, 6reas de 
asuntos de la mujcr, asuntos de la mujer en la Fiscalfa de la Repfiblica o 
tales como comisiones en las jurisdicciones del Poder Judicial que puedan 
parlamentarias de los tener competencia con problemas vinculados a la 
derechos de la mujer situaci6n de la mujer (Defensorios, etc.) 

c. 	 Tratar de introducir la orientaci6n "mainstream" y de 
g6nero en las polfticas nacionales econ6micas y 
sociales, para que el tema se convierta en un eje 
transectorial (cross-section) de las mismas. 

d. 	 Impulsar la organizaci6n de las mujeres que ocupan 
posiciones relevantes, tanto en el sector piblico 
como en el privado. 
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e. Impulsar la formaci6n acadfmica en ia materia de 
g6nero, vinculada a las necesidades de la 
administraci6n, estableciendo, de acuerdo a las 
necesidades de los parses, las prioridades de esta 
formaci6n (planificaci6n, formulaci6n global o 
sectorial de polfticas de g6nero, entrenamiento para
promoci6n de base en g6nero, etc.) 

f. 	 Desarrollar, desde el mecanismo nacional, acciones 
dirigidas a posibilitar ]a emergencia de condiciones 
no sexistas de intervenci6n de las mujeres, en dreas 
como ]a educaci6n, el trabajo y la participaci6n
polftica, asf como acciones dirigidas al desarrollo 
personal. 

g. 	 Impulsar el desarrollo de la sociedad civil organizada 
de mujeres y de mecanismos y espacios de 
encuentro, intercambio y efectuaci6n de ]a 
solidaridad. 

h. 	 Fortalecer la actualizaci6n de los organismos
 
femeninos al interior de los partidos polfticos.
 

i. 	 Impulsar el desarrollo de la Iegislaci6n sobre la 
igualdad de oportunidades y, en general, aquella 
que favorezca la equidad del trato para ambos sexos 
en cualquier esfera del quehacer colectivo. 

j. 	 Impulsar el desarrollo de programas dirigidos a 
quebrantar las relaciones tradicionales en los roles 
domdsticos y los que se orientan a aliviar a Ia mujer
de cargas vinculadas a su rol familiar (servicios de 
apoyo al desempefio dom6stico). 

k. 	 Impulsar el desarrollo de la producci6n de 
conocimiento y la formaci6n de alto nivel 
acad6mico sobre los asuntos de la mujer. 

I. 	 Impulsar la formaci6n en materia de g6nero,
 
en mujeres dirigentes o en vfas de serlo, en
 
organizaciones vinculadas a factores de poder como
 
sindicatos, organismos gremiales, partidos polfticos
 
y otros, tratando de articular estas iniciativas al 
desarrollo de acciones de "empowering" en las 
muje. -s con caracterfsticas de elegibilidad para las 
posiciones decisorias. 

Son mucho mds numerosas las iniciativas que podemos 
poner en marcha. Pero de hecho, hay que reconocer lo 
demostrado por la ONU en un reciente estudio publicado 
en Holanda, el pasado mes de marzo del presente afio y
elaborado por el Centro de Desarrollo Social y Asuntos 
Humanitarios: que el progreso de la mujer hacia 
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posiciones pfiblicas de toma de decisiones, er un 
resultado de cambios generales en su status, to cual 
remite a focalizar las acciones hacia factores como la 
educaci6n, el empleo y ]a situaci6n 	legal. El problema 
estA. coino sefiala el estudio, en conocer el punto

El progreso de la mujer hacia 	 histbrico de inflexi6n que bajo determinadas condiciones 
posiciones publicas de toma de 	 favorables de los factores sefialados, puede impulsar el 
decisiones, es un resultado de 	 ascenso rpido del mayor n6imero de mujeres. 
cambios generales en su 
status, lo cual remite a 	 Aescala regional 
focalizar las acciones hacia 
factores como la educaci6n, 	 Cuando se piensa a escala regional, automticamente 
el empleo y la situaci6n legal 	 advertimos dos tipos de posibilidades con relaci6n a las 

iniciativas: las acciones originadas por acuerdos entre 
pafses y aquellas que se pueden lograr con la presencia de 
los organismos multilaterales. En este orden de ideas y 
teniendo en mente las realidades comunes a muchos de 
los pafses de Am6rica Latina y El Caribe, me permito 
formular las siguientes recomendaciones: 

a. 	 Impulsar la conformaci6n, producci6n y posterior 
aprobaci6n por los pafses miembros de la 
Organizaci6n de Estados Americanos a trav~s de ]a 
Comisi6n Interamericana de Mujeres, de una 
Convenci6n Interamericana sobre Igualdad de 
Oportunidades. Me permito presentar un texto 
preliminar, anexo al presente trabajo, como un 
papel de trabajo o borrador para ser empleado, 
opcionalmente, en discusiones posteriores. 

b. 	 Dada la importancia que la CIM ha dado a este tema, 
como lo ratifica ]a celebraci6n de la Conferencia 
para la cual fue preparado este documento, 
es recomendable que ]a organizaci6n destine 
recursos a un proyecto especfficamente dirigido a 
conocer en profundidad y extensamente, la situaci6n 
de la mujer en la torna de decisiones en toda la 
regi6n. Sugiero que el puntu de partida para esta 
iniciativa, sea el anilisis en profundidad de todos los 
informes de esta naturaleza presentados a la 
Conferencia, para determinar los datos que deben 
ser completados y aprovechar al mdiximo los que 
resulten suficientes para apoyar generalizaciones. 

C. 	 Entre las urgencias mis aprerniantes que viven los 
programas de Mujer en Am6rica Latina y El Caribe 
est6 la escasa difusi6n y el limitado conocimiento 
que existe sobre la teorfa de g6nero y sus 
aplicaciones en la planificaci6n y las polfticas 
p6blicas, con adecuada adaptaci6n a la conyuntura y 



perspectivas regionales y nacionales. Por tal motivo, 
urge realizar acciones orientadas a dar participaci6n 
a los mecanismos nacionales y en general, a mujeres 
en la toma de decisiones, en actividades de 
formaci6n sobre estas materias. 

d. 	 Las iniciativas que posibiliten el mayor desarrollo de 
las relaciones de intercambio y mutuo conocimiento 
entre las .reas institucionales de atenci6n a la 
mujer, son deseables como mecanismo estrat~gico 
de ascenso colectivo. 

e 	 Finalmente, es necesario considerar la capacidad de 
la presi6n que las mujeres en el poder (mecanismos 
nacionales, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, 
partidos, empresa, etc.) puedan realizar ante los 
gobiernos, sus representaciones nacionales en los 
organismos multilaterales y regionales, para que en 
las Asambleas de estos organismos se les dote de 
soporte polftico y financiero amplio para acometer 
las acciones en favor de las mujeres, en sus 
dependencias especializadas. 

Epilogo 

Conviene en este momento que refiera, en traducci6n al
 
estilo personal de la autora, algunos textos del informe de
 
ONU, ya citado:
 

El avance general de las mujeres es "en muchos aspectos, 
tin asunto que tiene que ver con el hecho de que sea un 
simple objeto cuyo destino esti determinado por acciones 
de otros o por la intervenci6n de fuerzas an6nimas del 
mercado, o que por el contrario, ella est6 en capacidad de 
asumir el control de su propio destino". 

De cualquier manera, en esta perspectiva, el trminsito 
hist6rico de la condici6n de i1 iembro de la muchedumbre 
sin rostro y an6nima, de las "indiferencias", como dirfa 
nuestra respetada fil6sofa feminista espafiola Celia Amoros 
Puente, hasta la posici6n de poder, supone esfuerzos en los 
cuales el deber de los estados es apoyar a las mujeres. 

