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Desde fines de 1990, la Uni6n Internacional de 
municipios y Poderes Locales (IULA), la Oficina de 
Women in Development (WID) y la Oficina Regional 
de Vivienda y Desarrollo Urbano para Sur Am&rica 
(RHUDO-SA) -estas dos 6ltimas de USAID- vienen 
realizando conjuntamente el Progi ama Mujer y 
Desarrollo Local, orientado a promover el 
reconocimiento de la participaci6n femenira y sus 
aportes, en los procesos de construcci6r d'l habitat 
urbano, en la dinamizaci6n de las democracias 
municipales y en la gestaci6n de nuevas iniciativas de 
desarrollo local en America Latina. 

La brillante participaci6n de mujeres autoridades 
locales de diversos parses en el primer Seminario 
Internacional del Programa, realizado en Quito, 
Ecuador, en niarzo de 1991, influy6 en las concejalas 
ecuatorianas asistentes al mismo, quienes solicitaron a 
nuestras dos entidades ]a organizaci6n de un evento 
que, con la misma temfitica de la participaci6n de la 
mujer en los municipios, permitiese enfocar la 
situaci6n nacional. 

Esta iniciativa se concret6 en junio de ;)92, gracias a 
un auspicio especial de USAID-Ecuador y al 
patrocinio de la Asociaci6n de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME), con el Encuentro Nacional 
"Mujeres en el Cabildo: Soluciones Innovadoras para 
el municipio Ecuatoriano". 

Tomando en consideraci6n que el g6nero constituye un 
tema inOdito en la sociedad ecuatoriana, el Encuentro 
se convirti6 en un espacio pionero para la reflexi6n 
social y polftica sobre el tema, que involucr6 a diversos 
actores comunitarios y cfvicos que confluyen en los 
municipios del pafs. 

Doce expositoras y comentadoras introdujeron los 
temas para el debate de las y los asistentes, entre ellas 
cuatro "nvitadas extranjeras: Patricia Portocarrero del 
Centro Flora Tristfin y Jeanine Anderso.i de 
SUMBI/GREDES, de Per6i; Andrea Rod6 de SUR 
Profesionales, de Chile; y ]a profesional colombiana 
Cladys Aristizfbal vinculada a la agencia GTZ. 
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La propuesta bsica que trabajaron las y los 
expositores en el Encuentro fue la de G~nero en el 
Desarrollo como un instrumento fundamental para 
encarar, a nivel local y municipal, los problemas 
derivados de la subordinaci6n femenina de un modo 
comprehensivo, superando los entoques 
exclusivamente reivindicativos sobre la Mujer. 

Cinco de las ponencias presentadas en el Encuentro se 
incluyen en ]a presente obra: "Viejos suefios y nuevas 
visiones: De la Mujer al G6nero: tin cambio en la 
concepci6n del Desarrollo", de Patricia Portocarrero; 
"Mujeres y municipios", de Jeanine Anderson; 
"Mujeres y municipio: tin espacio para la participaci6n 
y (lemocratizaci6n barrial en Chile", de Andrea Rod6; 
"Perfil sociodemogrfifico de las mujeres ecuatorianas", 
de Silvia Vega; y, "Participaci6n femenina en 
municipios ecuatorianos", de Patricia Palacios, cuya 
exposici6n estuvo a cargo de Viviana Montalvo, Irma 
Larrea Ofia, Mercedes Naveda y Magdalena Alvarez 
del equipo femnino IULA-AME. 

Hemos incluido aquf, debido a que fue permanente 
material de referencia, el texto "Gesti6n municipal y 
perspectiva de g6nero", de Angela Fontes y Maria da 
Graqa Neves, del Instituto Brasilero de Administraci6n 
Municipal (IBAM). Asf mismo, el texto "Gobiernos 
Locales, Comunicaci6n y Desarrollo: Bases para una 
propuesta de desarrollo institucional en base a la 
perspectiva de g~nero", de Hernin Chaparro y Patricia 
Portocarrero, cuya tenvitica nos pareci6 
complementaria al resto de trabajos. 

Al Encuentro Nacional "Mujeres en el Cabildo: 
soluciones innovadoras paa el municipio ecuatoriano" 
concurrieron 25 autoridades locales (23 mujeres y 2 
hombres), 20 representantes de organizaciones 
populares mixtas y de mujeres, ONG's y entidades 
cfvicas, y 14 t6cnicas y t6cnicos municipalistas del 
equipo conjunto de IULA-AME. 

La Asamblea del Encuentro formul6 una serie de 
recomendaciones dirigidas a los municipios y a las 
mujeres del Ecuador, come. propuestas para orientar 
un proceso de cambio global a nivel local en el que se 
conceptfian, como los dos grandes objetivos a 
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perseguir, el enriquecimiento del tejido social en torno 
al municipio y, por ende, de la participaci6n 
comunitaria y el combate a la discriminaci6n y 
subordinaci6n que sufren las mujeres. 

Estas recomendaciones son: 

Para los municipios: 

* 	 Reconocer la necesidad de que el municipio, 
como gobierno local democritico, modifique su 
percepci6n y valoraci6n sobre la mujer y sus 
organizaciones (no basta con que haya mujeres 
en el municipio). 

* 	 Asumir en las polfticas municipales las demandas 
concretas que surgen de la dobl- discriminaci6n 
que vive ]a mujer. 

* 	 Al integrar a la mujer en los recursos humanos 
del municipio, no hacerlo solo como mano de 
obra barata. 

* 	 Responder a las necesidades particulares de las 
mujeres con horarios adecuados en sus servicios, 
programas de capacitaci6n, recreaci6n, 
consultorfajurfdica, sicol6gica, de salud, etc. 
Asignar recursos destinados a programas de 
incorporaci6n de la mujer como actor social 
comunitario. 

* 	 Incorporar a la mujer en los procesos de 
planificaci6n de las poifticas p6blicas locales. 

* 	 Asignar recursos especfficos para atender las 
necesidades de las nmujeres. 

Grupos especflicos de mujeres que pueden tenerse en 
cuenta para programas de acci6n municipal: 

1. 	 Madres adolescentes. 

2. 	 Mujeres inmigrantes (especialmente en las ciudades 
de Quito y Guayaquil). 

3. 	 Mujeres solas en zonas de emigraci6n masculina 
(recordar que el territorio municipal involucra 
tambi6n zonas rurales donde es mAs frecuente 
este problema). 
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4. 	 Mujeres jefes de hogar. 

5. 	 Mujeres vfctimas de maltrato y violencia. 

6. 	 Nihias y nifios trabajadores y de la calle. 

Aspectos particulares a enfrentar desde el municipio 
en favor de las mujeres: 

1. 	 Programas para la elevaci6n del ejercicio de los
 
deberes y derechos de la mujer como persona y
 
ciudadana.
 

2. 	 Ampliaci6n o implementaci6n de servicios que 
alivien la carga de trabajo dom6stico (lavanderfas 
populares, cornedores publicos, redes de agua 
con acceso domiciliario, etc). 

3. 	 Ampliaci6n de redes de guarderfas infantiles para c 
cuidado de nifios de padres y madres 
trabajadores, en especial de los que laboran en el 
sector informal. 

4. 	 Programas especfficos para las nifias y los niflos 
trabajadores. 

5. 	 Reforzar la funci6n educativa municipal con cl apo: 
a una reforma pedag6gica que incorpore la 
superaci6n del sexismo en los planteles 
municipales. 

6. 	 Atenci6n a las necesidades de recreaci6n de las 
mujeres, en la planificaci6n del equipamiento y 
los servicios urbanos. 

7. 	 Desarrollar prograrnas de apoyo a la generaci6n de 
ingresos para las njeres y a las mujeres que 
trabajan en actividades informales. 

8. 	 Desarrollar politicas de vivienda e infraestructura 
adecuadas a las necesidades de las mujeres, 
especialmente populares. 

Para las mujeres ecuatorianas: 

" 	 Desarrollar una dirigcncia social y politica a nivel 
local. 

* 	 Capacitarse para enfrentar los retos que le 
demanda este nuevo rol social y comunitario. 



I Aprender a ubicar, entre los diversos actores 
sociales que coexisten a nivel local, los aliados asf 
como los opositores a sus propuestas y planificar 
una estrategia coherente con ello. 

* Abrirse a la comunidad y romper el aislamiento 
de las organizaciones femeninas. 

I Relacionarse con su niunicipio y ejercer los 
derechos de persona y ciudadana. 

Vale la pena sefialar que de este Encuentro surgieron 
dos iniciativas notables: la primera, la propuesta de 
trabajar para constituir la Red Ecuatoriana de Mujeres 
Autoridades Locales que se encuentra actualmente 
trabajando con una Comisi6n Preparatoria del Primer 
Congreso de Presidentas de Concejo y Concejalas del 
Ecuador; y, la segunda, el ofrecimiento de crear en la 
Asociaci6n de Municipalidades Ecuatorianas -AME
un Departamento de ]a Mujer adscrito a su Instituto de 
Capacitaci6n -INFODEM-. 

Como parte del esfuerzo que nuestras instituciones 
vienen desplegando en el continente y que ha sido 
enriquecido con actividades. corno el Encuentro 
Nacional al que acluf nos hemos referido, ofrecemos a 
las comunidades locales de Am6rica Latina este 
Cuaderno de Desarrollo Local No.10, "De la Mujer al 
GUnero: Democratizaci6n Municipal y Nuevas 
Perspectivas de Desarrollo Local", con el deseo de 
continuar la reflexi6n sobre el tema de Gdnero y 
municipio en Amdrica Latina. 

Jaime Torres Lara William H. Yaeger, Ill. 
SECRETARIO EJECUJTIVO DE IULA DIREC'TOR 

DIRECTOR DE CELCADEL RItUDO.SVUSAID 
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Viejos sueios y 
nuevas visiones 

De la mujer al g6nero: 
Un cambio en la concepci6n 
del desarrollo 

PatriciaPortocarreroSucirez 
Centro Flora Tristfin 

Peri 



La sucesi6n de diversas propuestas queIlantean el 
problena de la niujer primero y el de las relaciones de 
g6nero despuds, corno eje central de anilisis y de 
praictica del desarrollo para superar la subordinaci6n 
femenina, no hacen niis que poncr de manifiesto los 
cambios acaecidos en el concepto inismno del desarrollo 
y en el modo en que 6ste se implernenta a trav~s de 
proyectos especfficos. 

El presente ensayo busca hacer mils evidente esta 
conexion remitiendo la propuesta "Mujer en el 
Desarrollo" (MED) al contexto historico de su 
surgimiento y explictindola como respuesta a ausencias 
previas y resultado de compromisos y necesidades 
coyunturales. Mediante el mismo niecanismo la 
alternativa desde el genero ("G~nero en el Desarrollo" 
- GED), aparece cofo la COnlSCCuenCiade Una 
reflexi6n global y crftica sobre la teoria y prictica de 
desarrollo que ha determinado un carnbio en la 
concepciOn del misnio y la generacion de una nueva 
propuesta. Propuesta, en Ia que el desarrollo enfatiza 
su calidad de vehiculo para el cambio direrencihindose 
(de asistencialisnio, de tarea innovadora en io 
econ6mico, en lo social, en lo institucional y en lo 
personal, que se implenenta en un espacio y fiempo 
determinado. Un planteaniento (lue considera como 
requisito I, participacion activa de beneficiarios/as 
que no son concebidos cono grupos homogeneos 
compuestos por sirniiares; que supone una inequivoca 
vocacion de autosostenibilidad que nos recuerda clue 
ninguna acci6n de transformaci6n tiene sentido si no es 
definida, imolementada, evaluada y continuada por 
los/las mismos/as iniplicados/as y sus organizaciones. 
En definifiva, una concepci6n que busca deterininar 
entre los grupos mris vulnerables, a los actores y a las Gnero en el Desarrollo - GED 
actoras inis desfavorecidos/as para convertirlos en confluye y alimenta una 
agentes y otorgarics poder, es decir, para brindarles no concepci6n del desarrollo que 
solo acceso, sino tamnli6n control de los recursos y subraya la complejidad y 
beneficios del desarrollo; control sobre sLs vidas y multidimensionalidad propia 
sobre el despliegue de sis potencialidades. de cada sociedad 3'de cada 

contexto de intervencion
)esarrollo - GED confluye yEn sntesis, GCnero en el 

alimenta una concepci6n del desarrollo que subraya )a 
cornplejidad y nultidimensionalidad propia de cada 
sociedad y de cada contexto de intervenci6n. Descle 
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Desestimando las 
A(- particularidades de los 

agentes en cada sociedad, sus 
muiitiples identidades y modos 
diferentes de sfr mujer o de 
ser var6n, el desarrollo fue 
equiparado a crecimiento 
econ6mico y concebido como 
un proceso evolutivo hacia la 
modernizaci6n capitalista 

1. La mujer" existe en situaciones concretas 
que ostfn configuradas por sus diversas 
Identidades. Hay as[ una mujer de clase media 
prof sional, par ejemplo, quo so diferencla 
claramento on Intereses y necesidades do la 
mujer obrera, quo a su vez, as distinta a la 
campesina. Clase, raza, goneraci6n, 
ocupaci6n... son elementos quo promueven la 
constituci6n do grupos diversos on las 
catogorfas do hombre o de mujor. 

nuestra propuzsta, ia superaci6n de la subordinaci6n 
femenina, junto a otras posiciones y relaciones 
injustas, deja de ser una propuesta ideol6gica, de 
ghetto, que no supera el esquema reivindicaivo. Se 
reinserta, en carnbio -a nivel de concepci6n y de 
m6todo-, al conjunto de las ciencias sociales y del 
desarrollo en la b6squeda del cambio de mujeres y de 
hombres y de las relaciones que limitan sus 
potencialidades. 

Mujer en el desarrollo: 
la historia de un viejo suefio 

La incapacidad propia de una de las primeras 
formulaciones de la teorfa del desarrollo para 
considerar a la multiplicidad de actores implicados en 
este proceso, supuso quc desde la d~cada de los 60, las 
tdcnicas y los t6cnicos asf corno los y las extensionistas 
del desarrollo hicieran un Ilamado de ,tenci6n: las 
mujeres no eran consideradas a ningtn nivel. 

Una de las causas de este fen6meno -hoy inadmisible
yace en los supuestos en los que se apoyaban estas 
primeras propuestas. 

Desestimando las particularidades de los agentes en 
cada sociedad, sus mtltiples identidades y modos 
diferentes de ser mujer o de ser var6n I -como dirfan 
Meynen y Vargas, 92-, el desarrollo fue equiparado a 
crecimiento econ6mico y concebido como un proceso 
evolutivo -de caracteristicas lineales- hacia la 
modernizaci6n capitalista. La occidentalizaci6n de 
toda sociedad era pues el mensaje que -inmplfcita o 
explfcitamente- conllevaban los programas, proyectos y 
acciones a travfs de los cuales se nos "exportaba" la 
ayuda. Bajo este paraguas, era previsible que "el 
desarrollo" buscara promover la urbanizaci6n, la 
industrializaci6n y el crecimiento del mercado que, en 
su libre juego, debfa propiciar cambios beneficiosos 
para las mayorfas. El agro, inientras tanto -ya pesar de 
su vital importancia- fuc considerado solo cono un eie 
subalterno en el disefio de polfticas. 



Durante toda esta etapa, el concepto de "filtraci6n del 
desarrollo por goteo" tuvo particular iniportancia para 
dar cohesi6n al enfoque propuesto. Segtin 6ste, los 
logros econOmicos y so)cialcs restiltado del proceso, 
debfan "filtrarse de arriba a ahajo" de las 6lites a las 
mayorfas; de 1a ciudad al camlpo; de las comunidades a 
las familias y de las familias a todos Ss mienibros sin 
diferencia y por igual. 

Sin embargo, entre la teorfa y la prctica, pronto se 
hicieron evidentes dificultades y brechas que se 
expresaron en impactos diferentes vo iermpre 
beneficiosos sobre la poblaci6n objetivo. Estos, 
recogidos por las evaluaciones y esttdios, 
constitUyeron la primera campanada de alerta para los 
planificadores del desarrollo. El mercado apareci6 
entonces cn su real dinension: como ilnnecanismo 
ineficiente para la distribucidn de beneficios hacia las 
iayorias; el ProdUcto Nacional Bruto -tornado antes 
como indicador pcrtincnte de desarrollo- se revel6 
conie incapaz para expresar los tirobllenas de la injusta 
distribuci6n econ6mica; la descomposici6n y el 
en-pobreciniento dcl agro, la rnigraci6n a las ciudades, 
]a precariedad en la urbanizaci6n ernergieron, 
finahnlente, conio fcn6menos imprevistos por el 
modelo. 

Pero no solo se constat6 ClUe la mayorfa de la 
poblaci6n se vefa privada de los beneficios que la 
teorfa del libre mercado y la filtraci6n aseguraban para 
ellas, sine tambin se revel6 clue existia una poblaci6n
"no tocada" o, m.is bien -come)ya dij6rarnos-, 
impactada cie forma no prevista por los procesos Un paulatino pero creciente 
desencadenados. Esa loblaci6n eran las mujeres. interes en el tema de la mujer 
Parad6jicamnente, a ese descubrimiento siguieron un y un aluvion de propuestas de 
conjunto de evidencias que destacaban el papel que ayuda que, asentadas en los 
ellas cumplian conio responsables 6iltilnas del control roles femeninos tradicionales, 
Lie la natalidad, de la sa!isfacci6n de necesidades aseguraban el bienestar de 
bisicas de la familia y de litcomunidad y, "otros"congregados alrededor 
posteriormente, come)componentes de los sectores de la mujer 
mais pobres de Ia poblaci61. 

En ensayos anteriores hemes explicado el efecto que 
tuvo esta torna de conciencia: un paulatino pero 
crecicnte inter&s en el tema de la inujer y un aluvi6n de 
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Durante mis de 10 afios, MED 
impuls6 cientos de 
investigaciones sobre la mujer 
en el mujndo y la generaci6n de 
datos especficos que 
orientaron el disefio de 
polftieas que a situaban como 
interlocutor fundamental 

2. Estrateglas do bienestar, equidad, 
antipobreza yeficlencla estudladas por autores 
diversos. Ver Portocarrero, Patricia (90): Mujer 
en el Desarrollo: Flistorla, UmitesyAlternat'.'as.
IRED, Flora Tristfn y GuzmAn, V., Portocarrero, 
P., Vargas, Virginia (91): G6nero en el 
Desarrollo: Una Nueva Mirada. Entre Muieres. 
Flora TristAn Ediciunes. 

Q 

propuestas de ayuda que, asentadas en los roles 
femeninos tradicionales, aseguraban el bienestar de
"otros" congregados alrededor de la mujer. 

En sfntesis, fue la consideraci6n de aspectos sociales 
del desarrollo lo que, a lo largo de varias dpocas, llev6 
a tomar conciencia de la importancia de identificar a 
las mujeres como beneficiariar de los procesos 
desencadenados. 

Con el inter6s de suplir ausencias anteriores, 
contrarrestar tendencias previas y responder a las 
urgencias previas y responder a las urgencias y 
demandas de la agenda, es decir, con el afin de otorgar 
diagn6sticos y propuestas globales que permitieran una 
acci6n inmediata, emerge "Mujer en el Desarrollo" 
-MED, como una nueva concepci6n te6rica y prctica 
que plante6 sucesivas estrategias 2guiadas hacia un 
mismo fin: destacar el rol de la mujer y propiciar fu 
transformaci6n. 

Nuevas visiones: 
I 

genero en el desarrollo 

Durante mis de 10 afios, MED impuls6 cientos de 
investigaciones sobre la mujer en el mundo y la 
generaci6n de datos especfficos que orientaron el 
disefio de polfticas que la situaban como interlocutor 
fundamental. Fue de esta forma que se originaron 

proyectos que tenfan -a6n hoy tienen- a la mujer como 
objetivo; otros, en que ellas eran -implfcita o 
explfcitamente- parte de ellos, y un tercer tipo que 
prevefa alg6n componente separado orientado a las 
mujeres. 

Pese a todos sus esfuerzos, MED enfrent6 mdis de un 
problema para la ejecuci6n de sus acciones: sus fondos 
eran reducidos, su personal descalificado, sus 
extensionistas -entre los que se contaban pocas 
mujeres- se resistian a comprometerse con la 
concepci6n. Pero el problema fundamental de "Mujr 
en el Desarrollo" iba mis al16. MED no tard6 en ser 

evaluada come una estrategia global que,al tener 
como objetivo solo a ]a mujer,ve en ella tanto Iacausa 
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del problema como la finica vfa para superarlo. En 
otras palabras, par. MED las mujeres son a la vez 
victimas de una situaci6n y encargadas exclusivas de 
su transformaci6n o, lo que es igual, bajo MED las 
mujeres, sobre todo en nuestros pafses, debfan ser 
objeto de ayuda de forma tal clue 6sta colaborara a la 
superaci6n dc sus dcsventajas originadas y explicadas, 
al menos en parte, en sus roles tradicionales y en su 
doble o triple jornada laboral. 

Inspirados en el diagn6stico MED, las estrategias y 
proyectos olvidaron un punto fundamental: las mujeres 
no ptuden ser aisladas de condicionamientos sociales 
amplios. Hacerlo significa quedarse en la detecci6n de 
sus desventajas, pero ser incapaz de explicarlas y, 
menos afin, de transformarlas. 

Nosotras, en cambio, desde una propuesta de g6nero, 
partimos de un supuesto diferente: la subordinaci6n 
de la mujer no es un problema que descanse solo en 
ella, sino que aparece como el resultado de relaciones 
sociales-de g(-nero. 

Pese a clue no e'; posible establecer, a partir de la 
sexualidad biol6gica, una identidad gendrica, debemos 
reconocer que sobre la primera, nuestra cultura ha 
elaborado -material y simb6licamente- el significado 
de lo que es femenino y lo que es masculino. Las 
diferencias entre hombres y mujeres aparecen, asf, 
como un producto social, relacional y de caricter 
desigual. Estas relaciones, clue se van cohesionando 
mediante normas y valores y que van precisando cuiles 
son las predisposiciones, aptitudes, gustos y conductas 
apropiadas para cada sexo, otorgan a la mujer una 
posici6n subordinada en la sociedad que se enraiza, 
justamente, en prdicticas materiales y sociales hoy 
desvalorizadas. 

La desigualdad quc caracteriza a las relaciones de 

g6nero y clue determina la subordinaci6n de uno de sus 
polos -el femenino- y la prevalencia y el poder del otro 
-el masculino- ha Ilevado a afirmar clue 6stas 
constituyen un campo prioritario de articulaci6n del 
poder. En este sentido, la consideraci6n y el anlisis de 
las mismas se hace imprescindible para conocer la 
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Inspirados en el diagn6stico 
MED, las estrategias y 

proyectos olvidaron un punto 
fundamental: las mujeres no 
pueden ser aisladas de 
condicionamientos sociales 
amplios 

La desigualdad que 
caracteriza a las relaciones de 
g6nero y que determina la 
subordinaci6n de uno de sus 
polos y la prevalencia y el 
poder del otro ha Ilevado a c o eafir e sta
afirmar"que 6stas con~tituyen 

deun campo prioritariod 
ariiculaci6n del poder 



realidad -en t6rminos de igualdad o desigualdad- de ]a
vida en una sociedad. 

J. Scott (86), aWigual que otras autoras/es sostiene que el 
g6nero es un omponente bisico de la desigualdad, pero no

J. Scott (86), al igual que otras el inico ni, necesariamente, el mrns importante. Existen 
autoras/es sostiene que el otros componentes como el de clase, etnia, gencraci6n. La 
genero es un componente primacfa de uno sobre otro, ola relaci6n de articulaci6n de 
b.isico de in desigualdad, pero uno con otro,depende de la situaci6n, de la sociedad y del 
no el alnico ni, necesariamente, problema a trabajar, tal como se afirmarfa desde una 
el m.is importante. postura social y de genero (ACDI 90). El objeto de nuestro 
Existen otros componentes trabajo debe ser: superar la subordinaci6n femenina, pero 
como el de clase, etnia, tambi6n incidir sobre cualquier otro tipo de relaci6n 
generaci6n desigual q,.,'. obstruya el despliegue de las potencialidades 

del ser humano. Para lograrlo, hay medios diversos y 
posturas diferentes, pero las y los extensionistas y las 
te6ricas ylos te6ricos del desarrollo tenemos en 61 un 
elemento a ser usado. La practica del desarrollo y sus 
acciones pueden entonces convertirse en un medio 
importante a trav6s del cual busquemos incidir en 
construcciones sociales, que en tanto tales, son susceptibles 
de transformaci6n a largo plvzo, y de variaciones a corto o 
medio alcance. Coherentes con esta postura, para 
algunas/os de nosotras/os, la mujer ha dejado de ser ]a
preocupaci6n central, la destinataria (nica de polfticas y 
proyectos. 3 En vez de dedicamos a ella, proponemos
trabajar sobre los mecanismos especfficos de reproducci6n 
de la desigualdad, es decir, en el caso de la subordinaci6n 
de la mujer, sobre acuerdos sociales, de fndole privada y 
p6blica: la divisi6n sexual del trabajo a todo nivel, las 
normas, los valores y los sfmbolos; las relaciones y las 
prcticas materiales y culturales. Nuestro eje estriba en 
preguntarnos c6mo se reproduce la desigualdad, en qu6
espacios yarticulada a qu6 componentes espccfficos. La 
socializaci6n de nifios y nifias a interior de la familia, ]a 
educaci6n de infantes yj6venes en el espacio escolar, las 
expectativas que un genero pone sobre el otro al momento 
de establecer relaciones de pareja, se convierten asf en 
temtiticas de andlisis y en espacios para la acci6n. 

3. Noobstante, no sotratatampocodequemar Si continuamos analizando los elementos de propuesta
etapas: en ese sentido hay proyactos dirigidos 
solo a mujeres quo traducen lanecesldad de MED en el afin de confrontarlos con los queequipar lascondlciones da partlda entre ellas y configuran el anfilisis de genero (GED), veremos que
los varones. Estos parecan responder a una 
fase necasaria aunque nunca suficiente. MED adolece de problemas que rebasan su definici6n 

y radio de acci6n y se conectan a otros presentes en la 
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teorfa del desarrollo de su 6poca. Al igual que esta 
iltima, MED apuesta por un modelo de desarrollo ya 
en camino, por una propuesta que est,6 ya definida. 
Ambos asumen como deseable un iinico modelo y no 
se permiten cuestionar su viabilidad en situaciones 
diversas, ni preguntarse por las alternativas que ms 
podrfan satisfacer a las/os propias/os implicadas/os. 
Boserup, una de las primeras estudiosas MED, ilustra 
esta situaci6n. Pese a criticar el impacto negativo de la 
modernizaci6n capitalista sobre la mujer, no es capaz 
de escapar de ese paradigma. Al contrario, sus 
demandas se orientan a reclamar la extensi6n de los 
beneficios de dicha modernizaci6n sobre la mujer. 

El partir -como hemos visto- de un modelo dado, 
asociado al caricter reivindicativo del desarrollo en 
MED, ha tenido y tiene diversas consecuencias en sus 
programas, proyectos y acciones. En primer lugar, 
aunque de manera no siempre explfcita, ,, desarrollo 
es equiparado a lo que hombres y mujeres puedan 
tener o acceder en una situaci6n determinada: mejores 
trabajos, mejores ingresos, m~is educaci6n y 
conciencia... En segundo lugar, esta propuesta impulsa 
en los/as beneficiarios/as una actitud reiviihdicativa 
que, finalmente, hace de ellas/os beneficiarios/as solo 
eso: beneficiarias/os, receptoras/es pasivas/os de la 
ayuda. 

Nuestra propuesta, en cambio, se hace eco del 
cuestionamiento al que hoy est, sometido el 
paradigma del desarrollo y a los cambios que 6ste 
supone en proyectos y acci6n. At preguntarnos ide 
qu6 desarrollo hablamos?, nos cuestionainos la 
validez de esquemas y propuestas que scan ajenos 

a nuestra realidad y necesidades. Somos nosotras/os 

las/os que debemos definir lo que queremos. En esa 

medida, cualquier polftica o prograna debe remitirse a 
sus actores, a los grupos vulnerables a los que se 
destina la ayuda, a las mujere; y a los hombres y a las 
organizaciones que dejando de ser receptores pasivos 
de la ayuda se convierten en actoras/es individuales o 
colectivos. Se trata, desde la pr~ictica, de ir definiendo 
una organizaci6n social, de ir construyendo la sociedad 
que se quiere; de ir, tambi6n, conociendo nuestros 
limites que para ampliarse debieran impulsarnos a 
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MED adolece de problemas 
que rebasan su definici6n y 
radio de acci6n y se conectan a 
otros presentes en la teorfa del 
desarrollo de su 6poca 

Cualquier politica o programa 
debe remitirse a sus actores, a 
los gupos vulnerablos a los 

queso destInalahyda, a las 

mujers y a los hombres y a 
las organizacions quo
dejando de ser receptores 
dano de sepasivos do Iaayuda so 
convierten en actoras/es 
individuales o zolectivos 
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Al incidir en el desarrollo de 
las potencialidades integrales 
de los seres humanos esta 
propuesta se centra no solo en 
Ioque hombres y mujeres 
pueden tener, acceder, sino 
ademfis en aquello que ellas/os 
pueden controlar: sus 
recursos, los logros dd 
desarrollo, sus destint's 
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reflexionar sobre las alianzas pertinentes en cada 
momento, sobre los sectores que coinciden con 
nosotras/os sobre, por 6ltimo, el modo pertinente de 
engarzarno., a tendencias macro, o de presionar por 
determinadas polfticas econ6micas y sociales que,
haciendo evidente la necesidad de un compromiso 
polftico, puedan potentiar nuestios objetivos y 
multiplicar nuestros resultados, liberfindonos del 
aislamiento y de la perentoriedad. 

Dejar que los grupos implicados compartan un rol en 
el proceso nombrado, no solo abre el camino a 
propuestas sociales novedosas o propicia la 
transformaci6n de los beneficiarios, concebidos como 
objeto de carficter pasivo, en agentes y actores; sino 
que ademfis constituye, en sf y por si, un ejemplo de 
relaci6n dernocrfitica donde los t6rrninos de la misma 
se concretan a traves del proceso de identificaci6n de 
problemas, bfisqueda de respuestas y elecci6n de 
modelos de desarrollo. A Iolargo de todo este ciclo 
-que rebasa el ciclo del proyecto- intervicnen dos 
sujetos igualmente capaces, valiosos y dispuestos a 
aprender, a entregar y a recibir: promotor, tccnico o 
extensionista y beneficiario(a)/agente. 

De alguna forma, esta vfa de carficter participativo 
supone, en diversos sentidos, una noci6n diferente de 
Io que es el desarrollo y su prfictica. En ella, al 
participar por igual extensionista y agente, mujeres y 
varones, hay como supuesto una propuesta de 
comunicaci6n e-itre clases, entre g6neros, y por qu6 
no, entre culturas. Por otro lado, al incidir en el 
desarrollo de las potencialidades integrales de los seres 
humanos esta propuesta se centra no solo en lo que 
hombres y mujeres pueden tener, acceder, sino ademfis 
en aquello que ellas/os pueden controlar: sus recursos, 
los logros del desarrollo, sus destinos. El desarrollo es 
concebido como tin vehculo de cambio social en lo 
econ6rnico, institucional, polftico, social y personal, 
clue para ser vdilido debe contener, en sf, la cimiente de 
su propia regeneracidn, contar con el cornpromiso y 
consenso de quienes trabajan por 61: el germen de su 
autosostenibilidad. 



.3ADERNO- S S 

Las indicaciones para trabajar desde una perspectiva 
de anlisis social y de g6nero son pocas. La propuesta 
Harvard con valiosos y flexibles conceptos como son 
los de acceso y control, la de ACDI que complementa y 
complejiza la prinera a! hacer 6nfasis, ademds, en la 
necesidad de evaluar los alcances y modos de 
articulaci6n de los diversos componentes de la 
desigualdad, y el andlisis de redistribuci6n de recursos 
a niveles diversos: en la comunidad, entre los hogares, 
entre las familias y al interior de 6stas; son las mis 
conocidas. Todas ellas rebaten el concepto de 
"filtraci6n" y cuestionan la propuesta MED. Ninguna, 
sin embargo, constituye un esquerna a seguir 
mecnicamente. Como en todas laF Ciencias Sociales, 
la teorfa y prfictica (lel Desarrollo solo puede precisar 
el camino a seguir una vez conocido el contexto para la 
acci6n, los recursos existentes y el tipo y caracterlstica 
del agente que a su vez participari en la elecci6n. 
El an.ilisis desde el g6nero exige una actitud de 
b6squeda, de interacci6n entre sujetos diferentes 
que miran la realidad con ojos alertas y sensibles, 
que recogen experiencias en su historia y en su 
prfictica, desde to subjetivo y objetivo, que les 
permiten, a trav6s de nuevas intervenciones, 
desestructurar cualquier tipo de discriminaci6n 
que dificulte el desarrollo pleno del elemento m~is 
importante en una sociedad: las mujeres, los 
hombres, los/as nifios/as, los/as ancianos/as: el 
capital social humano. 

En sfntesis, confluyendo y alinentando una nueva 
forma de entender el desarrollo desde sus mfltiples 
determinaciones, no hacemos mdis que reivindicar, por 
un lado, la complejidad de lo social y por el otro, la 
necesidad de identificar todas aquellas relaciones y,sus 
contradicciones basadas en ]a desigualdad y en el 
menosprecio y desconsideraci6n del "otro" en tanto 
sujeto activo, capaz de controlar y actuar sobre su 
destino. Proponemos trabajar para transformar los 
condicionantes que limitan el desarrollo de las 
personas, priorizando, en cada contexto especffico, la 
urgencia del cambio o de la acci6n sobre uro o alguno 
de ellos. Pero, en cualquiera de los casos, nuestra 
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El anilisis desde el g6nero 
exige una actitud de bfisqueda, 
de interacci6n entre sujetos 
diferentes que miran la 
realidad con ojos alertas y 
sensibies, que recogen 
experiencias en su historia y 
en su prictica, desde lo 
subjetivo y objetivo 

Proponemos trabajar para 
transformar los 
condicionantes que limitan el 
desarrollo de las personas, 
priorizando, en cada contexto 
especifico, la urgencia del 
cambio o de la acci6n sobre 
uno o alguno de ellos 
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propuesta supone una voluntad polftica consciente 
que promueva el cambio. 

Nuestra propuesta desde el 
g6nero, al igual que la de 
MED, coincide con procesos 
mis amplios; expresa 
directivas, dudas y 
limitaciones de un nuevo y 
mis flexible concepto y 
prfictica del desarrollo 

Nuestra propuesta desde el genero, al igual (Iue la 
de MED, coincide con procesos mias amplios; 
expresa directivas, dudas y limitaciones de un 
nuevo y nis flexible concepto y pr,ictica del 
desarrollo. Propone incidir sobre las relaciones 
sociales que impulsan la desigualdad. Al hacerlo, 
rompemos con ila prfictica del ghetto, bUscanlos salir 
del esquema reivindicativo y apostamos por un 
desarrollo integral Lie las potencialidades personales 
y sociales (ie inujeres y honlbr2s en nuestra 
sociedad; por una mayor comunicaci6n desde las 
diferencias. 
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Para que las mujeres podamos hacer use de nuestros 
gobiernos locales y lograr que sirvan nuestros fines, 
debemos tener una idea muy clara de qu6 son y c6mo 
funcionan. Mis comentarios giran en torno a este 
problema. Tratar6, en primer lugar, de hacer una 
teorizaci6n acerca de los municipios, apelando a las 
lecciones de una bibliograffa conformada por estudios 
empfricos sobre estos gobiernos. Luego, tocar6 el 
problema del poder en el ,nibito municipal, 
especfficamente de cufiles son el sinnimero de actores 
que disputan el poder que se crea en tomno al gobierpo 
municipal. Finalmente, me referir6 a alguncs de los 
problemas que enfrentan las mujeres cuando intentan 
actuar en este terreno, que no es, a fin de cuentas, un 
medio muy acostumbrado para nosotras. 

El inunicipio como un campo 

Los estudios empiricos sobre los gobiernos 
municipales retratan el ,imbito municipal como un 
complejo campo de intereses en permanente proceso 
de conflicto y negociaci6n 1. Esta visi6n contrasta con 
lo que tiende a ser la visi6n de los gobiernos locales en 
buena parte de la bibliografia latinoamericana que 
versa sobre los sectores populares y el problema de su 
acceso al gobierno local. Lo usual en esta bibliograffa 
es analizar ]a relaci6n de los distintos grupos con el 

municipio, cada una por separado. Se problematiza el 
hecho de que exista o no un nexo entre los grupos y el 
municipio reconociendo que muchos de ellos han 
carecido de cualkuier acceso a los municipios en el 
pasado y que es una novedad la irrupci6n de tnuchos 
sectores en el escenario municipal. Tambi~n se 
problematiza la mayor o menor cercanfa que distintos 
grupos pueden tener al poder local. La mayor 
influencia de algunos -por ejemplo, los gerentes de los 
bancos ubicados en el distrito, los duefios de las 
grandes fibricas y negocios que operan ahf, las grandes 
empresas constructoras que consiguen contratos para 
hacer las pistas y los edificios ptiblicos- se explica
comInmente en t6rminos de esta cercanfa. 

Los estudios empfricos sobre 
los gobiernos municipales 
retratan el imbito municipal 
como un compiejo campo de 
intereses en permanente 
proceso de conflicto y 
negociaci6n 

.WASTE,Robert J.,editor.CommunitYPower 
Directions for Future Research. Sage 
Publications (1986). 
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Una visi6n mis moderna de este fen6meno tomarfa 
coma base al concepto de redes. 2El espacio municipal 
se traduce en un denso tejido de redes. Dentro de este 
tejido, la alcaldfa y el concejo municipal, ciertamente, y 

Una visi6n m.s moderna de el aparato burocraitico del municipio segin el cast, 
este fen6meno tomarfa como ocupan posiciones de privilegio. Son el punto de 
base at concepto de redes. referencia para el resto de actores que estin presentes. 
El espacio municipal se Sin embargo, las interrelaciones nmtuas entre los otros 
traduce en un denso tejido dc actores son igual o mIs importantes clue la de cada uno 

con el municipio si se trata de entender las relaconesreds Deloy c sejdo , a de poder en el imbito municipal y la funci6n delalcaidfa y ei concejo 

municipal, ciertamente, gobierno local en la toma de decisiones. 
ocupan posiciones de privilegio Permftanme darle tn poco de "carne" a estz visi6n del 

6mbito municipal coio un dense tejido de redes. Me 
base especialnente en tin estuldie clisico de 
Galaskiewicz (1979), Exchange Networks and 
Community Politics (Redes de intercambio y polftica 
comunal). Este autor, en una ciudad mediana de los 
Estados Unidos, deriv6 una lista de mais de 80 
organizaciones y entidades que, segfin un conjunto de 
informantes conocedores de la ciudad, ejercfa 
influencia sobre las decisiones del gobierno municipal. 
Usando las tdcnicas de analisis de redes, estableci6 las 
interrelaciones entre los rniembros dcl tejido, 
observando inclusive c6nm( cambiaban sus alianzas y
desalianzas de acuerdo al tipo de asunto o intervenci6n 
municipal que estaba enjuego. Le fue po.Sible 
distinguir redes de afinidad: todas las instituciones 
religiosas, por ejemplo, clue tendfan a asuinir 
posiciones similares y, ademis, a intercomunicarse 
frecuentemente, o las instituciones hendficas privadas, 
las empresas en ciertas ramas o los medios de 
comunicaci6n. La red de instituciones financieras 
ocupaba una posicifn central en el tejido
interinstitucional, cosa que no nos sorprende en vista 
de su capacidad para determinar la direccionalidad de 
muchas inversiones y la dependencia que tienen 
muchos otros actores frente a ellas para cr6ditos y 

2.ELAU, Hinz. "From labyrinths to Networks: financiamiento. Pero tambidn oparecia con un alto 
Political Representation InUrban Settings". grade de centralidad ]a red de instituciones privadas deInWASTE, pp. 139-178. beneficencia o servicio comunal. Estas instituciones 
3.DAHE, Robert, Who Governs? New Haven; mantenfan mtiltiples y fuertes relaciones con otrosYale University Press (1961). actores debido a su capacidad para servir come 
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puentes entre unos y otros y, contradictoriamente, 
debido al hecho de que les hicieran frecuentes pedidos 
de apoyo y donaciones. 

