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Presentaci6n 

Crecinijento del liderazgo polftico fenienino en 
las democracias locales latinoamericanas 
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V5 CUAD-ERNOE D LOCA 

A mediados de 1991, el Proyecto Mujer y Desarrollo Local 
convoc6 a tn grulo de eirtidades niiicipalistas 
latinoamericana3 a participar en la realizaci6n de cuatro 
investigaciones nacionales sobre la presencia de la r-ujer c!: 
los municipios y la existencia Lie politicas, programas y 
servicios que, a nivel municipal, tomaran en consideraci6n 
a la mujer. 

Con referencia en el documento sobre m6todos de 
investigaci6n de g6nero en espacios in :ales preparado por 
IULA y en base a su experiencia piovnra en asnttos 
municipales y de ge.nero en el Brasil, el Instituto Brasilefio 
de Admin-istraci6n Municipal I11AM, a trav6s de su Nicleo 
de Estudios Mujr y Poluicas PFiblicas de li ENSUR, 
present6 dos propuestas ie investigaci6n: Brasil: Executivo 
Local no Femenino y Santos: polificas ptblicas de ura 
mulhier. 

Con la primera propuesta, CI IBAM se plalite) analizar el 
incremento sostenido de mujcres brasileras clectas a la 
jefatura dcl ejecL tivo municipal y so presencia en c 
legislativo; su actuaci6n en vmlbos niveles dcl poder local v 
sus efectos en la dcmocratizaci6n dcl misio; y la posibilidad
de transformaci61 de las polIticas del gol)ierno municipal y 
de sIc aparato administrativo con la adopci6n de una 
l)erspcctiva de genero. 

Conmo parte dc estc esft erzo, sc in ,entarfa contrastar 
algunas Ifneas claves del anmilisis con la gestion desarrollada 
por administraciones municil)ales lideradas p)or hombres, 
artiCUlando (ie estc modO Lin diagn6stico comi)arativo. 

Con el tema Santos: las polfticas pblicas de una mujer se 
plante6 la construccicm ie on cstudio de caso en torno a la 
gesti6iin ie Ia lrefcii- Telma die Souza, respecto ie la adopci6n 
de programtts inoc(cydares para atender importantes lprobleimS 
socialCs aSi c01110 dCm~antdas iegiencro. 
Sanits, el mayor uertOiode Amnerica Latina, eligi6 en 1988, 
phfr l)rimcra vez, a una mujer coni) Prcfeita (alcaldcsa).
El estudio docunmenta 1a gCstit')n desarroll.da ei sos cuatro 
afios de gobierno tie li ciud:cd, ie gran importancia 
estratigica econ61nica y regional, tanto en las politicas 
dirigidas a hi mujer conic) a l poblac& n en s1 coiljollto. 

El Ca)ftuIhi Iatinoamricnm) de la Uni6n Internacional de 
Mmicipiis y Poderes Locales IULA/CELCADEL, la 
Ofici na Regional de Vivienda y Dc.iarrollo Ulhbano para Sur 
Amrica RI IUDO/SA-AID y !aOficina ie la Mujer en el 
l)esarr)ll, ambas de USAID, se congratulan de entregar en 
este Cuaderno de Desarrollo Local No. 12. Brasil: mujeres 
en el Ipoder local: iroyectos y contexto.;, los magnffcos
resultados de kis dos investigaciones realizadas en el primer 
senestre de 1992, por el IBAM. 

http:desarroll.da


De entre los mtiltiples elementos de reflexi6n pianteados 
por estos Cstudios respecto de las fornas en que se estOi 
transformando la relaci6n Mujer-Poder Local en Brasil 
gracias a la adopci6n de una perspectiva de g6nero, 
queremos resaltar tres. 

En primer lugar, el hecho hist6rico de que tin conjunto de 
municipios brasilefnos estin hoy haciendo realidad 
-mediante politicas concretas, programas y servicios para su 
poblaci6n- la atenci6n a deIwndas fundanlentales que han 
sido sostenidas por las nujeres latinanericanas y SUS 
movimientos a lo largo ie toda la iltinia dcada. 

En segundo lugar el hecho de itl1e estos estudios permiten, 
a travs de la revisi6n de experiencias particulares aniniadas 
por hombres y nujeres convencidos de la necesidad de 
incluir en la agenda del cambio social una postura contra la 
discriniinaci6n gen6rica, vislumbrar la posibilidad de que las 
comunidades locales poeden ser gobernadas de un modo 
distinto, igualitario y dernocraitico. Este segundo as)eCto 
resulta fundamental para el futuro de la democracia en 
nuestros paises, en esta hora en iLe una crisis 6tica y polftica 
golpea afin mis a nuestras comunidaLcs, ya afectadas en su 
dfa a dfa y en sus lerspectivas de mafiana por la crisis 
econ6mica global. 

En tercer lugar, ha riqueza de las mfiltiples percepciones que 
se presentan en los resultados de las investigaciones nos 
hablan de los diversos canminos por los cuales tin gobierno 
local puede propiciar l reconstituci6n, no solo de li esfera 
p~blica, sino tambi6n de la sociedad civil cuyo habitat se 
inscribe en el ilbito municipal: y c6mo on planteaniiento 
de igualdad gendrica pucde resultar tan renovador y puede 
provocar niuda nzas tan profundas que, como lo han 
sostenido muchas pensadoras y lideres Lie niovinlientos de 
nujeres en Ainirica Latina, propongan una renovaci6n 
global de nuestra cultura democritica. 

Tenemos la certeza de que los trabajos de investigaci6n 
recogidos en este Caderno enricleceran el debate sobre ]a 
relaci6n de la niojer con cl poder, i democracia y el desarrollo 
e inaugurarin nuevos espacios do reflexi6n y cuestionamiento. 
Porque, cof(o es bien conocido, tod pu,nt() de Ilegada es un 
nuevo )toMt de partida. 

Para terminar, querelnos presentar nuestro reconocinliento 
a IBAM y so excelente equipo de t6cnicos e inestigadores, a 
la Prefeita de Sanmos para lh gestifn 1988-1992, Telnia de 
Souza, y a los honlbres y mujeres quo enriquecieron coil stis 
testinmonios y comentarios a .-ste t:-abajo. 

Jaime Torres Lara William II. Yaeger, III 
SECRETARIt) EJECUTIVO DE IULA DIRECTOR 
DIRECTOR IE CELCAI)EL RIIUDO/SA-USAIl) 
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I. Introducci6n 
El presente estudio es producto de la cooperaci6n firnada 
entre el Nficleo de Estudios Mujer y Polfticas Pfiblicas del 
Instituto Brasilefio de Administraci6n Municipal-IBAM, 
y el Centro de Capacitaci6n y Desarrollo de los Gobiernos 
L)cales-CELCADEL, del Capftulo Latinoamericano de 
IULA, para su Proyecto Mujer y Desarrollo Local, 
patrocinado por la Oficina de Vivienda y Desarrollo Urbano
 
para Sur Anadrica RHUDO/SA y la Oficina de la Mujer en
 
el Desarrollo, ambas de ha USAID.
 

Este trabajo incluye datos sobre los perfiles demogrdficos de 
los Municipios de las Prefeitas, en Brasil, su distribuci6n en 
los estados y regiones nacionales, ademris de algunos
indicadores relacionados al perfil de las propias jefas 2 
de esos Ejecutivos Locales, sU afiliaci6n partidaria y sus 
polfticas y programas dirigidos a la poblacion feninina. 
En ese sentido, se busc6 eshozar algunas Incas de reflexi6n 
para avanzar en Ia comprensi6n ielos asuntos relativos a ]a
existencia (o no) de iniplicaciones en la gesti6n del 
municipic, por el hecho de que la administraci6n local sea 
cornandada por inhombre o por una niujer. 
En la primcra parte del estudio, se hace un intento por
asociar el significado de la gesti6n local y la implenientaci6n
de politicas gubernamentales dentro de un contexto de 
cambios institucionales experinientados recientemente por 
el pais. En el cuadro (Iluese esboza, a partir de la 
Constituci6n1 de 1988,cl imunicipio parece ser Iacsfera 
gubernamental coil mayor perineailidad a las rcalizaciones 
que no permiten la exclusi6n social, por ser el ejccutivo
municipal 1nis accCsible a los ciudadonos. 
Sobre la base Lie este heclIo, se indican aspcctos que podrian
caracterizar ieforma m~is clara, las cuestiones (Iegenero en 
las administraciones nmnicipales. 

Enl a segunda parte se prcsentan los datos rcolectados 
sobre las Prefeitas (Alcaldesas) brasilefias y un anilisis de 
polfticas y prog, nas de algunos Inunicipios gobernados 
por ellas. 
La tercera parte invcstigd en el legislativo municipal, 
buscando reunir algunas informaciones sobre la presencia de 
mojeres electas a las C'imaras Municipales. a 

La relaci6n ejecutivo/legislativo y las dificultades que 1. Trabajo presentado en Julo do 1992. 
enfrentan hs nnjeres en el ejercicio ietn mandato 2.En Brasil, lajefaturadel Ejecutivo Localno
legislativo, son algunos de los plntos tratados en esta lpartc, sedesignaconel nombre delAcaldeo Jcaldesa sino de Prefello oPrefelta. 
Por fin, se tejen a.lgUllaS consideraciones y se presentan 3. En Brasil, lasy los integrantes, porelec
recome ndaciones para hi prfictica (ielo.s ejecutivos ci6n. de laC/mara Logislativa Municipal (CA
fenleninos. mara do Vereadores) so designan con el 

nombro de Voreadoros o Veroadoras, 

Pro'ous Pa 1:, ,,,...,t2,?,r It 



4. Los dates son del FIBGE, conforme esthn 
trabajados an BREMAEKER, Frangois E.J. 
de, Migraqao: A marca do censo do 1991. 
Rio deo daneimr; 1992.IBAM/CPU/IBAMCO, 

5. Los estados quo forman la Federaci6n 
B-asilefa estAn agrupados por Regiones: 
Sur-Sudeste-Nordeste-Norte-Centro Oeste. 
(Nola del traductor) 

6. BREMAEKER acenta el hecho de quo 
apenas 28,72% de los municipios (1.290) 
crecieron sobre la mcdia brasileha, quo as 
de 2,87% entre 1980y 1991; al resto ocreci6 
abajo de la media (44,42% de los munici-
pios) o simplemonte perdi6 poblaci6n 
(1.206 munlicipios), representando 26,85% 
del total. BREMAEKER, op.clt. 

7.FUNDAQAO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E EGTATISTICA, Rio do Janei-
ro. lnformaqao para a Impronsa. Rio de 
Janeiro, 1992. mime6grafo (Textos, 16). 

II. Municipio y gdnero 

El Municipio brasilefio. El Municipio de las prefeitas 

Cuando se realiz6 el censo de 1991, Brasil tenfa un total de 
4.491 municipios. 

El perfil de estos municipios, segcin los datos preliminares 
del censo, revela que, en su gran mayorfa, son municipios 
peqcuefios y medianos, hasta con 50.000 habitantes. Existen 
466 municipios grandes (apenas el 10,4% del total) que 
concentran la mayor parte de la poblaci6n brasilefia. Este 
contraste se acentfa si consideramos que, de estos grandes 
municipios, 12 tienen nis de un mill6n de habitantes. ' 

Obs6rvese, incluso, que cerca del 73,8% del crecimiento 
demogrffico constatado entre los dos Ciltirnos censos, se 
concentr6 en los municipios grandes; por otro lado, este 
increnento se sitia con mayor intensidad en los municipios 
de las regiones Norte y Centro-Oeste 5 que presentan tasas 
medias de crecimiento anual nreis altas que las del pals. 6 

Por tanto, crecen rns los municipios mayores, crecen las 
ciudades y este crecirniento parece estar alinientado, 
prin,:iplmente, por el niovirniento de la poblaci6n. 

De hecho, la tendencia de aumento de ]a poblaci6n urbana 
al punto de superar a la rural (evidenciada e. 1970 cuando 
las ciudades y villas pasaron a concentrar e! 56% de la 
poblaci6n brasilefia) se consolida en 1980, cuando la tasa de 
urbanizacion Ilega al 67,7%, estimindose que en 1991 Ia 
poblaci61i de lo, cenlros urbanos corresponde al 75% dcl 
total. En contraposici6n, se encontr6 una disminuci6n en la 
tasa de fecundidad a lo largo del tiempo: en comparaci6n al 
aumento de la urbanizaci6n, esa tasa disminuye, pasando del 
5.75, en 1970, al 4,35 en los anfos ochenta. Se estirna que 
actualniente es'.i alrededor del 3,01%. 

Observando los datos relatives alas delimitaciones dc rcgi6n 
y de regi6n nietropolitana, se pueden sefialar otros aspectos
del crecimiento de los niunicipios. En los casos de los 
n6cleos metropolitanos en relaci6n con sus sectores 

perifiricos, por ejemplo, se niantiene la tendencia ya 

cotistatada hace I I aios: los niunicipios perif6ricos crecen a 
un ritmo mayor qle el de los nticleos (1c las regiones 7 

integrando, por tanto, el conjunto de unit'ades que 
evidenciarn el tipo de concentraci6n poblacional existente. 

Do; lineas gener-:les, indicadas hasta ahora, niuestran 
i qatronespueden configurar aspectos diferentes en elpit

dc los t una 
perfil de luicipios lrasilef()s, Confornle preiomioc 
estruCtUlra tIC centros urbalnos nmayores, algunos polos de 

regiones y/o n6cleos metropolitanos, con actividades 
industriales o tie servicio, o unidades pequefias con 
caracterfsticas ins agrarias. Se distinguen tanbitn 



municipios "urbanos" de poblaci6n reducida, pero integrados 
a estructuras metropolitanas o conurbaciones. 
Los municipios actualmente gobernados por niujeres se 
distribuyen en esos diferentes patrones. En n6nmero de 110 8 
representan tan solo el 2,45% del total de los municipios
brasilefios y cerca del 9,0% de la poblaci6n del pafs. 

Conforme Blay llama la atenci6n, ' los municipios
administrados por Prefeitas (Alcaldesas) son de porte
variado. Se constat6 que el 58,5% tiene entre 10 mil y 50 mil 
habitantes, caracterizando una tendencia "media" de tamafio. 
Los municipios mis nuevos, creados despu6s de 1988, y en 
los cuales fueron elegidas alcaldesas, soil en general
pequefios, sin pasar de los 5 nil habitantes. 

Entre las unidades municipales gobernadas por nmujeres que
presentan m~is de 50 mil habitantes, se encuentran los casos 
-ya ejemplares- de dos capitales, Sao Paulo y Natal; tres
grandes ciudades/polos, con estructuras productivas diversas, 
Santos y Araqatuba, en Sao Paulo y Mossor6, en Rfo 
Grande do Norte; y ciudades de peso en el interior de los 
estados, como Barra do Corda y Pedreiras, en 
Maranhao.
 
Finalnente, cabe observar qCUe cuatro municipios integran
periferias metropolitanas importantes: Sapiranga, en ]a
regi6n de Porto Alegre; Ribeirao das Neves, en Belo 
Horizonte; Guarareina en Sao Paulo; y Caucaia en la regi6n
de Fortaleza. A pesar de tener menos de 50 mil habitantes,
vale la referencia a este 6ltinio municipio, ya que la periferia
de la regi6n de Fortaleza fue la 6inica que present6 un 
aumento significativo de la tasa de crecimierno anual entre 
198) y 19911 siendo este municipio uno de los centros 
industriales del estado. 
Desde el punto de vista del crecimiento histdrico del 
nfimero de municipios gobernados por mujeres, Blay e 
investigaciones realizadas por el N6cleo ieEstudios Mujer y
Polfticas P6blicas del IBAM 1 constatan un progreso. De 
becho, de 1972 a 1988 se din un aumento de prficticamente
el 1(10% en el nfmero de las prefeitas electas (de 58 en 1972 
a 108 en 1988). Estos trabajos revelan una predoninancia de 
las alcaldesas en el Nordeste: cerca del 65% del total. Sigue 
la regidn Sudeste con el 16,3% y la regi6n Norte (10, 9 %).
En el Sur y en cl Centro-Oeste estos porcentajes son 
insignificantes. Es mins, la inclusi6n del estado de Tocantins, 
con por Ionenos cuatro nuevos lllUniCipios administrados 
por mujeres, aumcnt6 la representatiidad Iela regi6n
Norte: su participaci6n relativa creci6 casi del 7% a un 
11%. 

Los estudios citados indicaron qtc, desde cl punto de vista 
del nt'niero de alcaldesas elegidas, cointintan predominando 

o
reginnes agrarias y cnmcrciales"; pon otro lado, Ins 
niunicipins, por su tannio, se presentan "tendencialmente 

Los municipios miis nuevos, 
creados despu~s de 1988, y 
en los cuales fueron elegidas
alcaldesas, son en general 
alcaeess,sn pasarndel 
pequeos,sin pasar de los 5

rail
habitantes 

8.El total indicado result6 do una compara
ci6n general de los dates existentes, inclu
y6ndose los municlpios nuevos (quooligieron alcaldosas apartir de 1989), hasta 
del estado de Tocantins. 
9.BLY, Eva, Enrentando aallnapo: as 
mulhEsaopoderlocal.Trabajo prenta 
do an el XII World Congress ol Sociology, 
Inlernational Sociological Association, Ma
rid, 1M.jul., 


10. FUNDAQAO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIAE ESTATISTICA, op.c't. 
11. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS-
TRAQAO MUNICIPAL, Rio de Janeiro. Escola 
Nacional de Servigos Urbanos. Nccleo do 
Estudos Mulher oPoliticas Ptblicas. Mulhor 
e politIcas pribllcas; o papal dos Munlcplos:relat6rlo, Convnio IBAM/Fundaci6n 
Ford, Rio de Janeiro, 1992. 134 f.,anexos. 



BECKER, Bertha, Amaz6nla, Sao Paulo: Ati- contexto local. 

Considerando la 'aja de 
poblaci6n gobernada por 
las prefeitas, obviamente es 
mayor la participaci6n 
relativa de los municipios 
de la regi6n Sudeste que

cerca del 80% 
representan adlos 
del conjunto, sigui6ndolo el 
Nordeste, con cerca dcl 17% 

12. BLAY, E. Mulheres om urn mundo em 
mudanqa: desenvolvlmonto econ6mlco o 
politico no Brasil. Sao Paulo: USP, Ncloo 
deEstudosdaMulhereRelaoesSociaisdo 
G6nero, 1992. 25 f. 

13. Para un concepto m~Apreciso y dscu 
s16n del significado do estas regiones, voa 

U LC E 

urbanizados". 2 Considerando la faja de poblaci6n 
gobernada por las prefeitas, obviamente es mayor ]a 
participaci6n relativa de los municipios de la regi6n Sudeste 
que representan cerca del 80% del conjunto, sigui~ndolo 
el Nordeste, con cerca del 17%. 
Los resultados preliminares del censo para 1991, indican la 
existencia de 72'171.165 hombres y 73'983.337 mujeres en la 
composici6n de la poblaci6n brasilefia, alcanzando una 
propurci6n de 97,99 honmbres para 100,00 mujeres. Las 
diferencias en el comportamiento de este fndice son mis 
notables justamente en el caso de los estados de las regiones
Norte y Centro-Oeste. Conforme se observa en el cuadro 1,

estados de Roraima, Rond6nia, Mato Grosso, Amazonas 
y Tocantins, presentan los mayores desequilibrios en la 
proporci6n entre la poblaci6n masculina y femenina. Junto a 
Acre, Pard, Mato Grosso do Sul, Amapdi y Goidis son las 
unidades de la Federaci6n en las qte la poblaci6n nasculina 
supera, con una diferencia mayor, a la femenina. Hay que 
tornar en cuenta que en estos estados se encuentran las tasas 
de crecimiento mis altas del pafs, especialmente en las ,reas 
catalogadas coma "regiones-frontera", 13 municipios ciue 
tuvieron una ocupaci6n intensificada en las filtimas ddcadas 
cor(o consecuencia de la implementaci6n de grandes obras, 
proyectos agropecuarios, proyectos de colonizaci6n 
(p6blicos y privados) y ireas mineras y de extracci6n. 
Aunque en varios municipios predominen drea3 rurales, hay 
que notar la importante presencia tanto de ciudades nuevas 
comro la rfipida expansi6n de antiguos centros urbanos. 
Seg6n Beckcr, 6sta serfa una de las caracterfsticas de las 
regiones-frontera. Los aspectos relacionados a la faorma de 
ocupaci6n y al tipo de migraci6n de estas aireas, pueden ser 
factores que influyen en la predominancia de hombres en 
relaci6n a las mujeres. 

Observando la proporci6n entre hombres y mujeres en el 
conjunto de los municipios de las alcaldesas, por estado, se 
encuentra esta misma constataci6n; por otro lado, la 
predominancia de mujeres sobre hombres se observa con 
mayor significaci6n en los estados de Rfo Grande do Norte, 
Parafba, Sao Paulo y Ceardi. En relaci6n al total de los 
municipios dirigidos por alcaldesas, en casi un 33% (36 
municipios) la poblaci6n femenina se mostr6 ligeramente 
predomiinante, mientras que las proporciones m~is altas 
c(orresponden a los municipios mis grandes y a las capitales. 
Uno de los datos levantados en los estudios realizados 

(especialmente Blay, 1992) tiene que ver con el voto 
femenino; 6stos, evidentemente, no son concluyentes con 
relaci6n a la elecci6n de las alcaldesas. Remiten, mis bien, 
al campo del significado polftico del pleito electoral y del 

ca, 1990. 
En relaci6n a los partidos politicos, las fuerzas mis 
significativas son las del PFLy del PMDB, presentan 



-
CUDEN b SAR--SL S S 

prdicticamente las mismas proporciones, en torio del 30% 
(cuadro 2). Les siguen el PL (9,0%) y el PDS (8,1%); el PDT 
y el PT, considerados de oposici6n, representan apenas 5,4%
del conjunto. Obsdrvese, sin embargo que estos tltimos 
corresponden a los partidos de las alcaldesas electas en las 
capitales (Sao Paulo y Natal) y en las grandes ciudades 
(Araqatuba y Santos, en el estado de Sao Paulo; Mossor6, 
en Rfo Grande do Norte y, en menor escala, Sapiranga, de 
la regi6n metropolitana de Porto Alegre). El cuadro 3, a su 
vez, indica que en apenas siete municipios fueron electas 
mujeres en dos mandatos consecutivos: corresponden a 
cinco gobiernos locales de estados del Nordeste, uno del 
Norte y uno del Sudcste, todos municipios pequefios. Se 
observa, ademdis que, en tres casos el poder permaneci6 en 
el mismo partido. 
La idea de que "el vote atribuido a las mujeres sintetiza dos 
vertientes, la conservadora y la oposici6n" " parece
reafirmarse en los datos anteriores. Sin embargo, se pueden
precisar algunas cuestioncs a partir de esta afirmaci6n, como 
posibles futuras hip6tesis de trabajo en este ,imbito. Asf, se 
puede cuestionar hasta qu6 punto algunas caracterfsticas 
conservadoras de cardicter micro-regional continfan 
teniendo -ealmente una influencia fuerte, incluso en el 
campo de las prefeitas innovadoras de las grandes ciudades,
especialmente las del Nordeste o las de las 6ireas y/o estados 
de tradici6n oligirquica. 

Hasta se podrfa sugerir que tal vez sea imprescindible una 
evaluaci6n de la estructura de la administraci6n de esas 
alcaldesas, considerando su articulaci6n "hacia adentro" de 
las Prefeituras y m6s alkli de la esfera municipal. Parece ser 
en esta dimensi6n, que se puede evaluar mejor el significado
del g6nero en el ejecutivo femenino local. Entre tanto, para
desarrollar la reflexi6n en este sentido, es necesario 
sintetizar algunos aspectos del propio significado del 
municipio en el Brasi. 

De la gesti6n local 
Actualmente, ya existe una conciencia de lo que significa la 
noci6n de lo "local" para la implementaci6n de las polfticas
p6blicas. Las cuestiones relativas a esta implementaci6n 
pasan por la idea del gobierno local como la arena donde 
aquellas se muestran o pueden mostrarse m~is 
democratizadas, inclusive en las cuestiones de g~nero. 
En principio, los gobiernos locales representan el nivel 
polftico mis descentralizado, mis permable para la 
sociedad civil y mis accesible a los ciudadanos. Por eso 
mismo, pueden recibir (y reciben), de inmediato y de forma 
directa, la presi6n de las demandas sociales tanto en el 
sentido de responder a tales demandas por servicios y
equipamientos, com(o en el de tener mayor visibilidad para
los ciudadanos respecto a la acci6n polftico-administrativa 
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concnci de lo 
signilica la noci6n de o 
"local" pae aimplementaci6n de las 
politicas ptiblicas 

En principio, los gobiernos
locales representan el nivel 
politico mis 
descentralizado, mis 
permeable para la sociedad 
civil y miis accesible a los 
ciudadanos 

14. BLAY, op.cit. 
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15. Para una slntosis do la ovoluci6O del 
cuadro juridico Intitucional del municiplo 
brasilefo, ver INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAQAO MUNICIPAL, Rio do Janel
ro. "Evolugao do MunicIpio no Brasil', en 
IBAM 30 ANOS: 1952-1982, Rio do Janeiro, 
1982. 12-0 p. 
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en la aplicaci6n de recursos yen las diferentes definicioncs 
del gobierno. Estos aspectos sitian al ejecutivo y al 
legislativo municipal, en na trania tan visible como 
compleja, un centro donde se articulan los intereses de los 
agentes locales y,a veces, regionales y centrales. La forma 
como se desenvuelven las alianzas y los conflictos se refleja 
tambidn en las posibilidades y lIfmites politico-institucionales 
de los municipios. Se trata, entonces, de la autonomia de los 
gobiernos municipales y, obligatoriamente, de asuntos mdfs 
amplios referidos a la concentraci6n de poder en el pals. En 
este sentido, el municipio brasilefio se vio, de cierta forma, 
hist6ricamente beneficiado por la Constituci6n Federal de 
1988. 

Tr2 hecho, a partir de 1966 (aio en que fue instituida la 
Reforma Tributaria), hasta IaCarta de 1988, el municipio en 
Brasil se vio cada vez mis dependiente del gobierno central. 
Las medidas de completa restricci6n a la autononfa local 
iban desde la dr.istica reducci6n del grupo de impuestos 
municipales (de ,.iete a dos); la disminuci6n de su 
participaci6n en el impuesto a la renta; la vinculaci6n 
predeterminada de la aplicaci6n de los recursos transferidos 
por el gobierno federal; hasta rnedidas directas de 
restricci6n polftica. Entre estas se puede citar el 
restablecimiento y la ainpliaci6n de los casos de 
nombramiento de Prefeitos yel aumento de las situaciones 
en que el municipio podia sufrir intervenci6n federal. 15 Por 
otro lado, la irnprecisi6n en la definici6n de competencias, 
aliada a la inexistencia de recursos, lleva a una situaci6n 
extremamente dificil y contradictoria. El gobierno debe 
"funcionar" lo,:almente, pero depende de una esfera de 
poder no local y para el cual no es inns el interlocutor. 
Politicos y programas se deben conformar a patrones no 
locales, sim6tricos para todo el territorio nacional. Se 
invierte el asunto: la realidad municipal es mirada a partir de 
la Uni6n que es la que decreta sus escenarios futuros. 
A]final de los afios setenta e inicio de los ochenta, con el 
resurgimiento de la redemocratizaci6n politica de! pals y en 

un cuadro de agravarniento de las condicion: econ6micas y 
sociales, asf comn de la expansi6n tie la con -entraci6n 
urbana, el municipio es redefinido, vinculando el significado 
de la gesti6n local a la posibilidad de la democracia. 

La recuperaci6n del gobierno municipal es 
institucionalizada en 1988. Inicialmente se instituve su 
autonomia constitucional, incluyfndolo comno parte 
integrante de la Federaci6n Brasilefia, con el poder d(. 
auto-organizarse (elaborar, por ejemplo, su propia Ley 
Orginica, antes de competencia estadual). Otro cambio 
importante fue el establecimiento (ntievamente) de un 
elenc'9 de impuestos municipales propios y el aumento de la 
participaci6n en los ipuestos estatales y federales. 



Entre tanto, dos puntoF son b,"sicos para la discusi6n que 
orienta este trabajo. De un lado, el gobierno local ve 
ampliadas sus funciones en el 'rea de la polftica urbana y de 
la planificaci6n municipal y, de otro, incorpora a la 
planificaci6n, y a la acci6n piblica en general, la 
participaci6n popular (arts. 182 y 29 de la Constituci6n 
Federal). 

Por tanto, la administraci6n de los municipios electa en 
1988, tiene un significado extremamente amplic. De inicio, 
por la propia coyuntura polftica que presentaba cn aquel 
momento una serie de posibilidades polfticas, fruto, entre 
otros factores, de la movilizaci6n de la sociedad civil;
seguida, por la institucionalizaci6n de un espacio de plenas
posibilidades democrticas dadas por la Constituci6n. 

Estas son, sin embargo, posibilidades te6ricas. De hecho, la 
democracia local obviamente no se da de forma automitica, 
-,penas a pa; tir dl avance formal-institucional, y la
"municipalizaci6n" no siempre Eignifica la descentralizaci6n 
polftica, 16 especialmente si se estdi trabajando el concepto
tambifn dentro de los Ifinites del campo municipal. 17 Por 
otro lado, en l.adimensi6n relativa a los medios e 
instrumnentos polftico-administrativos de los municipios, la 
realidad indica que estos, especialmente los pequefios,
todavia er'perimentan las secuelas dejadas por d~cadas de 
subordinaci6n, A6n dependen del traspaso de re.ursos de 
los estados y de la Uni6n, con los cuales tienen que 
articularse para viabilizar polfticamente sus programas.
Aumeita, incluso, la desinformaci6n existente sobre los 
aspzctos inis amplios de la descentralizaci6n y de las 
posibililades actualmente ofrecidas per la legislaci6n

constitucional. Finalmente, en ese contrapunto necesario a 
la afirmacion del a-'ance polftico-institucional con relaci6n a 

ka situaci6n de los municipios brasilefios, cabe recordar que
parte de la legislaci6n todavfa necesita ser reglamentada. 

Este es el cuadro con el cual las Prefeitas deben lidiar en sus 
administraciones. Pero, lqU aspectos de esas 
administraciones pueden caracterizar, de forma mils clara,
los asuntos de g6nero? En primer lugar, la manera como las 
mujeres estdn encarando 1a propia Prefeitura, sus 
percepciones en una visi6n comprehensiva de los problerna,
de su municipio, sus prioridades mSs inmediatas y las 
polfticas y programas que proponen o rfectivizan en su 
gesti6n. Advifrtase que los comentarios, especialmente en la 
dimensi6n de los programas, deberdn ser abordados bajo la 
perspectiva de si proporcionan (o no) un espacio para la 
transformaci6n de la condici6n femenina. 

Estos serdn los aspectos analizados en la siguiete parte de 
este trabajo ("La Vertiente del Ejecutivo Femenino"). 
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16. Ver al respecto, LORDELLO DE MELLO, 
Diego. "Descentralizagao, papal dos governos locals no processo de desenvolvimanto 
nacional Precursos financieros necesarios 
para qua os goveros localspossr cam-

PrIrca,su Iode Janeiro, 25, n.4, p.199v. 

217, out/dez, 1991. Para una discusi6n mis 

amplia, centrada an larelaci6n con los par
tidos politicos, verOLIVEIRA, Carlos Aonso 
"Partidos politiccs, autonomla municipal e a 
possibilidade democrhtica", In Rovisla do
Admlnlslraqao Municipal, Rio do Janeiro, v. 
38, n. 200, p. 17-35, Jul/Set, 1991. 

17. En recientesinvestigaciones desarrolla
das por af Centro do Estudios a Investigacio
nes Urbanas del IBAM, sobre Ismunicipa
lizaci6n an al Aiea do lasalud, dos aspactos, 
entre laatonci6n: primerotros, ilaman an 
lugar, la alta proporci6n do municipios bra
sileos quo ya hablan instalado Consejos 
Municipal 3s do Salud (52, 0%) de carActer 
deliberstijo y elsignificado realdo es 
concejosentendidosmuchomfscomopre
requisitos pars laliberaci6n do recuros delPootro lado,ySUS. tambi6'n Ilamaba laatan
ci6n la"redu-ci6n del asunto de lamunici
palizaci6n, justamente las posibilidades do 
truer los recursos pars una gestin asumideperal municiplo;otro enfoqualevantado per
 

lou entrevistados an esa investigaci6n, criti
caron la"municipalizaci6n" an lamedidu on 
qua -on laforma come estaba siando d~s',
mrlldasnc asTlmunicipio sr.. 
ADMINISTRAAO MUNICIPAL, PJ do Janel
ro, Centro de Estudos a Pasquiss Urbanas 
et.al. - ParfIl dos Munciplos na Area da 
Sad; relat6rlo do pesqulon. Convbnio 
IBAM/FNS, Rio do Janeiro, 1991. 3.v. 
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18. En esta parte so utilizaron los resultados 
de u,1 conjunto de investigaclones realiza
das por el CPU/IBAM, sobre el perfil y la 
percepci6ndel Prefeitobrasileho, cubriendo 
los mandatos relativos a 1973-1977, 1977-
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19. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS-
TRAQAOMUNICIPAL, RodeJaneiro, Centro 
do Pesquisas Urbanas. A cplnlao dos Pro-
foltol; eleltos, o prefoltos braslIeltros: ca. 
ractoristlcas e percopooes (1977-1980), 
No de Janeiro, 1979, p.40-41. 
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Il1. La vertiente (lel ejecutivo femenino 

Prefeitos y Prefeitas (Alcaldes y Alcaldesas) 

Habizndo indicado algunos aspectos sobre el municipio 
brasilefio, cabe completar este cuadro sefialando, de forma 
bastante suscinta, c6mo se posiciona el ejecutivo local, 
tomando en consideraci6n su visi6n de los problemas del 
municipio y las prioridades para las polifticas municipales. 
Estos aspectos son importantes en la medida en que pueden 
permitir una reflexi6n sobre cl ejecitivo femenino, sus 
polfticas y prograrnas, en el imbito del cuadro general 
brasileflo. Se advierte, Una vez mls, clue estamos abordando 
un perfodo en que las transformaciones coyunturales y otros 
factores repercutieron intensamente en el significado y 
papcl de los municipios y de sts administradores. La visi6n 
de los prefeitos brasilefios sobre los conflictos y problemas 
de Ia niquina administrativa munlicipal y del mnunicipio 
come un todo, exlres6 de cierta forma las caracteristicas de 
esta fase de intensa urbanizaci6n, los trastornos de la 
centralizaci6n polflico-administrativa de recursos y de 
instrumentos de gesti6n par el gobierno federal y, en cierto 
sentido, la ideologfa de la planificaci6n en boga, que 
privilegiaba una visi6n tecn6crata de la realidad. Los afios 
1973-1980 envolvieron, en verdad, coyunturas polfticas de 
transici6n; sin embargo, los procesos arriba niencionados 
parecen haber Ilevado a una cierta permanencia y, en 
algunos casos, al refuerzo de caracterfsticas (de cuadro 
municipal anterior. Esto puede constatarse considerando, 
inicialmente, la visi6n de los prefeitos de los aios setenta, ell 
los resultados de las investigaciones realizadas par el IBAM. 

Al evaluar los asuntos relatives a la administraci6l dei 
municipio las prefeitos elegidos en 1973 y en 1977, indicaron 
coma principales problemas en pimer lugar, la "falta de 
recursos financieros" y, en segundo lugar, la "falta de 
tOcnicos y especialistas" (ver cuadro 2 en anexo); el 
problema apulLntado en tercer lugar es divergente de un 
mandato a otro. De hecho. en la gesti6n 1973-1977, la 
tercera incidencia obtenida es la "organizaci6n 
administrativa inadecuada", mientras que en 1980 surge, en 
esta posici6n la "inexistencia de planificaci6n municipal". 
Cabe anotar que, adnnmas, se especifica "la falta o
desactualizaci6n de instrumenios administrativos coma 

catastros, rnapas, c6digo tributario, leyes de lotizaci6n y
zonificaci6n" (constituyenJo la quinta incidencia). Segfin los
anfilisis realizados, los aies setenta representarfan la 
"d6cada de la despolitizaci6n de los alcaldes, 19 en la que se
desearfa el "prefc-ito tectlico" (jue atendiese las necesidades 
del sisteir-: y pautase su acci6n par la "ideologfa oficial". El 
haber sido 6sta la "drcada de la transformaci6n de la 
urbanizacida", cuando se constata que cerca del 70% de la 
poblaci(on brasilefia ya se encuentra en ciudades, tambi~n se 
manifiesta ell los principales problemas indicados para los 
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municipios: en primer lugar, la infraestructura urbana y, en 
segundo, la "p6idida de poblaci6n debido al 6xodo hacia 
otras ciudades" y "las dificultades de acceso y comunicaci6n". 
Finalmcnte, completamos este comentario indicando las 
metas que los prefeitos pusieron como prioritarias para sus 
administraciones. Es en este aspecto, como bien sefialan los 
autores de las investigaciones, donde aparecen mdis 
claramente los lIfmites de la autonomfa municipal en la
6poca, relacionados a la imprecisi6ri en ;a definici6n de sus 
competencias, a la falta de recursos propios y a la
 
vinculaci6n obligatoria de las transferencias.
 
Esto se to, na m~is transparente en los resultados relativos a1973-1977, cuando aparentemente los prefeitos responden 
no s6lo en funci6n de las necesidades locales, sino tambi6n
de las obligaciones compartidas con el gobierno federal. Asf,
la alta concentraci6n de prioridades en educac.6n y cultura, 
parece estar en parte relacionada con ]a obligatoriedad de 
invcrtir el 20% del Fondo de Participaci6n de los municipios 
-FPM- para la ensefanza primaria; Io mismo ocurre en
relaci6n a la salud y la asistencia social (10% del FPM),
unido a la conciencia de la precariedad de los servicios 
m6dicos en la mayorfa de lo municipios y al hecho de que el 
puesto m6dico representa la iniciativa mis accesible en el 
6imbito del gobierno local; 20 estos mismos factores pueden
explicar la tercera alternativa ms sefialada en la 
investigaci6n: "carreteras vecinales". En este caso, se debe 
notar la coherencia lue guarda con las respuestas que
indicaban problemas de aislamiento del municipio y con el

propio ritmo de urbanizaci6n que estaba provocando una
 
intensa ocupaci6n del pafs en la dfcada.
 