Tal como sefiala el polit6logo venezolano Humberto 
Njaim, es engafiosa y antidemocrftica la comparaci6n 
entre el sistema polftico y el mercado. En el sistema 
polftico, si bien hay competencia, como en el mercado de 
los bienes y servicios, real y verdadero, no todos compiten 
en igualdad de condiciones. En el caso de la competencia 
al interior del sistema politico y en general en el espacio 

Urge realizar acciones 
orientadas a dar participaci6n 
a los mecanismos nacionales y 
en general, a mujeres en la 
toma de decisiones 

El trdinsito hist6rico de la 
condici6n de miembro de la 
muchedumbre sin rostro y 
an6nima, de las 
"indiferencias", hasta la 
posici6n de poder, supone 
esfuerzos en los cuales el 

deber de los estados es apoyar 
a las mujeres 



Los cambios puedens r 
forzados para garantizar ia 
igualdad, mis ali5 de la 
norma, a trav6s de la 
expansi6n del grupo de 
elegibles, suner isando el 
cumplimiento de la normativa 
de igualdad, estimulando en 
las mujeres la ruptura de la 
autoexclusi6n y apoyindola 
solidariamente cuando 
deciden postularse 

de las posiciones de poder, las mujeres vamos en 
desventaja por las valoraciones socio-culturales clue 
supone el g6nero. Las diferencias de competitividad que 
en el mercado del sistema polftico y en general de los 
espacios de poder, favorecen a los hombres, en raz6n de 
las desventajas comparativas que nos otorgan los roles de 
gdnero a las mujeres, constituyen una deuda hist6rica de 
la sociedad con nosotras, que debe ser resuelta con el 
curso de todos y con una decidida intervenci6n del estado. 
A pesar de estas limitaciones, los cambios pueden ser 
forzados para garantizar la igualdad, nils all, de la norma, 
a travfs de la expansi6n del grupo de elegibles, 
supervisando el cumplimiento de la normativa de 
igualdad, estimnlando en las mujeres la ruptura de la 
autoexclusi6n y apoy~indola solidariamente cuando 
deciden postularse. Todo esto supone un importante 
cambio cultural que deberj estar dirigido a todos, 
hombres y mujeres para que pueda darse una aut6ntica 
acci6n transformadora en la perspectiva de g6nero y las 
mujeres crezca.mos en la conciencia del valor de ir unidas 
en la b6squeda del tiempo perdido, como pofticamente 
plantea Proust, en los retos esenciales del vivir. 
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Anexo 

Propuesta para Ia conformaci6n de una convenci6n 
interamericana sobre igualdad de oportunidades 
presentada a Ia conferencia "Democracia en las 
Americas: Ia Mujery el Proceso de toma de Decisiones". 
Buenos Aires, agosto 1992 

Bases preliminares para Ia consideraci6n de una posible 
convenci6n interamericana sobre igualdad de 
oportunidades 

Evangelina GarciaPrfince 
Caracas, Venezuela 
Agosto 1992 

Introducci6n 

El tema de IaIgualdad de Oportunidades es, actualmente, 
un espacio de convergencia de intereses para las 
instituciones y organismos nacionales y multilaterales que
directa o indirectamente se vinculan a programas en 
beneficio de Ia poblaci6n femenina. 

En Amdrica Latina y El Caribe, varios pafses intentan 
legislaciones especfficas sobre este tema, que desarrollan 
los principios constitucionales de igualdad y las leyes 
nacionales que consagran Ia adopci6n de IaConvenci6n 
Internacional contra toda forma de discriminaci6n contra 
la Mujer. En el piano de los organismos multilaterales, 
el tema de Ia Ia Igualdad de Oportunidades ha sido 
preocupaci6n esencial para Ia Organizaci6n Internacional 
del Trabajo, OITy tambidn para Ia UNESCO 
principalmente. Pero sin duda ha sido IaOIT Iaque 
mayores contribuciones ha efectuado de manera 
sistemitica, como lo reflejan las resoluciones y convenios 
de esta organizaci6n desde su fundaci6n en 1919, 
tales como los Convenios 45, 100,103, 111 y 156 y Ia 
"Resoluci6n de Igualdad de Oportunidades y de Trato 
para los Trabajadores y las Trabajadoras en el Empleo",
adoptada por Ia Conferencia Internacional del Trabajo en 
su 71a. reuni6n de Ginebra en 1985. Sin embargo, pese a 
esta riqufsima normativa de IaOIT, ratificada y adoptada 
por muchos Estados nacionales, el principio general de Ia 
Igualdad de Oportunidades, va m~is all, de lo puramente
laboral y educativo y forma o debe formar parte de las 
normativas y orientaciones de polftica p6blica vinculadas 
a Ia mujer o al g6nero. En este sentido, las iniciativas de 
las Comunidades Europeas en Ia materia son bien claras. 



Desde 1975, las Directivas de la Comunidad han estado 
dirigidas a lievar el principio que analizamos, mds aIlI de 
lo relativo al desempeflo laboral, como lo demuestra la 
"Recomendaci6n relativa a la promoci6n de Acciones 
Positivas en favor de la Mujer", de diciembre de 1984. 
Una clara demostraci6n de la pluralidad de este principio 
se expresa, por ejemplo. En el "'Ian para la igualdad de 
oportunidades para las mujeres" de 1988, puesto en 
marcha por el Instituto de la Mujer de Espafia, en el cual 
se contemplan seis 6ireas de intervenci6n: Ordenamiento 
Juridico, Familia y Protecci6n Social, Educaci6n y
Empleo, Salud, Asociacionismo y Cooperaci6n 
Internacional. Cosa semejante ocurre con otras iniciativaw 
europeas, americanas y asi6ticas, que comienzan a 
interesarse por la Igualdad de Oportunidades. 
Este panorama parece anunciar la posibilidad de que los 
parses de A.L y E.C. intenten iniciativas legislativas y de 
polftica que deberfan contar con un instrumento que 
globalice todas las posibles intervenciones y Acciones 
Positivas que deben darse en la materia. Tal instrumento 
no existe a escalas internacionales ni regional, de aquf que 
propaga a esta Conferencia "Democracia en las Am6ricas: 
La Mujer en el Proceso de Tonia de Decisiones", 
adupte una resoluci6n que ponga en marcha en la CIM, 
la conformaci6n de tal Convenci6n. 

Aspectos a considerar en la Convenci6n: 

Es indudable que el desarrollo de una Convenci6n de esta 
naturaleza, obliga a examinar las normativas existentes a 
escala multilateral que han sido ratificadas o adoptadas 
por los gobiernos de la regi6n, en aras de la organicidad 
del nuevo instrumento regional. Sin embargo, a grandes 
rasgos, ademis de las consideraciones introductorias 
referidas a la exposici6n de motivos, se sugieren, 
por ahora, los siguientes contenidos sustantivos, para que 
sean considerados como posible m-iteria de la convenci6n: 

1. 	 Desarrollo del principio de Igualdad de 
Oportunidades en el trabajo. 

a. 	 Desarrollo del principio de Igualdad de Retribuci6n: 
- criterios empleados para sistemas clasificadores 
- criterios empleados para evaluaci6n del 

desempeflo 

b. 	 Desarrollo del principio de Igualdad de trato: 
- acceso al empleo 
- promoci6n
 
- formaci6n profesional
 



condiciones de trabajo
 
seguridad social
 

2. 	 Desarrollo del principio de Igualdad de
 
Oportunidades en la Educaci6n:
 
- promoci6n de la Igualdad de Oportunidades en
 

el Sistema Educativo 
- igualdad de Oportunidades en la Ensefianza 

Primaria 
- igualdad de Oportunidades en la Ensefianza 

T6cnica y Profesional 
- igualdad de Oportunidades en la Orientaci6n 

Vocacional y al Empleo 
-	 igualdad de Oportunidades en el Acceso a 

Formas Tradicionales y No Tradicionales en 
Educaci6n. 

3. 	 Desarrollo del principio de ]a Igualdad de 
Oportunidades cn la Actividad Deportiva. 
- ejercitaci6n ffsica 
- prfictica amateur y profesional en los deportes. 

4. 	 Desarrollo del Principio de Igualdad de Oportunidades, 
en la Legalidad y Acceso a la Justicia. 

5. 	 Desarrollo del principio de la Igualdad de 
Oportunidades en ]a Polftica y el Asociacic:iismo: 

6. 	 Desarrollo del principio de Igualdad de 
Oportunidades en las Ventajas Sociales y 
Econ6micas de la Sociedad.
 
- servicios pfblicos urbanos y rurales
 
- crfditos y capacitaci6n.
 

7. 	 Desarrollo de una propuesta b6sica de una polftica 
orgnica de Acciones Positivas a ser desarrollada 
desde el Estado. 

Nota 	Final: 

Este esquema es la sfntesis de los aspectos mayores que 
aparecen tratados en forma inorgfinica en normativas 
nacionales y disposiciones multilaterales que pueden 
cobrar en una Convenci6n Interamericana, una estructura 
global, cuyo efecto orientador y pedag6gico, tiene grandes 
y ciertas posibilidades en este momento. 
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Polfticas piblicas en el enfoque de 
genero en America Latina y el Caribe 

EvangelinaGarciaPrince 
Transcripci6n de la intervenci6n en el
 

Seminario Latinoamericano
 
"Mujeres, Gnero y Desarrollo"
 

Bogoti,
 
4 al 6 de agosto de 1992
 



Introducci6n 
A partir de las exposiciones realizadas por los diversos
 
ponentes en este seminario y tomando en cuenta la
 
conferencia de la sefhora Jo Beall sobre los aspectos
 
conceptuales bdisicos de la planificaci6n de g6nero,
 
para lo cual se bas6 en los trabajos de Moser y Levi de
 
1982, queda claramente establecido que el abordaje de
 
este tema remite, necesariamente, a otros, que por
 
contener el t6rmino "gfnero", pareciera que constituyen
 
corpus te6rico-metodol6gicos idfnticos o que pueden ser
 
tratados en conjunto, pero, no es asf.
 