El estudio de Galaskiewicz sugiri6 varias proposiciones 
que han recibido confirmaci6n en investigaciones 
posteriores. Sugiri6 la importancia del gobierno 
municipal como un 6rbitro entre los intereses de Galaskiewicz sugiri6 [a 
diversos grupos de ciudadanos. En realidad, parecerfa importancia del gobierno 
que esta funci6n de arbitraje es mis importante que la municipal como un frbitro 

ntr los intoresos do divrsos
capacidad de iniciativa que podrfa ejercer el mnicipio 

en la definici6n de problemas por resolver y la 
de ciudadanos.

hbisciueda de soluciones. Son los integrantes de lgrupos 
Pareceria que esta funci6n es 

redes nris bien los clue proponenla agenda clue el Iis impodante quo la 
gobierno local luego procede a tratar, deslindando capacidad de iniciativa quo 
entre los pedidos que hacen unos y otros. podria ejercer el municipio en 

Por otra parte, es evidente que dibujar una Ifnea la definici6n de problemas por 
alrededor del 6imbito geogrifico de la jurisdicci6n de resolver y la btisqueda de 
un inunicipio constituye una arbitrariedad. soluciones 
Supuestamente cstariamos considerando dentro de esa 
lInea a las organiziciones e instituciones cte tienen su 
sede alli o cuyos intereses estflin fuertemente 
identificados con el espacio municipal. Pero la 
realidad es que muchas otras entidades intervienen en 
la vida poltica del municipio desde muchos otros 
intereses y mandatos: no menos entre ellas, el 
gobierno central, sin embargo, para fines de andilisis, 
tenemos que fijar lIfnites y actuar corno si el sistema 
fuera relativameiite cerrado, a sabiendas que en 
realidad no lo es. 

Otro de los hallazgos del estudio de Galaskiewicz 
concierne a lo ya aludido: la fluidez de las alianzas 
entre los actores influyentes en el inibito municipal. 
Estos estin en una constante evaluaci6n del 
compromiso que desean asumir respecto de los 
distintos asuntos que Ilegan a ser tratados por el 
gobierno local. Muchos se exciuyen del debate sobre 
los problemas que no tocan de cerca sus intereses, 
aunque no siempre pueden evitarlo: son arrastrados 
por los aliados clue les resultan necesarios en otros 
momentos, cuando se libran otras batallas mils 
pr6ximas a sus intereses. 
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Esta discusi6n toca la controversia entre "pluralistas" y
"elitistas" que se da en las viejas democracias del Norte. 
Para los "elitistas", el poder municipal se concentra en 
un nudo muy pequeflo de la red de organizaciones e 
instituciones en torno al municipio. Estas negocian las 
decisiones municipales entre ellas, intercs~ndose en 
todos los asuntos que se presentan para su deslinde. 
Los "pluralistas" en cambio, siguiendo una tradici6n 
que viene de Tocqueville si no antes, sostienen que los 
actores que disputan el poder en el escenario local son 
selectivos en aquello que los moviliza, y que el poder 
que detentan en un imbito no es necesariamente 
trasladable a otros. Un conjunto de organizaciones que 
tienen influenciL .-Tbre el sistema municipal de 

Un conjunto de educaci6n, por ejemplo, no detenta poder sobre las 
organizaciones quc tienen decisiones de inversi6n o de infraestructura en otras 
influencia sobre el sistema categorfas de la acci6n municipal. 
municipal de educaci6n, no Finalmente, el estudio de las redes 
decisiones de inversi6n o de interorganizacionales en el imbito municipal oinfraestructura en otras cualquier otro dominio polftico, ayuda a explicar eldnfrest crecimiento del ncimero de actores que participan.

ra en 
catcgorias Existe amplio sustento para el principo de clue "Ia 
municipal organizaci6n estimula el crecimiento de 

organizaciones", opositoras o aliadas. Es decir, hay 
ciertas zonas de la red que de pronto se vuelven muy 
activas: se convierten en zonas de disputa de recursos y 
poder. El crecimiento en los 6ltimos afios de 
organizaciones no-gubernamentales (ONG's), paralelo 
al crecimiento de organizaciones de base que se 
relacionan con ellas en proyectos de desarrollo, puede 
entenderse dentro de un marco de este tipo. El marco, 
claro est6i, no es solo municipal, sino que abarca en un 

El estudio de las redes mismo sistema a las organizaciones donantes 
interorganizacionales en el internacionales que proveen los recursos con que ,e 
imbito municipal o cualquier alimentan. 
otro dominio polftico, ayuda a 
explicar el crecimiento del 
nimero de actores que Las Areas de acci6n, municipal 
participan 

Hasta ahora nos hemos ocupado de esbozar algunas 
ideas acerca del poder municipal. Pero un 
complemento necesacio es saber a quC asuntos o 
problemas se aplica el poder municipal. Por un 
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consenso bastante generalizado, son cuatro los fmbitos 
de acci6n de los gobiernos locales. Ellos actfian en 
programas de asistencia, en el reparto ("allocation") de 
servicios, en el fomento a la vida econ6mica en el 
espacio municipal y en un cuarto dimbito, que tiene que 
ver mis bien coil el gobierno municipal mismo y sus 
procesos de decisi6n. Veamos rfpidamente cada una 
de estas greas y la relevancia que tienen para las 
mujeres. 

1. La asistencia 

Todo o casi todos los gobiernos locales tienen alguna 
actividad, mayor o menor, en el auspicio a, o en el 
manejo directo de, programas y/o servicios de 
asistencia a grupos de ciudadanos con necesidades

tienenesecals.I~~smunicipios innunanalargalrahsoi,historia,especiales. Los inncpo 

por ejemplo, en la provisi6n de albergues para 

ancianos Indigentes, de escuelas e institutos de 

formaci6n t6cnica para muchachos pobres, de 

orfelinatos y de asilos para enfermos mentales. LA) 
profundo de su historia en este tipo de actividades es 
ficil de olvidar. Sin emba, go, el gobierno municipal de 
Parrs, por ejemplo, tan temprano como el siglo XVI, se 
encontraba en el "negocio" de atender a infantes 
abandonados, a trav6s de sistemas bastante caros y 
administrativamente complejos 4 . Estos sistemas 
involucraban el establecimiento o subsidio a 
orfelinatos en los que los infantes podfan ser 
entregados o, de haber sido abandonados en la calle o 
la puerta de una iglesia, podfan ser acogidos por unas 
horas o dfas. Puesto cue la lactancia materna era 
imprescindible para la sobrevivencia de estos bebds, el 
siguiente paso era organizar su traslado a municipios 
rurales donde podfan encontrar a nodrizas, quienes 
eran contratadas por el gobierno municipal y 
supervisadas por el cura local. Hoy en dfa, 
probablemente dirfamos que una intervenci6n 
asistencial de tal naturaleza no representa un rol 
apropiado para un gobierno municipal. Sin embargo, 
es interesante reflexionar sobre el caso de los beb6s 
abandonados para darnos cuenta de cufn elisticos son 
los limites de lo apropiado en tdrminos del papel
asistencial dt~l gobierno local. El abandono de beb~s 
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gobiernos locales tienen 
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necesidades especiales 

4.SUSSMAN, D.Selllng Mother's MIIk: The wet 
Nursing Businas In France. U. of Illinois Press(lu9,4). 



Los gobiernos knunicipales en 
Peri, responden al problema 
alimentario de una gran masa 
de pobres en su 6imbito, con 
programas del tipo del Vaso 
de Leche o el apoyo a 
comc-dores 

El municipio no siempre es el 
prestatario directo de todos 
los servicios, pero, ain cuando 
existen empresas ptiblicas o 
privadas que se encargan de 
proveerlos, los gobiernos 
locales tienen un amplio 
margen de decisi6n en la 
distribuci6n que tendrn 
dentro de lajurisdicci6n 
municipal 

reci.n nacidos era demasiado comn en las tempranas 
6pocas de la inigraci6n urbana y la industrializaci6n en 
un pafs ccmo Francia. Los gobiernos municipales
respondieron ante un problema social que resultaba 
grave y prominente en su tiempo. Los problemas 
sociales que hoy en dia cor:esponderfan a esta 
categorfa de preocupaciones prioritarias son otros pero
igualmente graves e ineludibles. Los gobiernos 
municipales en Peri, por ejemplo, responden al 
problema alimentario de una gran masa de pobres en 
su .imbito, con programas del tipo del Vaso de Leche o 
el apoyo a comedores. Los centros de salud 
municipales, programas de control dental o, 
nuevamente en el Per6, campafias de corte de pelo 
para preparar a los escolares para el nuevo afio lectivo 
son otros ejemplos contemporineos de esta larga 
tradici6n municipal de actuar en ]a asistencia a grupos 
de ciudadanos con necesidades especiales. 

2. La distribuci6n de servicios 

El segundo 6imbito de acci6n municipal es la 
distribuci6n de servicios. Estos son servicios urbanos
"rutinarios", los que hemos Ilegado a asimilar como 
parte natural del paisaje urbano: ]a luz, el agua, ]a
recolecci6n de basura, la pavimentaci6n y 
manteniniento de las calles, el saneamiento ambiental, 
el serenazgo, o la policfa municipal, los parque y 
lugares de esparcimiento y,en algunos contextos, la 
educaci6n bfisica. El municipio no siempre es el 
prestatario directo de todos estos servicios, pero, acn 
cuando existen empresas puiblicas o privadas que se 
encargan de proveerlos, los gobiernos locales tienen un 
amplio margen de decisi6n en la distribuci6n que 
tendrin dentro de lajurisdicci6n municipal. ICufles 
serin los sectores mejor atendidos? !A cuil de los 
barrios se le dotar6i de mayor protecci6n, mayor 
abastecimiento de agua y luz, mayores facilidades de 
transporte? Es innegable clue los gobiernos 
municipales gozan de una capacidad de decisi6n 
importante cuando se trata de planificar la expansi6n 
de las red.es de servicios. 
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3. El uso del suelo 

En tercer lugar -aunque debido a su importancia tal 
vez deberfa colocarse en el primero- los municipios 
actilan en ]a promoci6n de las actividades econ6micas 
de las cuales su propia salud depende vitalmente. Esto Los municipios actdan en la 
lo hacen principalmente a travis de las decisiones que promoci6ri le las actividades 
toman sobre el us, del suelo en el dimbito municipal. econ6micas de las cuales su 
Pueden designar terrenos y lotes para usos industriales propia salud depende 
o comerciales; pueden determinar las zonas que dardn vitalmente. Lo hacen 

cabida a viviendas para los trabajadores de estas princip.1mente a trav6s de las 

empresas 0 para vivienda de altos ingresos; pueden decisiones que toman sobre el 
separar corredores para asegurar el flujo del uso del suelo en el imbito 
iransporte; pueden, si quieren, fomentar ciertas municipal 
actividades econ6micas en el municipio a fin de dar 
empleo y ampliar su base impositiva. Segtn las 
decisiones que toman, la ciudad o el distrito bajo su 
control prestardiun ambiente propicio o no para el 
crecimiento econ6mico y para ,;ostener a la poblaci6n. 

Se ha dicho, por ejemplo, quc los graves problemas 
financieros que esti experimentando la Ciudad de 
Nueva York comenzaron por lo menos hace 60 afios 
cuando un grupo de planificadores (lecidi6 convertir la 
ciudad, que fue en ese momento un gran centro Segan las decisiones que tome 

industrial, en ciudad especializada en servicios un municipio para la ciudad o 
financieros y similares. E, ta especializaci6n no fue el distrito bajo su control, 

capaz de absorber la mano de obra migrante, que sigue presen(arfi "n ambiente 

Ilegando hasta Ij actualidad, con la consecuencia que propicio o no para el 
los servicios urbanos y educativos se han deteriorado crecimiento econ6mico y para 

seriamente y la ciudad ya no puede atraer inversiones sostener a la poblaci6n 

ni siquiera en los rubros relativamente sofisticados de 
servicios que dcbfian, segiln el Ilamado "Plan Regional", 
sostener su economfa. Claramente las disputas que 
surgen en el dimbito municipal en torno al destino de 
los terrenos y las zonas de expansi6n, son vitales para 
un municipio. 

4. Las decisiones subre la toma de decisiones 

En cuarto lugar, los gobiernos municipales inciden en 
Ia toma de decisiones: sobre c6mo se ]a hari en el 
dimbito municipal. Sientan polfticas que rigen la 
fijaci6n de polfticas. Es cierto que una buena parte de 
sus procedimientos estd determinada par la ley 



Los municipios tienen 
bastante iniciativa respecto a 
cu~iles serin los pasos previos 
hasta liegar a debatir una 
norma o dispositivo en el 
concejo municipal 

En casi todos los parses de 
Anerica Latina se ha montado 
una amplia discusi6n sobre el 
rol de las mujeres y su 
relaci6n con los municipios 

nacional o la ley de municipalidades que puede existir 
en cada pals. Pero dichas leyes nunca son exhaustivas: 
no dan una pauta para todos los casos. Los municipios 
tienen bastante iniciativa respecto a cuiles serfin los 
pasos previos haste Ilegar a debatir una norma o 
dispositivo en el concejo municipal: pueden contratar 
un estudio, pueden pedir una asesorfa, pueden solicitar 
la opini6n de los grupos que serfin los mis afectados 
por la decisi6n que se propone, pueden convocar a un 
cabildo abierto, pueden abrir su reuniones a la 
ciudadanfa o cerrarlas. Cada procedimiento tiene 
implicancias importantes para el acceso de distintos 
grupos a la decisi6n en cuesti6n. Eso es asf porque los 
diferentes mecanismos son del dominio de unos m~is 
que otros. Algunos procedimientos dan mayor 
oportunidad a los expertos como empresas consultoras, 
otros la dan - los ciudadanos organizados en 
asociaciones, otros la dan a la ciudadanfa "comfin", sin 
la necesidad de que este previamente asociada en 
organizaciones formales. 

Z.Y las mujeres? 

Deteng6monos un momento en estos cuatro ,mbitos 
de acci6n y decisi6n municipal. Cada uno es 
importante para las mujeres. Los m~is faniliares para 
nosotras son el 6mbito de asistencia -desde que la crisis 
econ6mica cre6 una presi6n irresistible a favor de los 
programas de emergencia en casi todos los parses de la 
regi6n- y el 6imbito de los servicios -debido a su 
evidente impacto sobre la calidad de \,ida de quienes se 
encargan de la mayor parte del trabaje dom6stico y la 
administraci6n del hogar. En casi todos los pafses de
Am6rica Latina se ha montado una amplia discusi6n 
sobre el rol de las mujeres y su relaci6n con los 
municipios, en estos 6imbitos. En el campo asistencial, 
la discusi6n tiende a girar en torno al papel de las 
mujeres como prestatarias voluntarias de varios 

servicios de emergencia (cuidado infantil, cocinas 
colectivas, desayunos para nifios y ancianos etc.). En el 
•mbito de la distribuci6n de servicios, las mujeres son 
m~is vistas en el papel de deinandantes, movilizando a 
sus comunidades en marchas y protestas por la 
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discriminaci6n que sufren en el reparto de los servicios 
y encargdndose de tediosos trimites pai aasegurar la 
obtenci6n de los principales y bisicos. 

El fimbito del crecimiento econ6mico es menos 
"nuestro". Esto es lamentable, puesto que a nosotras 
nos interesa vitalmente la creaci6n de empleos, las 
condiciones de empleo y,en general, ]a salud 
econ6mica del distrito o de la ciudad donde vivimos. 
Como ya sefial6, buena partc de las decisiones 
municipales en este dmbito son decisiones sobre el uso 
del suelo, decisiones, ademis, que tienden a ser 
t6cnicas y poco publicitadas. En cierto modo, en la 
medida en que las mujeres han sido las impulsoras de 
la ocupaci6n de nuevos terrenos para viviendas, ellas 
han tenido una fuerte influencia, por inds indirecta y 
(casi se dirfa) no intencionada cue haya sido su 
participaci6n. Pero sigue siendo el hecho que no 
hemos tenido ni hemos exigido el mismo acceso a las 
d.cisiones en este imbito, corno ha sido el caso de los 
dimbitos que encajan perfectamente con el rol 
tradicional femenino: el de cuidar y velar por el El .mbito de acci6n y decisi6n 
bienestar de los deais, que tiene que ver con los 
El ,imbito de acci6n y decisi6n que tiene que ver con procedimientos que aplica el 
los procedimientos que aplica el gobierno municipal gobierno municipal es el que 

es el que m~is promete para la actuaci6n de las mujeres m~is promete para la 
a futuro. Esto es asf porque aquf podemos asegurarnos actuaci6n de las mujeres a 
la posibilidad de ser escuchadas y de participar con futuro 
voto, en la amplia gama de decisiones y programas de 
los municipios. No estAi predeterminado cudil seri el 
resultado de esa participaci6n; simplemente se asegura 
la presencia de las mujeres. Ejemplos de la presencia 
de las mujeres en este imbito son las comisiones 
asesoras para la mujer que existen en algunas alcaldfas; 
mecanismos tales corno las defensorfas de mujeres que 
algunos gobiernos han creado; y mujeres funcionarias 
repatidas en la burocracia municipal con una 
capacidad de juntarse y hacer fuerza cuando existe el 
riesgo de un acto discriminatorio o cuando se presenta 
la oportunidad de tonlar una iniciativa pro-ciudadanas 
del municipio. 

Comeniamos sefialando que el municipio es un campo
 
que se puede representar como un enorme tejido que
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interconecta a m6ltiples organizaciones, instituciones, 
empresas, asociaciones, clubes y a veces hasta 
individuos especialmente influyentc-s. Las 
organizaciones de mujeres, en cualquier nivel, son 
otras mis entre estas. Todas se enfocan en el gobierno 
municipal y tratan de lograr que sus decisiones les sean 
favorables o, por lo menos, que no dafien sus intereses.

El conjunto de actores que se El conjunto de actores que se mueve en cada uno de 
mueve en cada uno de los los ,imbitos de acci6n municipal es hasta cierto punto
Ambitos de acci6v 'unicipal especializado para el tipo de asuntos que estin en 
es hasta cierto ounto juego. En cierta medida, podemos predecir con 
especializado para el tipo de qui6nes se encontrarfan las mujeres, si ellas plantearan 
asuntos que estin enjuego una demanda en cualquiera de estos cuatro imbitos. 

Eso equivale a decir que podemos identificar con 
cierta precisi6n los interlocutores aue tendrin las 
mujeres. Algunos no son potenciales aliados: 
comparten los intereses de las mujeres o, en todo caso, 
comparten con ellas los mismos enemigos. Otros, 
predeciblemente se opondrin a los pedidos que las 
mujeres levantan. Otros se mantendrdin quietos: con 
poco que percler o ganar, no desgastarfin sus energfas 
en salir a batallar ni en su favor ni en su contra. 

Hagamos el ejeicicio de imaginarnos cufiles serfan 
estos interlocutores en el caso de cada unos de los 
cuatro ,imbitos municipales que hemos distinguido. Mi 
impresi6n es -si el caso ecuatoriano no es demasiado 
diferente de peruano- que serfan, entre otros, los que 
anoto a continuaci6n. La lista no pretende se 
exhaustiva, sino sugerente. 

El 6imbito de la asistencia: 

Asociaciones de beneficencia, programas 
asistenciales del gobierno central, agrupaciones 
de personas con necesidades especiales (ciegos, 
impedidos, pacientes de tuberculosis, etc.), 
agrupaciones de pobres. 

El 6imbito del reparto de servicios: 

Usuarios de los servicios, de todos los sectores 
sociales, asociaciones de beneficencia, ]a 
industria de la ccnstrucci6n, capas profesionales y 
administrativas que trabajan en la prestaci6n de 
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los servicios, organizaciones vecinales, cada una 
presionando para una mayor dotaci6n para su 
vecindario. 

El timbito econ6mico: 

Urbanizadores, organizaciones defensoras del 
medio ambiente, -rganizaciones vecinales, 
organizaciones de consumidores, gremios, 
asociaciones de empresarios, banqueros y 
financistas, sindicatos, inversionistas. 

El Ambito de las decisiones sobre las decisiones: 

Partidos politicos, cot rientes reformistas del 
sistema polftico local, grupos de defensa de los 
derechos humanos. 

Es importante sefialar que la mayorfa de actores en el 
territorio municipal ha Ilegado a este escenario con 
anterioridad a las mujeres. Son m~is experimentados 
en el juego de hacer negociaciones y ganar sus 
planteamientos. Aquf tambi6n las mujeres nos hemos La nayorfa de actores en el 
quedado atrdis, sin formarnos para participar en territorio municipal ha 
intercambios con muchos grupos y entidades que nos 
podrfan ayudar en algunos de los deslindes que hacen 

Ilegado a este escenario con 
anterioridad alas mujeres. 

los gobiernos locales. Muchas veces hemos rechazado Son m s experimentados en el 
la posibilidad de contar con el apoyo de potenciales juego de hacer negociaciones y 
aliados por no encontrarlos lo suficienternente "puros" ganar sus planteamientos 
e intachables. MuchaS veces hemos sido muy inocentes 
respecto a la actitud favorable a nuestras propuestas 
que supusimos los otros actores tendrfan que tener, 
debido tan solo a la discriminaci6n que hemos sufrido 
y que clama ser corregida. Estas actitudes de rechazo al 
viejo juego politico nos han costado, seguramente, 
muchas potenciales victorias, incluso la posibilidad de 
entrar mdis fuertemente en el dimbito de 
procedimientos y empujar reformas de los procesos de 
decisi6n que los harfan nids favorables para nosotras. 

La experiencia ensefia que es bastante fdicil descubrir a 
los amigos, entre el conjunto de actores que se mueven 
en el ,imbito municipal. Conforme un grupo o sector 
lanza una propuesta, los otros, que reconocen en ella la 
posibilidad de un beneficio para ellos, saldrdn al frente 
con ofrecimientos de apoyo. Los que se sienten 



Esta tendencia a que la mano 
enemiga se esconda, crea 
condiciones especialmente 
diffciles para las mujeres, ya 
que puede estar encubierta 
por un discurso muy amistoso 

Si el poder municipal se 
negocia en un conjunto de 
organizaciones, siendo l 
gobierno municipal un primus 
interpares,es evidente que las 
dirigentas de las 
organizaciones de mujeres 
tienen que desarrollar una 
labor de relaciones con 
mdltiples organizaciones e 
instituciones, para que sean 
eficaces 

amenazados por la propuesta, los que perderian
 
recursos, figuraci6n o poder por su causa, no se
 
manifiestan tan ffcil y abiertainente. Guardarfin sus
 
fuerzas para dar la batalla en el mornento nis
 
favorable, actuando tras puertas si es posible. Esta
 
tendencia a que la mano enemiga se esconda, crea
 
condiciones especialmente diffciles para las mujeres,
 
ya que puede estar encubierta por un discurso muy 
amistoso. A fin de cuentas, no esti "de nioda" hablar en 
contra de ciertos beneficios conipensatorios para las 
mujeres hoy en dfa, de Ilamar a la superaci6n de la 
discrirninacidn y la exclusi6n. Corno se sabe, sin 
embargo, tener este discurso no significa ilUe quien lo 
emite est6 realmente dispuesto a compartir el pode" 
-aunque sea solo el poder municipal- con nosotras. 

El reto que enfrentan las mujeres 

Quiero tfrminar sefialando otros problernas especiales 
que se crean para las mujeres, asumiendo que mi visi6n 
de los gobiernos municipales sea esencialmente 
correcta. Percibo tres problenas graves, aunque no 
insuperables si tornamos conciencia de ellos y 
desarrollarnos los mecanismos de soluci6n. 

1. Si el poder municipal se negocia en un conjunto de 
organizaciones, siendo el gobierno municipal un 
priniusinterpares,es evidente que las dirigentasde las organizaciones de mujeres tienen que 
desarrollar una labor de relaciones con miltiples 
organizaciones e instituciones, para clue sean 
eficaces. Las dirigentas -igual que el presidente 
d! un banco, el comit6 directivo de un sindicato, 
la junta directiva de una instituci6n privada o el 
duefio de tin negocio- son la bisagra entre su 
organizaci6n y todos lo demis actores en el 
,imbito municipal. No tendrfin que relacionarse 
con absolutamente todos, en la medida en que 
algunos de ellos no son ni amigos ni enemigos 
bajo cualquier circunstancia imaginable. Pero es 

importante que aprendan a relacionarse con una 
gran gama de ellos, a fin de trabajar eficazmente 



en la construcci6n de alianzas y la identificaci6n 
de contrincantes. 

Los problemas que encierra esta situaci6n son en 
realidad dos. Por un lado esti el ya aludido 
aprendizaje que deben hacer las dirigentas para 
que logren un mismo nivel de manejo de las 
negociaciones interorganizacionales que tienen 
otros mdis "viejos" en esta materia. Por el otro 
lado esti ]a necesaria comprensi6n que deben 
tener las mujeres miembros de las organizaciones 
de base cuando ven a sus dirigentas en 
conversaciones y negociaciones con todos estos 
grupos. Las mujeres de un cornedor o un cctntru 
de cuidado infantil pueden reclarnar que las 
dirigentas, toda vez que no estiin presentes en la 
organizaci6n, estn Ilevando solicitudes y 
peticiones al municipio, los ministerios centrales 
o los donantes ya identificados. Pero si ellas se 
limitaran a hacer solamente eso, la organizaci6n 
tendria muy pocas posibilidades de defender sus 
intereses en el imbito municipal. Por supuesto, 
en la actualidad, Io que octurre tiende a ser 
precisarnente (Iue las bases lirnitan el alcance de 
las gestiones que reconocen comno legftirnas por 
parte de sus dirigentas. Si ellas dedican 
demasiado tiernpo a discusiones con los 
representantes de otras entidades y 
organizaciones, se exponen a acusaciones de La falta de mayor experiencia 
haber pasado al otro lado, el de los privilegiados como aetores en el escenario 
o, por lo nienos, de ser negligentes frente a sus municipal significa que las 
verdaderas obligaciones en la organizaciOn. mujeres encuentran dificil 

2. La falta de mayor experiencia como actores en el calcular, y ponerle limites 

escenario municipal significa que las mujeres razonables, a Ics costos que 

encuentran diffcil calcular, y ponerle lfmites van asociados a las 
razonables, a los costos que van asociados a las transacciones con otros actores 

transacciones con otros actores. Uno de estos 
costos c.., en definitiva, el tiempo que implica 
acercarse a otra organizaci6n, entender sus 
posiciones, deslindar las diferencias con las de 
uno y acordar hasta qu6 punto existe la 
posibilidad de acompafarse en los reclamos. 
Otros de los costos pueden ser polfticos: la 
pfrdida de credibilidad, la incornprensi6n de otro 
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aliado o la disensi6n quc se produCe al interior de 
la organizaciOn. Otros costos pucden ser 
directanieite econniucos. En el medio te 
organizaciones populares femeninas en Lima, 
inclusive los pasajes en 6mnibus que se usarfan 
para visitar el local de una organizaci6n herniana 
son el motivo de CaIlCUIO y cuestionanlientos. 

Clasificar los costos de transacci6n aqui no es lo 
esencial ; to esencial es que las mujeres no 
tenemos la necesaria apreciaci6n del monlo de 
estos costos, toda vez ce nuestra experiencia en 
las negociaciones del podcr municipal no es tan 
amplia como Ia de la mayorfa de varones. Nos Cs 
dificil percibir, en su verhldcra dimensi6n, el 
camrpo de actores que est'in en la posibilidad de 
afectar cl tipo de atenci6n quc rcciben nuestros 
reciamos. Estab ecido este campo, nos es dificil 
calcular la inversion quse S debt Iaccr en 
voltearloi hacia mia posici6n tfavorable a nosotras. 
Nos cquivocanlos coil subestiniaciones serias que 
arriesgan hi eficacia de nuestras organizaciones y 
crean mayores costos a hargo plazo. 

3. Muchas organizacioncs de mujeres tienen 

luehas organizaciones de 
dificu tad para aparecer comro tales en el 
conjuntO(dC actores que cjcrccn influencia en el 

mujeres tienen dificultad 1111itO 1unicip)il. PUcdcn scr dcrnasiado 

para aparecer como tales en el peqlefis o ntLevas, pcro mayorniente 1( soil 

conjunto de actores quc
infuencia en ei inibito

municipal 
percibidas porquC son denmsiado informales. Si 
eso no fuera asf, el trahajo de estableccr alianzasserfa re~is ficil. Las organizaciones de mujeres 

serfan huscadas ir otras organizaciones, en 
lugar de tener siemprc que toniar I iniciativa de 
invertir, por sf mismas, la mavor cantidad de 
tienpo y csfucrzo. Parte de este problemna es, por 
suu)Uesto, simplciencte prejuicio: a las 
organizaciones vicjas y establecidas ie los 
hombres, les es diffcil imaginar que las 
organizaciones femeninas podrian ser aliadas 
interesantes. No asocian con elas el poder, la 
eficiencia o eficacia u otros atriho tos quee lios 
persiguen en sus aliados politicos. Las mujeres, 
por nuestra parte, caemos el e error tanmihic1 de 
menospreciar nuestra capacidad de convocatoria 
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y de presi6n. Demasiadas veces nos olvidamos 
que el voto femenino puede ser un arma potente, 
si las mujeres son Ilamadas en nombre de una 
causa que reconocen como suya. 

Desde los municipios 

Los gobiernos municipales pueden avanzar un largo 
trecho hacia el encuentro con las mujeres. Para eso 
tendr~in que asimilar estos problemas y planteamientos 
en su pensamiento y reconocer tambin la fuerza 
polftica que tienen las mujeres en el fimbito local. 
Desde Ia perspectiva quc he presentado, una de las 
acciones mis fitiles que est6i al alcance de los 
municipios es la de expoiler a las mujeres dirigentas y 
sus bases al tejido de otras organizaciones con las 
cuales el municipio trata. Una acci6n de esta 
naturaleza, que iCS ayude a "mapear" con mayor 
exactitud las posiciones de otros actores, tendrfa un 
efecto inmediato de amnarrar mils firmemente a las 
organizaciones fenieninas en el tejido que se labra 
alrededor del poder local. Elias recibirfan, al mismo 
tiempo, herramientas para intensificar su interacci6n 
con los deraids sobre la base de una niejor preparaci6n. 

Una estrategia de este tipo contribuiria ademfis a 
fortalecer la mano de las muieres en lo que 
describiranmos como el cuarto rengl6n de la acci6n 
municipal, el que se refiere a decisiones y 
procedimieatos. Fomentar la capacidad de las mujeres 
para negociar sus intereses antes de Ilegar a la mesa 
del concejo municipal las dejarka ei mejor pie para las 
negociaciones en la mesa. Las mujeres, que han 
entrado con tanta fuerza en el Jimbito municipal, que 
han dado tantos aportes a la construcci6n del habitat, 
no esperan de los gobiernos locales proteccionismo y 
favores. Sf esperan y merecen ser tratados con justicia 
e igualdad. He querido sugerir algunas ideas que 
pudieran tender a ese fin. 

El voto femenino puede ser un 
arma potente, si las mujeres 
son Ilamadas en nombre de 
una causa que reconocen como 
suya 

Una de las acciones mis 6tiles 
que estA al alcance de los 
municipios es la de exponer a 
las mujeres dirigentas y sus 
bases al tejido de otras 
organizaciones con las cuales 
el rnunicipio trata 
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Introducci6n 

La presentaci6n Lie los datos sociodernogrificos 
siguientes tiene como prop6sito dibujar con gruesas 
pinceladas un perfil de las mujeres ecuatorianas, con la 
obvia limitaci6n de so generalidad. 

Aparte de constatar problemas estadisticos coflo el 
subregistro o la distorsi6n de datos en ciertos campos, 
es preciso sefnalar qUe no disponemos de Una 
informaci6n sisteniatizada por regiones y localidades, 
que scrfa to adecuado para diseflar una planificaci6n 
nulinicipal quC incorpare la atencian a las necesidades y 
demandas Lie las mujeres en cada cant6n y en cada 
ciudad. 

Podenios hablar ic ciertos rasgos denlograIficos y 
sociales compartidos por "las mujeres", pero, dentro de 
Cada denotmi nador COamu n, efncontramOS una gran 
diversidad de situaciancs, seguin se trate de mujeres 
rurales o urlanas, ie una regi6n u otra, mis javenes o 
ie mayor edad, segfin su nivel de ingrcsos, etc. Estas 

particularidades se han de conocer y tener en cuenta al 
n cmcnto de programar y Cjccutar los planes de accion 
municipal, si se quiere lograr cficacia. Sin embargo, 
creo no eqtuivcarme al afirmar quC stC es todavia un 
trabajo por hacer en la mayoria de provincias, si no en 
la totalidad de ellas. 

Luego Ie este sefialamiento, paseimos revista a la 
informacifn dispanible sohre pohlacion, salud, 
vivienda, educaci6n, trihajo. ;i:nacidn legal y social de 
las mujeres ecuatorianas y s' paiticipacion politica. 

lloblaci61n 

,Cufintas somos? 
TOTAL 1
 
9'648.189
 

HOMBRES MUJERES
 
4796.412 4'851.777
 

49.7% 50.3%
 

Las mnujeres representanos el 50.3% de la poblaci6n 	 IINEC, VCenso do Poblaci6n yIVde Vivienda, 
Resultados definitivos. Resumen Nacional.ecuatoriana. Las tasas de crecimiento poblacional han 



ido declinando, hasta alcanzar en el Clti(lt)imicriLod 
1982-90 un 2.0)9%, tasa levemente inferior a In 
proyecada como media para Anirica Latina (2.16- ). 

Provincias como Guayas, Pichincha y Manabf 
concen ran el 54% de la poblaci~n nacional. 

Tasa de fecundidad 

Uno tic los factores quc incidcn en e ritmo de 
crecimiento poblacional es la Lisa de fecundidad, es 
decir cl nfimero de hijos por mujer. 

Tasa global de fecundidad 1984-1989 
Segdin irea y nivel de instruccidn 

5 

4 

URBANA RURAL NINGUNA PRAIMAA SECUNDAkIASUPERIOR TOTAL 

FUENTE: CEPAR, ENDESA-37 y ENDEMAIN-89 

En el Ecuador se ha producido una disminucitn 
constante de la tasa de fecundidad en las iltimas 
(1 cadas, siendo en 1988 de 3.8 hijos por mujer, a nivel 
nacional. 

1970 3 6.6 
1980 5.0 
1988 3.8 

La reducci6n de la tasa de fecundidad se explica por 
varios factores, como por ejeniplo, la redefinici6r de2.CELADE, Am6nca Latina: proyecciones depoblacin 1950-2025, Bolot~n Demogrffico Mfo 
las estructuras familiares por efecto de la urbanizaci6n 

XXIII, No.45, Santiago, enero 1990. y modernizaci6n dl pafs, el impacto de programas de 

3.CEPAR, ENF-79 yENDEMAIN-89. planificaci6n familiar, y especialnente por los 
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progresos en materia educativa. Asf, al relacionar ]a 
tasa de fecundidad de las inujeres con sus niveles de 
instrucci6n, vemos que 6sta se reduce conforme 
aumenta su nivel de instrucci6n. Por elio se explican 
tambi6in las iniportantes diferencias entre las tasas de 
fecundidad de las rnujeres rurales (4.9 ) y urbanas (I). 

Cabe sefialar que en algunas encuestas sobre 
fecundidad aplicadas en el pafs, 4 mnis de la mitad de las 
niadres ecuatorianas residentes en el caipo o en la 
ciudad, declararon no desear flis hijos. 

Salud 

Esperanza de vida y mortalidad 

Otro eleniento que entra en juego para analizar el 
crecimiento pobhiacional es la tasa de mortalidad. 

El fndice de masculinidad, es decir el indicador clue se 
refiere al nimero de varones por cada cien mujeres, 
permite enti e otras cosas, estimar Ia mortalidad enire 
hombres y limijeres. 

Los datos existentes para el Ecuador muestran que hay 

una mayor mortalidad de hombres qeC ie mujeres, y 

una menor esperanza de vida para ellos. 

Para el perfodo 1990-95, la esperanza de vida para los 

ecuatorianos varones es ie 64.5 afios, mientras para las 
mujeres Cs de cuatro afnus ni'is: 68.8 afnos. Estas cifras 
representan Lin avance respecto a d1cadas anteriores, 
pues en 197(0 la esperanza de vida de la poliaci6n 
ecuMatoriana fue de 58.8 afios, y en 1980, de 64.2, 
siempre con ventaja para las mujeres. 

Esperanza de vida de hombres y mujeres ecuatorianos 

PERIODO HOMBRES MUJERES 

1970 57.3 60.4 
1980 62.2 66.3 
1990 64.5 68.8 

FUENTE: CONADE, INEC, CELADE: Estimaciones y proyacciones de 
poblaci6n 1950-2000, Dic. 198'.. 

***LOCm 

Los datos existentes para el 
Ecuador muestran que hay 
una mayor mortalidad de 
hombres que de mujeres, y 
una menor esperanza de vida 
parai ellos 

4.Encuesta demogrhfica de salud, ENDESA 
1987. Encuesta nacional de salud 
materno-infantil y variables demogAficas, 
ESMIVD, 1982. 
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Sin embargo, existen dos nomentos 'nn el ciclo de vida 
en los que, al parec r, la mortalid'id femcnina es mis 
alta que la mascolina: la infancia y el perfodo de 
procreaci6n. 

Eli CLanto a Il mortalidad infantil no existe 
infornmci6n desagregada por sexo, sino tasas gencrales 
que reflejan ona sensible disminoci6n en el tienpo, 
atnque con excepciones inlporl.,ntes en algunas 
provincias, conlo la de Cotopaxi, que exhibe tasas nuy 
altas en relacion al resto del pais. 

No obstante, estudios antropol6gicos sefialan que, en 
ciertos lugares y entornos cUturales, los padres y 
madres de familia priorizan el cuidado y subsistencia 
de los hijos varones, en detrimento de las nifias. 

Mortalidad infantil en el Ecuador 

PERIODO 

1965-70 91 x 1000 nv*
 
1970-75 79
 
1975-80 68
 
1980-85 56
 
1987** 51
 
(1984 90.9 Cotopaxi)
 

FUENTE: DYA-UNICEF: La crisis y el desarrollo social en el Ecuador, Ed. El 
Conejo, 1990 
nv = nacidos vivos 
Dato estimado 

Tomando en cuenta que el perfodo de procreaciOn es 
otro momento de riesgo para lIVida de las mijeres, 
observanlos que entre las causas de mortalidad 
materna aparecen, en orden de importancia: las 
complicaciones en el parto (57.9%); las complicaciones 
durante el enibarazo (30.3%); las complicaciones en el 
pnerperio (8.2%); y los abortos (3.6%). 5 

Estas causas tienen souexplicacion en las deficiencias 
en la cobertura de sericios de atencion a la nadre, 
puies Iaatenci6n prenatal lI-ga solamlente a on 47.8% 

5.UNICEF, Anlisis de situaci6n de la mujer de niujeres; la atenci6n en el RIrto I on 57%, yen el 
ecuatoriana, Quito, noviembre 1991. postparto apenas a tillI l.6%. 