En los resultados de la investigacidn realizada con los 
prefeitos en ejercicio de 1977 a 1980, la meta nids indicada 
es la de las "carreteras vec~nales". Los argumentos sefialados 
se repiten, reforzindose el asunto de la viabilidad de la 
intervenci6n de las administraciones municipales en la 
realidad local. En verdad, tambi6n con relaci6n a las 
propuestas de construcci6n de carreteras, est6 subyacente 
una transferencia vinculada, clue es la aplicacifn integral de 
las cuotas del Fondo Nacional de Carreteras. 21 

Cabe observar que en la agregaci6n dc las respuestas por
categorfas de naturaleza ne~is amplia, los autores de la 
investigaci6n indican la importancia clue asurnieron los 
servicios urbanos basicos (agua, luz, iluminaci6n ptlblica y
otros) que pasan a tener la mayor :ncidencia en las 
respuestas de los prcfeitos. Revelan, por tanto, coherencia 
en relacidn a la tradici6n de actuaci6n de las 
mu "icipalidades en las ciudades y con las presiones (ILe elcrecimiento urhano vena trayendo -n el perfodo. 
Pasados diez anios, i.cUnil seria el cuadro general sefialado 
por los prefeitos? Los cambios politicos de 1980 hacia el
final de la d6cada fueron sustanciales; los nuevos 
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TRAoAO MUNICIPAL,'rr odeJaneiro CenIro 
do Pesquisas Urbanas. Mudangas nos Per
copgoos dos Prefoltos (1973-1977), Nlo do
Janeiro, 1978. p. 42. 
21. INSTITUTO BRASILEIRO DADMINIS. 
TRAQAO MUNICIPAL, op.clt., p. 79, nota 2. 
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22. BREMAEKER, Fran:ois E. J. du- Perll 
do Prefelto Brasllelro, 1989-1992, Rio do 
Janoiro: IBAM/IBAMCO, 1990,35 p. (Eslu. 
dos Especlals, 2). 
23. Hasta el inicio do los aios 80, el Banco 

Nacional do Vivienda implementa en todo el 

territorio brasileio. pfogramas habitaciona-
les. En los aros astransici6n, qua preceden

es contrapues
asu extinci6n, esto "dominio 

to, con frecuencia cada vez mayor, por in-
ciativas del ,mbito municipal, estimuladas y 

promovidas tarito por las alcaldascomopOr 
los movimientos socialos. La viviendaesuna 
demanda clara y electiva. 

interlocutores, representados por los movinlientos sociales, 
de cierta forma se ronsolidaron; la nueva Constituc,6n 
propone un avance significativo en el csqueleto 
jurfdico-institucional del pals. En este marco el municipio, 
en pane, adquiere su autonolfa y se reposiciona como "ente 
federado". 

En 1989 fueron elegidos 4.424 prefeitos correspondientes a 
los municipios existentes en la 6poca. (.Cufl es la percepcion 
global de esos alcaldes? Segfin Bremaeker, 22 6stos tienen 
un nivel educacional mis alto (52,3% dene nivel superior); 
en gran parte son profesionales liberaies (41,1% contra 
11,6% en 1973); y, estfin asumiendo un cargo politico por 
prirnera vez (51,9%). En las d6eadas anteriores los 
resultados fueron inversos y se observ6 que cerca del 65% 
de los alcaldes ya habia ejercido una funcin po.'itica, 

especialmente Ia de vereador (concejal).
 

Entre tanto, en lo que se refiere a los catabios ocurridos,
 
algunos bastante sustantivos, la percepci6n de los problemas

municipales y las nietas prioritarias parecen guardar
 
semejanzas bastante fuertes con el perfil de los prefeitos de
 
diez afnos atris. Asi, el asunto de la falta de recursos
 
financieros y d. personal tcnico se mantiene como
 
problema principal de kas administraciones; con relaci6n a la
 
realidad del rtilicipio, las respuestas que mils coinciden se
 
refieren a la "inexistencia o necesiad de anipliar la
 
infraestructura", (especialnente en las regiones del Sudeste
 
y del Stir), la "falta o insuficiencia de instalaciones, equipos y
 
personal en el drea de la salud" y, finalmente, la "apertura y
 
conservaci6n de carreteras vecinales". Hay que seFialar que
 
las prioridades de acci6n de los alcaldes brasilefios actuales
 
son casi analogas a las de las d6cadas dcl 70 y del 80
 
(educaci6n, salud e infraestructura en general). La
 
excepci6on queda por cuentw le campo de la "vivienda", que
 
pasa a representar la sexta incidencia en los resultados
 
obtenidos para 1989 cuando era prmicticarmente inexistente
 
en los der'is perfodos analizados. Este hecho se explica en
 
parte por las caracterfsticas dl proceso de urbanizaci6n y en
 
parte por la trayectoria de la polftica habitacional. 23 y 
respecto a las prefeitas actuales, 1,cuiles serfan sus 
caracteristicas? 

En el caso del ejecutivo femenino, se pede levantar, 
inicialmente, como hip6tesis el hecho le que el perfil de las 
alc , 
alaldesas, en lo (ue se refiere a ]as caracterfsticas basicas de 
edad y nivel de instrucci6n, parece no ser significativamente 
diverso ie los resultados conientados. De hecho, algunas 
indicaciones en !os estUdios existentes pernlitieron esa Ifilea 
de reflexi6n. En Breniaeker, por ejeniplo, (lel COlnjunto de 
alcaldcsas de las cuales se obtuvo inforincin, casi todas 

pOSeen nivel de instrucci6n superior y en segundo lugar, 
colegial, encontr'indose, conio era de esperar, profesoras y 
f sta una mdica, una conerciante y
funcionariLs ptiblicas y, lr 
Ul 1rea de casa. Casi la inisnia distribuci6n fue encontrada en 
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el estudio sobre las prefeitas de Cear6i, 21 predorninando el 
nivel de instrucci6n superior y secundario. Una vez mns se
constat6 la incidencia mayor de profesoras, sigui6ndolas una
enfermera, una comerciante, una empresaria y un area de 
casa. Sin embargo, no se pueden tomar estos dos canjuntos 
como resultados defin.tivas fuera del universo de la 
investigaci6n en que fueron obtenidos. Cabe incluso 
recordar que es importante vincular esos resultados a las 
tendencias mnis globales encontradas en los datos sobre la
poblaci6n femenina. EsLos indican, entre otros aspectos, un
leve crecimiento de la ocupaci6n femenina en ]a
administraci6n pfiblicay una concentraci6n en ocupaciones
de bajo perfil salarial. as Por otro lade, las investigaciones 
indicadas se refieren a los municipios medios y pequefios
fuera de los lfmites de las regiones metropolitarias (con una 
excepci6n). Por t,'nto, aunque en una primera aproximaci6n 
se pueda supontr lue existe un cambio nuy aceltuado, los
resultados en verdad acompafian el perfil general del
 
conjunto de prefeitos brasilefios. De hecho, estos datos
 
pueden signifitar una realidad tan tradicioaal cono la
indicada en las investigaciones anteriores. La predominancia 
de profesoras, por ejemplo, es un indicador interesante a 
este respecto. 
En cuanto a la edad de las alcaldesas, cabe observar que 
parece que se sitfian en la media del conjunto de los alcaldes 
orasilefios, osea, entre 36 y 45 afi'o;. Existen, obviamente,
cv-epciones notables y conocidas, como es el caso de la 
alcaldesa de Jos6 da Penha-RN, la m~isjoven del Brasil,
elccta a los 21 afio'. Se sefiala, tamlbi6n, en el informe sobre 
las alcaldesas de Cear-i, que 6stas poseen u~ja edad por

debajo de la media de los polfticos del interior del estado,
 
que es de miis de 5(1 arios. 21
 

Los problemas sefialados por los alcaldes, por otro lado, 
parecen repetirse en el caso del ejecutiVw fernenino. 
Realmente la "falta de recursos financieros" y, par extensi6n,
los problemas indicados coio "crisis econ6mica y crisis 
financiera", estfin siempre presentes. Es interesante observar 
que dos alcaldesas sefialan el asunto del "emplefsmo" v del"clientelisnio" como problenias del municipio. La traducci6n 
de estas preocupaciones en prioridades tampoco se alejan
del patr6n anotado por el conjunto de alcaldes brasilefhos; seprivilegian los campos d la salud (ademais de la referencia 
global, se especifica: conIvatacin dt; servicios m6di;.os y
odontol6gicos para los necesitados, salud en ]a zona rural y
sanidad bisica); de la cducaci6n (auilas, mejor remuneraci6n 
para el niagisterio, ensehanza profesionalizante); curreteras 
(conservaci6n y pavimentaci6n). Ademis, anilogamente se 
hacen dos referencias al asunto habitacional, evidenciando la
expansi6n de este tipo de dernanda en la dtcada. 
Conipararido estas indir ciones con las conclusiones del 
estudio realizado sabre s alcaldesas de Ceari, las 
preocupaciones sobre saujd y educaci6n se repiten como 
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En cuanto a a edad de las 
Eant a ae terias
 

alcaldesas, cabe observar 
qu parece que se situan en 
la media del conjunto de los 
alcaldes brasilefios, o sea, 
entre 36 y 45 afios 
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principales puntos de las plataformas, encontrandose, por lo 
deails, dos referencias relativas a "trabajo social" (en uno de 
los municipios hay una referencia directa a guarderfas, 
asistencia a ancianos y a mujeres embarazadas). 

Estas indicaciones configurarfan, en principio, un perfil 
todavfa bastante tentativo y global de las propuestas para 
polfticas y programas en los mulnicipios gobernados por 
mujeres. Cabe ahora detallar y reflexionar un poco mids, en 
torno a los programas considerados conle dirigidos a la 
poblacion femenina. Esto es, reintroducir en la discusi6n el 
asunto del genero relacionado con la actuacifn del nimbito 
municipal. 

Poifticas y programas 

El anilisis de las polfticas y programas se bas6 en los 
cuestionarios que los municipios respondieron para la 
investigaci6n "Mujer y Polftica Pciblica: El Papel de los 
Municipios", realizado en 1991 por el Nficleo de Estudios 
Mujer y Polfticas P6blicas del IBAM. Cerca de 4.500 
cuestionarios fueron enviados al inicio de aquel afno a los 
municipios brasilefios. En abril de 1991, 551 
adininistraciones locales habfan devuelto al IBAM aquellos 
cuestionarios con sus respuestas. De 6stos, apenas nueve 
correspondfan a ejecUtivos locales dirigidos por alcaldesas. 
Este nfimero sorprendi6 al equipo resnonsable por el 
trabajo, ya que las preguntas del cuestionario se referfan a la 

Un examen de los acci6n del municipio para atender las necesidades de su 
programas municipales poblacion femenina y, por tanto, se esperaba una atenci6n 

mayor por parte de las alcaldesas.dirigidos a la poblaci6n 

femenina en esas De los nueve municipios gobernados por mujeres que
 
administraciones locales respondierol al cuestionario, dos pertenecen a la regi6n
 

Norte (dos de los municipios nucvos del estado desugiere que la ni::orparte 
de ellos intenta atender las Tocantins), uno pertenece a la regi6n Nordeste, cinco son 

del Sudeste (incluidos dos grandes municipios del estado de 
necesidades praicticas de las 

Sao Paulo, uno de ellos la capital) y uno pertenece al 
mujeres Centro-Oeste. 

Un examen de los programas municipales dirigidos a ]a 
poblacion femenina en esas administraciones locales sugiere 
que la mayor parte de ellos intenta atender las necesiJades 
praicticas de las mujeres. 27 Esas acciones responden a las 
demandas mis inmediatas expresadas en contextos donde 
existen altos niveles de pohreza -es el caso especffico de las 
municil)alidades del interior del pafs-, puesto que, muchas 

27. Sobe la discusi6n en tcno alos concep- vcces, el gobierno local rcpresenta la nica alternativa de 
tos "necesidades prActicas/necesidades e.

obtenciOn de recursos (qute inciden directamente en la
trat(gicas" consultar, LONDON, v. 17, n. 11, 

1799-1825, 1989 y FONTES, Angela M. M y sobrcvivenciai tie la eilorme parcela de las familias que alhf 
NEVES, Maria da Graqa R, Gostl6n Munic- residen. 
pal y Perspoctlivas do G6noro. Trabajo pro

sentado en el Tailor Internacional "M(todos De esta forma, se encuentran programas de distribuci6n de 
G6nero y Formulaci6nde Invostigaci6n de 

de Politicas Municipales dirigidas a Muje. ajuares I)ara enibarazadas y leche a ls madres necesitadas 
ros', Quito, ago. 1991. Vorsi6n espaFiola do (Caririat~u-CE), alimentaci6n alternativa, con orientaci6n a 
Elena P. Ferreira. [Rio do Janeiro, IDAM, ld 
1991. 's aras de casa en la lrclaraci6n de plates a base de 



'itDtR SA 

productos caseros y naturales, "con gran valor nutritivo y tie 
bajo costo" (Born Jesus do Arnparo-MG) o tie 
mantenirniento de guarderfas para hijos de niujeres que
trabajan fuera de casa (Curnari-GO y JanuIiria-MG). 

Parte de esos progranas se proinueve co||juntamente Coil 
6rganos tie otras esferas gubernatlfentales -especialniente la 
federal- u organizaciones privadas. En el casoid la 
orientaci6n a las mujeres para la preparaci6n de una 
alimentaci6n alternativa, la Prefeitora de Born Jesus do 
Anlparo apoya una iniciativa (lue foe de la Pstoral de ]a
Nifiez y de la Empresa de Asistencia T6cnica y Extensi6n 
Rurl -EMATER-, 6rgano del niinisterio de Agricultura. Sin 
embargo, es notorio el esfuerzo de ciertas adminisiraciones 
municipales para la atenci6n a demandas inmediatas, de 
caraicter reis pragm~itico, cuando utilizan recursos propios
(corno es el caso de Caririaqu-CE). Esto diferencia el 
empefio de la Prefeitura de aquellos emprendiniientos 
realizados por 6rganos publicos conio la Legi6n Brasilefla de 
Asistencia, que acta en todo el territorio nacional, mochas 
veces desarrollando prograrnas tan solo asistenciales. 

Los prograrnas identificados en los cuestionarios se dirigen
tanbi6n al entrenamiento de la niano de obra y generaci6n de 
renta. Este aspecto tanlbien fLe constatado en los estudios 
disponibles sobre las l)refeitas brasilefias 28 que nianifestaron 
una gran preocupaci6n por la ausCnCia de empleo en sos 
monicipios. Segfin estos estUdios, las alcaldesas creen qe si 
hubiera empleo para la inujer, ello crearfa condiciones para
disminuir la sitoaci6n de precariedad a la que estfin 
exptlestos extensos segnientos. Las Jefas de los cjccutivos
municipales trasmiten, en sos testimonios, hi noci6n de (ule 
son las niojeres las (ILIC sofren los efectos mnis desastrosos de 
la coyuntura econica y Ilolitica nacional: TElnifio, la 
madre, pasan hambre; los inaridos van a Sao auIOlpara 
conseguir empleo o a otros estados y no vuelven". 29 
Por tanto, entre los pobres, las niujeres constituyen los 
grot)os econ6iiicaniente is desfavorecidos, principal mente 
aquellas que se ven encargadas de sostener la casa, ante la 
circunstancia de tener tin marido que emigr() o que 
abandon6 el hogar. 

En esa perspectiva, no resulta suficiente instituir prograrnas 
de capacitaci6n de niujeres para ejercer una actividad que
auxilie en el conml Icnento dle la renta familiar. Es de 
fundaimental imlinrtancia trahajar en programas de 
entrcnamiento y/o generacion de renta de fornia ifitegrada 
con otras politicas inunicipales, ilclusive Coil S )olitica de 
desarrollo economiico. Es decir, cstos progranias dehen estar 
pautados el1 las directrices establecidas para potencializar 
los recUrsos del l111nicil)iO. Este l)Llde( ser on l)rillier paso 
)arai i las mujeres (obtelg.ln cndiciones pala .,Steltarseqda 
asf mismas y a so prole, dejando asf 
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sU actividad produictiva
de ser vista cono marginal, la renta obtenida con su trabajo, 
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28. Ver CEARA op.cll. y LAY, Eva Muiho

los am um Mundo em Mudanqa: Descn
volvlmento Econ6mico a Politico no 
Brasil. Sao Paulo: USP. Nucleo de Estudos

Mulher e Relaqoes Sociais do Ginero.
1992. 25 f.mim6ogfafo. 
29. Transcrito do CEARA op.cl. p.24 
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El control de la natalidad 
es un aspecto de Ia vida 
municipal que ha 
movilizado de forma 
permanente la atenci6n de 
las alcaldesas 

Conlo complemento y su situaci6n en Iaproducci6n, collo 
una extensi6n de sus tareas dom6sticas, casi conlo un 
pasatienpo, todo 1o coal conlleva una desvalorizaci6n. 
Genero y desarrollo podrfan estar asf asociados a la 
planificaci6n municipal. 

Los progranmas de capacitaci6n existentes en las Prefeituras 
donde las alcaldesas gobiernan parecen estar, en principio, 
-a excepci6n de los dos municii)ios del estado de Sao Paulo, 
los de rnayoi' tanatno, y de un moniCipio pequefno en el 
estado de Goiis-, desarticulados tanto de los derLis 
programas orientados a la pronlocion de la unijer conio de 
un plan integrado que articule las acciones y coordine las 
estrategias de la administraci6n municipal. Se observa una 
gran difusi6n de los cursos de corte y costura "para seforas" 
(en Caririaqu-CE; Born Jesus do Amparo-M/lG; 
Cumari-GO). Ilay que tomar en consideraci6n el apoyo de 
la Legi6n Brasilefia de Asistencia ell la irnplementaci6n de 
esos cUrsos, muchas veces donando a las Prefeituras las 
rn1kquinas de costura para que !as mujercs pedan practicar 
las ensefianzas de las clases te6ricas. 

Se encontraron tambi6n cursos de Iapiceria, producci6n de 
dulces, licores y bordados (Born Jesus do Arnparo-MG), 
pintura en tejidos y bordado a miiquina (Cuiari-GO). Con 
referencia a este filtirno, hay una preocupaci6n de Ia 
Prefeitura por aurnentar "las especialistas en el -irea, cuya 
deficiencia es grande en nuestra regi6n". Esta preocupaci6n 
ya demuestra Lin inter6s por articular el esfuerzo de 
calificaci6n con las potencialidades del mercado de trabajo 
regional. 

Apenras en Lino de los iunnicii)ios estudiados (Born Jesus do 

Arnparo-MG) fue mencionado un prograrna de 
planificaci6n familiar. Una breve descripci6n de ese 
prograrna revela que se desarrolla con "orientacion alhis 
farnilias a trav6s de reuniones y distribuci6n de 
anticonceptivos". El control de la natalidad es, aderins, on 
aspecto de la vida municipal que ha movilizado de forma 
permanente la atencion de las alcaldesas, conforme lo indic6 
Blay en el estudio ya mencionllado. 

Auque poscan pcnsanie ntos conflictivs con relacion a la 
forma conio las acciones relativas a la panificaci6n familiar 
deben ser desarrolladas (conflictos que generalmente 
poseen una connotaci6n idcol6gica), las informaciones 
obtenidas de las Jefas de los ejecutivos locales dan coenta de 
que ellas encaran el problemna come relacionltado a la esfera 
municipal de gobierno. En el interior del lafs esta situaci6n 
parece ser mis patente. Incluso alguna prefeitas m.s 
esclarecidas con relaci6n al asunto de la reproducci6n y que 
expresan el deseo de iacer on trabajo de planificaci6n 
familiar, de inforrnaci6n a las farnilias, acaban siendo puestas 
a prueba por la situaci6n de pobreza extrema ie sus 
poblaciones sumada a la ausencia de recursos con la cual 



conviven sus administraciones y echan mano a m6todos clue
pueden surtir efectos en un plazo rns corto, como la
distribuci6n de contraceptivos y ligaduras. Blay transcribe en 
su estudio ya citado, el testimonio de una alcaldesa del 
Nordeste (regi6n donde se encuentra el 65% de las actuales
alcaldesas brasilefias), mfdica, en el que ella admite clue las
mujeres pobres deben hacerse ligaduras. "No interesa la 
edad. A veces, con 20, 22 afios ya tienen cinco hijos, ellas;
comnienzan muy temprano. S6 clue es recomendable ligar
m~is tarde, pero como ellas comienzan a tener hijos apenas
entran a la adolescencia, no da para esperar mucho; yo tengo
falta de todos los recursos mdicos en la Prefeitura. Si 
tuviera mas apoyo podrfa orientar a las personas, ensefiar aplanificar". "o 

Un punto importante a destacar es clue los progranias de
planificaci6n familiar implantados por las administraciones 
pfblicas en el Brasil, raras veces con, ocan a los maridos 
para que 6stos se involucren con el proceso de aprendizaje
basado en la informaci6r!, que permitirfa a ]a pareja
planificar su prole. Los programas casi siempre se formulan 
en la perspectiva de ILue es la mujer a quien corresponden
los asuntos de la familia y la reprodUcci6n. Por tanto, "dar 
orientaci6n a las familias" constantemente puede significar 
convocar a las mojeres a la responsabilidad y hacer clue 
asuman encargos cue podrfan ser compartidos por la parcja.
Se observa clue la mayor parte de los mitodos contraceptivos
utilizados habioalnente tienen en la mujer el agente

privilegiado para su eficacia. 


Aunque no fue posible eniprender en este estudio una 

investigacion nis profunda sobre polfticas y programas

municipales, se pretende sugerir algunos puntos para ]a

reflexi6n sobre el binoniio gcnero-planificaci6n local. 
Conforme ya foe visto, la mayor incidencia en los municipios 
recae sobre los programas clue atienden a las necesidades 
pricticas de las mojeres, aquellas que ya adquirieron
reconocimiento social (y disfrutan de cierta legitimidad en 
cuanto a la demanda colectiva). Estas necesidades estfn
 
francamente asociadas a las condiciones diffciles de
 
reproducci6n de las familias trabajadoras en el pafs y

repercUten sobre el nivel de vida de las mujeres y los
 
hombres, nifnos y adultos.
 
Muchas de las conquistas obtenidas por los sectores 
popul.-res en ]a reciente historia brasilefia tuvieron origen en
la movilizaci6n de las mujeres en torno a estos asuntos; en el
enfrentamiento y en la negociaci6n con los poderes p6blicos 
por la calidad de vida y por la democracia. ' No todos los 
movimientos sociales lograron expresar ptiblicamente
demandas especfficas de las rnujeres. En este sentido, los
movimientos feministas foeron los qle colocaron en el
orden dcl dfa los asuntos y necesidades qoe, al lado de 
aqUellos explicitados por otros movimientos reivindicativos 
(y haciendo qcue scan tan iniportantes como los dernils), 

"Darorientaci6n a las 
familias" constantemente 
puede significar convocar a 
las mujeres a la 
responsabilidiad y hacer que 
asuman encargos que 
podrian ser comparlidos 
por la pareja 

30. Transcrito do BLAY, op.cit, p.14. 
31. SADER, E.Quando Novos Persons
gons Entraram em Cons. Exporl6nclas aLutas dos Trabathadores da Grande SaoPaulo (1970-1980). Rio do Janeiro: Paz a 
Terra, 1988. 



Por no ser reconocidas 
socialmente, las 
necesidades estrat~gicas de 
las mujeres no 
acostumbran despuntar 
como problemas para el 
gobierno municipal 
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32. MOSER, op.clt. 

33. CEARA. op.clt. 

ganaron visibilidad en el escenario nacional, desembocando, 
inclusive, en la elaboraci6n de capitulos sobre la Mujer en la 
Asamblea Constituyente, en las Constituciones Estatales y, 
en mayor proporci6n, en las Leycs Orgfinicas Municipales. 

Las siguientes serian las demandas feministas que 
representan necesidades estrat6gicas de las mujeres: 
abolici6n de la divisi6n sexual del trabajo, alivio de la 
sobrecarga en el trabajo domnistico y el ct'idado con los hijos, 
fin de las fornias institucionalizadas de discriminaci6n, tales 
como ]a negaci6n del derecho a la propiedad y al acceso al 
cr~dito; establecimiento de igualdad politica y de mayores 
oportunidades en el mercado de trabajo y adopci6n de
medidas adecuadas contra la violencia de los hombres y 
control sobre las mujeres, entre otras. 32 Relaciones forjadas 
en la desigualdad, entre honibres y nujeres, y que tienen en 
el espacio privado, dom6stico, su locus privilegiado. Tales 
relaciones se cxtienden al espacio puiblico de nianera difusa, 
disimuladas Como fen6nienos naturales. De ahf viene el 
hecho de que el reconocimiento de tales fen6menos y su 
transformaci6n en necesidades legitimas sea una tare) 
politica. 

Sin embargo, por no ser reconocidas socialmente, las 
necesidades estrat6gicas de las mujeres no acostumbran 
despuntar como problemas para el gobierno municipal. 
Ademnis de eso, casi siempre la pauta de reivindicaciones de 

los movilientos de barrios y otros interlocutores de las 

administracioncs niunicipales no incluye este tipo de 
demanda. Esta situaci6n es constatada en el caso de los 
propios municipios dirigidos por mujeres donde el acceso de 
la comunidad a la Prefeitura se facilita, de acuerdo con la 
propia concepci6n que la poblaci6n tiene de clue las mujeres 

soil nis humanas, "m~is abiertas para conmprender los 
problemas de los nis necesitados". " Asf, parecen ser 
atfpicos aquellos municipios donde la comprension y el 
reconocimiento de las necesidades estrat6gicas de la 
poblaci6n femenina sea Lin dato bisico para la planificaci6n. 

En los casos de los nueve municipios gobernados por 
mujeres clue respondicron al cuestionario, solamnente Sao 
Paulo y Santos, en el estado de Sao Paulo, el iniis 
desarrollado del pals, presentarol indicaciones de que en la 
gesti6n de sus respectivas alcaldcsas se vienen realizando 
e.,:fuerzos para que las necesidades propias de las mujeres 
adquieran sentido y relevancia frente a los agentes locales, 
publicos y privados. 

Una evidencia de Csos esfuerzos es el desarrollo de polfticas 
y la conducci6n de proyectos por parte de sus 
Coordinadoras Especiales de la Mujer, ligadas directamente 
al gabinete de la alcaldesa, en el cas;o de Santos, y a la 
Secretaria de Gobieriio y Asesoria de Ciudadanfa y 
Derechos Ilumanos, en Sao Paulo. 
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Los siete municipios restantes desarrollaron sus programas a 
trav~s de 6rganos como ]a Secretarfa de Bienestar Social 
(Cumari-GO) o Secretarfa/Sector de Educaci6n (Janiria,
Born Jesus do Amparo-MG y Caririaqu-CE). Es interesante 
destacar clue en la Prefeitura de Combinado, creada en 1990, 
en el estado de Tocantins -y donde no se verific6 ha 
existencia de programas especificos para ]a poblaci6n
femenina- un informante revel6 clue la administraci6n estd 
creando una Fundaci6n de Bienestar Social cuya finalidad es 
implementar programas en benefico de la mujer y del nifio. 
Este formato de gestaci6n de las acciones para la mujer
corrobora una de las conclusiones ala que lleg6 la 
investigaci6n "Mujer y Polfticas Piblicas: El Papel de los 

Municipios": hay en los poderes locales una percepci6n de la
 
mujer asociada al firea de asistencia social.
 
En ese aspecto parcce no existir diferencias entre la 
percepci6n de los prefeitos y de las prefeitas. Uno de los 
factores clue hace poco eficaz ese car~icter de la gesti6n es el 
tratamiento sectorial clue los asuntos relacionados con las 
mujeres acaan recibiendo. Otro factor est5 relacionado a 
los mecanismos de distribuci6n de los recursos financieros 
para los diferentes organos de la administraci6n municipal.
Siemnpre lo mismo: el irea de desarrollo social recibe una 
parte del total del presupuesto desproporcionada respecto a 
aquellas recibidas por los sectores de obras y administraci6n, 
por ejemplo, y por los sectores clue cuentan con recursos 
vinculados con porcentajes definidos por la Constituci6n 
Federal y por las Leyes Orgcinicas Municipales, corfo es el 
caso de la educaci6n y de la salud. 

No se debe creer, sin embargo, que ]a mejor soluci6n sea la 
creaci6n de secretarfas e,;peciales para tratar los asuntos 
especfficos de la poblaci6n femenina en la estructura de las 
administracioncs locales. Eso podrfa profundizar afn mis el 
caricter segmentario con que las relaciones de g6nero son 
tratadas en la esfera municipal de gobierno. La creaci6n de 
espacios institucionalizados, corno los Consejos Municipales 
y las Coordinadoras de la Mujer, se acostumbra mostrar mins 
operacional en la medida en que puedan funcionar tanto 
como coordinadoras de las politicas para la unijer en el 
municipio (cuya tarea principal serfa integrar los otros 
diversos 6rganos en la ejecuci6n de tales politicas); cuanto 
com(o canal donde todos los segmentos organizados de ]a
sociedad local, incluydndose ahi, obviamente, los 
movimientos de mujeres, podrian tener asiento y/o poder 
para influir en Ia definici611 de las polfticas y en el 
establecirniento de prioridades. 

Municipios como Sao Paulo y Santos desarrollan los 
proyectos pura su poblaci6n femenina a partir de 
Coordinadoras de la Mujer. En Sao Paulo, un prograina de 
"Salud, Sexualidad y Reproducci6n" busca "fortalecer y
estimular la implementaci6n del Programa de Asistencia 
Integral a IaSalud de la Mujer, clue deberi abarcar, 
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En el nunicipio de Santos,
Ela muniidoa Eseiatos 

IaCoordinadora Especial 
de la Niujer act6a "junto a 
grupos organizados de la 
cornunidad, promoviendo 
discusiones, conferencias y 
estimulando Iaformnaci6n 
de grupos Irai la 
reivindicaci6n de derechos 
y soluciones de problemas 
comunes" 

34. Conformo a los cuostionarios respondi-
dos por el municipio de Santos para lainves. 

tigaci6n "Mujer y Politicas Pfiblicas: El Papel 
del Municipio". Ver tambi~n: INSTITUTO 

* 

inclusive, las fireas Lie salud mental y ocupacional, en la red 
pfiblica municipal, favoreciendo un alcance feminista en lo 
que se refiere al cuerpo, a la sexualidad y a la reproducci6n". 
Se observa que la ejecuci6n del Programa de Asistencia a la 
Salud de I. Mujer esti a cargo de la Secretarfa Municipal de 
Salud e involucra toda la estructura de Ilas unidades 
iunicipales de salud de la ciudad. En el drea de salud, a 

excepci6n de Sao Paulo y Sailtos, solamente un programa de 
salud fue identificado en los nunicipios que respondieron al 
cuestionario. Se trata de on programa de atenci6n pre-natal 
en el municipio de Januuirio-MG. 

Otro proyecto formulado por la Coordinadora en el urea de 
educaci6n, pretende promover acciones de cardicter 
informativo soLre la discriminaci6n sexual y elaborar 
programas de fornaci6n en servicio para profesores y 

especialistas en educaci6n, para eliminar las practicas 
didicticas-pedag6gicas que refuerzan la discriminaci6n
sexual y tnica. Tales programas se muestran irrealizables en 
caso de Lile no haya una fuerte integraci6n entre la 
Coordinadora y la Secretarfa Municipal le Educacion. 
En el municipio de Santos, la Coordinadora Especial de la 
Mujer act6a "junto a grupos organizados de Iacomunidad, 
promoviendo discusiones, conferencias y estimulando la 
formaci6n de grupos para la reivindicaci6n de derechos y 
soluciones de problemas comunes". " Es posible que ell 
estos formatos de gesti6n, mis participativos, los asuntos 
especfficos Lie las mujeres puedan energer al lado de los 
problemas que habitualnente son colocados en el momento 
en que el poder p6iblico municipal se propone dialogar con 
otros poderes locales. Esos formatos son los que mas 
acostumbran "ahrir Ia guardia' para que las necesidades 
estrat6gicas de las mujeres puedan :er idenltificadas como 
problemas de inter6s p6blico. 

El anuilisis de los cuestionarios respondidos permiti6 
tambidn observar otra caracterfstica con respecto a la 
comprensi6n de las relaciones de g6nero por los agentes 
piblicos municipales. Solicitados de sefialar las ireas en que 
la Prefeitura debe realizar programas que atienden a las 
necesidades propias de las mujeres (sin importar el hecho de 
que la Prefeitura realice o no programas en esas uireas), la 
mayorfa de los que respondieron omitieron el Iftem "politica 
de personal de la Prefeitura", incluido como alternativa en el 
cuestionario. 

Otras alternativas cono "protecci6n al inedio ambiente" y
"adlinistraci{n" tirnhitin dejaron de ser narCadas p[r Ia 

nlayora de los nmunicipios. Es iniportanlte destacar que ell el 
caso de Sao Paulo y Santos, a pesar Lie los avances 

BRASILEIRO DE ADMINISTRAQAO MUNICI.CO 
PAL, Rodo Janeiro. CntrAode Estudos constatados, no parece haber una pcrcepci6n de que el 
Pesquisas Urbanas et. al. -"Santos, Politi- coniprotliso coi la cuesti6n de genero, illpli(Iue tambin un 
cas Pfibllcas do uma Muthor. Documenta- volverse hlcia adentro ie IalPrefeitura, asunliendo Ilas
 
qao do urna Experl~ncla". Rio do Janeiro,
 
1992.
 

http:MUNICI.CO


diferencias existentes en los papeles vividos por sus 
servidores. 

Por otro lado, tres de los pequefnos municipios que
respondieron (Born Jesus do Aniparo-MG, Curnari-GO y
Santa Rosa do Tocantins-TO) scfialiron qoe consideran la 
polftica interna de personal on 'irea donde la administraci6n 
dcbe actuar en el sentido de coitemplar las necesidades de 
las mujeres. Se debe destacar qoe en el caso de Santa Rosa 
do Tocantins, todas las sogerencias foeron sefialadas por
quitn respondi6 el Cuestionario. 

Cabe aquf taiml)ien una menci6n al heclio de (jue, en 
Cumari, pequefio mtinicipio dcl estado de Goi~s, el 
informante ya habfa mostrado prcocupaciones relacionadas 
con la adecuaci6n de los programas de capacitaci6n de las 
mojeres desarrollados por la Prefcitura a las potencialidades
uel mercado de trabajo regional, lo que, por sf solo, 
representa on salto coalitativo enl la comprensi6n de los 
obsticolos puestos a la mujer en su ingreso al mercado de 
trabajo. 

Varios factores deben ser considerados en el anilisis de los 
formatos adoptados, de un lado, por los municipios paulistas
(antes mencionados) y, de otro lado, por los deiis 
municipios. Ellprinmer lupar, el tamaflo de municipios C0m(1
Sao Paulo y Santos, la coniplejidad de sos estrUcturas 
urbanas y so impl)ortancia nacional. Sao Paulo es la is 
iml)ortante nietr6poli ulacional, coil 9'480.427 habitantes y
Santos, con 428.5206 hahitantes, 35 el mas iml)ortantc puerto
marftimo del pafs. Enl ese sentido, estos dos municipios se 
diferencian de los otros siete gobernados por mojeres. A 
excepci6n de Janiiria, inportante ciudad del valle del rfo 
Sao Francisco, estado de Minas Gerais, con 86.871 
habitantes, '6 todos los otros son PC(lciCIOS tIfllicipios, Y 
cstfin localizados ena ci interior dcl pais. 

Eni segundo lgar, el coiponiente partidario iarece incidir 
directanente en el hecho de (Ue la gesti6n municipal encare 
conlo compromiso de gobierno el reconociniento de que
honibres y nmjeres posccn papclcs diversos -Opuestos
coniplenentarios- en la sociedad y que, por consiguiente, 
son portadores de necesidades diferentes en el desempeflo
de esos papeles. El partido al cual pcrteneccn las alcaldesas 
de Sao Paulo y Santos, el Partido de los Trahajadores, posee 
una disposici6n programzitica sohre los astitos de g6nero y 
grupos organizados internamente que conciben ese 
problema con(o prioritario para c ejercicio de tin gobierno 
democritico. 
La presi6ni de esos grupos sobrc el Ircfeito o la Prefeita,
mien bro dcl partido (y, en est caso, parece adquirir poca 
importancia quc el Jefe dcl ejecUtivo sea hoihie o mojer) 
Itcde influir, sobrenlanera, en el pensamiento de la
PrefeitUra acerca de la fornilaci6o ie programas para la 
mojer. l'odo clio puede tanibian depender de la coyuntura 

El componoate partidario 

proco incidir directamente 
en el hecho de que la 
gesti6n municipal encare 
como compromiso de 
gobierno el reconocimiento 
de que hombres y mujeres 

poseenl papeles diversos 
-opuestos ycoml)lementarios-

en la
soeiedad y que, por 
consiguiento, son 
cosde nes 
portadors d n sidads 
difercntes en el desempefio 
de esos papeles 

35. FUNDAQAOINSTITUTOBRASILEIRODE 
GEOGRAFIA EESTATISTICA, Rio do Janeiro. 
Dodos Premlllaros do Conso do 1991. Re
sultados Proliminares. Rio do Janeiro, 1992. 
95 p. 
36. Idom. 
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En Sapiranga, adenuis de 
cargos en el poder ejecutivo, 
conio ia Secrctaria de 
Obras, las mujeres ocupan 
posiciones finportantes en 
la ciudad, comojuezas y 
dirigentes de agencias
bancarias, correos y

I, 
notarias 

37. Ver INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMI-

NISTRAQAO MUNICIPAL, op.cit., nota 33. 