Si hacemos un recuento de los principales asuntos 
examinados, encontramos que bajo la advocaci6n del 
gdnero se han tratado diversos temas en este seminario 
que son, bisicamente: 

1. 	 La categoria gdnero como instrumento analitico de
 
grandes posibilidades en la investigaci6n y en la
 
conformaci6n de acciones dirigidas a la mujer.
 

2. 	 Planificaci6n de g6nero, como una de las disciplinas 
del enfoque de g6nero que, es conveniente advertir,
 
van en aumento a medida que se intentan nuevas
 
aplicaciones del enfoque.
 

3. 	 Polfticas de g6nero, como uno de los componentes 
esenciales de las intervenciones estatales de la 
perspectiva de g6nero, vinculadas a la planificaci6n. 

4. 	 Capacitaci6n en g6nero, como uno de los aspectos 
instrumentales que sirven a la planificaci6n de Polfticas de g.nero, como una 
g6nero y que se interroga sobre para qu6 formar de las componentes esenciales 
planificadores de g6nero y c6mo hacerlo. Esta es un de las intervenciones estatales 
irea que fue sometida en 1991 a evaluaci6n en de la perspectiva de g6nero,
Bergen-Noruega, en lo relativo a promotores, vinculadas a la planificaci6n 
y facilitadores para la planificaci6n de g6nero y
 
constituye hoy una de las Areas en cuesti6n dentro
 
de la teorfa de g~nero, por lo menos en sus
 
aplicaciones praicticas.
 

5. 	 Desarrollo organizacional en la perspectiva de g6nero, 
como un enfoque a ser tratados desde los 
mecanismos nacionales de atenci6n a la mujer. 

6. 	 Y por 61timo, el desarrollo como proceso global, 
en el cual se han mencionado las estrategias, los 
modelos y las propuestas de organizaciones 
multilaterales, en las cuales la situaci6n y 
perspectivas de Am6rica Latina y El Caribe, gravita 
con enorme peso, en su particular responsabilidad 
de inventar soluciones. Como en el caso de la 



El g~nero es hoy en dfa un 
objetivo de reflexi6n y ruente 
de derivaci6n de muchasdeeiacicaquean de amuchenprdeticas, que van rods al115 de 

lo que convencionalmente 
estamos Ilamando 
planificaci6n de g6nero en 
muchos ,imbitos de 
organismos p6blicos 
nacionales y multilaterales 

CEPAL, donde su propuesta de transformaci6n 
productiva con equidad, tambidn abre un espacio al 
g6nero, tratando de articular g6nero al desarrollo en 
el enfoque "mainstream" de las polfticas p6blicas. 

Desentrafiar todas las interrogantes inmersas en la amplia
 
temdtica abarcada por los temas planteados hasta este
 
momento en el seminario, no es asunto sencillo ni que
 
pueda completarse en el breve tiempo del que
 
disponemos. Por lo tanto, he considerado prudente iniciar
 
mi exposici6n sobre el componente de g6nero en las
 
polfticas ptblicas con ciertas ideas introductorias que
 
expresan algunas inquietudes personales, mds que sobre
 
el concepto de genero y la teorfa en sf, por la forma en la
 
que, a menudo, cuestionablemente'se aborda.
 

Ideas preliminares
 

Lo primero ciue debo sefialar es ]a personal inquietud
 
acerca de Lqu6significa plantearse el problema del
 
g6nero o de introducir la noci6n de g6nero en las
 
actividades de nuestra organizaci6n o introducir la noci6n
 
en Iaplanificaci6n? En mi criterio esta pregunta tiene
 
varias modalidades de respuesta segn quien la conteste:
 
y obs6rvese que hablo de varios modos de responder,
 
porque aludo con ello a que la respuesta depende,
 
en parte, de qui6n debe responder.
 
Asi las respuestas podrfan variar:
 

a. Seg6n sea el Estado 
b. Seg6n sea un factor social con poder o sin 61, 

la legitimaci6n de los procesos sociales 

c. Seg6n sea la sociedad civil organizada 
d. Segn sea la academia estudiosa, la uni-'ersidad 

El g6nero es hoy en dfa un objetivo de reflexi6n y fuente 
de derivaci6n de muchas pr6cticas, que van mdis all, de Io 
que convencionalmente estamos llamando planificaci6n 
de g6nero en muchos ,5mbitos de organismos ptiblicos 
nacionales y multilaterales. 

Tampoco es el g6nero descubrimiento reciente ni de 
reciente acufiaci6n o aparici6n. Lo novedoso es el sentido 
que ha cobrado para la producci6n intelectual feminista, 
ya que desde Plat6n, pasando por Arist6teles, quien sell6 
bien la significaci6n de g6nero que subyace en la 
concepci6n patriarcal de occidente, pasando por todas las 
filosoffas hasta el presente, sin olvidar las elaboraciones 
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patriarcales de los pr6ceres intelectuales de la Revoluci6n 
Francesa como Rousseau o las que estn presentes, 
en el preclaro pensainiento cientffico de Darwin, ha sido 
objeto de reflexi6n; pero el g6nero, ahora se convierte en 
un objeto distinto de estudio que se mira desde diversos 
6ngulos y que se cruza polfmicamente, como ocurre con 
todo enfoque donde la ideologfa brilla en su presencia, 
con otros conceptos, nociones apenas o categorfas, 
como clase, raza o etnia, que tambi~n han dado qu6 hacer 
en la historia de las ideas y de los hechos humanos. 
Pasar de g6nero a planificaci6n de g6nero es una travesfa 
intelectual y polftica, donde es sano no quemar etapas 
para no caer en reduccionismos est(~riles o esterilizantes. 
Si estas fases no se cumplen, podemos estar en presencia
de posturas incompletas ante las cuales nuestras Pasar de g6nero a
realidades siempre nos tirarain de las orejas. S61o advierto planificaci6n de g6nero es una 
esto, porque el tiempo no me permite extenderme. travesfa intelectual y polftica, 
Al hablar de planificaci6n de gfnero, es importante tener donde es sano no quemar 
en cuenta todo lo que la exploraci6n hist6rico-semaintica etapas para no caer en 
ha arrojado a la luz de las intenciones feministas, a las reduccionismos est6riles o 
cuales reivindico, porque gracias a ese impulso nos esterilizantes 
enfrentamos al asunto de planificar asumiendo la 
perspectiva de g6nero. Y en este sentido, planificar para
el gfnero, es planificar teniendo er' mente que lo 
socialmente considerado inherente a esa construcci6n 
hist6rica de la subjetividad con expresi6n objetiva en las 
conductas sociales que Ilamamos "mujer" o "lo femenino",
existe en raz6n de esa otra construcci6n hist6rica que
Ilamamos "hombre" o "lo masculino". Eso significa que
planificar desde el g6nero es tomar en cuenta, mis que las 
entidades hist6ricas separadas, hombre-mujer,
planificar teniendo en objeto o construyendo como objeto Planificar desde el g6nero es
de Ia reflexi6n, Iaarticulaci6n Hombre-Mujer. planificar teniendo en objeto o 
Esto supon., como decfa Natalie Davis en 1975, construyendo com o objeto de 
qlue p!anificar para el gdnero implica descubrir la ]a reflexi6n, la articulaci6n 
variedad en los roles asignados a personas con sexos Hombre-Mujer 
diferentes; descubrir el simbolismo sexual de nuestra 
sociedad y de la 6poca y asf conocer el significado que
tiencn o tenfan y c6mo funcionan para mantener el orden 
social o promovcr el cambio. 

Esto alude obviarnente a la necesidad de entender el 
gdnero en el contexto y planificar desde el contexto para
obtener resultados en la subjetividad. De cierta manera,
planificar desde el g6nero es planificar para el g6nero 
con referencias paradigmiticas hist6ricas que suponen
valores. Por ello, la planificaci6n de gdnero representa 
una nueva 6tica de la planificaci6n y por tanto, 
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Estamos frente al peligro de 
manejai" ritualmente la 
perspectiva de g6nero, 
si no la rearticulamos te6rica, 
hist6rica y operativamente en 
la planificaci6n 

El discurso de g~nero en la 
planificaci6n podrfa oscilar 
tambi6n, situacionalmente, 
entre la inmediatez del vacfo y 
el agotamiento 

no podemos pretender que su adopci6n sea un proceso 
mecinico simple y lineal. Pero eso no es, ni mucho 
menos, todo lo que debemos tener en cuenta al 
considerar la posibilidad de aplicar la planificaci6n de 
g6nero de nuestros pafses. 

De hecho, supone asumir una perspectiva hist6rica y 
tambi6n contextual, si no, el peligro de los simplismos 
reduccionistas clue ya se olfatea en ciertos usos del 
concepto, lo degrada: de categorfa analftica, a noci6n 
panacea o bandera, casi para cualquier prop6sito. 