6.INEC, Anuario de estadisticas vitales, En estas condiciones, la tasa de mortalidad materna 
narimientos ydetunciones, 1980-89. 
 era de 1.3 nmoertes de nadres po, cada 1000 nifios 
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nacidos vivos en 1990, no habi6ndose reducido 
sustancialmente en el tiempo, pues hace una d6cada 
esa tasa era de 1.6, lo que revela que se ha dado una 
mayor atenci6n a la reducci6n de ]a mortalidad infantil 
y no asf a la de ]a montalidad materna. En ciertas 
provincias, las tasas de mortalidad inaterna superan la 
media nacional, en una importante proporci6n, como 
se observa en el cuadro adjunto. 

Tasas altas de mortalidad materna en provincias 

PROVINCIA TASA 

Bolivar 3.7 x 1000 nv 
Cotopaxi
Azuay, Los R(,zUNE Los Ncna de 

3.0
2.4Unipratgro

4Fe1.poblacional 
FUENTE: Direcci6n Nacional de Fomento yProtecei6n, MSP, 1992. 

Si bien las causas de la mortalidad materna suelen 

explicarse por el factor servicios, de hecho tienen una 

importante incidencia otros factores como la 

desnutrici6n e inseguridad alimentaria, la 

insalubridad ambiental y los patrones culturales de 

comportamiento entre honibres y niujeres, dentro y 
fuera del hogar, como por ejemplo la desatenci6n al 
estado de ia mu.jer embarazada y ha sobrecarga de 
trabajo. 

Estas causas sociales se infieren de ciertos datos 
referenciales, corno el bajo peso de los reci6n nacidos, 
que se debe a la desnutrici6n pronunciada de las 
madres, la anemia de las mujeres embarazadas por el 
consumo de alimentos pobres en hierro, etc. 

No existen estadisticas nacionales sobre estos hechos, 
pero por ejemplo en la Maternidad Isidro Ayora de 
Quito, el 60% de mujeres embarazadas que se 
atendieron en ese Centro de Salud padecfan anemia en 
1989. 0 el 15% de nifios lue nacieron allf en 1984, 
tenfan un peso inferior a 2500 gramos. 

Un importante grupo poblacional a tener en cuenta, 
porque puede convertirse en un grupo de atenci6n 
prioritaria de la polftica social, es la madre 
adolescente, cuyos riesgos de salud ffsica y mental son 

0CALS
 

Un importante grupo 

a tener en cuenta, 
porque puede convertirse en 
un grupo de atcnci6n 
prioritariade an polica 
social, es lamare 
adolescene, cuyos riesgos de 
salud tsica y mental son 

mayores, aparte de Ias 

consecuencias socioculturales 
que se derivan de su situaci6n 

7.CEPLAES, MujerySalud,en"EntrelosI mtes 
ylas rupturas, 1992. 



maytres, aparte de las consecuencias sociocuturales 
que se derivan de su situaci6n. 

Para 1974, el 10% de las niujeres entre 15 y 19 aflos ya 
tenfa al menos un hijo, y segfin Iaencuesta demogrfica 
de salud en 1987, este porcentaje fue del 14%. Seg6n el 
ultirno censo de 1990, el 13.5% de mujeres entre 15 y 
19 afios ya es madre. 

Nutrici6n 

No existe en el pafs infrirmaci6n desglosada por sexos 
relativa a la mmici6n. La encuesta de nutricin 
realizada en 1988 indica que tin 40% de la poblacion 
consume tliia dicta por debajo del 60% de adecuacian 
cal6rica, siend)O este problenla mucho mis agudo a 
nivel rural, especial mente en la Sierra. La encuesta 
sefiala quC uin 60% tc la pohlaci6n rural serrana est 

or llebajo del 60% del consuoi tic calorias baisico, y 
tin 47% de la pi lblacia)n en la costa rural se halla en esa 
situaci6n.I

s 

Un arnplio campo, acn no su ficientemente conocido es 
el Lim Ias condiciones ie salud de las mujeres, rnlis alki 
del aspecto maternal. i*Culcs son las dolencias y 
enermedades m1is C(11u nes a las mujeres, en el campo 
ffsico y mental'? 1.Ou condiciones particulares del 
genero inciden ell elias? Algunos esfirzos pioneros se 
hanl realizado ipara investigar y diftndir estas 
cuestiones, sabre todo en Io que se ieficre a salud 
ocupacional, ya1 qiLc por la segmentaci6n por gcnero 
del iercado de trabajo, las mujeres padecen 
enfermedades especfficas debid) al tipo de 
ocUlpaciones a las que se dedican. 

Vivienda 

Las dos pirtniides poblacionales del siguiente cuadro 
muestran la estructura de la poblacion urbana 
(izquicrda) y rural (deiecha). Eli cada una se grafica la 
lpoblaci(n fernenina al lado derecho, y se puede 
observar qiLc la distrilbuci6n de hombres y mujeres es 

8.CEPLAES, Mujer y salud, en "Entre los ifmites proporcional en la Zola rural, y utie, en calllbiO, en Ias 
y las rupturas", Quito, 1992. Ciudades hay mis nujeres que hombres en los tramos 



de edad comprendidos entre 5 y 29 aflos. Fen6menos
 
coflo dste, se explican por los movimientos migratorios
 
de inmigraci6n y emigraci6n.
 

4Ddnde y c6mo vivimos?
 
Migraciones y condiciones de vivienda
 

ECUADOR:PIRAMIDEDE LA POBLIACION ECUADOR:PIRAMIDEDE LA POBLACION 
RURAL
URBANA 


HOMURES MWERES85 HOMBRES MWERES 85, 

65-69
65-69 

0660-b4 


55 -59555 
50-54
50- 54 
45.4945-40 
40.4440-44 
35. 3935-39 

30-34 	 30.34 

25-29 	 25-29 

20-24 20-24
 

15.1915-19 
10 1410 .14 
5. 95. 9 
0- 40- 4 


8 6 4 2 0 2 4 6 8
8 6i 4 2 0 2 4 6 8 


Fuento: 	 INEC, V Censo do Poblaci6n y IVdo vivienda, 1990, 
Resultados definitivos, Resumen Nacional. Las provincias de Guyas y 

Pichinchia, en las quc se 
encuentran las dos ciudades 

Las provincias de Guayas y Pichincha, en las que se 
mis grandes dl pais, 

encuentran las dos ciudades imis grandes del pafs, 	
e s queconerans 

concentran mis mujeres que hombres, porque hay un 	
hay unhombres, porqu

predorninio de mujeres ininigrantes. 

Las cuatro provincias costefnas (Esmeraldas, Manabf, predominio de mujeres 

Los Rfos y El Oro) y dos de las provincias orientales inmigrantes 

(Napo y Zamora), tienen en camnbio un mayor nfmero 
de hombres inmigrantes y un predominio de 
entigrantes niujeres. De esas provincias salen mis 

mujeres que hombres, y a ellas Ilegan mis hombres. 
Este fen6rneno podria explicarse porque en las 
provincias costefias y en las del nororiente, se 
desarrollan actividades de alta tecnificaci6n como la 

agroindustria, la agroexportaci6n y la explotaci6n 
petrolera, que concentran mano de obra 
preferentemente masculina. Podrfa decirse que en esas 

provincias hay "falta de empleo para mujeres".9 

9.CEPLAES, CondicionesactualesytendenciasEsta realidad ie las migraciones nos sugiere tener 
de la poblaci6n -n el Ecuador, en "Entre los 

presente pra las polfticas munlicip.les i otro sector limites y las ruptuas", Quito, 1992. 

especifico: las mujeres inmigrantes a las dos grandes 
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ciudades, y las mujeres compafieras o esposas de los 
migrantes en las provincias de mayor emigraci6n 
masculina. Estos grupos de mujeres sufren problemas y 
situaciones particulares que deben ser conocidas para 
apoyarlas en su soluci6n. 

Por la importancia que tiene para la acci6n municipal, 
vale referirse a ]a situaci6n habitacional de la poblaci6n. 

Condiciones de vivienda 

ACEPTABLE DEFIClTARIA 
1. 	TIPO DE VIVIENDA 

Casa, villa, departamento 72.9% 
Otros 27.1% 

2. 	ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS
Alcantarillado 39.5 
Pozo clego 
Otra forma 

25.1 
7.8 

Ninguna 27.6 

3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Dentro de la vivienda 40.6 
Fuera de la vivienda 16.0 
Fuera del edifico 6.1 
No recibe 37.3 

4. SERVICIO HIGIENICO 
Uso exclusivo 49.6 
Letrinas 14.3 
Uso comn 10.3 
Ninguno 25.8 

5. SERVICIO ELECTRICO 
Sf tiene 77.7 
No tiene 22.3 

6. INSTALACION DUCHA 
Uso exclusivo 39.7 
Uso comn 7.9 
No tlene 52.4 

7. RECOLECCION DE BASURA 
Carro recolector 
Terreno baldlo 

43.2 
29.4 

Incineraci6n 22.4 
Otra forma 5.0 

8. SERVICIO TELEFONICO 
En la vivienda 15.7 

FUENTE: IVCenso nacional de vivienda, INEC, Resultadcs definitivos, 
Resumen Nacional, Quito,199. 
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Debemnos estar conscientes de que las deficiencias en 
los aspectos relacionados coil la vivienda afectan de 
manera distinta a mlnbres y inujeres, ya que las 
mujeres -por el rol domrnstico quc la cultura nos 
asigna- pernlanecenios nils ticimpo en ia casa y 
padecemos de forma concreta las carencias, que 
provocan para nosotras mils largas y dificiles jornadas 
de trabajo donidstico. 

En el anterior cuadro hemos colocado indicadores de 
aceptable y deficitario :ir: clasificar las condiciones 
de vivienda de la poblaci6n, aunque estanlos 
conscientes que esta clasificaci6n puede resultar 
arbitraria y subjctiva, puCs Cs muy diffcil caracterizar 
c6mno juzga Ia genie sus inodalidades de vida. 

Segf'n los datos precedentes, y tomando las carencias 
absolutas, se presentan en orden de gravedad: la falta 
de abasteciniento de agua, la no-climinaci6n de aguas 
servidas, las condlicionCs de hacinamiento e 
inadecuaci6n dc viviendas, la falta de servicio higi6nico 
y la carencia de scrvicio electrico. 

Educaci6n 

Entrando al tema de la educaci6n, si se tornan los datos 
globales, parece que existen algunos progresos. ,Cu.il 
ha sido la evolucion de la tasa de analfabetismo en el 
Ecuador? 

CENSO 1982 CENSO 1990 

15% 10% 

HYZ M HY>M 
40.7% 59.3% 40% 60% 

M.rural Murbana 
71% 29% 

El Censo de 1982 arroj6 tn 15c de analfabetos en hi 
poblaci6n ecuatoriana y el iltirno de l9() Inuestra on 
descenso al 10%. Hay una disminuci6n cn terininos 
absolutos del nfimero de analfabetos. 
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mujeres analfabetas, ve os 
uee71se emonaiaeas, 

rural,y el 29% en el nrea 

urbana, por lo que podemos 
decir que si ha habido 
progreso educativo ha sido 
bksicamente una conquista de 
las mujeres urbanas 

Distinguiendo las mujeres 
rurales de las urbanas, en los 
distintos niveles de 
instrucci6n, observarnos que 
hay un equilibrio solamente en 
el nivei primario, pero que se 
revelan profundas brechas en 
los niveles secundario y 
superior 

lO.S61o en Iaprovincla do Los Mos existen mfis 
analfabetos hombres que mueres. 

Sin embargo, desglosando la proporci6n de hombres y 
de mujeres analfabetas en 1982 y 1990, vemos que esta 
proporci6n prficticamente no ha variado: hay mis 
mujeres que hombres analfabetos en una proporci6n 
de 60 a 40%, tanto en 1982 como en 1990. 10 Esto 
significa que pese a la disminuci6n absoluta del 
analfabetismo, no se ha producido una mejorfa 
relativa para las mujeres en este campo. 

M~is atn: descomponiendo el 60% de mujeres 
analfabetas, vemos que el 71% se ubica en la zona 
rural, y el 29% en el 6irea urbana, por lo clue podemos 
decir que si ha habido progreso educativo ha sido 
bfsicamente una conquista de las mujeres urbanas.
 

Esto se corrobora con el anfilisis de la participaci6n de
 
hombres y mujeres en los distintos niveles de
 
instrucci6n.
 

En los niveles primario y secundario prficticamente se
 
ha equiparado la participaci6n de hombres y mujeres,
 
persistiendo los desniveles en ]a educaci6n superiory
 
de estudios de postgrado. Sin embargo, es muy
 
alentador que el desbalance entre hombres y mujeres
 
en el nivel superior solo sea de 52% de hombres a 48%
 
de mujeres, lo que significa clue la mujer ha
 
conquistado la universidad.
 

Sin embargo, profundizando el anilisis nos
 
preguntamos, i.de d6nde provienen esas mujeres que
 
han conquistado la educaci6n media y superior casi a la
 
par que los hombres? Distinguiendo las mujeres
 
rurales de las urbanas, en los distintos niveles de
 
instrucci6n, observamos que hay un equilibrio
 
solamente en el nivel primario, peru que se revelan
 
profundas brechas en los niveles secundario y superior.
 
Hay clue anotar, por lo demfis, que este desequilibrio
 
es similar para el caso de los hombres, por lo que en el
 
campo educativo se puede hablar de discriminaci6n a
 
]a poblaci6n rural, m~is que de diferencias de g6nero.
 

Cabe indicar, sin embargo, que aunciue en t6rminos
 
cuantitativos la situaci6n educativa de las mujeres ha
 
mejorado, un anilisis cualitativo muestra la
 
persistencia de contenidos sexistas tanto en los textos
 
escolares, come)en la praictica docente. La Ilamada
 



"orientaci6n vocacional" contintia influenciada por 
prejuicios culturales que determinan una segmentaci6n 
de g6nero en las carreras universitarias, en la 
formaci6n profesional y en la capacitaci6n no formal 
que se ofrece a las mujeres, tanto desde la esfera 
pfiblica como desde la privada. 

Niveles de instrucci6n de mujeres rurales y urbanas 

go
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E Muleres Rurales MR E['Mujeres Urbanas MU Continuar hacienda esfuerzos 

por desarrollar ]a educaci6n
INEC, V Censo de poblaci6n y IV deFUENTE: 

en el medio rural, y poner
vivienda, 1990, Resultados definitivos, Resumen 

en ]a calidad, parece
Nacional. 0nfasis ser la meta de hoy 

Continuar haciendo esfuerzos por desarrollar la 
educaci6n en el medio ruraj, y poner 6nfasis en la 
calidad, parece ser la meta de hoy. 

Trabajo 

Como es conocido, encontramos a las mujeres 
ecuatorianas en diferentes trabajos, remunerados o no; 
pero aquellos trabajos no remunerados ni reconocidos, 
como el que realizamos en el 6imbito dom6stico y 
comunitario que consumen, ademis, largas jornadas, 
no est.in cuantificados por las estadisticas, aunque las 
mujeres sabemos cufinta energfa vital gastamos en 
ellos... 



Centrfindonos en los trabajos llamados "productivos", 
los censos muestran un incremento sostenido de la 
incorporaci6n femenina al mercado de trabajo o a la 
poblaci6n econ6micamente activa (PEA). 

Evoluci6n de la PEA femenina 

ANO %de la particlpacl6n 

1974 16.9 
1982 20.5 
1990 26.0 

FUENTE: 	 Censos nacionales do 1974, 1982 y 1990. 

Actualmente las mujeres Actualmente las mueres representamos 1/4 de la 
representamos 1/4 de la fuerza fuvrza de trabajo aciva del Ecuador. La mitad de 
de trabajo activa del Ecuador. 	 mujeres ecuatorianas estin trabajando hoy en dia. 
La mitad de mujeres 
ecuatorianas estin trabajando 	 La tasa de participaci6n laboral femenina en las 
hoy en dia 	 ciudades crece a un 37%, aunque es probable que 

estemos en presencia de un notable subregistro 
estadfstico de la actividad econ6mica de las mujeres 
rurales. 

Hay mis mIlujeres econ6micamente activas en la Sierra 
que en la Costa, relaci6n que se da tarmbi6n en el caso 
de los hombres. 

A la par que se ha producido este incremento global de 
la participaci6n laboral de las mujeres, es interesante 
anotar d6nde se ubican las trabajadoras. 

Ubicaci6n de la PEA femenina por sectores econ6micos 

AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS 
(Primarlo) (Secundario) (Terciario) 

1974 13.0 21.8 65.2 100% 
1982 14.1 15.9 70.0 100% 

FUENTE: 	 CEPLAES, "Entre los limites y las rupluras" 
Desigualdades de g~nero en el mercado de trabajo. Quito, 1992 

Entre 1974 y 1982 aument6 su participaci6n en los 
servicios -o sector terciario- (comercio, finanzas, 
transporte); permaneci6 casi estacionaria su 



participaci6n en la agricultura; y baj6 la proporci6n de 
mujeres empleadas en la industria de un 21.8% a un 
15.9%. 

Esto muestra que la incorporaci6n laboral tiene un 
sesgo de g~nero, y que pese a la mayor presencia 
femenina en el mercado de trabajo, seguramente por el 
efecto de la presi6n de la crisis econ6mnica y la 
necesidad de aumentar los ingresos familiares, la 
situaci6n de las trabajadoras sc ha deteriorado pues 
han sido expulsadas del sector manufacturero en 
donde existe una mayor estabilidad y protecci6n social. 

En cuanto al desemplco, este es mayor para las 

mujeres. La tasa nacional de desemplco en 19901 era 

de 6. 1%; pcro el desemplco femenino ascendfa a 9. 1% 
mientras el masculin(O llegaba a 4.3%. De hecho, se da 
por aceptado que la permanencia de las mujeres en el 
mercado de trabajo es niis inestable y fluctuante, 
porque en el fonlo su "lugar natural" es ha casa... 

Segtin otra forma de clasificaci6n usada en las 
encuestas de hogares, la 1)ohlaci)n econ6micamente 
activa se ubica elnn C sector moderno (empleos con 
inversi6n de capital imis alta, mejores salarios, 
protecci6n social), sector informal (baja inversi6n de 
capital, menor desarrollo tecnol6gico, no sc ajusta a 
normas laborales), actividades agrfcolas que se 
desarrollan en el perfmetro urbano, y servicio 
domrstico. 

PEA femenina y masculina 
en sectores econ6micos urbanos 
1990 

MUJERES HOMBRES 

Sector Moderno 40 49 
Sector Informal 43 42 
Actividades Agrlcolas 2 8 
Servicio Dom6stico 15 1 

FUENTE: INEM, Encuesta de Hogares, 1990. 

Segfin esto, las mujeres de las ciudades se ubican m~is 
en el sector informal y de servicio dorn6stico que en el 

La incorporaci6n laboral tiene 
un sesgo de g6nero, y pese a la 
mayor presencia femenina en 
el mercado de trabajo, la 
situaci6n de las trabajadoras 
se ha deteriorado pues han 
sido exp ulsadas del sector 

en donde 

existe una mayor estabilidad y 

De hecho, se da por aceptado 
quc [a permanencia de las 
mujeres en el mercado de 
trabajo es m.is inestable y 
fluctuante, porque en el fondo 

su "lugar natural" es la casa... 

11INEM, Encuesta de hogares, 1990 



sector nioderno -al reves de Io(qIuCocurre con los 
hlonbhes-. Por otra parte, el da Lie un 40% ie 
niujeres empleadas en el sector nioderno puede 
restlar engafloso siSe asune (jue todo ese porcentaje 
se halla "adecuadamente empleiado', es decir 
cumpliendo una jornada lahoral ie8 horas y con 
salarios iguales osuperiores al mininI(o vital. 

La Encuesta de logares de La Encuesta de liogares de 1990sefiala que solo un1990 sefiala que solo un 29%1990 ueresla uelsctor mode29o 29% de niujeres del sector moderno se hallan
de hala adelctormern adecuadamente enipleadas, frente a un 37% de
sehobres en esa situaniun.
 
empleadas, frente aun 37% de
 
hombres en esa situaci6n Jefatura de liogar fenmenina en distintos sectores
 

S.Moderno 11% 
S.Informal 16 
S. Act. Agricolas 27 
Servicio Dom6stico 13 

FUENTE: Encuesta de hogares, 1990, INEM. 

Destacanios dentro ielas niujeres urbanas los 
porcentajes dejeflatura iernenina de hogar, para 
sugerir que la politica municipal considere este grupo 
como sujeto de atenci6n especial, pot su presumible 
mayor vulnerabilidad. 

Analizando diferencias regionaies iela inserci6n 
laboral fenicnina en las ciudades, tanto en el sector 
moderno COloi) infornai, veilOS iqueexiste 1.na 

proporci(w mayor ieiujeres en Quito quc en 
Guayaquil. Serfa (til indagar a qui se dehe esta 
Situacoil6. Se ha (liChOIlquc una de las causas podrfa ser 
la mayor tasa (iefectuididad en el litoral, que retiene a 
las muijeres en sus casas, pero una investigaci6n 
reciente ieUNICEF 12 ha deniostrado que las cargas 
familiares no inciden significativarnente en el hecho de 
(leiC las otljeres trahajen n1ias 0 1nC11OS foera de casa. 

iEs que hay iniios oportunidades ietrabajo para las 
_motjeres en Ia Costa? ,Esque hay nienor necesidad 
economica en los hogares costefos que en los serranos? 

12.UNICEF, El comportamiento laboral de las 
mujeres, Informe de resullados y procesos, 
Quilo, noviembre 1991, P.17. 
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LEs que pesan factores culturales regionales para qiUe 
las mujeres de la Costa se incorporen menos al 
mercado de trabajo? 

Otra forma de analizar la insercion laboral de la 
poblaci6n en el niercado, es a partir dLCI peso relativo 
de cada genero en las distintas categorias 
Ocupacionales. Las mujeres tienen mayor 
G(inero y categorfa tie trabajo presencia que los hombres en 

la categorfa de "trabajo 

00, framiliar no remunerado", y 

70 mucha menor que ellos en la 

:0, categoria de "patrono"y
'asalariado" 

50.40 ..., ,_ 
20-3o. 

* 

PATRONO ASAL.PnIV. ASALGOB. C PROP "H.FAJ SIN R. 

U Mujeres ElHombros 

FUENTE: UNICEF, El comportamiento laboral de las muieres, 1991. 

El grfifico anterior nitiestra Una relacion inversa de las 
barras mSculima y feienina (en blanco la ielos 
hombres, sombreada la (ielas Inujcrcs). Conforme 
desciende lIaimportancia iela categorka ocupacionai, 
desciende tanilin la participacion Lie los holnbres, y 
ocurre al rcvts con las miujeres, ptUes su p:rticipaci6n 
auilmenta conformc dcscicnde la importancia de la Las mujeres econ6micamente 
categoria ocupacional,. Las mujeres tienen mayor activas aporlan una cuarta 
presencia que los hombres en la categorfa ie"trabajo pare del ingreso familiar, por 
familiar no reimutcrado", y mucha menor que lios en lo que se refuerza la idea de su 

la categorfa de "patrono' y "asalariado". caricter subalterno 

Elh i mucstra el caricter subalterno quc se asigna 
cuIturalmente al trabajo dieh. mtijer, que se lo ve come)
"ayuda" al trabajo dl honbre, el cual Cs considerado 
cono el "vcerdadero trabajo'. La misma investignci6n 
ieUNICEF sefiala quc en lroliledio, las mujeres 
ccon6micamente activas aportan una cuarta parte del 

ingreso familiar, por Ioque se refuerza la idea de su 
caraicter subalterno. 



Sin embargo, buena parte de ese menor aporle de 
ingresos monetarios se debe, no solo al tipo de 
participaci6n femenina en ramas y categor(as 
ocupacionales menos remuneradas, sino a una real 
discriminaci6n salarial. 

Diferencia de ingresos entre hombres y mujeres
 
en la misma categorfa ocupacional
 

Categorfa de Trabajo 	 Diferencia de ingresos en 
porcentaje 

Patrono 26
 
Cuenta propia 44
 
Asalariado del goblerno 16
 
Asalariado privado 23
 

Ingresos por hora -10 %raujeres 

FUENTE: 	 UNICEF, 1991,
 
El comportamiento laboral de las mujeres, p.9.
 

Mediante tn procedimiento estadistico, ]a mencionada 
investigaci6n de UNICEF deternina irnportantes 
diferencias salariales en iguales categorfas 
ocupacionales para hombres y niujeres (Ver cuadro). 
Por otra parte, reconociendo el hecho de que las 
mujeres trabajan fuera de casa, cinco horas menos que 
lns honbres a la seiana portlue continfian 
dedic'indolas a labores d(om6sticas, se establece que, 
salvando esa situaci6n, tambitn existe una 
discrininaci6n de un 10% en los salarios-hora que 
perciben las nmjeres en relaci6n a los homlbres. 

Para terminar la parte referida al trabajo, es (itil 
detenerse en las edades de las trabajadoras informales. 
Existen dos tramos de edad en los que la presencia de 
mujeres crece de niancra significativa. El de mfenores 
de II afios, en el que alcanza tin 36.4% de 
participaci6n, y el de 20-24 afios en que se aproxina al 
30%. Despu~s dc cada uno de estos dos trarnos la 
participaci6n fenienina decrece. 

Estos datos relievan el sector de las nifias trabajadoras 
como n gropo de importancia, que esui sornetido a 
graves riesgos y que por Io nisnio deberfa ser 



considerado co(mo prioritario en las politicas 
mu nicipales. 

Parlicipaci6n femenina en 
el empleo informal segiin grupos de edad 

60 

40 

20j 
10 

11afhOi 12.14 ;5-1g 20.24 25-44 45.60 61 y 

Fuente: Encuesta nacional do economia informal, 1990, CONADE, CFN, 

PUCE. Elaboraci6n autora. 

La contracci6n de 

Por otra parte, el anilisis dcl cuadro preccdente plarticipaci6n laboral 
femenina se da alrededor det)eriflite aventurar otra hipotesis en el sentido tic que 


una de las causLs para los flujos de entrada y salida de los 12 y los 25 afios de edad,
 

las mujeres ei el inestable mercado informal, pude que son las edades "criticas"
 
del inicio de la adolescencia yser el control mlasculino del padre y niis tardk dl 
de un casi seguro natrimonio,esposo.' 

uPoCas ell as cuales las 
En efecto, la coitraccion de plarticip)ci6n lab()ral 

feinenina se da alrededor de los 12 y los 25 afos tie lsmaseulina y familiar que 

restringe en su particips.cin 
c(d:d, que son las cdades "criticas" (ei inicio de la 

pocas Iestri ( e na c asa 
adolescencia y de un casi seguro n atrimoio, 

en las cuales las mtljeres reciben una presi6n masculina 
y familiar que las restringe en sit participaci6n fuera de 
la casa. 

En general, Ia pernianencia de las nujeres en el 
mercado laboral es menor que la de los hombres. Su 
tasa de participaci6n empieza a declinar a partir de los 
35 afios, nientras que la de los hombres a partir de los 
50. En el inercado inf'ormal lis mujeres se retiran 
incluso antes. 



En el campo legal se han 
hecho sustantivos progresos 
en el Ecuador en los 6ltimos 
aios, sobre todo en materia 
civil, en algunos canipos deldcivil, enlaboam en l 
derecho laboral y en la 
legislaci6n de menores 

13.CEC".-,3uayas, El maltrato a la mujer en la
reI gifn dom6stica, 1988. 

14.CEPLAES, Ptograma educativo del marido
cu,,:Ia la mujer, Mbdulo 1. 

Situaci6n social y legal de las mujeres 

En este punto cabe referirse a un tema sobre el que se 
ha ido cobrando conciencia social en los tiltimos aios, 
y que afecta gravenente a la poblaci6n fernenina: ]a
violencia de gtnero. Asuntos que antes se los mantenfa 
en estricta reserva por considerarlos privados, coflo las 
violaciones, el hostigarniento sexual en el trabajo o 
instituciones educativas, el maltrato conyugal, etc., hoy 
son tratados comno temas sociales que exigen acciones 
ptiblicas y politicas especificas para mitigarlos y 
erradicarlos. 

Investigaciones realizadas en nuestro medio muestran 
(lue 8 de cada 10 mujeres padecen algfin tipo de
violencia conyugal en Guayaquil, 13 y que 6 de cada 10 
son golpeadas en Quito y muchas de manera 
frecuente. 

Mujeres golpeadas per sus esposos 
FRECUENTEMENTE AVECES RARA VEZ 
(entre todos los dias ( ida 2a6meses) (una vez al afo 
yuna vez at mes) o durante la 

40% 20% 
vlda de pareja) 

40% 
FUENTE: CEPLAES, Programa educativo sobre violencia del marido contra lam,jer,
1992. 

El conocirniento de ]a magnitud e implicaciones 
sociales de la violencia contra la mujer ha generado 
diversas iniciativas de distintas organizaciones e 
instituciones y no es una problemitica ausente de la 
agenda municipal en algunas ciudades de Am6rica 
Latina en las que se han establecido centros de 
atenci6n y servicios y programas orientados a ]a 
modificaci6n colectiva de conductas en relaci,n a este 
problema. 
En el canpo legal se han hecho sustantlvos progresos 
en el Ecuador en los filtimos afios, sobre todo enmateria civil, en algunos campos del derecho laboral yen !a legislaci(n de menores. 

Se encuentran en carpeta numerosas propuestas de 
reformas a otro, c6digos como el penal yse ha 



empezado a hablar de ]a necesidad de un C6digo de la 
Familia. 

Sin embargo, el grave problema que existe es que los 
progresos legales no se revierten en prfctica real, en 
primer lugar por el desconocimiento de las propias 
mujeres ya que su desinforrmaci6n les impide asumir y 
beneficiarse de los cambios legales. 

De allf que sea oportune que los municipios se 
propongan desarrollar mecanismos de 
ciudadanizaci6n de las personas, mediante la 
informaci6n y asesoria en sus derechos y deberes, 
especialmente a grupos que tradicionalmente se han 
mantenido marginados de su consciente ejercicio, 
como son las mujeres. 

Participaci6n politica 

Hay una participaci6n polftica de las mujeres no 
cuantificada y tIUe tiene como espacio privilegiado el 
barrio, el recinto, la parroquia, el espacio local. Allf 
estin !os centros de madres, los comites promejoras, 
las cooperativas ie vivienda, los co)mites Lie padres de 
farnilia, en que lmerosas mujeres se rcinen, trabajan, 
luchan. Sin embargo, esas niujeres pocas veces son 
reconocidas a la hora Lie to)nar decisioncs y de ejercer 
el poder de su comit6, de su organizaci6n, de su 
comunidad. 

Intentando cuantificar una ie las dimensiones de esta 
participaci6n pfbli.a Lie las niujeres, que es la 
participaci6n electoral, vemos que desde los procesos 
electorales del "retorno a la democracia" en 1978, se da 
un paulatino ascenso de participacion femeni na enl 
candidaturas a nivel nacional y tomando en cuenta 
todas las dignidades de elecci6n popular. Si 
identificamos solaniente la ubicaci6n en los puestos 
importantes die las listas -aquellos con opciones de 
triunfo-, existe la misma tendencia ascendente, pero en 
tin porcentaje menor. 

Los fndices dle participaci6n die candidatas mujeres en 
las iltinias elecciones (iC 1992 Ilega a 15.6%, 
norcentaie igual al tie las elecciones de 1988. Es decir 

Es oportuno que los 

municipios se propongan 
desarrollar mecanismos de 
ciudadanizaei6n de las 
personas, mediante la 
informaci6n y asesurfa en sus 
derechos y deberes, 
especialmente a grupos que 
tradicionalmente sc ban 
inantenido marginados de su 
consciente ejercicio, cono son 
las mujeres 
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que la proporci6n de candidaturas femeninas, en 
trminos globales, se mantuvo estancada. No obstante, 
hay un notable salto en la candidatizaci6n en puestos 
importantes: del 4.15% en 1988 al 8.7% en 1992. 

Analizando las postulaciones locales se observan 
porcentajes menores de mujeres en las dignidades 
unipersonales de alcaldes y presidentes de concejo, 
comparando con la media global nacional, y 
porcentajes superiores en las postulaciones 
pluripersonales a concejales. 

Los siguientes cuadros y grificos ilustran mejor esta15 
tendencia. 

Porcentajes de mujeres candidatas a alcaldes 

Elecclones % de mujeres 

1978 6.12 
1984 10.64 
1988 14.81 ** 
1992* 6.3 

Todos los datos de 1992 son provisionalesEn los cantones rurales se ha Este porcentaje puede estar sobredimensionado porquepotenciado el liderazgo representa solamente las candidaturas aalcaldes en las capitalespoteniadode provincia.
 
individual de ciertas
 
personalidades femeninas en Porcentaje de mujeres
 
proporci6n mayor que lo candidatas a Presidentes de Conceio
 
ocurrido en las ciudades
 

Elecciones %de mujeres

1988 6.09 
1992 9.30 

Estos dos primeros cuadros nmuestr:n que la 
postulaci6n de mujeres a las alcaldfas de las ciudades 
no ha experimentado en las 6ltimas eiecciones un 
ascenso, como sucedi6 en las elecciones de 1978, 1984 
y 1988 y como ocurre a nivel de promedio en todas las 
dignidades, sino que se ha producido una brusca caida 
respecto del porcentaje de 1988. 

En cambio, analizando las postulaciones femeninas a 
las presidencias de concejo en las dos Oltimas 
elecciones, se registra un incremento del 6.09 al 9.30%. 

15.La informaci6n sobre participac16n electoral Ello significa que en los cantones rurales se ha
de las mujeres se extrae de una Investigaci6n 
de la autora, parle de la cual esth publicada en potenciado el liderazgo individual de ciertas 
CEPLAES, Entre los Ilmites y las rupturas, Mujer personalidades femeninas en proporci6n mayor que lo y participaci6n politica, 1992. ocurrido en las ciudades. 



*1CUADERN emDE m RROLL 

Candidaturas ftemeninas a 
Alcaldfas y Presidencias de Concejo 

20

10"
 

0 78 82 88 92 

-*- Candidalos a Alcaldes + Candidatos a Piesidentede Concejo 

Una tendencia inversa se observa en cambio tomando 

las candidaturas en las listas pluripersonales de 
concejales, en donde la postulaci6n de mujeres en las 

ciuidades capitales provinciales es mayor clue en los 
demais cantones. 

Porcentaje de mujeres candidatas a 

Concejales en Cabeceras Provinciales* 

Elecciones %de mujeres 
1980 1.01 
1984 1.76 
1988 5.78 
1990 5.75 
1992 11.60 

Porcentaje de mujeres candidatas a
 
Concejales en Cantones no Cabeceras Provinciales*
 

Elecciones %de mujeres 
1978 0.73 
1980 0.85 
1984 1.67 
1988 3.45 
1990 7.88 
1992 8.70 

* Se toma las postulaciones en puestos con opciones de triunfo. 

La particularidad de la participaci6n en listas 
pluripersonales es que obedece a un fen6meno m~is 

colectivo, en donde las mujeres postulantes deben 

competir con sus companeros de partido por ocupar 



los primeros lugares, mientras la postulaci6n a 
dignidades unipersonales revela un liderazgo 
individual mis claro de ciertas personalidades. 

Candidaturas femeninas a 
Concejalfas de Capitales de Provincia y otros Cantones 

20 

15~ 

10 

5

0 Aar
0 78 80 84 88 90 92 

" Cand. Concej Capt.Piov. + Cand. Concej Cant. no Cap. Piov. 

Un aspecto niuy interesante de resaltar es que un buen 
nfimero de candidatas a concejales en las elecciones de 
1988 y 1990 fueron tambi6n favorecidas por el voto 
ciudadano, puIes los porcentajes de ptstulaci6n tanto a 
nivel urbano como rural son ccrcanos al porcentaje de 
concejales mujeres en fUnciones, segcin Un estudio 
realizado por el e quipo IULA-AME, 10 esto Cs un 6.7%. 

Esto revela que existe reconocinfiento y apoyo en las 
comunidades locales al liderazgo femenino, porque 
cuando se postulan en primeros lugares son 
efectivamente electas en una buena proporci6n. Este 
dato debe servir a las mujeres para ganar confianza cn 
su participaci6n y decidirse a luchar dentro de los 
partidos para ser postuladas en puestos con opciones 
de triunfo. 

A manera de conclusi6n 

16,"Participaci6n femenina en municipios De este perfil sociodernogrfifico de las mujeres
ecuatorianos", documento elaborado pot ecuatorianas surgen algunas conclusiones de caricter
Patricia Palacios a partir de una encuesta 
Ilevada a Cabo por el equipo ,ULA-AME a 29 general en relaci6n con la planificaci6n municipal. Elconcejalas en funciones en 1991. an6lisis de cada uno de los acfipites, muestra los temas 

y propuestas que el municipio puede acoger en favor 
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de las mujeres, asf conio grupos o sectores de mujeres 
que estin mds afectadas y deberian ser tornadas en 
cuenta para acciones de politica social que implemente 
el municipio. 

Al tratar el tema educativo vimos que habian
 
avances importantes en cuanto al numero de
 
mujeres incorporadas al sisterna escolar, pero
 
que subsistian deficiencias en la calidad de la
 
educaci6n y, particularmente, en la persistencia
 
del sexismno en los textos escolares, en las
 
prdicticas docentes y en :a Ilaniada orientaci6n
 
vocacional.
 

El municipio puede entonces apoyar una 
reforma educativa en los establecimientos El municipio puede apoyar 

una reforma educativa en losmunicipales, para estimular la superaci6n del 

sexismo en la educacifn. establecimientos municipales,
 
Al referirnos al irahajo, sefiahios que Ia mitad de para estimular la superaci6n 
Anrfrn 	 trabaj de a i del sexismo en la educaci6n2. 
mujeres ecuatorianas en edad de trabajar, estin
 
efectivamente empleadas, sin embargo de lo cual
 
continuian realizando las tareas dom6sticas de
 
manera casi exclusiva. Elio debe Ilarnar la
 
atencion sobre la necesidad de que el municipio
 

desarrolle programas con el objetivo de ampliar
 
los servicios para aliviar la carga domestica de
 
las mujeres, tales como guarderias para el
 

cuidado (Ie niifos de madres y padres
 
trabajadores, lavanderfas pfblicas, cornedores
 
municipales populares, etc.
 

3. 	 En relaci6n a los avances en materia legal,
 
sefialamos clue desafortunadamente, estcls son
 
poco asumidos por las mujeres, por
 
desconociiniento y desinformaci6n. Elio
 
demandaria que el municipio implemente
 
centros para la informaci6n y asesoria de las
 

mujeres sobre sus derechos, como vehiculo de su
 

ciudadanizaci6n, tonmando ejeniplos de
 
experiencias de este tipo de otros paises
 
latinoamericanos.
 

4. 	 Asf mismo, al referirnos a los ternas de salud,
 
vivienda, trabajo y situaci6n social, sefialamos
 

algunos indicadores que resaltan ciertos sectores
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de mujeres como mis afectadas en su condici6n 
de g6nero, que deben ser consideradas de 
manera prioritaria en los programas 
municipales: las madrcs adolescentes, las 
mujeres inmigrantes a Quito y Guayaquil y las 
mujeres solas esposas de emigrantes; las mujeres 
jefas de hogar,las nifias trabajadoras, y las 
mujeres vfctimas de violencia dom6stica o sexual. 
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Presentaci6n 

El objetivo central de este trabajo es dar a conocer las 
particularidades de un grupo de mujeres ecuatorianas 
que, via elecci6n popular, han tenido acceso al 
gobierno local en calidad de concejalas. 