38. Entrevista concodida por laalcaldesa do 
Sapiranga, el 27 de maJz do 1992, al Pro
grama "J6 Soares Onze e Meia", on el Siste-
ma Brasilehio do Telovisi6n -SB1 

39. Veroador s es elnombre que so da on 
Brasil a los concelalos o odliles. 

E 

polftica local, principalmnente de las relaciones del Jefe del 
ejecutivo con el partido. 

Por otro lado, tanibitn la diniensi6n cultural de ciudades 
come) Sao Paulo y Santos es un factor importante, en la 
medida en qile tienen en sus administraciones tecnicos 
calificados. Esos tecnicos pueden,a su vez, tener acceso a 
informaciones y experiencias que incorporan el g6nero a la 
planificaci6n, inplcnientadas en otros lugares del pafs y asf 
capacitarse cada vez mrn-spara el ejercicio de sus funciones. 
Blay habfa anotado en Su estudio, que una de las 
preocupaciones de las Prefeitas electas en 1988 se 
relacionaba con la dificultad del municipio para obtener 
asesorfa tccnica calificada. Es evidente que en los pequenfos 
municipios de las regiones mis pobres, come)el Norte y 
Nordeste, esas dificultades tienden a agravarse. 

Finalmente, cabe sefialar qiLe, adeniis del hecho de que el 
Jefe del ejecutivo sea nuIjer y de la presencia de los factores 
antes mencionados, otra Ifnea de reflexi6n es considerar los 
denis cargos y espacios en la red local de poder. 

Asf,parece ser un aspecto inlportante, desde del punto de 
vista del significado transforniador del "polo" progresista del 
ejecutivo femenino, la presencia ieinujeres en 6ireas 
adininistrativas no femneninas, comoe es el case de las 
Secretarfas de Obras y Finanzas, entre otras. En la ciudad de 
Santos, la alcaldesa llama la atenci6n sobre este aspecto, 
enfatizando la presencia de tna mujer al frente ieha 
Secretarfa de Desarrollo Urbano y Medio Anihiente ("que 
es una Secretarfa poderosfsiia"), tradicionalmeite uil6rea 
"niasculina"). El contexto de este hecho es ]a fuerte 
presencia polftico-partidaria de la mujer en la estructura del 
Partido de los Trabajadores en la ciudad. 17 

En Sapiranga, municipio de cerca de 58.000 habitantes, en el 
6irea nietropolitana de Porto Alegre, su alcaldesa menciona a 
varias mujeres en posici6n de niando. Ademais iecargos en 
el poder ejecutivo, cono la Secretarfa de Obras, las nIujeres
ocupan posiciones importantes en la ciudad, conlo juezas y 
dirigentes de agencias bancarias, correos y notarfas. Segcin la 

alcaldesa, una de sus ietas es hacer que la ciudad cuente 
con tin pelot6n femenino Cn la Brigada Miliitar. 38 

IV. La vertiente (de !egislativo fenieniino 

3 Cuiles son los Ifniites de actuaci6n ieuna Inujer electapara ulln- ar dVredrS? 31 cClOed a 
u 1 inara de Vercadore Sc conoce de las 

restricciones colocadas a la acci6n del poder legislativo 
con1o irca del poder ptblico local, que tiene atribuciones y1 

no se 
confunden con las conipetencias dcl ejecut;vo: el legislativo 

clabra y vota las Icycs nionicipaics. 

conipetencias ntuy biei defillilas jtirfdicanlcnte y iLue 
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Por otro lado, el poder de la Ciniara de Vereadores asume 
otra diriensi6n si se tonia en cuenta el hecho de que toda la 
acci6n del ejeCutivo precisa pasar por la aprobaci6n de la 
mayorfa de sus miembros. L;s tres instrumentos basicos de 
]a gesti6n municipal, a partir de IaCOnstituci6n de 1988 -cl 
Plan Plurianual de Inversi6n, la Ley de Directrices
 
Presupuestarias y el PI Csopuesto Anual-, pueden ser
 
rechazados si la CJimana considera inapropiados sos
 
contenidos. Los planes directores, obligatorios para las 
ciudades con mzis tie 20 mil habitantes y quese asientan en 
la posibilidad de que los nlnicipios ordenen "el pleno
desarrollo de las funciones sociales de la ciudnd" (art. 182 de 
la Constitoci6n Federal), precisan ser debatidos y aprobados 
por el legislativo. Esto sin hablar de las Leyes Orgfinicas
Municipales, especie de Constituciones locales que
movilizaron a los vereadores (conceiales) y a los sectores
 
organizados d. la sociedad en todo ci Brasil, en e! afho de

1989, y que fueron promulgadas por los presidentes de las 

cimaras municipales. 


Por todo esto, existe una fuerte inposici6n polftica del Jefe 
dcl ejecutivo sobre la C:iinara de Vereadores, pues 6sta 
l)LIeCe paralizar la gesti6n de un Prefeito. Por principio, una
de las prerrogativas del legislativo municipal es gar'ntizar un 
mayor control social (el cuanto representantes elegidos por
las diversas localidades) sobre las acciones del ejecutivo. 
Con la Constituci6n de 1988, las cdimaras adquirieron un
 
paplel mis iniportante en la medida en (ioc un conjunto de

leyes otorgO a los mnuiiicipios compeltcncias que hasta
 
entonces eran de los estados y del gobierno federal. Ser
 
vereador requiere, por lo nfninio, ademris de una cantidad
 
de votos que garantiza la obtenci6n del mandato,

conocirientos al respecto de esos noLevos paraimetros que

colocan el mIfLtInici)io corno esfera gUbernamental

fuertemenle compromctida en Iadernocratizaci6n de los

negocios l)Ublicos y con la calidad de vida de sos habitantes. 
El bLien desempeio en el cargo exige tambidn habilidad y 
familiaridad con las cosas de la politica para que el vereador 
(concejal) pcda moverse en una extensa red de relaciones 
que abarcan la vida social de so nluLnicipio. 

La misIa actoaci6n individual del vereador poede 
desencadenar innumerables procesos sociales de alcance 
local o incluso regional; hay que niencionar, sin embargo 
que, aisladamente, so pOder es moy limitado. En caso de que 
qluici a trabajar integrado a los divcr ts n ieninos socialesmovi 
o a algun e specCial que sea roJss afecto a sos conViCciones 
polfticas e ideoi6gicas, su mndato peCd. tornarse Ln 
importante vehfco lo para (ILC se manifiesten los descos de 
los diferentes sectores de la poblaci6n. Pero, normalmente,
10 Lile se ha verificado, es uina enormne dificultad de los 
vereadores para actuar de esta forma, no yendo niis alli de 
la concesi6n de pcquCos favores el contacto con sus bases 
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Existe una fuerte 
imposici6n polftica del Jefe 

del ejecutivo sobre ia 
Cimara de Vereadores, 
pues 6sta puede paralizar la
gesti6n de un Prefeito 

El buen desempefio en el 
cargo exige tambin 
habilidad y familiaridad 
con las cosas de la polftica 
para que el vereador 
(concejal) pueda moverse 
en una extensa red de 
relaciones que abarcan ia 
vida social de su munic-pio 



-. R!lS 

En las elecciones realizadas 
en Brasil en noviembre de 
1982, el nimero de mu.jeres 
que obtuvieron mandatos 
legislativos municipals fue 
de 1.672 un aeu 

" lasdoelegidas 

"Algunas 

estaban comprometidas con 

el movimiento feminista y 
las organizaciones de 
mujeres" 


40. TABAK, Fanny - "0 perfil da Vereadora 
brasileira" en Rovlsta do Adminislraqno 
Municipal, Rio de Janeiro, 35(186): p. 22-37, 
Enero/Marzo, 1988, 

41. Idem. 

A*E FEEN~UjO 

electorales. En algunos casos, se consatw la creencia de que 
los lfderes de los moVimleiltos sociales pueden constituirse, 
en deterninados rIOillfeltOS, en "competidores". 

Incluso asimilando las uVewas dimensiones del proceso de 
redemocraizaci6n i nstitucional experimentado por el Brasil, 
las c.Iinaras presentan internamente composiciones fiLly 
variadas, pudiendo sus vereadores adherir al ejecutivo o a 
grupos de intereses locales o enfrentarse con ambos. Por 
otro lado, los integrantes de las cimaras imunicipales pueden 
expresar una completa apatfa por los problellas locales. Sin 
embargo, se registra, una vez mils, la iniportancia de la 
concejalia, especialmente con la -ecuperaci6n de su papel en 
el cuadro actual. En este sentido hay que pensar la relaci6n 
de gdnero en las ciinaras, ,)bservando, inicialente, cuil es 
el peso de Iofernieino en este espacio. 

El estudio presentado por Tabak 40 y desarrollado con el 
Nicleo de Estudios :;obre la Mujer -NEM, de la Pontificia 

en lasUniversidad Cat6lica de Rfo ieJaneiro, informa que 
1982, elelCcciones realizadas en Brasil en noviembre de 

obtuvieron mandatos lcgislativosnnmero de mujeres qC 
muicipales rue de 1.672. La autora llama 1a atenci6n sobre 
e hecho ie IuC ese nUfinlero ha sorprendido a observadores 
yestudiosos del escenario polftico por su carlicter 
significativo y contextualiza csC impulso de representantes 
femeninas enl las c6maras municit)ales a partir de 
determinadas condiciones quc pasaron a regir en las 
elecciones de aquel afio. 

lucha directa por los 
gobiernos de los estados, despucis de 20 aflos de mandatos de 
gobernadores designados por el Prc idente de la Repiblica, 
y la reformulaci6n partidaria que posibilit6 a los candidatos 
mayores alternativas en terminos de siglas y formatos 
ideel6gicos, principalilente en los sectores de l oposici6n. 
En cse sentido, dos nuewos partidos -el Partido de los 
Tral .-jadores (III') y el Partido Denlocnrtico del Trabajo 
(PD'K')-, ambos con base en ios moviiiiientos poptilares, 
lanzaron muchas mujeres a las ciiaras muicipales, 
consiguiendo elegir algunas. Pero fueron los dos mayores 
partidos nacionales -el Partido Democritico Social (PDS), 
en la 6poca partido del gobierno central, y cl Partido dcl 
Movimiento Democrfitico Brasileflo (PMDB), el mayor 
partido de oposici6n, -los que lograron elegir el mayor 
ntmlero de mujeres: "alglnas cCenle aS', ICaCulerdo coil 
Tabak. En Sao laulo, el mayor estado brasilefio en 
poblaci6n y el mis desarrollado, el PDS eligi6 1(13 mujeres y 
el PM Dl,, 116.41Tabak accntf6a que "algu nas de las elegidas 
estaban comprolnetidas con el movimiento femilnista y las 
orgaliZZliones (Ielm jeres'. 

Entre esas condiciones estarfa lIa 

aVa .ICfIncluso representando nill ice hi participaci6n
femenina en las ciimnaras municipales, el nnfiero de 1.672 

mujeres elegidas enl 1982 contribuye, (checho, a denmostrar 
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(ife todavia existe predominancia de los lmnibres en esa
jurisdicci6n del poder local. Si se considera el nflunero de 
4.114 municipios existentes en dicienibre de 1982, 42 es 
posible estirnar la relaci6n entre el nuniero de las vereadoras 
y el de vereadores en las cninaras de Brasil. 
Como el 99,7% de los municipios brasilefios poseen una 
poblaci6n de hasta I mill6n de habitantes, 41 se busc6 otras 
fuentes para obtener un nfinero que se aproxirnase al total 
de vereadores en las 4.114 cmaras. El 89,6% de los 
municipios brasilefios no tienen rnis de 50 mil habitantes. Se 
trata de municipios de pecluefo y niediano porte que no 
fornian c-imaras con 21 vereadores, ya que el n6niero de 
puestos en el legislativo local debe corresponder al ntimero 
de habitantes del municipio. 
La Asesorfa Jurfdica del IBAM estima un nfijnero medio de 
13 vereadores por cirnara. SegCin esta estiniacion, rat oes el 
caso de cimaras con nueve vereadores, afn en los pequefios
municipios. El total para Brasil serfa, entonces, de 53.482 
vereadores, lo (ue permitirfa estimar quC 1.672 niujeres
electas representaban el 3% del total de vereadores del pafs 
o un nfirncro igual a 0,39 vereadores para cada cimara
 
municipal. De iiiodo (11le, por cada concejal-mujer, existfan
 
39 concejales electos en 1982.
 
Los datos empfricos relacionados con la presencia de 
n]ujeres en algunos legislativos nlunicipales en el presente 
mandato (1989/92) se aproximan a aquellos verificados en el 
anterior (1983/88). En los municipios mayores, como las 
capitales de los estados o en aquellos cluc son polos
regionales, adcniis de aquellos que poseen importancia
estrat6gica para la economfa del pais, es posible detectar la 
presencia de rnujeres; en sUs cimaras municipales. En
Campinas, segunda ciudad del estado de Sao Paulo, con 
846.084 habitantes, en una cimara de 21 concejales, dos son 

unijeres. En Santos-S!, ciudad con 428.526 habitantes, 
donde se localiza el mayor puerto brasilefio, actualmente 
gobernado por una alicaldesa, dos niujeres fueron electas 
concejalas. En la cimz.ra de Rio de Janeiro, una de las dos 
metr6polis nacionales, cinco nitjeres tienen mandato, al 
lado de 37 honibres. 

En algunos municipios que forman parte de las regiones
metropolitanas, la participaci6n de mujeres con mandatos en 
sus c.imaras es constante, pero numinricaniente poco
sigp-ificativa. En ]a regi6n inetropolitana de Rfo de Janeiro 
se constat6 lie niunicipios conio Niter6i (con 416.123 
habitantes y que fue la capital del antiguo estado de Rfo, 
antes de la fusi6n de 6stc con el estado de Guanabara) y Sao
Gonpalo (con 747.891 habitantes) apenas tienen una mujer
cOrlnO coilcejal:a, para una bancada de 21 concejales. En ]areio
regi6n metropolitana de Sao Paulo, Osasco, ciudad
industrial con 563.419 habitantes, posee dos niujeres del 
total de mienibros de la cimara (21). En Guarullhos, con 

En los municipios mayores, 
como las capitales de los 
estados o en aquellos que 
son polos regionales, 
ademais ce aquellos que 
poseer,importancia 
estrat6gica para ia 
economfa del pafs, es 

posible detectar Ia 
presencia de mujeres en sus 
camaras municipales 

42. Dato proporcionado por of Centro de 
Desenvolvimento Cfico o Municipal do 
8BAM. 

43. Dato proporcionado por el Banco do 
Dados Municipais do IBAM-IDAMCO. 



El nticleo metropolitano, 
Porto Alegre, tiene apenas 
una rnujer en una cimara 
tie 33 vereadores 

MUNICIPIOS DE 
REGIONES 
METROPOLITANAS 

TOTAL 

Rio do Janeiro-RJ 
Niter6i-RJ 
Sao Gonqao-RJ 
Nova Iguaq.RJ 
Sao Paulo-SP 
Guarhulos-SP 
Osaco-SP 
Porto Alogro-RS 
Novo Hamburgo-RS 
Sao Leopoldo-RS 

781.499 habitantes, donde se localiza el mayor aeropuerto 
del pafs, las mujeres estfin ausentes de IaCimara de 
Vereadores. En la regi6n metropoliwna de Porto Alegre, los 
municipios de Novo liamburgo, polo industrial del calzado, 
con 200.879 habitantes y Sao Leopoldo, ciudad donde se 
concentran muchas industrias del sector metal-mecfinico, 
con 167.740 habitantes, no eligieron mujeres para sus 
canmaras nlunicipales en 1988. El nucleo metropolitano, 
Porto Alegre, tiene apelas una mujer en una camara de 33 
vereadores. 
En el siguiente cuadro, clue reu6ne algunos municipios de las 
regiones metropolitanas de Rfo de Janeiro, Sao Paulo y 
Porto Alegre, se observa el numero poco significativo de 
nnujeres en los legislativos locales tie regiones que 
concentran buena parte de la publaci6n del pafs, ademnis de 
tener importancia estrattgica para la econ~onfa riacional y de 
su carficter de centros de difusi6n de informaciones hacia el 
coljunto del pals. 

Municipios de regiones metropolitanas y poblaci6n 
residente en 1991, segiin el niimero total de sillas y las 
ocupadas por mujeres vereadoras, en el periodo 1989/92 

POBLACION EN 1991 
N* DE SILLAS N' DE VEREADORAS 

TOTAL MUJERES HOMBRES CAMARA MUNICIPAL CAMARA/ MUNICIPAL 
(1989.1992) (1989-1992) 

20.243.125 10.531.073 9.712.052 

5.336.179 2.826.950 2.509.229 
416.123 221.164 194,959 
747.891 384.041 33.850 

1.286.337 656.06 630.271 
9.480.427 4.906.100 4.574.327 

781.499 392.541 388.958 
563.419 283.662 279.757 

1.262.631 673.311 589.320 
200.879 102.147 92.732 
167.740 85.091 82.649 

287 	 16 

42 5 
21 1 
21 1 
33 1 
53 5 
21 0 
21 2 
33 1 
21 0 
21 0 

Fuenle: 	 -IBGE, Dals preliminares del Canso de 1991. 
-IBAM, Centro de Estudios o Investigaciones Ufbanas, 

Por cada vereadora elegida en esos diez municipios existe un 
nmero aproxilflado a 18 vzreadores. Se nota una 
representaci6n mayor de las concejalas en la ciudad de Rfo 
de Janeiro, qLue tiene mlenos poblaci6n que la tie Sao Paulo y 
cuenta con Lin nfniero igualente menor de concejales en 
su legislativo. 

Aunque los datos Onlefricos presentados 1o lIedeii ser 
coilsiderados coilclusivos, parecen ratificar comleo poco 
significativo el numero de municipios donde las mujeres 
ejercen lianda(1s en las camaras. Estalos tratando Con tin 
tipo de ciudad, has qiLe pertenecen a las regiones 
metropo itanas, qle por su porte y por sus caracteristicas son 
absolutamenlte peculiares en el universo dc los 4.491 
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mlunicipios brasilcfios. Casos come)el de Osasco, con 
poblaci6n inferior a 600 mil habitantes y con dos 
representantes ferneninas en su cf-"rara, no se repiten con
 
mucha frccuencia.
 

Es posible clue una primera dificultad para las vereadoras 
sea la incertidumbre de actuar en un espacio)publico donde 
los c6digos de conducta son informados por
representaciones que sohestiman lo privado, lo dorntstico (y 
que se reafirma comie espacio privilegiado exactamente per 
oponerse al "mundo de la casa", donde las vereadoras se 
introducen por su conilici6n de inujeres). En este ponto, 
parece clue ocupar un :argo en el legislative es algo distinto 
(para las mujeres) que ocupar la Jefatura del ejecutivo local, 
ya quc en este tiltinm caso, Ilaalcaldesa es la primera

autoridad. Tabak "' sefiala qcu algunas vereadoras,
 
informames suyas, ocupaban la Presidencia de Ila
C-imara.
 
En estos contextos, en que el poder de una vereadora se
 
sobrepone al de los denmis vereadores, la mayorfa hombres
 
confornie ya fue visto, serfa interesanie investigar las
 
razones qua ( 'ndujeron a esas mujeres a los puestos de
 
comando dentro del legislativo, hecho quLe tarece fuera de 

lo COfltici. 


Aunque miroria, puede ser cljlevereadoras,].is en principio,
ilpresionen isus colegas de bancadlii. Al final, solo el hecho 
de hather vencido onat cleccin, de hacr convencdo it] 
electorado a confiar en so capacidad, de emerger conlo 
iguales, ya constituye illcleniento de "desorden". C mo si la 

r ar apresencia de MIS n~ijeres iiiStaSe Una tcnsi6n y trajera
consigo la expectativai de qle cUalquier lflollentO pueden
valerse de conldtats ihnscritals enl cl universt) lprivad( para 
subvertir las reglas vigentes, (quoCnecesilan ser 
constanteenlte actual izadas. Es necesario redoblar elciiidado y hacer qce sea reafirmada ladesiguald'ad qu rige

(C
relaci6n 

dislocadas de so aibaiente. Souza-Loho 46 presenta un 
r lhac[a 

hit iotonre/miljer. Son extrafias, extranjeras, estando 

argornento scfinjantc, con redcion p ucIa a de ojcrcsen los niovinmientos sociales: "Por sus conquistas, a veces porso sinplc resenciia mojeres en n n nreacci6nimelas nlos ovii tos 
subvierten el orden de los gtncros vigente en)los espacios de 
la sociedad. Un orden qle es niaterial y ftllteinlente 
sinibhlllico, qoe distribuye, a trav6s iela Jhistoria, lugares para
]1oni)res y mnicjres, qu atril)uye cualidades, scan ellas 
consideradas naturales o adinitidas cone colnstrtlccionCs 
sociales, sin ser, pr c. •, 47in rt;lltO,Clestlonacldas .
 

Para superar ese lfinite, esas niojeres necesitan librarse ie 
esa carga qoc les illp(ne la donlinaci6n tie genero. 
Necesitan nlostrarse preparaldas para el cargo y SUperar esa 
separacion entre lo pciblico y lo privado, estahleciendo Unia
mediaci6n entre estos dos llttndos. Una incursi6n en ci 
u uiverso interior al ejercicio deldel espacio plhico 
mandato (en el mu1ndo( de la militancia acadilica, sindical o 
partidaria, o incluso en el mundo ielos negocios) pUede 

4 TABAK, op.cit. 
45. En Rio de Janeiro, lactmara municipal 
fue pesidida en el primer abo del actual 
mandato (1989), por una vereadora, Regina 
Goidilho, comeciante conocida por sulu
cha obstinada ysolitaria en las calles yenlos tribunales para quo tueran condenados 
los policias militates quo asesinaron, agot
pes, a su hijo duranto un incidente en una 
ronda policial do rutina on 1987, tue electa 
con una cantidad s;gnificativa do votos. Fue 
designada Presidenta do lachmara apartir 
do un consenso establecido por sus compa.deros de bancada (todos hombres), mayoria 
en lachmara do Rio do Janeiro on las elec

ciones do 1988, y por indicaci6n del lider de
 
su partido, ot actual gobernador del estado,

Loonel Brizola. La vereadora emprondi6 una
 
especie de cruzada moralizadora, hacierdo 
ver una seriedo iregulatidades practicadas 

muchos aros y suprimi6 privilegios, lo 
quo laindispuso con muchos colagas, ptin
cipalmente algunos do su propio partido. La 

contra ella contamin6 la bancada y
Regina Gordilho tue destituida del cargo de 
Presidanta. Lasopinionessobrelaactuaci6n 
o esa vereadora come Presidenta del logislativo carioca son muy cont'overtidas. Hay

quienes laconsideran inhbil para lapoliti
ca. Otros llegana afirmar quo "solo una 
mujer y madre acometida por ladesgracia 
Ilegaria a tantos extremos por lamoralidad 
ptblica". Pero una cosa pareco ovidente: el 
apoyo de sus bases electorules atodo Ioquo
ella emprendia. En 1990 so candidatiz6 a 
dipulada federal, antes delfin do su gesti6n 
como veroadora, Regina ue nuovarnnte 

46. SOUZA-LOBO, Elizabeth-A classo opor~ila tom dols sexes: trabalho, dominaqao 
o reslst8ncia. Sao Paulo: Brasiliense, 1991. 

47. Idom,p. 1982. 



significar un importante "triunfo" para que una vereadora 
pueda insertarse en condicion de paridad (dejando, asf, de 
ser una extrafia, una "dislocada") en "el mundo de los 
hombres", que es el dfa-a-dia de las cdimaras de los 
vereadores. 

De cualquier modo, atn siendo minorfa absoluta en los 
locales donde alcanzaron mandatos parlamentarios, es 
interesante destacar que no se puede evaluar el avance de la 
participaci6n politica de esas mujeres simplemente por s 
aspecto cuantitativo. Cabe investigar Ia actuaci6n 
parlamentaria de esas vereadoras, c6mo piensan el ejercicio 
del poder en el espacio del legislativo municipal; cudiles son 
sus lImites y dificultades; c6mo es su relaci6n con el 
ejecutivo local y con los movimientos sociales y c6mo lidian 
con el hecho de ser minorfa en cuanto mujeres, aunque 
pertenezcan a diferentes partidos y se afilien a diversas 
corrientes ideol6gicas. 

Para profundizar estas cuestiones en el presente estudio, se 
procedi6 a Ia realizaci6n de entrevistas con vereadoras 
electas para el actual mandato (19h9/1992) en tres 
municipios de Ia regi6n metropolitana de Rio de Janeiro. 

Dos de las vereadoras entrevistadas estin en ejercicio de su 
primer mandato. ILa otra parlamentaria fue elegida por 
primera vez en 1982, con cerca de 50 mil votos, siendo uno 
de los polfticos con mayor votaci6n en Ia Cdimara de 
Vereadores de Rio de Janeiro en aquel aflo. Esta es, por 
tanto, Ia segunda vez que ocupa una silla en el legislativo 
municipal. 

Las entrevistadas pertenecen actualmente a partidos de 
oposici6n, aunque una de ellas haya ingresado en la carrera 
politica y obtenido su primer mandato a trav6s del Partido 
Democrftico Social-PDS, en Ia 6poca, partido al cual 
pertenecia el Presidente de Ia Reptiblica Joao Figueiredo. 
Dos de las entrevistadas son profesoras universitarias y Ia 
tercera estuvo siempre ligada al irea cultural, especialmente 
a actividades que involucran a las culturas negras, habiendo 
sido presidenta de una de las escuelas de samba m6.s 
populares del carnaval carioca. 

El papel del vereador 

La comprensi6n del papel del vereador para esas mujeres 
est, asociada, en gran medida, a sus trayectorias politicas en 
los afios que anteceden a sus mandatos. Para una de ellas, Ia 
idea de candidatizarse a vereadora surgi6 de un grupo de 
colegas de la Universidad donde ella actuaba como docente 
desde hacfa muchos afhos. Acentuando que jamds se le habfa 
ocurrido tal intento, Ia vereadora revel6 en Ia entrevista que 
acab6 por convencerse que era hora de que las personas 
que, como ella, pasaron "los aflos de Ia dictadura en las 
trincheras de Ia resistencia" pudiesen tener injerencia en el 
poder local. 



.3AEN S DE .*SA o LOCAL 

Este deseo de intervenir en la realidad local venfa siendo
madurado, segtin ella, desde 1986, cuando volvi6 de un viaje
a Cuba, donde pudo tomar contacto con una forma de
gesti6n de las politicas p6blicas que la impresionaron. Pero,
reiter6 que, desde el inicio, no asociaba esa posibilidad de
intervenci6n con un mandato en la Cimara de Vereadores.
Estudiosa del movimiento social de su ciudad en la mitad de
los afios 80 (elabor6, inclusive, su tesis de doctorado sobre el
asunto), la vereadora se considera una especie de intelectual
orgfinica, pues, en el contacto con las asociaciones de
moradores para la elaboraci6n de sus estudios, se involucr6
al punto de, muchas veces, ser ]a portavoz de muchas deellas, a pedido de los propios lfderes comunitarios. 
En cuanto al papel o actuaci6n del vereador, una de las
entrevistadas entiende que "o mfnimo que un vereador
puede hacer es recibir a cualquier persona que lo busque en 
su gabinete". En su discurso, enfatiza que incluso si el
parlamentario no puede resolver el problerna de aquellos
que lo buscan, solo el hecho de ser recibido y ofdo por el

politico por quien vot6, hace que la persona adquiera un 

nuevo dnimo. Segtin ella, a veces 'las personas quieren 

apenas conversar, desahogarse". Se observa que la ver,:adora
busca acentuar este aspecto, informando que cuando Ilega a 
su gabinete y encuentra a varias personas esper~indola, launica pregunta que acostumbra hacer es: "WQui6n lleg6
primero?" No importa si la persona esti mal o bien vestida.
"Si hay una persona con aspecto humilde y un secretario de
estado que me esperan, hago la misma pregunta. Si el
secretario no lleg6 primero, tendr, que esperar". Para ella,
dados los Ifmites de actuaci6n del legislativo, que "no puede
hacer obra, no puede reaccionar como el ejecutivo", esa
actitud de ofr al ciudadano clue vot6 por ella, que quiere

quejarse de alguna omisi6n o acci6n equivocada del poder

pfblico debe ser una de las tareas principales de la

Concejalfa. "El vereador reaccionando como si fuese un
 
oyente".
 
Para otra informante, el trabajo del vereador tiene clue ser

dirigido por un permanente contacto "con ]a sociedad viva,

los movinlientos organizados". Segtn ella, en su gabinete no 
se toma cualquier medida que involucre a los intereses delos movimientos populares sin que haya sido ampliamente
discutida con los grupos organizados interesados. Si esos 
grupos presentan propuestas al final de las discusiones, esta
vereadora las defiende en las sesiones plenarias. 
Habituada a la "militancia en la base, en los barrios
miserables, en el moviniento negro", el mandato obtenido 
en las elecciones de 1988 apenas aument6 los recursos clue
disponfa (no solo ella, sino tambi6n, su partido) para
trabajar por Ia organizaci6n de ]a sociedad. Cree que es para
esto que fue elegida. 

Incluso si elparlamentarlo 
n o sie lr lve ri 
no puede resolver cl 
problema de aquellos que lo 
buscan, solo el hecho de ser 
recibido y ofdo por el 
politico por quien vot6, 
hace que la persona 

adquicra un nuevo .inimo 

El trabajo del vereador 
tiene que ser dirigido por 
un permanente contacto 

"con ia sociedad viva, los 
movimientos organizados" 
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Entr las iniciativas de esas 
vereadoras, aquella que 
parece mis contundente en 
el sentido de provocar 
transformaciones en la 
actual condici6n de 
subordinaci6n femenina, 
fue el proycto de Ley que 

cre6 el Consejo Municipal 
de los Derechos de la 
Mujer, en ciNlunicipio de 
Niter6i 

S *-

Asf, se pueden identificar dos visiones en el discurso de las 
informantes: una que concibe la actuaci6n del vereador a 
partir de las dernandas de grupos organizados, y otra que 
piensa esta actuaci6n como canal para la atenci6n de 
reivindicaciones individuales. 

En lo que se refiere a la campafna electoral, apenas merece 
mnenci6n una de las respuestas que indica que 6sta es "un 
espacio enorme para transmitir sus ideas, auin cuando uno 
pierda votos con eso". Un espacio, inclusive, para combatir 
la corrupci6n. Torque la corrupci6n no es solo aquello que 
existe en medio de la clase polftica, en las c,'maras 
municipales, en el Congreso Nacional. La corrupci6n existe 
tambidn a la hora de votar. En las personas que votan por tal 
polftico porque 6ste les concedi6 tn favor, otras porque 
recibieron un ladrillo, empleo, una bolsa de comida. La 
campafia eiectrr2! es el lnoL.ent,! dc conversar con las 
personas y mostrarles clue eso tanibidn es corrupci6n". 

Relaciones con el nioviniento fenmenino y 
proycctos presentados 

Obstrvese que de estas tres vereadoras, apenas una habia 
militado efectivarnente en movinientos ferninistas en su 
trayectoria politica anterior a su mandato parlarnentario, 
rnis precisarnente, en los afnos 70. Aunque otra entrevistada 
haya explicitado su comprorniso con la causa ferninista 
-habiendo participado, inclusive, en reuniones con grupos de 
nujeres en varios estados, con el objetivo de preparar el 
Estatuto de la Mujer-, se percibe en su testimonio que ese 
cornpromiso es algo rnis reciente. De la inisma manera, otra 
vereadora, que siemlpre prefiri6 la "inilitancia de base", 
asegur6l haberse aproximado a los asuntos especfficos de los 
movirnientos de mujeres en una epoca mis reciente. Para tal 
aproximaci6n fueron fundanentales las largas 
conversaciones y discusiones acaloradas con su jefe de 
gabinete, una ferninista. 
La entrevistada ejeniplifica diciendo que cuando era 
solicitada por una feminista al interior de su partido a 
contribuir para ]a organizaci6n de las mOjeres, encontraba 
una disculpa y nunca aparecfa. Eran cuestiones secundarias 
para ella. Antes de eso venfa "la resistencia al regimen 
polftico autoritario y al preconcepto racial, el combate a la 

pobreza y a ]a explotaci6n de los trabajadores." 

Entre las iniciativas de esas vereadoras, aquella que parece 
mdis contundente en el sentido de provocar transformaciones 
en la actual condici6n de subordinaci6n femenina, fue el 
proyecto de Ley que cre6 el Consejo Municipal de los 
Derechos de la Mujer, en el Municipio de Niter6i. Ese 

Consejo surgi6 del Forum de Mujeres de Niter6i, qlue rcuni6 
por muchos ineses todos los sectores de la sociedad local 
involucrados en la militancia feminista: movimientos ligados 



a los partidos politicos, departamentos femeninos de 
sindicatos y la Delegaci6n de Mujeres de la ciudad. 
El Consejo se constituye en un espacio institucional en el 
municipio, con representaci6n de los movirnientos de 
mujeres, que pretende orientar el poder politico municipal
hacia la formulaci6n de politicas y proyectos que aseguren a 
las mujeres sus derechos de ciudadanfa. El gabinete de la 
vereadora funciona como "una base de operaciones" para las 
feministas locales, lo que les cost6 la critica de un grupo de 
su propio partido de que ella estaria "instrumentalizando" 
los movimientos de mujeres. 
Otra vereadora mencion6 el hecho de haber presentado una 
propuesta -con ocasi6n de la elaboraci6n de la Ley Org.nica,
donde fue relatora de la Comisi6n de Bienestar Social y
Derechos de Ciudadanfa, aquella que m~is audiencias 
pfiblicas hizo, segfin ella- para cque las mujeres vfctimas de 
violaci6n yque se embarazan, puedan buscar una unidad 
hospitalaria del municipio para abortar. Tal proyecto fue 
aprobado en su comisi6n, pero rechazado en el plenario. De 
acuerdo con el testimonio de la vereadora, hubo una presi6n 
muy fuerte de la Iglesia Cat6lica para que la materia fuese 
rechazada. Preguntada durante la entrevista si las vereadoras 
de la Casa votaron junto con ella, la parlamentaria respondi6 
que no, que las nmjeres no estuvieron juntas en aquella
votaci6n. Una de las tres vereadoras entrevistadas afirm6 
que esui contra el aborto por convicciones religiosas. Se 
resalta que esta propuesta fue Ilevada por los movirnientos 
de mujeres para ser incluida en la Ley Orginica. 
Una de las vereadoras asegur6 ser autora de 60 leyes
aprobadas en la cimara donde ejerce su mandato. Se 
observa que entre los principales proyectos niencionados 
por ella, ninguno est, dirigido a atender las necesidades 
estrat6gicas de la mujer. Sin embargo, esta vereadora 
expres6 el deseo de presentar, a las secretarias municipal y
estatal de educaci6n, un proyecto en el sentido de que sean
volorizadas las destacadas figuras femeninas de las diversas 
regiones del estado. Para ella, es necesario que la mujer
disponga de mayor informaci6n respecto de su papel en la 
sociedad, de su importancia para la formaci6n hist6rica de su 
ciudad y de su pais. Otra preocupaci6n presentada por la
vereadora esti relacionada con la violencia que sufren las 
mujeres por parte de los hombres. Las delegaciones de 
mujeres son un instrunento eficaz solamente en una etapa
de transici6n, cuando las mujeres y la sociedad se movilizan 
contra los abusos y violencias practicadas por los hombres. 
Pero, de acuerdo a su criterio, la manera de encaminar la 
transformaci6n de esa realidad es educar y entrenar a los 
policias y a los agentcs que trabajan en las delegaciones para 
que ellos puedan atender con dignidad a las mujeres
victimas de violencia. "No se pueden segmentar todos los 
servicios pulblicos de esa manera, Ioque se necesita es dotar 

El Conscjo se constituye en 
un espacio institucional en 
el municipio, con 
representaci6n de los 
movimicntos de mujeres, 
que pretende orientar el 
poder polftico municipal
hacia la formulaci6n de 
polfticas y proyectos que 

asogurn alas mujres sus 
dcrechos do ciudadanfa 

Es necesario que la mujer
disponga de mayor 
informaci6n respecto de su 
papel en la sociedad, de su 

importancia para !a 
formaci6n hist6rica de su 
ciudad y de su pafs 



Las mujeres, ademds de 
gran capacidad de 

organizaci6n, poseen igual 
capacidad dle adaptaci6n a 
las adversidades, a las 
crisis, siendo 
aurministradoras innatas,
"competentes para lidiar 

con pocos recursos, sin 
dejar de contemplar a 
quienquiera que sea." 

a los servicios existentes de la capacidad para atender las 
necesidades particulares de las mujeres", concluy6. 

La relaci6n con el poder ejecutivo 

La relaci6n de esas vereadoras con el poder ejecutivo no 
adquiere ninguna singularidad por el hecho de clue scan 
mujeres, de acuerdo con ellas mismas. Una de ellas afirm6 
que "pertenecer al partido del alcalde, sf tiene peso". El 
alcalde de su ciudad no posee mayorfa en la cmara: tiene 
que negociar con los otros partidos el apoyo a su gobierno. 
Asf, 6l acostumbra a decir que "la prioridad es para quien 
sustenta el gobierno sin ser del partido". La informante 
afirma: "ya me cans6 de escuchar eso", sugiriendo que esa 
posici6n es parte del juego politico local. 

Otra vereadora informd clue jamis visita al alcalde sola. 
Siempre Ileva a un grupo organizado. Esta es la postura clue 
entiende coreo correcta. 