No en balde la chilena Mercedes Prieto, evaluando el 
impacto de los esfuerzos de desarrollo en trabajos con 
mujers en la perspectiva de g6nero, sefiala clue es 
necesario "replantearse la famosa y ritual perspectiva de 
g6nero". Prieto sefiala que "estamos frente al peligro de 
manejar ritualmente la perspectiva de g6nero, 
si no la rearticulamos te6rica, hist6rica y operativamente 
en la planificaci6n". Creo, y en eso coincido con su 
apreciaci6n, ClUe estamos en un momento compleje y rico 
en alternativas para la planificaci6n de g6nero, en el cual 
los m6ltiples desarrollos a que dio lugar pueden estar 
superando y dejando atrdis el n6cleo central que les lio 
origen. Esto significa que la metd.fora de los lentes 
bifocales que cit6 Jo Beall en su conferencia inicial, 
entendieudo por tal, ]a necesidad de que los planificadores 
de hoy se acorquen a la planificaci6n de g6nero con lentes 
diferentes, con lentes bifocales, en los cuales la visi6n 
tradicional incorpora otra visi6n que es la de gfnero, 
hay que agregar en Am6rica Latina y El Caribe, otras 
visiones simultineas que harin de nuestros lentes 
contextuales y de g6nero, verdaderos lentes multifocales. 
Por ello advierto que las oscilaciones que ha tenido el 
discurso de ]a planificaci6n de g6nero, lo ha Ilevado en 
estos 10 afios de existencia corno enfoque te6rico-t6cnico, 
desde ]a perspectiva economicista -productivista, 
hasta una cierta ortodoxia feminista cue resulta de dificil 
articulaci6n con las complejidades de la realidad, sobre 
todo en el orden de las orientaciones de polftica. 
El discurso de g6nero en la planificaci6n podrfa oscilar 
tambi6n, situacionalmente, entre la inmediatez del vacfo y 
el agotamiento, este iiltimo traducido en repetici6n ad 
infinitum de las lecciones originales de Young, Moser, 
Levy y los pioneros intelectuales del discurso 
planificador; puede ocurrir tambi6n su posible conversi6n 
en mercancfa casi "made in Japan", de fficil adquisici6n 
para los buhoneros intelectuales, que andan a la cacerfa 
de un esquema que compense sus propios vacfos o que se 



convierta en muletilla del discurso populista hacia la 
mujer, ahora dignificado con el sello que supone la 
categorfa gfnero. Esto tltinio puede ser leido en ciertas 
interpretaciones que se hace e! componente de gfnero en 
proyectos de financiamierto, donde cualquier cosa donde 
haya mujeres vale para satisfacer ]a necesaria presencia 
del componente. 

No se trata de crear un esoterismo conceptuoso y 
metodol6gicamente impenetrable en relaci6r, con el 
g6nero. Ello nos podrfa conducir al discurso meramente 
recreativo y no creativo sobre las realidades del gfnero o 
a la ficci6n intelectual de una dimensi6n conceptual 
donde se resuelven te6ricamente las diferencias reales 
entre hombres y mujeres. No, no es un prurito 
intelectualizante, sino una advertencia sobre el peligro 
ideol6gico de las simplificaciones cuando se pretende, 
nada menos ilue, derribar la mis universal de las 
opresiones. 

Esto tambi~n nos advierte sobre la necesidad de explorar y 
reconocer el posible contenido ideol6gico no explfcito de 
la emergente propuesta de g~nero y simulutneamente ir 
recogiendo en el cesto de las experiencias de los grupos 
oprimidos, las sefiales de esa posible meta-ideologfa 
supuestamente contenida en la planificaci6n de g~nero. 
Sin duda eso nos conduce a interrogarnos sobre cu.il podrfa 
ser la ideologia invisibilizada en esta propuesta ideol6gica 
que se anuncia com(o visibilizaci6n hist6rica de la imujer. 

Para algunos o muchos de ustedes pueda que mis palabras 
reflejen escrfipulos ideol6gicos excesivos, 4desconfianza 
extrema? No estoy segura. ,Arnargas experiencias 
derivadas de esquemas 'nteriores que nos fueron 
impuestos desde otros contextos? PuLdiera ser. 
Lo asumo en todo caso corno escripulo metodol6gico que 
expresa mi avcrsi6n a las simplificaciones en la adopci6n 
de soluciones a problemas que involucran la intervenci6n 
de variables hist6ricamente complejas. Por lo pronto, 
carecemos de prejuicios. Mais nos arima el deseo de 
profundizar. Observo de buena fe y advertida acerca de lo 
que tenemos entre manos, es una complejidad: 
el gfrnero, y que la relaci6n de gfnero, por ser algo m~is 
qae intercambios sexuales o intersubjetivos, por aludir a 
roles sociales, tienen determinada funcionalidad en el 
orden del contexto. Por otra parte sabemos que ese orden 
social se mantiene en base a relaciones articuladas en un 
eje triftisico que finalmente determina c6mo sk- organizan, 
hist6ricamente, las relaciones en la sociedad. El eje en el 
cual se articula el orden que define los roles de g6nero, 
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es el poder; y es trifdsico porque sus dimensiones para la 
dominaci6n son: lo econ6mico, lo poliftico y lo intelectual 
o Iorelativo al conocimiento, contempordneamente 
devenido informaci6n. Poder polftico, poder econ6mico, 
poder del conocimiento (informaci6n). 
Tres formas esencialmente vinculadas de la dominaci6n o 
de la subordinaci6n con relaci6n a las cuales se 

El eje en el cual se articula el 	 construyen las subjetividades y los comportamientos que 
orden que define los roles de 	 identifican cada g6nero. Factores que intervienen las 
g~nero, es el poder; esferas de las pulsiones, como dirfa Freud, que sostienen 

es triisico porque sus deseos constitutivos de la subjetividad, culturalmente 
con fines de poder.dimensiones para la 	 modelados 

dominaci6n son: lo econ6mico, 	 Los ecos de estas reflexiones, nu las mfas necesariamente, 
Iopoliftico y lo intelectual o Io 	 m,5s bien las de los desconstructores te6ricos del 
r(,lativo al conocimiento, 	 patriarcado, deben ser tenidos en cuenta en las 
contempor.ineamente 	 propuestas de intervenci6n en 1a prctica para dar 
devenido informaci6n 	 viabilidad a la 6ptica de g6nero. En ello es necesario 

tomar en cuenta que, de hecho, todavfa no hemos 
resuelto seriamente grandes nficleos problemiticos que 
hacen la esencia de la subordinaci6n en su operatividad 
concreta, tales como, por mencionar algunos: 

1. 	 El problema del tiempo en hombres y mujeres como 
variable de g6nero a considerar en el simbolismo y 
efectuaci6n de la subordinaci6n. 0 como sefialan 
algunas autoras, las ventajas comparativas y 
desventajas competitivas que representa su 
discontinuidad estructural en la mujer, 
o su valoraci6n econ6mica y social, o la inferioridad 
que como ventaja competitiva representa en nosotras, 
o lo que significa como mecanismo de transferencia, 
por las mujeres, de ventajas competitivas a los 
hombres, y asf otros aspectos por el estilo. 

2. 	 El asunto de la subjetividad de cada g6nero, el cual hace 
candente el debate del feminismo al interior de los 
enfoques psicoanalfticos y sobre Iocual, por su 
extensi6n y su riqueza, no puedo mds que mencionar. 

3. 	 0 el tema del poder en sus articulaciones subjetivas y 
objetivas al g6nero. 

4. 	 Y este nuevo ,imbito de inter6s representado por los 
pares g~nero y democracia, Estado y g6nero y otros 
por el estilo. 

Nos acercamos a una rica y multivariada concepci6n de 
los problemas de g6nero que explota ahora en diversos 
enfoques disciplinarios como: la historia de las mujeres; 
]a redefinici6n del psicoanilisis en una avanzada y valiosa 
6ptica de gdnero que mis all, de la crftica clsica del 



feminismo a Freud, que no le perdona el complejo de 
castraci6n en su enunciado original, va a los grupos de 
psicoanalistas militantes que enriquecen el panorama
te6rico de esa disciplina; o la Antropologfa de g6nero,
la Filosoffa en la lectura del g6nero, la Sociologfa y otras 
ciencias sociales como la Polftica y ahora, Gdnero y
desarrollo: otra disciplina, que parte de ]a ,guda
observaci6n de Maxine Molineux acerca de los roles y
necesidades prficticas y estratfgicas y que ha sido 
elaborado por Moser y Levy, en el punto de vista que nos 
ha expuesto con tanta claridad Jo Beall en este seminario. 
Es pues todo un complejo modo de propuestas te6ricas 
que obligan a asumir ]a planificaci6n de gfnero con una 
visi6n enriquecida, que supere la naciente contradicci6n 
entre los te6ricos y los planificadores. 