Para lograrlo, intentart revelar quirines soil estas 
mujeres concejalas; las concepciones que tienen sobre 
el iol del municipio frente al desarrollo de la 
cornunidad; las prdcticas que iniplernentan en el 
ejercicio de sus funciones; su percepci6n sobre el rol 
de la niujer en la comunidad y, por 6ltinlo, los lfmites y 

alcances de su pr ictica polftica desde una perspectiva 
de genero. 

Este trabajo se basa en una elncuesta aplicada por el 
equipo fernenino conforniado por IULA 
conjuntamnente con la Asociaci6n de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME), a ui grupo de 29 concejalas que, 
dada la procedencia Lie las nisnas -esto es, de 
ciudades niedianas y petlcieias-, restilta representativo 
de Io que pasa a nivel nacional sin que esto involucre el 

acontecer de las tres principales ciudad's del Ecuador 
(Quito, GuaVaquil, Cuenca). 

Los objetivos I)isicos dcl estudi sonl: 

" 	 conocer si existen y curiles Soi las 
particularidades del ejercicio del poder local por 

parte de las mujeres; y, 

" 	 detectar, si se estdn gestando en los niunicipios
 
involucrados, y cuIles son las politicas y/o
 
programas tie geinero.
 

Es necesario advertir qIe el presente trabajo es una 
leciura preliminar de las encuestas, y por ese motivo 

afin nantienCe in cardicter muy descriptivo; tanibi6n, 
*Este trabajo Iue realizado en base a laque presenta Iflites en el sentido de que la 
recolecci6n primaria de datos realizada por el 

inforniaci(n no se refierc a la expcriencia de la equipo femenino de IULA-Asoclaci6n de 

totalidad ie las concejalas sino a Lin grupo proveniente Municipalidades Ecuatorianas AME, integrado 
por: Carmen Alarc6n, Lucia Andrade, Maria 

de poblaciones niedianas y chicas que no involucra, por Arboleda, Lucia Bautista, Catalina Diaz, Gina 
Garcia, Irma Larrea O6a, Siddhartha Marlinez,

tanto, a las de las tres ciudades Imis importantes del 
Graciela Medina, Viviana Montalvo, Yolanda 

Ecuador; y, por iltihno, tie till analisis comparativo Navarrete, Morcedes Naveda, Patricia Palacios 
y Lisfmaco Velasco. 

entre las caracterfsticas del ejercicio fenienino y 


inasculino del poder local no es susceptible de
 



El ntimero de concejales que 
se eligieron, entre 1988 y 1990, 
a nivel nacional es de 
aproximadamente 1.250, de 
los cuales solo 85 son mujeres, 
es decir el 6,7% 

1.Se desconoce cualquier estudio sobre la 
experiencia de Elsa Bucaram como alcaldesa 
do Guayaquil, y tampoco se incluye dentro de 
esta investigaci6n por dos razones
fundamentalos: 1. ia permanente evasi6n e 
inaccesibilidad a cualquier intento de an~lisissobre su gesti6n, y, 2. el desinter6s mostrado 
por ella en torno a plantearse el ejercicio del 
poder local y [a politica en general desde una 
perspectiva de g6nero. 

detallarse a partir de la informaci6n obtenida en esta 

encuesta. 

Un an.ilisis sobre la relaci6n mujer pobladora o 
ciudadana con el niunicipio nos plantearnos a futuro 
para complementar el presente trabajo. 

Los municipios en el contexto ecuatoriano 

En 1979, afio en que se restablece la constitucionalidad 
demnocrfitica luego de casi Una dccada de dictadura 
nilitar, el Ecuador contaba con 117 cantones y, por 
ende, concejos nuinicipales. En los 13 anos que distan 
de aquella coyufntura se ha producido un incremento 
del 33.9% en la cantidad de nlunicipios, totalizando 
177 en Ia actualidad, constituy6ndose 6ste en efecto del 
auge de institucionalizaci6n politico-democrfitica que 
tuvo lugar en ci perfodo. 

El nimero de concejales que se eligieron, entre 1988 y
1990, a nivel nacional es de aproximadarnente 1.250, delos cuales solo 85 son mujeres, es decir el 6,7%. Dos de 
estas mujeres Ilegaron en calidad de presidentas de 
concejo. 

En este mismo perfodo y por primera vez a nivel 
nacional, una mujer lleg6 a la alcaldfa de Guayaquil, 
aunque luego de dos afios de controversial gesti6n y 
cuando los problemas de la ciudad tocaron fondo, ]a
alcaldesa Elsa Bucaram se vio obligada a renunciar por 
motivos que no abordaremos en este trabajo. 

Corno se advierte, la participaci6n de la mujer en 
polftica formal-electoral en Ecuador es,
cuantitawivaniente, afin niuy reducida; sin embargo,
nuestro inter6s consiste en estudiarla a trav6s de las 
vivencias de las concejalas e intentar un anilisis mis
global que d6 pautas para establecer las caracterfsticas

]a c t. .de la participacion fenenina en los nunicipios. 
Con este antecedente, procedenlos a conocer, en 
primer lugar, qui6nes son estas mujeres cque hanparticipado electoral mente en pos del poder local. 
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i.Qui6iies accedieron al poder local? 

Varias son las caracteristicas qcue, en polftica, se 
demanda o se espera de on candidato o de un dirigente 
politico, sin emlbargo, consideramos que cuando se 
trata de candidatizar a Una mojer y consecuentemente 
de clue ella ejerza on cargo publico, especialnente en 
el Jimbito local, los reqoerimientos y las posibilidades 
varfan de alguna nianera. 

Para despejar esta inqoietUd indagainos en tres 
sentidos y encontranlos: 

1. 	 en relaci6n a so grado ie escolaridad y/o 
preparaci~n, que si bicn la situaci6n mayoritaria 
de las concejalas entrevistadas es haber adquirido 
el nivel seco ndrio-hachiille rato (86. 1%), atin 
existen aquellas qle sin haber accedido a este 
nivel desenipefian las misinas funciones o han 
tenido similar aceptaci6n pfiblica (.8%1r). Esto 
nos remite, por on lado, a entender PUe la baja 
escolaridad y el analfahetismo flemeninos son 
parte ie las reales condiciones en las Le se 
ejerce el liderazgo politico especial inente en 
areas rurales; y, por otro, a plante;ir (Iic aqloella 
sitoacion n inipide LillC las niujeres adqhlieran 
cierta conciencia sobre lIa probleinitica ille 
enfrentan, las soluciones a plantearse y Io (Lile 
serfian sUs derechios civiles y politicos. 

2. 	 Otra caracterfstica inportaile (iClas 
nojeres-concejalas ecuatorianas tiene qLUe ver 
coil sus ocupaciones anteriores y paralelas al 
ejercicio de sus funciones. El 34.48% (iCellas 
sefialan hal;erse desemnpeflado cono iiaestras 
antes (iCser concejalas. Un porcentaje inenor 
advierte haher ejercido ',ierta variedad (iCcargos, 
la nayorfa Lie los cuales tienen que ver con 
instancias (Ie pooer conmo: Jefe Polftica, Jefe del 
Registro Civil, miembro Le IaJunta Parroquial, 
l)irectora (iCEducaci6n o, en otro caso, 
dirigentes (iCorganizaciones populares, lo qe 
supnlrfia (Iue tienen ad(lUirida algu na 
expericlCia (iCparticipacion politica. 
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A aquellas actividades que estas mujeres ya 
desempefiaban a nivel p6blico, hay que sumar 
17.24% de niujeres que consideran como
"privada" la actividad de liderar grupos de acci6n 

Los datos indican que 	 social y cfvica conio: comites tie voluntariado, 
independientemente que las comit6s de padres de familia, conitds de festejos,
concejalas consideren ciertas religiosos, etc., sin embargo de 1o cual el 41.37% 
actividades piibiicas como de las encuestadas sefialan no haber desarrollado 
privadas, el grueso de su ninguna actividad privada "foera de las de su
 
accionar se ia enmarcado hogar".
 
dentro de lo que se asume 
 En sintesis, los datos indican que
conio el triple rol de las independientemente que consideren ciertas 
mujeres cual es el de hi actividades ptiblicas corno privadas, el grueso de 
gesii6n colmunal" 	 su accionar se ha enmarcado dentro tie lo que se 

asu nvz conl( el triple rol de las mijeres cual es el 
de Ia"gesti6n colunal".2 

3. 	 Por 6iltimo, indagarnos sohre lafiliacion ideol6gica 
de las mujeres que Ilegaron a ser concejalas en el 
hin(o perfodo 1990, y ohtuvinios quc: Cl 15.89% 

fie candidatizada dentr de la derecha politica; 
el 28.98%, pot el populismo; el 18.83, por el 
centro; y, el 15.89%, por la izqoierda. Se declaran 
independientes lego de haber sido clectas aEl partido que ha ubicado mis travs de afiliaci6n partidaria, el 2.89% y se

concejalas en t6rminos desconoce esta informaci6n en 17.39% de los
 
absolutos es el Partido 
 casos.
 
Roldosista Ecuatoriano que se
haila al interior dcl populismof El partidl) quc ha ohicado nilis concejatas en
 
con l 17.39 i%e las 
 *isms terminos absolotos es el Partido RoldosistaEctnatoriano quc se halla al interior dcl 

popuIlisrno con el 17.39 % de las mismas y no 
querenios pasar por alto esta constataci6n porque 
nos interpela en varios sentidos, que deben 
(Iuedar planteados, por ejemplo: 

a. 	 i.es cluizfi esta corriente la que maneja con 
mayor 6xito el voto femenino, en general o 

2.Calegoria initoducida por Caroline Moser hi t recoge, efectivamente, ci iiderazgopara la investigaci6n de g6nero y qu se suma femenlino barrial?, 
a los 	roles productivo y reproductivo
desempefados por las mujeres. b. 	 iacaso es en esta corriente donde las rnujeresCl[. 'Planificaci6n de g6nero en el Tercer
Mundo: enfrentando las necesidades prkcticas ven cristalizadas sus expectativas?,
y estral~gicas de g6nero", mimeo, s.f. 
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c. /otalvez la participaci6n misma en las filas del 
populismo permita mayor autonornfa de 
gesti6n a la mujer?, o, por Oiltimo, 

d. ,tcuinpoderosos resultan el "carisma" y la 
imagen patriarcal del lfder, frente a una 
poblaci6n femenina sufriente y 
desprotegida? 

Se advirti6 tambifn que en la regi6n de la Costa 
hay una proporci6n mayor de concejalas, lo cual 
podrfa ser simplemente correspondiente a la 
cantidad de poblacion o una mayor tradici6n de 
participaci6n polftica de las mnjeres ie la regi6n, 
pero que adeniis coincide con que la Costa es la 
casa y curia de la tendencia polftica mericionada 
anteriormente. 

Una vez establecidas ciertas caracterfsticas 
consideradas con(o relevantes del conjunto de las 
concejalas ecuatorianas entrevistadas, 
intentaremos resomir lo que ellas han podido 
establecer a partir de su prota,,onismo al interior 
del municipio y Lie la diniimica politica local. 

4 Cui es el rol del municipio 
frente a la coniunidad? 

La preocupaci6n primera fue establecer si las 
concejalas crefan que el municipio cumplfa o no un rol 
de desarrollo frente a !acomunidad, en relaci6n a lo 
coal se produjo una amplia mayorfa de respuestas 
afirmativas (82.75%), pero repartidas en dos corrientes 
de interpretaci6n: la primera que concoerda 
absolutamente con lo establecido, es decir, el 
municipio es el administrador y regidor de los intereses 
cantonales con competencias relativas a servicios e 
infraestructura urbanas, y la otra, mis ideol6gica que lo 
conciben como on eje de dinimica social, con 
incidencia relativa en el desarrollo de la comunidad, y 
susceptible de ser reformulado y/o construido. Se 
habla, por ejemplo, de una "integraci6n de los 
habitantes al quehacer municipal". 



La percepcion imis clara y 
extendida respecto al 
nlunicipio es, paraddjica ya 
quc al fhismfltic o quc s Io 
considora conllo el Jorlador dleI sidcraz cio eludlada dae 
l desarrollo yci l incstar 

social, se reconocen los 
siaites que ticenpara lograr 

sus objetivos. En definitiva, "l 
nunicipio hace Ioque pucdc" 

3.Crf. Intervenci6n de Jeanine Anderson en el 
Seminario-Taller Internacional M61odos do 
Invosligacl6n do G6nero y Formulecl6n do 
Politicos Munlclpalos Dirigidas a Muleros. 
ofganizado por a1Proyecto Mulor y Dosarrollo 
Local de IULA-CELCADEL, en Quito-Ecuador, 
en agosto do 1991. 

Fue interesante descubrir entre la ininoria de 
concejalas title no consideraba al ninmicipio conm Un 
ente de desarrollo, posiciones crfticas enl dos sCntidOs: 
por tin lado, sobre la incapacidad municipal para 
planificar el desarrollo en base a las necesidades 
prioritarias y coilsenSuales de la comunidad, y por otro, 
la percepci6n de la existencia de una especie de boicot 
o aiulacion del poder local provocada por la 
'desaitenci6n e indiferencia por parte del Estado 
central. 
Sin elbrgo, lhipcrcelcin imis clara y extcndida 

respecto al mtunicipio es, hasta cierto punto, parad6jica
yi ie al mislno tienpo tile se lo considera Colmb) el
portador Ie ha esperanza ciudadana para el desarrollo 
y el bienestar social, se reconocen los Ifinites que tiene 

objetivos. El 
hace 10 tIc ioede". 
para lograr StLiS definitiva, "cl minicipio 

Una pe; ccpcion parccida ianifest6 Jeinine Anderson 
en su reflexi6n sobre Ulla caracterfstica generalizada en 
los gobierno., municipales peruanos: "el intento 
municipal de eludir hi toma de decisiones hasta donde 
11o tengan alternativa", Ctlesti6n qitle ella atribuye dos 
circunsI tancias: 

a. la ubicaci6n del mu nicipio en el nivel niis bajo en hi 
estructura de gobierno y de poder; y, 

b. la poca claridad que hay en el mandato de los 
fILlt! iCiI)i( ).3 

,Cuiles la relaci6n niunicipio-comunidad? 

Tres vfas de relacionamiento entre el municipio y la 
comunidad han sido identificadas, por las concejalas 
coll las mis importantes: 

1. la valoraci6n y apoyo a li autogesti6n comunitaria 
title en buena parte de los casos son otorgados a 
cambio ie nianOide obra gratuita para obras 

nlltlicipales; 

2. la convocatoria a eventos socio-culturales y la
provisi6n de servicios ptiblicos no tradicionales 
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para el municipio como guarderias, escuelas, 
bibliotecas; y, por filtimo, 

3. 	 el recurrir a ciecos grupos o personalidades
"notables" de la ciudadanfa, para gestionar o 

presionar ante el gobierno central por tal o cual 
recurso de interes para el cunt6n.4 

La actividad antes sefialada contrasta con aquella que 

apunta una concejala relativa al "envfo, por parte del 

nunicipio, de promotores sociales con el objetivo de 

organizar y capacitar a la conlunidad o a grupos 
oracion de proyectos de

ciudadanos para la ela 

desarrollo". De todo l) cual es posible sefialar que el 

tinte que caracteriza con mayor frecuencia a la relaci6n 
rnunicipio-coMunidad, es de corte clientelar donde 

todavfa estiin vigentes necanisnlls de mediaci6n 
politica, conmo el prevendalisn.) y el personalismo. 

Percepci6n sobre el rol de la mujer en ia 

conuiuidad local 

Cudil se ha ido perfilando corno el rol especffico de la 

mujer, al interior de la relaci6n rnunicipio-comunidad? 

es la pregunta obvia, frente a la cual las concejalas 

responden: 

"Ia mujer es el agente privilegiado de integrici6n 
comunitaria", porIIC ella percibe a cabalidad cu. les 

son los problenias de las familias y de la comunidad y, 

6sta Ciltima, confia en que intentar i resolverlos con 

critcrios de pluralismo, justicia y eqi'Jdad. La mujer 
apela y convoca a los diversos sectoes ciudadanos para 

la resoluci6n de los problemas. Se podrfa decir que ella 
garantiza ademris "lluralismo" en el ejercicio politico, 

Sin embargo, la nmayorfa de las nlt.jeres ecuatorianas 
qu,; ha Ilegado a ostentar el cargo de concejala admite 

haberlo hech, sin tener mily clara St conciencia de 
g6nero. Antes bien, al estar convencidas de ciue su rol, 

en tanto mujeres, es trabajar en Ioque son las 

El tinte que caracteriza con 
mayor frecuencia a [a relaci6n 
mnunicipio-comunidad, es de 
corte clientelar donde todava 
cstin vigentcs mcanismos de 

mediaci6n politica, como e 
elprevendalismo y 

persnalismo 
personalismo 

La mayoria de las mujeres 
ecuatorianas que ha Ilegado acalaostetoriargo e 

admite haberlo hecho sin
 

tener muy clara su concincia
 
de gnncro
 

4.Se podria docir que la legitimaci6n del poder 
local se asienta, ademAs del respaldo 
ciudadano, en la capacidad de salir airoso de 
las negociaciones con el poder central yen una 
especie de aval otorgado piblicamente por 
castas prestigiadas en el Ambito local en este 
tipo de actividades de colaboraci6n. Los 
'notables' vienen a constituirse on los 
intermediarios y garantes de las buenas 
relaclones entre los dos niveles de poder, 
central-local. 

necesidades hisicas de la poblaci6n desprotegida, no 5.Termn kxgiausadap TOIRES,V.H.on"Nndpo 

se han producido demasiados cuestionamientos al yPoder Locl, reteraones yvados en eldirMo 

ardino",Tesis FLACSO-OJui, 1991,pS. 15 
astumir responsabilidades de polftica social. La 
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necesidad de identificar demandas especfficas de 
mujeres y, en el otro sentido, la demostraci6n de 
igualdad de capacidades por parte de la mujer respecto
del hombre no ha sido manifestada como apremiante. 

En todo caso, a pesar de que se pueda concluir que el 
papel jugado por las mujeres en el contexto 
municipio-comunidad local es muy tradicional, no se 
puede dejar de coincidir con ellas cuando anotan como 
experiencia vdilida clue la presencia de la mujer en los 
municipios sf ha logrado evidenciar hacia la ciudadanfa 
]a poca importancia o relegamiento conferidos a sus 
potencialidades en polftica local y "ha obligado a los 
varones a compartir responsabilidades en la 
conducci6n del municipio". 

Obsticulos encontrados por las mujeres en el 
quehacer politico local 

Entre las encuestadas, un 10.3% empieza negando ]a
El marido y los hijos ahondan presencia de obstficulos en su experiencia polftica,
cl sentimiento de culpabilidat; pero paulatinamente, conforme se desarroll6 ]a
por el supuesto "abandono de encuesta, fueron encontrando los mismos que sefialan 
hogar" ejercido por estas sus colegas y clue se resumen como sigue: el primer
mujeres desde que estfin en la lugar como obstuiculo lo ostenta la familia, el 
politica machismo en el hogar. El marido y los hijos ahondan el 

sentimiento de culpabilidad por el supuesto "abandono 
de hogar" ejercido por estas mujeres desde que estfin 
en la polftica. Un buen porcentaje sefiala la oposici6n 
inicial de sus maridos a que ellas scan "objeto
electoral", ya clue hay un desprestigio intrfnseco de la 
imagen de la mujer cuando se vuelve "p(iblica",
polfticamente hablando, pues se convierte en el blanco 
de toda suerte de comentarios; tambidn hay las que
sefialan clue en la propia familia se subestimaban sus 
capacidades al punto de considerar Clue "la mujer es 
utilizada solo por sus cualidades femeninas"; les 
dijeron adernis, clue seguramente serfan manipuladas 
en sus decisiones o clue, a la final, ser concejala no 
implica mayor trabajo. 

A rengl6n seguido se ubica el "machismo", extendido 
en toda la sociedad. Hay burla y subestimaci6n de lo 
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que una mujer es capaz de hacer. Se dice que la 
participaci6n de la mujer en polftica equivale a 

mayores problemas sociales (el respaldo ciudadano 
que a Ia postre ellas han logrado, no se da sino 
concomitantemente o de manera posterior al ejercicio La participaci6n de la mujer 
de la concejalfa, siempre como producto de una ardua en poluica equivale a mayores 
labor y sacrificio desplegados por ellas), siempre hay la problemas sociales, siempre 
"duda" sobre sus capacidades, por el simple hecho de hay la "duda" sebrc sus 
ser mujeres. capacidades, por el simple 

Contrariamente a lo que se piensa, el propio partido y hecho de ser mujeres 

las mismas mujeres, individualmente o COmO grupo, 
Ilegan a ser un obsticulo para las concejalas. En 
relaci6n al partido se sehala primero clue hay una 
fuerte lucha interna y rivalidad con otros lfderes al 
momento de ser candidatizadas, luego que no hay 
ningcn respaldo econ6mico para ]a campaila y, 
posteriomente, cuando ya ejercen de concejalas, no hay 
suficiente respeto, respaldo ni seguimiento a sus 
labores. 

En relaci6n al obstaculo gencrado por las otras 
mujeres de la comunidad, se sefiala la resistencia de 
6stas a involucrarse en polftica aunque, eso sf, ejercen 
la "crftica permanente a toda labor emprendida". 

Respecto a los principales problemas lue afrontan las 
mujeres en los cabildos se recogi6 lo siguiente: "estar 
en minoria" de g6nero es, sin duda, el mayor problema 
que enfrentan. (Ser minorfa polftico-partidaria 
tambi6n les afecta enormemente). Esta situaci6n se 
complejiza atin mis cuando, con(o producto de la 
sefialada poca sensibilidad y conocimiento sobre Ia 
condici6n femenina por parte de sus co!egas y personal 
administrativo, no se conffa a la mujer 
rt onsabilidades importantes ni se le otorga poder 

ue decisi6n suficiente al interior de la'; estructuras 
municipales. Mientras que para aquellas que, de 
alguna maner,, han logrado imponer una imagen de 

trabajo, esta situaci6n es considerada ielativamente 
amenazante: "que yo sea alcalde ocasional, es complejo 
para los varones". 

La poca dlisponibilidad de tiempo para la gesti6n 
municipal es otro problema serio que las mujeres 
enfrentan en los concejos. Hay ocupaciones 



Las comisiones municipales 
son instancias de estudio y 
consultivas especializadas en 
diferentes campos de 
intervenci6n municipal, 
conformadas por concejales 
clectos o designados, cuya 
obligaci6n es informar al 
Concejo para que 6ste oriente 
su politica pfiblica 

profesionales y las del hogar que merman ]a dedicaci6n 
que, segfin ellas, es necesario otorgar al ejercicio 
polftico local. 

Las mujeres y las comisiones municipales 

-as comisiones municipales, como se sabe, son 
instancias de estudio y consultivas cspecializadas en 
diferentes campos de intervenci6n municipal,
conformadas por concejales electos o designados, cuya 
obligaci6n es informar al Concejo para clue 6ste 
oriente su poliftica ptiblica. 

Al indagar sohre la jerar(lufa y tipo de Comisiones 
Municipales clue las concejalas integran, hemor, 
elaborado los siguientes cuadros donde solo constan 
las variables mayoritarias. Tambifn es necesario tomar 
en cuenta que una sola persona participa en varias 
comisiones y,en caso extraflo, que inclusive hubo 
quien declar6 "no tener comisi6n". 
El cuadro siguiente muestra fundamentalmente que las 
mujeres estfin ubicadas, de forma mayoritaria, en lo 
que la Ley de Regimen Municipal califica como 
Servicios Sociales (sefialadc con No. 1)frente a lo cual,
alrededor del 40% de ellas, desempefian 
responsabilidades directivas; sin embargo, no es 
desestimable la participaci6n de mujeres en lo que
atafie a Servicios Financieros y/o Econ6micos (v6ase 
con el No. 2) donde tambi6n se hall6 un porcentaje
similar de concejalas presidiendo la Comisi6n. 

Cuadro 1. 
Participaci6n porcentual de las concejalas 
segan cargo directivo dentro del Concejo 

CARGO %de un total de 85 

Presidenta de Concelo 2.35 (por eleccl6n popular)
Vice-presidenta de Concejo 6.89 (por elecci6n interna)
Presidenta Ocasional 10.34 (Ibid) 

FUENTE: 	 Listas facilitadas por la oficina de Asuntos Municipales del Ministerio 
de Gobierno del Ecuador, 1992, y Encuesta a29 concejalas
IULA-INFODEM, Quito, 1991. (Elaboraci6n propia). 
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Cuadro 2. 
Participaci6n porcentual de las concejalas segdin tipo 
de comisi6n que integran y seg6n cargo directivo en 
las mismas 

TIPO DE COMISION d3 un total Presidentas 
de 29 de Comisi6n 

Educacl6n, Cultura, Asuntos 
Soclales y Promoci6n 
Comunitaria (1) 	 51.74 40.00% 
Finanzas y/o asuntos econ6micos(2) 48.27 42.85 % 
Obras ptiblicas (2) 	 17.24 20.00% 
Higiene (1) 	 17.24 20.00% 
Festejos (1) 	 13.79 50.00 % 

FUENTE: 	 Encuesla a 29 concejalas, IULA-INFODEM, Quito, 1991. (Elaboraci6n 
propia) 

Esta especie de equidad puede darnos la pauta para 
establecer que existe una suerte de contradicci6n entre 
el relegamiento sentido por las concejalas en relaci6n a 
su participaci6n en las decisiones municipales y, su real 
potencial de intervenci6n. 0, en otro sentido, esta 
equivalencia podrfa estar marcando el canmbio en el 
comportarniento politico local y ratificando aquello de 
que las mujeres pueden ejercer la polftica con criterios 
de justeza y equidad, o que "son buenas 
administradoras", motivo por el cual, a pesar de ser 
pocas, se les conffa responsabilidades 
econ6mico-administrativas. 

Polifticas municipales para la mujer 

En este punto surge la inquietud en relaci6n a si el 
municipio ecuatoriano esti en condiciones de entender 
y atender a ]a mujer ciudadana como grupo especffico 
y reconocer su calidad de sujeto social y politico activo. 

Frente a lo cual m~is que pruebas se aportan ideas en 
varios sentidos: 

1. 	 el mis frecuente, consistente en crear instancias, 
proyectos, politicas municipales que reconozcan, 
apoyen, capaciten y asistan especfficamente a ]a 
mujer y sus organizaciones; 



2. 	 uno divergente, que sefiala el hCho quo Si Cl 
municipio involucra a las organizaciones de 
mujeres al interior de su din'imica politica, 6stas 
pueden resultar "alienadas" por el primero o,lo 
que es lo mismo, hay el riesgo de atentar contra 
la autonomfa y/o autodeterminaci6n de las 
organizaciones de mujeres.

A pesar de que a mayora de Ahora bien, a pesar de clue la mayoria de concejalasconcejalas reconocen que elmuncipio debooenar el reconocen clue el municipio debe dar un tratarnientotratamiento espeeifico a la especffico a la mujer, varias sefialan que el sentidomujer, varias sefialan que l inverso de la demanda tampoco se ha mostrado muysentido inverso de a demanda explfcito: "las mujeres, cofno grupo, nunca se hantampoco se ha mostraclo uy hechc presentes ante el municipio", 1o coal confirnia laexplicito: "las mujeres, ono existencia de Linode los problenas nis goeneralizados 
grupo, nunca se han hecho en el accionar de las organizaciones de injeres en el 
presentes ante el munieipio" Ecuador, coal es la dificUltad de convei tir los interesesde gfnero en necesidades-demandas concretas hacia la 

sociedad y su sistema de poder. 

Por 6 ltinio, y sin que se haya definido cufiles son 
exactamente las demandas de las n1ujeres, las 
concejalas encuestadas afirman quo sos mu nicipios 
-afin sin tener la conciencia o Ia intenci6n nccesaria-, si 
han hecho algo On relaci6n a la mujer, y en varios 
sentidos. En primer lugar se anota al Patronato 
Municipal que es considerado conio el basti6n 
conferido a la mujer. Aqutif las mujeres defiinen y 
ejecutan, con cierto aval del concejo 10 que consideran 
programas de iiterfs "social". De las actividades que se 
anotan como propias a esta instancia para-municipal 
(beneficencia, servicios, festejos, reinados, etc.). se 
entiende clue en su polftica hay una mezcla de dos 
concepciones sobre "io social": de on lado estarfa la 
preocupaci6n y tratarniento a las necesidades bisicas 
de ]a poblaci6n polbre y, por otro, lo social en tanto 
relaciones cortesanas entre los sectores (I la sociedad. 
Sin embargo, es onhester tomar en cuenta -en relaci6n 
a quienes ejercen la polftica del Patronatc Municipal
que, por imis que la responsabilidad est6 asunida por 
mujeres, 6sto no quiere decik que aquflla est6 
orientada al sector femenino especfficamente y, por 
otro, que las mujeres actuantes en esta instancia no han 
sido electas directamente por la ciudadanfa, sino que la 
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circunstancia de estar ligadas familiarmente con las 
mdiximas autoridades locales las Ilevaron a ello.__ 

Otras actuaciones municipales en relaci6n a la mujer 
van en el sentido de: apoyar niaterialmente las 

Actuaciones municipales eniniciativas de las mujeres en politica social; generar 
empleo femenino en guardcrfas, escuelas y dems relaci6n a la mujer van en el 

dependencias municipales; capacitar a las mujeres en sentido de: apoyar 

carreras t~cnicas de mujeres; y, por iltirno, reconocer materialmente las iniciativas 
de las mujeres en politicapiblicamente la valfa y aporte cfvicos de algunas 

mujeres de la localidad. social; generar empleo 
femenino en guarderias, 
escuelas y denis 
dependencias municipales;,Qu6 han hecho las concejalas por 

ia mujer de su cant6? capacitar a las mujeres en 
carreras t~cnicas de mujeres; 

El perfodo para el cual son eleclas las concejalas es de y, reconocer puIblicamente la 

alia y aporte civicos de 
4 aflos. Al momento de Iaencuesta, la totalidad de 

algunas mujeres de la 
menos tie un afio en ejercicio de susellas Ilevaba 

las localidad 
funciones corno autoridad, lo que signific6tuiI 

respuestas hacfan alusifn a iniciativas planteadas por 
ellas, pero que estahan en la fase de formulaci6n mis 

lue de concrecin. 

De todas nianeras, las orientaciones bhisicas de 
aquellas iniciativas van, en primer lugar, al interior de 

]a beneticencia m~is pura; en segundo itgar, hacia la 
creaci6n de instancias municipales de atenci6n a la 

mujer; y, en tercer lugar, hacia la organizaci6n de 
mujeres municipalistas o vinculadas con la acti\ idad 
del niinicipio. 

Estas iniciati-vas tienen corno correlato o justificativo, 
la necesidad sentida por las concejalas de facilitar y 

ayudar a liberar la carga, asi corno el tiempo de sus 
cong~neres en la pesada ydiaria lucha por ]a vida. Se 
supone que asi las mujeres podrfin dedicarse a pensar 6.hip6tesis sobre el despunle politico de las 

en sf mismas oi a trabajar por ello. esposas y familiares de las autoridades locales 

a partir de su actuaci6n en el Patronato 

En el otro lado de li balanza de actividades de las Municipal cuando el inter6s primero era aponar 

clasena la legitimaci6n de la pr~ctica politica desuanoa ls han sido planteadas no s6lo al interiorconcejalas se an) lastie elias desarrollan envarones. 

beneficio dle ]a poblaci6n indiferenciada, es decir sin de este trabajo, sino pof la investigadora


gen6ricas. Au cl comin Magdalena Le6n del Instituto de Estudios del 
hiacer particularizaciones gen l cEcuador. Sin embargo, no las desarrollaremos 

porque creemos que ameritan un estudiodenoininador encontrado tiene que ver con el grado de 
particularizado que esth pot realizarse. 
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carestfa ie los sectores sociales calificathLs Como
"necesitados". 

En reiteradas oportunidades soil las concejalas las (jOc
Ilevan la luz o el agua a tail comunitlad, las qW alientian 
planes de vivienda, las que consiguen, camninos 
vecinales o atlas escolares, las (jiqe realizan 
progranlaciones cuhurales, etc. lo cual indica que la 
caracterfstica ie trahajar para la pollacido en so 
conjunto, en realidad 1o c0i11l)itC sinu tlUe 
complenena o refuerza la desarrollada en beneficio 
especifico ie la mu'jer. 

Logros y ol)stActiJos frente a una l)olitica 
municipal para la mujer 

Frente a los logros y obsticulos presen tidos para hi 
concrecien tie StUS iniciativas en favor de la itjer, las 
concejalas senalaron mis los segunldos que los 
primeros. 

La poca organizacion Lie la mtijer para plantear
demandas, la dispersi6n de Jos grupos de mujeres que
impide opltimizar reco rsos v servicios, la falta de
financiamiento para sus proyectos, se agudizan con la 
persistencia del machismo expresado a nivel 
comunitario cuando casi no hay mujeres liderando 
movimnientis sociales higenricos y a nivel municipal 
con la incredulidad de los concejales en relaci6n al 
movimiento de mijeres, son los ohsticulos sefialados 
de manera recurrente por las concejalas. 

Algunas advierten con detalle la lucha polftica interna 
en el mu nicipi)O ya sea con los directivos (el alcalde o 
presidente no me escucha, tengo pica comunicaci6n 
con l) o con concejales opositores politicos que
obstacI lizan so labor como mujer y en favor de la 
mujer. La circunstancia de estar en minoria 
iniposibilita pe,-nanentemente la acci6n de las 
concejalas. 

En el otro sentido, el logro mis importante,
independientemente de 6sta o aquella obra material, 
es Ia concicntizaci6n sobre la realidad de las mujeres 
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que empieza a geneairse no solo al interior de la 
instituci6n municipal sino, ademis, en el conjunto de la 
sociedad local. 

En definitiva, los elementos consignados en este 
capitulo revelan, hasta cierto punto, que la experiencia 
de ejercicio politico local hace que las concejalas 
enfrenten, sin posibilidad de escapatoria, su situaci6n 
de gonero. 

El logro m~is importante, es la 
concientizaci6n sobre la 

realidad de las mujeres que 

uCuiles son las necesidades de las concejalas 
empieza a generarse no solo al 
interior de la instituci6n 

ecuatoriaias? municipal sino, ademfis, en el 
conjunto de la sociedad local 

I lay una especie de contradicci6n entre la 
autovaloracion expresada por varias concejalas en 
frases como "yo deberia ser alcalde", "yo tengo 
experiencia polftica y administrativa", "yo he sido Ifder 
en muchas oportunidades" v las necesidades de 
capacitaci6n v forrmaci6n sentida por la mayoria :e 
ellas cuando estan en cjercicio de sus funciones. 

Ei Lile mochas haVan seCfialado qLue necesitan 
capacitarse "en todo", no muestra necesarianiente Lille 
este gruj)O se considere francanlente inritil, sino que el 
ejercicio polftico local y conte lporaneo les exige 
rehasar los Ifimites de la voluntad de trahajo que ellas 
denluestran Ilevindoles a reconocer la necesidad de 
alcanzar eficiencia v eficacia en sos acciones. 

Sin embargo, hay ranas ie act ividad 0 tcmIaticas a 
tratarse, que se perfilan conlo prioritarias e 
impostergables, ctnando el objetivo es potenciar su 
actuaci6n en tanto concejala: la de administracion y 
gesti6n de recUrsos municipales, la de planificaci6n y 
desarrollo locales, la (iCformaci6n y destreza polftica 
para incidir en la toma de decisiones son, en su orden, 
las principales anotadas por ellas. Una vez adquiridas 
estas capacidades, se considera Lille la mujer concejala 
estar6 en reales condiciones de enfrentar el reto 
politico local. 

En todo caso, se demanda corno inminente Ia 
implementaci6n de mecanismos de comu nicaci6n 



entre concejalas a fin de convertirse en grutpo de 
presi6n al interior del niunicipalismo ecuatoriano. 

Se demanda como inminente Conllcusiorles 
la implementaci6n de 
mecanismos de comunicaci6n * La presencia nun6rica de mujeres er, los 
entre concejalas a fin de mulnicipios en calidad de concejalaF, aunque ha 
convertirse en grupo de crecido, es ain incipiente, sin emb irgo de lo cual 
presi6n al interior del significa un elemento dernocratizanr . de la 
municipalismo ecuatoriano 	 polftica local en la niedida en qtne sU actividad
 

logra evidenciar Iapersistencia de polfticas y
 
Col[portanuientos segregacionistas a ser
 
combatidos, perot al misino tiempo porqUe
 
introduce la variable "diversidad gendrica" en el 
ejercicio del po¢der y acaso en la planificaci6n de 
pol ifca poblica. 

m 	 Los municipios o gobiernos locales son 
percibidos por las concejalas inch nims all1 de 
la sola institticionalidad. Es sensible para ellas, el 
juego de fuerzas e intereses qoc est.in de por 
medio.Expresiones corno "se trabaja con y para 
los coidearios del alcalde", "yo organizo a la 
p)blaci(n para Cltc vava a reclamar al alcalde 
cuando 6l no me atiende", dicen muclo del 
caracter polftico de la administraci6n local. Las 
mujeres que intervienen en este nivel del 

Las mujeres que intervienen gobierno, se sienten en situaci6n de desventaja, 
en este nivel del gobierno, se dada siminorfia gendrica, de allf que propender a 
sienten en situaciOn de elevar el porcentaje de concejalas podria
desventaja, dada su minorfa significar una real posibilidad dc incidir 
gen~rica, de allf que sustantivaniente en Ia diniinica polftica
propender a elevar el ecuatoriana. 
porcentaje de concejalas a Los moicipios aparecen corno los espacios
podria significar una real decisionales de mayor accesibilidad para las 
posililidad de incidir mujeres ecuatorianas, preferentemente cuando ]a
sustantivamente en la 	 actividad de 6stas se encausa o desenvuelve 
dimimica polftica ecuatoriana dentro de los roles que tradicional y/o 

culturalmente les han sido asignados. La sociedad 
local y soI gohierno se manifiesta conlo 
diffcilmente permeable por noevos 
cornportanientos gen6ricos. La presencia pfiblica 
de las mojeres afin incomoda y subvierte, de 



alguna manera, el orden establecido. La 
autoridao masculina mantienen en el imbito 
local, un amplio margen de aceptacifn 
comparado con el de la mujer. 

* El municipio, si bien se propone cor(o 
articulador y representante de las fuerzas 

La sociedad local y su 
gobierno se manifiesta como 

socio-politicas locales, que en Ecuador tambi6n diffcilmente permeable por 

se las llama "fucrzas vivas", no logra mantener nuevos comportamientos 
una fluida comunicaci(in con la ciudadanfa, geni5ricos 

subestirna y manipula las potencialidades de cada 
sector, entre los cuales esti el femenino. No se 
advierte en el presente estridio que algfin 
municipio esti haciendo 1(onecesario para 
modificar esta tendencia. 

Las niujeres ecuatorianas, por so lado, debido 
quizai a 1o embrionario de su organizacion y 
planteaiient)s, taipoco han logrado 
constituirse en sujetos sociales propositivos y no 
han encontrado en el municipio tn interlocutor 
vdilido, aunque sea puntual, para orientar sus 
demandas, como sucede en otros lugares. 