Una de esas vereadoras ocup6 un cargo en el ejecutivo al 
inicio de la actual gesti6n municipal. Por invitaci6n del 
alcalde, fue Secretaria de Educaci6n durante mls de un afio 
(de enero de 1989 a abril de 1990). Se separ6 del cargo para 
candidatizarse a diputada estadual en las clecciones de 1990, 
sin 6xito. Asumi6, entonces, un puesto en la cmara 
municipal, ya que habifa sido la vereadora mis votada de su 
partido en las elecciones de 1988. Testimonia haber tenido 
algunas dificultades, en el perfodo en cue estuvo en el 
ejecutivo, para conseguir presupuestos para educaci6n, con 
el secretario de finanzas, para hacer posibles sus proyectos. 
Pero esto no sucedi6 asi, segin ella, porqtue fuera mujer, 
pues los otros secretarios (ella era la 6nica mujer en el 
gabinete) tambi6n sufrieron la misma discriminaci6n, 
porque el alcalde tenfa sus prioridades. Por lo tanto, se 
reafirma clue no hay un reconocimiento del asunto de 

g~nero coreo factor importante en la relaci6n con el 
ejecotivo. 

La postura de g6nero 
Las tres entrevistadas afirmaron que la mujer tiene mis 
sensibilidad para los a-untos sociales. Una de ellas cree que 
las mujeres, ademis de gran capacidad de organizaci6n, 
poseen igual capacidad de adaptaci6n a las adversidades, a 
las crisis, siendo administradoras innatas, "competentes para 
lidiar con pocos recursos, sin dejar de contemplar a 
quienquiera que sea." 

Otra vereadora asegut 6 que recientemente foe invitada a 
visitar una de las escuelas que haIba inaugurado durante su 
gesti6n en la Secretarfa de Educaci6n. Ahf, la direcci6n le 
inform6 que 72 nifios habian quedado sin cupo en aquel 
semestre y le pedfan que luchase por la construcci6n de tres 
aulas mis. ia parlanientaria dijo haber vuelto angustiada de 
la visita, lo que lh hizo movilizarse para conseguir del alcalde 



y del secretario de educaci6n los recursos para la obra. Para 
ella, un hombre no se habrfa sensibilizado con aquel
problema. Para el estilo de acci6n de los vereadores, tn
problenia que les dejarfa muy preocupados serfa la cafda de 
un puente que impidiese el paso de vehifculos por un 
determinado sector de la ciudad. 
En cuanto al hecho de estar en minorfa en sus respectivas 
camaras, una de las vereadoras afirm6 que esto, por sf solo, 
no constitufa una dificultad en su actuaci6n. IA) clue importa,
segfin ella, es la "competencia de la mujer clue es
discriminada". De acuerdo con su visi6n, sus compafieros de
bancada la respetan por su calificaci6n, por su conocimiento. 
Otra vereadora asegur6 que la diferencia que se impone con 
mayor fmpetu es "Iaideol6gica" y ]a diferencia con respecto 
a la "integridad" en el interior de la Cimara de los
Vereadoi es. El hecho de ser minorfa por considerarse 
fntegra, obstaculiza mucho miLs el ejercicio de su mandato
 
que el hecho de ser minorfa en cuanto mujer. Revel6 la

vereadora que por defender sus posiciones en la cfimara,

lleg6 a ser amenazada de mnuerte, en cierta ocasi6r, 
Preguntada durante ]a entrevista si acostumbraba a ser
cortejada por los compaieros de bancada o si los vereadores 
se insinuaban intentando conquistarla, una de ellas
respondi6 que el hecho de ser casada hace m~is de 20 afios le 
impone una atm6sfera de respeto e inhibe cualquier
tentativa de un colega "metido a conquistador". Una vez mis, 
se repite el sentido del discurso anterior: que el respeto de
los vereadores viene, segfin ella, del reconociniento de su 
competencia. Yconcluye: "Ahora, si yo hubiera hecho una
campafia como la de la Cicciolina, no podrfa quejarme de los 
piropos". 
Por 6ltimo, es sintomnitico el hecho de que una cuarta 
vereadora solicitada para la entrevista se haya negado a 
concederda por considerar que el tema mujer/poder local no 
es importante. 
No se puede, evidentemente, hacer inferencias para el
.conjunto del pahs, basados en los testimonios de esas tres
vereadoras. La capacidad de la ciudad de Rfo de Janeiro y
de los municipios pr6ximos de recibir informaciones y
difundirlas hacia otras regiones es innegable y este factor 
ciertamente condiciona el perfil de esas parlamentarias. Se
afiade a esto el hecho de que todas ellas ya han transitado en
el dominio del espacio publico en momentos anteriores a sus
candidaturas, actuando como profesionales y/o militantes
polfticas, lo que, segfin ellas, les garantiza el respeto y
reconocimiento de los compaleros de bancada. Con eso, 
parece que tendrfan superado el primer obstdculo a su
actuaci6n parlamentaria: teniendo familiaridad con los
c6digos que orientan la conducta en el espacio pfblico, se
colocan corno iguales, (cjuidn sabe, hasta mis competentes)
delante de otros vereadores. 

Teniendo ramiliaridadcon 
los c6digos que orientan la 
conducta en el espacio 

piblico, se colocan como 
iguales delante de oros 
vereadores 



Si existe una maneraSiexiste unalata muje
diftrente de las mujeres de 
coniprender el mundo, el 
auniento de la participaci6n 
fernenina en las ciimaras 
puede tener una 
repercusion pault
irreversible, en la 
iransorevcrib lae 

transf'orinaci6n de la 
sociedad brasilefia y de la 
situaci6n de las mujeres en 
esta sociedad 
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Por haber ya hace Inlucho efectuado una mediaci6n entre lo 
pulblico y 1o privado no sefialan el hecho de que ser minorfas 
en cuanto nujeres constituye una dificultad. Su actuaci6n 
comprometida con los problemas locales y con los deseos de 
los movimientos organizados, m{is que una garantfa de poder 
realizar aquell(; que creen, es "imponerse mediante la 
competencia". 

Para esas mujeres, la diferencia que se sobrepone a las 
derais, inclusive a la desigualdad hombre/mujer, es la 
diferencia ideol6gica. Los obstaculos a su actuaci6n se 
impondrfan a partir de oposiciones corno corrupto/honesto, 
conservador/piogresista, miembros del partido del 
alcalde/oposici6n al alcalde. Se observa que una de las 
vereadoras nlencion6 Cue durante la votaci6n de la Ley 
Orgfinica, eniaquel punto (111trataba de la concesi6n de 

asistencia en la red hospitalaria del municipio para las 
njres violadas que deseasen abortar, las vereadoras no 
estuvieron unidas. En ese caso no se sustenta la tesis de que 
si las mujeres estuvieran en mayor nfimero en las cimaras, el 
juego de tuerzas serfa diferente. 1as cimaras, como 
cualquier otra instancia local de poder, reflejan las 
relaciones que rigen la .ociedad. De cualquier modo, si 
existe una nianera diferente de las imujeres de comprender
el imundo (y las propias vereadoras reconocen esto cuando 
afirman que las mujeres tienen nis sensibilidad para los 

asuntos sociales y, por tanto, para los asuntos de gdnero), el 
aumento de la participaci6n femenina en las c'imaras puede 
tener una repercusi..jin paulatina, pero irreversible, en la 
transforniaci6n de la sociedad brasilefia y de la situaci6n de 
las mujeres en esta sociedad. 

V. 	 Conclusiones y recomendaciones para 

la prfictica del ejecutivo femenino 

Las Prefeitas electas para el perfodo 1989/1992 gobiernan 
110 municipios con patrones diferentes: no existe en ese 
conjunto uniformidad en cuanto a tamafno, integraci6n 
regional y perfil econ6mico. Se sabe, sin embargo, clue el 
58,5% de ellos tienen entre 10 y 50 rail habitantes, 
caracterizando una tendencia hacia el tamaflo medio. Pero, 
tambifin son gobernadas por mujeres dos capitales de 
estados (Sao Paulo, la mayor del pais, y Natal, con 606.541 
habitantes), tres grandes ciudades-poos, algunas ciudades 
de peso al interior de los estados y cuatro municilpioS que 
integran periferias mie tropolitanas, dos de ellas con m:ils de 
100 ril habitantes. 

Investigaciones realizadas por Blay y por el Ni1cleo de 
Estudios Mujer y Politicas Piiblicas del IBAM ya habfia 
constatado 1n crecimiento hist6rico del nninero de 
municipios gobernados por mnujeres. Entre 1972 y 1988, 



hubo un auniento de pr'icticamente 100% en c n6mero de 
prefeitas electas. Estos estudios sefialan una predorninancia
de las prefeitas en la regi6n Nordeste (65% del total de las 
electas). Siguen las regiones Sudeste (17,27%) y Nordeste 
(10,9%). 

La elecci6n de cuatro prefeitas en mtnicipios nuevos en el 
estado de Tocantins, y no identificadas, obv:anmente, por los
cstudios que utilizaron conio marco para la rccnleccin de 
datos los afios de 1988/1989, aurnent6 la representatividad
de la regi6n Norte: su participaci6n relativa creci6 de 7% a 
pricticanicnte 11%. Considerando el total de la poblaci6n
gobernada por las prefeitas, se tiene una mayor participaci6n
relativa de los municipios de la regi6n Sudeste (80% del 
conjunto), seguida por la regi6n Nordeste (17%). 
Con relacion a los partidos politicos, el PFL y el PMDB 
eligieron los mayores porcentajes de prefeitas: alrededor del 
30% cada uno. Les sigue el PL (9%) y el PDS (8,1%). El 
PDTy el "T, considerados de oposicion, representan apenas
5,4% dcl conjunto: pcro, llama la atencion el heclio de que
corresponden a los partidos de las prefeitas electas en las 
capitales y en las grandes ciudades. 

Otra constataci6n importante hecha por este estudio es que
siete municipios eligieron prefeitas enc dos mandatos 
conseCutiVOS (1983/1989-1989/1992). Cinco de estos 
gobicrnos locales est.in ubicados en estados de la region
Nordeste, uno en ha regi6n Norte y uno en la regi6n Sudeste. 
Cambios significativos '.n cl cuadro polwico-institucional
brasilefno, que pasaron a rcg;r coi la promulgacion de ]a
Constituci6n de 1988, tienen c(,1o uno de sus mnis 
importantes alcances el establcciniento de ha autononfa de 
los municipios, pasando 6stos a forimnar parte de la 
Federaci6n Brasilefia, coi el poder de auto- organizarse
(pueden elaborar, por ejem[)lo, sus propias Leyes Orgnicas,
antes de conipetencia estatal). Otra novedad que tales 
cambios provocaron, fuC ha creaci6n de Lin elenro de 
inipuestos municipales propios y el aumento de la 
participaci6n en los impuestos estatales y federales. Esto
repercuti6 de inmediato en el aumento de la recaudacift de 
los poderes locales. 
M~is afin, el gobicrno municipal asum nuo)s encargos
cOrn(o reflejo del nuevo orden polftico-institucional: son 
ampliadas sus f ;ones en el canlip( ,Ic ias polfticas sociales 
y de la planificac-i loc I.Por otro lado, tienen quo
incorporar a su planificaci6n y a la acci6n pfiblica en general, 
la participaci6n popular. 

Es en este anibiente (111e las prefcitas (y los prefeitos) electos 
en 1988 han cjercido su niandato, contmido en principio con 
una ampliaci6n de las competencias de la administraci6n 
municipal. 

Considerando eltotal de a 

poblaci6n gobernada por 
las prelcitas, se tiene una 
mayor participaci6n 
relafiva de los municipios 
de la regi6n Sudceste (80% 

del conjunto), seguida por 
la regi6n Nordeste (17%) 

El gobierno municipal 
asuine nucvos cncargos 
como reflejo del rucvo 
orden politico-institucional: 
son ampliadas sus 
funcioncs en eicampo de 
fns politicas sociales y de a 
la oiica s ocal 
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En la dimensi6n relativa a 
los medios e intrumentos 
polftico-administrativos, la 
realidlad 'ndica quc muchos 
municipios, especialmente 
los pequefios, todavfa 
experimentan las secuelas 
dejadas por d6cadas de 
subordinaci6n 

Sin embargo, todos esos cambios representan, en verdad, 
posibilidades te6ricas. En la dimensi6n relativa a los medios 
e instrumentos poliftico-administrativos, la realidad indica 
que muchos municipios, especialmente los pequefios, 
todavia experimentan las secuelas dejadas por d6cadas de 
subordinaci6n. Mantienen dependencia con relaci6n a la 
ccntralizaci6n fie recursos por los estados y !a Uni6n, con los 

cuales precisan articularse para hacer realidad sus 

programas. Existe igualmente mucha desinformaci6n sobre 
los aspectos de la descentralizaci6n y de las posibilidades
ofrecidas actualmente por la legislaci6n constitucional. Cabe 
recordar que parte de esa legislaci6n aii aguarda sus 
reglamentos. 
El anfilisis de las polfticas y programas implementados por 
las prefeitas en algunos manicipios, demostr6 que la mayor 
parte de la acci6n municipal dirigidaa la poblaci6n 
femenina en esas ciudades planifica atender las necesidades 
prficticas de las mujeres (aquellas que benefician tambi6n a 
los honibres y a los niflos) y,en cuanto demanda coiectiva, 
no expresan la desigualdad entre los sexos que se expre-a en 
las representaciones y practicas sociales. Programas que 
intentan atender directamente las necesidades estrat6gicas 
de las mujeres, o sea, acciones que persiguen la 
transformaci6n de la condici6n femenina y, por 
consiguiente, contril)uyCn a ]a superaci6n de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, se identifican 
solamente en los dos municipios grandes, entre aquellos que 
proporcionaron informaci6n sobre los ejecutivos femeninos. 

Se verific6 que Io:; programas se desarrollan, en su mayor 
parte, dentro de una perspectiva que asocia mujer y 
asistencia social. Ademrnis de eso, casi siernore su 
formulaci6n estdi condicionada por una visi6n fragmentada, 
sectorial de los problemias que se refieren a la mujer. En los 
municipios examinados se constat6 clue sus administraciones 
no han roto con esa visi6n. Con excepci6n de los dos grandes 
municipios (Sao Paulo y Santos), apenas en un municipio 
localizado en el estado de Goidis, se identific6, en un 
programa de entrenamiento de mano de obra, 
preocupaciones concernientes a la adecuaci6n del proyecto a 
las potencialidades regionales. 

En o quce se refiere a los programas identificados como 
estrat6gicos para la atenci6n de las necesidades especfficas 
de las mujeres, se observ6 ,.lue su incidencia puede estar 
condicionada por variables relacionadas con la gesti6n 
polftica. Asf, factores corfo la presencia y el estado de los 
movimientos de mujeres como interlocutores, la existencia 
en la Prefeitura de una asesorfa t6cnica calificada imbuida: 
bien de la comprensi6n de los asuntos de g~nero o el ihecho 
de clue el partido al clue pertecnece el Jefe del ejecutivo local 
cuente con grupos organizados, enteramente preocupados 
en el sentido de romper con la situaci6n dc subordinaci6n de 
la mujer (y que, poseyendo propuestas claras para alcanzar 



sus objetivos, puedan ejercer presi6n sobre eli'a 
Prefeito/Prefeita), pueden influir decisivarnente en el 
compromiso de la administraci6n local con canibios de 
calidad en los programas dirigidos a la poblaci6n femenina. 
De este modo, el hecho de que el municipio sea gobernado 
por Prefeito 9 Prefeita no incide como un factor decisivo. No 
se puede afirmar cudil de esas variables puede ser privilegiada;
tan solo, que todas deben poseer so importancia en el contexto 
local. 

Se sabe, sin embargo, que todas estas variables mencionadas 
estfn presentes en los dos inunicipios que presentaron 
programas innovadores en el sentido de revertir el cuadro 
actual de la condici6n fernenina. Con relaci6n al municipio
pequefio en el estado de Goiis, que revel6 la existencia de 
un progrania capaz de mejorar el nivel de competitividad de
las mujeres en el mercado de trabajo regional, se puede

afirmar apenas que, por la preocupaci6n explfcita en ]a

breve descripci6n del programa, es posible que su
 
administraci6n posea, al mifnirno, una asesorfa con una

coniprensi6n del papel del g6nero, un tanto pr6ximc de

aquella encontrada en los dos municipios grandes.
 
Es importante considerar, ademfis, la metodologfa de los 
programas, la forma c6mo son desarrollados. De hecho, es la
metodologfa la que podrdi incorporar o no un elemento
 
estrat6gico, de cambio. En ese sentido, es posible que

incluso algunos programas asistenciales/tradicionales
 
puedan ser diseminadores de una mentalidad (lue va a

repercutir directamente en la transforrnaci6n del dfa-a-dfa
 
de las mujeres, ayudfindolas a constituirse en un sujeto

colectivo, portador de demandas especfficas.
 
No se puede generalizar para el conjunto de los municipios
brasilefios las consideraciones hechas para este estudio. La 
enorme complejidad configurada por inds de 4 mil 
administraciones locales, que comportan en sf una 
multiplicidad de agentes y contextos, inhibe cualquier
posibilidad de generalizaci6n cuando se trata de abordar 
asuntos de orden nids bien cualitativo. 
Las conclusiones a las que lleg6 este estudio, permiten 
exponer algunas propuestas que podrfan contribuir a la
formulaci6n de programas que contemplen la perspectiva de
gdnero en las administraciones locales: 

r cuando se est i lidiando con necesidades prfcticas, es 
necesario observar cuales son aquellas que pueden 
hacer despuntar las necesidades estrat6gicas de las 
mujeres. Asf, en on prograrna participativo de 
instalaci6n de redes de saneamiento baisico, por
ejemplo, es aconsejable cue las ntijeres, generalmente 
las m6s involucradas con este tipo de programas por 
parte de la poblaci6n beneficiada, scan entrenadas 
para experimentar tecnologfas y materiales empleados 

Cuando se estA lidiando con 
necesidades pricticas, es 
necesario observar cu.les 

son aquellas que pueden 
haccr despuntar las 
necesidades estrat6gicas de 
las mujeres 



Una propuesta que puede 
modificar mucho el 
potencial de competitividad 
de las mujeres en el 
mercado de trabajo es la 
ampliaci6n del abanico de 
los tipos de entrenarniento y 
capacitaci6n de la mujer 
hacia sectoces donde existe 
un fuerte obsticulo a su 
penetraci6n coino mano de 
obra 

Desde el punto de vista de 
los programas y polfticas 
dirigidos hacia la mujer, en 
Brasil ya existen muchos 
cjernllos en
ceplos en grandes 
capitaics y grandes centros 
que pueden ser irradiadores 

en el proceso de trabajo, sin restringir su participaci6n 
a actividades menos calificadas (y mis penosas) como, 
por ejemplo, cavar los canales por donde pasard el 
alcantarillado. Es necesario tener conciencia del 
carficter global del programa y romper con Ia exclusi6n de 
las mujeres de las direas o actividades vedadas a ellas; 

" 	 una propuesta clue puede modificar mucho el potencial 
de competitivicuad de las inujeres en el mercado de 
trabajo es la ampliaci6n del abanico de los tipos de 
entrenamiento y capacitaci6n de la mujer hacia 
sectores donde existe un fuerte obstculo (en las 
representaciones sociales) a su penetraci6n como 
mano de obra. Ejemplos significativos son la 
construcci6n civil y c! irea de servicios mec6nicos de 
mantenimiento (refrigeraci6n, mecdinica de 
autom6viles, entre otros); 

* 	 los programas (de entrenamiento y de generaci6n de 
renta) deberin tener profunda conexi6n con la 
realidad del mercado local; 

" 	 las polfticas internas (de personal, de organizaci6n o de 
las actividades, por ejemplo) deben merecer un trato 
id6ntico al propiciado fuera de los lfrnites de ]a 
Prefeitura; el cuerpo t.cnico debe perfeccionarse en 
este aspecto. 

En lo que se refie-e al iltimo ften mencionado, se propone 
la incorporaci6n de los asuntos de g~nero tambi~n en la 
Prefeitura. Desde eli punto de vista de los prograrnas y 
polfticas dirigidos hacia la nmjer, en Brasil ya existen 
muchos ejeniplos en grandes capitales y grandes centros que 
pueden ser irradiadores. En loc que concierne a una postura 
interna de los gobiernos municipales, en cuanto a la polftica 
de administraci6n interna, polfticas de carreras de 
funcionarios, de nivelaci6n salarial, de mejorainiento t~cnico 
de los funcionarios, en fin, en la parte dom6stica de la 
administraci6n, es necesario tornar el asunto del g6nero 

coino tin dato basico a ser considerado. Asf, le serdi posible al 
gobierno local salir de la visibilidad que le es dada por la 
postura ideol6gica e internalizar la conciencia de gc.nero y el 
papel de g6nero en cuanto relaci6n social. Caso contrario, 
no se puede vislumbrar c6mo funcionarios que no tengan 
esa conciencia puedan desarrollar ptblicamiente papeles en 
programas que, en su formulaci6n, especifiquen tal 
percepci6n. 

Por 6itinio, los programas necesitan estar integrados a las 
otras polfticas y prograrnas sectoriales, para que se articulen 
en el niornento de su ejecuci6n; es imprescindible que los 
programas est&n articulados con las directrices de desarrollo 
general del nmnicipio. 



Anexos 

Consideraciones metodol6gicas 

i. La Vertiente del Ejecutivo Femenino 
La realizaci6n de este estudio se vali6 de los datos inmediatamente disponibles; en funci6n de
la amplitud del tema y del espacio abordado. Asf es que se adopt6 por fuentes que estuvieran
pricticamente "a mano" del equipo y que contribuyesen para que el estudio alcanzase su
objetivo: avanzar en la reflexi6n en torno a la problemitica que asocia gdnero y planificaci6n

municip.,1 en Brasil.
 
El primer paso fue ]a elaboraci6n de una lista bisica de los Municpios de las Prefeitas,
considerando los municipios nuevos creados a partir de 1989, es decir, posteriormente a las
elecciones municipales de noviembre de 1988. Se utilizaron como fuentes la Relaci6n
Nominal de los Prefeitos electos en 
1988, dados por el Tribunal Superior Electoral, la
Relaci6n Nominal de los Prefeitos del Centro de Desarrollo Civico y Municipal-CDM del
IBAM y la Relaci6n de las Prefeitas electas, preparada por el Seninario para Prefeitas-Acci6n del Municipio en la Promoci6n de 1a Mujer, realizado en el IBAM en agosto de 1989. 
Se procedi6 a una confrontaci6n de esas fuentes para la claboraci6n final de la lista.
Diversos problemas fueron detectados a partir de la confrontaci6n de las fuentcs, exigiendo
compatibilizar las listas, revisar nonibres e incorporar nueVOs municipios, que no constaban enlas dos fuentes bhisicas utilizadas. En este t1ltimo caso, 1a Lista Nominal de los Prefeitos delCDM-IBAM, qlue es constantemente actualizada, ayud6 a superar el problema.Los dos primeros fueron superados con una revision por contacto telef6nico con los
municipios involucrados. 
La utilizaci6n de datos secondarios referentes a los Muiiicipios de las Alcaldesas fre posible
gracias a la proyecciones y estudios publicados por el Banco 
 ie Datos MUnicipales delIBAM - IBAMCO y los datos preliminares del Censo de 1991 divulgados por el Instituto
Brasilefio de Geograffa y Estadisticas -IBGE. Del IBGE tarnbidn feron las infoirmaciones
sobre los Municipios de las Alcaldesas actuales, recogidas en el Censo Econ6mico de 1985,
que cubrieron Ia gesti6n pasada en esas Prefeituras. El estudio realizado por la CEPIA
-Ciudadania, Estudio, nvestigaci6n, lnformaci6n y Acci6n, para la FLACSO, reuniendo los
datos existentes sobre la mojer en Brasil, tamlhi6n fie otilizado en esa fasc dcl trabajo.
 
Algunas investigaciones desarrolladas en los ultimos anos por el IBAM, sirvieron al propde colocar a disposici6n dcl equipo "datos de campo" que pudieran recibir un tratamiento 

sito 

calificado, a fin de que se avanzase en algunos aspectos de la problenlitica. En ese sentido, seutiliz6 los cuestionarios enviados a los municipios par.a realizacion ie la investigacidn"Mujer y Polfticas Pblicas: El papel de los Municipios", levada a efecto en 1991 por elNCicleo de Estudios Mujer y Polfticas lNblicas de la Escucla Nacional de Servicios Urbanosdel IBAM. Se advierte (IUe fueron utilizados apenas los cuestionarios correspondientes a losmunicipios gobernados por mujeres. Pero sf fueron de fundamental importancia lasinformaciones cont. nidas en el Informe Final de esta investigaci6n. 
Fueron aprovechados igualmncte los cuestionarios cnviados a los mtnicipios para lainvestigaci6n "Perfil del Prefeito Brasilefio", a cargo del IBAMCO. Una vez m1is,se utiliz6 solamente los cuestionarios Ie los Municipios de las Alcaldesas. 
El trabajo acumulado del IBAM en el irea de la municipalizaci6n, foe una fuente inestimablepara profundizar en los asuntos relativos al FlUevo significado de la gesti6n local y a loscambios enfrentados por algunas administraciones municipales, encajadlas en procesos de 
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descentralizaci6n de servicios otrora de competencia exclusiva de la Uni6n y de los estados 
(principaliente salud y vivienda). Estas investigaciones est~im citadas en la bibliograffa de este trabajo. 

Las entrevistas hechas en el municipio de Santos, gobernado por una Prefeita, ademnis del 
restante material Le campo recogido para el estudio del CaSO -que junto con el presente 
estudio constituye el resultado de la cooperacion firmiada entre el IBAM, IULA y el 
CELCADEL-, forniaron una base indispensable para los anailisis efectuados en la parte sobre 
las Prefeitas brasilefias. 

Finalmente, los estudios emprendidos por la Dra. Eva Blay, de la Universidad de Sao Paulo, 
sobre las Prefeitas elegidas en 1988 y que se sintetizan en el artfculo "Mujeres en un Mundo en 
Cambio: Desarrollo Econ6mico y Politico en Brasil", ayudaron a la definici6n del ncimero 
actual de Prefeitas y al levantamiento de asuntos considerados pertinentes al desarrollo de 
este estudio. Tambi6n el Informe de la investigaci6n implernentada por el Gobierno del 
estado de Cearii con las alcaldesas de aquel estado fie valioso sobre este 6ltirno aspecto 
(ver referencias bibliogrfificas). 

II. La vertiente del Legislativo Femenino 

Con esta vertiente del trabajo se pretendi6 definir fneas de reflexi6n. Uno de los problemas 
mis graves enfrentados por el equipo en busca de ese objetivo, fue el estado en que se 
encontraron los estudios en esa linea de la investigaci6n -todavia extremamente escasos. A 
excepci6n de un trabajo coordinado por la Dra. Fanny Tabak, junto al Ncicleo de Estudios de 
la Mujer de la Pontificia Universidad Cat6lica de Rio de Janeiro, poca cosa estaba disponible. 
Por lo derils, tal estudio tUv) Co11 marco temporal las elecciones del afio 1982, resultando 
bastante desactualizado en cuanto a los datos presentados. 

Considerando el problema de escasez de informaciones sobre las vereadoras elegidas en 1988, 
se procedi6 a contactos telef6nicos con las cdimaras municipales de algunos municipios de las 
regiones nletropolitanas de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Porto Alegre. 

Tres municipios de la regi6n nietropolitana de Rio ie Janeiro, incluy6ndose ahi el 
Municipio-n~icleo, fueron seleccionados en funci6n de la facilidad de acceso para la 
realizaci6n de entrevistas abiertas, de carfcter exploratorio, con vereadoras elegidas para el 
presente mandato (1989/1992). Cuatro vereadoras fueron contactadas, una de las cuales se 
neg6 a conceder la entrevista conforme indicamos antes. El cuestionario elaborado para la 
conducci6n de las entrevistas con las vereadoras es presentado en anexo, al final de este 
volumen. 

Ill. Anilisis de los Datos 

El anllisis de los datos recogidos tuvo como eje el Municipio Brasilefio y las prdcticas que 
pudiesen estar relacioiadas al concepto de g6nero. En el primer caso, se construy6 un 
esqueieto en el cual se privilegiaron los aspectos politico-institucionales, en La mndida en que 
se qtierfa tratar con la situaci6n del municipio desde el punto de vista de las posibilidades y 
limitaciones en la implementaci6n de las polfticas. En el segundo caso, fueron enfatizados los 
aspectos del "estilo de gobierno" de las Prefeitas, su papel pfiblico y, por otro lado, 
en la perspectiva de las denmandas colectivas con que lidian sus administraciones, se intent6 
trabajar con los conceptos de necesidades pricticas y necesidades estratdgicas de las mujeres, 
presentes en la literatura especializada sobre la problcnitica de gdnero (ver referencias 
bibliogrificas). 



Cuestionario de entrevistas 

1. 	 Trayectoria polftica 
), ingreso en el partido (cufndo, c6mo). 

2. 	 Elecci6n 

por qu6 la Cimara 
c6mo fue la elecci6n interna (tipo de apoyo del Partido) 
c6mo fue la campafia (forma de programa, etc.) 
base electoral (d6nde obtuvo m~is votos) 

3. 	 Actuaci6n 

Proyectos/iniciativas en la Cimara. 
cudiles fueron presentados 
cuiles fueron aprobados 
comisiones en las que particip6 (o participa) 
c6mo pretende desarrollar el tiempo que falta para concluir su mandato 

4. 	 El papel del vereador 

Cufil es la relaci6n de los vereadores (ycufil es su relaci6n en especial) 
con el Prefeito 
con el ejecutivo en general (secretarfas) 
con los movimientos sociales, asociaciones (c6mo es en su caso, con qui6n se 
relaciona) 
con los demis vereadores (relaci6n dentro de la Cirmara) 

5. 	 La condici6n de g{nero 

Qu6 ve de especffico en ser mujer: 
si facilita o dificulta la actuaci6n 
si conoce alguna organizaci6n de mujeres, (cudiles) 
si existen algunas de estis organizacines dentro de su partido 

6. 	 En el futuro 
), si pretende candidatizarse nuevamente, para qu6 cargo y por qud (sf o no) 



Tablas y cuadros 

Tabla I 
Ntimero total de municipios y poblaci6n por regi6n y estado y de los municipios que tienen 
Alcaldesas en 1991 

Total do Munciplos 
Reglonos 

y 
Estados Ntmero 

BRASIL 4,491 
Norte 298 
Nordeste 1,509 
Sudeste 1,432 
Sur 873 
Centro-Oeste 379 

NORTE 
Rondamla 23 
Acre 12 
Amazonas 62 
Roralma 8 
Para 105 
Amapa 9 
Tocantlns 79 

NORDESTE 
Maranhao 136 
Piaul 118 
Coara 178 
Rio Grande Do Norte 152 
Paralba 171 
Pernambuco 168 
Alagoas 97 
Serglpe 74 
Bahia 415 

SUDESTE 
Minas Gerals 723 
Espirito Santo 67 
Rio de Janelro 70 
Sao Paulo 572 

SUL
 

Parana 323 

Santa Catarlna 217 
Rio Grande do Sul 333 

CENTRO-OESTE 
Mato Grosso do Sul 72 
Mato Grosso 95 
Golas 211 
Distrito Federal 1 

Poblacl6n en 
1991 

146,154,502 
10,146,218 
42,387,328 
62,121,357 
22,079,703 
9,419,896 

1,130,400 
417,437 

2,088,682 
215,790 

5,084,726 
289,050 
920,133 

4,922,339 
2,581,054 
6,353,346 
2,413,618 
3,200,620 
7,109,626 
2,512,515 
1,492,400 

11,801,810 

15.746,200 
2,598,231 

12.584,108 
31,192,818 

8,415,659 
4,536,433 
9,127,611 

1,778,494 
2,020,581 
4,024,547 
1.59G,274 

Munlciplos que ilenen alcaldesas 

N,mero 

110 
12 
72 
18 
5 
3 

1 
0 
1 
0 
6 
0 
4 

8 
4 

13 
14 
7 
4 
5 
6 

11 

B 
1 
0 
9 

0 
2 
3 

0 
1 
2 
0 

Poblacl6n en 1991 

Habitantes % del Estado 

13,020,288 8.91 
243,260 2.40 

2,193,055 5.17 
10,498,514 16.90 

70,508 0.32 
14,951 0.16 

83,719 7.40 
0 0.00 

18,085 0.86 
0 0.00 

119,700 2.35 
0 0.00 

21,756 2.36 

303,002 6.15 
35,532 1.37 

401,107 6.31 
962,922 39.89 
150,332 6.69 

41,052 0.57 
54,258 2.15 

104,439 6.99 
140,411 1.23 

306,498 1.94 
43,836 1.68 

0 0.00 
10,148,180 32.53 

0 0.00 
7,147 0.15 

63,361 0.69 

0 0.00 
8,361 0.00 
6,590 0.16 

0 0.00 

Fuente: lBGE. Resultados preliminares del Censo DemogrAfico de 1991 
lBGE. Ccnso demogrffico de 1991: Resultados preliminares 



Tabla 2 
Poblaci6n por sexo por estado y de los municipios que tienen Alcaldesas en 1991 

ESTADDS MLNICIPIOS 
Indica Indics 

ESTADOS Total Hombres MuJeres hombre y 
mujer 

N Muni. 
cipioB 

Total Hombres Mujeres hombre 
y mujer 

Brasil 148,154,502 72,171.1(;5 73.9 3337 97.55 110 13.020.930 6,306,620 6,714.310 93.930 

Rondamia 
Acre(') 
Amazonas 
Roraima(*) 
Para 
Amapa(-) 
Tocanlins 

1.130.400 
417.437 

2.088,682 
215,790 

5.084.726 
289,050 
920.133 

584.957 
211.236 

1.075.537 
119.034 

2,571.233 
145.019 
470.758 

545.443 
206,201 

1.013.145 
90,756 

2,513.493 
144,031 
449.375 

107.24 
102.44 
106.16 
12302 

102.3 
10009 
104.76 

1 
0 
1 
0 
6 
U 
4 

83,722 
0 

18.085 
0 

119,700 
0 

21,756 

43,876 
0 

9,750 
0 

62.354 
0 

11.076 

39,846 
0 

8.335 
0 

57,346 
0 

10,680 

110,11 

116.97 
0 

106.73 
0 

103.7 

Maranhao 
Piaul 
Ceara 
Rio Grande do Norio 
Paraiba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

4,922.339 
2.581.051 
6,353,340 
2.413.619 
3.200.1720 
7.109.L26 
2.512.515 
1.492.400 

11.01.811 

2.441.067 
1.261,402 
3.083,954 
1,177.895 
1.540.042 
3.433,537 
1,226.913 

730.031 
5.825655 

2,481,272 
1.319.G52 
3.269.392 
1.235.723 
1.65.1,578 
3,(7.089 
1,285.602 

7r1.769 
5.975 955 

9630 
985.59 
94.33 
95.34 
93.44 

93.4 
95 43 
9591 
9749 

8 
4 

13 
14 
7 
4 
5 
6 

11 

303.002 
35,532 

401.107 
9G2.922 
150,332 
41.052 
54.251 

104.439 
141.011 

150.948 
17.724 

190.510 
456.G25 
71,823 
20,004 
26.879 
51,008 
70,219 

152,054 
17.806 

202,561 
506,297 
70.509 
20,448 
27,379 
52,771 
70,792 

9927 
99.52 
9601 
90.18 
91.48 

10076 
90.17 

97.9 
10003 

Mina Gerais 
Espiritu Santo 
Rio do Janeiro(*) 
Sao Paulo 

15.746.200 7.800.793 
2,598.231 1.296,7u1 

12.584.108 0,0G5,174 
31.192.8183 15.411.572 

7945407 
1301470 

6.518.934 
15.774,246 

90 18 
9904, 
93.04 
97.75 

8 
1 
0 
9 

301.488 
43.836 

0 
10,148,229 

152,82G 
22.041 

0 
4,895,948 

153662 
21795 

0 
5,252,201 

99.45 
101.12 

0 
93.21 

Parama 
Santa CAtarlna 
Rio Grande Do Sul 

8,415.659 
4.536.433 
9.127.611 

4.193.655 
2.212.847 
4.490.063 

4.222,004 
2.203.586 
4.030,9.18 

9933 
100.41 

05 

0 
2 
3 

0 
7.147 

63.361 

0 
3.643 

32,147 

0 
3,504 

31.214 

0 
103.96 
102.98 

Mato Orosso Do Sul*) 
Mato Grosso 
Goja. 
Distrito Federal(') 

1.778.491 
2.020.581 
4.024,547 
1.596.274 

b98,40HI 
1.045,179 
2.018,000 

7(,6.043 

880,000 
975.402 

2,000.547 
830.231 

102.08 
107.15 
100.57 
92.27 

1 
2 
0 

0 
8.301 
6.590 

0 

0 
4.448 
3.475 

0 

0 
3.913 
3.115 

0 

0 
113.07 
111.55 

0 

Fuente: IBGE. Censo demogrifico do 1991: Resultados preliminares
(*) Estados que no tienen AIcaldesas 



Tabla 3 
Partidos pol'ticos de las Alcaldesas seglin los Estados 

SINPARTIDOS POLITICOS 
ESTArO 

PT INFORMACIONTOTAL PFL PMDB PL PDS PDC PTB PDT PMB 

4

TOTAL 110 33 32 10 9 8 6 4 3 2 

Rond6nia 1 1
 
Amazonas I -


Par. 0 - 2 
 1 3 
3


Tocantins 4 1 


Maranhao 0 3 3 1 1
 

2
 
Piaui 4 1 3
 

Coara 13 2 0 
 3 

Rio Grande do Norte 14 3 2 6 1 2
 

Paraiba 7 1 3 2 1
 
Pernambuco 4 3 1 -


Alagoas 5 1 3
 
Sergipe 6 6 1
 

Bahia 1l 4 5 1 1
 

Minas Gerais 8 1 1 4 1
 

Espirito Santo 1 1
 
-Sao Paulo 9 3 1 1 


Santa Catarina 2 I
 

Rio Grande do Sul 3 1 1
 

Mato Grosso I I
 

Golas 2 I 1
 

1,8 3,6Participaci6n relativa 100,0 29,1 29,1 9,1 8,2 7,3 5,5 3,6 2,7 

sobr$ el total do 
Brasil 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral, 1988. 