La Planificaci6n de Gnero en Anerica Latina 

Lo primero que deseo plantear es mi propia interrogante 
acerca de cufl es el sentido de preguntarse por la 
planificaci6n de g6nero en Am6rica Latina y El Caribe. 
Personalmente considero que es una pregunta legftima e 
importante. De hecho, la planificaci6n de genero es un 
plus hist6rico, pero no es una panacea para todos los 
males que acarrea la subordinaci6n. Serfa ingenuo pensar 
que la planificaci6n de g6nero basta, en las actuales 
circunstancias, para derrotar al patriarcado. Por ello debe 
ser asumida como una disciplina positiva e importante, 
pero que debe ser multifocalizada, por volver a ia 
metifora empleada por Jo Beall. Con relaci6n a cuiles 
son sus posibilidades reales en Am6rica Latina,
hay que sefialar como referencia esencial, tal como indica 
CEPAL, que tenemos pobreza para varios afios,
afn en las mejores condiciones que se pueden esperar del 
crecimiento econ6mico. En este sentido, ese organismo
advierte que por ahora ni siquiera podemos aspirar a una 
movilidad social masiva ascendente. A lo mis que las 
poblaciones desamparadas de los estratos inferiores 
pueden aspirar, es a mejorar sus desempefios en el estrato 
social donde se ubican actualmente. 

Por otra parte es importante considerar la cuesti6n del 
modelo de desarrollo y consecuentemente lo relativo al 
sistema polftico en crisis. Estas son variables que
intervienen en cualquier iniciativa que racionalmente 
haya que considerar en la practica planificadora.
Por ahora apenas lo mencionamos antes de intentar la 
definici6n de la planificaci6n de g6nero. 

La planificaci6n de g6nero es 
un plus hist6rico, pero no es 
una panacea para todos los 
males que acarrea la 
subordinaci6n 

Alo mis que las poblaciones 
desamparadas de los estratos 
inferiores pueden aspirar, 
es a mejorar sus desempefios 
ena esorar sus deseen el eslrato social donde se 
ubican actualmente 



C6rno definir ]a Planificaci6n de G6nero 

En mi criterio puede ser entendida como un proceso que 
tiene o puede tener diversas jerarquras o niveles de 
concreci6n, es decir, contextos generales o parciales en 
los cuales pueda o deba concretarse la prfictica 
planificadora en g6nero. Yellos son: 

a. 	 El marco de las polfticas pfiblicas nacionales 
econ6micas y sociales 

b. 	 El marco de polfticas de mujer especfficas 

c. 	 El marco de polfticas sectoriales 

d. 	 Como referencia te6rica metodol6gica para programas 
y proyectos puntuales y muy concretos. Todas estas 
posibles concreciones de la planificaci6n de g6nero 
pueden y deben actuar en conexi6n en el marco de 
principios coherentes, para clue las decisiones 
ptiblicas de g~nero constituyan una polftica org6nica 
de estado. 

En otro sentido, la planificaci6n de g~nero puede ser 
entendida como un conjunto de prficticas procesalmente 
estru'cturadas y dirigidas a validar principios orientados 
del comportamiento del Estado y de las organizaciones, 
en los hechos, prop6sitos de equidad entre los g6neros. 
Es necesario teonar en cuenta que cada nivel de 
concreci6n exige c-Jques te6rico-t6cnicos relativamente 
diferentes. No es lo mismo aplicar el enfoque de g6nero a 
la definici6n de las polfticas en los lineamientos macro deLa planificaci6n de g~nero 

puede ser entendida como un las polfticas pfblicas que se deciden en el gabinete del 
presidente y los ministros, que el discurso de gdnero quc

conjunto depreictiyas exige ser metodol6gicamente instrumentado en un 
procesalmente estructuradas y proyecto especffico de capacitaci6n laboral, aunque 
dirigidas a validar principios ambas experiencias estan articuladas en una concepci6n 
orientados del 	 orgnica de polftica p6blica. 
comportamiento del Estado y 
de las organizaciones En la perspectiva nacional, el prop6sito de quienes estdn 

comprometidos con el enfoque de g6nero deberfa ser 
Ilegar a una polftica de g6nero como polftica de estado, 
y a partir de ella, intentar la planificaci6n de g6nero y el 
disefio de proyectos con la referente de g6nero, en 
sectores y 6ireas especfficas de la intervenci6n ptiblica. 
Una manera de garantizar la eficiencia de la planificaci6n 
de g6nero como racionalidad metodol6gica es contrastar 
la naturaleza de la propuesta de g6nero con los principios 
ciue animan la planificaci6 en el pafs. De hecho, 
esto pasa por la evaluaci6n del sistema nacional de 
planificaci6n, ya que la planificaci6n de g6nero puede 
contener los mismos defectos que la planificaci6n 



normativa tradicional, situada como sabemos en la 6ptica 
patriarcal, si no supera la separaci6n tradicional entre el 
acto planificador y el acto administrador. 
Esto significa que ijtentar la planificaci6n de g6nero no 
es una garantfa de eficiencia del acto planificador y su 
inserci6n deberia pasar por la evaluaci6n de su 
factibilidad, en todo sentido, dentro del aparato 
planificador. 

Sabemos que la planificaci6n normativa basada en una 
perspectiva lineal se convirti6 y se sigue tornando 
finalmente en un ejercicio intelectual, a causa de la 
naturaleza eminentemente tfcnica de su racionalidad 
subyacente. Ello ha puesto de manifiesto la superioridad 
de la planificaci6n estrat6gica que convoca a todos los 
actores involucrados en la situaci6n y donde la 
racionalidad es eminenternente polftica, ya (ue la 
viabilidad esencial a obtener, contando con los soportes 
econ6micos adecuados, es la viabilidad polftica. 
Si trasladamos esto a la planificaci6n de g6nero,
lo primero que debemos anotar metodol6gicamente es la 
necesidad de que se mueva tratando de: 

a. 	 Obtener, estrat6gicamente, la viabilidad ideol6gica, 
puesto que encierra ona propuesta ideol6gica y no 
t6cnica, aunque pueda desarrollar colateralmente 
supuestos t6cnicos moy precisos. 

b. 	 Hacer de ]a prlictica planificadora y administrativa, 
hasta donde sea posible, un proceso bien articulado 
o por lo menos con gran proximidad procesal, 
para que los principios de la polftica de estado no se 
queden en el mero discurso planificador. 

Cada objetivo estratgico en la planificaci6n de g6nero
exige evaluaciones contextuales de la totalidad de los 
comportamientos de las mujeres y de los otros sectores. 
Esto con el prop6sito de determinar el curso de 
superaci6n de las debilidades y amenazas, como de las 
fortalezas y oportunidades existentes en las propias 
mojeres en sos diferentes roles y en los otros actores y en 
general en los escenarios en los cuales deba ser 
desarrollada la propuesta. Por ello soy del criterio que la 
planificaci6n estrat6gica es la que mejor se adapta a los 
prop6sitos de la planificaci6n de gfnero. 

Por otra parte, es evidente que 6sta exige la formulaci6n 
de objetivos dirigidos a diversos universos de 
intervenci6n, que pueden ser, segin el prop6sito del ente 
planificador, los siguientes: 

Una manra de garantizarla 
cficiencia de la planificaci6n 
de g~nero como racionalidad 
metodol6gica es contrastar la
naturaleza de la propuesta de 

animan la planificaci6n en el 
ain 

pa's 

Intentar la planificaci6n de 
g6nero no es una garantfa de 
eficiencia del acto planificador 
y su inserci6n deberfa pasar 
por la evaluaci6n de su 
factibilidad, en todo sentido, 
dentro del aparato 
planificador 
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" 	 El Contexto general 

" 	 Los Contextos sectoriales 

* 	 Situaciones y 

* 	 Actores en sus cambiantes vfnculos 

Esta considt-raci6n tiene que ver con el hecho de que en
 
la planificaci6n de g6nero los resultados que se esperan,
 
entrecruzan dimensiones objetivas y subjetivas y que
 
cuando se intenta la inserci6n de esta nueva 6ptica de
 
planificaci6n es necesario tener en cuenta hacia qu6
 
prop6sitos generales o ms especfficos debe dirigirse el
 
esfuerzo.
 

Aspectos relevantes a ser considerados en una
 
polftica de estado en la 6ptica de g~nero
 

Hasta el momento, no podemos decir que existan 
suficientes experiencias como para determinar modelos 
consagrados de polftica de estado con enfoque de gdnero, 
porque como se ha dicho, el desarrollo de esta materia es 
incipiente y su difusi6n no ha sido universalizada ni 
pleriamente legitimada como para contar con marcos de 
referencia probados, con fines comparativos. Ni siquiera 
estamos seguros de la validez de plantearnos la polftica de 
estado con enfoque de g6nero con una especificidad 
operativa y metodol6gica dentro del esfuerzo general de 
la planificaci6n de gdnero. 

Es probable que algunas experiencias nacionales apunten 
a este prop6sito y considero que es una orientaci6n 
correcta, porque consolidar una polftica tal, contribuye a 
lograr la viabilidad polftico-administrativa del enfoque de 
g~nero en toda la estructura operativa del estado. 