Se advierte, por tanto, un iluttlO 
desconocimiento de las potencialidades de cada 
cual, el mantenin-iento de distancias 
supuestaniente "convenientes" tanto para las 
autoridades como para la sociedad civil, 
Ilevindonos a creer que la preocupaci6n por 
avanzar en el proceso tie ciudadanizaci6n, o to 

que es 1o misio, de democratizaci6n y/o 
ampliaci6n de las capacidades y derechos civiles, 
por parte del conjunto social y en su interior, los 
sectores feieninos, no est i realmente planteado Existe una prfictica atomizada 
o es casi imperceptible en polftica local en el accionar polftico de las 
ecuatoriana. mujeres, constituydndose en 

, Existe una prictica atomizada en el accionar su mayor debilidad 

polftico de las nujeres, constituyndose en su 
mayor debilidad. La mayorfa de las 
organizaciones de mujeres desdefian el 
involucramiento de mujeres en politica formal y 
en instancias de gobierno. Por Io que se ha 
podido constatar, las concejalas Ilegan a ostentar 
tal dignidad sin un buen desarrollo de su 



conciencia de genero y sin un respaldo formal de 
los sectores femenijios de hi sociedad. Para las 
concejalas, el movimieno social iemujeres
tam|poco es in referente para puir sus 

comportanientos en tanto uitijeres polfticas. 

Por otlro lado, tanipoco se advierte, sin( en 
Para las concejalas, el rarfsimlas excepciones, una articulacion entremovimiento social de mujeres concejalas y lideresas coulinilarias, cuestion quetampoco es un rederente para te6rica e idealmente, aportaria y garantizarfa 

pulir sus comportamnientos en fluidez v consecuCecia en hi fornlaci6n de 
tanto inujeres polilicas politicas pfilficas Liegenero. 

Sin embargo, hi cxperiencia adquirida por las 
c1ncCjahls ecutatorianas al interior tie in 
ambiente politicO"cOStulibrista" -por calificarlo 
de alguna inmera- cono es el h)ca, hace quC 
elias se concienticen en torno a siipropia 
situaei6n, despertindosc .eaig(Il0 modo hacia las 
prohlenliticas del g~nero y el poder, con mayor 
COlOCinlieltolie causa. 
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En abril de este aflo realizamos una pequeifia encuesta 

a funcionarias de 2 muinicipios (uno del sur de Chile y 

otro de la Regi6n Metropolitana) preguntfindoles 
cuiles eran las demandas mnlis sentidas de las mujeres 
de la comounidad a esta institucion. Paralelamente, se 

les pregunt6 a las mujeres dirigentes de dichas 
comunidades, cufiles seran las demandas nis 
iniportantes que les harfan ellas al ill.UliCipio. 

Las respuestus fueron perfectarnente coincidentes. 

Segfin las funcionarias municipales, las mujeres 
pedirian recursos materiales para manualidades 
(tejido, cocina, costura) y/o para resolver problenias 

Ui'gentes de vivienda, salud y alimentaci~n. 

Segin el nmu nici)io, las mujeres "sicef )rc" piden; 1"n1o 

idades de pedir", tilizian dh para clo
pierden oportu 
SU Condici~M6 de madres ymuchas veccs de vfctimas. 
Esto es, segfin las funcionarias, lo title sucaracteriza 

demanda y relacio cit el lunicipio. 

com 
principales deanlildas al municipio, serian obtener 

recursos materiales para los inisms cuIirst s noilOrados 
y, sohre todo, recursos para atenlder problenias dc 

vivicoda y s,ud principalinc ote. A so vcz, dijeron que 

frente al mo nicipio es necesario aparecer ct1mo 
extremnadatuente pobres ydesvalidas para obtener 
alguna ayuda. 

Las mujeres de lIa itad, a so vcz, dijeron quC SUS 

i.Qo6 indican estas coincid cocias?, i.qu6C revela el tipo 

de demandas quc realizan las mujer,s asi coto 1la 

percepci6n que anibas tienen del otro? 

A inestro jUicio, I0 qlUe aqtl se revcla, mis all, Lie los 

datos particulares, es que el tipo de relacion tluehan 

establecido las niujeres coil el mt1icipio asi con la 

relaci6n que establece el municil)io con las Inujeres, e" 

una relaci6n quc, hist6ricamente, sc ha caractcrizado 

plr la dependencia, hi asistencia y el poder. 

En el caso Le ilas mujeres al nce(s,se las ha tratado 

Co111) grupos particularmente discapacitados, objetos 
licoi y social. Sittaci6 qUeieasistencia o iap()v) eco)ll 

se ag diza enor memente en el perfod )Le hid(li ra, 

que impus)O una modal idad de relaci6n bsicamcnte 

S S S 

Segfin el municipio, las
 
mujeres "siempre" piden; "no 
pieren oprtunides "n 

pierden oportunidades die 

pedir", utilizando para clio su 
condici6n de madres y muchas 
veces de victimas. Esto es, 
segdn las I'uncionarias, Ioque 

tas de niianda O 

relacicii con el miiicipiO 
caracti 

_ 

*Esetrabajo fueelaborado con lacoaboac&6 de 
antes de las eleccionesVer6nica Matus. 

de 1992.municipales realizadas en Chile en junio 



autoritaria e individual del gobierno local con sus 
beneficiarios. 

Las mujeres como grupo social, con dernandas y 
necesidades que les son propias, producto de unaLas mujeres como grupo identidad y situaci6n dc discriminaci6n, constituyen

social, con demandas y una realidad que ha sido hist6ricamente invisible para
necesidades que les son cl municipio y tanbi n para las propias mujeres. El 
propias, producto de una hecho de ser el canal privilegiado del Estado para
identidad y situaci6n de acceder a las familias e implernentar sus pollticas
d.scriminaci6n, constituyen sociales, ha sido parad6jicaniente, un carficter del cual 
una realidad que ha sido el Estado no se ha hecho cargo.
list6ricamont invisible para En este contexto no son tan extrafias las respuestas de 
l municipio ymrbin para las nujeres de la cornunidad y del municipio, ante a 

encuesta a la cual hacfanos referencia.
 

Las mujeres chilenas, para el municipio, han sido
 
hist6ricarnente las esposas de los jefes de hogar,
 
las madres y duefias de casa. Se las ha
 
calificado y tipificado como elernentos pasivos,
 
dependientes y objeto de asistencia para satisfacer
 
necesidades ligadas a su rol y funciones mis
 
tradicionales o a problemas vinculados con la
 
situaci6n de pobreza que caracteriza a los sectores
 
urbanos populares.
 

Lo que quisiera rellexionar con ustedes es algo asi
 
como la bitiicora de los problernas de los procesos
 
que ban experimentado las mujeres chilenas
 
tendiontes a enfrentar su discrim~naci6n y
 
exclusi6n social y politica, y c6nio ellas pueden
 
transformar su relaci6n con el municipio en la
 
perspectiva de ampliar sus espacios de
 
participaci6n y por ende de ciudadanfa.
 
Sobre todo, reconocer los desaffos que boy tienen
 
las mujeres en el escenario dc reconstrucci6n
 
demcrfitica.
 

Finalmente, entregar algunos elenentos, acerca de las
 
alternativas que hoy enfrenta un municipio
 
democraitico, para efectivarnente transformarse en un
 
Aimbito de participici6n y desarrollo para la
 
comunidad, en Chile.
 



Mujeres en dictadura (1973-1990) 

Cuando hacemos reflexiones en torno a las 
organizaciones de mujeres y sus vfnculos con el 
municipio, y sobre todo cuando pensamos en los 
desafios que se plantean para inaugurar una 
institucionalidad que efectivamente incluya a las 
mujeres populares en la gesti6n cornunitaria, es 
ncesario hacer refercncia a las formas en que 6stas se 
hail organizado en los afios recidn pasados. 

Los aprendizajes logrados y las carencias acumuladas, 
en ese perfodo, son la base experiencial y subjetiva 
para encarar los desafios ie hoy. 

DUrante los aflos de peraianencia ie la dictadura 
militar, el contexto de caracterizo por la exclusion 
polftica, econmica y social, particularmente para los 
mnis pobres; el Estado, agudiz6 su dimensi6n 
asistencial y desarroll6 una lolftica Lie subsidiaridad y 
de asignaci6n individual Lie beneficios a los nils pobres. 

Todo vestigio de organizaci6n, (ie gesti6n colectiva, de 
interlocucidn con la comunidad fue descartado. El 
Estado era tn ente ajeno y lejano, aunque sin duda 
onipresente, en su rol rcpresivo y de adoctrinarniento. 

Las nmijeres, en este diffcil contexto, no se quedaron en 
sus casas. Pese al tliedo, a la represi6n y a la enorine 
crisis que afectaha directarnente la sobrevivencia e 
integridad de sus familias, salieron activaniente a El ejercicio y experiencia 

buscar formas de resistir la sitoac6n. ciudadana de las mujeres, al 
momento del golpe, era 

Es importante sefialar que el ejercicio y experiencia bastante incipiente. En Chile, 
ciudadana de las mujeres, al nioniento del golpe, era la ciudadania para las 

bastante incipiente. En Chile, la ciudadanfa para las mujeres se obtuvo reci~n en 
mujeres se obtUvo recidn en 1949. 1949 

Con el inicio de Iadictadura, las mujeres solo 
alcanzaron a vivir 24 afnos ejerciendo so ciudadanfa. 
Tiumpo insuficiente, si se considera que este ejercicio 
se caracteriz6 por so fornialidad, ligado solo al voto, 
particularmente en el caso de las mojeres, que despus 
de haber .,nseguido su condicion de ciodadanas, 
volvieron a sos casas, esperanzadas en las ofertas de 

canibio social y libertad quc ofrecfan los partidos de 
izqUierda y de centro tradicionales. 



Su experiencia, entonces, no solo fue escasa, sino 
marcada por una modalidad donde la participaci6n 
real estuvo ausente. 

El golpe militar, por tanto, de nuevo deja interdicta la 
ciudadanfa de las mujeres. Sin embargo, la 
sobrevivencia, las emergencias, la defensa de la vida, 
obligaron a las mujeres a salir de sus casas y buscar 
apoyo ysolidaridad en sus barrios y poblaciones. 

Hist6ricamente, las mujeres chilenas se Ian 
caracterizado por salir de sus hogares en 6pocas de 
crisis. Este fen6meno, por tanto no es novedoso. Lo 
clue aquf sin embargo es nuevo, es el hecho que lo 
hacen en Lin contexto de represi6n, y absolutamenteLa salida de ia mujer al solas. Con total autonomfa de partidos o fuerzas 

mundo pdblico se realiza, sin polIfticas que articularan o condicionaran su qctuhacer e
embargo, en un espacio local, iniciativas de organizaci6n y resistencia. Esta salida de 
conocido, que es para las la mujer al mundo p6blico se realiza, sin embargo, en
mujeres, como moverse en su un espacio local, conocido, que es para las mujeres,
propia casa. Es precisa y como moverse en su propia casa. Es precisa y
parad6jicamente ia ausencia parad6jicamente la ausencia del Estado, lo que
del Estado, lo que facilita el facilila el accionar de las mujeres.
accionar de las mujeres El 6imbito local es el espaci() por excelencia de las 

mujeres. Es un espacio no solo familiar y cercano: en 61 
se desarrollan con mais facilidad redes y sistemas de 
autoayuda que se sustentan en la cultura 
comunitaria-vecinal, caracterizada por la solidaridad y
las relaciones personales. 

La situaci6n de emergencia, que ponfa en peligro ]a 
sobrevivencia familiar, permiti6 e hizo que se 
expresara el "saber hacer" de las mujeres. El saber 
acumulado en la experiencia cotidiana, de 
reproducci6n social y material de la vida dom6stica 
barrial y comunitaria. 

Asf, inicialmente motivadas por la sobrevivencia, las 
mujeres fueron creando grupos y organizaciones de 
diverso tipo: de subsistencia, ligadas a la alinientaci6n, 
salud, vivienda, cducaci6n y polfticas, y otras ligadas a 
los derechos humanos y a la lucha contra la dictadura. 
Mais adelante surgen organizaciones y grupos de 
reflexi6n preOccUpados de la probleniJtica de la mujer 
desde una perspectiva de genero. Influyen en este 
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proceso las vivencias cornunes y el trabajo colectivo de 
las mujeres que permiten abrir espacios de reflexi6n y 
aprendizaje cornlin sobre otras dirnensiones de sos 
vidas, vinculadas rnmis especfficarnente a su condicion 
de mujeres. 

Nsf, las mujeres con bastante eficiencia, se apropiaron de 
sus barrios y haciendo gala de una gran creatividad y 
fortaleza construyeron redes de autoayuda, inventaron 
nuevas formlas de organizaci6n y crearon un activo e 
inedito moviriento. Sin embargo, 6ste se car,:,e.:z6 por 
so dispersi6n, por su helerogencidad, por so caricter no 

jerairquico, ca"Ibiante, y autoreferido. - - alecieldo, 
lprincipalinente, relaciones afectivas y (ie solidaridad, por 

sobre l6gicas y relaciones p0liticas ,,/O Lde poder. 

La distancia con la autoridad y el Estado; la carencia 
de Una institocionalidad que normara so hacer y 
gesti6n harrial; y, la asencia de los partidos politicos, 
conl mediadores y pntSCnes coiel poder institucional; 
en definitiva, el ilUe no existieran andamiajes politicos 
e institucionalcs, desconocidos y complicados qiLe 
interfirieran en so quehlcer, incentivaron y 
posibilitaron la participaci6n ie las nlujeres en on 

ninbito que, con(o dijeramos antes, era para ellas 
conocido y cercano. Es importante sefialar que, en este 

perfioldo, fucron las ONG's las quc cumplieron on rol 

de apoyo, acompaflanliento y asesoria a las Inijeres. 

La reflexi6n y procesos die toma dc conciencia acerca 
ie sti condici6n y discriminaci6n fucron procesos 

hastante estimulados por estos agentes externos. La 

presencia de las ONG's fue sin duda clave, no solo 
para consolidar y estiniulalr la reflexi6n y organizaci6n 
de It mijer; sin( tambien lquienes -junto a la Iglesia 
Cat6lica- aportaron recUrsos materiales para las 

distintas inici.1tivas ie apoy() a la subsistencia. 

Los aprendizaJes:
 
De las urgencias al protagonismo social
 

Au cuando, podriamos caracterizar la experiencia de 

las nitjeres, en el perfodo de dicladura con) una 

expuriencia que no tuvo relaci6n directa con el 
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quehacer politico nacional, ni se dio cn los marcos 
tradicionalmente establecidos para la lucha 
reivindicativa social o polftica, las niujeres acunnlaron 
una experiencia iniportante de quehacer pfiblico que 
antes no habfan experimentado. 

Los aprendizajes y competencias sociales mils 
significativos adquiridos en ese perfodo, se pueden 
enumerar conio sigue: 

1. 	 Revalorizaci6n de la organizaci6n y quehacer 
colectivo comol herranientas 6itiles y eficientes 
para hacer frente a problemas concretos. Esta 
experiencia da legitimidad a su participaci6n, y 
reconocimiento social frente a los otros y ante sf 
Ilisna. 

2. 	 Creacihn de peILufios grupos o espacios de 
reflexi6n donde :;e gestan procesos de 
autovaloraci6n, desarrollo personal y conciencia 
de genero: en Ln contexto de crisis y extrema 
exclusi6n social las mujeres crean espacios para 
reflexionar y compartir diversos problemas 
vincolados a su condici(in de mojeres. 

Asi, la problernitica de la mujer chilena se hace 
visible. Ademfis, la crisis "visibiliza" otros diversos 
problernas, en particular aquellos referidos a la 
discriniinaci6n y sobre-explotaci6n de la mojer en 
el trabajo: la pobreza se feminiza y se haceProblemas tradicionalmente explicita recargando a Ia mojer con dohle o triple

considerados como personales jornada de trabajo; por otra parte yen relaci6n a 
y privados al ser socializados lo anterior, Se ag]diza Ia violencia intrafamiliar, 
no solo se hacen pdblicos sino producto de la situacion de crisis y el cambio de 
que se transforman en sus roles al interior de la farnilia. En definitiva,
significados y dimensiones problenias tradicionalmente considerados como 

personales y privados al ser socializalos 110 solo 
se liacen puilicos sino que se transforman en sus 
significados y dimensiones. (Lo privado adquiere 
una dirnensi6n politica). 

3. 	 Desarrollo de reties o coordinaciones or-Jinicas 
(mais amplias que cl pequenio grpo0U 
organizaci6n), desde donde es posible ganar 
reconociniento y fuerza para plantearse frente a 
otros. 



4. 	 Ejercicio demnocratico en las instancias creadas, 
que favorecen la participaci6n, ]a expresi6n, y la 
co-responsabilidad entre sus participantes. 

5. 	 Desarrollo de liderazgos y dirigencias sociales o 
polfticas (aparecen mujeres lfderes que 
reivindican en su discurso y quehacer la 
probleniitica de la mujer). 

6. 	 Reconoc'mieno de la diversidad y heterogeneidad 
de las mujeres 'por tanto aceptaci6n de intereses 
y necesidades distintas, entre sus iguales). 

7. 	 Se aprende a "harer", i gestionar, y no solo a "pedir" 
(de "asistidas", las mujeres SC posici~man como 
"sujetos"). Valoraci6n tie sus competencias y
 
posibilidades sociales y politic,'s.
 

8. 	 Construcci6n de un "nosotras": Aparecen 
elementos de identidad colectiva, que da fuerza y 
contenido a su qoehacer. 

Con todo, lo que btisicamente, uni6 a las mujeres
 
y les dio identidad como grupo social, Cue la
 
lucha contra la dictadura, y la conquista de la
 
democracia.
 

La identidad de g6nero Cue, pese a los diferentes 
procesos descritos, aun d~bil como para 
prefigurar un movimiento que trascendiera 
dicha coyuntura y se mantuviera en el tiempo, 
con propuestas polfticas que apuntaran a la La identidad de g~nero fue, 

incorporaci6n real de la mujer al ,imbito de las pese a los diferentes procesos 

decisiones ptiblicas. 	 descritos, aun d6bil como para 
-	 . prefigurar un movimiento que

trascendiera dicha coyuntura
Obviamente este proceso adoleci6 de carencias 

importantes principalmente referidas a los 
y se mantuviera en el tiempo,respecto del qehacer enaprendizajes de las rnjerc

elrendjd ls e r e d h rcon propuestas politicas que 
el mondo p~iblico, 	 apuntaran a la incorporaci6n 

Los principales aspectos que estuvieron ausentes de real de la mujer al imto de 
esta experiencia, a nuestrojjuicio fueron los siguientes: las decisiones p6blicas 

1. 	 No hubo vfnculos ni interlocuci6n con el poder
 
institocional (municipio, juntas de vecinos).
 

2. 	 No se formul6 una demanda de g6nero,
 
sistemditica y consistente, que legitimara
 
-posteriormente- un proyecto o propuestas de
 



canibio desde las nIujeres populares al Estado, al 
gobierno ya la sociedad. 

3. 	 No se disefl6 una propuesta que, desde las mujeres 
populares, permitiera institucionalizar y legitimar 
formas de organizaci6n y participaci6n, que 
reconociera a la niuijer com(o actor o grL)() Social. 

4. 	 No se negoci6 con los partidos y/o fuerzas politicas 
una platafoirma (ItLe asegurara, para las mujeres, 
un prograrna bsico que orientara a resolver su~s 
deImiandas centrales. 

Por tanto, durante la dictadura, hubo una 
experiencia significativa de organizaci6n, gestion 
comunitaria y conciencia de genero, de parte de 
las niujeres populares. Sin embargo, falt6 una 
estrategia polftica imis clara que transformara esa 
experiencia en una fierza social y polftica capaz 
de permanecei 21i el tienipo. Falt6 ademfis y
quizis esta fue la debilidad nis imporlante, 
elaborar una demanda minis consisfente y 
articulada que se constiluyera en un proyecto o 
en una propuesta de cambio desde las mujeres a 
]a sociedad en su conjunto. 

Recuperaci6n democritica 1990-1992 

En el caso de ia mujer, ]a gran La recuperaci6n deniocritica en Chile pone a la orden 
tarea y desaffo es la de crear del dia, entre otros, el tema de la participaci6n. 
canales y formas para su Entendida 6sta como ]a incorporaci6n de los diversos 
incorporaci6n efectiva en ia sectores y grupos sociales a la gesti6n, desarrollo y 
vida 	pfiblica y en fa dernocratizaci6n del pals. 
construcci6n democrfitica En el caso de ]a mujer, la gran tarea y desaff¢, es la de 

crear canales y formas para su incorporaci6n efectiva 
en ]a vida pfiblica y en la construccion democrfitica. 

El desaffo ciue se presenta es la ampliaci6n de los 
espacios de gesti6n y participaci6n. En defini:iva, el de 
recuperar y ejercitar ciudadanfa. 

Para las mujeres, Ia ciudadanfa no solu implica ser 
reconocida como grupo social, sino sobre todo, set 
incluida en el ambito del poder y las decisiones 
piblicas. Ambito en el cual, hist6ricamente., la niujer 



ha estado fuera o incluida de modo parcial o 
coyuntural. 

En Chile, el cambio de escenario, desputs del 
plebiscito, entre otras cosas permite aprobar la 
"Reforma Constitucional Municipal y Regional". L)s 

aspectos mils relevantes de esta reforma dicen relaci6n 

con la elecci(n popular de alcaldes y concejales y 

ampliaci6n de los espacios para una mayor 

participaci(n ciudadana en el dambito comunal. Para 

ello se crean el Concejo Municipal y el Consejo 

Econ6(mico Social. Estas instancias nmodificarnin la 

estructUra municipal, permitiendo que no solo se elijan 

las autoridades inunicipales, si no que las 
organizaciones territoriales y funcionale. pucdan elegir 

representantcs ante el municipio. 

En definitiva se abre un. posibilidad nueva, de 

participaci6n y poder para las organizaciones en 

general, y por tanto para las rnujeres. 

ZEn qu6 estin hoy dia las mujeres y sus 

organizaciones? 

El contexto descrito aulgura buenas posibilidades. Sin 

embargo, el proceso que han vivido las mujeres 
organizadas ha dejado perplejos a muchos. Con la 
Ilegada de lIa democracia, las energfas y las voces de las 
mujeres parecen haber vuelto a sus casas, a esperar u 
observar el devenir del tiempo y del proceso 
deniocritico. Sin duda. el nuevo escenario es un 
escenario de transici6n y las mujeres, n tisuC haber 
vuelt,- a sus casas, experimenLan tamhi6n una situaci6n 
compleja y poco clara. Un escenario donde las ofertas 
y/o la voluntad politica expresada tiene los Ulmites que 
impone una institucionalidad autoritaria ain vigente, 
es por ello tin escenario plural, activo polfticamente, 

per() at~n en p:oce;o de democratizarse, y de operar en 

consecuencia. 

La denocracia, en efecto, pone en nuestro pars ternas y 

problemas antes invisibles o no reconocidos, entre 

ellos, el tema y la problemaltica de la mujer. 
Ciertamente, esto no ha sucedido gratis. El tetna de ]a 

En Chile, el cambio de 
escenario, despu6s del 
plebiscito, entre otras cosas 
permite aprobar la "Reforma 
Constitucional Municipal y 
Regional" 

El tema de [a discriminaci6n 
de la mujer, forma parte boy 
de la agenda p~blica, en pane, 

por las propias mujeres para 
hacerse visibles ellas y los 
problemas vinculados a su 
subordinaci6n; de otra parte, 
hoy dfa las mujeres se han 
incorporado al sistema politico 



discriniinaci6n de la mojer, forma parte boy de la 
agenda piblica, en parte, por los esfuerzos desplegados 
por las propias niujeres para hacerse visiblcs ellas y los 
problemas vinculados a su subordinaci6n; de otra 
parte, hoy dia las mujeres -aunque de nanera nily
minoritaria- se han incorporado al sistema polftico. 
Incluso existe on organismo a nivcl ministerial 
(SERNAM) I, Yen consecuencia Una nlinistro-nuijer.
A nivel parlamentario, hay 7 niujeres dc tin total de 
120 diputados y dos mujeres en on total de 38 
senadores. 

Frente a las proxinias elecciones municipales 2, el 17% 
de los candidatos a concejales son nmjeres. 

Sin embargo, en niveles de base (de las organizaciones 
y grupos), la participacion e injerencia de las n-irjeres 
en este debate pfiblico cs cscasa o inexistente. Quienes 
debaten son las ccipulas polfticas tradicionales, no las 
mujeres ni sus organizaciones de base barriales y 
COnltnales.
 

El escenario actualN, enlonces, caracterizado por la 
presencia activa de los partidos, por la competencia 
electoral, los arreglos polhticos y la repartici6n del 
podcr, dejan a las mojeres anonadadas, sin respocsta Ii 
condocta politica. 

En efecto, nevamente boy, en Chile se esti frente a 
un escenario tmnqte.las mojeres no saben niloverse. SiEl mundo pdiblico, del poder y bien existe por parte del gobierno ia voluntad polftica y

la poliftica, se mantiene por el la decisi)n de abrir hi participaci( :social ymomento, extrafio y lejano en descer.: aiizar efectivamente el poder, esto at1n no
particular,para las mujeres socede. Se estui en un niomento de transici6n.chilenas. Ila qI epor el nioniento existe son las viejas y

tradicionales fornias de hacer politica, en Ln escenariolinlitado auin institucionalnente: revivi6 al Estado, 
florecieron los partidos y reaparccio el poder 
in.;titucional en 5iibitos y expresioncs diversas, pero en 
dinimicas a las que solo acceden los tradicionalcs 
actorcs politicos. 

1.Servicio Nacional do laMujer El mundo pilblico, del poder y la polftica, se niantiene 
por el momento, extrafno v lejano en particular, para las2.Las elocciones do junio pasado, (n.do r.) nlujeres chilenas. 



Nos encontramos asf frente a una suerte de distancia 
ante la esfera del poder central, donde las mujeres 
organizadas, trabajadoras o cualqujiera sea su 
condici6n, no se sienten representadas Ili escuchadas. 

Los mu niCipios, por su parte, no han logrado Ii pueden 
afin incorporar a, l!s nmjeres y sus organizaciones en 
espacioS Lie interhcuci6n, participaci'i o decisi6n. 
Auin se v:ve en un sistema de transicion donde no 
existen espacios ni formas establecidas para la 
participaci)f. Atintlte. ciertaniente, la esperada 
rel'orma inau g rari y rCgularai esic proceso a corto 
plazo, abriendo nuewos desafios para la participaci(m e 
inclusi611 tie la imujer en el g bierno local v en el 
desarrollo comunitario. 

Relaciones 

iiiunicipio-organiizacioea; de mujeres 

El niInicipio, en so nucva fornia, descentralizada y coi 
I i voltntad politica tie anitliar la participacion El municipio, como expresion 

ciudadana, requiere encontrar una tOdalidad de poder local, requiere entle, 
efectivamente, posihilite integraci6n e inte rl cuci(mi primer lugar, redisefiar su 
con las organizaciones de mujeres. tradicional relaciOn con las 

hasta 1a voluntad para lograrlo. 1:1 organizaciones y, en 
Sin duda n11 

tie fider local, requiere en particular con las de mujeres
municipio, ,omo explresi(o 
primer lugar, redisefnar s'i tradicional relacion con las 
organizaciones y, en particular con las de imujeres. 

La refornia v la pr6xima elccci()n del ('oisejo 
Econ6mico Social, posihilitari, la representaci(m Lie las 

organizacio)m-s ante el municipi. Sin embargo, lo que 
se hace necesario incorporar no es solh la 
representatividad de las mujeres, sino redeinir la 
valoraci6n y el rol que se I atriluye a la organizacion 
y a las mujeres en el desarrollo local. 

Inplica en este cas), romper coil la tipificacion de la 
mujer c un()ohjcto receptor y/o tliCmanda te dC 
beneficios o politicas sociales. 

Ia rel)resentacioii tie las imujeres organizadas pierde 
valor e impicrtancia politica si no cambia la concepcion 
y valoracion del sujco mujer; asi cono tamhi~i, la 
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percepci6n de sus demandas y problcmas especfficos. 
Las mujeres no desean solo votary tener tin cspacio 
para plantear sus demandas. Ias mujeres necesitan 
incorporarse a la gesti6n y toma de decisiones, al 
disefio y planificaci6n de polfticas y a la resoluci(oi de 
los problemas sociales. 

La incorporaci6n de la mujer De este modo, la incorporaci6n de la mujer abrirfi la 
abriri la gesti6n comunal a gesti6n commial a otros problemas: sicosociales, 
otros problemas: sicosociales, culturales, ambientales, que son los tlue hoy tienen 
culturales, amibientales, que mayor convocatoria y preocupan a honibres y mujeres. 
son los que hoy tienen mayor 
convocatoria y preocupan a 
hombres y mujeres La mujer como actor de una ciudad 

democrfitica 

Las iujeres, Comi) decamos, est1in al parecer en 
transici6n. Les cuesta en el escenario actual, de 
transici6n tambitn, y por tanto compliicad,, 
burocritico, coniptitivo, hacerse un espacio, y 
levantar voces y deliandas. 

Sin embargo, creemos que la cocndiciones despu s de 
las elecciones municipales serin 6ptimas, o al menos 
nmejores, que en otros escenarios polfticos ya 
conocidos, donde las mujeres tuvieron escasas o 
ninguna posibilidad para acceder a la participaci6n y a 
la gesti6n de polfticas desde el municipio. 

Por ello, se plantean alginas interrogantes o desaffos 
que anihos, municipio y organizaciones de mujeres, 
debieran enfrentar con seriedad, porque en definitiva, 
lo que se plantea como relevantc son los contenidos y 
las formas quc adquiere la rclaci6n dcl Estado con la 
sociedad civil o de los gobernantes con ila gente y 
viceversa. 

Desde el municipio 

En primer lugar debcr-i, efectivamnrte, considerar a la 
mujer pobladora cofio un grupo social doblenicnte 
marginado, en cuanto grupo social y en cuanto genero. 
Requiere reconocer a las miujeres cono personas 
capaccs de resolver sus prohlenias, de desarrollar 
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cofllpetencias de autoigcsti(In y ap(rtar al desarrollo de
 
sit ciinilidad. L~a niujer dehera ser incorporada enl el _________________________
 

disenio y planifcacionl de las politicas sociales. La 
organizacion de pobiadoras no puede ser solo1 una red 
para la api icacion de prograinas sociales (quc junto Coil L ue ~br e 
recargarics una nueva jornada de trahajO LICSVirtt~a el iopmu de nedi sel 

SellidO ie a paticpacin).planifieacidn de las politicas 

mnu iiiii deher,'t estimular hi sociales. La organi?.aciofl dell SegunldO lugar. ei 
gest i~n colectiva tic los 1 roblenmas socia ics y una pobiadorils no Jpuede ser solo3 

aci itud propositiva por parte de his muije re.. ll este red pitra lai aplicacion deuna 
sentido, deherai preocniirsc die proloiver 11odilitideIs prograrnas sociales 
de "~stioi1 grupa;I iSit dc nCCSiiatIC!,.l i SifaCCi()1ie 

La experi[ilCKI tic las imujercs ell cstos filtinios ahos hla _________________________ 

peruh itiii ticsprivatizar alcu mis tic sus prohic mas, 
convirtientld)os Cii problciS sociales, esto es, qtic 
conipeten a los lioibnrcs N,iniic rs. Ein este contexti), 

el ihuiiicipuo tcheri oricutar SuI aICCi6ii ell hi mlisma 

pcrslpcctiia, aportaiitio0 claraicitc a hi transformlacionl 
tic las desiguati-ates tic vocucro y coil elio a hi 
tic il( crac ia. 

Sc trata, enl tefi nitiva, Lie iuci rpirar hi !%periecia de 
laIS mu1.jeres, tie cousiderar sus intercses, tie respetar sus 

ticHinos, Vdarle tin espacio a Sits expetial was 'v 

teiemandas comlo grupo Social.___________________________ 

En terccr lugar, ci iuiuicipio tcehcra actuar sohrc los 

Ohstz'culos io barreras tjoi al interior tic hi estruICtura
 

mu u1icipa-il, puIctI.ian petirr e i~ciica hi EI muflicilpi( deber-6 actuar
cii a 
sobre los obsizactlos olartiClil'il tic las muiijeres orgauizadas. 


IZaICILual rermna Cmcdraa inos labarreras que al inerior de la

ll CileI, 

rc~cclt.~()l i I rcf iizcisitcr ;dmsd a estructura municipal, puedan 

Irauiii ucsul tais e a inlpedir en hila cticii la
VC101dlslrcpslitaco tie 

pc rt en iuna ci )tiici6n tiuc no sic npre le parficipiicioIn de las niujeres 
prcsc nrc 

ss Lie haiimujer-, organizatlas
pein ite exprcsar hi tic nanta c intec 

e)ISC Couxo'(cati C01110 VCcua. SC trala tic titi li 
nuuva instituciiinalitiati resiioiuda ecctix'atienic a___________________________ 

criterios reilovatii)S tic relaci6i1 citrc ei iFstatio Vlas 
orga iZalCionC ICticjcres. 

iPor Ciltiui. ei iiiinicilpii tiche rccoiuoccr hi divcrsitiatl
 

tic i rgan izacionues yginioS is ntimjc res v rcsIpeiar sit
 

autonOmliai. Las uuljcrcs sc caroctcrizan por crear
 
(IrgailiZ'i/acoics tdiversa,,, conl scittos Yobjecivos
 



disfiniles, que respondena 16gicas tambien diversas. La 
autononifa de estas instancias ha sido un importante 
logro alcanzado por las mujeres. El Estado, eitonces, 
debe procurar estimular y legitimar las organizaciones 

El Estado, debe procurar de las muijeres, cualquiera sea su caricter, respetar su 
estimular y legitimar las autononfa y crear canales expeditos y efectivos para su 
organizaciones de las niujeres, interlocucion y participacion. 
cualquiera sea su carficier, Deber-i en esta perspectiva, adenis y esto es niuy 
respetar su autononia y crear importante, asignar recursos, dando prioridad a 
canales expeditos y efectivos iniciativas quc propendan al desarrollo tie la inujer y a 
para su interlocucion y transfoirmar su situacion de discriminaci61 y
parlicipaciOn subordinaci6n. lE'neste sent ido, polfticas, programas y 

medidas que tengan presente los intereses y 
expectativas tic las inujeres son clavcs para crear 
contdiciolles tILC hov n(o existen. 
Por ejemplo, niedidas concretas que adecien los 
servicios a las necesidades de lIs niujeres, sus 
principiales usuarios, en horarios que permitan ateoder 
a la mujer quc trahaja fucra del hogar y que conImderen 
el tierip() tIc las niujeres ocupado en el trahajo 
dom6stico. Programas de recreaci6n ydeportes. 
Progranias tienivclaci6n de estudios y capacitacion 
t6cinica dirigidas a ducias de casa, nmvjcres j6venes oi 
trahaj adhras. l'rogranias dc sexuaidad y trabajo 
corporal. Apovo para la crcaci6ii dc sas' ()t espacios 
fisic is para tilela.s in uj eres orga izadas, trahajadoras o 
duefas dc casa, puedan tener un espacio propio, 
aut)n)nio, dcsde donde capacitarse u orgializarse. 
Creacicln tic lireas verdes y plazas. Consultoriios 
juridicos, apoi)o sicologico y campai as qtie aytiden a 
visibilizar problemas conio la violencia intrafainiliar, el 
acoso sexual, el embarazo adolescente, ladrogadicci6n, 
etc. 

Desde las mujeres y sus organizaciones 

Las nuijeres, enieste nievo escenrnio, tielen1 enlormes 
posibilidadCs tic incorporarse activamente en la 
gesti6n y planificacion hcal. 

En efecto, el nucvo esccnario mtiicipal liiene cntajas 
conmparativa;s para las iiiujeres: a liartc, lasnr 




formas que va a asumir ]a descentralizaci6n parmite 
dar visibilidad al poder. El poder deja de tin ser un 
ente lejano, cupular, distante. En este caso, el poder es 
mais conipartido, se expresa en un 6nmbito territorial 
mais familiar, conocido por las mojeres. 

De otra parte, el Imbito local con tn1. institocionalidad 
democritica, resulta para las mijeres tn espacio viable 
de ser apropiado. La experiencia cotidiana de las 
mojeres, sus aprendizajes, pteden ser apicables en Ll 
espacio local, pueden tIlcrnaIs constituir alli on aporte 
visible. los vinculhos y rclaciones son inis directas, coi 
rostros mais cercamos. 

En seguo010 t rmino, el ftlbil() local permite cl 
ejcrcicio del poder tras acciolncs concretas, qtle 
restonden a priblemas o) ncCCsidades que tienen tlC 
ver coi la vida cotidiana. dC los tl'obladores(as). 
CocstiCbn Cn Ia cLKaI las nlujercs tiencn expcriencias y 
Ian niostradoh la;hilidaid Vefiicr iI. 

En definitiva, un espacio local, -que fiene volun,, 
poltica de democratizarse- garantiza inejor las 
demandas o intereses de las mujeres. Sin embargo, 
estas ventajas que presenta el municipio hoy dia, 
requieren tanibien y muy especialmente de estrategias 
y propuestas dcsde las mujeres. Las mujeres necesitail 
expresar Lna actitod activa ypropositiva. Las nuijeres 
nccesitan poder, necesitan lCitilmidad social, 

recnoci inceni ic so Coltlici()n de ciIdaLdanas y 
actores sociales. 

En este sentido, toda actitud que estiniile proccsos de 

n y forrici, ndc dirigencitas politicas ycapacitaci 
sociales, o programas iuc proitivan la conciencia C 
identidad dc gener) en lIs rim jeres (Iqoc desarrollcn 
so capacidad tie gesti(m, tiesde ina persipectiva de 
gtlero. so tie vital importancia. 

Nuestra expcriencia nlo, mustra que a nivel territorial, 
local, est()s pr()ces(, tic dCsarrollo, que (torgan a las 
mojeres Ietritimidad vreconoclmiento social, requicren 
de ciertas condlicio)nCs materiales y sobjCtivas tiC 
hacen Imis factiblC v viable cstas experiencias y 
proccsos LICdesarrollo. 

La experiencia cotidiana de 
las mujeres, sus aprendizajes, 
pueden ser aplicables en un 
esacio lcal, pueden ademis 
constituiralli tin aporte 
visible. Los v'fnculo y 

relaciones son nias ji~ctas, 
con rostros mas cercanwo. 

Toda actitud que estimule 
procesos de capacitacitn y 
fornmaci6n die dirigencias 
politicas Nysociales, o 
i)rogranas que promuevan hi 
conciencia eidentidlad de 
conero e iasnidre de 

dsarrol len su ca)acidad de 

gtidn, (lesde una perspecliva 
die gtnero, son de vital 
imlporlancia 



Es tambin responsabilidad 
del Estado y de los 
gobernantes generar 
condiciones favorables y dar 
apoyo concreto ara estiniularp 

latiscimiacin y,deila 
(liscriniinaci6n y desigualdadque afecla particularrmente a 
las mujeres mta pobres 

Estas dinimicas y procesos no surgen ni se desarrollan 
tan faicil ni naturalmente. No se les puede pedir solo a 
las afectadas conciencia y decisi(d para luchar por sus 
problernas y demandas, e irrimpir con 6xito en 
espacios en los cualCs ha habido tradicioialmente 
enormes resistencias. Es tambin responsabilidad del 
Estado y de los gobernantes generar condiciones 
favorables y dar apoyo coucreto para estimular la 
participaci6n y enfrentar la discriminaci6n y
desigualdad que afecta particularmente a las mujeres 
m~is pobres.
 