Cuadro I
 
Municipios que eligieron Alcaldesas en dos gestiones: de 1983 a 1988* y de 1989 a 1992
 

PARTIDO DE LA ALCALDESA 
ESTADO MIINICIPIO 

1983/1988 1989/1992 

PA GURUPA PDS PMDB
 

RN MACAIBA PDS PMDB 

PB ARARUNA PMDB PMDB
 

PB DESTERRO DE MALTA PDS PDS 

PE CALUMBI PDS PFL 

BA FLORESTA AZUL PMDB PMDB 

SP PONTAL PDS PTB 

Fuentes: Tribunal Supremo Electoral. 

IBGE - Boletin do Informaciones Municipales - 1984. 

IBAM/ENSUR: Lista de los municipios gobernados por Prefeitas, 1992. 

Los Alcaldes electos en 1982 y que se posesionaron en 1983 tuvieron sus 

mandato prorrogads por dos afos. 



Cuadro If 
Percepci6n de los problemas de la Alcaldfa y del Municipio, segdn la opini6n de los Alcaldes 
electos para los mandatos de 1973 a 1976, de 1977 a 1980 y de 1989 a 1992 

MANDATO 1973/1976 MANDATO 1977/1980 MANDATO 1989/1992 

A. PROBLEMAS DE LA ALCALDIA (1) A. PROBLEMAS DE LA ALCALDIA (2) A. PROBLEMAS (PREFEITOS) (3) 

1. Rocusos financieros (88.0%) 1. Falta do iecursos linancicros (73.5%) 1. Rucursos finarreioros 
2. Fahtado t1coiccs y 2. Falla do tIcrnicos y ospecialiatas (35.3%) irruficiontes (75.05)

ospocialtstas (42.4%) 3. Inexitencia do aojamiento 2. fiecursos humanos dolicientes o mal
3. Falta do organizacin administrativa municipal (35,2%) preparados (9,2%)

adecuada (34,3%) 4. F ta do organizacin admihistraliva 3. Ioxistoncia o rocosdad do ampliaciin
4. Fahlado personal (27.%) . ecuada (31,5%) do irdraostruciura (7.8%)
5 Falta do mejor ielacionamienlo con el 5. .:alta o d sartualizacin do irslrumenlos 4. Falta o insulicioncia do irstalacionos,

Gobiorr Estatal (22,9%) adrninislralivus corno calaslros, mapas, equipos y personal en el irea do 
c6digos tlibutarios, leyes dokrtizacin, salud (7,4%) 
zonas, etc (26,7%) 5. Apertura y consorvacrn do caminos 

vecinales (6.1%) 

B. PROBLEMAS DEL MUNICIPIO (1) B. PROBLEMAS DEL MUNICIPIO (3) B. "ROBLEMAS (PREFEITAS) (4) 
PRINCIPALES (2) 

1. lnfraostructura (57.2%) 1. Sistelna doaqua y alcantarillado .|ecursos financieros 
2. 	 PHidida do poblacion dobido al oxodo d"li6011t (31.9%) (|afla, cri, linciera, crisis econrmica) 

para otra ciudad (26,6%) 2. Wlcultad do icceso y Educaci6n y salud 
3. Aislamionto del Munricipio: dlrculttd do comJnicacl'n (31.6%) (guarderL/s desactivadas)
 

acceso y cornunicaci6n (22.2%) 3 Pubreza de Iapublacin local 
 (25.,1%) Emplismo y ctientelismo 
4. Desempleo (22,4%) 4 [NDeserfrqo (35.3%) . Carretetas 
5. 	 Compotencia ecoirrrnica do centros 5 -alta do sptates/materidades (21.9%)
 

mayores (20.2%)
 

Fuentes: (1) IBAM/CPU - Mudanqas nas perceppoes dos Profellos (1973/1976), IRo de Janeiro, 1978, 
(2) IBAM/CPU. A Opinlao dos Prefellos Elehlos (1977/1980), g~o do Janeiro,1979.
(3) BREMAEKER, Frangois E. J. do - 0 porfil do Prefello Brasllolro (1989/1992), (BAM/CPU, IBAMCO, 
S6ri Estudos Especiais No.2. 

Cuadro III 
Las prioridades de acci6n de los Prereitos electos para los mandatos de 1973 a 1976, de 1977 
a 1980 y de 1989 a 1992. 

MANDATe 1973/1976 MANDATO 1977/1980 MANDATO 1989/1992 

SERVICIOS'PRIORITARIOS (1) TRES METAS PRIORITARIAS (2) PRIORIDADES DE ACCION (3) 

1,Educaci6n y cultua (94.8%) 1 Carretogas rnunicipales (51.1%) 1. Educac6n (83.6%)

2 Salud, asislancia social (73.5%) 2.En5eianza pttimaia (43,7%) 2. Salud 
 (79,4%)
3. Carreteras muncipaos pozos, etc.)(72.1%) 3.Agua (reservoios, (28,6%) 3. Inrrlaostructura (36,1%)
4. Agua 	 (49,4%) 4. Apertua. pavirnontaci/n y conservaci6n 4. Caroloras vecinales (25.1%)
5. Obras p/blicas (40,7%) do plazas, etc. (27.5%) 5. Agricuttura (24,5%) 

5. Ense ian. darna (20,1%) 6. Vivienda (208%) 

PRIORIDADES DE LAS PREFEITAS (3) 

Educacirn (onsoianza 
profosionaizenlo, aulas mejores 
salarios pare olmagisterio)
Salud y saneamionlo bAsico 
(corilfatacirn do sorvicios rndcos 
odonlolrgicos, salud on la zone rural) 
Carreteras 
(constuccrn y Consorvaciln) 
Ubanizaciem 
PrnIduJCCir 

Fuenles: (1)laANWCPU- Mudarm fnasperopqow dos Prefeltos (1973.1976), Fode Janeiro, 197a 
(2)IBAM/CPU-A Oplnlao dos Profeitos Eleitos (1977-1980), Pio de Janeiro, 1979.
(3) BREMAEKER, Frangois E.J., de - 0 Perfil do Prefelto Brasllolro 1989/1992, IAM/CPU, IBAMCO, S6rie Estudos 
Especiais, No. 2. 
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El presente trabajo es parte integrante del Proyecto Mujer y
Desarrollo Local desarrollado por la Uni6n Internacional de 
Municipios y Poderes Locales -IULA y su Centro de
 
Capacitaci6n y Desarrollo de los Gobiernos Locales
 
-CELCADEL, con patrocinio de la Oficina Regional de

Vivienda y Desarrollo Urbano para Sur America
 
-RHUDO/SA y la Oficina de la Mnjer en el Desarrollo,
 
ambas de USAID.
 
La cooperaci6n que surgi6 entre e! Nficleo de Estudios
 
Mujer y Politicas Priblicas del Instituto Brasilefo de

Administraci6n Municitpal -IBAM- y esos organismos

result6 en la proposici6n de dos estudios. Uno, que intenta 
caracterizar algunos indicadores de las acciones de gobierno
sobre la gesti6n de las Prefeitas. El otro, particularizando al 
municipio de Santos liderado por prinmera vez por una

Prefeita, elegida en 
1988, como objeto de anilisis en ha

atenci6n a las necesidades especfficas de las mujeres.
 
Este estudio presenta los resultados del trabajo realizado
 
por el IBAM en Santos: traza un panorama de las acciones

implemer'tadas por el ejecutivo local en la creaci6n de
polfticas pfiblicas dirigidas a la poblaci6n femenina. Su
objetivo es documentar la experiencia desarrullada por este
gobierno local, buscando comprendor las especificidades 
presentes en la forma de administrar los asuntosrelacionados con la mujer en tin centro urbano considerado 

estrat6gico y de grail inportancia econ6mica y pol'tica. 

ILa elecci6n recay6 sobre el municipi de Santos en funci6n 
de tres factores considerados de importancia para el estudio. 
El primero se refiere al significado que este munhicipio tiene 
para la economfa del pafs, toda vez (Itue en Santos se sitcia el 

mayor puerto de Amrnica Latina, constituyindose en 

elemento inductor de desarrollo regional y urbano. 

El segundo factor se refiere a la popularidad que la Prefeita 
de Santos viene alcanzando despuds de haber sido electa 

con cerca del 27% de los votos y contando con el apoyo de 

cuatro vereadores (concejales), trcs de su partido -el Partido

de los Trahajadores 
 y Utno del Partido Socialista Brasilefio, 
entre los 21 que componei la C.iinara Municipal. Segcin las 
evidencias de caMpo, su poptilaridad obedecerfa a laartictilaci6n denostraua por las Secretarias MUnicipales quo, 
a trav6s del desarrollo de Lin tramajo integrado, imprimieron
cambios ci)ncrelos en la ciudad. 

El tercer aspecto est ligado :i los programias innovadores 
(1ue el gobierno local viene rcalizando y que han sidolargamente dift ndidos por la prensa y tambin sefialados en
la investigaci6on Mujer y Poh'licas Ptiblicas: el Papel de los
Municipios, realizada recientemente plr el IBAM. 
Para trazar el perfil del gobierno local so realizaron diversas 
entrevistas de canipo, cttyos datos proporcionarol los
elementos para identificar las acciones puCstas en prictica, 

"La incursi6n do las 
mujeres en el mundo de los 
hombres -su entrada en esa
cultura extranjera, 
el aprendizaje de nuevos 

c6digos- perrniti6 que se 
nianifestaran 

incompatibilidades que como 
aristas, impiden qire una 
pieza de mosaico encaje en 
Un lugar que no es el suyo. 
No se trata mis de forzar 
esos encajes al precio de 
mutilaciones. Mis alli de 
la igualdad como 
minelismo, las mujeres 
estin hoy buscando la 

diforoncia cone identidad" 

Rosiska Darcy de Oliveira 

1. Trabajo presentado en agosto do 1992 



Las relaciones de g~nero 
son socialmente 
construidas y especilicas a 
cada formaci6n social 

las 6reas prioritarias y los programas ofrecidos frente a las 
necesidades difCecncialtlas de las mujeres que fueron 
efectivamente reconocidas por el ejecutivo municipal. 

De esa foria, el estudio tithe por objetivo, aprehender el 
significado atribuido por la administraci6n local en la 
atenci6n dc las deLmandas especiticas de Ils mujeres, asf 
comio la perceplci6n lie los segnintos gulernamentales y no 
gubernamelntalcs en relaci6n a la planificaci6n para el 
genero. 

Dos objetivos bhsicos dirigieron el desarrollo de la 
investigaci6n: 

* 	 identificar las principalc; caracteristicas del eiccutivo 
local en Ia formulaci6n Lie politicas para la gesti6n 
municipal, destacando las acciones dirigidas a la 
necesidades di las mojeres reconocidas por lh 
administraci6n; 

" 	 entClder ls t ercepciones y los signffiCaLdos atribuidos 
por los agentes locales (representantes dcl ejecutivo 

municipal/federal y del moviniento social) a las 
acciones dcl ejecotivo en a formtlaci6n e 
implerientaci6i de politicas, progranls y proyectos 
dirigidOs a I atenci6n de las necesidades propias de las 
itljeres. 

I!. 	 Refercncias tc6ricas 

Es importante comprender qlw las relaciones de glinero son 
socialmente constrUidas y especificas a cada formaci6n 
social, y que proporcionan, a los formnladores die polfticas 
pulblicas, situaciones mfiltiples a ser atendidas por una 
planificaci6n adininistrativa consistente, que origine 
acciones que reslondal a las demandas diferenciadas de la 
l)ol)laci 6n. 

Esto implica el reconocimiento de que Iapoblaci6n no es 
lna nasa oiiiforme y honnge ca sino tl'le posce 

singolaridades y reclalos propios. 

Esta moltiplicidad tiende a scr mejor trabajada y satisfecla 
en sus demlandas coo mayor eficiencia, cuando los 
tplanificaolfres y admlinisthradores pfiblicos se preocupai del 
.Sunt) (Iegt3ncrto. 

Sc puede ctoestionar por qip cstos profesionales deberfan 
tener la preocupaci61n die ijICluir Ia lJcrspecctiVa Lie geliero en 
su trahajo. Sc cree qtoe esta eccsidad dcriva Lie la 
constataci6o (Ie toC Icafaoiilia ideal para la Clal p)Cnsahan 
estar IlalilicaltuIO 0 cjcCotalldo polfticas no existc mis. La 
fam ilia (ambi'N. L.os pa eles estereot ipatdos de Ia mojer-ania 
de Casa y dCl holinhre-IMcMccLor hace nlocho 11o encuentran 
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concretizaci6n en ]a realidad. Especialmente en los estratos
de renta nis baja, crece el ntmero de familias dirigidas pormujeres y el numern de farnilias donde el trabajo de la mujer 
es la principal fuente de ingreFo. 
La actual condici6n de la mujer se vincula tanto a lasresponsabilidades inherentes a la esfera privada cuanto a
aquellas propias del mercado de trabajo, donde consigue
remuneraci6n por sus actividades. Por otro lado, esta 
condici6n tambien implica su participaci6n en la cornunidad 
para garantizar so acceso y el de su familia a Ins b: nes de 
consuro colectivo, representando asf, sobre todo para las 
mojeres mnlis pobres, una triple jornada de trabajo. El 
reconocirniento del actual perfil familiar y de lacondici6n de]a mujer genera la necesidad de constrUir informac;ones
diferenciadas, que puedan influir en la torna de decisiones 
en los niveles gubernarnentale: y en la planificaci6n e
implenentaci6n de polfticas piblicas, prograinas y proyectos. 
En la cultima ddcada se desarrollaron algunos instrumentos 
metodol6gicos para favorecer, bajo esta nUeva 6ptica, el
desarrolIlo de las actividades de los planificadores y
administradores, vale decir en base a una perspectiva de
 
genero.
 

La expresi6n plaoilicaci6n para el g~nero designa tin
 con junto te6rico-nietodol6gico 
 iniciado por Caroline Moser y Karen Levy con el objetivo de insertar a perspectiva de
gdnero en la planificaci6n gubernarnental. (Moser y Levy, 
1988)
 

"Las categorfas-claves que orientan la planificaci6n para el 
generi ,son los papeles y las necesidades de g6nero. El 
estudio de los papeles de gcnero tiene que ver con la 
divisi6n sexual del trabajo en 1a sociedad, inientras que el delas necesidades se relaciona con la articulaci6n de los 
intereses propios de mujeres y hombres en la sociedad. 
Estos intereses, que no son honlogeneos, son sentidos e 
identificados a partir de la posici6n social de mujeres y
hombres que, a sU vez, involucra, entre otros, los aspectos de
clase, etnia y genero. Papeles y necesidades (Ie gner) tienen 
illportantes implicaciones para las polfticas ptiblicas (...).
Los papeles circunscriben los intereses que revelan 
prioridades y clue, poi tanto, indican objctivos adecuados a 
la planificacidn". (Fontes y Neves, 1991) 
Se trata, asf, de la posibilidad de uso de ]a "perspectiva de 
gci.ero en la planificaci6n com(o tin instrunlento para
aprehen,!er la realidad sobre ]a cual se prctende reaccionar, 
con an refinarniento del analisis en el sentido de captar
cualitativarnente las que scan necesidades propias de 
n,-,ires" (I BAM, 1992) y honibres. 
Las informaciones pnmpias de la planificaci6n admi-oistrativa 
deben ser analizadas ajo el enfoque de la perspectiva de 
genero, volvicndo prioritaria la incorporaci6n de nuevos 

La actual condici6n de la 
mujer se vincula tanto a las 
responsabilidades 
inherentes a la esfera 
privada cuanto a aquellas 
propias del mereado de 
tropias dcnerco de 

irabajo, donde consigue
remuneraei6n por sus 
actividades 

El estudio de los papeles de 
genero tiene que ver con [a 
divisi6n sexual del trabajo 
en la sociedad, mientras 
que el de las necesidades se 
relaciona con la 
articulaci6n de los intereses 
propios e mujeres y 
hombes e n iee d 
hombres en la sneiedad 



Se considera fundamental 
que la gesti6n municipal 
sea conducida en el sentido 
de alterar cualitativamente 
su patr6n de actuacion a 
partir de un abordaje que 
no encubra, la 
diferenciaci6n de Is 
necesidades de hombres y 
mujeres, reproduciendo as(, 
la "ceguera de g6nero" 

datos que, de forma desagregada, posibiliten, a tiav6s de una 
observaci6n mdis esmerada, la identifizaci6n del lugar 
ocupado por hombres y mujeres en la sociedad, asf como sus 
diferentes necesidades. 

Aunque sea pertinente la discusi6n te6rica sobre los papeles 
desempefados por hombres y mujeres y sus necesidades 
diferenciadas, no estAi en el imbito de este trabajo 
discutirlas, sino identificar c6mo las demandas de las 
mujeres son reconocidas y tratadas por la actual 
administraci6n del municipio de Santos. En ese sentido, se 
justifica el referencial te6rico de las autoras ya citadas que 
derivan hacia el Aimbito de competencia de la administraci6n 
municipal cuestiones relacionadas con la condici6n de la 
mujer en la sociedad. 

Para los planificadores y administradores p6blicos, el' 
reconocimiento de la existencia de diferentes papeles 
desempefiados por hombres y mujeres en la sociedad, 
implica considerar que las necesidades de Iapoblaci6n no 
son homog6neas cuando son analizadas bajo la perspectiva 
de g6nero. 

Solamente a partir del momento en que los profesionales del 
6rea de planificaci6n admitan las especificidades de hombres 
y mujeres, es que ese (re)conocimiento de las demandas 
diferenciadas de ]a poblaci6n, para la cual se formulan 
polfticas, programas y proyectos, podrdi ser incorporado a la 
planificaci6n y a la gesti6n de los servicios prestados por la 
administraci6n municipal. Se presupone, asf, una propuesta 
de planificaci6n participativa, clue incluya la perspectiva de 
gdnero, rechazando, por lo tanto, la idea de la planificaci6n 
como un fin en sf mismo. 

De este modo, se considera fundamental que la gesti6n 
municipal sea conducida en el sentido de alterar 
cualitativamente su patr6n de actuaci6n a partir de un 
abordaje que no encubra, bajo el manto de la neutralidad, la 

diferenciaci6n de las necesidades de hombres y mujeres, 

reproduciendo asi, la "ceguera de gonero". 

111. Procediinientos metodol6gicos 

Tomando en cuenta los objetivos de este trabajo, se adopt6 
como recurso metodol6gico el tratamiento cualitativo de los 

datos investigados en campo, conjugados con el 
levantamiento de informaciones de carcter cuantitativo, a 
trav6s de consultas a fuentes secundarias. Esto significa que 
el abordaje cualitativo fue privilegiado tanto en el nivel de 
recolecci6n comno de anflisis de los datos. 

El estudio se bas6 en infornmaciones obtenidas mediante ]a 
realizaci6n de trabajo de campo, utiliz~indose como tocnicas 
de investigaci6n, entrevistas semi-estructuradas, observaci6n 



directa y entrevistas abiertas e informales a los habitantes de 
Santos. 
Se realizaron un total de 16 entrevistas en el municipio,

dirigidas a la Prefeita, la Asesorfa de la Prefeitura para

Asuntos del Puerto, seis Secretarfas Municipales, la

Coordinadora Especial de la Mujer ligada al gabinete de la
Prefeita, tres empresas gubernamentales de nivel municipal,
la Subprefeitura de Bertioga, una empresa federal y dos 
asociaciones representativas del movimiento social de la
localidad. (Anexo I) Los contactos informales totalizaron 
aproximadamente 25 abordajes realizados en las calles y

plazas ptiblicas a diferentes personas.
 
Tras el inicio, el equipo responsable del proyecto se
encontr6 con las primeras sefiales clue vendrfan a alterar los 
presupuestos optimistas originales del trabajo. Dada la 
naturaleza del estudio, resultaba fundamental el acceso a
datos estadfsticos recientes, desagregados por sexo. La idea, 
a esa altura, era establecer un paralelo entre las
informaciones secundarias (tales conio distribuci6n de la 
poblaci6n econ6micamente activa por sector de actividades 
y sexo, datos de instrucci6n, rendimieniq mensual y salud), 
menos envueltas por subjetividades, y las cespuestas dadas a
las necesidades cotidianas por la actual gesti6n,
incorporindolas a los significados atribuidos por los
 
entrevistados en relaci6n al papel y a la participaci6n de la
 
mujer en ]a administraci6n municipal.
 
Li falta de estadisticas actualizadas, sobre todo las relativas
 
al filtimo Censo de 1991 realizado por el IBGE -Instituto
 
Brasilefio de Geografia y Estadfstica, todavfa por publicar,

forz6 un redimensionamiento de las idealizaciones analfticas 
de origen. Se opt6, entonces, por la utilizaci6n de
informaciones cuantitativas, obtenidas de ]a Prefeitura de 
Santos y otras, de cardicter complementario, extrafdas del
Anuario Estadistico de 1989, editado por la Fundaci6n
Sistema Estatal de Anlisis de Datos-SEADE, Sao Paulo. 
Una alternativa que lleg6 a ser considerada frente a la
laguna de informaciones fue la utilizaci6n del Censo del 
IBGE de 1980. Fue descartada en funci6n de la 
disconfinuidad clue implicarfa su empleo en el perfodo de
gesti6n (89/92) que estarfamos examinando. Sin embargo,
cuando se hizo necesario, se utiliz6 bfsicamente los datos de 
poblaci6n residente en el municipio de Santos. 
Se trabaj6, por tanto, con datos institucionales producidos 
por la Prefeitura, asf como con informaciones publicadas en 
la prensa local y nacional y tomadas de fuentes secundarias 
como SEADE, ademfs de una bibliograffa sobre el asunto 
polftico-partidario y ]a adopci6n de perspectivas de g6nero. 
El instrumento basico de recolecci6n de datos de caraicter 
cualitativo fue la entrevista grabada y orientada por cuatro 
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El municipio de Santos se 
destaca en el panoramabtaslentl an poraa 
brasilefio tanto por la 
importancia econ6mica del 
puerto (IeSantos, como por 
el aspecto aguerrido de su 
poblaci6n, que se muestra 
orgullosa de ser sujeto de 
su propia historia 

cuestionarios abiertos que contenfan los asuntos pertinentes 
a las Areas de indagaci6n. (Anexo I) 

Esos cuestionarrios destinados a cuatro categorfas de 
agentes, o sea, prefeita (alcaldesa), movimiento social 
organizado, secretarios y empresas gubernamentales, no 
pudieron ser probados antes de su aplicaci6n. Con todo, la 
experiencia de campo permiti6 un enriquecimiento de los 
mismos a partir de las particularidades propias de cada 
sector y de sus representantes. 

Las dimensiones incorporadas a los cuestionarios tenfan por 

objetivo aprehender los siguientes aspectos: 

* La mujer en el poder municipal: 

perfil de la prefeita: su trayectoria polftica; 

,,_la administraci6n municipal conducida por una 
mujer segfin la 6ptica de los agentes locales; 

la relac;6n entre el ejecutivo y el legislativo. 

M Planificaci6n y gesti6n: 

las demandas de la poblaci6n femenina y la acci6n 
gubernamental en la imrplernentaci6n de las 
polfticas pfblicas; 

cambios significativos en a gesti6n actual. 

IV. El inunicipio de Santos 

Un poco de historia 

El municipio de Santos, situado en la regi6n Sudeste del 
pals, se destaca en el panorama brasilefio tanto por la 
importancia econ6mica del puerto de Santos, el rnis grande 
de Am6rica Latina, como por el aspecto aguerrido de su 
poblaci6n, que se muestra orgullosa de ser sujeto de su 
propia historia. 

Los autores divergen en cuanto a la fecha de fundaci6n de la 
ciudad: admiten que debe liaberse producido hacia 1535, 
pero son unfinimes cn considerar que desde el surgimiento 
del poblado de Sao Vicente y del ancladero, ocurri6 el 
aprovechaniento de los recursos naturales y la colonizaci6n 
de las tierras del actual municipio de Santos. El territorio del 
municipio fue esccnario del desarrollo de actividades 
sociales y econ6micas que se reflejaron en toda la regi6n, 
Bajada Santista, de la cual desde entonces se torn6 
miunicipio-polo. (cf. IBGE, 1957-1964) 

Al final del siglo XVIII, acompanlando a Sao Paulo, Santos 
ocupa una posici6n economica secundaria en el pafs. Sin 
embargo, la situaci6n se altera al inicio dlI siglo XIX con la 
apertura de los puertos brasilefios al comercio internacional, 



en 1808. A medida que se incrementa el comercio y la 
navegaci6n de cabotaje, se produce el desarrollo de las

plantaciones e ingenios y aumenta la navegaci6n

internacional, la Villa de Santos conoce un crecimiento

rfipido, progresando social y econ6micamente. En funci6n
de este crecimiento, el 26 de enero de 1839, Santos ue 
elevada a la categorfa de ciudad. 
Es posible constatar clue la historia de Santos se confunde 
con ]a historia y creaci6n de su puerto, localizado en el 
centro del litoral del estado de Sao Paulo y cuyas

instalaciones se extienden 
a lo largo de un estuario limitado 
por las islas de Sao Vicente y Santo Amaro. 
A mediados del siglo XIX, el puerto de Santos ue 
responsable de cerca del 80% de la exportaci6n del caf6
brasilefio, lo que confiri6 a la ciudad una dinimica comercial
propia, con la instalaci6n de oficinas y almacenes de las casas 
exportadoras. En 1892, el navio inglfs "Nasmith" atrac6 en el 
puerto oficial de Santos inaugurando 260 metros de muelles 
modernos. 

Durante el perfodo de la Primera Guerra Mundial se

produjo un retraso en el movimiento portuario, que se

reflej6 en la vida de la poblaci6n santista. Pasado el
 
conflicto, la ciudad y el puerto recuperaron un ritmo 
creciente de desarrollo, clue fue nuevamente cortado en
1920 con ]a cafda de la Bolsa de Nueva York, clue incidi6 en 
el mercado exportadoi de caf6 y afectI)profundarnente el 
comercio de ]a ciudad. 
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el puerto
de Santos ya presentaba cierta recuperaci6n con relaci6n a ]a
deada del 20, lo que se reflejaba en la ciudad. Los
principales productos comercializados pasaron a ser el
petr6leo y la carne congelada para los aliados. 
En ]a divisi6n administrativa de Brasil en 1911, el municipio

de Santos estfi compuesto apenas por el distrito-sede. En

1933, el municipio est;i compuesto por tres distritos: Santos,

Cubatao y Guaruji. En 1948, Ia Ley Estatal No. 233, que fij6
el cuadro de ]a divisi6n territorial del estado de Sao Paulo,
estableci6 clue el municipio de Santos estaria constituido por
los distritos de Santos y Bertioga. Actualmente se da el 
proceso de emancipaci6n de Bertioga, cuya poblaci6n, a
trav6s del plebiscito, escogi6 separarse del distrito-sede. 
El fortalecimiento de ]a economfa paulista en la segunda
mitad de la d6cada del 5(1, se reflej6 en la Bajada Santista, 
tanto en el movimiento del Puerto de Santos, como 
importador de productos manufacturados, como en la
instalaci6n y funcionamiento de las refinerfas de Petrobrfis 
en Cubatao y en Capuava. 
Se reafirma en este periodo )a relaci6n )uerto-ciudad
establecida y reforzada en base a la significaci6n adquirida 
por el puerto en la economifa nacional. 

La historia de Santos se 
confunde con la historia y
creaci6n de su puerto, 
localizado en el centro del 
litoral del estado de Sao 
Paulo y cuyas instalaciones 
se extienden a lo largo de 
un estuario liniiado por las 
islas de Sao Vicente y Santo 
Amaro 
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2. El ABC Paulista: Sao Andr6s, Sao Bernar-
do, Sao Caetano. Estas tres ciudades, que 
hacen parne del "Gran Sao Paulo", son las 
mhs importantes ciudades industriales bra-
sile~as, y sus sindicatos esthn fuertemente 
organizados, Ilegando inclusive, uno de sus 
miembros, Ignacio Lula da Silva, a ser fina

lista en las elecciones para presidente del 
Brasil en 1989. (Nota del traducior) 

3.La Ley No. 6.978, del 19/01/1982, estable-
ce normas para larealizaci6n de elecciones 
en 1982 y da otras providencias. Su articulo 
13 altera los articulos 5 y 8 del Decreto-Ley 
No. 1.541, del 14/0411977, en loque so refie-

suble-re a laindicaci6n de candidatos en 
yendas. 

El movimiento militar de 1964 consider6 a la ciudad de 
Santos potencialmente peligrosa por pertenecer per 
tradici6n a la oposici6n y por poseer un sindicalismo activo 
desde 1897, cuando los trabajadores paralizaron las 
actividades portuarias por 15 dias, protestando contra la fatta 
de seguridad en el servicio. Representando la vanguardia del 
sindicalisnio brasilefio, casi 20 aflos antes del moviniento 
surgido en el ABC paulista 2 la estructura sindical santista 
fue durarnente atacada con la intervenci6n en los sindicatos 
portuarios, suspensi6n o prisi6n de los lfderes en el navfo de 
guerra Rafil Soares, movilizado poi los militares a Santos 
para ser usado con(o prisi6n militar para los disidentes 
polfticos. 

El 13 de diciembre de 1968, Costa e Silva firin6 el Acta 
Institucional No. 5 que alter6 las reglas establecidas en 1964 
y dio al Presidente el derecho de intervenir en estados y 
municipios, decretando el receso del Congreso, de las 
Asarnbleas y de las Cinaras Municipales, entre otras 
medidas de fuerza. 

En abril de 1969 ocurri6 la p6rdida de autonomia de la 
ciudad con el nomibramiento del general Bandeira Brasil 
come)interventor y, en mayo del mismo afnn, Costa eSilva 
decret6 el receso de la Crnara de Santos, clue asi 
perrnaneci6 hasta julio de 1970. 

La d6cada de los 70, bajo el doninio de una nueva Ley de 
Seguridad Nacional, fUe vivida por la poblaci6n brasilefia y, 
por los santistas en p~articular, come)una situaci6n lfmite. 
Fueron cerrados, a los movinientos sociales, los canales de 
participaci6n en la vida politica nacional y municipal. 

La lucha por la autonomfa del municipio de Santos dur6 
toda ]a dtcada del 70. Enl el inicio de los arios 80, los 
politicos de oposici6n se inovilizaron de forma organizada y 
consecuente. El 2 de agosto de 1983, el presidente en 
ejercicio, Aureliano Chaves, firm6 el Decreto-ley No. 2.025, 
derogando el decreto No. 865 del 12 de septiembre de 1969, 
pero especificaba clue Santos solo dejaria de ser irea de 
seguridad nacional "a partir de la posesi6n del Prefeito y 
Vice-prefeito electos". (cf. Silva, 1988) 
Eni 1984 Santos dej6 de ser Airea de seguridad nacional y 

recUper6 stlautononia politica y administrativa, su derecho 
de ciudadania, cuando la poblaci6n fUe a las urnas a elegir su 
Prefeito des1uCsde 15 aries de intervenci6n. 

LOS candidats 11s votados fueron Oswaldo Jstoy Rtbens 
Lara, ambos dcl Partido del Movimicnto Democratico 

Brasilefio (I)M[)B) con 35,24% y 24,29% de los votos, 
resl)ectivanllente, y Telma de Souza, del Partido de los 
Trabajadores (RI), con 15,39%/o de los votos. La posesi6n de 
s valdo Just) rcst ur0 Ia atonom a d l l uicil)i ode 

ULIO his. l9e8)S (Sila 
Santos. (Silva, 1988)
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En las elecciones municipales de 1988, los candidatos m~is

destacados fueron Paulo Gomes Barbosa, como
 
representante del PDS y de la extrema derecha de la ciudad;

Del Bosco Amaral, por el sector reaccionario del PMDB,

liderado por el alcalde Oswaldo Justo; y Telma de Souza,

representante del PFy p)unto de convergencia de las fuerzas

progresistas de la ciudad en base a una alianza -Ia Unidad
 
Denocrditica Popular (UDP)- con otros partidos de
 
izquierda (Partido Socialista Brasileiro -I'SB, Partido
 
Cornunista del Brasil -PC del B; y Partido Verde -PV). (cf.

Capistrano, 1991) Sobre los puntos de campafia de la 
Prefeita electa ver Anexo Ill. 
La victoria de Telma de Souza en las urnas se da de forma

bastante "apretada": recibe 27,68% de los votos, contra

27,31% recibido por Del Bosco Amaral y 21,47% por Paulo
 
Gornes Barbosa.
 

Esos porcentajes indican las dificultades de las fuerzas 
progresistas de la ciudad que, aunque bastante activas y con 
una tradici6n de luchas populares y de movinliento obrero

fuerte, nunca se haban representado en gobiernos

municipales de izquierda.
 

El actual perfodo de desarrollo del municipio de Santos

contemjpla el proceso eniancipatorio del distrito de Bertioga 
 El acual perodo deque, en 1992 deber6i elegir su primer alcalde (prefeito). desarrollo del municipio de 
Es importante sefialar que la Bajada Santista, en los criterios Santos contempla el

del IBGE, se compone de los municipios de Cubatao,

Guarujfi, tanham, Itariri, MongagUi, Pedro de Toledo, proceso emnancipatorio delPerufbe, Praia Grande, Santos y Sao Vicente. "Constituye distrito de Bertioga quc, enuna microregion homog6nea situada en el eje Lie carreteras 1992 deberfi elegir su
de ]a ciudad de Santos y es un irea estrecLarmente ligada a la 
 primer o'calde (prefeito)

metr6poli paulista, sea por la funci6n portUaria, por la

actividad industrial, o incluso por su papel de balneario. En 
terininos de industria, se destacan los sectores metalCirgicos
 
y petroclufmicos". (PRODESAN 1976)
 
En el presente Cstudio se considera, CLando es necesario 
para la comprensi6n de los datos, a los mtUnicipios de Santos,
Cubatao, Sao Vicente, Guaruj:i y Praia Grande como .irea
especffica de la regi6n geoccon61nica de la 13ajada Santista, 
con significativos problemas de interrelacionamiento y 
mayor importancia econ6mica y poblacional. 
El municipio (Ie Santos se sitcja en la Isla de Sao Vicente, de 
la clue ocupa cerca de dos tercios, pero sU mayor firea
territorial se ubica en el continente, en una extensa faja que 
va hasta el municipio de Sao Sebastiao. Este territorio 
continental posee grandes 6ireas de preservaci6n 
permanente de la Serra do Mar -20% aproximadamente y,
excluyendo las ireas preservadas, estin urbanizadas y menos
del 1% sirven a la actividad agricola. Toda sU poblaci6na se 
concentra, pricticamente, en la Isla de Sao Vicente que
divide cn el municipio del misrno nombre. Con relaci6n a la 



La Constituci6n Federal de 

1988 establece que los 
municipios brasilefios se 
rigen por una Ley Org.inica 
votada por la Cinmara 
Municipal. Esta 
determinaci6n refuerza la 
autonomfa municipal, 
ademlis de permitir que 
cada municipio se organice 
segin peculiaridades y 
senec laridades 
necesidades locales, 
respetando los principios 
estalblecidos en las 
constituciones federal y del 
respectivo estado 

estructura econ6mica, poblacional e infraestructura urbana, 
ver Anexo IV. 

La ley orginica del Municipio de Santos 

La Constituci6n Federal de 1988 establece que los 
municipios brasilefnos se rigen por una Ley Orgfinica votada 
por la Cinara Municipal. Esta determinaci6n refuerza la 
autonomfa municipal, ademnis de permitir que cada 
municipio se organice segin 1)eculiaridades y necesidades 
locales, respetando los principios establecidos en las 
constituciones federal y del respectivo estado. 

No se pretende aquf analizar la Ley Org6nica del municipio 
en lo que se refiere a los diversos dispositivos legales, que 
que van desde el funcionamiento administrativo de los 

poderes ejecutivo y legislativo, hasta las politicas de 

educaci6n, salud, deportes, turismo y recreaci6n, asf como 
las secciones relativas a finanzas, presupuestos, fiscalizaci6n, 
expansi6n urhana o los temas relativos a la defensa del 
consuniidor y a la ciencia y tecnologfa. 
Nuestra intenci6n es identificar c6mo los dispositivos legales 
contemplan cuestiones relacionadas a la mujer. En este 
sentido, vanlos a encontrar en el Titulo VI, De las Politicas 

Municipales, en el Capftulo II, De la Politica social, algunos 
artfculo:; que tratan especfficamente de situacones de 
inter&, primordial parm la mujer. 

En la Secci6n III, De la Promoci6n Social, el artfculo 195 
dice que "El plan de promoci6n social del municipio tendri 
por objetivos principales: I - la atenci6n a la familia, a la 
maternidad, a la infancia, a la adolescencia y a Ia vejez"; 
siguen cuatro incisos nris que abordan cuestiones relativas al 
migrante, a Iamendicidad, al inv-ilido, al adolescente y otros 
programas sociales en funci6n de las demandas de la 
imblaci6n. 

En la Secci6n XI, De la Protecci6n Especial, del mismo 
Capfttlo 11, tenemos el articulo 227 que asegura al nifio y al 
adolescente condiciones ideales para su pleno desarrollo y, 
enseguida, el artfculo 228, con el objetivo de hacer cumplir 
el anterior, presenta siete incisos donde enumera la forma 
de cumpliniento, entre ellas, eni el inciso II, garantiza "la 
pernanencia ie hi madre en los internados de niflos hasta 
doce afios, en hospitales y cIfnicas". 

Continuando en la misma SLcci6n Xl, el artfcu lo 241 dice 
que "El MU1nicitpin garantizara el acompanlamiento y Ia 

iujer,fiscalizaci6n do la polftica de asistencia integral de la 
asegurando, C1 los terminos Ie la Icy: I - la asistencia a la 
salud, (ICacuerl(O coil su Cspccificidad; II - el derccho a la 
autoregulaciuli dc la fertilidad, con lihre dccisi6n d li 
iiijer, del hombre o de la pareja para ejercer la procreacion 

o para evitarla, vedanldo cualquicr forma cohersitiv'i de 
inducci6n; III - la atenci611 a la muj r vfctima de violencia, 



CUAIDERN**.-

conjugando esfuerzos con los 6rganos estatales competentes,
en el sentido de asegurar: a) la atenci6njurdica; b) la
creaci6n y mantenimiento de lugares de protecci6n ' . 