Es evidente que su instrumentaci6n exige ciertos
 
requisitos entre los cuales, aparecen como los mas
 
significativos los siguientes:
 

1. 	 La existencia de un mecanismo nacional de alto nivel, 
con autonomfa y con capacidad para formular la 
polftica, coordinar la ejecuci6n de la misma y 
eventualmente, ejecutar por cuenta propia algunas 
acciones. 

2. 	 La inserci6n del componente de g6nero encuentra en 
el modelo "mainstream" una modalidad eficiente. 
Se trata de hacer del mismo un eje transversal de 
decisiones que afecte a todas la polfticas sociales y 
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econ6micas del estado, con el objeto de garantizar
 
que en los macro-lineamientos de las polfticas del
 
estado, cualquiera sea su naturaleza, est6 presente
 
dicho componente. Por eso, se alude al

"mainstream", para significar la transversalidad de la
 
polftica de g6nero en las grandes lfneas de las
 
macropolfticas del esiado.
 

3. 	 Es necesario conjugar, en la definici6n de esta polftica, La inserci6n del componente 
las fuerzas provenientes de dos pares de iniciativas de g~nero encuentra en 
que acttian como marco de tensiones socio-polfticas el modelo "mainstream" una 
y administrativas en la acci6n estatal. Se trata, modalidad eficiente 
por una parte, de armonizar la visi6n global de 
gdnero con las visiones sectoriales en las polfticas 
correspondientes; por la otra, se tratarfa de integrar

los grandes lineamientos nacionales a las
 
determinaciones que surgen de la descentralizaci6n.
 

En ambos casos, cualquiera de las opciones debe 
considerar a la otra. En la dfada enfoque global 
versus enfoque sectorial, mucho se ha hablado en 
los iltimos afios acerca de la necesidad de acabar 
con la tradicional consideraci6n de los asuntos de la 
mujer en la forma segmentaria y desintegrada que 
supone su tratamiento desde sectores separados:
mujer y educaci6n, mujer y salud, mujer y trabajo, 
etc. Las crfticas a este proceder han surgido por la 
relevante ausencia de una propuesta global que 
plantee el anilisis de una concepci6n integradora. 
En los debates de los especialistas de estos afos, 
he escuchado anatemizar el enfoque sectorial en Hay que tener una propuesta
favor de una perspectiva como la sefialada. macro que brinde integralidad 
Ambas posturas son err6neas por excluyentes. y organicidad a las polfticas 
De lo que se trata es de armonizarlas productivamente. sectoriales 
Hay que tener una propuesta macro que brinde 
integralidad y organicidad a las polfticas sectoriales, 
cuya necesidad es indiscutible por la especificidad 
de los hechos reales que en cada caso les compete. 

Serfa metodol6gicamente inexacto pretender que
 
una polftica de estado de g6nero se defina en
 
instrumentos principistas de contenido global, sin
 
que hagan fal'a otros que vayan a la particularidad
 
de cada sector doride tales principios generales
 
exijan interpretaci6n. Por eso sostengo la necesidad
 
de polifticas sectoriales de g6nero, orgnicamente
 
articuladas en una propuesta integradora que defina
 
los principios. Esto, por otra parte, no es ninguna
 
novedad, pues esti en la base de la disciplina del
 
andlisis de polfticas ptblicas.
 



Tampoco debe prevalecer una interpretaci6n 
excluyente respecto a polfticas nacionales y 
descentralizadas, entre las cuales son vfilidos los 
argumentos precedentes, en el prop6sito de 
brindarles armonfa. 

4. 	 Una de las exigencias nils elernentales es que se logre 
una efectiva articulaci6n entre el mecanisino 
nacional responsable de los asuntos de la mujer y el 
sistema de planificaci6n existente, para que la 
incorporaci6n de ]a visi6n de gdnero no se 
constituya en una mera determinaci6n polftica, sino 
que ademfis conforme un supuesto te6rico y t~cnico. 
En este sentido, conviene advertir clue el poder 
formular y ejecutar una polftica de gdnero, supone 
contar con diagn6sticos e indicadores, estadisticas e 
informaci6n competentes para soportar decisiones 
de gfnero. Esto implica desarrollar las metodologfas 
e institucionalizar los procedimientos quc hagan 
falta para producir la informaci6n adecuadamente 
discriminaida. Mis al1i, es fundamental iniciar el 
desmontaje de los componentes patriarcales de los 

einstrurnentosE n t i 	 de antilisis e inteipretaci6n de la
Es undamental iniciar 	 realidad, los cuales constituyen una autSntica 
desmontaje de los 	 armadura tccnico-conceptual que invisibiliza, 
componentes patriarcales de distorsiona o niega los datos sobre la realidad de los 
los instrumentos de anfilisis e corportarientos femcninos. 
interpretaci6n de la realidad, 
los cuales constituyen una Una ilustraci6n de la importancia de esta tarea le 
autentica armadura 	 ofrece la investigadora colombiana Elsy Bonilla, 
tecnico-conceptual que 	 en un trabajo presentado en Quito, en 1991, sobre la 
invisibiliza, distorsiona 0 Situaci6n de la Muier en Anirica Latina y El 
niega los datos sobre la 	 Caribe, a prop6sito de una reuni6n convocada por 
realidad de los 	 UNIFEM. Bonilla sefiala qlue en un estudio cIue 
comportamientos femeninos realiz6 sobre la presencia de las mujeres en la 

producci6n agrfcola en so pais, encontr6 que los 
bajos fndices de participaci6n femenina que recogen 
las estadfsticas oficiales no corresponden a la 
verdad; pero hasta el momento, nadie las habfa 
puesto en duda o habIa tratado de conocer el origen 
de tales bajas cifras de contribuci6n econ6mica de 
las mujeres campesinas. 

En su exploraci6n, Bonilla determin6 que hay por lo 
menos dos grandes razones que determinan esas 
dimensiones estadfsticas; ellas son: por una parle, 
el liecho de (ILC nuIchas parcelas son cultivadas por 
las mujeres per) la prmdtcci6n se registra conlo si 
fuese del hombre, acm estando 61 ausente por ser 
migrante a Ia ciudad o por ser a;alariado en otra 



unidad de producci6n, ya que ' propiedad de la
 
parcela estAi a su nombre. Por o ra parte,
 
la continuidad y simultaniedad que se da en las
 
labores reproductivas y productivas de la mujer
 
rural, no permite distinguir, a los fines de las
 
estadfsticas, entre unos y otros, lo cual termina
 
asignando oficialmente a las mujeres s6lo tareas
 
reproductivas con lo cual se niega su contribuci6n
 
en la producci6n. Este es un mero ejemplo de lus
 
supuestos que requiere la planificaci6n de gfnero

globalmente considerada en el contexto de los
 
sistemas de planificaci6n.
 

Contenidos y orientaciones de la visi6n de gtnero 
en politicas p6blicas 

En el aparte anterior me referfa a la necesidad de
 
articular la visi6n de gnero, tanto en polfticas de carcter
 
global corno de naturaleza sectorial. Desde esta
 
referencia, responder a Ia interrogante de cufiles son las
 
polfticas de estado que podrfan dar satisfacci6n a los Conviene combinar los
 
intereses de g6nero, nos remite a Ia necesidad de [lacer critrios delos intcrses de
 
dos puntualizaciones esenciales previas: gnero con ls realidades
 

1. 	 Que atn cuando parezca ocioso decirlo, el prop6sito sociopolifticas en 
es, en tdrminos fundamentales, lograr o contribuir al transformaci6n, para intentar 
logro de la equidad entre los gtneros, y vincular la btisqueda de la 

2. 	 Que conviene en su formulaci6n, disefio e equidad de g6nero con la 
instrumentaci6n, combinar los ciiterios de los equidad social en general 
intereses de gtnero con las realidades sociopolfticas 
en transformaci6n, para intentar vincular, 
si es apropiado y oportuno, la blsqueda de la 
equidad de gnero con ila equidad social en general. 
Este segundo aspecto, alude a Io que planteaba al 
principio de mi intervenci6n, acerca de la necesidad 
de contextualizar la propuesta de gtnero,
1o cual es especialhnente importante en An6rica 
Latina y El Caribe de hoy. 

Si quisi6ramos examinar desde d6nde podemos orientar
 
las polfticas de gcnero para el logro de la equidad, dirfa
 
Cue los conceptos que h'n ofrecido Young, Molineux,

Moser y Levy, son por denis t6tiles y pertinentes.
 