En estc sentido, en nuestro pais hay iniciativas que han
 

sido SuLImaniete exitosas para favorecer este proceso

de desarrol lo v protaionismoel()rtgnsode las mujeresdedsrol imje 
phbladorais. Nos referimos a la experiencia de las"Casas de la Mujer". Estas, cono su nombre lo indica, 
son espacios ffsicos, especialmente habilitados, de 
encuentro, capacitaci6n, formaci6n, recreacion, para 
las mujeres -citalquiera sea su condici6n- de tin barrio 
o poblaci6n especffica. 

Las Casas las dit igen y administran las mujeres, se 
convicrten en una organizaci,' n que cuenta con el 
apoyo y asesorias de ONG's y eventualmentc del 
municipio. 

La experiencia inuestra que, en aquellos barrios donde 
ha sido posible la existencia de una "Casa de la Mujer", 
el poder y legitimidad de las mujeres a nivel barrial es 
significativa. 

Las Casas otorgan peso a las iujeres y -lo nias 
importante- refuerzan sutidentidad y les otorgan poder. 
Lis mUjercs se agrup', sienten sit fuerza, su peso
especifico, tienen on lugar propio desde donde 
establecer interlocuci6n con otros, se reconocen, 
romnen con la dispersi6n, con el anonimato, en 
definitiva, aparecen y se hacen visibles en el 6imbito 
local. 

Para los municipios, las "Casas" han sido tambien una 
experiencia que les ha posibilitado canalizar e 
inplementar mejor sus programas, en un proceso 
conjunto de trabajo e interlocuci6n con las mujeres. 
Las relaciones que se establecen son m.is horizontales; 



las mujeres, desde este espacio, logran tambi6n una 
posici6n que genera relaciones dial6gicas, donde la 
negociaci6n, las demandas y los conflictos se dan en 
condiciones mdis igualitarias. 

A modo de sintesis 

El municipio puede convertirse en una instancia clave 
para democratizar los barrios y comunas. Tienen las 
oportunidades de utilizar sU empefio, su poder y sus 
recursos para mejorar la vida concreta, cotidiana de los 
ciudadanos(as) qcue rnis lo necesitan. 

Sin embargo, es tarea compartida del municpio y de Es tarea compartida del 
las organizaciones de mujeres buscar modalidades y municipio y de las 
estrategias para promover ]a participaci6n democrfitica organizaciores de mujeres 
y mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus buscar modalidades y 
organizaciones. estrategias para promover la 

El estado no puede convertirse en el intfrprete o el participaci6n democritica y 
mejorar la calidad de vida de

alma de las mujeres. Yde otra parte, son las mujeres 
quienes, desde la sociedad civil, desde st movimiento, las mujeres y sus 

deben expresar sus demandas. sus conflictos y sus organizaciones 

propuestas. Ambos, estado, municipio y mojeres, 
tienen intereses y l0gicas de acci6n distintas. Ni a unas 
ni a otros se les puede pedir responder a los intereses y 
necesidades del otro. El conflicto y las negociaciones 
serdin naturalmente la forma habitua! de relaci6n, afin 
cuando, ciertamente habri 6ireas que suscite:i acuerdos 
y colaboraci6n. 

Para finalizar, queremos reiterar que la comuna y mis 
particularmente los barrios, son espacios privilegiados 
desde donde habilitar y hacer mais hiimana la vida de 
hombres y mojeres. Son imbitos dcsde donde se 
puede, de manera m~is efectiva, terminar con la 
segregaci6n de los espacios, reflejo de las 
desigualdades y opresiones de g6nero. 

las mujeres, por su parte, desde su experiencia ligada 
a la vida cotidiana, podrfan ser sujetos en la 
construccion de sus barrios y crear asf otros espacios y 
realidades que las expresan y devuelvan su dignidad. 



La obra de crear nievas relaciones entre honbres, 
mujeres y nifios, que reflejen una convivencia mdis 
humana y denocrfitica, necesita, sobre todo, del aporte
de mujeres que, si de algo s.:ben, es de proveer de 
humanidad ia vida de todos los dfas. 
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Introducci6n 

La presente reflexi6n se ha construido sobre parte de 

los resultados de una Lonsultorfa realizada por encargo 
de USAID-Washington cuyo objetivo era evaluar, 
desde una perspectivL de g6nero, las diferentes 
modalidades de participaci6n ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones del gobierno . 

El encargo original, que consisti6 en evaluar desde ]a 
perspectiva mencionada un proyecto de ley elaborado 
por el InsLituto Libertad y Dernocracia (ILD), 
conlOcido com(o "Denlocratizaci6n de Decisiones de 
Gobierno" (en adclantc DDG), fie modificado por el 
equipo cosultor considerando que la Icy no estaba 
todavia en vigencia y que el espacio de rclaci6n 
Estado-sociedad iais favorablc a la participaci6n 
ciudadana, en espccial para las mujcCS, Cs Cl tiLC se 

desarrolla en los gooicrnos locales (municipios). Existe 
literatura (Dietz, 1986) qitleseflaia c6mo la 
participaciOn poltica toma otro significadoL cttando se 
considera la rclaci6n dc los ciudadanos no solo con el 
gobierno central y los pat dos, sino tambi6n con las 
labores de caricter comunitario-local. 

El desde de conoccr ncjor el )roccs() de cornunicacifn
 
qe se establece entre el gobierno local y la ciuddanfa
 
parte de una rcvisi6n del significado que tiene el
 
concepto de "opini6n pthllica". De mancra cotidiana, se
 

' entiende COMO "1)iLC Cl ptiblico()opia (qCe Cs 

soSCCp1 tillc de mcdici6n a trav.s de encuestas) o, 
simplecnente, "el pfiblico" (por ejermplo, cuando los 
coinunicados sC dirigen "ala opini6n pt)lica"). En 
estos casos, el trmiino solo indica Iaexistencia de un 

grupo, el resultado de una sumatoria de opiniones o 
de illCOlnjtltO social que solo interesa Como receptor 
de mensajes. El punto de vista quC nos interesa revelar 

acatnos mvita a fijar I inirada sobre los procesos de 
comunicacion politica que se establecen entre los 

ciudadanos que opinan, 6iferenciados segtin g(nero, 

clase y otros, y las persunas que toman decisiones al 

interior del Estaldo. 1. El grupo consultor estuvo conformado por 
Patricia Portocarrero (coordinadora), Hernhn 

Lstudiar este procCs no desrart:a la utilizaci6n de Chaparro, Roxana Garcia Bedoya, y Roxana 
Favero.
 uotras ttcnicas de recolecci6n deencuestas 

informaci6n. Lo importante es considerar qe estos 



solo son instrumentos que aportan Ios insumos basicos 
para la construcci6n de nuestro objeto de 
cofocinliento. Este iltimo es concebido como un 
proceso de interacci6n coflunicativa entre los mismos 
ciudadalos y entre estos y el Estado. Confundir el 
proceso de intcracci6n oMunicativa que supofe esta 
perspectiva, coni los resultados de encuestas de 
opini6n, implicara confundir t6cnica y objeto de 
estudio y dcjar dc lado cl probleima vital: los procesos y
nlecanismos de ComitLnicici6n iluese establecen entre 
el Estado y l ciutdadan a. Consideramos que la 
soluci6n de estC prohblema Cs ftnndaniental para la 
construcci6n tic la tlemocracia cn el Perri. 

Considerando que Ia reforma Por lo ticnizs, considerantlo tlie Ialrcforma y 
y desarrollo de las dcsarrollo tie ls instittnCiOncs en cl Peri exigen una 
instituciones en el Perd eigen scric de canibios cn is estratcgias comunicativas, nos 
una serie de cambios en ls preguntamnos 10 siguiCntc: lhinteraccion (luese 
estrategias comunicativas, nos establece entrc cl Estatin v Ios ciUthdthnos cada vez 
preguntamos lo siguitente: a quc se tin tle miar 11lmalccision polIftica, ivaria de 
interacci6n (lUe se esta lece actierti algeincr) tcli interloCtor? iLas rnujeres y los 
entre ei Estado y los hombres establecen ntndalidatdcs semejantes de 
ciudadanos cada vez que se interacci6n coil su rcspectivo minicilio distrital? Si no 
fiene que tornar una decisi6n es asf, 1,en tlticonsisten cs as tiferencias? 
polhtica, ;,varia de acuerdo Al E sfntcsis, rescatantil) los aportes tici Interaccionismo 
genero (lei interlocutor? Sinib6lico so bre cl tenla (13lnmer, 1981) nos parecc 

mejor considerar lh"opini6n pfubli Caconio el proceso 
tie interacci6n COluicativa ttie se reaiza, en priniera
instancia, entre cl Estado (en este caso el gobierno 
local) y I ciudadanfa, y, en SCg1L nth1t6rmino, entre la 
ciudadanfa en general, con el objetivo de tomar 
decisiones poliicas. Este proceso implica 
interacciones, no sol) entre funcionarios tiei gobierno
local yvecinos, sino alinterior mismo de la comunidad 
entre organizaciones y vecinos. 

Abordar el misio problenia dCstie un ellfottue de 
g6nero supocne estar alerta CtallL, SC utiliza la palabra
"ciutdadano". Plantea I necesidad de considerar la 
construcci6n de nluestr, democracia tie tal forma que 
no excluya ni ios intereses ni los ticrcclos de una u otra 
clase, tie tL110 tlftro sexo. Pusinlos especial inter6s en 
los dereclos tie las rmujeres tiue, tradicionalmente, han 
sido los rJs tiesconocidos. Elio suponfa estar alerta a 
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los modos diferenciados de organizaci6n comunitaria y 
formas de comunicaci6n que se desarrollan entre el 
municipio y los hombres y muj2eres organizados asf 
coflo con los no organizados. 

En conclusi6n, tornando en cuenta la redefinici6n 
realizad.: del concepto de "opiniOn ptiblica" y 
considerando la importancia de diferenciar el rol de 
cada ginero al interior de los diversos procesos 
sociales, el trabajo consisti6 en Ln primer 
acercamiento a la comprensiOn de los procesos de 
comounicaci(n que se establecen entre los gobiernos 
locales, las mujeres y los hombres dei una comunidad 
(de manera individual y a travcs (le sus organizaciones) 
ctuando se trata de tomar decisiores sobre astntos de 
sU inter~s. 

El trabaio de campo se desarroil6 entre septienibre de 
1991 y febrero de 1992 en el distrito de Independencia, 
obicado en cl Cono Norte de Lima. Se realizaron 
entrevistas gropales a mojeres y varones; entrevistas 
irdividuales a funcionarios municil)ales y dirigentes de 

Evaluar la situaci6n tomandoorganizaciones vecinalcs y "fenmeninas"; y, por 6itimo, 
una encoesta a una mtestra representativa de en consideraci6n los interesesse aplico 

ie las cnales eran mojeres. de cada g~nero y los diferentes000 personas, mitad 
modos de interacci6i 

Se escogi) cidistrito de ndpcndcnicia por iaber sido 
paraS e in cdtrito de lIgnispecncias dher sid establecidos, constituy 6 

nosotros un prerrequisitoparcviaiciit centro d aignas xpcriencias (Ic
lparticipaciln cio(Idanam en toma die dccisiones. M1is 	 fundamental para Ia
 

elaboraci6n posterior de un
 
alki de las preguntas qte realizamos sobre el tena en 

plan de desarrollo 
si, podimOs conoccr ic ccrca la forma en que los 

i embros (Ic 1a zona del distrito aceptaron participar institucional. 

ein ejercicio concreto: el proyecto ie Registro 
lredia! organizado por el Sistema de Registro Predial,
 
ILD yel nitonicipio de Independencia. Todos estos
 
elcmentos nos perriitieron tener conocimiento de las
 

actitudes asi conio de la interacci6n como nicativa que
 
se estableci entrc las mojerc., y los hombres del lugar
 

asf c)mio entre ellos y los ftnMcionarios nlunicipales 2.Es conocida la diterenciaci6n que se hace 

(varocs en st mayoria). Evaltlar hi sitlailCi(n ttimando entre organizaciones de car~cter territorial y 
funcional (Diaz Alberlini, 1989), asi como la 

observaci6nen cl)nsideraciOn los interescs de cada gonero y los 
de algunos autores sobre la 

divisi6n por gbnero quo esa tipologia implicadifcrentcs modos de interacci6n cstablecidos, 
n 'pr nsotrs tin prr utdebido a [a participaci6n mayoritatia de 

conistYl jara tin prerrcqiisit) fundamental varones en las organizaciones territoriales o 
vecinales y de mujeres en las funcionales ode 

para l elaboracioin posterior de tin plan de desarrollo 
sobrevivencia (Backhaus, 1988). 

instittucinal. 
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El distrito de Independencia: 
Caracteristicas generales 

En el Cono Norte de Lima, la capital, rnuy cerca del 
centro de la ciudad, se encuentra Independencia, 
distrito de caraicter popular fundado en 1960. En la 
actualidad, 6ste constituye el distrito de menor 
extensi6n en todeiel Cono. Del total tie irea 
disponible, solo el 40% ha podido ser ocupada por
185.000 habitanies, 49% de los cuiles son mnujeres. El 
resto del territorio Cstfi ocipadL por escarpados cerros. 
En la actualidad el distrito afronta serios l)rohlernas ie 
tugtirizaci6n y haciiianinto debido a lo reducidlo de su 
,irea y a la ipresion ,sobre el espaCio, rcstltadt( dc! 
crecirnliCitO denogrfic, y la presencia ie j6vencs que 
se van haciendh adultos y reclarnan para sf tiii lgar 
dondec vivir. 

Segi nici censo de 1981, Independencia era tin distrito 
caracierizadh por la presencia de gran cantidad de 
obreros (42.6%) y tralajadores independientes (25%). 
Es prohlhelUc ci lh actualidtl, debido a la crisis por
la quc atraviesa el pais, este t'ilIinio grupo haya 
aurncntado s.stantivamente y el prihlero disminuido. 
En cuanto a ls niveles Lie escolaridad caracteristicos 
de la zona, ei 78,'iXde ha pohlaci6n -honbres o 
Iniujeres- tenia educacion primiaria, poro solo un 37% 
secuindaria. Una enctiesta realizada por el CIPEP al

En el municipio, existen dos respecto, subrava quC in 15% de las mujeres eran 
oficinas responsables de la a1lflahCtas y tin 35% analfalctas luncionales. 
comunicaci6n con los vecino: Sobre lhi organizaci6n politica y popular,la Oficina de Participaci6nVecinal y la de Reiciones lndependencia se caracteriza pot tin predominio de laPilas, lade aoyane izqiierda. Desde (iLie se establccieron las eleccionesP6hlicas, que apoyan al denmogrfificas, los alcaldes elegidos haii sido partidarios
alcalde en su relaci6n con los ie la agrupaci6n denorninada Izquierda Unida. 
mienibros de la comunidad 

En el raunicipio, existen dos oficinas responsables de la 
comunicacion con los vecinos: iaOficina de 
Participaci6n Vecinal y la de Relaciones Pfiblicas, que 
apoyan al alcalde en su relaci6n con los mienbros de la 
comtinidad. 

Por su parte, las organizaciones populares existentes 
en ]a zona responden a los tipos ya conocidos: las 



Ilamadas vecinales o territoriales y las funcionales. Las 
prineras, de caricter mixto, pero predominantemente 
masculinas, han sido -tradicionalmente- las encargadas 
del acceso al suelo, a la vivienda y a los servicios; las 
segundas, compuestas en su mayoria por mujeres y 
surgidas cor(o respuesta a la crisis, se dedicaron, 
inicialmente, a las tareas de sobrevivencia, rebasando 
hoy por boy, el papel que se les asignaba. 

Para los fines del trabajo agrupamos las organizaciones 
donde participaban mujeres (comedores, clubes de 
madres, vaso de leche, salud) en un solo rubro 
denominado "organizaciones femeninas" y a las 
territoriales las denoininarnos "organizaciones 
vecinales". Es necesario sefialar que estos dos tils de 
organizaci6n no eran las Cinicas, tambien estaban las 
asociaciones de padres de familia (APAFAS) y las de 
pCtluefios empresarios junto a algunas otras. No las 
consideramos en este analisis por congregar a un 
nfimero poco significativo de la poblaci6n. 

Cabe por iltirno destacar que el distrito se divide en 
cinco zonas una de las cuales, la mils antigua, se 
denonina Panipa de Cuevas o Independencia; fue allf 
donde se llev6 a cabo el trabajo de campo. En esta 
zona, seg(in los entcevistados, era donde se 
concentraba buena parte de las decisiones sobre el 
distrito. Adenids, allf se ejecut6, corn, dij6ramos, un 
programa de registro predial clue nos pernliti6 ver, en 
parte, el modo de comunicaci6n clue se establece entre 
gobierno local y ciudadanos al mornento de tornar 
decisiones. 

La percepci6n de la democracia 

Para indagar sobre los procesos misnmos de interacci6n 
Estado/comunidad nos pareci6 necesario registrar la 

percepci6n (Iue los vecinos tenfan de lo que es la 
democracia y las instituciones que la representan. En la 

encuesta, preguntanos por "las caracterfsticas que un 

pafs debia tener de todas maneras". El 78.9% de 
ellos(as) sefial6 conm vital "que la poblaci6n est6 
organizada", coiacidiendo en esta opci6n, igual 

porcentaje de hombres y de muieres. La alternativa 



elecciones" concit() el 42. 1%, iorcentaje bastante 
alejado de la primera aiternativa. Aquell a opcion(tie 
proponfa "(Itie todos tengan para cbrir sus 
necesidades" 0s sorpreidi6i uhicindose en un 
Ientifltimo lugar pese a las deprimidas caracteristicas 
socioecon6micas de 1, zona de estudio. 

El lnfasis puesto en la El 6nfasis puesto en la organizaci(m ciudadanl traduce 
organizacidn ciudadana 1hidCsconfianza ie 1I I)oblaci hacia ctilCltn icr otro 
traduce la desconfianza de la tilo de instittici6n y orgailizaci6n clue no sea la propia.
poblaci~n hacia cualquier otto En las entrevistas grupales. taln() honibres conilontj r s x rs r nt m i nu ap~ L1d
lipo de institucion yorganizaci(Jn pue no sea li mtojeres, expresatro 0Iatmhien tMi Iproft ndadcsconffianza hacia t10(( a~liello) quec ftiese parte (dc!

l roPia 


sistema politico oficial. 

Considcrando las difercncias de g nero)pudinlos 
observar qUe los lrs dcsc)nfiados eran los varones. En 
general, en ello:;, el discurso era mis politizado y
critico. Eul cl caso de las mujeres, si bien la 
(lescoll'Jza pernicaha so discurso, el 
descoo',i-ieteo y li actito(ti(cdexploraci6n, a fin de 
evaloar la posifililad ie oltener algfii tipo de 
hcncficio, era tamhit i Ln factor de peso. So 
co1llortallie1to cra nis cercano) a lo qote actllliente 

La imlportancia ie las se deinlina alc1MtlctU pragmaitica respecto a la 
organizaciones locales 3,la pjolitica. 
(lesconfianza ante el estaclo La importancia Ic las organizaciones locales y i
est~in presentes tamhi~n en el dcsconfianza ante el estiado estuin presentes tambi n en 
discurso de los funcionarios el disct rso dc los fo ncionarios del gobierno local.
del gobisrno local Ctothi) se cvt rnvist( a uno Ie los mienrbros del 

mlnicipio, 6stc manifesto qote para ellos, como 
pobladores dc hIdelccndcncia, lo tnico qcue therfa 
existir eran las organizaciones popl ares pues el 
municipio, parlamento y (lenils institocioncs cran para
ellos centros (ic corrupci6n y/o abuso. Es evidente cIle, 
viniendo ic on fincionario estatal/muniicipal, esta 
opini6n tiene rcp-.rcusiones negativas considerandi) 
tUe le toca relpresentar una institocim cue n1 valora. 
Es coni, si estos poiblado es, con afios (ICexperieicia 
en la organizaci)ln popular, no tcrminaran (Ie 
encontrarle sentito a sti trahajo en cl gobiCrni local. 
La tIcsconfiai za es pus, en este casii y l)roI)ablemenlte 
en niLticlhos otros, 010 (ICihs sentinient(os (uti1. 
caracteriza lh relaci6n (ie los lIobla(horcs con cl sistenia 



pclftico y afecta, por Io tanto, la comunicacifn con el 
municipio. Esto hace que muchas veces se resistan a 
permitir la injerencia del gobierno local en asuntos de 
la organizaci6n. Cuando el municipio desca realizar 
alguna acci6n en Ln sector tiene que convocar a los 

dirigentes del mism(o para consultar y, frecuentemente, 
esta acci6n no basta y es necesario realizar asanibleas 
generales del sector para que el mfunicipio cLIente con 
el apoyo respectivo. 

La pertenilcia a organizaciones: 
mujeres y varones 

Si recordailms el alto porcentaje ie encuestados que 
insisti6 en definir como loI mis necesario para un pafs 

la presencia ie Il poblaci6n organizada (78%), cabrfa 
esperar en ci rismin) scntido, ile el lorcentajje de 
personas efectivamentc organizadas fuera tamibitn 
alto. Considerando nuestro inters por la participacion 

en la tonia ie ,lecisiones, conocer el porcentaje de 

vecinos ie pcrtencce a tna organizacitn era 

particularmente implirtante: la mayor parte dc las 

veces ha relaci,)n ie los pobladores con el niiiIIcipi() o(0 

se desarrolla de manera directa sin mcdiada a trav6s 

de las orgaflizaciofes locales y dc los respectivos 
dirigentes. 

Segcin nuestra encuesta solo el 501% de l poblaci6n 

est.i inscrita en algLna agrupacion. Del total ie 
Las mujeres no en en las 
organizaciones de pobladores 

varones, el mayor pIrcenmaje de participaci6n se sitfia 
cn las organizaciones vccinales de poladores o sector 

(45%) mientras que entre las mujeres cste se da en las 

organizaciones femeninas (40%). [ lay, sin embargo, un 

porcentaje ie mujeres quc particil)a en organizaciolnes 

una instancia que las 
represente cabalmente, dende 
puedan "dejar ofr su voz" y 
expresar los problemas y 
necesidades que las aquejan 

de cariicter lixto (23%), pero en elas stl presencia se 

restringe en ser parte Lie las bases o asumiendo cargos 

de direcci6n con evidenle caricter subordinado 
(secretarias de salud, etc.). Tal vez por ello -como 

constatairamtos luego a trav.s de mn1ltiples entrevistas a 

dirigentes(as)- las mujeres no ven en las 

organizaciones ie pobladores 1na instancia ie las 

represente cabalmente, donde )ouedan "dejar ofr so 

voz" y expresar los problemas y necesidades ie las 



aquejan. Con estos datos se corrohora lo ya 
mencionado en el sentido que las Organizaciones 
vecinales estfin manejadas por varones y las 
funcionales por niujeres. Incluso, los modtoIs de 
organizaci6n tie cada una de elilas tanipoco coincide. 

Si las reuniones de varones se caracterizan por el 
6nfasis en los discursos y su carficter asarnbleistico, las 
reu niones de las agrUpaciones femeninas se 
desarrollan en peqluefnoS grupos donde los temas de 
discusi6n giran aIrededor de las decisiones uC Sc 
tienen qe omar sobre el cornedor, la leche, etc.; las 
asanibleas existen pero por ellas no discurre el grueso 
de las decisiones de la organizaci6n. 

Las mujeres mis Vale la pena destacar que cl nivel de educaci6n se 
comprometidas con la asocil en nuestra encoesta en forma inversa a la 
organizaci6n son las menos participaci(in de hombres y mijeres. Se constata que
educadas los varones que estin particip:,&) en organizaciones 

suelen tener mayores niveles de educaci6n quc las 
nlujeres que tambi6n lo hacen. En cl caso de las 
mujeres, el fen6nieno es totalmente el inverso: las 
mujeres nais conJpronleidas con la organizacion son 
las nienos educadas. Tenemos asf qLuC el 45% de las 
encuestldaIs con tn in,'Lximo de primaria pertenece a 
organizaciones femeninas. ElHo podh fa deberse a (juc 
las nitjeres nucleadas alrededor de las organizaciones 
ferneninas son las nils pobres, las nas afectadas por la 

Cuando as mujeres asunen crisis y con nienos oportunidades sociales. 
individualmente alguna Coando el contacto se establece directamente entre el 
gesti6n ante el municipio, sus municipio y la o el vecino las esirategias registradas
necesidades de orientaci6n, de son diversas. Algunas mtujcres sefialan (Jue elias optan
acuerdo a to informado por los por esta alternativa porque los funcionarios 
mismos funcionarios, son mnicipales les hacen nias caso. Los varones que
mucho mayores sefialan a las mujeres como las tlue realizan los 

trarmites, argumentan (lue elias tienen m~is tienipo 
durante el dia, "no tralbajan" y pueden acercarse al 

ullnoicipio. Cuando, por el contrario, se insiste en la 
eficacia del var6n, se hace relerencia a su capacidad 
para lacer trmites asociado a mayor educaci6n y a tin 
nivel de conocinliento especifico. En todo caso, es 
cierto que cuando las mujeres asumen individualnilete 
alguna gesti6n ante el nlunicipi(;, sus necesidades de 
orientaci6n, de acoerdo a lo inforniado por los mismos 
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funcionarios, son nlucl ma )ores. Ell el caso del 
registro predial, por ejenplo, la mitad de los trihnites 
los habia hecho un dirigente (var6n). De los lievados a 
cab indiidualinenic, el 301% fueron asurnidos por 
nlujeres y el 70% restante por hombres. 

La percepci6n intra e interorganizacional 

Para evaluar la pertinencia de un proyecto desde el 
punto de vista de hi comunicacion, estaibamos 
interesados en saber cono se percibfian unas a otras las 
organizaciones Cie la zona y COnio sC percibfan a sf 
nismnals. El fin era conocer sobre (ucd base organizativa 
y Con qud nivel (iecredibilidad se debierai desarrollar 
Is intentos de pronlove r la participaci6n en las 
decisiones nunicipales. Asi, en la encuesta, se 
pregunt), a niujeres y varonc; por separado, por las 
organizaciones "que tienen una participaciOn nilas 
democrfitica", aquellas "en que los dirigentes son nil1s 
preparados", sobre "his qile estui nlejor organizadas", 
"las qiLe consiguel m.is cosas", aquellas "que no estfin Fanto en las organizaciones 

vecinales como en has APAFAS
nlmlnipuladas tOliticamcnte" y "en las que no existen 


las asanibleas generales son

malinIs illanejos". 

parte de la v'ida institucional 
Al analizar las respuestas sobre el nivel de preparacion y, para participar en ellas, las 
(ue esTeran die 1n Ifder local, encontranlos que los mujeres consideran que hay 
warones aseguran quel llOS que saber hablar y escribirn11S Capaces CtSfl enl las 
organizaciones vecinales (20%) v has ni1jeres sostienen bien 
qie se encuentran ell las APAFAS 3. En icaso dcl 
distrito estudiado, ambas organizaciones estfin 
lideradas por varones, por Io tanto, pese a la aparente 
divergencia, los biombres y mujeres encuestados 
percibieron mayor preparaci6n y liabilidad en Ios 
varones. Esto parece estar en relaci6n a otras 
variables: cl nmodo de funciona micnto de cstas 
organizaciones y el nivel educativo (ie las mlujeres en 
comnparacion al de los honbres. l1anto en las 
organizaciones vecinales conlo en las APAFAS las 
asanbleas generales son parte de la vida institucional 
y, para participar en ellas, las mujeres consideran que 
hay quc sailer hlablar y escribir bien. Con un I 11/o de 
nlujeres sin ningun tilo de instrucci6n frente a solo un 
2% de varones en situaci6n simlilar, es tie eslperarse 3. Asociaciones de Padres de Farnp r 
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Para las mujeres las 
organizaciones vecinales, si 
bien cuentan con 
participaci6n femenina, 
funcionan con un estilo que 
elias asocian a los varones 

4. A las mujeres y hombres se les preguntaba 
quibn habia aportado ms durante la invasi6n 
y construcci6n de la vivienda. Las mujeres
siempre tendian a disminuir su participaci6n en 
este proceso. 

, G, EN 146 

qtie las dificuiades Lie las mujeres en ese sentido sean 
considerables. 

A! evalar los logros ie cada organizaci6n, pzira las 
mujercs "las [mis eficaces". "las que )btilen imis 
beneficios" son las agrUpaciones femeninas, inientras 
quC para los varones son las APAFAS. Para las 
miujeres na Lie las organizaciones nmlis inet'icaces era li 
organizaci6n vCci[li. Esto se ptudlo observar tamnhi n 
en las entrevistas grupales. Para las nljeres las 
organizaciones vecinalos, si bien cuentan con 
participacidn femenina, fo'tcionan con tn estilo qLie
ellas asocian a los varones y qoe consiste ell lo 
siguiclntc: disctItir necho sohre tenias ajenos a la 
organizacion, especialmente polhtica nacional; entrar 
en1tlisCllsiOnles Sill iil qUn SC caracerizan por iamnuti 
recrinlinaci~n, citar a asamnbleas por hi noche (tiLc -en 
raiz()n Lie lo Cxp)tuesto- Colntinan hasta nuy tarde, 
dificUltaildo sul participacion. Finalnente, dedicarse a 
tomar (hehills IICIo('licas) tCS)Ues de la reuni6n Cs 
asociaado a un Cstilo nasculin() Liie las discrimina. La 
pcrcepcion que tie nen las mujeres Lie las 
organizaciones masctlinas es diflerente tie la qt(IC 
manticnen rcspccto a lo)s dirigentes varones. LEs 
importanie (,-sticar que aczi se repite ton vatr6n 
observado enlolra parle dIe la evaluacion :las imojeres, 
cuando se conipara individtalmente con Lin ombre, 
tientlen a uhicarse enl iasittoaci(ICi inferioridad, Sill 
emlbargo, cuanlo los evallan C(llni) grutp social, la 
percepcin(mI Lie sf mismas mejora. 

Ctando se trat6 (ie evaloar Ia ptrcepci6n sobre
'maniuiulaci6n politica'', obtuvimos quC on 20.8% de hl 
muestra calific6 a todas las organizaciones conlo 
'nlanipula las" ainque se rcc(noci) qn las 
organizacion(-s fel1eniria corrian ell 1enor 111edida 
ese peligro. Los encuiestados pCrciheii (IiC las 
organizaciones quc consigun n mas hcneficios tOdrfan 
estar entre las IeCfIOS nian ipoladlas. Sil embargo, las 
mismas sonl sospechosas Ie malnOs manejos, sohre todo, 
por partc Lie los varones y Lie aquellos(as) L(iC no 
detentan cargo alglno ll organizacion.1St 

Ell sfntesis, hombres y Imijeres, Con ligeras variaciones, 
coinciden 1 ll l;r a ;s .locicioles nl ixas 
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(vecinales y/o APAFAS), como las "mejor
 
organizadas", las "mis democriticas" y con "dirigentes
 
mis preparados". Sin embargo, "Ismenos manipuladas
 
polfticamente" y "las que consiguen m~is cosas" son las
 
agrupaciones feministas. Lamentablemente,
 
"democracia", "organizaci6n" y "preparaci6n de lderes"
 
asociado a las organizaciones masculinas, no est,
 
relacionado en el mundo popular a "eficacia" e Lamentablemente,
 

"democracia", "organizaci6n" y"independencia", las caracterfsticas percibidas en las 

femeninas. "prcparaci6n de Ifderes"
 

asociado a las organizaciones 
Queremos resaltar que la poblaci6n encuestada, en asc las ni 

rclacionado entc mundo 
general, y en particular las mujeres, reconocen en sus 

popular a "eficacia evanoorganizaciones la virtud de la eficiencia. No en 	
a"iop endenci l 

-en los Ciltimos afnos- ellas han sido las encargadas 
"indcpendcncia", las 

exitosas de la satisfacci6n de las necesidades basicas 
las fcmenias 

del conjunto mils vulnerable de la poblaci6n. De allf el 

protagonismo y menor politizaci6n que les es 

reconocido socialnente. Sin embargo, corno verernos, 
la comunicaci6n con el municipio, sobre estos y otros 
asuntos, es minima. 

Los teinas de discusi6n y la toma de decisiones 

En general, todos los entrevistados, hombres y
 
mujeres, consideran clue los principales problemas en
 
sus organizaciones se deben a conflictos personales
 
que estin asociados a la injusta distribuci6n de
 
beneficios (iabuso de poder?). 'odos coinciden en
 
sefialar las dificultades para consolidar niecanismos de
 
real participaci6n democrAtica en sus organizaciones.
 
Esto a pesar que, como veremos mas adelante, existe
 
una significativa participaci6n en asambleas. Esta
 

Tanto a nivel municipal, como
Oiltima actividad no parece ser una caracteristica 

respecto a sus organizaciones,suficiente para gaiantizar la participaci6n de Io 
se percibe ausencia de

miembros de una organizaci6n en decisiones de 

conjunto. Vemos que tanto a nivel municipal, como 	 mecanismos democriticos
 
para la toma de decisiones
respecto a sus organizaciones, se percibe ausencia de 


mecanismos democrditicos para la torna de decisiones.
 

Considerando la participaci6n al interior dc. las
 
reuniones, son los varones los que nlis ,oman la
 
palabra (71%) frente al porcentaje de mujeres que 1o
 
hace (58%). Cuando las encuestadas son mujeres que
 



participan en organizaciones vecinales, esia cifra 
disrninuye. Este dato se corrobora coil lo escuchado en 
las reuniones grupales donde las mujeres sefialan a los 
hlombres cof(o "los nids habladores en las reuniones" 

Cualquiera sea Ia pero, com(o ya heos visto, no necesariamente los mis 
organizaci6n, el tema eje de eficaces. 
discusi6n en las asambleas Cualquiera sea Ia organizaci6n, el tema eje de 
snn los problemas del barrio o discusi6n en las asambleas son los problernas del 
distrito: ]a luz, el agua, el barrio o distrito: Ia luz, el agua, el pavirnento de las 
pavimento de las calles calles. Si se analizan los temas de discusi6n segrin sexo, 

cabe destacar que ianlayor preIcuopaCioi Lie los 
varones son los problenas econ,'mticos y politicos del 
p:,fs (31.4%). Para las mujeres, el problenia central es 
Iaso hsistCncia diaria (20.6%). Esta diferenciaci6n 
tenmfiica por gOriero no solo I hac n los miembros de 
las organizaciones sino los integrantes del gobierno 
municipal. Para el alcalde y los derais responsables de 
Ia relaci6n con Ia conuinidad, h:; asuntos 
politico-coiflnitarios se discuten coil los dirigentes le 
las organizz:ioncs vecinales, donde Iaparticipaci6n (Ie
las niojcres es mifnima ysecundaria. A las 
organizacioncs ielas muijeres se ICS convOca cuandol el 
tema cstzi ligado a Iasohrcvivencia considerando esto 
lltinlO COMOO Liln 1sthiltO su1hordinado a los "reales" 

problcnlas polfticos dcl (listrit(; (alianzas partidarias, 
etc.). Los asuntos dcl "ptoer"sc tratan entre hIonbres. 

El 64% dcl total afirni() luC las dccisioncs sc toman 
por nlayoria nicntras tn 23% subray6 quc sC busca 
Ilegar a acucrdos entre todos. Si los resultados sc 
analizan ior scxo, los rcsultados son similarcs. El 
predoininio ieha priniCra sobre ha sCgUnda opCiOn 
piodrfa dar idea dcl conccpto iedemocracia quc se 
maneja en las organizaciones. En ellas ha confrontaci6n 
de o1)iniolCs y el dcbatc tIc propucstas plantcadas por 
]a minoria no tiene, ap;arcntenlcntc, Cabida. 

Y ustedes: iquieren participar? 

En esta poncncia, coio ya lo anuianlos, tiucrernos 
destacar el real inter6s Lie la pohlaci6n por Iaparticipar 
en Iatonia tie (lCcisilnCs a nivel dcl golierno 
mu nicipal. Sohrc csa basC dcbcria disefiarse toda 



propuesta de desarrollo municipal. Cuando 
preguntamos por el inter6s en hacer Ilegar el propio 
punto de vista al gobierno local, independientemente 
de los temas en los cuales se quiere ser consultado y el 
canal a elegir, un porcentaje de personas que fluct6a 
entre el 50% y 70% (dependiendo del tema), pidieron 
ser consultadas para dar su punto de vista respecto a la 
elaboraci6n de una norma municipal. 

No obstante este interns, y considerando que los temas 
que mais se discuten en las organizaciones son los 
problemas del barrio, Ln bajo porcentaj de 
encuestados se autodefini6 como "nluy informado" de 
las ordenanzas municipales (14.9%). El 65%, por igual 
en anbos sexos, se autodefini6 conio "poco o nada 
informado". Son ias mujeres las Liue se definen como 
menos informadas, sobre todo si no detentan cargos. 
Son los hombres dirigentes los que detentan la mayor 
informaci6n sobre las decisiones municipales. Vemos 
clue, respecto al niunicipio, no solo hay desconfianza, 
sino tambin desinformaci6n. 

A pesar de ser una poblaci6n que tiene un cierto nivel 

de participaci6n en sus erganizaciones de base, ya sea 
com(o simples miembros o a trav6s de la asistencia a 
asambleas, su informaci6n sobre lo que acontece a 
nivel municipal es minima (la norma de mayor 
recordaci6n fue una sobre limpieza pfiblica que fue 
nombrada por el 18% Ie los encuestados). Que sean 
los dirigentes varones los que estn imis al tanto de lo 
que ocurre a este nivel es un indicador de los canales 

por los que circula la informaci6n municipal asi como 
de sus lrnites. Se da una marcada diferencia entre ia 
diffcil pero existente participaci6n a nivel de 
organizaci6n de base y la casi nula a nivel municipal. 

La comunicaci6n con el municipio, cuando se da, esti 
mediada por el dirigente de la organizaci6n de 
pertenencia, mayoritariamente var6n, lo cual trae 
como consecuencia que en ]a comunicaci6n con el 
gobierno local, los temas clue se tratan respondan a 
intereses masculinos. 

Cuando indagamos por la posibilidad de ser 
escuchado, en caso hubiese la alternativa de hacerle 
Ilegar al municipio la opini6n ciudadana sobre una 

A pesar de ser una poblaci6n 
que tiene un ciert ) nivel de 
participaci6n en sus 
organizaciones de base, ya sea 
como siinples miembros o a 
trav~s de la asistencia a 
asambleas, su informaci6n 

sobre lo que acontece a nivel 
municipal es minima 

La comunicaci6n con el 
municipio, cuando se da, esti 

md,.,iada por el dirigente de la 
organizaci6n de pertenencia, 
mayoritariamente var6n 



El problema esti no solo en la 
limitada convocatoria del 
municipio, sino que las 
organizaciones de mujeres, 
por el tipo de objetivos que las 
redinen, tienen tin cunjunto de 
necesidades que el gobierno
local, por falta de reeursos, nopuede afrontar u 

5. Programas do Ayuda Directa. 

norma municipal, vemos que la mitad de los varones 
confia en esa posibilidad. Entre las mujeres, solo 40% 
sostiene que sf seri ufda. Esto podria estar en relaci6n 
can lo que ya indicamos m~is arriba: la comunicaci6n 
del municipio con la ciudadanfa esti mediada por las 
organizaciones vecinales, las cuales son 
predominantemente masculinas, to cual deja fuera de 
juego, parcialmente, a las organizaciones de mujeres. 