Es importante observar el papel de la Ley Orgfinica
Municipal en cuanto aparato legal que garantiza a las
nlujeres santistas una polftica integral de salud, reconoce sus
derechos reproductivos y enfrenta las cuestiones de opresi6n
y violencia contra la mujer. Asf, ]a Ley Orgfinica consolida 
una iniciativa local que, en el anbito de la adnlinistraci6n
municipal, encuentra correspondencia en las acciones de las
Secretarfas de Salud, Educaci6n, Acci6n Comu nitaria y en ]a
Coordinadora Especial de la Mujer. 

V. 	 La administraci6n local
 
segfin los estudios de campo 


La mujer en el poder municipal 
La l)articipaci6n de laImajer brasilefia en la jefatura del 
poder municipal parece no representar ninguna novedad. Se 
observa clue, a lo largo de los filtimos 20 afios, viene 
ocurricndo Un crecimiento significativo de la presencia
femenina en el ejercicio dl cjecutivo local. Sin duda, ese 
ascenso presenta diversidadcs, segCin las caracterfsticas 
hist6ricas y cuturales dc las regiones qcue componen el

territorio brasilefio. 


El fen6meno de ampliaci6n de la participaci6n fenenina en

el conando de la administraci6n local ha despertado la

atenci6n en lo qac se refiere a la relaci6n de la niujer con el
poder, observada a travds del incremento de la participaci6n
politico-partidaria, qcue viene provocando efectos

reveladores de una nueva forma de administrar y una nueva
 
imagen de la majer. (Blay, 1990)
 
En el caso especffico de este estudio, se trata de buscar la
comprensi6n de las tendencias presentes en la esfera local, a
trav6s de la obscrvaci6n y anlisis de las conquistas y
dificultades en el camrpo de la participaci6n de ]a mujcr en el 
desarrollo municipal. 
Situados en ]a region SUdeste, donde se encuentra el 16% de
las alcaldesas (prefeitas) clectas en 1988, solamente Sao
Paulo con 9.480.042 habitantes y Santos con 428.916 
habitantes, se destacan entre los ma nicipios nis populosos
de la regi6n bajo comando femenino. (Datos Prelinminares 
del Censo IIBGE, 1991) Este hecho parece ConstitUir un 
sfntoma de cambio. 
La dc3,:ada de los 81 trajo, a trav~s de la promulgaci6n die la
Constitaci(n de 1988, novedades para la esfera municipal de
poder: elevo6 cl municipio a la categoria de ente federado,
estahlcci6 competencias y funciones que lo fortalecieron, 

L- * LOlA 

La parlicipaci6n de la 
mujer brasilefia en la 
jefatura del poder 
municipal parece no 
representarninguna 
novedad. Se observa quc, a 
lo largo de los 1ltimos 20 
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la presencia femenina en el 
ejercicio dcl ejecutivo local 
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El cambio nils importante 
en el ilitimo sufragio tiene 
que ver con el surgimiento 
de alealdesas en 
iniportantes centros 
urbanos inareados por ia 
terciarizaci6n de su 
economfa, ejeniplilicado 
por el caso de Santos 

* , 

consolid6 su mayor autonoifa administrativa, polftica y 
econ61iica. Al misnio tiempo, introdujo cambios 
sustanciales al ampliar y asegurar a la nmjer mayores 
derechos y definir tin nuevo momento polftico nacional en la 
incorporaci6n de las reivindicaciones de los movirnientos de 
mujeres. (IBAM, 1992) 

Las prefeitas fueron electas en regiones tie caractcrfsticas 
mias agrarias y menos urbanizadas, donde r igen el dominio 
oligairquico, cono el Nordeste. Muchas se candidatizaron a 
cargos electorales para dar continuidad al proyecto polftico 
de los respectivos grupos familiares en los cuales nacieron o 
a los que pasaron a pertenecer a travs del matrirnonio. (q. 
Blay 1981, 1990 y IBAM, 1992 b) 

El cambio nais importante en el Ciltinio sufragio tiene quo 
ver con iel surgirniento de alcaldesas en importantes centros 
urbanos marcados por la terciarizacion de su econonifa, 
ejemplificado por el caso de Santos. Cufiles son los efectos 

(IuC la nueva administraci6n pfblica viene provocando sobre 

ha vida cotidiana en el municipio santista? iPor d6nde pasa, 

el este obierno, lh cuesti6n tie la mujer? 

El perlil de la Alealdesa: su trayeetoria polftica 

"Yo siempre tuve profundas rafces ligadas a la ciudad, 

tanto desde el punto de vista de ni origen, desde los 
abuelos, cono de mis padres". 

Es determinante la importancia clue lh Prefeita confiere a la 
estrecha relaci6n que mantiene con el municipio, su lugar de 
origen y de formaci6n personal y profesional. La fuerza de 
ese vfinculo se expresa con(o relcvante para el ejercicio del 
actual cargo politico. Es importante considerar que ese 
estrecho ncxo con la ciudad difiere de aquella analizada por 
la investigaci6n realizada en Ccari sobre "Mujer e Infancia: 
Realidades y Perspectivas en las Administraciones 
Municipales Femeninas", dlonde los municipios examinados 
tienen su base econ6mica sustentada por actividades 
predominanteiente agrfcolas. Santos eS ti1l mu nicipi)O 
eninenternente urbano y con scguridad esa caractcrfstica va 
a influir enl el perfil diferenciado de I actual dirigente de hi 
Prefeitura local. 

Ilija cinica tie padres que ejercicron Co)Il(o vercadores, es 
curioso observar quc la fucrza tieCSC compl)onente familiar, 
coil antecedentcs en la ocupacion dcl cargo politico en Ia 
esfcra legislativa, va a identificar una trayectoria 
cualitativanicnic difcrcote tic atluellas quc optan por la 
polftica local para dar contintlidat al control tie lh familia v 
de la facci6n partidaria quc 6sta represcnta. El tipo de poLer 
que la Prcfeita de Santos asume cs diferente y prcscnta 
inldicios de cambio en el cuadlro creciente dcl ejCcutiVo 
municipal feinenino. 



"Mi padre fue un estibador que se convirti6 en 
vereador. Era del PTB de Jango, un PTB aguerrido, 
bravo; cuando fue suspendido en 1964, mi madre se 
convirti6 en vereadora en su lugar, ya que 61 no podia 
ser candidato. Yo aparezco en el cuadro politico, 
influenciada por ellos con toda seguridad, solamente 
en 1979, mis o menos el momento en que las huelgas 
en el ABC estaban en su mayor IL'uerza y
principalmente al final de la lucha mis fuerte por la 
amnistIa". 

La inclusi6n partidaria de la Prefeita en el Partido de los
Trabajadores-PT es explicada, por un lado, por la influencia 
que ]a cuesti6n obrera ejerce en su socializaci6n. 

"... he pertenecido a una casa donde ]a cuesti6n obrera 
era muy clara, yo tenia que optar por una sigla
partidaria que estuviese de acue'do al tipo de 
educaci6n y dle clase en que fui criada". 

De hecho, "el tipo de educaci6n" y tie inserci6n de clase van 
a componer su formaci6n profesional y a moldear el cuadro
actual de su ejercicio polftico al frente de la Prefeitura del
rnunicipio de Santos. En su testimonio deja claro que su vida
intelectual fue construida muy precozmente, siendo lievada 
a ]a escuela a los tres afOs Lie edad y alfabetizindose sola.
Frccucnt6 escuelas pciblicas y acumuI6 estudios de lenguas,
cursando siete afios de Iatin, tres afnos de Griego y Aleniin 
y a los 14 afios se inici6 en Filosofia. 

"Eso con seguridad me dio una formaci6n iis 
universal que otros cursos y tambi6n otro perfil en
relaciOn a la 6poca que estamos viviendo". 

Formada en Pedagogfa y posteriormente en Derecho, las
dos inicas facultades existentes en Santos, destaca el hecho 
ie que en aquella 6poca, las xmujeres, obligatoriamente,
hacian Pedagoga y los hombres, Derecho. 

"Yo queria hacer Derecho, pero queria seguir mi 
vocaci611 femenina, entonces hice 1Pedagogfa, pero 
despu6s en funci6n de los pedidos de mi padre, que
queria una hija doctora, acab6 yendo a la facullad de 
Derecho". 

Concluv6 el curso ie Pos-graduaci6n en Psicologia
Educativa y, antes Ie consolidar la tesis, fuc electa 
vereathura. En verdad, Csa trayectoria personal, en la 
conccpci6n de la entrevistada, va a infiuenciar 
significativaniente Sus clecciones politicas y conforme afirma: 

"... a veces hasta me colocan cono) una voz medjo
diferente dentro del propio PT". 

Su involUcramient) con la polftica local es explicado dentro 
de la contextualizaci6n tie la tradici6n hist6rica sindical de 

Formada en Pedagogia y 
posteriormente en Derecho, 
las dos 6nicas facultades 
existentes en Santos, 
destaca el hecho (ie que en 

aquella 6poca, las mujeres, 
obligatoriamente, hacian 
Pedagogia y los hombres, 
Derecho 
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Santos. Hace referencia a los orfgenes anarquistas, sobre 
todo espanoles, del olovinliento que configur6 el perfil de la 
lucha portuaria en ha ciudad, influyendo en el sindicalismo 
de la regi6n. Menciona al Partido Comunista Brasileflo 
como tin polo Lille contribuy6 para sistenhatizar esa 

I'B -Partido Trahajadorcombatividad, incluyendo al 
Brasilefio-, el partido de su )adre, conio otra instancia 
aguerrida hasta 1964. A partir de ahf, 

"comienza a tornarse un partido fisiol6gico, el partido 

del favor personal y el partido que comienza a ganar 
estrucuras sindicales de la ciudad y corroe la acci6n 
combativa del PC". 

No puede ser desconsiderada, por otro lado, con la fuerza 
que emana del modelo incorporado por la figura ilaterna, 
(Iue por el afio 47 ya trabajaba fuera, hecho inusitado en la 
6poca y, posteriormente, fue electa vereadora. 

Esos factores p)ueden ser reconocidos coino concurrentes 
simb6licos, conforme la sfntesis expresada por la Prefeita: 

"priniiplmente porque soy hija de un padre de este 
P'B hasta 1964, nieta de espafioles y mujer: algo debe 
haber Lxistido por ai.. 

El Partido de los 	 Otro punto que merece ser destacado, en relaci6n a so 

Trabajadores surge en 	 experiencia polftico-partidaria, soi las particularidades 
ligadas a la propia estructura de forinaci6n del partid(o al queSantos en 1980 y su 
pertenece.formaci6n presenta 

caracteristicas bien El Partido de los Trabajadores surge en Santos en 1980 y so 

peculiares: estli compuesto 	 forrmaci6n presenta caracterfsticas bien Jpeculiares: est i 

predominantenente por 	 compuesto predominantemcnte por mujeres (52%) desde so 

origen y elige en 1)82, en su primera clecci6n, a la finica
mujeres (52%) desde su 

so nmojer vereadora y la tercera mils votada. Ella seiia 
origen y elige en 1982, en 

en 1988. 
primera elecci6n, a an snica conducida(I la Prefeitwra Municipal 

donde oculp6 el cargo de Secretaria pormujer vereadora y la 	 FUndadora del Ml, 
1984 a la orimera elecci6n para latres gestiones, concurre entercera nmis votada. Ella 

Prefeitura, despus de la recoperaci6n de la autonollifa 
serfa conducida a la 
Prefeitura Mu n 	 polIftica y admi nistrativa de Santos. En su prinlera dispota 

i unicipal en por on cargo nayoritario, el Partidlo die los Trabajadores 
Lie los votos. Con ello, el IPr" se consolida1988 	 obtiene cl 21% 


C01() I segUnda fuerza polftica de la regi61.
 

Es curioso verificar los papeles tie comando desenipefiados 

por mjeres en la historia dcl vr en Santos, a trav6s de la 
elecci6n de Ula presidenta eni el primer Directorio 
NonIicipal, ocuIl ado todavfa p r Una figura femeiina. Todo 
indica lueila sucesi6n esti pricticaniente garantizada para 
otra mujer. Afiiidasc a CsO, enl la comilposici6in Lie la balcada 
en la C-.imara Municipal, la participaci6n Lie dos vereadoras 
entre los tres que representan al partido. El ejeCtitiV( local 
cuenta con la presencia ie cinco mujeres, tres de ellas 
secretarias mu nicipales, Una asesora Lie c0Iiutlcaci6n social 
y otra en la Coordi nadora Especial tie la Mojer. 



CUKR1SbDE I ' 

"El PT tiene una propuesta, es ia propuesta m~is 
avanzada de este pais, gusten o no de ella, es ia mis 
avanzada, es el partido mis scrio que existe, ;on todos 
los problemas que tiene y realmente yo me identifico 
profundamente con 01 y con su propuesta. 
Principalmente porque tambi6n sufri mucha 
influencia de Paulo Freire; al final somos producto de 
los afios 60 en Francia, somos los hippies que no usan 
miis trenzas ni faldas largas, pero tenemos con 
seguridad otra visi6n interna para eso, ahi". 

Ese pensamiento fundamenta parcialmente las razones que
ilevaron a la Prefeita a disputar el comando de la 
administraci6n municipal. Se la puede calificar como una

versi6n moderna de los motivos de origen, que colocan en la 
cuesti6n polftica el ineollo de la clecci6n por la disputa de 
esa instancia de poder. 
En verdad, al nivel apenas "de evaluaci6n polftica", lo que se
acent6a es el hecho de que el PT cuente con la propuesta"misdemoerfitica, la que amplfa para una gran mayorfa de
 
personas, algunas esperanzas de calidad de vida, de

redistribuci6n de riqueza". Mientras tanto, en la visi6n
 
actual de la entrevistada, ademris de la convicci6n polftica,

"hubo tambi6n un rescate afectivo", haciendo emerger otra
 
vez ]a fuerza simb6lica de ]a figura paterna.
 

"El motor central con toda certeza, es la cuesti6n 
poiftica, pero el rescate de aqnello que hiciera mi 
padre, la obligaci6n hasta en un nivel inconsciente, de 
rescatar un hombre al que no se hizojusticia y yo,
siendo la dnica hija, debe haber tenido un peso
extraordinario". 


En lo que se refiere alos impactos vivenciados por la 

Prefeita en el ejercicio del poder,merecen destacarse 

algunas consideracions. 

La construcci6n de su propio perfil en cuanto Prefeita pas6 
por un proceso de transforniaci6n personal, exigido por los 
enfrentamientos con los cuales se cop6 desde el inicio de su 
mandato, cuando descubri6 que lo ejercfa desde el punto de
vista masculino. Esta coexistencia de contrarios se revela con 
frecuencia en las mujeres que asurnen responsabilidades en 
la esfera piblica y se familiarizan con los comportamientos 
masculinos. (cf. Oliveira) 

"reproducia tal y cual el mando, a trav6s de los 
slogans, estereolipos y de los lugares comunes que los 
hombres hacian: aumentar el volumen de voz para dar 
una orden mis convincente, desprenderse de ciertas 
Ilamadas superficialidades femeninas, una bisuterfa, 
una pintura y el rescate de esos asuntos, que son 
cuestiones menores, yo no tengo duda, pero que 

-LOC-
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forman parte de un c .,xexto que nns e- cobrado 
dentro de un universo tan masculino como 6ste en que 
vivo".
 

Su toma de conciencia sobre el poder ejercido de esta 
"manera inadecuada e incompleta" precipita la cuesti6n de 
]a maternidad, llevfindola a asumir la adopci6n de dos nifias. 

Siendo el poder polftico ejercido predominantemente por 
los hombres, a trav6s de un modelo ya introyectado 
socialmente, busca apoyo en otras mujeres clue estin en 
cargos de poder en la esfera ejecutiva y legislativa, citando 
ejemplos de dentro y de fuer del pais y no alcanza el apoyo 
o identificaci6n necesaria para la construcci6n de su propio 
perfil en cuanto alcaldesa. Ese proceso, segmn evaluaci6n de 
la entrevistada, se va a dar de forma dolorosa, constatando 
que, en la historia del poder y de las relaciones polfticas, la 

En la historia del poder y cuesti6n de la nujer est por ser analizada. 
de las relaciones politicas, Constata que ademiis de las politicas "avanzadas y 
la cuesti6n de la mujer estA dilerentes" que su gobierno viene desarrollando, ese 
por ser analizada ejercicio viene siendo procesado de una nueva manera dadas 

las particula, idadqs y la escala del rnunicipio. 
"yo creo que harfa todo de nuevo: fueron los tres afios 
mis felice, de nii vida y fueron los tres afios miis 
infelices, crueles y sufridos de mi vida". 

Resulta evidente en el discurso de la Prefeita clue, en su 
condici6n de mujer al frente de la adniinistraci6n municipal, 
tuvo que hacer muchas concesiones. Considera "crueles" los 
c6digos y convenciones que se imponen a la posici6n que 
ocupa. Desea el cambio de ese cuadro y parece buscar una 
identidad por los caninos de la diferencia y de la diversidad. 

La percepci6n de las diferencias que estdn presentes en el 
comando conducido por una mujer es traducida por su 
discurso, a trav6s de las siguientes especificaciones: 

"estoy convencida de que la mujer tiene algunas 

ventajas muy preciosas para el mando, que son 
mayores y mojores que las de los hombres, sin ningfin 

tipo de competici6n. La noci6n del (letalle, la noci6n 

del hecho integrado, la no-desvinculaci6n del asunto 
polftico de la emoci6n. Hablo eso en mis discursos: no 

desvincular la cabeza del coraz6n, no desvincular la 

afectividad de la cuesti6n frfa y racional. Ilay que ser 
exigente en relaci6n al desempefio de sus secre' arios y 

subordinados, pero hay que entender en qu6 contexto 
afectivo y emocional esto se est-i dando. V si nosotras 
percibimos eso y los hombres no perciben, no es que 
ellos no quieran. No consigo hacer una reuni6n, donde 
un secretario o secretaria est6 triste; tengo que 
preguntar por qu6. Yo tengo casi la certeza de que la 
gran mayorfa de los hombres ni siquiera se da cuenta 
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de eso, y si o percibe, no sabe c6nio licliar con el 
hecho. Nosotras somos d&otro modo. Esto nos da 
algunas connotaciones fant~isticas". 

La cuesti6n de la .....nocifn es vista por la mayoria de los 
agentes entrevistaJos como un trazo determinante en la

actual administraci6n, siendo resaltado por algunos que su

expresi6n por parte de la Prefeita confiere canibios

significativos en las relaciones sociales que se establecen en La alcaldesa "no hace
el ejercicio del poder. Es bastante significativa tambin a
constataci6n de los informantes, de que la alcaldesa "no hace discurso, ella conversa condiscurso, ella conversa con las personas", dejando que sus s personas", dejando quediversas formas de emoci6n sean exteriorizadas. sus diversas formas de 
Las investigaciones realizadas por la administraci6n y las emocidn scan exteriorizadas 
cartas enviadas a la Prefeita son indicadores cuantitativos ycualitativos de la forma c6mo su imagen es representada por

los ciudadanos.
 
Conforme informa el peri6dico ATribuna, de los dfas 2, 6 y

16 de junio de 1991, la investigaci6n realizada por la

SM-Consultorfa, en mayo de 1991, en 20 barrios de Santos,
 
con el objeto de evaluar la gesti6n de ]a actual alcaldesa,

sefiala que una parte considerable de los 1.791 entrevistados

marc6 con criterios "bueno y excelente" la actuaci6n de la

adminitraci6n local en las 6reas de deporte/diver;i6n, salud,

medio ambiente, educaci6n y turisnio.
 
En enero de 1992, el IBOPE consult6 a 300 electores
santistas en todas las 6reas de ]a ciudad sobre ]a

administrac16n actual y el resultado de la investigaci6n

revel6 que el gobierno es considerado excelente por 26% delos entrevistados, bueno por 40% y regular por 29%. De los
 
(lue respondieron a la investigaci6n, el 2% io opin6, el 2%
consider6 el gobierno pesimo y el 1%dice que Ia El trabajo realizado en eladministraci6n es malfsima. (Jornal da Orla del 2/2/92) grea de salud, a travts de la 
Las encuestas realizadas revelan que el prestigio de la construcci6n de las
alcaldesa viene creciendo en la ejec,'tada por la policlinicas y la mejora en
SM-Consultorfa, en 1991, la admir .straci6n es considerada la atenci6n m6dica (conbuena y excelente por 44,7% de los entrevistados y en las 55%), Ia linpieza de lasencuestas actuales, realizadas por el IBOPE, ese nfmerosube a 66%. plays (con 39%) y lasp a a c n3 % amejoras en el transporteEl trabajo realizado en el 6irea de salud, a trav6s de la colectivo (con 27%), fueroncoistrucci6n de las policlinicas y la mejora en la atenci6n consideradas lasm6dica (con 55%), la limpieza de las playas (con 39%) y las consides
mejoras en el transporte colectivo (con 27%), fucron 

las 
principales medidasconsideradas las principales medidas adoptadas por la actual adoptadas por ia actualgesti6n. gesti6n 

En las cartas enviadas por ]a poblaci6n a ]a Prefeita y que
viener, siendo objeto de anilisis cualitativo por parte de la
administraci6n, se observaron algunas caracterfsticas que las
diferencian de aquellas dirigidas a los secretarios o a ]a
Prefeita de Sao Paulo. 



La percepci6n de la 
realidad del municipio por 
parte de la Prefeita y de sus 
subordinados y su papel al 
frente de la administraci6n 

,revelan una
municipal, irl na
concepci6n integral en el 

tratamiento de los asuntos 
locales 

Encaminando pedidos o elogios, esas cartas presentan un 
contenido que refleja un tipo de relaci6n mnuy "personal" con 
la alcaldesa. En criterio de su asesoria politica, las personas 
escriben como si se estuvieran dirigiendo a Lin amigo o 
pariente, contando sus dramas particulares. 

"son cartas largas y muchas terminan diciendo... si no 
puede atenderme, no hay problema, yo ya me 
desaliogu6, yo s6 que usted va a leer". 

Lo que esperan de una alcaldesa y c6mo se configura su 
imagen y la del poder ptlblico, son asuntos clue estdin siendo 
examinados por la administraci6n, a partir del material 
extrafdo de esa correspondencia. 

La principal caracterfstica que ese tipo de abordaje ha 
revelado es la representaci6n de la alcaldesa corno una 
persona 

"con coraje, ella aparece como una figura medio de 
"Mami"en la ciudad. Existe la expectativa de una 
persona que est i alif para proteger, si es necesario ir a 
la puerta del Presidente para la defensa de los 
intereses de la ciudad, las personas saben que ella va". 

Por otro lado, difiere ]a forma c6mo las personas se dirigen a 
los secretarios municipales hombres, clue no tienen el mismo 
poderde la alcaldesa. 

"los pedidos son formales, las cartas son cortas, las 
personas van directo al asunto y no desarrollan temas 
sobre sus vidas. No basta ser mujer... debe hnber una 
combinaci6n para ser mujer de la forma que ella es". 

La concepci6n, ya expresada en estudios, de que "Ia mujer es 
mdis humana y abierta para comprender los problemas de los 
mis necesitados", puede ser entendida como un facilitador 
en el acceso de la comonidad a las Prefeituras comandadas 
por mujeres. Mientras tanto, la escala de la ciudad aparece 
como on factor que no puede ser despreciado en el 
entendimiento de los valores que son atribuidos a la imagen 
de la Prefeita en el caso de Santos. "La sensaci6n de que el 
contacto es directo" altera significativamente esa posibilidad 
de comunicaci6n con I representante del poder local. En 

Sao Paulo, por ejemplo, dada; las dimensiones territoriales 
del municipio, las barreras son mayores, lo qcue desfavorece 
Ia expectativa de la poblaci6n de Ilegar hasta la alcaldesa. 

Por fin, cabe resaltar clue la percepcitIn de la realidad del 

municipiO por parte de Ia Prefeita y de sus subordinados y su 
papel al frente de la administraci6n municipal, revelan una 
concepci6n integral en el tratamiento de los asuntos locales. 

El municipio no es percibido en el 6imbito de sus sectores 
especfficos y/o aut6nonos de forma desarticulada en 
relaci6n a las desigualdades sociales y econ6micas clue 
caracterizan al pais. Por otro lado, la participaci6n del 
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Partido de los Trabajadores en el gobierno de ciudades
importantes, lo coloca delante de nuevos problemas y
desaffos, alterando su relaci6n con la sociedad y ampliando
el entendimiento de su complejidad. Afididase el hecho
especial de que el aflo de 1989 fue el primero de elecciones
presidenciales, despufs de casi 30 afios, y el primero de
mandato municipal, constituyendo un momento privilegiado
para la discusi6n de los grandes problemas nacionales. 
En el enfrentamiento inicial del nlandato de ]a alcaldesa,
delante de la grandiosidad que el comando del poder local le
impone, es curioso observar, a trav6s de su discurso, la
b6squeda de lo que consider6 como polo central de la
 
ciudad.
 

"fui a buscar en mis estructuras de formaci6n 
intelectual y fui a parar en los viejos griegos...
Dem6crito. Lo que yo aprendf son los elementos, es el 
agua y el aire. Esta es una ciudad agua, es una isla. 
Esa es agua que yo tengo que obedecer. Tiene un 
puerto y tiene una playa y es a eso que yo me voy a 
dedicar. Ahf, construimos la propuesta tripartita. Lo 
m~is importante es el puerto y caracteriza a esta 
ciudad. Santos es una ciudad que tiene vocaci6n
turfstica y usted viene aqui para ser feliz". 

La propuesta tripartita (Consejo con representantes de los
trabajadores, empresarios y de las tres esferas del gobierno)

es una soluci6n integ'rada y trae en su interior la

recuperaci6n y modernizaci6n del puerto, haci6ndolo 

atrayente. 
En lfneas generales, esa caracterizaci6n preliminar no agota

Ila riqueza de los datos clue envuelven el perfil de la Prefeita

de Santos. 

El siguiente item, retrata las diversas formas de percepci6n
de los agentes locales entrevistados en Ioque se refiere a ]a
administraci6n local comandada par una mujer, buscando
evidenciar diferencias y especificaciones pensadas en
relaci6n al contexto del municipio de Santos. 

La Administraci6n Municipal condu,.ida por una mujer
segfin la visi6n de los agentes locales 
Antes de exponer las visiones de los entrevistados, se
consider6 importante la presentaci6n de algunos
comentarios sobre la elecci6n de ]a actual alcaldesa de 
Santos. 
En el anailisis de esas percepciones, se observ6 dos vertientes
de explicaci6n. Una que enfatiza los aspectos diferenciados 
de g6nero y otra que privilegia el rescate del proceso
hist6rico de ]a ciudad. 

La propuesta tripartita 
(Consejo con 
representantes de los 
trabajadores, empresarios y
de las tres esferas del 
gobierno) es una soluci6n 
integrada y trae en su 
interior la recuperaci6n y
modernizaci6n del puerto, 
haci6ndolo atrayente 
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La cundidatura de una mujer aliada al hecho de pertenecer a 
un partido de izquierda con un proyecto alternativo de 
gobierno, represent6 el primer desaffo del proceso electoral. 
Por lo demis, la poblaci6n de Santos no conocfa al Partido 
de los Trabajadores en la prdctica del poder ejecutivo, a 
pesar de tener la ciudad una tradici6n de lucha que la 
configura conlo reducto oposicionista. 

Ai'I iase que todos los deris candidatos que concurrieron a 
las elecciones de 1988 eran hombres: ello diferenci6 afin 
mis la candidatura de la alcaldesa. 

El hecho de "ser mujer, ser de izquierda, ser comprometida 
con la poblaci6n miis carente y tener una propuesta nueva", 
al mismo tiempo que se constituy6 para algunos en el 
paradigma clue determin6 so elecci6n, sirvi6, segfn otros, 
para acrecentar el embate de las fucrzas contrarlas asu 
elecci6n. Las crfticas que pusieron en duda su capacidad de 
gobernar por ser mujer, Ilegaron a alcanzar provocaciones 
de orden moral, lo clue se hacfa en relaci6n a los candidatos 
hombres, libres de esas interferencias en sus campafias. 

Incluso aquellos clue se situaron en contra del actual 
gobierno local, reconocen clue la alcaldesa tuvo un buen 
desenpefio en calidad de vereadora y diputada estadual. Se 

cree clue este hecho, asociado a la insatisfacci6n de la 
Incluso aquollos quo se santista en relaci6n a los gobiernos anteriores, lelncuso aqelconta delspoblaci6n

garanti26 la victoria en las filtimas elecciones para elsituaron ct conkra dcl 
actual gobierno local, ejecutivo municipal. Los mrs radicales en esa opini6n no 
reconocen que la alcaldesa presentan observaciones especfficas respecto de qie el 
tuvo un buen desempeiio en ejecutivo municipal sea liderado por una Inujer, ya clue, en la 

visi6n de ese grupo, lo clue caracteriza a la actualcalidad de vereadora y 
diputada estadual administraci6n es el hecho de que ella es "petista 4 y,como 

tal, administra Ia ciudad segfn las directrices del Partido de 
los Trabajadores clue "hace oposici6n a todo". 

La "resistencia de la clase media y el poder econ6mico de los 
demis candidatos", que incorporaban uno de los polos 
conservadores de la ciudad, contribuyeron, en opini6n de 
algunos entrevistados, para el margen reducido de votos que 
recibi6. 

La otra versi6n en relaci6n a los factores que influyeron la 
elecci6n de la alcaldesa hace referencia a la fuerte tradici6n 
hist6rica progresista existente en la ciudad, que determin6 
su al .lativo de "Barcelona brasileia" a comienzos del siglo. 
Seg6n evaluaci6n de los clue suscriben esa vertiente, esa 
tradici6n no se ha perdido y la ciudad pasa a tener un papel 
destacado a partir de la construcci6n del puerto, clue 
provoc6 un crecimiento considerable de la poblaci6n. 

La organizaci6n del movimiento sindical, las huelgas, el 
nacimiento de las ideas socialistas, la primera 
conmenloraci6n del lo. de mayo en el Brasil, retratan ]a 

4.Petista": del Partidodo lsTrabaiadores- dimensi6n de Ia transformaci6n que sufri6 la ciudad. Esa 

PT. (N.do r.). tradici6n polftica orientada hacia los intereses populares, 
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por tanto, tiene una rafz rnuy fuerte en Santos. Se constituye

en una ciudad marcada, a lo largo de su historia, por un

comportamiento orientado hacia ese carkcter de lucha por

ideas de cambio y transformaci6n.
 
La elecci6n de ]a alcaldesa va a dar continuidad a esta trayectoria

de inconformidad de la poblaci6n frente a la realidad vigente,
 

"de lucha por lo nuevo, de prioridad a lo social y de
 
rescate cultural y de In ciudadania. La alcaldesa va a
 
encarnar bien esa ciudad en los afios 80/90."
 
"laclase media en Santos no es conservadora. Es

num~ricamente significativa y capaz de comprender
 
una propuesta de izquicrda, una propuesta
 
renovadora, transformadora y votar por ella".
 

En esa perspectiva, la alcaldesa tambi6n es vista cofCo un 
 La alcaldesa es vista como
personaje de extrerna importancia en a historia de Santos, en amedida que tiene un "carisma personal, talento, liderazgo y un personaje de extremauna trayectoria polfica cono vereadora y diputada estadual". iportancia enla historia 
La reuni6n de todos esos componentes y "el hecho de ser deSn n ia pedidal,mujer" contribuyeron a la creaci6n de un "perfil de tiene un "carisma personal,reconocimiento que la poblaci6n supo identificar" eligi6ndola. trayectoria politica comotalento, liderazgo y una 
Esa elecci6n es vista como el tercer gran mrnomento de la historia vereadora y diputada

de Santos. El prinmero, abarca Ia construcci6n del Puerto, el staduai"
crecimiento de la ciudad y la organizaci6n obrera naciente. El

segundo, comprende el perfodo pos-guerra, pos-Estado Nuevo,
donde se v'erifica el fortalecimiento de la organizaci6n sindical yla transforrnaci6n de Santos en una ciudad de servicios, con el

increnento del turismo y la construcci6n de la via Anchie clue

permite la comunicaci6n terrestre con la metr6poli de Sao Paulo.
 
Los afios 50 se van a caracterizar por el intenso crecimiento

inmobiliario, por la reafirmaci6n del perfil terciario y por el inicio

de la implernentaci6n del parque industrial de Cubatao que, sin

duda, atrae a la ciudad una poblaci6n de tfcnicos y profesionales
de nivel medio. 
El tercer momento se constituye en el "rescate de todas esas
tradiciones y en el inicio de una nueva etapa en ia historia
de Santos, donde queda demostrado que es posible
planificar e implementar politicas pfiblicas y, a travs de
ellas, construir una alternativa de vida para la poblaci6n". 
Son diversas las percepciones de los entrevistados por el 
hecho de clue la administraci6n !ocal est6 bajo el comando
de una mujer. Es praicticamente uninime Ia referencia a los
atributos de "sensibilidad y emoci6n" cor(o la marca del
gobierno actual. Ellos van caracterizando una forma 
diferente y especffica de relacionamient) con todos los 
segmentos de ]a poblaci6n y de direcci6n de las acciones
ptblicas dentro y fuera del nlunicipio. 
El asunto de ]a sensibilidad/emoci6n es tan remarcado por
los entrevistados, que algunos cambios de comportamiento 



. S S 


"A la mujer le es dado el 
derecho de tener emociones" 
y de poder traspasar, 
cuando asume funciones de 

mando, lo que trae de 
especffico en cuanto a los 
"papeles de madre, 

educadora y 	 ormnadora de 
eca yormdorelaciones 

concien cias" 

* * 

de los secretarios hombres son avalados cofno resultado de 
esa nueva postura que ticne, en la figura de la alcaldesa, su 
liderazgo. 

"ella contin6a siendo una mujer en el poder, no neg6 
su lado femenino para estar en el poder y esto 
permiti6 que las caracterfsticas consideradas 
femeninas en los hombres pudieran aparecer". 

La posibilidad de que las emociones sean explicitadas, tanto 
por las nujeres com(o por los hombres, es senalada coflo la 
caracterfstica singular de la actual administraci6n. Esta 
constataci6n apunta coifo novedad el hecho de que la 
emoci6n sea vista como un valor positivo, contrariando lo 
lue hist6ricamncnte se colocaba cor(o una de las dificultades 

presentes en el desenpefio "eficiente" de las mujeres, a 
travfs de la justificaci6n que utilizaba coIUo arguniento la 
16gica de la raz6n. 

Si, por un lado, algunos discursos no sefialan diferencias 
entre hombres y nIujeres bajo el punto de vista 
"administrativo y gerencial", observando que "cada persona 
tiene un estilo", no dejan de destacar la singularidad clue esta 
prcsente en el cornando del ejecutivo a causa dcl liderazgo 
de una mujer. En ese sentido, hacen menci6n al hecho de 
que "a la inujer le es dado el derecho de tener emociones" y 

de poder traspasar, cuando asurne funciones de mando, lo 

cIue trae de especffico en cuanto a los "papeles de madre, 

educadora y formadora de conciencias". 

Esos factores van a imprimir determinados cambios en la 

administraci6n publica y en el caso de Santos, esa 
especificidad 	es evaluada corno una caracterfstica 

nueva y cue provoca alteraciones en lasenteramente 
entre lo r:ciblico y lo privado. Se enfatiza el hecho 

de que la postura de neutralidad adoptada en los gobiernos 

anteriores -"las personas tenian que olvidar sus dificultades 
afuera, para acluf ser frias"- fue rota, dando espacio a una 
diferencia. 

"Ia alcaldesa cuando hace un discurso deja pasar las 

higrimas y la voz titubeante. Ella hace eso con mucha 
naturalidad y ereo que esa es la caracterfstica 
diferente de esta administraci6n: la proximidad de las 

personas, la posibilidad de las enociones y de la 
permisi6n que es dada a las personas para ser 
fntegras en su trabajo". 

Parte de los entrevi:tados cree que, hoy, el asunto no esti 
centrado solamente cn el ihecho de ser hoinbre 0 mujer, sino 
en el "respeto por la diferencia" y, en ese sentido, algunos 
mecanismos conservadores fucron tocados, sobre tod') en lo 
que se reficre a las funciones de Jefatura. Anteriorniente, 

irea de la salud, esos cargos eran ocupadossobre todo cn el 
por rn6dicos hombres, que tenfan el liderazgo CxciLusivo en 
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las direcciones de hospitales de la red municipal.
Actualmente, despu6s de mucha resistencia, la
interdisciplinaridad alcanz6 relevancia y muchas mujeres 
con formaci6n en psicologfa, enfermeria, medicina, etc., 
pasaron a asumir funciones de asesorfa y direcci6n en el 
aparato del servicio publico municipal. Inclusive, la jefatura
de Primeros Auxilios Central de Santos, actualnente es 
ocupada por una enfermera. 

Concluyendo, cabe sefialar otro aspecto que aparece de
fornia considerable en el abordaje realizado y es sefialado 
como un dato inis en la definici6n del pcrfil del actual 
gobierno. El liderazgo conferido a la figura de Ia alcaldesa es
interpretado por sus subordinados como un atributo que
tiene, cof(o meta, la conducci6n del equipo para la
aprehensi6n del "sentintiento de las cosas", transformindoloen acciones concretas. 

"no so si todas las mujeres tienen esa comprensiOn de 
las cosas... uno de los compromnisos que ella siempre
dice que el equipo debe tener, es el de hacer que la 
ciudad vuelva a ser alegre. Yo creo que esto est:i muy
relacionado con la figura de ella en cuanto niujer,
preocupaci6n que no pasarfa l:or la cabeza de un 
hombre, esa preocupacion con la felicidad y la alegria". 