No deseo agregar nada 1n11s a 1o que ha expresado Jo
 
Beall sobre Moser y Levy, con fundamento en Molineux;
 
pero sf debo anotar que es muy 6til y orientadora la
 
distinci6n crftica (Pue [lace Young entre condiciones de
 
vida de Ia mujer y status de la misma. A prop6sito de
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La mayor parte de las 
polfticas de mujer se dirigen a 
intervenir tratando de 
mejorar las condiciones de 
vida de las mujeres 

No existen definiciones 
6iitimas sobre el carieter 
prfictico o estrat6gico de las 
decisiones, porque en ciertos 
casos, bajo determinadas 
circunstancias, Ioque en un 
contexto puede parecer
atenci6n a una ncesidadnctica puodsoncsr~idad
priica, puede ser estrat~gica 

en otro 

esto, la autora sefiala que la mayor parte de las polfticas 
de mujer se dirigen a intervenir tratando de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y es sobre este criterio 
que Moser y Levy elaboran la propuesta de Molineux 
para proponer la comprensi6n de las necesidades 
prfcticas de g6nero. De la misma manera, Young 
diferencia las intervenciones de polfticas dirigidas al 
status de la mujer, las menos frecuentes, y que serian 
aquellas orientadas a modificar la subordinaci6n, y que en 
el lenguaje de Moser y Levy, basado en la distinci6n de 
Molineux, se orienton a satisfacer las necesidades 
estrat6gicas de g6nero. 

Es dentro de este esquema, ya conocido y desarrollado 
ampliamente, corno podemos entender el imperativo de 
que la planificaci6n de g6nero sea estratdgica y que 
convoque a todos los actores sociales, segfin sea su 
desempefho en los sucesivos escenarios. 

Mds pr6xima a lo que intento desarroliar, es la propuesta 
elemental de di.stinguir en las polfticas pciblicas, las 
siguientes: 

1. 	 Politicas dirigidas a satisfacer las necesidades prficticas
 
de gdnero, es decir, orientadas a incidir en las
 
condiciones de vida de las mujeres.
 

2. 	 Polfticas dirigidas a satisfacer necesidades estrat6gicas 
de g6nero, orientadas a modificar la subordinaci6n 
de g6nero. 

Desafortunadamente, no me permite el tiempo, 
ni los lfmites de esta intervenci6n, extenderme en 
consideraciones mayores sobre esta tipologfa. 
S61o advierto por ahora algo que, sin duda notar6i 
cualquier persona con alguna experiencia en planificaci6n 
estrat~gica: no existen definiciones 6ltimas sobre el 
caraicter practico o estrat6gico de las decisiones, 
porque en ciertos casos, bajo determinadas circunstancias, 
lo que en on contexto puede parecer atenci6n a una 
necesidad prfctica, puede ser estratdgica en otro. 

Una perspectiva nis elaborada para clasificar las polfticas 
pfiblicas de g6nero, siernpre teniendo en niente Ia 
distinci6n priniaria elaborada, es la que propongo a 
continuaci6n: 

1. 	 Polfticas de impacto en las rafces estructurales de la 
subordinaci6n. 

2. 	 Polfticas dirigidas a facilitar o propiciar la energencia 
de condiciones no sexistas de intervenci6n de las 
mujeres. 



3. 	 Polfticas dirigidas a democratizar y perfeccionar el
 
enfoque de g0nero.
 

Cada uno de estos tres tipos mayores de politicas que 
propongo, incluye otros que apenas mencionar6, 
por las razones de tiernpo ya expuestas. 

Polfticas de impacto en las rafces estructurale: de ia 
subordinaci6n 

En la definici6n original, estarfa tentada a identificar
 
totalmente estas polfticas con las necesidades estrat6gicas
 
y, de hecho, no cometerfa ningfin equfvoco. Pero es
 
posible que su ejecuci6n detallada exija intervenciones
 
que tienen que ver con necesidades "pr icticas", segfn sea
 
la situaci6n que haya que abordar. For ejemplo,
 
la alfabetizaci6n de las nlujeres parece estar en la rafz
 
misma de las necesidades prfcticas, pero en determinados
 
escenarios puede ser un enfoque estrat6gico de g6nero.
 

En estas polfticas, quizais haya que distinguir algunas de
 
mayor alcance que otras. Tentativamente y basfndome en
 
la experiencia que adelantamos en Venezuela, distingo

dos tipos de politicas dentro de esta categorfa mayor:
 

a. 	 Las polfticas que atacan 6ireas sustantivas en las rafces 
estructurales de la subordinaci6n, que denomino
"polfticas generales de impacto estructural en la 
subordinaci6n", y 

b. 	 Polfticas dirigidas a potenciar iniciativas y experiencias 
de superaci6n de la subordinaci6n. 

En otro sentido, estas polfticas de impacto estructural 
pueden distinguirse segfin se orienten a lo contextual, 
es decir, la sociedad en general o a 6ireas especfficas, o al 
orden personal. Esto quiere decir que dichas polfticas 
buscaran vulnerar las rafces de la subordinaci6n en la 
sociedad como Lin todo, en relaci6n con manifestaciones 
generales en su ocurrencia, pero con contenidos 
especfficos en su nianifestaci6n, o en las concreciones 
personale:;. Esta no es una distinci6n ficticia como 
pudiese parecer si acudiinos al criterio de estimar, 
razonablemente, que tales categorfas estfn estrechamente 
conectadas y que a veces resuita diffcil distinguir una 
dimensi6n de otra. La distinci6n es una mera ayuda 
nietodol6gica para distinguir los tipos de polfticas que 
debernos formular de acuerd: a los resultados que 
queremos obtener. 

En este orden de ideas, las polfticas generales de impacto 
estructural en la subordinaci6n de g6nero, 

Estas polfticas de impacto 
estructural pueden 
distinguirse segdn se orienten 
a lo contextual, es decir, 
la sociedad en general o a 
5reas especificas, 
o al orden personal 



que claramente aparecen en el panorama de las 
experiencias mais universales serfan: 

0 	 Politicas dirigidas a instrurnentar la educaci6n no 
sexista que, de acuerdo con los razonamientos 
anteriores, correspondei fan a las de orientaci6n 
contextual. 

Polfticas dirigidas a prevenir, * 	 Polfticas dirigidas a prevenir, combatir y tratar la 
combatiry tratar la violencia 	 violencia clue ejerce contra la mujer, 
que ejerce contra la mujer, 	 que corresponderfan a Lin area especffica de 
que corresponderian a un irea 	 expresi6n de la sub)rdinaci6n. 
especffica de expresi6n de la v 	 Polfticas dirigidas a promover el desarrollo personal 
subordinaci6n 	 de las mujeres en la 6ptica de la conciencia de 

g6nero y consecuente deconstrucci6n de la 
subjetividad patriarcal. Ls politicas que se orientan 
a facilitar el "empoderamiento" do las mujeres caen 
en esta Ifnea. 

Polfticas dirigidas a facilitar o propiciar la 
emergencia de condiciones no sexistas de intervenci6n de 
las mujeres 

En esta categorfa entrarfan aqCuellas polfticas que se 
oriehtan a eliminar obsticulos al desempefio o 
intervenei6n de las mujeres en 6reas concretas de la 
realidad y posibilitar condiciones fficticas de eqciitatividad 
para la participaci6n de hombres y mujeres. 

Bajo ]a premisa de que 6stas, como todas, s. vinculan con 
criterios estructurales proftndos, se proponen para 
intentar un panorama de creciente complejidad respecto 
a todo lo que es necesario hacer, en diferentes 6rdenes, 
para alcanzar la equidad de g~nero. Entre ellas, 
podrfamos distinguir polfticas como las siguicntes: 

a. 	 Polfticas dirigidas a modificar la efectuaci6n tradiciona 
de los roles domnisticos, tales coifo aquellas que se 
dirigen a dotar los servicios sociodom6sticos en una 
real 6ptica de genero, que incorpora los roles 
dom6sticos del hombre y los puiblicos de la mujer. 

b. 	 Podrfan entrar en esta categoria aquellas polfticas 
dirigidas agarantizar la visibilizaci6n de la 
interv nci6n de las mujeres y sus aportes reales en 
areas no consideradas tradicionalmente como de 
intervenci6n significativa para las muieres. 

c. 	 Y por supuesto, estuin las polfticas sectoriales (1110 serji 
necesario formular y ejecutar en salud, trabajo,
educaci6n, particilpacifn polftica, etc., lpara 



garantizar el disefio desde los criterios de g6nero en 
cada una de estas Areas. Espero sea comprensible 
que en el espacio de esta intervenci6n no pueda 
desarrollar lo qLe corresponderia a la 6ptica de 
gdnero en cada sector desde la polftica de estado. 
Sin embargo, har6 algunas referencias a ]a polftica 
de g6nero en materia laboral corno una ilustraci6n 
de lo que afirmo. 	 PoIfticas dirigidas a 

garantizar la visibilizaci6n de
Politicas dirigidas a deocratizar y perlecionar el Ia intervenci6n de las mujeres 
enfoque de g~nero y sus aportes reales en iireas 

Al proponer esta tercera tipologfa, he pensado 	 no consi(Ieradas
 
tradicionalmente como de
bMsicamerite en la posibilidad de ampliar y acelerar el interenci6n significativa para 

proceso polftico de adopci6n del enfoque de g6nero en 
las instancias de decisi6n que afectan a la poblac6n las mujeres 
fernenina de manera global. Y en tal sentido, considero 
que en este orden hay dos .ireas de atenci6n que se 
corresponden con realidades moy actuales en Amt6rica 
Litina y El Caribe, aI las coales podrfan orientarse las 
sefialadas polfticas: 

a. 	 Una comprenderfa polfticas de apoyo, potenciaci6n o 
fortalecimiento de iniciativas organizadas de la 
sociedad civil. 

b. 	 Otra se dirigirfa a polfticas desconcentradoras y 
descentralizadoras de las decisiones de g6nero. 