De acuerdo a lo antes sefialado, tenemos que el 
responsable de participaci6n vecinal y el de relaciones 
publicas, cada vez que desean coniunicarse con la 
poblaci6n en su conjunto, tiencn por costunbre tomar 
contacto solo con los dirigentes de la organizaci6n
vecinal. Estos ultinios son quienes convocan a 
asambleas en su sector. A las asambleas asisten los 
delegads de comit6s de manzana o cuadra, los cuales 
son, normalmente, varones. Luego de informarse, estos 
flismos delegados convocan luego a asambleas de 
cornit6 de nmanzana o cuadra a las cualcs, 
gene,'almente,asisten varones. Bajo ese sistema de 
conlunicacion, no es extraflo que los mris informados 
sean s1lo los dirigenies varoncs de on cierto tipo de 
organizaci6n. Una vcz realizadas las consultas, ]a
decisi6n de los nobladores (16ase, de los varones)realiza el recorrido inverso. En algunas asambleas
 
estin presentes dirigentes mujeres de comedores o
 

vaso de leche pero estos casos constituyen m~is bien
 
una excepci6n.
 

El pr )blena est6 no solo en la lirnitada cor:vocatoria 
del muniicipio, sino que las organizaciones de mujeres, 
por el tipo de objetivos que las refnen, tienen un 
conjUnto de necesidades que el gobierno locol, por 
falta de recursos, no puede afrontar. 

Los interlocutores de las mujeres son muchas veces 
actores que et-in fuera del fimbito municipal: ONG's, 
ia iglesia, el gobierno central, etc. Durante el gobierno 
del partido aprista, el PAD 5constituy6 toda una red 
de relaciones paralelas con las organizaciones 
feneninas que no pasaba por el gobierno local y
muchas veccs tampoco por la organizaci6n vecinal. Si 
los recursos lCuea las injeres les interesa no seencuentran cn el imbito municipal, i,u6 interns puede 
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haber en participar en ese espacio? El problema estdi 
en que el municipio tiene, sobre el papel al nienos, la 
posibilidad legal de consagrarse como un espacio 
donde la voz de mujeres y hombres, organizados o no, 
se haga escuchar. Las decisiones que toma cualquier 
otro de los organismos mencionados no necesita tener 
en cuenta los intereses de sus interlocutores. Una 
estructura de interacci6n de este tipo ha Ilevado 
muchas veces a la negaci6n de cualquier posibilidad de 

comunicaci6n y ha abierto el carnino a estructuras de 
relaci6n clientelar o sirnilares. Esto afecta de manera 
particular a las mujeres. Es importante, por lo tanto, 
pensar seriamente en replantear la capacidad de 
gesti6n municipal lo cual pasa por una polftica de 
comunicaci6n que considere aspectos de organizaci6n 

interna asf como la relaci6n comunicativa con la 
comunidad considerando las diferencias organizativas 
y de g6nero en elias presentes. 

Conclusiones 

Corno sefialdranmos al conlienzo, una politica de 

comunicaci6n municipal es imprescindible a nivel de 

gobierno local pues los objetivos del desarrollo y parte 

de la reestructuraci6n del Estado pasan por mejorar la 

participaci6n de los rnienlbros del distrito en la toma 
de decisiones en los asuntos locales, entre otros. 

El 6nfasis en la altrnativa "Ia poblacion organizada" 
com(o caracterfstica necesaria para un pais y sinonimo 

de democracia, no hace nis que poner en el tapete un 

antiguo problerna; la desconfianza de la poblacion 

hacia sus instituciones politicas y en los canales tfpicos 

de interacci6n con los misnmos. Parte de la rafz de estas 

dificultades se encontraria en la ausencia de una 

politica de comunicaci6n del Estado con respecto a sus 
ciudadanos. 

En contraposicion a lo anterior, la legitirnidad y la 

esperanza parecen estar situadas en la gesti6n de las 

propias bases pese a los mtilltiples problemas que se 

reconocen en las organizaciones de este tipo. Estas 

6ltimas, sin embargo, no son honognear y la 

participaci6n de la poblaci6n a trav6s de ellas est6i 

O L0S AL 

Una politica de comunicaci6n 
municipal es imprescindible a 
nivel de gobierno local pues 
los objetivos del desarrollo y 
parle de [a reestructuraci6n 
del Estado pasan por mejorar 

la participaci6n de los 
miembros del distrito en ]a 
toma de decisiones en los 
asuntos locales, entre otros 



La participaci6n ciudadana de 
hombres y mujeres es 

diferente v las problemiticas 

que concitan su interns no
siempre coinciden 

No tiene sentido que los 
municipios mantengan una 
estrategia de comunicaci6n 
tan restringida que deje de 
lado a buena parte de la 
poblaci6n fercnina 
organizada 

diferenciada por diversos m wotivos,etre Cllos, StL 
historia (Ia fecha ie hi invasi6n, etc.) y el gnei o que 
predomina en la organizaci6n. A] no tomar en culenta 
estos elenientos, se hace n(;toria Ia atsencia de lnlla 
instituci6n caa)]z Lie nuclear las idenotidadcs locales. 

En otras palabras, segfln los restltados obtenidos, hi 
participaci6i ciodalana Lie hombres y mujeres es 
diferente v las problemiticas que concitan so interts 
no siempre coinciden. l.a coilunicacion que se 
establece entre el mnicipi)O y cadl una de estas
organizaciones dehicra discuirrir por canalesclaramente diferenciidis que rcc, ian sL
 
heterogeneidad. En hi actullidad hly una dliferencia
 
Lue
iCeneficia a los vaones sin cinsiderar tLue quienes 

afrontan diversus prblhcmas locales son las mlujeres. 
Si el vinclo entre estas instituciones v sos niveles ie 
cooperaci6n no soil iguales, es iniprescindible que 
ctialquier prilyccti) de desarrollo y dC refiirma 
in.stitucio)nall (nuiiicip:il) quc hustue integrar a varones 
y mujeres, diferencie ambos Csl)cios Nsus 
prcOictilpacCiOnes y se vincule con ca(la una ellas 
considerando sus caracteristicas. 

Es evidente quc cialtluiera (ie anhos cimletidos 
slpolre in conicimiento del interlocutor ell sus 
particUlaridades: frnas internas ie milnejo Ie l 
instittici6n, problenilas y expectativas, nivel educativo 
ie SLIs miembrois, experiencias y modis de 

participaci6n pilftica qu les son proipios, sos isos y 
costumbres. Solo asf se poilrin fornmlar politicas de 
coniunicaci6n pertinentes y efectivas. No tiene scntido 

ile los nimnicipios niantengan una estrategia Lie 
connicaci6n tan restringida itle deje tiC lado a) buenLl 
parte de hi 1)o))laci(oi fenlenina organizada 
considerando plUe parte LI las tareas dc sobrevivencia 
recacn sohrc este sector de hi I)I)haCioil Y(ILIC hi 
(lemfocracia tiene (tlUe ser un espacio donde la 
ciudadanial en so conj tn, mojeres y hombres, deben 
estar rel)resentadIos. 
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Presentaci6n 

Este documento tiene por objetivo poner en discusi6n 

la metodologia con la cual el Nficleo de Estudios 
Mujer y Politicas Pblicas del Instituto Brasileiro de 
Adrninistraqao Municipal - IBAM, viene trabajando y 

que pretende utilizar a lo largo de su participaci6n en 

el Proyecto "Mujer y Desarrollo L)cal", coordinado por 

IULA - CELCADEL. 

En la iltinia d6cada, en la literatura que aborda temas 

relativos a lar, mujeres, surgieron obras que tratan de la 

cuesti6n de genero, discutiendo claramente la 
distinci6n entre g.nero y sexo, y las relaciones de 
g6nero existentes en la sociedad. En el marco de este 

La cuesti6n del planeamiento
documento, se considera la potencialidad de las 

ya no se plantea como una
administraciones locales para perfeccionar su 

desenpefo a travt~s de la incorporaci6n de la responsabilidad neramente 
tcnica sino como resultado de

perspectiva de genero en el planeamicnto de 'as 
un ejercicio de participaci6n y

acciones gUlernamentales, 
democracia 

El documento, en su priniera parte, discute los 

conceptos fundamentales de diesarrollo, planeamiento, 

gesti6n municipal y relaciones de gi.nero, e introduce 

una perspectiva tie g&ncro en el planeamiento. 

Basado en la prer;isa de lue la cuestiOn del
 
una
planeamiento ya no se plantea cof(o 

responsalilidad meramente t6cnica sino como 

resultado de tin ejercicio de participaci6n y 

delnocracia, t6rnse de fuindamental importancia ciue 

cl concepto de gC-nero sea tornado en cuenta en el 

nmoiento en que sC identifican problemas y se 

enCami nan solciones. 

En este sentido, son abordadas algunIs cuestiofes 

relativas a las metodologias utilizadas en las ciencias 

sociales par a realizaci6n de investigaciones y 

eStudios de caso, considerando la perspectiva de 

gDnero y sus posibles momentos de interaccifn con la La base para la utilizacion de 

una metodologia es el 
gestion municil)al. 

conocimiento de la realidad
 
la base para la utilizaci6n de una nietodologfa es el local y sus especificidades
 

a realidad local y sus especificidades.
conocinliento de 
Esto porque, para la utilizaci6n de instrumentos 

metodologicos, se hace fundamental el proceso de 

comprensi6n del contexto donde uno acttia. Ni~gase, 
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asf, a propuesta de ]a existencia de situaciones ideales 
para la operacionalidad de los instrumentos y de ahf se 
parte para trabajar lo concreto de las relaciones 
vigentes. 

En ]a segunda parte, el docurnento presenta la 
metodologfa adoptada por el Ncicleo, con ,6nfasis en su 
principal prop6sito: el de contribuir para que la gesti6n 
municipal contemple la adopci6n de la perspectiva de 
genero en el planeamiento. 

Para tlue se pueda pasar dl conocimiento a la praictica, 
se impone una reflexi6n acerca del espacio local y su 
gesti6n. Se trahaja en el sentic1l de tornar visibles las 
relaciones sociales de g6 nero conio parte integrante 
del universo social. Esto porque el cotidian() ocl ta y 
enmnascara, en su representaci6n, la existencia de una 
determinaci6n social dada por el gfnero y ampliada y 
reforniulada lor el sistema predominante de 
relaciones sociales. 

FinaL;;iente, se presentan instrunientos que se orientan 
a ha sistematizacion de ha propuesta metodol6gica y a la 
posibilidad ic tornarla itil a los denmis pafses
involucrados en el Programa "Mujer y Desarrollo 
Local". Sin duda no se tiene achi la pretensi6n, tarnpoco 
la creencia, en la eficiencia de disefiar esquemas a ser 
traspuestos sin una visi6n critica de las peculiaridades 
locales. Estos instrtmentos, por consiguiente, deben 

Este estudio trae a escena una ser analizados corno susceptibles de scr adaptados y 
variable hasta el momento aplicados Iocalmcnte. 
pocu incorporada a las 
decisiones de politicas 

Este estudio trae a escena una variable hasta el 
mnomento poco incorporada a las decisiones de 

piblicais: las relaciones de 
genero y sus determinaciones 
sociales y espaciales en la 
gesti6n municipal 

politicas publicas: las relaciones ie genero y sus 
determinaciones sociales y espaciales en la gesti6n 
municipal. Esto significa trabajar con la dcsagregaci6n 
de los grandes datos demogr~ficos y con el 
reconocimiento de los papeles, interescs y necesidades 
diferenciados de hombres y n1jcrcs, operando una 
transformaci6n en los dos abordajes tradicionales del 
plancamiento: el sectorial y el integrado. 
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ZPor qu6 pensar la gesti6n municipal en una 
perspectiva de g~nero? 

Inicialmente, podemos preguntarnos qu6 es lo que 
Ilevaria a planeadores y administradores phblicos a 
preocuparse con las cuestiones de g6nero y c6mo 
surgieron tales preocupaciones. 

No estdi en el marco de este documento una discusi6n 
sobre el movimiento feminista pero, seguramente, para 
contestar a las cuestiones mencionadas arriba se hace 
fundamnental comprender que fue apartir del estudio 
de los "asuntos de mujer" y de los conocimientos 
acumulados que despert6 tn interns hacia las 
necesidades diferenciadas de lionibres y mujeres. El Pensar la gesti6n municipal 
nmovimiento fenlinista abord6 la condici6n de Iamujer desde el punto de vista de las 
cuestionando la condici6n social del papel femenino. relaciones de g~nero 
Creenios, asf, que pensar Iagesti(n municipal desde el presupone un reconocimiento 
punto dc vista de las relaciones de g.nero presupone anterior de la posici6n de ia 
Ln reconcicimiento-.anterior de Iaposicion de la mujer mujer en la sociedad 
en la sociedad. 

La constataci6n de la frecuente contraposicion 
hombre/mujer existente en las praicticas sociales 
engendr6 ha bhsqueda Lie la comprensi6n de sus causas. 
Esto porque el concepto de sexo femenino , en lugar 
de asociarse a personas, seres humanos, se desfigur6 en 
"segundo sexo", "sexo frigil", las mujeres. Se hace 
necesario el reconociniiento de las diferencias qlue 
existen entre los hmlbres y las mujeres, sin fijarse en el 
halo que las mistifica. 

La diferencia bisica entre el hombre y la mujer esti en 
la reproducci6n. La repi oducci6n biol6gica aparece en 
nuestra sociedad conio la finica forma eICrealizaci6n
 
de las mujeres, convertida en mito corno funci6n
 
natural y "exClusiva" (ieellas. Son las mujeres, en
 
cuanto madres y educadoras, las principales
 
responsables del mantenimiento del statu quo social.
 
Respecto a la reproduccion material de la fuerza de
 
trabajo, el mantenirniento de su fainilia estfi puesto
 
bajo la responsabilidad del hombre. Entretanto,
 
muchas son las situaciones en que la mujer asume
 
tambi6n este rol y,en estos casos, su trabajo no es
 



-
 3 ., J -."EO 

valorizado en la misma proporci6n que el trabajo 
masculino; frecuentemente se lo convierte en invisible. 

En relaci6n al trabajo cOfl(o categorfa clave de la 
Sociologfa, el soci6logo alemin Claus Offe, 
preocupado con las transfornaciones ocurridas en la 
naturaleza y en los patrones de trablajo, propone una 

Investigaciones realizadas en lectura crftica de la centralidad otorgada a tal categorfa 
paises con capitalismo en la teorfa sociol6gica, desde los clasicos. 
avanzado en las tiltimas Investigaciones realizadas en parses con capitalismo 
d~cadas indican una avanzado en las filtimas d6cadas indican una transici6n 
transici6n del paradigma del paradigma polftico de distribuci6n de la riqueza 
politico de distribuci6n de la hacia uno de calidad de vida. En este sentido, temas 
riqueza hacia uno de calidad relativos a conflictos sociales y politicos, protecci6nde vida anibieni, definici6n e institucionalizalci6n de los rolessexuales, derochos humnanos y derechos civiles, "... 

coniparten por 1o nicnos el aspecto negativo de clue no 
pueden ser plausiblemente interpretados como 
conflictos derivados, cuyo real punto de origen debe 
ser ubicado en la esfera de hi producci6" ' 
Es nuestra opini6n sin embargo qLue, en el contexto 
econ61nico y social dcl Tercer Mundo, la cuesti6n 
distributiva es todavfa el medio dc evaluar los andlisis 
sociales. Es por esto que al tratar de las relaciones de 
gfnero en Amr6rica Latina, no podcmos dejar ie tratar 
de la divisi6n del trabajo , reconociendo en clio, 
tambi6n en nuestro contexto, la tendencia hacia la 
transici6n del paradignia del aniilisis sociol6gico. 

En este sentido, hay qLue Ilamar la atenci6n sohre la 
importancia que se atribuye a las actividades 
niasculin:as en contraposici6n a las femeninas. Muchos 
son los antrop6logos y soci6logos (ilre, cuando estudian 
los diversos grupos hunmanos, constatan la inversi6n 
total o parcial de los papeles sociales, segfin nuestros 

1OFFE, Claus, Trabalho: a categoria chave da patrones. Entretanto, col0lO trazo co1imn a todas las 
sociologia?, Revista Brasileira do Cifncias sociedades, el trabajo ejecutado por el honbre,
Socials, v. 4, n. 10, junio 1989, S~o Paulo. cualquiera Lie sea, es una actividad valorizada, nias 
2 Sobre los valores de prestigio imputados a prestigiada por el grupo social 2 
las actividades masculinas y femeninas,
consultar a ROSALDO, Michelle Zimbalist, A I divisi6n sexual del trabajo mutila ,I los dos sexos,
Mulher, a Cultura e a Sociedade: L na revisho
terica. In A Mulher, a Cultura a a Sociedade. pero, dada cono biol6gicarente n atral, viene a trav6sCoordinadoras- Michelle Zimbalist Rosaldo y del tiernpo, curnpliendo su funci6n econ6nlica y social.
Louise Lamphere, Rio de Janeiro, Paz o Terra,
1979. En este sentido, concordamos con Oliveira cuando 

argunlenta (le "el capitalism() produce los hombres y 
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las imujeres a travfs de la produccion ielnercancfas, 
entroniza Una divisi6n de trabajo aparentemente 
fundada en las potencialidades de los dos sexos y funda 
Una relaci6n hombre-imojer quc viene resistiendo a 
travis de los siglos" Cuando se piensa en la 

posici6n de la mojer, hay que posici6n de la mnujer, hay que 
admitir que la representaci6n que prevalece todavia es admitir que la representaci6n 
la de una mojer etcerna, Ubicada en una familia tambidn que prevalece todavfa es la de 
eterna, que constitoye so propio universo. En una mujer eterna, ubicada en 
contrapartida, existe on modelo masculino, una familia tambicn eterna, 
estereotipado, ctovo campo de acci6n y pOtlcr es el que constituye su propio 

mundo externo a la familia. Existe, para este conjunto universo 
masculino y femenino, inideal iefamilia atemporal, 
no diferenciado. donde se enmascara incloso el niondo 
de violcncia y odio quc este "poerto seguro" -el hogar
puede abrigar, con(o csccnari,) qtC es de conflictos y 
relaciones de poder. 

Cuando se piensa en lia 

Yes para atender a las demandas de esa "familia 
eterna", y trabajando con las expecctativas dcl 
ctlunplimiCntoL de los papeies mascmino y femenino 
cotiservadores. qoe cstin dirigido!; los Csfuerzos (Ielos 
gestores Lie los .crvicios pIiblicos. El no El no reconocimiento de las 
rcconocirniCnt() de las transfi)rlnaciones octrridas ele transformaciones ocurrid[:s en 
interior iehI fanilia hace quc los administradores el interior de la fIamilia hace 
cOnsideren indistintamente a los usuarios Lie los que los administradores 
servicios puhlicos, sin la preoctpaci6n Lie atender a sus consideren indistintanente a 
nccesidades diferenciadas. Esa diferencia entre los usuarios de los servicios 

ser-hombre y ser-mtjer, ysus Con5scCLncias acerca LIe piblicos, sin ha preocupaci6n 
"tener Lin logar bajo el sol" y en la divisi6n dcl trabajo, de atender a sus necesidades 

Cs oscurecida cn dCtrimenti) del "todos son-os diferenciadas 
citttadanos ": "ella" cs opacada, porque nomnca se 
explicita" 

Asf coino p:isa con las coestiones relativas a la 
prodocci6n y a la reprodUcci6n, tanibi6n los espacios 
pCiblico y privado son objeto de reflcxi6n. La tentativa 
(Ieestablccer limites entre Iopciblico y lo privado nos 
hace ver lo tenocs que son estos Ifinites. De cLtal(loier 
niodo, podenos scparar Ihs espacios pcblico y privado 3OLIVEIRA, Francisco de, Trabalho femenino e 

riqueza capitalista, Cadernos de Debate, 0 
en t6rminos del trabaj( cn cll(s realizado. Aquel 	 banquete e o sonho, Ensaios sobre aeconomia 

brasileira, v.3.p.73.realizado al interior de li familia, y quc genera valor 
de uso, es el trahajo de la esfera privada. Cabe a la 4 LAVINAS, Lena, Identidade de g~nero: un 

conceito de prAtica, p.5esfera piliblica el trahajo generador de valor de cambio. 



Por medio de la socializaci6n 
de los papeles, lo p6blico se 
entrolaza a lo privado,accionando mocanismos 

aci ndo y ontrolpesi 

continuos 


5 BELOTTI, Elena Gianini, Educar para a 
submiss&o, p. 120-121. 
6FONTES, Angela, Trabalho Femiruno ePoder 
Local, Mimeo, 1991, Rio deJaneio. DocLrnento 
presentado en el Seminario Internacional 
"Mujer y Municipio: una nueva presencia 
comunitaria en el desafrollo local de Am6rica', 
Quito, Ecuador, marzo 1991. 

Son. por tanto, privados los trabajos ejecutados por 
miembros de la farnilia pira su manteninliento y
reproducci6n, como el arreglo de grifos o enchufes, ]a 
desobstrucci6n de calos, la pintura de paredes, asf 
comno el reniendo, lavado y planchado de ropas, la 
preparaci6n de )a comida, Ia linipieza de la cocina al 
final de cada consurno de alimentos, la limpieza diaria 
de la casa, el cuidado de los nifios y de los ancianos, 
entre muchas otras tareas cotidianas. 

Cuando considoranios la casa, el espacio dom6stico,corno esfera privada en funcifn de las caracterfsticas
del trabajo que ahi se ejecuta, la estarnos considerando 
com(o el espacio de una unidad productora, de una 
farnilia, independienteniente de los lazos de sangre 
que puedan unir a stis miembros. Sabemos que 
estamos nada mils que partiendo de un parfimetro que 
reconocemos como vulnerable en la medida en que la 
unidad familiar, en diversas Situaciones, se abre y se 
fupde con lo pfiblico. 

Una vez nris, por medio de la socializacion de los 
papeles, Iopiblico sc entrelaza a lo privado, 
accionando mecanismos contfilos de presi6n y control 
sociales. Es en el sentido del control del ejercicio de 
los papeles que vamus a encontrar la influencia de 
instituciones con(o la escuCla y los medios deIglesia, lIa 
coinunicaci6n 5;instituciones que interpretan y 
normatizan los acontecimient,s J)CUlicos, ios hechos 
del cotidiano que acontecen en el "lado de afuera". Ese 
"exterior", en el sentido tradicional, es producido por e! 
honibre. 

Entretnto, la ligaz6n entre este exterior y el cotidiano 
local se hace por intermedio de aInmujer en su rol de 
ana de casa, de madre, en su iry venir entrelazando 
los sistemas educativo, de provisi6n de alimentos, 
administrativo, sanitario, religioso, el barrio y su propia 
casa, su propio espacio privado o. 

El transporte colectiwo, las obras bfsicas de 
infraestructura, los puestos de salud, la vigilancia, las 
escuelas, son necesidades baisicas a la suporvivoncia de
hombres y mujeres, del nlisno niodo como lo son la 

vivienda, Cl vesttUario y la alinlentaci6n. LU uhicaci6n 
de estos servicios y Stlgesti6n eficaz, blscando atender 
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a los papeles diferenciados desempefhados par 
hombres y mujeres, es funci6n principal de una 

Administraci6n que tenga per objetivo lograr un 
desarrollo sostenible 7. 

Conceptua'izando el g nero para el 
planeainiento 

Es siempre importante recordar que "sexo" es distinto 
de "genero". El concepto "sexo" estfi relacionado con 
las diferencias biol6gicas que existen honibres y 
mujeres. Gfnero es un coneepto que identifica el tipo 
de relacion social que se eslablece entre hombres y 
mujeres. Las relaciones de g~nero son, par tanto, 
socialmento construidas y, coma tal, especfficas de las 
formaciones culturales mutables frente a alteraciones 
econ6micas y culturales 

Se hace necesario que los planeadores y 
administradores que acttan en el sector pciblico tengan 
la preocupaci6n de incluir la perspectiva de g6nero en 
su trabajo, una vez ILlC la familia ideal -para la cual 
creft-iestar proveyendo servicios a travfs de las
paliticas, pragranllas y prayectas que delineahan-

a pyHabermas 

carnbi6. Es principal lirinte en los estratos de poblaci6n 

de I-n~ls bajo ingreso donde crece el nt'mero de farnilias 
que tienen Alas mujeres corne jefe, y el de farnilias 

tien traajarigeSn
donde el ingreso principal tiene si origen er, el trabajo 
de la rnujer. 

L rnujer -nadre y esposa- circunscrita a la esfera 
privada o del logar, di ILugar a otra que, adenirs de 

a(uellas responsabilidades, se lanza al mercado de 
trabajo en busca de reniuneraci6n y acttia a nivel de la 

conunidad y del barrio para garantizar sit acceso y el 
de su familia a 1as bienes de cons5u enolectivos, 

hacienda (]ue las nmjeres, especialmente las mnis 

Ginero es un concepto que 
identifica el tipo de relaci6n 
social que se establece entre 
hombres y mujores. Las 
relaciones de g nero son, par 
tanto, socialmente construidas 
y, coma tal, especificas de las 
formaciones culturales 
mutables frente a alteracioncs
 
econ6micas y culturales
 

7 HALVORSEN, Kate, en la tradici6n de 
(1985),esth interesada en discutir en 

qu6 medida instrumentos legales y 
burocrAtic- pueden foriar nuevas maneras de 
vivir. Busr.a, en el trabajo de los autores quo 
analizaron la rulaci6n mujer/Estado, las 

videncias respecto ala influencia diterenciada 
que el Estado ejorce, uirecta o indirectamente, 
sobre la vida do hombres y mujeres, afeclando, 
per tanto, las relaciones de g 6nero. Cuando 
constata la pretendida neutralidad de g~nero 
de las teorias tradicionales del Estado, llama la 
atenci6n sobre el papel desempeado por las 
feministas, y por las investigadoras feministas, 
en el sentido do tornar politico, por lo tanto 
pblico, Iloque es personal,esdeci,lo privado. 
Cuando comenta las poiiticas de bienestar del 
Estado, enfaliza la disminuci6n de la 
importancia de la tamilia come unidad 
econ6mica, y la creciente dependencia de las 
muieres con relaci6n al Estado, sea coma 
usuarias de los servicios, sea coma mano de 

pobres, tengan hay una triple jornada de trabajo.obra para prestar servicios queaantes eran 
realizados en el Ambito de la familia (educaci6n 

Las decisiones a nivel gtLbernaniental con relaci6n a las de los nifos, cuidado do los enfermos, barrido 
plraprna s y prayects n d.ro a de las calles, entre orros). El problema es qua 

en ambos casos las mujeres esthn asociadas a 

sin que sean sometidas a una nueva apreciaci6n gastos pfblicos y no ageneraci6n de riqueza, 
como consecuenciade la visi6n predominante,derivada del reconociriento die los t ransformaci ones dicotbmica, de la relaci6n mercado/Estado. 



Las categorias claves que 
orientan el plancamiento para 
el g6nero son los papeles y las 
necesidades 

8 Sobre este tema, ver CASTRO, Mary Garcia,
Adintmica entre classe e g~nero na Am6rica 
Latina: apontamontos para uma teoria regional
sobre g~nero. In Instituto Brasiltiro de 
Administragfo Municipal, Mulher e Politicas 
Pblicas, Rio de Janeiro, 1991. 
9 La exprvsi6n "planeamiento para el g~nero"ls 

designa el conjunto te6rico-melodol6gico, 
iniciado por Caroline Moser y Caren Levy, con 
vista3 ala inclisin6r de ta perspective de g6nero 
en ol planeamiento gubernamental. El Nficleo 
de Estudios Mujer y Politicas Piblicas del 
Instituto Brasileiro de AdministragAo Municipal 
- IBAM, de Rfo de Janeiro, viene buscando 
trabajar dentro de este marco conceptual. So 
puede encontrar una descripci6n de lo que es 
planeamiento para el g6nero en MOSER,
Caroline 0. N., Gender planning in the Third 
World: meeting practical and strategic gender 
needs, World Development, v. 17, n. 11, pp
1799-1825, 1989. 
Para una revisi6n cr;tica del debate conceptual 
y de la prActica del planeamiento para el 
g6nero, leer LEVY, Caren. Critical issues in 
translating gender concerns into planning 
competence in the 1990's. Documento 
presentado en el Joint ACSP and AESOP
International Congress. Planning translatlantic: 
global change and local problems. Oxford, UK,
8-12julio 1991 (mirneo). 

10 Respecto a los intereses de g~nero, leer 
MOLINEAUX, Maxine, Mobilization without 
emancipation? Women's interests, the State 
and revolution in Nicaragua, Feminist Review, 
ii, n. 2, pp. 225-254 1985. 

por las cuales pas6 la familia y del reconocimiento de 
la actual condici6n de la mujer. 

Para auxiliar a los administradores y planeadores en el 
desarrollo de sus actividades desde este nuevo prisma, 
fueron desarrollados algunos instrunentos 
inetodol6gicos durante la iltima d6cada) que dieron 
origen al "planeamiento para el g6nero" . 
Las categorfas claves que orientan el planeamiento 
para el gfnero son los papeles y las necesidades. El 
estudio de los papeles de g6nero estA relacionado con 
la divisi6n sexual del trabajo en la sociedad, mientras 
que el estudio de las necesidades esti relacionado con 
la a.'ticulaci6n de los intereses propios de niujeres y
hombres en una misma sociedad. Estos intereses, que 
no son honlogeneos, son sentidos e identificados a 
par'ir de la posici6n social de mujeres y hombres que, a 
su vez, involucra, entre otros, los aspectos de clase, 
etnia y g6nero 10 

Los papeles y necesidades de g6nero tienenimportantes implicaciones para las polfticas ptiblicas, 
las que serfin abordadas cuando tratemos de ]a
definici6n de aquellas categorfas. Los papeles 
circunscriben los intereses que revelan las prioridadesA . 
que, a su vez, indican los objetivos adecuados al
planearniento. 
El papes

iar reproductivo, bisicamente asociado a las
niujeres, abarca no solamente las responsabilidades de 
gestar y crear los nifios, sino tarnbi6n las tareas
don6sticas clue son desempefiadas con la finalidad de 
mantener y reproducir la fuerza de trabajo actual y
futtura. 

Este papel, predominantemente destinado alas
mujeres, es ejercido tambi6n por los hombres, en una 
escala mucho menos intensiva pero clue merece serregistrada cuando, per ejemplo, a trav6s de juegos y 
otras actividades necesarias a la socializaci6n de losnifios, ayudan a inculcar en ellos las normas, valores y
patrones de conducta vigentes en la sociedad. 

El papel productivo, comi6n a las mnjeres y hombres, 
es ejercido cuando se hace cualquier trabajo por unaremuneraci6n, en dinero 0 en bienes de consumo. Est, 
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incluidas en esta categorfa la producci6n para el 
mercado, caracterizada por el valor de cambio, y la 
producci6n dom6stica o de subsistencia, caracterizada 
por el valor real de uso y po el valor potencial de 
cambio. 

El tercer liapel, importante para clue planeadores y 
administradores ptiblicos reexaminen sus pricticas, 
est, relacionado con aquellas ,reas de actuaci6n donde 
se espera clue la esfura piblica invada la esfera privada, 
en el sentido de simplificar el cotidiano y, tambi6n, 
para cumplir la repartici6n de responsabilidades que, 
en una sociedad capitalista, hace que el Estado 
responda por una parcela de los servicios necesarios a 
la ieproducci6n ampliada de la fuerza de trabajo. 

Este tercer papel, dencminado administraci6n 
comunitaria es, de preferencia, desarrollado por 
mujeres que, como una extensi6n de su papel 
reproductivo, se oCIipan de la provision y 
mantenimiento de los bienes de consumo colectivo, 
tales cofIo vivienda, suministro de agua, servicios de 
salud y educaci6n. 

Este papel de las mujeres sobresale en la medida que 
el Estado disminuye el aporte de recursos para 
financiar dichos bienes de consuno colectivo, lo que 
viene ocurriendo m~is y mns en los parses sonetidos a 
las polfticas de ajuste indicadas por organismos 
internacionales. Dicho papel es materializado, por 
ejemplo, a trav6s de la formaci6n de grupos clue 
protestan y presionan el poder local con vistas a ]a 
obtenci6n de los servicios pfblicos. Este trabajo, de 
naturaleza voluntaria, es realizado en el supuesto 
"tiempo libre" de las mujeres. 

El cuarto papel tarnbi6n relacionado con ]a comunidad 
es, de preferencia, desempefiado por los hombres y 
estfi relacionado con la fornializaci6n de 
organizaciones comunitarias, com(o entes polfticos, 
donde los hombres asumen el liderazgo y,por tanto, la 
toma de decisirn en la comunidad. Este trabajo, 
remunerado o no, siempre se traduce en una posici6n 
de autoridad de la cual emana poder y status. Se puede 
Ilarnar a este papel de polftica comunitaria. 



La tarea de los planeadores y 
administradores del sector 
pdiblico consiste en tornar 
disponible un instrumento 
t~unico capaz de promover los 
cambios con miras a alcanzar 
otra sIuaci6n definida como 
politicamente deseable 

Las necesidades priicticas ~ 
las necesidades estrat~gicas de 
g6nero son categorias que 
ayudan al planeador y al 
administrador poiblico a 
entender los intereses y 
prioridades de las mujeres, 
permiti6ndoles establecer 
cursos de acci6n con miras a 
su satisfacei6n 

-sO 

Sin desconocer el carficter polftico de la actuaci6n de 
los planeadores y administradores del sector ptfblico, 
se puede decir que, en forma ideal, su tarea consiste en 
tornar disponible un instrumento t6cnico capaz de 
promover los cambios con miras a alcanzar otra 
situaci6n definida como polfticamente deseable. Esta 
nueva situaci6n brinda transformaciones relativas a ]a 
atenci6n de las necesidades de hombres y mujeres, que 
dan soporte a los clue estfin en el poder. 
Para estos profesionales, la consecuencia inmediata del 
reconocimiento de que mujeres y hombres 
desempefian papeles diferenciados en la sociedad es la 
constataci6n que las necesidades de la poblaci6n no 
son homogdneas cuando -oi1 vistas bajo la perspectiva 
de genero. Indepenclienternente de la diferenciaci6n 
de tales necesidades con base en el ingreso (clase), que 
ya esti difundida y aceptada, hay otros aspectos, tales 
como ]a raza, la etnia y la edad clue, sumados a la clase 
y al gnero, tornan nis complejo el trabajo del sector 
ptiblico. Hay CuL, destacar que estos elernentos de 
diferenciaci6n no se excluyen sino que se
 
complementan.
 

En el caso al cual nos dedicamos aquf -la
 
diferenciaci6n basada en el g6nero- es preciso resaltar
 
dos 6rdenes de necesidad. Tales necesidades, por ser
 
derivadas de relaciones sociales, son especfficas de
 
cada contexto.
 

Las necesidades pricticas y las necesidades 
estrat6gicas de genero son categorias clue ayudan al 
planeador y al administrador pciblico a entender los 
intereses y prioridades de las mujeres, permiti6ndoles 
establecer Cursos de acci6n con miras a su satisfacci6n. 
Por necesidades praicticas de g6nero se entiende 
aquellas necesidades que las mojeres sienten e 
identifican corno consecuencia del desenipefio de su 
rol socialmente aceptado y de su posici6n subordinada 
en ]a sociedad. Son necesidades que, segfin la divisi6n 
tradicional del trabajo, tienen las mujeres en tantoresponsables de la supervivencia de los trabajadores. 
Son necesidades derivadas de problemas inmediatos, 
percibidos en un determinado contexto, y que 
frecuentemente estAn relacionadas con las condiciones 



de vida, tales como el saneamiento bdsico, los servicios 
de salud y la generaci6n de ingreso. Son necesidades 
que mantienen el papel tradicional de la mujer en la 
sociedad, cuya aten.i6n torna su cotidiano menos 
penoso y que puede significar, en los casos rnis 
dramditicos de pobreza, la garantfa de supervivencia de 
la familia. Las necesidades estrat~gicas

da necse etra 
Las necesidades estrattgicas de g~nero reflejan la ia 

lucha de las mujeres por
bfisqueda de transformaci6n de la posici6n de la mujer 

cambios en las reaciones 
en la sociedad, haciendo que ella se distancie de su 

condici6n de subordinaci6n en favor de urLa situaci6n sociales para alcanzar la 
de mayor igualdad en relaci6n a la divisi6n del trabajo ciudadanfa plena 
y del poder. Son ejemplos de necesidades estrat6gicas 

de g~nero aquellas que estin relacionadas con la 
igualdad de derechos y oportunidades y qcue se 

traducen, en algunos contextos, por el acceso a la 
propiedad, al crcSdito, a todas las carreras 
profesionales, a sueldos iguales para el mismo trabajo, 
y a la igualdad de derechos y deberes en el Ambito de 
la sociedad conyugal, entre otros. 

Las necesidades prficticas de g~nero traducen la lucha 
de las mujeres por el cumplimiento de la 
responsabilidad del Estado de prestar servicios a la 
comunidad. Las necesidades estrat~gicas de gfnero se 
refieren a la lucha de las mjeres por cambios en las 
relaciones sociales para alcanzar la ciudadanfa plena. 

Los procedimnientos inetodol6gicos y la 

perspectiva de gdnero 

Las relaciones de g6nero y la gesti6n de los servicios 
p6blicos son esferas de anfilisis que frecuentemente 
presentan interligazones. Como ya hemos puesto en 

claro, nuestro inter6s es el de influir en el 
planeamiento y en la gesti6n de los servicios prestados 

por la administraci6n pfiblica para que atiendan a las 

necesidades de g6nero. Para esto, cuando utilicen los 

m6todos de investigaci6n y anflisis de las ciencias 
sociales, los planeadores deben incluir en ellos la 
variable g6nero. 



La observaci6n es el 
instrumento que pone miis 
datos a la disposici6n del 
investigador, facilitindole la 
percepci6n de los puntos que 
merecen atenci6n durante la
investigaci6n y en laverificaci6n constante de las 
conclusiones 

En el primer momento del 
(re)eonoeimiento de la (reituacien euiar 
situaci6n que se quiere 
aprehender, se hace nccsario 
ede 

que tracen, en forma macro, el 
retrato del espacio en estudio 

Lo que queremos decir con esto es que a los m~todos 
tradicionales de investigaci6n de las ciencias sociales, 
hay que afiadir instrumentos que Ileven al investigador 
o al analista de programas y proyectos pfblicos a tener 
en cuenta algunos indicadores especfficos relacionados 
con el genero. LA) que se recalca es que las cuestiones 
de genero sean tomadas en cuenta en el nacimiento de
las polfticas pfiblicas. Partiendo del presupuesto de que 
se hace necesario conocer la realidad para poder 
transformarla, consid6rase que al mirarla es 
importante que se lo haga con una mirada femenina, 
respetando las diferencias que existen entre las partes 
que conforman el todo. 

La observaci6n simple, no controlada, es un
instrumento adicional para que se pueda conocer elgripo social a ser estudiado que, en este caso, est, 
conformado por aquellos a quienes se destina la 
peitica, el programa o el proyecto en cuesti6n. La 
observaci6n, camino obiigatorio por donde pasa todo 
el proceso de trabajo de campo, es el instrumento que 
pone m~is datos a la disposici6n del investigador, 
facilitfindole la percepci6n de los puntos que merecen 
atenci6n durante la investigaci6n y en la verificaci6n 
constante de las conclusiones. Amilogamente, la 
preocupaci6n con las cuestiones de g6nero debe estar 
presente no solamente en el comienzo del proceso de 
formulaci6n de una polftica, sino tanibi6n en el 
acompafiamiento de su desarrollo y posterior 
evaluaci6n. 