La relaci6n entre el ejecutioy el legislativo 
L Unidad Democritica POpuLlar (UDI), alianza de las
fierzas progresistas de la ciudad que reunio al Partido de los
Trabajadores (MT), al Partido Socialista Brasilefio (PSB), al
Partido Verde (PV) y al Partido Comunista dcl Brasil (PC

del B), eligi6 cuatro de los 21 vereadores que componen el

legislativo santista. De iOs
cuatro elegid(os, tres pertenecen al 
lI y till() al PSB. 
En la versi6n de los entrevistados, la accion del legislativo en
Santos no escapa a las reglas ya tan conocidas, adoptadas a 
travds de expedientes clientelistas. En la realidad, presenta 
un carkicer deformado debido a los aflos en los cuales el 
papel de las cfimaras municipales y de las asambleas 
legislativas consistfa en conferir a los vereadores y diputados 
un perfil Lie "meros tranitadores". 
En otras palabras, esta sitliCion los trarsforni6 en 
encaminadores de los prolenmas particUlhres de los 
ciudadanos hacia la esfera del ejecutivo, oblig.indoles a
resolver asuntos qle,en rigor, tendrian soluci6n en otra 6irea
de competcncia a veces desconocida por la poblacion. (cf.
Capistrano, 1991) 
El primer afno de gohicrno se c'racteriz() por un fuerte
enfrentamiento con el legislativo, que se perfil6 como flco 
de resistencia para Ia aprobaci6n de los proycctos
encaninados por el ejecutivo. 

El liderazgo conferido a la 
figura de la alcaldesa es 
interpretado por sus 
subordinados como un 
atributo que tiene, como 
meta, la conducci6n dcl 
equipo para la aprehensi6n 
del "sentirniento de lascosas", transforniandolo en 
acciones concretas 
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La negaci6n del subsidio para el transporte, despus de la 
intervenci6n de la Prefeitura en la empresa Viaqao -un 
grupo econ6lico con poder en el legislativo- y la discusi6n 
de la reforma fiscal, fueron aigunos de los muchos embates 
enfrentados por el ejecutiv) local. 

La empresa de transporte Viaqao, aproveclindose de la 
reivindicaci6n salarial de sus empleados, deseaha un aunlento 
de tarifa, contrariando el inter~s del gobierno. Cre6 dificultades 
a la Prefeitura, suspendiendo ]a circulaci6n de vehfculos y 
violando con ello el contrato de concesi6n dcl servicio publico. 

Por otro lado, la Compailia Santista de Fransporte Colcctivo 
(CSTC), empresa p1)blica municipal, mantenia una flota 
envejecida y absorbia las lineas menos rentables. Se 
encontraba en condiciones precarias, sin piezas de repuesto, 
sin Ilantas y con una mniquina adrainistrativa inflada en 
relaci6n al tamaflo de la flota. (cf. Capist rano, 1991) 

La respuesta del municipio a esta situaci6n, cuilinI6 con la 
intervencifn del gobierno en la cmpresa privada, 
consiguiendo operar lhflota e impedir el colapso del 
transporte de pasajeros en la ciudad. 

La influencia dcl poderoso grupo Via~ao que SC favorecfa de 
la legislaci6n vigente, acal)6 por anular los objetivos de 
intervenci6n del ejecutivo, lUC ftie obligado a devolver los 
omnibtises y el garaje de la empresa, asumiendo solo el 
transporte colectivo de todo el municipio con una flota 
reducida a Ia mitad de los carros que circulaban antes de la 
crisis. (cf. Capistrano, 1991) 

Con la ncgaci6n de un crOdito extraordinario para la compra 
de omnibuses por parte de la Cimara Municipal, 
acompaniada del veto a otras iniciativas del gobierno y 
asociada a una icida canipaila en contra de la prensa local, 
se prccipit6 la radicalizaci6n del ejecutivo municipal, en el 
sentido de garantizar sus principios transformnadores. 

A travfs de la nlovilizaci6n de los partidos que apoyaban a la 
admninistraci6n, de sectores del movimiento sindical, de los 
funcionarios nmnicipales y del movimiento de barrios, se 
realiz6 una gran concentraci6n popular que dcnunciC los 
acontecimientos. Con la presencia de prefeitos de los 
nunicipios de la regi6n, diputados federales y estaduales, 
vereadores y del prcsidentc de la CzInlara Municipal de Sao 
Paulo. esa manifestaci6n provoc() la alteraci6n en la 
correlaci6n de fu-rzas de 1a ciudad. Lo qc antes era veto se 
transform6 en aprobaci6n unfnine. 

"con el pr~stamo aprobado en r6gimen de urgencia por 

la Ciimara y, tambi~n, con la manifestaci6n popular 

en la Plaza Naui, la CSTC consigui6 adquirir 40 
omnibuses usados, reponiendo parte tle los que fueron 

retenidos. Iloy, ellos lamenlan haber negado ese 



subsidio porque ia situaci6n financiera de la empresa 
es tan desravorable..." 

Otra cuesti6n que uscit6 d!bates y confrontaciones en la
Cfimara Municipal, durante aproximadamente siete meses,
fue la reforma fiscal propuesta por la actual administraci6n. 
Esta proponfa cambios tanto desde el punto de vista polftico,
conlo en relaci6n al crecinliento de la recaudaci6n del 
municipio. 
Otro punto de resistencia, por parte del legislativo, tuvo que
ver con los cambios in'roducidos en el firea de educaci6n. La
distribuci6n de plazas en las escuelas municipales se hacia atravs del favor politico, por medio de "papelitos", lo queIlevaba a la peblaci6n a pensar que 6sta era la forma legitima 
para obtener una plaza en ha red publica. "Disciplinar eseproceso caus6 gran irritacion en sectores de la C,imara

Municipal". (Capistrano, 199 1) 

Constitase, por t111), que mantener a la poblaci6n

inforniada en relaci6n 
a los prollemas enfrentados con el 
legislativo y reconocer la necesidad de una pol'tica de
-l ianza en beneficio de la ciudad, ha sido la estrategia
adoptada por el gobierno en relaci6n con la esfera legislativa. 

Planificaci6ti y gesti6n 

Las demandas de la poblaci6n femenina
 
y la acci6n gubernaniental en la implementaci6n de
 
las polflicas ptblicas
 
Las consideraciones presentadas en los ftems anteriores,

dejan en clar 
 elinomento de novedad que el municipio de
Santos viene experimentando desde la elecci6n que condujo

a una mojer al poder ejecutivo. Por otro lado, la historia del

Partido de los Trabajadores (III') en Santos surge a partir Lie
on
movimicnto construido tamli6n Fr iniciativa de un grupo de

mojeres aglutinadas en tornoe I a campafia de amnistfa.
 
Con tantas particularidades que convergn hacia I ciscsti6n 
de g6nero, ,c6onio ha sido el desempeifo de esa
administraci6n en la definici6n de prioridades e

implemenitaci6n ieprogramas y proycctos dirigidos a esa 
parcela considerable (52,7% de mojeres) dc la poblacion?4,0u6 polfticas fueron trazadas a partir del reconocimiento 
de las necesidades especificas de las mujeres? 
En Ia actual gesti6n de la alcaldesa de Santos, es posible
observar quc las dcmandas de las mojercs vienen siendo 
atendidas por diversos 6rganos del ejec tivo municipal. 
La creaci6n de Ia Coordinadora Especial de la Mujer
representa hi principal iniciativa local en Io que se refiere a
la imsqueda de sOluciones para los protlemas pIe afectan a
las mujeres de Santos. EBse organismo surge, en el 1imbito tie 

Mantener a la poblaci6n 
infornada en relaci6n a los 
problelnas enfrentados con 
el legislativo y reconocer la 
necesidad de una politica 
de alianza en beneficio de la 
ciudad, ha sido ;a estrategia 
adoptada por el gobierno en 
relaci6n con la esfera 
legislativa 

Eun la actual gesti6n de la
alcaldesa (I Santos, Cs 

posible observar que las
dernandas de las iujeres 
iencn siendo atendidas pr 

diversos organos d-
Ejecutivo municipal 



La primera experiencia de 

trabajo conjunto dirigido a 
la mujer y que involucr6 
entidades representativas 3' 
a la Prefeitura, fue la 

realiziicifn del "i r. 
Semninario de Mujeres de la 
Bajada Santista" 

la Prefeitura, con atribuciones para !a forinuiaci6n, 
coordinacion y ejecuci6n de proyectos que atiendan a las 
nr.cesidades de las mujeres y cnfrenten las diferentes formas 
ie discriminaci6n sexual. (cf. Inforine de Actividades de la 
Coordinadora, mayo de 1989/90) 

En el elenco de prioridades sefialadas por la Coordnadora, 
se enfatizan los siguientes aspectos: 

IS 	 la "organizaci6n de las mujeres" a partir de tin proceso 

amplio de aglutinanmiefnto de todos los semcntos de la 

poblaci6n femenina sin interferencias/ieol6gicas; 

* 	 la incorl)oraci6n de la1s mujeres en cuanto "ciudadana.'" 

en las instancias del poder, buscando influeiwur efn loS 

procesos decisivos. 

Coordinadora 
consisti6 en lhdiscusi6n de su proyccto con diversas 
secretarias afines, la Delegaci6n de 1a Mujer y las entidades 
rcprcsentativas de barrio y de mujeres, en cl sentido de 
sensibilizarlOs para til trabajo conjtito. Esa articulaci6n 
dcriv6 en la realizaci6n de varios proyectos y eventos que 
involucraron lhparticipaci6n de diversos segnintos 
organizados de Santos. 

"nuestra intenci6n es crear una Coordinadora que 

globalice esas politicas puIblicas con relaci6n a 1a 
mujer, coordine y, al mismo tienipo, desarrolle 

algunos trabajos que las otras secretarias no tendrian 
c6mo desarrollar en el marco de sus proyectos. Creo 
que la izquierda pec6 durante mucho tienipo por 
haber colocado los asontos de los negros, de la mujer, 
del indio, de la ecologi'a, solarnente como un rodapi6 
de la campafia electoral. iloy estanios despertando a 

ello... la sociedad tiene dos sexos y todo lo que 
hacemos tiene que tener Ilperspectiva de g~nero 
presente. No sirve que usted tenga un proyecto politico 

no pone en el centro 

LA acci6n inicial desencadenada por lIa 

revolucionario, de renovaciOn, si 

de esas politicas la cuesti6n del gdnero y de los valores 

de nuestra sociedad". 

Li primcra experiencia de trabajo conjuintO dirigido a la 
mujer y que inVolucro entidades represcntativas y a la 

Prefcitura, fue la rcalizaci6n del "Icr. Seminario de Mujeres 

Lie hiBajada Santista". Este cvento cont6 con la participaci6n 
de asociaciones de barrio, entidades de inujeres locales y 
regionales y comisiones de imujeres ligadas a i)artitLOS
 
politicos (IV1'y PSI3). Respecto dcl poder publico, cont( 
con 
el apoyo (ic las Secretarias LieEducaci6n, Abastecimiento y 
Obras y dcl Gabinete de la alcaldesa, tlUecontribuyeron 
ccdicndh el local, ha alimentaci6n, las sillas, tarimls, afichcs 
e invitaciones para la realizaci6n dcl seminario. 



El objetivo de este encuentro no consistfa solo en reunir un 
gran n6nicro de mujeres sino en aglutinar personas y
entidades que se dispusieran a profundizar la discusi6n en 
torno de la discriminaci6n y opresi6n de esa parcela de la 
poblaci6n, buscando un trabajo conjunto al nivel regional. 
La preparaci6n del seminario irnplic6 tres meses 
ininterrumpidos de trabajo y la definici6n de los temas para
discusi6n pas6 por una encuesta previa, a trav6s de la 
aplicaci6n de 250 fornuilarios a mujeres residentes en ]a
ciudad y ligadas a entidades involucradas por el evento. En 
el cuestionario, la informante escogia entre 12 asuntos 
presentados, cinco de su mayor interds. Basados en los 161 
formularios respondidos, se seleccionaron como ternas
principales del senlinario los tres quC presentaron nmis 
incidencia en la elecci6n, o sea, "los derechos de la mujer",
"Iaviolencia contra la mujer" y "el asunto de la mojer
tra)ajadora". 

E,evento reuni6 cerca de 75 participantes y segfn

evaluaci6n de la Coordinadora, cUmpli6 su objetivo,

profundizando las discusiones de interds para la mayoria,

articulando el moviniiento de inujeres en las esferas local y
regional y ampliando la base de ese movimiento a trav6s de 
la valoraci6n del asunto de la nIujer para las propias
entidades y para la sociedad local como un todo. 
Se evalun, corno saido p)ositivo de ese encuentro, el hecho de 
que el Seminario contribuy6 a que las entidades barriales se
sensibilizaran frcnte a las cucstioneS escpcifficas de las
mujeres, poni6ndulas en contacto con la discusi6n de esos 
temas. La disponibilidad para impleinentar Lin trabajo
conjUnto que contribuyese en el sentido de romper con la 
situaci6n de discriminaci6n vivenciada por las mujeres,
tambi6n fue evaluada como un resultado significativo de este 
evento. 

En opini6n de los entrevistados, las demandas de la
 
poblaci6n femenina de Santos son diversas, lo que exige

respuestas especificas por parte del poder publico local.
 
La violencia contra la mujer, sobre todo la vivenciada en el 
dinlito domdstico y dcl trabajo, ha sido la de mayor
incidencia y preocupac.on por parte de a Coordinadora 
Especial de la Mujer. Los casos de "persecuci6n, amenaza,
golpes, violaci6n y as.esinato" han despertado la atenci6n del
ejecutivo municipal y de la poillaci6n en general, en los 
constantes debates que se producen en ]a cindad. 
La Delegaci6n de la Mujer, que da atenci6n a las mujeres
vfctimas de violencia, registr6 4.4(19 casos desde 1990 hasta 
agosto de 1991. Funciona com puerta de entrada de esos 
casos, pero no dispone de infraestructura que ofrezca una 
retaguardia de apoyo efectivo a la poblaci6n fenienina 
vfctira,que acaba retornando a ]a casa y reviviendo el clina 

El Seminario contribuy6 a 
que las entidades barriales 
se sensibilizaran frente a 
las cuestiones especificas de 
las mujeres, poni~ndolas en 
contacto con la discusi6n de 
e 

http:preocupac.on


Una demanda de las 
mujeres de Santos que 
afecta directamente su 
relaci6n laboral se refiere a 
la necesidad de locales 
d6nde dejar a sus hijos. 
A partir de la acci6n de la 
Secretarfa de Acci6n 
Comnunitaria de la 
administraci6n actual, la 
ciudad ya dispone de 10 
guarderias en funciones 

de agresi6n sin ningufla perspectiva de apoyo social, jurfdico 
y psicol6gico. 

En funci6n de esa realidad, la Coordinadora Especial de la 
Mujer, a trav6s del proyecto de "Atenci6n integral a la mujer 
vfctima de violencia", viene trabajando cn el sentido de 
hacer posible dos tipos de atenci6n, mediante la 
construcci6n de la "Casa de Apoyo psicosocial yjuridico" y 
de la "Casa de abrigo para nmjeres victimas de violcncia 
dornistica". L prilnera busca atender his casos encaminados 
por la Delegaci6n de lIa Mujer, respecto de toda forina de 
violencia, desde la agresi6n fisica y psicol6gica, hasta 
aquellas originadas en las relaciones de trabajo. La segunda, 
segilin la Ley Orginica del municilpio, intenta atender a la 
nitjer en riesgo de vida, a trav6s ie la protecci6n en 
albergues por tiempo determinado. 

El referido proyccto prete nde articuliar e involucrar a la 
sociedad civil y sectores del pIdcr piblico, a trav~s de la 
Secretarfa de I ligiene y Salod como uno de los polos de 
selecci6n y de apoyo psicol6gico y psiqui.Itrico; de la 
Secretarfa de Accion Comnlitaria con ha intervenci6n 
t6cnica de los asistentes socialcs; de lh Secretaria de 
Educaci6n con el trabajo)pCdag6gico de prevenci6n a ala 
violencia y a la discrirninaci6n a las inujeres; de li Scretarfa 
de Asuntos Juridicos, pre;tando asistencia jUrfdica; de la 
Secret:ria de CUltora, proniloviendo ciclos de debates, 
seminarios, talleres de vivencia, librctas y boletines 
infornmitivos sobre violencia y sexualidad; de la Secretarfa de 
Abastecimiento con la alinmentaci6n para la Casa Abrigo; de 
la Universidad en la promoci6n de debates y corsos de 
extensi6n sohre el tema y de las entidadcs representativas 
del nimvimiento social organizado (ie Santos. 
Und demanda de las Iojcres de Santos quC afecta 
directamente sU rclaci6n laboral se refiere a la necesidad de 
locales d6nde dejar a sos hijos. En la gcstion anterior, el 
nmunicipio contaba con una guarderfa. A partir de la acci6n 
de la Sccretarfa ie Acci6n Comnitaria de la administraci6n 
actual, la ciudad ya dispone de 1t guarderfas en funciones. 

la Coordinadora ie lIa Nijer registra, tamhbin, expcriencias 
respecto a la relaci6n nuujer y trabajo, junto a la Conipaffa 
Santista de Transportcs Colectivos y a la eulpresa pfihl ica 
Progreso y Desarrollo de Santos -PRODE-SAN, donde fue 

creado cl Conscjo de Representantes tie Empleados com 
participaci61 (iClas iojeres. Adenilis (ic acompafiar y
participar ie todo el proccso tiC muticipalizacion de los 
transportes, desarroll6 un trabajo con las naujeres de lIa 
coipafia, a trav.s Ic la realizaci6n (ie un encuentro donde 
fue tlebatida "la situaci6n tie la mojer en la sociedad" y 
especfficaine nte "La nijer y e! trabajo". A partir de s5 

propia vivencia en cuanto trahajadoras, esas mojeres 
pudieron exponer su historia denro y fera (ie la empresa, 
concretaIldO stis reivindicaciones y las discriminaciones 



vividas coflo mujeres. (cf. Informe de Actividades de la
 
Coordinadora, mayo 1989/90)
 
La ausencia de guarderfa en la compafifa, la falta de respeto 
por parte de los colegas, la diferencia salarial entre hombres 
y niujeres, la prohibicidn de transitar en determinados 
sectores de la empresa, la licencia para las parturientas, la 
dificultad en ascender, fueron la- cuestiones de mayor
relevancia tratkIs por el grupo. 

",C6nio cambia usted esta realidad? ,C6rnopuede el 
gobierno interferir en una regi6n, en una ciudad, 
implementando polifticas que abran mercado de 
trabajo, que igualen salarios entre hombres y
niujeres? Es una cosa complicada porque es 
estructural..." 

Otro trhlbzjo tLie cont) con liaparticipaci6n LieI 

Coordinadora de 1IMujer fue l reestructuraci6n ide la 

Plolicfa Municipal)l. U na de las primeras iniciativas de la 

ictal ldta desarniar a I corporlcion, cuyos
ftte 

tielbros eran adini tidos sinlCOCUrso yportaban Ln arna 

Dada i funciim preventiva c informativ.1 de la ctal se 

reviste en cl trato con lpohlaci6n, i1Policia Municipal es
 
vista como "la carta iepresentaci6n de la ciudad". Durante
 
d.tprxladlantellllllC se is 
 icses se realiz6 tin entrenallliento 
con los 3(10 guardias de i corporaci6n formada por
.iprixixiimidamienrc ()Lee hombres y 401% c mujercs. Estce 
trat:hajO f prcc:.didti por tni caracterizaci6n del pcrfil de 
Sls Comnpl)nlntes y Itlv(i cou1i objetivi promniver una 
reflex;6n en tirtno a los siglicnItcs tenis: el apel Ic lhi 
POliCea enl Zis Cicld, lcucsti6n Lie lviiolencia eln general 
y csl)ecificamente contra l nmijer y lIs prcconccptos 
gene raido)rs dLi la~vilncia. 
Scei-n evatltaeim tie lhu(Cordinador, cste trahajo altlr6 
si~nificativamuent,- el papel repjrc.ivI tilnClil'licfl cjercfa
ell i1ci dlad y J ibilito- pro-iundiz~ar cl nivel tie cimphrensi6n
tie las relacnImc, s ci alcs iellereiites a lIs I ilci( ncs que
cjercen. 

La ('mrtdiniadorai ha ,ticttlo tamllicln ell li "Scnmianz ielai 
Mtjcr"que anuialicite se orgalita ele oninci uracili dcl 
I)ia.internacimnil ieI:tMlijcr. Sepi'm a:ialis s de ;ilgunis
cntrevitads, lial;irticil):iciln dcl ioWiliento rganizaduh
de miujercs de Santos iiticnstrah avinces en cl nivCl ie 
disctlsi6n. [se, anllci., ielterlrtadh) Cmonlresltatlii dlci 
crecimiiclntu clc n (I'!tolnicies lt ci vimici K vicle tLilicih 
en c'1 citl<d :ti(ninlIM ejnijIhInI nelifht cmi Iamniicilpio, sii,:1tl 
iistuiria de~ Ia ciiitad, kaintsio re ipm l's ImnjCresP m nza 
tie los tra aj;tldm '.,p rtllaij ,en kill IiticletIl tiltillt . 

"la c lidad JItI'tdi,t'usi6n ,Niarlicip icin ciuii tietiii 
Aw es, el in(t'r spiI:m::9! a !'!;",' t iirh nhcvt'tiitld 

Dada la funci6n preventiva 
e informativa de la cual se 
reviste en el tra(o con la 
poblaci6n, la Policfa 
Municipal es vista cono "a 
carla de presentaci6n de la
ciudad" 

La parlicipaciOn del 
mviniento organizado de 
mnujrres de Santos ha 
demostrado avances en el 
nivel de discusi6n. Ese 

canibio es interprelado 
conio resultatlo del 
crecimiento que cl 
movilniento de mujeres 
vicne (cniendoen el
 

nit)cilo
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de conocer el funcionamiento de la Delegaci6n de ia 
Mujer y por la discusion sobre la violencia. 
Actualmente, se cuestiona la atenci6n de la 
Delegaci6n, exigiendo un funcionanhiento de 24 horas; 
se discute la impulementaci6n del horario nocturno en 
las guarderias para :Mtender a las niujeres con jornada 
noctura de trabajo. Fue un salto muy grande. Iloy 
elias quieren saber lo que los candidatos a alcaldes 
piensan acerca del trabajo que pretende atender a las 
necesidades especilicas de las Inujeres". 

La nueva plataforma de niovilizaci6n y participaci6n 
alcanzada por esas entidades de mujeres y tambin por otros 
grupos organizados del movinliento social ie Santos, refleja 
la propuesta de socializac16n de la polftica yde 
descentralizaci6n del poder incortorada al "modo petista de 

La nuova plataforma do 	 gobernar". 
movilizaci611 y 

Lne se han hecho al interior del partido enLas reflexionesparticipaci6n alcanzada 
relaci6n a la experiencia de Santos, tienden a observar tn 

poresas otidades do 	 privilCgio del I)roceso de movilizaci6n frente al depor sseecierto 
mujeres y tainbitn por otros 	 participaciin. Esa cuesti6n es discutida en el libro de 

grupos organizados del Capistrano, Mil dias te gobierno popular, y no scrd tratado 
principal del presentemovitniento social de 	 aqui por no constituir la molivaci61 

Santos, refleja la propuesta 	 estudio. 

de socializaci6n de la 	 A Continuaci6n, se abordarJin algunos programas 

polflica y de 	 considerados iunovadores en la iniplemcntaci6n tie polfticas 

descentralizaci6n del poder 	 ior la actual administraci(n. Auimaqe no iClacionados 

incorporada al "modo 	 especficamente a las iflujeres, tienen como prioridad la 

atenci6n a las demandas de otros segmentos discrimin-'dos
petista de gobernar" 

de la poblaci6n. 

En todos los abordajes realizados en campo, es undinime la 
visi6n de que las mayores transformaciones ocurridas cn esta 
gesti6n estuviCeon dirigidas al irea de la salud, Io que no 
excIflye nienciones, en grado semejante, a las reas de 
educaciin y transporte. 

Desde el inicio de la administraci6n, la decisi6n polftica se 
dirigfa a la implementaci6n del Sistema Unico de Salud 
preconizado en Ia Constituci6n Federal del 88. 

Cabe scfialar tuLt,la dotaci6n presutpestaria destinada a la 
salud por la antigua administraci61 consistia en 5,96% del 
presupuesto municipal. La busqueda de rccursos de otros 
niveles de gobierno -- stadlo y Uni6n- por la Prefeitura 
actual se turn6 Irioriaria, basada en la creencia ie CuC LI 
construccion de Lin sistema de salud pciblico tie calidad no se 

da solaniente a trav6s die los fondos municipales. Mientras 
tanto. Ia reducci6n gradual de los valores centralizados por 
el SUD v los atrasos Lie las transferencias, Ilevaron al 
munici)io a asumir la responsabilidad en la atenci6n de 

de salud, abarcando cerca del 70% de los gastos tie aqciel sector 
5.Sistuma Unificado y Descenralizado 

en 1990.Salud. 



La prioridad establecida por la Prefeitura en el 6irea de salud
preconizaba ]a creaci6n de una red pfblica de servicios 
compuesta por unidades de salud distribuidas por barrios, 
capaces de atender las demandas cn t6rninos preventivos,
de diagn6stico y de trataniento. Al iniciar el trabajo en estadirecci6n, Santos no disponfa de una red bisica de salud y se
mostraba bastante atrasada en relaci6n a los avances 
obtenidos por algunas ciudades de Sao Paulo con la polftica
de las Acciones Integradas de Salud - AIS y dcl Sisterna
Unico y Descentralizado de Salud - SUDS, amecesorcs del
Sisterna Unico de Salud - SUS. En ]a ampliaci6n de la
atenci6n y de ]a red de asistcncia bisica, se crearon 23
policifnicas capacitadas para resolver hasta el 85% de las

deniandas de la poblaci6n. 


La acci6n d,- la Scc:etarfa de I-ligiene y Salud no se
rcstringi6 a ]a reestructur:ici6n del sistema de salud en base 
a los principios organizativos del SUS, o sea, la 
desceritralizaci6n de las acciones, la inplementaci6n de una
red integral de servicio::, la jerarquizaci6n del sistema con
diferentes niveles de atenci6n y la incorporaci6n de la
participaci6n popular, a travds de la creaci6n del Consejo

Municipal de Salud. El carnbio imis osado foe hi

intervenci6n en la Casa de Salud Anchieta -finico hospital

psiquifitrico de la Bajada Santista- quC permiti6 laimplernentaci6n de un nuevo modelo de atenci6n al
enfernio mental, aprobado por la Organizaci6n

Panainericana de la Salud (OPS).
 
La evaluaci6n positiva de la OPS posibilit6 el patrocinio de
 
un Taller en la ciudad, que terrain6 con unA carta de
 
principios de "crftica radical y sistemaitica al manicomio".
 
(Jornal do Brasil de 28/7/91, lo. cuaderno, p. 17)
 
Las denuncias de inuertc y nialtratos, el aniontonamiento de
 
pacientes en camas insuficientes, encerrados en grupos de
hasta cuatro enfermos en celdas especiales, y las sesiones de

electrochoqu,e sin pre'cripci6n mndica, motivaron Ia
intervenci6n en el mainicomio, establecimiento privado con
40 aflos de existencia e,: ,1 municipio. 
Segfin Lancetti (1991), el Anchieta representaba "una
If1lquina enfernia y enfermadora tanto de usuarios cono de
trabajadorcs. Centenas de hombres y InIjeres ambulando 
por on cspacio cerrado, cargando una bolsa con sus
pertenencias y sus delirios conio Cinica referencia". Ademnis,
funcionarios real remunerados para los cuales "las palabras y
las historias de los internos no tenfan ningcin valor. En las
fichas mdicas se lcfan niimcros referidos al c6digo de las
enferinedades mentales y lac6nicas anotaciones dl tipo:
paciente agitado, agresivo, confoso, etc.". 
El trabajo frente a ese cienco de discriminaciones en
relaci6n a los rotulados como locos, pas6 por nomentos 
diffciles para el desmontaje de ese "orden". 

La prioridad establecida 
por la Irefeitura en el irea 
de salad preconizaba la 

de u reabla 
creacidn de una red pfiblica 
de servicios compuesta por
unidades de salud 
distribuidas por barrios, 
capaces de atender las 

demandas en tcfrminos 
preventivos, de diagn6stico 
y de tratamiento 



Con la implementaci6n del 
Prograa dSpluMenta l, 
Programa de Salud Mental, 

las camas hospitalarias 
fueron siendo desactivadas 
y hoy, de 560, 
aproximadamente 100 
pacientes considerados 

r6nicos y originari'is de 
otros municipios, todavfa se 
encuenL:an internos 

La participaci6n de algunos sectores del Poder Judicial en el 
juzgamiento favorable a los propietarios del hospital, la 
presencia constante de la prensa, la conmoci6n a la 
naturalidad de 40 afnos de aqiLel lugar en la imagen de la 
poblaci6n, la resistencia de algunos funcionarios en relaci6n 
a la nueva polftica, representaron los principales 
enfrentamientos vividos en la novedad de esa experiencia. 

Calificada coo la "casa de los horrores", el Anchieta fue 
adquiriendo un nuevo ritmo en su cotidianeidad con la 
entrada de profesionales de salud mental de todas las 
especialidades y de voluntarios imbuidos por el deseo de 
cambio. Io.s cuidados bisicos de higiene en relaci6n a los 
internos infectados por piojos, sarnas y diversas 
enfeirnedades, la proxinlidad afectiva, la mejora en la 
alinientaci6n, la organizaci6n de las enfermerfas con carnas 
individuales con nornbre -ocupadas anteriormiente por los 
m~is fuertes en perjuicio de los clue domfan en el suelo-, la 
re-evaluaci6n de los medicarnentos de cada paciente, fueron 
construyendo un nuevo panorama; lo que era considerado 
"dep6sito" se transform6 en local de convivencia con respeto 
a la diferencia. 

La grupalizaci6n y colectivizaci6n de las acciones fueron
 
ietrabajo, a trav6s de discusiones
instituidas con(o metodo 


en grupos y asambleas, involucrando pacientes, familiares y
 
equipo .tdcnico. Esas medidas pautadas en cooperacion y
 
solidaridad fueron alterando el perfil de "las locuras"; "los
 
delirios fueron transformiindose, los que eran casi mudos
 
comenzaron a hablar".
 

La asistencia odontol6gica, hace mucho tiempo suspendida,
 
volvi6 a ser inlplementada. Los funcionarios vieron sus
 
salarios elevados en 100%.
 

El 7 de junio de 1989, la Prefeitura firm6 un decreto
 
declarando el hospital de utilidad pfiblica Con el objetivo de
 
expropiarlo. Enseguida, la comunidad, los funcionarios, los
 

pacientes y sus faniliares hicieron acto ptiblico frente al
 
hospital defendiendo la intervenci6n. En ese mismo perfodo,
 
se inaugur6 en Anchieta el Ambulatorio de Atenci6n
 
Psicosocial, de apoyo a los pacientes dados de alta.
 
El 13 de julio del mismo afio, el hospital recibi6 ha visita del
 
director de la Divisi6n Nacional de Salud Mental del
 
Ministerio de Salud, que aprob6 la intervenci6n.
 
Este proceso fue respaldado por un despacho del Presidente
 
del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, en agosto de 1989,
 
considerando "un retroceso inadmisible el retorno de la Casa
 
de Salud Anchieta a haadministraci6n particular".
 

Con la imlplenientaci6n del Progrania de Salud Mental, las
 
canas hospitalarias fueron siendo desactivadas y hoy, de 560,
 
aproximadaniente, 100 pacientes considerados cr6ilicos y
 
originarios de otros nunicipios, todavfa se encuentran
 
internos.
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Para la atenci6n fuera del hospital se crearon cuatro Nficleos
de Apoyo Psicosocial - NAPS localizados en ireas mis
necesitadas de la ciudad, que funcionan como hospital-dfa y
hospital-noche, prestando atenci6n psiquiaitica y
psicoterapetitica. El seguimiento a los pacientes se hace en
los barrios, a travds de esos nficleos que desarrollan tamnbicn 
actividades en grupo y con familiares. 
Es cur!oso observar el inpacto provocadc. por esta
experiencia entre los familiares involucrados en el nuevo 
proceso de tratamiento a sus enfermos mentales. A partir de
la reivindicaci6n de ese grupo de fainiliares, se cre6, hace
seis meses, ]a Asociaci6n Franco Rotel!i para garantizar lalegalidad de la nueva metodologfa de trabajo frente a futuras 
administraciones. 

Por su parte, el proyecto TAMTAM introdujo diversas

actividades para garantizar, a los portadores de dOferentes

patologfas, condiciones de 
 etorno a la convivencia social.
Entre ellas, trabajos artesanales (fabricaci6n de bolsas, joyas
baratas, estampas en carnisetas) y Ia creaci6n del peri6dico yde la radio TAMTAM, "una radio del tamafio de su locura", 
prograrna dirigido por los pacientes ya un afio y seis meses y
transnlitido por la Radio Club de Santos. La Fibrica deBloques en Bertioga, que produce componentes bisicos para
la construcci6n de viviendas para la poblaci6n de baja renta,
tambi6n emplea ex-integrantes de la Casa de Salud Anchieta. 
La recaudaci6n proveniente de esas actividades se utiliza en
]a paga a los pacientes y en ]a compra de matcrias primas.

En cuanto a la radio TAMTAM, la remuneraci6n se da

cuando el grupo es invitado para eventos en la propia

Prefeitura o fuera de ella.
 
El objetivo de la actual administraci6n es cerrar el hospital

Anchieta hacia el fin de su gesti6n, terminando con la

estru'tura de asilo para ]a atenci6n psiquifitrica. La meta del
Programa de Salud Mental, por tanto, es transformar Santos
en la primera ciudad brasilefia que cierra los manicornios.
 
Otra irea en ]a cual la Prefeitura intervino
considerablernente, es ]a de las enferniedades sexualmentetransinisibles, en especial, el SIDA. De acuerdo a informes,
las administraciones anteriores asunfan la 'posici6n de
esconder" 
a existencia de un numero significativo de
enfermos de SIDA, subestiniando el hecho de que Santos 
era la ciudad con mayor incidencia de SIDA en el pais. Enfunci6n de la magnitud de la enfermedad, en el municipio se 
crearon el "Centro de Referencia en SIDA" que da atenci6n 
multidisciplinaria de urgencia y aInbulatoria a los portadores
de HIV positivo, y a quienes ya manifestaron la enfermedad en ]a "Casa-Centro de Apoyo y Solidaridad con los Pacientesde SIDA", que acoge a enfermos sin condiciones econ6micas 
y que son vfctimas de discriminaci6n. Esta clientela est6iconstituida baisicamente por prostitutas y travestis usuarios 

Otra 4rea en Ia cual la 

Prcfeitura intervino 
'onsiderablemente, es la do 
las enfermedades 
sexualmente transmisibles, 
en especial, el SIDA 
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Otro programa que se 
inici6 recientemente es la 
atenci6n de tipo 
hospitalario en los 
domicilios -el internado 
doniciliario- que 
posibilitari, a costos 
de las enfermedades, 
devlasd enerdads, 
evitando el internado 

E A 

de drogas, clue son responsables por el establecimiento de 
las reglas de funcionamiento de ese Centro. 

Otro programa que se inici6 recientemente es la atenci6n de 
tipo hospitalario en los domicilios -el internado domiciliario
que posibilitar6i, a costos menores, tratar gran parte de las 
enfermedades, evitando el internado. Segtin Capistrano, el 
Programa de Internado Domiciliario - PID, tiene una 
importancia social y cultural muy significativa -incentivando 
uno de los mayores valores dcl hombre, clue es la solidaridad 
global y no solo del grupo familiar-, ademis de contribuir 
para transformar el modo com(o la sociedad encara la 
enfermnedad v !Lrelac'i de responsabilidad entre los 
profesionales de salud y sus pacientes. 
Las acciones de salud que beneficiaron, dcsde el punto de 

vista preventivo, a la poblaci6n femenina engloban los 
siguientes programas: 

" 	 Atenci6n Integral a ]a Salud de la Mujer, PAISM: 
promueve asistencia integral a la mujer, i trav6s de 
orientaci6n y apoyo por parte del equipo specializado, 
asegurando condiciones adecUadas de salud en todas 
las fases de sU vida, priorizando adolescencia, pre-na:al 
y pos-parto. 

* 	 Salud materno-infantil -desarrollada en los centros de 
silud y policlifnicas y destinada a gestantes y nifibs de 
cero a un afio. Se incluye en este programa la Casa de 
]a Gestante Iue ofrece internado y asistencia completa 
a gestantes de alto riesgo durante las 24 horas. 

Estos programas representan acciones dirigidas a la
 
promoci6n de la salud, sobre todo a grupos de riesgo,
 
previniendo la aparici6n de enfermedades o el agravamiento 
del cuadro clinico. Pretende atender las necesidades de la 
poblaci6n fernenina y la mejora de su calidad de vida. 

La creaci6n del Centro de Valorizaci6n del Nifio benefici6 
tambi6n al grupo de mujeres cuyos hijos presentan 
problemas de orden fisico, mental y/o emocional con 
desventaja social y nutricional. Esa iniciativa con atenci6n 
nocturna, permite a las nadres que trabajan usar la 
cobertura de ese tipo de asistencia. 

La red municipal de salud se encuentra totalmente 
informatizada a travts del Sistenma Hygia, garantizando el 
funcionamiento integrado de todas las unidades en la 
obtenci6n de informaciones bhsicas sobre cualqoier paciente 
atendido por la red. L.a informatizaci6n garantiza una nueva 
plataforma de eficacia y calidad en ]a organizaci6n del 
sistema de salud y permite tn avance en cl inibito de la 
prevenci6n, en los diferentes niveles de servicios. 



Los progranas aquf destacados en relaci6n al 6nibito de ]asalud no engloban el universo de los programas
implementados hasta el momento por la actual gesti6n. 
La empresa publica Progreso y Desarrollo de Santos
 
-PRODESAN- actfia en siete 6ireas de promoci6n de

servicios y en esta administraci6n implant6 un modelo 

descentralizado de gesti6n, imprimiendo transformaciones 
innovadoras desde el punto de vista administrativo, polftico 
y cultural. Sus siete ireas afines: ingenierfa, grfifica,
informnitica, industria, promoci6n de eventos, terminal 
terrestre y limpieza urbana, pasaron a funcionar de forma 
aut6norna bajo una diniensi6n empresarial, orientada por a 
polftica general trazada por la direcci6n central de ]a
empresa. 