Las primeras pueden estar fUndamentadas en criterios de 
subsidiaridad de la acci6n del estado frente a la posible 
intervenci6n de la sociedad civil, a trav6s de las cuales 
niecanisinos Co11o sobsidios, contraprestaciones, 
cooperaci6n t6cinica y/o financiera para proyectos 
conjuntos, etc. pueden condUcir al deseado 
fortalecimiento de lh sociedad civil de mojeres. 
Muchas son las opciones qcue en este sentido pueden 
desarrollar los mecanismos nacionales; sin embargo, 
por ier,cionar unas cuantas experiencias exitosas, 
sefialar que Lno ie los imis eficientes es la promoci6n de 
la constitocion de redes de organizaciones, con(o vfa para 
fortalecer en el colcctivo de i red, la identidad de 
organizaciones singu larizadas. 

En relaci6n con lh descentralizaci6n, estui claro queI hay 
que tratar de introducir el g6nero entre los elementos a 
considerar en el proceso de fortalecimiento de los 
poderes locales. L~Iexperiencia general ha demostrado la 
importancia y eficiencia de las intervenciones dirigidas a 
las comunidades que es, finalnente, donde se reqo ieren 
con mayor urgencia. Desde estas instancias, el manejo de 
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los criterios de g6nero en los proyectos es en sf mismo 
estrat6gico, para que la polftica de estado sea una 
realidad. En este caso, tambi6n son multiples los 
procederes que puede emplear el mecanismo nacional 
para promover la descentralizaci6n de las concepciones 
de g6nero en las actividades de mujer. 

En relaci6n con la 
descentralizaci6n, esti claro Algunas palabras sobre las polfticas sectoriales 
que hay que tralar de 	 en el enfoque de gdnero 
introducir el gnero entre los 
elementos a considerar en el 	 Ya he dicho que considero un prejuicio metodol6gico 
proceso de fortaleciniento de 	 sostener que el enfoque sectorial no tiene validez en el 
los poderes locales 	 enfoque de gdnero, en raz6n de ]a segmentaci6n que ha 

provocado la compartimentalizaci6n de la atenci6n a los 
problemas de la nIujer, en los anulisis tradicionales. 
Esto 6ltimo es cierto pero no invalida la posibilidad de tener 
polfticas sectoriales orgdInicamente articuladas a una 
fo-mulaci6n de g6nero de carfcter integral. La ausencia de 
esta iltima puede limitar ]a eficiencia de las sectoriales. 

Estin.j que para su disefio valen las mismas premisas 
bsicas que las que se emplean para las de tipo general y 
ain, cuando no es mi prop6sito dar una pauta para la 
formulaci6n de las polfticas sectoriales, simplemente me 
propongo compartir a continuaci6n, coflo mera 
ilustraci6n, algunas de las consideraciones qle deberfan 
estar presentes en propuestas sectoriales relacionadas con 
la acci6n productiva o el trabajo de las mujeres. 

ZQu6 hacer en el caso de una polftica sectorial? 
Ejemplo: El trabajo de la mujer 

La consideraci6n del tema del trabajo de la mujer es de 
larga data y de productiva trayectoria en las discusiones 
vinculadas al tema de la igualdad. Alrededor de la 
productividad de las actividades de las mujeres se han 
tejido los mis apasionantes desarrollos conceptuales. 
Se ha construido hasta una economfa polftica del trabajo 
dorn6stico que plantea la imposibilidad de f.tercambiar el 
valor de los roles masculinos y femeninos por estar unos 
caracterizados por tener valor de uso (los de la mujer) y 
los otros valor de cambio (los del hombre). En medio de 
esta trama de aportes analfticos, han surgido 
clasificaciones como aquella que distingue los roles 
productivos y los reproductivos, negando a estos 61timos 
comparabilidad en relaci6n con el valor econ6mico. 



Desde la obra pionera de Isabel Larguia se ha hablado del 
trabajo invisible de la mujer en sus roles dom~sticos e 
incluso, como intent6 Elba Kyball hace veinte afios, 
se ha intentajo contabilizar el valor econ6mico del 
trabajo del area de casa y lo que significa como 
contribuci6n al Producto Bruto Nacional. 

Todos estos esfuerzos que tienden a revelar el valor del 
trabajo que la mujer realiza en el espacio domdstico, 
tienen un efecto deconstructor de las interpretaciones 
patriarcales que confinan al amea de casa a las categorfas 
no productivas de la sociedad. Sin embargo, se mantienen 
elenentos estructurales de esta concepci6n de g6nero 
sobre el trabajo domnistico y ]a actividad de ]a mujer, 
que se filtran en las valoraciones sociales y econ6micas de 
la intervenci6n de las mujeres en la esfera productiva 
formalmente considerada. De hecho, la sociedad en su 
totalidad, asiste a la eniergencia de nuevos roles 
economicos de la mujer en los espacios ptiblicos hacia 
donde son transferidos los valores de ]a subordinaci6n. 

De. de estas premisas, la consideraci6n de las polfticas 
_.ctoriales relacionadas con el trabajo, la situaci6n laboral 

o la intervenci6n productiva de las Iujeres, pasa por la 
necesaria consideraci6n de gdnero en forma muy amplia, 
en Ia cual es necesario tener claros los objetivos, 
para dar base a las polfticas. 

Sin duda, la definici6n de politicas de gdnero en el 6irea 
de trabajo de las nmjeres, dependen de ]a idea 
estructurada clue se maneje acerca 6el desarrollo y del 
contexto en el que se trabaje. En este senlido, surgen 
preguntas que pueden parecer ociosas pcro cuyas 
respuestas en la situaci6n de crisis que hoy vive a regi6n 
no son claras ni ficiles. Por ,:.I'niplo, podriamos 
preguntarnos acerca de cur, debe ser la direccionalidad 
que deben dar nuestros pafses a la capacitaci6n laboral de 
las mujeres. Una pregunta aparentemente sencilla cuyas 
respuestas pueden ser complejas, situaciones y hasta 
mediatizadas cuando se hacen desde los hechos concretos. 

En todo caso, a lo mnis que me puedo aproximar en este 
caso es a apenas puntear algunas polIfticas que deberfan 
ser consideradas en este caso especifico: 

1. 	 Polfticas orientadas a incrementar la competitividad 
de las mujeres. Esto, en parte, como reacci6n a la 
concepci6n de proyectos que asignan a la mujer 
roles productivos no competitivos o en aireas 
atrasadas de la producci6n a donde las labores son 

Todos estos esfuerzos que 
tienden a revelar el valor del 
trabajo que la mujer realiza 
en el cspaeio domstico, 
tienen un efecto deconstructor 

de las interpretaciones 
patriarcales que confinan al 
area de casa a las categorias 
no productivas de la sociedad 

La definici6n de polfticas de 
g6nero en el firea de trabajo de 
las mujeres, dependen de la 
idea estructurada que se 
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del contexto en el que se 
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extensiones del trabajo dom6stico en condiciones 
desventajosas en una economfa de mercado. 

Las polfticas correspondientes tienen que ver con 
formaci6n y capacitaci6n, equipamientos 
socio-domdsticos, protecciones laborales. 

2. 	 Polfticas dirigidas a consagrar la igualdad dt 
oportunidades, que abarcarfan normativas 
correspondientes a retribuci6n y trato en el trabajo, 
tales como: evaluaci6n del desempeflo, acceso al 
empleo, promoci6n, condiciones de trabajo, etc. 

3. 	 Polfticas dirigidas a visibilizar y valorizar la 
contribuci6n de las mujeres a la esfera productiva. 

4. 	 Polfticas dirigidas a visibilizar y valorizar la 
contribuci6n de las mujeres a la esfera productiva. 

5. 	 Polfticas dirigidas a consagrar el acceso igualitario a 
ventajas para la producci6n, tales como el cr6dito, etc. 

S61o menciono estos renglones a manera de ejemplo, 
para intentar dar un programa aproximado de las muchas 
intervenciones que puede requerir una polftica de g6nero 
en una intervenci6n sectorial, en este caso, el de las 
mujeres en el sistema productivo. 

Por supuesto que en estas polfticas sectoriales se 
desarrollan o aparecen secciones intersectoriales y 
procesos interfases, cuya productividad se hardi manifiesta 
s6lo si los esfuerzos en cada Area estn orientados por la 
visi6n global de esa polftica orgnica de g6nero que he 
propuesto. 

Muchas gracias. 