La adquisici6n de conocimientos sobre la realidad 
donde uno va a actuar ocurre a trav6s de dos fuentes 
de consulta: una directa, donde las informaciones se 
consiguen por intermedio de la recolecci6n de datosprimarios, obtenidos a travfs de observaci6n, 
cuestionarios o entrevistas; y otra, indirecta, donde las 
informaciones se recogen a travis de la investigaci6n 

documentos y de la revisi6n bibliogrfica. 

En el primer momento dcl (re)conocimierto de la 
situaci6n que se quiere aprehender, se hace necesario 
el uso de datos cuantitativos clue tracen, en forma 
macro, el retrato del espacio en estudio. A partir de los 
grandes ntimcros, recogidos y analizados segfin se 



demuestra en los capftulos que siguen, corresponderAi 
al investigador, planeador o administrador desarrollar 
sensibilidad para percibir los desvfos que indican 
situaciones a ser mejor conocidas. 

En el segundo momento, el instrumento a utilizar es la 
entrevista, por intermedio de la cual se hace ]a 
recolecci6n de datos de la historia vivida por los 
agentes relacionados con el objeto analizado, por 
ejemplo, la regi6n o proyecto en marcha. En esta fase, 
se cree en la necesidad de interacci6n entre 
entrevistador y entrevistalo, buscando una mayor 
profundidad en las respuestas a ser obtenidas. Son 
estos datos, con-eguids a trav.s J an hf)rda* tj,, 
naturaleza cualitativa, los que van a permitir la 
interpretacion de los datos estadisticos anteriorniente 
trabajados. La entrevista obedece a tin derrotero 
pre-establecido que debe ser seguid() en la medida de 
lo posible, con vistas a comparar las iniformaciones 
dadas por los diferentes entrevistados. Este derrotero 
deber'i contener preguntas que abordan las cuestiones 
de gdnero. 

Se admite asf h adopci6n de una posici6n no-neutral 
en el relacionaifiento observador-observado, 
problenia 6ste frecuente en cl caripo de las ciencias
 
hurnanas, donde algunas personas son transformadas
 
en objeto de anlisis Lie otras personas. Se reconoce
 
(IuC cl propioJ acro de investigar interfiere, afecta,
 
cambia la manera de pensar y actuar de las personas Se tiene conciencia de que
 

cuando se adopta la propuestainvestigada,;. 
do un planeamionto

Se tiene conciencia de que cuando se adopta la 
st6prpuesta de tin planeamiento participativo y donde participativo y dond 

propestaincluida la perspectiva de 
est6 incluida la perspectiva de genero, se rechaza la 

genro, s rechaza a idea dc 
idea de tin planeanliento macro y transplantable. LA 

un planamiento macroy 
que no anula, entretanto, ha necesidad del 

transplantable
estableciniento ie prioridades a nivel nacional. 

Es iniportante dejar claro iue el conocimiento 
adquirido a trav6s de los procedirnientos aqlui previstos 
deber5i retornar a los hombres y mujeres clue lo 
hicieron posible. Asi, a trav6s de la denmocratizaci6n de 
la inforniaci6n, estarfin dadas las bases para que las 
acciones adoptadas por el ejecutiVO local para atender 



El inicio de un periodo 
gubernamental estA siempre 
marcacio por la acci6n de los 
administradores en el sentido 
de conocer ]a situaci6n del 
municipio y proponer 
alternativas de acci6n 

Independientemente de los 
sectores que vengan a ser 
considerados como 
prioritarios por el gobernante, 
es necesario conocer las 
especificidades dIe los papeles 
desempefiaclos por hombres y 
mujeres en aquel espacio 
particular 

a las necesidades detectada;, sean acompafiadas y 
controladas por aquella comunidad especffica. 

Dinamizando los conceptos 

Volvemos ahora nuestra atenci6n hacia el municipio,
hacia el espacio donde vamos a actuar, sirvifndonos de 
las nociones aquf expuestas hasta el mionlento. 

El inicio de tin perfodo gubernarnental esui siernpre 
marcado por la acci6n de los administradore.i en el 
sentidlo de conocer la situaci6n del municipio y 
proponer alternativas de acci6n. Es en este momento 
q(ie ocurre la diferenciacion cualitativa entre 
gobiernos clue incorporan ) no las cuestiones de 
genero. i.Ou6 propuestas haccr entonces, a guisa de 
sugerencia, para el enrumbarniento dcl proceso de 
diagn6stico de esta realidad con la insercifn de la 
variable g6nero? 

Partin os del presupuesto de cue la acci6n 
gubernanental eficaz es aquella que reconoce los 
papeles diferenciados ejercidos por honbres y mujeres 
en la sociedad. Cuando aborde la elaboraci6n de los 
levantanientos bibliogrfificos o de campo, el planeador 
debe buscar los datos que le van a permitir conocer 
cufles son las necesidades de hombres y mujeres, con 
vistas a la formulaci6n de polfticas puiblicas que 
atiendan tales necesidades a corto, medio y largo 
plazos. 
Independientenlente de los sectores que vengan a ser 
considerados cof(o prioritarios por el gobernante, es 
necesario conocer las especificidades de los papeles 
desempefiados por honibres y niojeres en aquel
espacio particular. Para lograr este fin, no es necesario 
desarrollar esfuerzos adicionales significativos en 
t6rminos de recolecci6n tradicional de datos. Es 
necesario, eso sf, mirar a los ciudadanos de otra 
manera, tratuindoles bajo la perspectiva de g6nero, y de 
este modo obtener un nuevo conocimiento respecto a 
las relaciones sociales. 

-lasta tanto, cabe el anilisis desagregado dte los datos 
estadisticos que (lan una visi6n panoramica del tejido 



social que intentarmos conocer. Los datos 
demogrificos, econ6micos y sociales serfin 
desagregados por sexo. 

Los datos desagregados por sex() relativos a I__ 

poblacion econ6lmicanlente activa en lo relacionado, 
por ejemplo, a los niveles de empleo y falta de empleo, 
nos permiten evaluar en que nedida la mujer, en aquel El estudio de la distribuci6n 
sitio, estd desarrollando su papel productivo. En de los papeles productivo y 
cuanto al conocinliento del papel reprodnctivo, los reproductivo entre hombres y 
datos demogrficos desagregados por sexo)nos mujeres se puede iniciar por la 

ayudarin a conocer la distribuci6n ie l poblacion por desagregaci6n de los datos 
grupo de edad, tasa de crecimiento y de fecundidad, secundarios por sexo 
entre otras. 

Asi, el estudio de hi distribuci61 (ie los papelhs 
productivo y repr tductivo entre hombres y mujeres se 
puede iniciar por la desagregaci6n de los latos 

seCLIndarios por sexo. Tonando en cuenta el contexto 
donde se actiia y el hecho ie que 110 todas las 
infornlaciones necesarias se c.cuentran ciI las 
estadfsticas of iciales. otros datos tendr-an que ser 
recogidos. lHahrfi que realizar levantatnientos de 

carnpo con el objetivo ie suplir estas lagunas, para 
conocer, por ejcmplo, el nivel de dcsenlpleo, lIa 
extensi6n del sector inoi nal y las estrategias de 
sul)ervivencia lahi tohlacion Lie hajo ingreso. 

Conocer c6no se desarrollan en su municipio los otros 
dos papcles ejercidos t(r los hombres y las mujeres -la 
administraci6n conunitaria y l poltica comunitaria
tainhien dehe estar en la lista ie ls preocupaciones 
del gobernante. Para eso, es fundamcntal aprehender 
las caracteristicas del movirniento social existente, 
comprendiendo sus diversas formas ie manifestaci6n. 

Estas manifestaciones pueden tomar formas 
estructuradas, corno los sindicatos, los clubes (ie 
madres o las asociaciones (ie nioradores. Pueden tener, 

asinliSo, Lin car icter asociativo momentaJnCo, con el 

objetivo de encaminar soluciones para problenias 
puntuales e inmediatos Lie la comounidad, corno la 

organizaci6n de una caninata tie protesta o (ie t'na 
fiesta para recaudar fondos. 
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Para obtener este conocimiento, es necesaria la 
formaci6n de una base de datos que contenga el perfil 
de las organizaciones existentes, para permitir la 
realizaci6n de entrevistas con sus miembros. Respecto 
a los movinlientos niomentfineos ocurridos, se debe 
recuperar su historia con base en entrevistas e 
investigaciones docunentales.

El studio del movimiento El estudio del movirniento social permitiri que se 
idontiliqne la distribuci6n, identifique la distribuci6n, entre honibres y mujeres,idntrhomesa mistrijoo, d de los papeles relativos a la administraci6nlos papees relatives a de comunitaria, asf conoadministraci6n comunitaria, 

a la polftica comunitaria.
Consecuentemente, el proceso de toma de decisi6n enasiconioe a iapoltica el inibito de la comtnidad serzi discutido de acuerdo alts,munitaria 
 concepto de estos dos papeles, presentado
anteriormente en este trahajo. 

Despu6s del (rc)conocimiento de los papeles 
desenipefladcos por hombres y nLujeres, cabe ahora a 
los administradores, sensibilizados hacia las cuestiones 
de g6nero,identificar las necesidades prficticas y !as 
necesidades estrattgicas de g6nero, toda vez que seri a 
partir de 6stas que tendr.i lugar Ia acci6n 
gubernamental, reflejada en las polfticas pflblicas 
propuestas. 

Los levantainientos bhsicos, realizados a partir de 
fuentes secundarias y primarias, han dado un 
panorama general de Ia condici6n de hombres y

_mujeres en el Cspacio de nuestro inter6s. Tambi6n nos 
ha dado indicaciones sobre las necesidades prficticas y
estrat6gicas de g6nero, sea por la mencifn a las mismas 
durante las entrevistas, sea por Inposibilidad queConcluido el estudio y el tenemos de inferirlas, a partir del examen de los datos

diagn6stico previo del espacio secundarios, debido a la teorfa en cJue nos apoyamos. 
para el cual se desea Tenemos comio producto de esta fase el anfilisis de la
planificar, pasamos al condici6n social de mujeres y hombre en el municipio,
levantamiento de la acci6n segfin los papeles productivo y reproductivo, y de
gubernamental en marcha, acuerdo a so participaci6n en el movimiento social. 
por sectores Concluido, entonces, el cstudio y el diagn6stico previo 

del espacio para el cual se desea planificar, es decir, 
terminado el rocccso de identificacido de los papeles
de hombres y mujeres, y de la indicaci6n de las 
necesidades de g6nero existentes en la sociedad, 



pasamos al levantarniento de la acci6n gubernamental 
en marcha, por sectores. 

Cada sector ser6i estudiado con base en las polfticas, 
programas y proyectos que realiza. A cada uno le serfi 
indagado: 

" Cufil es el papel de hombres y mujeres que la 
polftica, programa o proyecto reconoce yc6mo se 
da este reconociniento? 

* ,Cudiles son las necesidades de g6nero atendidas 
y de qu6 manera ocurre esta atenci6n? 

Responder a esmas preguntas significa analizar 
hist6ricarnente los objetivos y la forma de implementar 
las polfticas, los programas y los proyectos, para de este 
modo realizar el andilisis del desempefo de los sectores 
frente a la perspectiva de genero. 

Entretanto, una mirada m(is dehe ser lanzada al 
interior dl gobierno municipal, ya que algunos 
honibres y muijeres desempefian su papel productivo 
en el Jimbito del sector puiblico, es decir, son servidores 
mtnicipales. 

La polftica de personal del gobierno municipal serd, 
entonces, examinada bajo la perspectiva de g nero. En 
este caso, las informaciones relativas a la distribuci6n 
del nI~mero de servidores por sexo; la importancia 
relativa dcl total de sueldos recibidos por las mujeres 
en relaci6n a los de los hombres; 12 distribuci6n de 
cargos poi ,,.;;,tro ie la jeraiqlufa organizacional; 
las oportunidades de .arerapara mujeres y hombres, 
entre otros, contriluirfin a mostrar en tlU6.medida el 

gobierno mIli :ipal contribuye a la preservaci6n o a la 
transformaci6n de las condiciones de la mujer. El 

an.ilisis de las condiciones de trabajo de mujeres y 
hombres en el gobierno municipal resulta de este 
examen realizado por el ejecutivo local. 

Estaremos poes, en condiciones de establecer hip6tesis 

sobre polfticas, programas y proyectos adecuados a 

nuestro espacio de intervenci6n, es decir, el municipio. 

Si en ello predomina el ejercicio del papel prodoctivo 

por hombres y mujeres entre los 15 y los 49 afios, 
asociado a familias nucleares con dos o tres hijos en 



La preoeupaei6n potestablecer horarios 

compatibles con el 
reconocimiento de los papeles 
productivos ejercidos por 
hombres y mujores favorece a 
que el hombre pueda tambi~n 
ejecutar esas lareas, no 
penalizando, asf, ]a fuerza detrabajo femenina 

DEO 

edad escolar, es de esperarse clue li acci6n 
gubernamental contenple programas de guarderfas de 
nifios y de educacidn bfisica en tiemp)o integral. 

En este mismo escenario, se tendrfan que prestar 
servicios de salud para nifios y adolescentes, en uni6n 
con las escuelas o en horario compatible con la 
disponibilidad de los padres para realizar talesactividades. Vale mencionar que, en general, es Ia 

mujer quien se encarga de esta tarea. La no 
preocupaci6n, por parte del poder pfblico, de 
establecer horarios adecuados, pone a Il mujer en 
condiciones desfavorables de competencia cn el 
mercado de trabajo, en li medida que es penalizada 
por ausencias, tornaindose, en muchos casos, mano de 
obra rnenos atrayente para el empresario. De otrolado, Ia preocupaci(n por establecer horarios 
compatibles con el reconocimiento de los papeles 

productivos ejercidos por hombres y mujeres favorece 
a que el honibre pueda tambin ejecutar esas tareas, 
no penalizando, asi, lh fLerza de trabajo feienina. Ello 
iniplica reconocer, tamhbidn, que hay que planificar con 
niras a atender a una fanijlia real y no aquella 
idealizada, eterna, de acuerdo a los patrones de U1ina 
sociedad tradicional. 

Si los levantainientos respecto al cuadro de personal 
del gobierno local indican que las servidoras no ocupan 
cargos de decisidn, o los ocupan en Una proporcifn 
inferior a li de SU participaci6n en el conjunto de hi 
fuerza de trabajo, o si sUs sueldos son inferiores a los 
de los hombres, o si el acceso de las servidoras publicas 
a los progranlas de capacitacikn se hace de maneia 
inadecuada, dificultfindoles el ascenso funncional, es 
hora de pronover Ia igualdad de oportunidades para la 
mujer clue trabaja en el sector pcrblico. 

Estudilindose los cuadros resultantes de los anailisis 
sobre la condici6n social de niujeres y hombres en el 
municipio, el desempefio de los sectores frente a la 
perspectiva de gdnero y las condiciones de trahajo de 
las mujeres y honibres en el gobierno local, serfi 
posible inferir cuiles cursos de acci6n deberin ser 
elegidos por el poder pCiblico. Esto, si el gobierno local 
desea trahajar segfin tin abordaje que no oscurezca, 
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bajo el manto de la neutralidad, la diferenciaci6n de las 
necesidades de hombres y mujeres. El otro nombre 
para esta neutralidad es "ceguera de g6nero". 

Recorrido este camino, el ejecutivo municipal estard 
en condiciones de transformar cualitativimente su 
nivel de actuaci6n, formulando polfticas para la gesti6n 
municipal que se derivan de la incorporaci6n de ]a 
perspectiva de g6nero en el planeamiento, y que 
resultan en planes, en los niveles operacional, tictico y 
estrat6gico, en los cua!c: ;Se traduce una voluntad 
polftica en sintonfa con el tiempo presente. 

Instrurnentos de trabajo 

El objetivo de esta filtinia parte de nuestro trabajo es 
indicar, en forma esquematica, los procedimientos que 
podrdin seguirse para la confecci6n de los cuadros 
mencionados en el capftulo anterior y (lUe son 
responsables de la transposici6n, para el cmidiano de 
lo., planeadores y administradores, de las ideas 
expuestas anteriormente. 

A) 	 Anilisis de la Condici6n Social Le Mujeres y 
Hombres en el Municipio, scgCin los papeles 
productivo y reproductivo, y segIn la 
participaci6n en el movimiento social: 

identificaci6n de los datos estadfsticos
 
(demogrificos, economicos y sociales)
 
disponibles por sexo. Algunos ejemplos de datos
 
a ser identificados en esta fase de los trabajos son:
 

poblaci6n por sexo; ubicaci6n de su 
domicilio (urbano o rural) y su distribuci6n 
por grupos de edad y aftos de estudio; 

poblaci6n econ6micamente activa por sexo 
y grupo de edad, ingreso medio mensual y 
sector de actividad; 

poblaci6n por sexo, color e ingreso mensual; 

poblaci6n por sexo, estado conyugal, 
ubicaci6n del domicilio actual y grupos de 
edad; 



poblaci6n no natural del municipio donde 
residen, por s!,:xo y ubicaci6n del domicilio 
actual; 

mujeres de 15 afios o mais, que tuvieron 
hijos, segiin ubicaci6n del domicilio y 
grupos de edad; 

familias que tienen mujeres u hombres 
corno susjefes. 

" 	 selecci6n de los datos estadfsticos importantes 
para la identificaci6n de los papeles y 
necesidades de genero. Esta selecci6n es la que 
va a indicar las varlables segfin las cuales serfin 
organizados los cuadros; 

* 	 levantamiento de los datos secundarios 
disponibles, respecto a los movimientos sociales 
locales, proporcionando ]a elaboraci6n de los 
cuadros que organizan las informaciones que se 
refieren a los Movirnientos Sociales en el 
mu nicipio; 

" 	 formulaci6n tentativa de los cuadros acerca de la 
condici6n social de mujeres y hombres en el 
Municipio; 

* 	 identificaci6n de las lagunas de informaci6n a ser 
suplidas con datos primarios, obtenidos a trav6s 
de entrevistas; 

" 	 realizaci6n del trabajo de canpo y anailisis de los 
resultados; 

* 	 formulaci6n de los cuadros sobre la condici6n 
social de las mujeres y hombres en el Municipio. 

El Cuadro I, incluido a continuaci6n, sugiere una 
forma de presentaci6n de las principales conclusiones 
de los analistas (planeadores y administradores) con 
relaci6n a los papeles productivo (P) y reproductivo 
(R), por sexo y grupos de edad, asi como con relaci6n a 
las mis significativas necesidades practicas (NPG) y 
estrat6gicas (NEG ,bservadas en el municipio en 
e~tudio. Vale resalta, que el cuadro resume Ia 
evaluaci6n de los datos secundarios seleccionados, 
debidamente complementada por el trabajo de campo. 
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El n6mero de cuadros a ser elaborado con este 
formato dependerfi de la disponibilidad de datos 
secundarios relevantes para demarcar la naturaleza de 
las relaciones sociales existentes en nuestro universo 
de anfilisis. 

Los Cuadros II y III indican alternativas para catastrar 
los movimientos sociales y reunir las informaciones 
indispensables para componer el Cuadro IV. Estos tres 
cuadros son los que nos permiten estudiar el proceso 
decisorio -estratOgico y operacional- que ocurre en la 
comunidad. Los papeles a ser trabajados segfin la 
predorninanciL Lie su ejercicio por mujeres y hombres, 
son los de ]a administraci6n comunitaria (AC) y 
polfticai comunitaria (PC). En el ejemplo dado a seguir 
verificamos que, contrariamente a lo que es m~is usual, 
si comparamos con las definiciones presentadas en el 
capftulo Conceptualizando el G(nero para el 
Planeamiento de este trabajo, cabe a la Directora de 
Servicios Asistenciales del Sindicato Rural el papel de 
Polftica Comunitaria (PC). 

Esto porque ella es quien tona las decisiones relativas 
a la asignaci6n de recursos en la organizacion en que 
participa. Utilizamos este ejemplo para alertar a 
nuestros lectores una vez mls sobre el hecho tje el 
planeamiento para el genero, cuando privilegia 
relaciones sociales de g6nero, no puede ser practicado 
sin el estudio de cada contexto, sus condiciones 
particulares y especificidades. 

***gP 0 U 

Los papeles a ser trabajados 
segin la predominancia de su 
ejercicio por mujeres y 
hombres, son los de la 
administraci6n comunitaria y 
polftica comunitaria 

El planeamiento para el 
gaero, cuando privilegia 

relaciones sociales de g~nero, 
no puede ser practicado sin el 
estudio de cada contexto, sus 
condiciones particulares y 
especificidades 



DISTRIBUCION DE POBLACION 

POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD
 

MUJERES 

de 0 hasta 4 aios 
de 5 9 
de 10 * 14 • 
de15 * 19 
de 20 24 
de 25 29 
de 30 34 
de 35 39 
de 45 * 49 
de 50* 54 
de 55 59 
de 60 64 
de65 69 
70 ai'os o m~s 
edad ignorada 

HOMBRES 

de 0 hasta 4 aflos 
de 5 9 
de1O 14 
de 15 19 
de 20 24 
de 25 29 
de3O 34 
de 35 39 
de 45 49 
de 50 54 
de 55 59 
de 60 64 
de 65 69 
70 ahos o mAs 
ec '1 ignorada 

Cuadro !
 
Condici6n social de mujeres y hombres del municipio,
 
segdn los papeles productivo y reproductivo
 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991
 

PAPELES NECESIDADES OBSERVADAS 

P R NPG NEG 

Mejora del Mejora de las 
funcionamiento de los condiciones de 
servicios de salud, competencia en el 
educaci6n bAsica y mercado de 
aseo urbano trabajo; garantia del 

cumplimiento de la 
legislaci6n relativa 
al Derecho de 
Familia 

(P). Papel Produrtivo 
(R)- Papel Reproductivo 
(NPG) - Necesidades PrActicas de G6nero 
(NEG) - Necesidades Especificas de G6nero 
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Cuadro If 
Movimientos sociales en el municipiu: 
manifestaciones estructuradas 
Fecha de llenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION: Sindicato Rural 
DIRECCION: Rua Don Pedro, sin No 
FINALIDAD: Defender los intereses de los trabajadores en las 

plantaciones de carha 
NUMERO DE INTEGRANTES: 42 mujeres 

93 hombres 
DURACION DEL MANDATO: 2 aios 

FORMACION DE LA DIRECTIVA 

NOMBRE CARGO SEXO DONDE SE LOS PUEDE UBICAR 

Jos6 Presidente M sede de la organizaci6n 
Pedro 
Isaura 

Vicepresidente 
Directora de Servicios 

M 
F 

sede de la organizaci6n 
sede de la organizaci6n 

Asistenciales 
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Cuadro III 
Movimientos sociales en el municipio: 
manifestaciones asociativas moment-ineas 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

Hecho/condici6n que dio 
origen a la Manifestaci6n: fata de profesores en las escuelas ub'cadas fuera del distrito 

sede del Municipio 

Periodo en que ocurri6 
la Manifestaci6n: mayo de 1990 

Caracteristicas de 
la Manifestaci6n: 	 caminata de protesta por la calle principal de la ciudad, y 

concentraci6n en la puerta de la Alcaldia. 

Nimero de participantes: 	 alrededor de 100 mujeres. 
alrededor de 20 hombres. 

LIDERES IDENTIFICADOS 
NOMBRE SEXO DONDE SE LOS PUEDE UBICAR 

Maria F Rua Santa Efigenia, casa 4 
Josefa F Rua Santa Efigenia, casa 23 

ODS.
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Cuadro IV 
Condici6n social de mujeres y hombres del municipio, 
segdin su participaci6n en el movimiento social 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

MOVIMIENTOS SOCIALES PAPELES PREDOMINANTES NECESIDADES OBSERVADAS 
IDENTIFICADOS 

AC PC NPG NEG 

Sindicato Rural hombres mujeres m~s informaciones 
sobre el derecho 
laboral: hombres y 
mujeres 

(AC) -Administraci6n Comunitaria 
(PC) - Politica Comunitaria 
(NPG) - Necesidades Prhcticas de Gbnero 
(NEG) - Necesidades Especificas de G6nero 
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B) 	 Anilisis del Desempefio de los Sectores Frente a Ii 
Perspectiva de G6nero. 

" 	 levantamiento de los programas y proyectos ci 
curso en el momento, por sectores, a trav6s de la 
lectura de docurnentos, observaci6n y aplicaci6n 
de cuestionarios, y realizaciOn de entrevistas; 

" 	 identificaci6n de los objetivos y de liamanera de 
implementar cada programa y proyecto, dando 
nrigen al cuadro sobre la Actuacion de los 
Sectores; 

* 	 identificaci6n de los papeles de g6ncro
reconocidos y de las necesidades de g6nero 
atendidas por los programas y proyectos 
sectoriales; 

* 	 formulaci6n del cuadro de Desempi'lo de los 
Sectores. 

El cuadro sobre Ia Actuaci6n de los Sectores puede 
tomar la forma proscntada en el Cuadro V, que se 
constituyc en Lin modelo esqueniatico para agregar las 
informaciones obtenidas a trav6s de ha lctura de 
documentos y dcl ejercicio de pricticas de 
levantamient) de datos primarios. 
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Cuadro V 
Actuaci6n de los sectores 
Sector: Aseo Urbano 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

PROGRAMA OBJETIVOS PECULIARIDADES DE 

PROYECTO IMPLANTACION 

Recolecci6n domiciliaria Atender a las normas Los dias de la semana y los horarios 

de basura en el distrito basicas de aseo urbano de recolecci6n son pre-determinados 

sede y salud piblica y conocidos de la poblaci6n 

Recolecci6n domiciliaria Atender a las norrnas La recolecci6n se hace en forma 

de basura en los demfs bAsicas de aseo urbano irregular, sin que la poblacion sepa 

distritos y salud plblica cuando va a ocurrir 
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El Cuadro VI, mostrado a continuaci6n, sintetiza el 
anilisis emprendido por el planeador con base en la 
lectura de los cuadros sobre ]a Actuaci6n de los 
Sectores, orientado por sus conocinientos acerca de 
las categorfas fundarnentales del planearniento para ul 
gdnero. Acord6monos, una vez mis, que las categorfas 
son: 

Papeles: - productivo (P) 
- reproductivo (R) 

Necesidad s 

- adrninistraci6n conunitaria (AC) 
- polftica comunitaria (PC) 
- pr6cticas de gdnero (NPG) 
- estrategias de g6nero (NEG) 



Cuadro VI 
Desempefio de los sectores frente a la perspectiva 
de g rhero 
Sector: aseo urbano 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

PROGRAMA 
PROYECTO 

PAPEL RECONOCIDO NECESIDADES 
ATENDIDAS 

P R AC PC NPG NEG 

Recolecci6n domiciliaria de 
basura 

Sin horario y dia mercados Mujeres 

Con horario y dia mercados hombres 
y mujeres 

disponibilidad 
de horario para 
el trabajo fuera 
del hogar 

(P)- Papel Productivo 
(R)- Papel Reproductivo 
(AC) -Administraci6n Comunitaria 
(PC) - Politica Comunitaria 
(NPG) - Necesidades Pr~cticas de G6nero 
(NEG) - Necesidades Especificas de G~nero 
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(NEG) - Necosidades Especificas de G6nero 

C) 	 Anilisis de las Condiciones de Trabajo de Mujeres y 
Hombres en el gobierno municipal: 

" 	 levantamiento de informaciones relativas al
 
cuadro de personal del gobierno municipal, por
 
sector y por sexo;
 

* 	 levantamiento de los programas y proyectos 
relacionados al 6irea de recursos humanos en el 
gobierno local; 

" 	 verificaci6n del efecto diferenciado de estos 
programas y provectos sobre los profesionales 
-hombres y mujeres- del gobierno municipal; 

l 	 elaboraci6n de propuestas y proyectos que 
encaminen soluciones con vistas a Ia igUaldad de 
oportunidades para hombres y mujeres. 

En el Cuadro VII se sugiere una fornia de sistematizar 
datos cuantitativos respecto a los hombres y mujeres 
que trabajan en el gobierno local. 

Para levantar los programas y proyectos relacionados 
con los recursos humanos del gobierno local, es l)osible 
usar el mismo niodelo presentado en el Cuadro V - Ut 
Actuaci6n de los Sectores. 

Una versi6n modificada del Cuadro VI - Desempefio 
de los Sectores Frente a la Perspectiva de G6nero, 
podra ser ajustada a la necesidad de Cvaluar los efectos 
diferenciados de los programas y proyectos sobre los 
hombres y mujeres (lue trabajan en el gobierno local. 
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Cuadro VII 
Datos generales sobre mujeres y hombres 
que trabajan en el gobierno local 
Fecha de Ilenado el cuadro: 20 - agosto - 1991 

SECTOR EDUCACION SALUD ASEO URBANO 
INF. SOLICITADAS N" % N" % N" % N" % 

TOTAL DE FUNCIONARIOS 
HOMBRES 
MUJERES 

DISTRIBUCION DE CARGOS: 
* DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

* DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

* ASESORIA 
Hombres 
MuJores 

TOTAL DE SUELDOS PAGADOS: 
*DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

* DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

*ASESORIA 
Hombres 
Mujeres 

FRECUENCIA A CURSOS DE 
CAPACITACION Y RECICLAJE 
* DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

* DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

* ASESORIA 
Hombres 
Mujeres 
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D) Elaboraci6n de Alternativas de Curso de Acci6n 
Gubernanental: 

" 	 ftrmulaci6n de diversos escenarios quc
posibiliten la accion gubcrnanlental; a partir de 
informaciones reunidas en las etapas anteriores 
del trabajo; 

" 	 forrmulaci6n de altcrnativas de curso de acci6n 
gubernamental, que puedan atender a lts 
necesidades prficticas y estratfgicas de g6ueCro 
apuntadas en las etapas anterioros del trabajo. El 
horizonte temporal de las altcrn:itivas dcpende 
de cada sitUaci6n cspecifica. 

Las alternativas de curso de acci6n gulbernamental, 
elaboradas do acuerdo a las sugerencias menc : aadas 
arriba podrin recibir una presentaci6n sumaria, corno 
se indica en el Cuadro VIII. 
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Cuadro VIII 
Alternativas sobre cursos 
de acci6n gubernamental 
Fecha de Ilenado d cuadro: 20 - agosto - 1991 

ALTERNATIVAS POR SECTOR
 
ESCENARIOS
 

EDUCACION SALUD ASEO URBANO ASISTENCIA SOCIAL 

Mujcres en el Guarderia de Ampliaci6n del
 
grupo de edad nihos en horario de
 
15-20 aihos, con horario funcionamiento
 
papel integral del puesto de
 
productivo, salud
 
residente:3 en la
 
sede del
 
Municipio
 

Mujeres en el Idem Puesto de Recolecci6n de Progi'ama de 
grupo de edad salud abierto basura en dia y asistencia juridica 
15-20 ahos, con los fines de hora relativo a derechos 
papel semana previamente laborales 
reproductivo, deterrninados 
iesidentes fuera 
del distrito sede, 
trabajando en el 
cone de la caha 
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E) Selecci6n de los Cursos de Acci6n Gubernamental a 
nipllementar: 

0 	 comnparase los cuadros "Alternativas de Cursos de 
Acci6n Gubernamental" y "Desempefio de los 
Sectores Frente a la Perspectiva de G.nero", es 
decir, las alternativas propuestas con las ya 
existentes, por sector, con el objctivo de 
establecer un plan de acci6n gubernamental 
donde programas y proyectos ya en marcha 
puedan ser niantenidos, corregidos o desechados, 
y puedan ser impleimentados nucos programas o 
proyectos. Estos programas y proyectos 
representan el desdoblaniiento de polfticas 

Planear para el gnero no 1pIblicas concebidas bajo la perspectiva de genero. 
acarrea, un aumento de 
trabajo para los servidores de 
gobierno municipal Observaciones finales 

Sintetizarnos ahora algunos puntos importantes para la 
coniprension de por qu considerar ha perspectiva de 
genero en el pl :neamiento y en la gesti6n municipal. 

Es importante destacar que los datos cuantitativos y las 
infornaciones con que nos protonemos trabajar son, 
en general, los mismos que existen en los municipios y 
forman parte del cotidiano de la administraci6n. 
Planear para el genero no acarrea, por tanto, Ln 

Cuando administradores y aumento de trahajo para los servidores del gobierno 
planeadores desarrollan sus municipal.
 
actividades bajo la perspectiva En este sentido, la novedad esOi en la perspectiva bajo

de gnero, Iacalidad de lala cual ese conjunto de informaciones serfi analizado.
 
intervenci6n sobre la realidad Puede parecer muy poco, dicho asi, pero cuando
 
cambia, en la medida en que administradores y planeadores desarrollan sus
 
los autores principales actividades bajo la perspectixa de gtnerf), la calidad
 
-rnujeres y hombres- son de la intervenci6n sobre la realidad cafmbia, en la
 
contextualizados con base en medida en 
que los autores principales -mujeres y 
sus diferencias hombres- son contextualizados con base en sus 

diferencias. 

Por otro lado, es imlportante niostrar ILuC]a 
formoUlaci6n de politicas puhla)icas quc toman en cuenta 
las relaciones de genero existentes en el Municipio, 
posibilita que uno pueda ver claro en cuanto a las 
propuestas de acci6n del gobierno respecto a la opciOn 
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de mantener o transformar el statu quo. Yesta opci6n 
serAi legftirna, una vez que el planeamiento para el 
g6nero no se disocie de pr~icticas participativas. Es 
decir, no se concretiza, tampoco, sin el reconocimiento 
de que la poblaci6n, es decir, las mujeres y los 
hombres, son los sujetos en la dinimica del proceso 
decisorio gubernainental. 

Empi~zase, entonces, a trabajar con tin 
(re)conocimiento de las acciones prioritarias que 
posibilitan una asignaci6n de recursos m~is eficiente y 
eficaz en la medida en que son tornados en 
consideraci6n los papeles desempefiados por hombres 
y mujeres -reproductivo, productivo, administraci6n 
comunitaria y politica comunitaria- ademis de las El gobierno local tendrg 
necesidades prdcticas y estrat6gicas de g6nero. El elementos para comprender 
gobierno local tendrad elementos para comprender las 

obtieen n yobes y muj eres, 
ve ntajas y d esve ntajas que ob tie n e n hom b res y 

mujeres, en los diferentes sectores, cor(o consecuencia obtienen hombres y mujeres, 
en los diferentes sectores,

de sus posiciones diferenciadas frente a las relaciones consecuencia de suscomooscone diferenciadas
de g6nero. Podrfi, entonces, contribuir, dentro de su 

frente alas relaciones de 
esfera de competencia, a la mejora de la calidad de 

vida de las mujeres sin cometer el equfvoco de gInero 
considerar que tal objetivo se obtiene con la 

equiparaci6n de mujeres y hombres. No hay injusticia 
mayor que la de tratar igualmente a los que son 
diferentes. 

Consid6rese aquf la posibilidad de ganancia real para 
la administraci6n municipal, dado que la formulaci6n 
de programas y preyectos adecuados a las necesidades 
diferenciadas de hombres y mujeres ya implica que se 
parta de un nivel de conocimiento de la poblaci6n 
objeto de aquellas acciones, que minimizari el costo 
de implantaci6n y monitoreo de los programas y 
proyectos priorizados. 
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Anexos 
Cuadro !
 
Condici6n social de mujeres y hombres del municipio,

segdn los papeles productivo y reproductivo
 
Fecha de Ilenado el cuadro:
 

DISTRIBUCION DE POBLACION PAPELES NECESIDADES OBSERVADAS
 
POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD - -
P R NPG NEG 

MUJERES 

de 0 hasta 4 ahos 
de 5 9 
de1O 14 
de 15 19 
de 20 24 
de 25 29 
de 30 34 
de 35 39 
de 45 49 
de 50 "54 
de 55 " 59 
de 60 64 
de 65 69 
70 afios o mas 
edad ignorada 

HOMBRES 

de 0 hasta 4 ahos 
de 5 9 
de1O 14 
de 15 19 
de20 " 24 
de 25 29 
de 30 34 
de 35 • 39 
de 45 " 49 
de 50 54 
de 55 " 59 
de 60 64 
de65 " 69 
70 ai)os o m~s 
edad ignorada 



Cuadro I!
 
Movimientos sociales en el municipio:
 
manifestaciones estructuradas
 
Fecha de Illenado el cuadro:
 

I NOMBRE DE LA ORGANIZACION: 
DIRECCION: 
FINALIDAD:
 
NUMERO DE INTEGRANTES:
 
DURACION DEL MANDATO:
 

FORMACION DE LA DIRECTIVA 

NOMBRE CARGO SEXO DONDE SE LOS PUEDE UBICAR 
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Cuadro III 
Movimientos sociales en el municipio: 
manifestaciones asociativas moment.4neas 
Fecha de Ilenado el cuadro: 

Hecho/condici6n que dio 
origen a la Manifestaci6n: 

Periodo en que ocurri6 
fa Manifestaci6n: 

Caracteristicas de 
la Manifestaci6n: 

Nimero de participantes: 

LIDERES IDENTIFICADOS 

NOMBRE SEXO DONDE SE LOS PUEDE UBICAR 
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Cuadro IV
 
Condici6n social de mujeres y hombres del municipio,
 
segdn su participaci6n en el movimiento social
 
Fecha de Ilenado el cuadro:
 

MOVIMIENTOS SOCIALES PAPELES PREDOMINANTES NECESIDADES OBSERVADAS 
IDENTIFICADOS AC PC NPG NEG 

(AC) - Administraci6n Comunitaria 
(PC) - Politica Comunitaria 
(NPG) - Necesidades Prhcticas de G6nero 
(NEG) -Necesidades Estrat6gicas de G6nero 
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Cuadro V 
Actuaci6n de los sectores 
Sector: Aseo Urbano 
Fecha de Ilenado el cuadro: 

PROGRAMA OBJETIVOS PECULIARIDADES DE 
PROYECTO IMPLANTACION 
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Cuadro VI 
Desempefio de los sectores frente a la 
perspectiva de g6nero 
Sector: Aseo Urbano 
Feclia de llenado el cuadro: 

PROGRAMA 
PROYECTO 

P 

PAPEL RECONOCIDO 

R AC PC 

NECESIDADES 

NPG 

ATENDIDAS 

NEG 

(P)- Papel Productivo 
(R)- Papel Reproductivo 
(AC). Administrac16n Comu tana 
(PC) - Politfca Comuntaria 
(NPG) - Neceidades PrActicas de Ginero 
(NEG) - Necesidades Especificas de Gtnero 
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Cuadro VII 
Datos generales sobre mujeres y hombres que 
trabajan en el gobierno local 
Fecha de Ilenado el cuadro: 

ALTERNATIVAS POR SECTOR 
ESCENARIOS 

EDUCACION SALUD ASEO URBANO ASISTENCIA SOCIAL 



Cuadro Vill 
Alternativas sobre cursos de acci6n gubernamental 
Fecha de Ilenado el cuadro: 

SECTOR EDUCACION SALUD ASEO URBANO 
INF. SOLICITADAS 

N" % N" % N" % N" % 

TOTAL DE FUNCIONARIOS 
HOMBRES 
MUJERES 

DISTRIBUCION DE CARGOS: 
. DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

* DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

. ASESORIA 
Hombres 
Mujeres 

TOTAL DE SUELDOS PAGADOS: 
* DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

* DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

* ASESORIA 
Hombres 
Mujeres 

FRECUENCIA A CURSOS DE 
CAPACITACION Y RECICLAJE 
* DIRECTIVOS 

Hombres 
Mujeres 

. DE MANDO 
Hombres 
Mujeres 

* ASESORIA 
Hombres 
Mujeres 