La limpieza urbana es uno de los programas de mayor 
dimensi6n de la empresa en Ia medida en clue la recolecci6n 
de basura cubre Ia ciudad como un todo, a trav6s de un 
contingente mayoritario de funcionarios de PRODESAN. El 
servicio de limpieza urbana en Santos no est6i restringido a la
recolecci6n de basura, Sin() que implica actividades de
limpieza de calles, recolecci6n de la basura s6ptic,
(infecciosa) y selecci6n de basura. 
La limpieza de las calles la realizan aproximadamente 400 
mujeres Ilamadas "margaritas" y agrupadas en varios turnos, 
que en las gestiones anteriores eran fiscalizadas porjefes
honibres, Ilamados "capataces". Con la extinci6n de la figura
del capataz por la actual administraci6n, las mujeres fueron 
incorporadas a las funciones de jefatura, compartiendo con
los honbres la responsabilidad del comando de esos grupos.
Estos nuevos papeles asumidos por las mujeres confieren
 
cambios de comportamiento en las relaciones de trabajo,

reduciendo conflictos clue antes eran creados por actitudes
 
de "prepotencia, arrogancia y opresi6n". 
La recolecci6n de basura se realiza diariamente (excepto los
doningos) en todas las direas de la ciudad, inclusive en las
villas-miseria y zonas de dificil acceso, con recolecci6n 
puerta a puerta. Otros servicios fueron inplenlentados porel gobierno actual: la recolecci6n de la basura sOptica y la 
selecci6n de basura. 
La recolecci6n de basura s6ptica fUe extendi'a a todc ]a
ciudad, a trav~s de vehfculos especiales y peistinl cntrenado. 
La recolecci6n selectiva est6i implemnentada en nueve barrios
de la ciudad y sc realiza semanalmente. Esa iniciativa cuenta 
con la participaci6n popular, a trav6s del trabajo de"concientizaci6n", articulado por las Secretarfas de Acci6n 
Comunitaria, Abastecimiento, Obras y Servicios Piblicos,
Salud y Educaci6n. La estructuraci6n del proyecto fue 
precedida de innumerables reuniones comunitarias,
campafnas, actividades y gymcanas escolares, concursos de 
aficlies y charlas en los condominios. El trabajo se desarrolla 

La empresa ptiblica 
Progreso y Desarrollo de 
Santos -PRODESAN- acttia 
en siete ireas de promoci6n 
de servicios y en esta 
administraci6n inplant6 un 
nodelo descentralizado dc 

gesti6n, imprimindotransforniaciones 
innvoras des 
innovadoras desde el punto 
de vista administrativo, 
politico y cultural 
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Buscando la 
conscientizaci6n de los 
estudiantes sobre el tema de 
la basura reciclable, la 
PRODESAN lanz6 el folleto 
"Arte con basur.A limpia", 
distribuida ente los 
alumnos de las redes de 
ensefianza ptiblic'_y 
particular 

permanentemente, involucrando escuelas, asociaciones 
conunitarias y a la poblaci6n en su conjunto, en el sentido 
de propiciar una nueva relaci6n con el medio ambiente. 

Buscando la conscientizaci6n de los ,nstudiantessobre el 
tema de !abasura reciclable, la PRCODESAN lanz6 el folleto 
"Arte con ba)ura limpia", distribuida entre los alumnos de 
las redes de ensefianza pfblica y particular. Se realizaron 
exposicions de trabajos hechos con basura reciclada, 
debates y piezas teatrales;. La empresa viene promoviendo 
una expcriencia indita, utilizando la basura orgfinica de las 

ferias libres corno abono para los drboles del Iluerto 
Municipal plantados en la ciudad. 

En Santos, comno en otras ciudades brasilefias, existen 
villas-miseria que se localizan literalmente sobre los cauces 
de agua. 

"(...) ,reas, durante las administracionesy esas 
pasadas nanca fucron limpiadas, no labfa recolecci6n 
de basura; nosotros introdujimos la recolecci6n de la 
basura y es una recolecci6n diferenciada porque 
hicimos el sistema de recolecci6n con la poblaci6n y 
funciona razonablemente." 

El hacer-con-la-poblaci6n signific6 un proceso de discusi6n 
de las necesidades especificas de cada 6irea para la obtenci6n 
de una forma eficaz de recolecci6n de basura. Para fa~ilitar 
el acceso de la poblaci6n a los puntos de recolecci6n, las 
dreas fueron mapeadas con los moradores y los )untos 
definidos para atender, como na.'ximo, cinco cfisas, puesto 
que los cestos son adecuados al taniafio de las vfas. Para 
recoger los cestos, el colector desciende a la vfa donde existe 
el acceso para el cami6n de colecta, hasta donde es posible; 
sigue adelante con un carro de niano u otro dispositivo, 
recogiendo la basura de las cestas. La respuesta a este 
proyecto ha sido muy positiva, teniendo en cuenta cLie 

"no hay forma de que el ciudadano deje de poner la 
basura en 61, el basurero es el recolector que se 
organiza para ello". 

El proyecto de recolecci6n de basura surgi6 de Ia 
preocupaci6n del equipo que busca solIciones para el 
deslizainiento de pendientcs, ullo de los problnas mias 
serios en Santos. El conibate a la basura en las pendientes es 
considerado uno de los componentes de las soluciones 
adoptadas. 

Ademais de los argunientos tecnicos presntados por lo 
entrevistados, se resalta q(Ie 

"(...) la cenvers-,:i6n
rue una soluci6n que surgi6 en 
con la poblaci6n: nosotros no creinos en aqiuella 
historia de que se juzga el sistema y se educa a la 
poblaci6n para que se adeciie a ese sistema. Eso no 
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funciona. (...) Adenis, esa relaci6n ia hemos 
trabajado en toda ia ciudad. especialmente en las 
•ireas donde la pobl:'ci6n siciapre tuvo dificultades de
relacionwmiento y =esita de niis transparencia del 
poder piiblico (...)visfo que hasta el primer momento 
ella tiene el impetu el' ntelista." 

Otra iniciativa innovadora, bajo "esponsabilidad de laimnprenta de PRODESAN, fue la creaci6n del Diario OficialUrgente, concebido por la Asesorfa de la Comunicaci6n de
la Alcaldfa. Transforniado en un peri6dico de servicios, conimformaciones de inter6s para ]a poblaci6n, adenis de
aquellas ligadas a la adniinistraci6n municipal es distribuido
gratuitamente en todos los puestos de revistas con un tiraje
de 15.000 ejemplares, lo que permite el acceso a la
informaci6n de los segmentos quc no disponen de

condiciones financieras. El nmonopolio de la prensa escrita 
en la ciudad era mantenido, antes de su lanzaniento, por un
diario 6nico -A Tribun'-, que funciona como vehfculo de 
oposici6n a la Prefeitura. 
En 1o cjue se refiere a la polftica de vivienda, la Prefeitura haelicontrado dificultades en realizar programas de
construcci6n reievantes, por falta de traspaso de las lIfneas de
cr6dito de las otras esferas de gobierno. 
La Compafifa de Vivienda de la Bajada Santista - COHAB,
al inicio de la actual gesti6n no tenfa dotaci6n
presupuestaria para proyectos de vivienda popular, Io iuedificult6 ]a adopci6n de acciones inmediatas en la atenci6n alas dernandas de la poblaci6n, sensiblemente estimuladas 
por el hecho de que el PI" haya alcanzado el poder ejecutivo. 
La actual administraci6n entiende que enfrentar el asunto 
de la vivienda pasa por el desarrollo de una forma de trabajo
que no de)ende exclusivamente de las decisiones federales.
En ese seatido, sefialan como necesaria la implementaci6n
de proyectos a nivel local, utilizando recursos propios, de talfoi ma que se d6 un impulso inicial en acciones con
perspectivas de largo plazo, buscando la reversi6n del
cuadro dIe precariedad en el campo habitacional. 
La implemnentaci6n de una polftica habitacional de basemunicipal dirigida, prioritariamcnte a Iaatenci6'i de los 
grupos familiares de baja renta (uno a cinco salarios
mfnimos), ha sido el marco refcrencial en la acci6n de la 
Compafifa de Vivienda de la Bajada Santista. 
Antes de la conclusi6n dcl plan de acci6n de la COHAB, la
Prefeitura se encar6 con una scrie de invasiones,
bfisicamente en cl sector noreste de la ciudad, que ocuparon
lomas, plazas y hasta lugares pf)blicos. La inexistencia de6ireas de tierras l)uilicas y la dcmanda reprimida hace ahos 
en funci6n del deficit habitacional, corupiticron paraproliferar el nunmcro de ocupaciones, que en los tres afnos de
gobierno ya alcanz6 on total de 30 invasiones. 

LOCAL
 

La implementaci6n de una 
Lamplacin de
 

polica habitacional de 
base municipal dirigida, 
prioritariamente a ]a
atenci6n de los grupos 
familiares de baja renta 
(uno a cinco salarios 

mfnimos), ha sido el marco 
referencial en la acci6n de 
la Compafifa de Vivienda de 
la Bajada Santista 



El movimiento de las casas 
comunitarias es liderado 
bfisicamente por mujeres. 
Los hombres han tenido 
una prcsencia muy discreta. 
Son las mrwjer, ,s las que 
organizan las reuniones y 
movilizan a los moradorus 
para la discusi6n de sus 
necesidades 

Pese al cuadro de emergencia enfrentado por la 
se abrieron discusiones con los inovimnlientosadministraci6n, 


de lucha por vivicnda, en el sentido de definir solociones
 
concretas frcnte a las demandas planteadas.
 

La creaci6n dcl programa de adquisici6n de 'ireas en 

sociedad con la poblaci6n represent6 una de esas vfas que se 

consolidaron este afio coi la anipliaci6n de la recaudacion 
tributaria municipal. La COI IAB adquiere ]a tierra, dota a 

los lotes de infraestructura, presta asesorfa a la poblaci6n en 

la ejecuci6n de los proycetos y la poblaci6n, en rOgimen de 

minga y/o aotoconstrUccion, inicia el proceso constructivo. 

Siguicndo esa directriz, la COI IAB consigui6 adqoirir dos 

6reas en las lomas dcl 1lh,us y de la villa Vit6ria y expropi6 
otras dos qie hiahin sido invadidas en las villas Telma y 

Esperanqa. Esta iniciativa logr6 el asentamiento de 1.000 

familias, lo que iin'iica el involucraniento de on 
contingente aproximado de 5.000 personas. 

Otra vertien:e de trahajo creada por ha COHAB se refiere al 

proyecto de casas comunitarias. Son varios los caserones
 

situados en el centro de la ciudad de Santos qiue abrigan a
 

innumerables familias en condicioncs precarias de vivienda.
 

El objetivo dcl gobierno ho-al era sensibilizar a los
 

empresarios de la construccI6n civil, para desarrollar
 
proycctos habitacionales pant la poblaci6n de esas &reas,
 

preservando la identidad cultural y arquitect6nica de las 

unidades. De cierta forma, esta ex)eriencia reproducirfa lo 

que ya se esti haciendo en Sao IPaolo Cn cumplimiento de las 

directrices fijadas en la Constituci6n Federal de 1988, en
 

relaci6n a la politica urbana referida al desarrollo de las
 

funciones sociales de la ciudad. 

La falta de apoyo dcl sector privado no hizo posible 
proyectos de este orden. La intervenci6n de la alcaldesa en 

estas "casas conluni tarias" fue redi mensionada, resultando en 

on prograina de hunmanizaci6n, a trav(s de la elaboraci6n de 

cartillas qoC tienen por finalidad hi rnovilizaci6n de los 

habitantes de esas tnidades, para el manten imlento de esos 
locales (red elkctrica, cajas de agla, recoleccion de basura, 
combate a los ratones) y iamejora de las condiciones
 
ambientales iclas familias que residen ahi.
 

El nlov:miento de las casas conlonitarias es liderado
 

bdsicarnente por mojeres. Los honibres han tenido una 
prescncia muy discreta. Son las mojeres las qie organizan las 

reoniones y movilizan a los moiadores para hi discusi6n de 

sUs necesidades. 
El nlovinliento de lucha por Iavivienda tambin tiene en las 

nmijeres so mayor expresion, tanto en lo que se refiere a las 

invasiones ocurridas al inicio del gohierno, en soImayorfa 
luc l)restan aconiandadas por Ifl.je res, co ii) en cl alpoyo 


los hombres en el trabajo de autoconstruccin de sus
 
viviend is.
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"Es la mujer la que esti denfro de casa, es ella la que
sufre aquella presi6n del salario bajo del marido, del 
alquiler alto, de iadificullad de compra de alimentos. 
Ella es la que tiene la idea exacta de Ioque necesita, 
de la lucha a la que debe estar vinculada para tener 
respuestas". 

Acompafiando la preocupaci6n existente en la Prefeitura, de
dar respuestas tias efectivas y eficaces a los problemas de la
poblaci6n, especialmente a la de baja renta, se cncalnin6 a la
Cirmara Municipal, el 25 dejunio de 1991, el Proyecto de 
Ley Complementaria que dispone la creaci6n de Zonas
Especia!es de Inter6s Social - ZEIS, y establece normas para
]a implementaci6n de Emprendimientos Habitacionales de 
Inter&s Social - El IIS. 
La cuesti6n habitacional, uno de los 13 puntos de las 
promesas iecampafia, es considerada incunplida conforme
lo esperado, puCsto UC Ilaesfera municipal posee poco

podcr para el enfrentamiento del problema, debido al gran

mont)O de recursos necesarios para realizar prograinas

habitacionalks.
 

En ese sentido, el proyecto de Icy para la creaci6n de las
ZEIS e implementaci6n de las EHIS recanoce que una

polftica de atenci6n habitacional al segmento de baja renta,
 
pasa necesariamente por el subsidio estatal y por una

reorgmizaci6n de la polftica a scr ejecutado en las tres

esferas de gobierno: le cabe al municipio la creaci6n de
 
mecanismos que faciliten el acceso formal a Ialierra
 
urbanizada.
 

Este proyecto pretende estirnular Ilacreaci6n de

cooperativas y asociaciones habitacionales, con el objetivo

de permitir Ia participaci6n de ha sociedad organizada 
en la

soltci'n de su proi)lema abitacional. Pretende, tambi6n,la

formaci6n de cowsorcios inmobiliarios con el ,.)Jetivo de
 

"proporcionar a propietarios de terrenos, condiciones
 
de patrocinar la ocupaci6n de terrenos urbanos, en las
 
cuales el municipio puede cargar con los costos del
 
pro::ecto y de l infraestructura para recibir, a 

cambio, lotes urbanizados para ejecutar su poltica
ha hi taciona I".Iy"rerm 

ScgCin informaciones de entrevistados es, tambien, objetivo
del proyecto ,de Icy "crear mecanismos estrategicos para
propiciar la pernanencia de la pohlaci6n en estosasentamientos quie in blanco de acci6n del municipin",
Esta 1)reocupaci() es importante para tma efectiva fijaci6n
de Ia po)blaci6n, una vez ti1c se sahe, y la h:;toria h ha 
demostrado, que las rcgulaciones jurfdicas y urbanisticas 
provocan una valorizaci6n del SuIlo y ha consocuonte salida
de la poblaci6n nis pobre. 

Es objetivo del proyido de 
ly "croarmecanismos 

ans o
estrat~gicos para propiciar 
la permanencia de la 
poblaci6n en estos 

asontamientos quo sorain 
bhaeo do accion dcl 
municipio" 
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La implementaci6n de 
pol'ficas rOblicas en Santos 
sigue Ins directrices del 
Partido de los Trabiajadores 
cuyo fundamento estA en [a 
inversi6n de prioridades y 
transparencin de his 
acciones gubcrnamentales 

LTCSPB~4§b N Uk 

La implemientaci6n de politicas pl6blicas en Santos sigue las 
directrices del Partido de los Trabajadores cuyo fundamnento 
estdi en la inversi6n de prioridades y transparencia de las 
acciones gubernamentales. 

Asf surge, Como cOndici6i para liacer posible las acciones de 
gobierno, la refornia fiscal, que tuV como caracterfstica 
biisica permitir al ejecutiv( trabajar con recursos propios. 
En este sentido, huscaron recuperar la participacion del 
IlP'U en los presupuestos propios e implenlentaron cambios 
en el ITBI, que soin il1j)LuCStOS (ILIC pCrmitcn la identificaci6n 
de ]a capacidad contributiva de quiCn los paga. 

'(...) nosotros imlplantanios la progresividad dl I I'ru 
en funci n del valor comercial (de ininueble, del valor 

del patrimonio. Ilay una diferencia de alfcuotas 
cuanto mayor fue eI valor del patrimonio, de la 
propiedad. En el ITBI la uisma cosa, nosotros 
implantamos una progresividad en la transferencia 
del inimueble, de la propiedad, en fu nci6n del valor de 
esta propiedad; nosotros tenemos alicuotas por el 
valor del 2 /r,3%, 4% y una alicuota de cooperativas y 
viviendas populares. El IPTI 1,que participaba con 9% 
del ingreso, hoy tiene 13,9% (ie participacin". 

Li reforma en la )l)itica fiscal no se dio de forma abrupta ni 
de arriba para abajo. Sc realizaron diversos debates con el 
objetivo de trabajar jt nt( a la polaci(o. 

"(...) el espiritu de cambio: primero, recuperar los 
ingresos propios del municipio; segundo, recuperar de 
quien puede realmente pagar miis, o sea, mostrando 
que es uno de -os pocis momenlos en que el municipio 
puede trabajar en t6irminos de una distribuci6n de la 
renta. Usted aumenta los recursos propios sobre las 
propiedades de mayor Nalor para Ioder gastar en 
Aireas sociales b.isicas, (...) hoy, en Santos, el 10% de 
los inmuebles de mayor valor pagan el 70% de 
recaudaci6n del PTU y el 901/c de los inmuchles 
restantes representan apenas el 30%. (...) a partir del 
ntio 90, comenzamos con ese nuevo perfil tributario". 

Un asunto inmportante resaltado por el entrevistado, es la 
capacidad de fiscalizaci6n, de cobranza, por p:,rte de los 
flufnicipios, sobre la recaudaci6n de recursos t) dpios. 

"(...) lo que se hace con el ICNIS, con el IPI, estui muy 
lejos del municipio en cuanto que io que se hizo con el 
IPTU, con el ITBI, estfi muy cerca". 

Se percibe quc el camino cscogido por la administraci6n 
para aunlentar hi capacidad ic invcrsi(m dcl tunicipio tiene 

la aprobaci(i ie h pOblaci6n, teniCndo en cuenta hi. 
incxistcncia ie moviiiiientis cuestoinadores dcl valor de los 



'5*EN E m ***g * g 

impuestos cuando ocurrieron los aumentos reales que
incidieron sobre el IPTU y el ITBI en los afios siguientes.
 
Las discusiones sobre la polftica fiscal se inscribfan en ]a
discusi6n sobre el presupuesto municipal, ocurrido en 1989.

Seg6n un entrevistado, se icalizaron varias reuniones con lassociedades de mejoras y otras entidades representativas de
la poLlaci6n 
La participaci6n de ]a poblaci6n en el debate sobre el La participaci6n de lapresupuesto municipal cont6 con una significativa presencia poblaci6n en el debatede mujeres. Del total de participantes del Consejo de sobre el presupuestoAcompafiamiento al Presupuesto, cerca del 40% eran municipal cant6 con una 
muic res. significativa presencia de 
Se observ6 que las mujeres posefan gran capacidad mujeres
reivindicatoria, liderazgo local y que, en su mayorfa, no

formaban parte de asociaciones, al contrario de la mayorfa

de los hombres, clue comparecfan a las asambleas en
condici6n de representantes de las sociedades de mejora.

Las mujeres que participaban eran escogidas por la
 
comunidad para representarlas en el Consejo de

Acompafiamiento del Presupuesto, cuando tLcnicos de la
Secretarfa de Finanzas visitaron los barrios. 
Tenfan representaci6n en el Consejo el representante de las

sociedades de nvejoras y dos moradores escogidos por barrio

donde se estt,'iesen realizando asambleas y,de acuerdo con

la relaci6n de los representantes de los barrios, el nimero de
 
mujeres era significativo.
 
Esta diferencia en ]a inserci6n de hombres y mujeres en el

Consejo de Acompafiamiento del Presupuesto es percibida
 
por un entrevistado, como se puede ver a continuaci6n.
 

"io que yo senti es que las mujeres, en promedio, eran
 
personas menos ligadas a los esquemas rnis
 
tradicionales de poder de los barrios, de las

sociedades de mejoras, al rev6s de los hombres que, en
 
]a media, eran personas ligadas hist6ricamente,

orginicamente, a esas formas m.is tradicionales de La cuesti6n urbana es 
representatividad de ia socie lad dl'mejoras de los La cuestiua es 
barrios; eso qued6 claro para m(ltani3 sisque las comprendida eoma
reivindicaciones de elias era. realmente las que m~is fundamental en Ia relaci6nbuscaban mejorar la calidad dt vida, cuestionaban de los diversas agentes
m.is ia crisis, la estructura polftica. liasta hoy se econ6micos con ia ciudad;
percibe eso en nuestra relaci6n con el movimiento". es la comprensi6n de la 

Otro aspecto irnportante es la propuesta de claboraci6n del necesidad de establecer 
Plan Director a travs de una discusi6n con la poblaci6n, reglas diferenciadas para
siendo uno de sus objetivos la implementaci6n de una poblaci6n tambi~n
instrumentos de reforma urbana. La cuesti6n urbana es diferente 
comprendida como fundamental en la rclaci6n de los 
diversos agentes econ6micos con la ciudad; es ]a
comprensi6n de la ncccsidad de establecer reglas
diferenciadas para una poblaci6n tambi6n diferente. Vale 
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Se estima que la poblaci6n 
en las favelas es del orden 

del 10% do a poblaci6n
totl, 0 de apolaciel 
total, considorando quo el 
concepto de "favelado" 
implica condiciones inis 
procarias do vivienda, tant() 
desde el punto de vista de la 
relaci6n con la tierra como 
de los servicios urbanos en 
general 

S I mE 

decir, reconocer que la poblaci6n de baja renta necesita vivir 
en zonas pr6ximas a sus posibilidades de sobrevivencia, 
garantizarle el acceso al suelO urbano. 

Segfin un entrevistado, es tn proyecto dificil en la medida en 
que contraria fuertes intereses establecidos en la ciudad. 

"Este es un proyecto en que nos empefianos mucho, y 

que tiene un car-icter innovador hasta en su propia 
elaboraci6n. Nosotros elaboramos su idea general, 
pero fuinos a discutirla con toda una poblaci6n que 
presiona por el acceso a lotes urbanizados, pero de 

acuerdo con su ingreso familiar (...) fuimos a buscar 

esa poblaci6n, expusinos la idea, discutimos 
politicanente la ciudad, con base en eso, hicinios 
conjuntamente un proyecto que Cue encaminado a la 

C~imara, tanto asi que es un proyecto que tiene trfis de 
sf una mnovilizaci6n significativa. Y viene siendo 
acompafiado pot las oi ganizaciones poblacionales 
para su trfimite en la Ciimara". 

Este es un proyecto que tiene corno propuesta crear 
inversi6n en la linca de lh reforma urbana en Satos. En 
cuanto se dn Lt tramitaci6n dcl proyecto en la Crmara, la 
Alcaldia csti 

haciendo la regularizaci6n de todas las 6ireas de 
propiedad de la Alcaldia que estin ocupadas, una de 

ellas hace m~is de 40 afios, por viviendas. 
Generalmente son Aireas muy pobres, donde no existen 

servicios satisfactorios de infraestructura urbana". 

Esto es posible porlqtIe en las drcas en cuesti6n, la 
administraci6n no necesita de instrunientos de la Cniara 
autorizando la acci6n, ya que la tierra cs de la Prefeitura. Es 
un trabajo que se viene revelando interesante porque en la 
reordenaci6n de los asentamientos, usando criterios 

propuestos en el proyecto de Icy a la Cimara, se estA 

consiguiendo, no solo una ocupacion inis racional, sino 

nuevos lotes y el tratamiento a problecnas de ireas piblicas. 
Con ello, ocurre un cfecto demostrativo y sc cmitc el
 
niensaje a la comunidad de quc el gobierno municipal
 
prcsenta solucionCs.
 
En esa linca se han desarrollado proycctos en favelas y en
 

areas dondc xistcn litigios. Aunque los datos del Ceiso 
Demografico de 1991 todavia se est.'in proccsaido, sc estinia 
que la poblaci611 en lIs favelas es dcl ordcn dcl 10% de la 
poblaci6n total, Cf)1sidcraidh) que cl concept) Lie 'favclajo" 
implica condicionics in.is precarias de vivienda, taito dcsdlc 
el punto de vista Lie la rclaci(m con la ticrra com(o de los 
servicios urbanos c:i general. 

En 'treas donde cxisten mayorcs dificultades de trabajar el 
asunto de lh ticrra, se sostiene li proptcsta de dar respuesta 
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a situaciones muy concretas del dia-a-dia de la pollaci6n.
Con el fin de desarrollar esa actuacion sobre la realidad a 
corto plazo, la administraci6n municipal se ha csforzado por
mejorar algunas condiciones de las favelas. 
En ese sentido, la realidad es el piano de fondo para una

discusi6n nis politizada dcl asunto. En el proccso de
 
discusi6n surgen la rcspucstas mis cficaccs para los

problenias existentcs en las lomas. En general, son
 
respuestas fuera de los patrones y quc no se aplican al resto
 
de la ciudad, 

"(...)
nuestras lomas tienen inmensos problenmas que 
no se resuelven con grandes obras, sino con millares 
de pequefias obras. (...)La gente prioriza to que es 
mis importante; nosotros hemos aportado lambin 
nuestra visi6n, por ejemplo: mira, es iwis importante
arreglar ese declive qwe tener una graderia, porque 
esta es un irea de riesgo miuy gralnde (...)". 

Dividicndo las discusioncs cn grupos y proeurando dccidir 
por rnayorfa, sin dcjar de lado la vision ttcnica, trabajando el
convcncimicnto siempre que es ncccsario, el equipo cree (lOC 

.eso madura; Ilapoblaci6n comienza a percibir Ia 
relaci6n fisiologica y clientelista, que fue la que
siempre tuvo, digalmos, en las administraciones reuis 
convencionales: culinto de eso atras(; los innumerables 
benelicios que ya podia tener hacia nucho iernpo".
 

Tal corno sc obscer6 en el Consejo dc 'compafamiento del

Presupucsto, cn Ia participaci6n de la polflacion en los
 
grupos para dcbatir y priorizar las obras a ser rcalizadas en

1a comunidad, la prcscncia dcl hombre, cn cuatnto jcfe de 
familia y tomador de dccisiones, cs frecuente, ainqUC se d6 
una gran participci6n de niujcrcs. FI equipo Jicrcibi6 que
todavia cahe a loshlombres la mayor parte de las 
manifestacioncs en cl espaci)) priblico. 
Teniicndo cil CLIenta lIs sitUacincs dc riesgo cn las lomas, se 
crearon los NUDICS -Nijcleos de l)efensa Civil-, quc
actfian niis intcnsamentc cn cl perodo de liuvias. ElL
nfimcri
C de integrames de caia Nicleo es pr(porcional al
nimcr de haliiantes por irca. Sc oeSCr,'6, taMnhi n, ,LtC las 
personas clcgidas para ser rcprcscntantcs del Nicleo acabandespuntado C0110 I ilcres lIcalcs y en esc movimicinto surge
tin graln nwmcro ICmujcres, "auinLiMC elias i1o sCdl k.' 

nin av . 

Las demandas pre,,nuidas por hmbres y niujeres dlu,aric
lIs rcuniones de his N LI)I:('S no fucron percibidas conio 
diferentes pi- cl cquipo; h(qc laria IhdifCrencia seria el 
6nfasis con que las mujeres ,rsigucnsuiso)jetiv,'. 

Las personas elegidas para 
ser representantes del 
Nicleo acaban 
despunlando como lideres 
locales v en est moviimiento 
surge un gran ntimero de 
mujeres, "aunque elias no 
sean Ia nmayeria" 

"Lntonces las mujeres soil inmis brav's cuando se 
refieren al asunto de la hasura; ahora, esta cuestion, 



Los programas "Ojo a las 
Playas" y "Operaci(in lPla)a 
Limpia" han fui cionado 
como soporte en cl 
manteniniento (ie la 
liml)ieza tie la arena, con 
imphlmtci(i de 
recolectores dL. basura N 
distril)ucion tie fundas 
phisticas para desperdicios 

como ademndis de ser un factor de riesgo trae una serie 

de iacomodidades, crto qie es tambin una demnanda 
de los liombres". 

Otro proyccto discutido en el imbit() dl Plan Director, se 
refiere al irea continen tal el mu nicipio. Del total dcli 
territorio municipal, sU l)artc insular representa el 14%, 39,4 

km2, y es la parte mis organizada, donde vive el 98% de la 
poblaci6n. lU parte continental, con 713, k12, aloja al 2% 
de la pollaciin y a una reser'a bastante significativa de 
Mata Atlintica y ie manglares, cxigicndo un tratamicxt() 
especffico. Lat administraci61 constitiy6 Lin equipo 

actuaci61l:interdiscipli nario, covos miembros explican asf so 

"(...) elaboranos un proyecto quc constituye lo que 
Ilananios Area de ProtecciOn Anibievtal Santos 
Continente, que pretende, sobre todo, tLacndiciones 

de ocupacion, orientarla, estableciendo programas 

para que esa ocupacidn se d, efectivarnente, (ie modo 

a aprovechar de ciertos potenciales que esa area 
ofrece sin que clio ocurra en perjuicio (lei patrimonio 
natural, que es ext renaiente importante para el 
equilibrio". 

El Proyecto dc Lev APA - Santos Continente especifica en 
sus capitulos los objetivos, caracteristicas aihientales de las 
zonas, restriccioncs de caraicter general, planols, [)rogramas 
de acci6n y gerenciamiento, infracciones, penas, 
disposicioncs finales y transitorilias. La creaci6n del Area de 

Protccci6n Ambiental Santos Conti nente es parte integrante 
del nuevo Plan Director del ionicipio cn elahoracion1. 

Otro proyecto inlioprtailte title tiene rclacioii coin la vocacion 
turfstica de la ciudad, so desarrollo ccon6mico y hi cuesti()n 
del medio aniicnte Cs 10 tite los entrevistatds co(nsideran el 
"aire feliz ie la ciudad" title deberia ser dcvuelto a la 
pblaci6n, se reficre a la rcculperaci(M ie las l)1;lyaS
 

"a tra'6s de soluciones nuy b)arata-s ipara i efectivo
 
beInficio que trajo, que rue el rescate de un
 
ptrinioni o natural muy imlportante para los 
santislas, tanto por ser un :irea de receer cuaflt) po 
ser un 5rca de atracciin turislica, que increment i uno 

de los polos de nuestra economia que es cl iurisifo". 

Las I)layas santislas -Jose Ncnin(o, G(onzaga, l3tleuirao, 
mhlar', Aparcciila VPolta da l'raia- estahanl piilociolnadas 

en lis lt Si(O, chlsiiicaIas por la CE'IESBinO s a sickh 

COMu)O impropiar, para el bafno( duiraite in:i. (l 91t% dcl
 
ticilipo.
 

Los prou'gramas "()jo a la, 'lya,"y "(Oleraci)n Mlaya limllia" 
han ftulCiOilIOd() COIlll SOp)(rt cielC iit ililicllu tiCIla 
limpieza le Ila arcila, con imljlaitaciin die rccolcetores die 
hasura y distribci(n ie tintlas plkistic--s para desperdicios. 



Los canales de Santos tienen un sistemna de compuertas que
originalmente fieron creados para controlar los flujos de las 
mareas y propiciar el autolavado. La soluci6n encontrada, en 
acci6n conjunta entre la Alcaldfa y la SABESP, para impedir 
que las aguas contaminadas Ileguen al mar, fue recuperar el
funcionamiento de las conipuertas, inexistente desde hacfa 
40 afios, especialmente las que estin en Ijis canalzs de 

desembocadura de la playa, desviando esas aguas para el 

interceptador ocedinico. 

Esa acci6n ha logrado indices bastantes favorables de 
utilizaci6n de las playas santistas. El programa, existente 
hace nris de un aflo, fue la alternativa para omper el 
inmobilismo del poder p6ih'ice y la aceptaci6n, por parte de 
los moradores de Santos, de la p~rdida de sus playas,
transfiriendo a otros municipios sus molnenios de recreo. 

"(...) adem.s del rescate de las playas, entendemos que
fue el hecho de haher conseguido establecer uki trabajo 
tn colaboraci6n con un 6rgano del gobierno estatal 

"(...) Es preciso, de hecho, un trabajo integrado, y 
encontramos que ese trabajo integrado es exactamente 
auspicioso, en la medida en que muesira la necesidad, 
en ese momento, de ese tipo de colaboraci6n, de ese 
tipo de integraci6n; inclusive para presionar otros 
eambios al nivel de la gesti6n de los rondos pfiblicos, 
de la gesli6n de las polfticas pfiblicas que ileven a una 
forma menos desigual de repartici6n de los recursos 
que tcnemos en el pais." 

De otro lado, hay tin reconocimiento por parto de la 
administraci6n de que no se parti6 de cero sino que habfa 
una historia relacionada con la idea dl accionamiento de las 
compuertas, anterior al inicio del mandato. 

Esa historia cuenta tanto con la existencia de representantes
de varios segmentos de la comunidad presionando para la 
soluci6n de los problemas causados por la contaminaci6n de 
las playas, como por el hecho de que gestiones anteriores, 
que no tenfan ningfin problema de relacionamiento con la
SABESP, puesto que los gobiernos municipal y estatal 
posefan la misina orientaci6n partidaria o de Dartidos que
formaban alianzas, no consegufan el 6xito. 

La orientaci6n tdcnica y la voluntad politica nmarcaron la 
diferencia de tratanhiento al problema. 

"(...) como nosotros tenfamos mucha voluntad de 
limpiar las playas, (...) un equipo m~is 
multidisciplinario; tenfamos una evaluaci6n de 
nuestros tcnicos de que incluso con una cierta 
retenci6n de agua, no so ocasionaria ningfin problema 
-rande para la ciudad i." 

La soluci6n encontrada, en 
acci6n conjunta entre la 
Alcaldia y laSABESP, para
impedir que las aguas 
contaminadas Ileguen al 
mar, fue recuporar el 

au t e l 
funcionamiento de las 
compue'tas, inexistente 
desde hacfa 40 aiios 



El Programa Redescubrir el 
Viejo Centro, quiere 
2stimular a Ios propietarios 

de edificios de inter6s 
hist6rico, situados en su 

mayorfa ea el centro y que 

guardan, a trav6s de ia 

arquitectura y del trazado 
urbano, los testimonios de 
la ciudad del care, en ia 
revitalizaci6n y 
reconstrucci6n de sus 
fachadas 

A partir de un esquema de subida y bajada de las 

compuertas pira el caso de Iluvias intensa, asociadas a 

mareas mis amplias para el rd'pido deslizamiento de las 

aguas, no tuvieron m,'s miedo a intentarlo y se ejecut6 la 

propuesta de cerrar las compuertas primero en un Area 
piloto y, despufs, en toda la ciudad. Esas acciones fueron 

implementadas con el respaldo del Convenio de 

Cooperaci6n Tcnica firmado con la SABESP, donde se 

explicitaban las competencias y responsabilidades de ambas 

partes, tanto para el proyecto piloto como para la extensi6n 

a los demfs canales de la ciudad en la hip6tesis de 6xito. 

Incluyendo proyectos relativos a la cuesti6n urbana, el 

Programa Redescubrir el Viejo Centro, quiere estimular a 

los propietarios de edificios de inter6: hist6rico, situados en 

su mayorfa en el centro yque guardan, a travds de la
 

arquitectura y dcl trazado urbano, los tL';timonios de la
 
ciudad del caf6, en la revitalizaci6n y reconstrucci 6 n de sus 
fachadas. Concretamente ese estfmulo se traduce en la 

exoneraci6n del IPTU, del ISS de obra, la asistencia t6cnica 

durante la elaboraci6n del proyecto y ejecuci6n de la obra y 
ese patrimonio detambien instrunientos que resguardan 


mutilaciones.
 

L)s resultados de este proyecto no ocurren a la velocidad
 

deseada por el equipo; mientras tanto hay un
 

reconocimiento de que
 

"cuando nosotros asumimos, las reglas de 

zoneamiento permitian, de manera mis o menos 

generalizada, infervenciones que iban en el camino de 

la mutilaci6n. (...) si por un lado nuestros proyectos 

exigen un tiempo de maduraci6n, por otro se viene 

procurando, para no colocar en descrtdito ese 

proyecto, dar, en Ia medida de lo posible, respuestas 

inmecliatas (...) a problernas de soluciones menos 

cornplejas". 

Otra cuesti6n prioritaria para la admiaistraci6n municipal se 

refiere a la polftica educativa, formulada desde la 6poca de 

campafna, que 
"abarca cuatro ejes fundarmentales: el acceso a la 

escuela priblica, el derecho a iacalidad de la 

ensefianza; la gesti6n democrfitica de la escuela; y la 

aifabetizaci 6n dej6venes y adultos". 

Para atender estas prioridades, las acciones desarrolladas 

van desde la creaci6n de comisiones de matriculas hasta la 

reestructuraci6n del currfculum escolar. Se resalta la 
n popular en las diver-isimportancia de la participaci 6 

etapas de los proyectos desarrollados con el objetivo filtimo 

de formar ciudadanos. 

El derecho al acceso a la escuela puiblica es garantizado a 

trav6s de un estudio de la oferta y la demanda de cupos en 



cada ,rea de influencia de la escuela; un catastro 
informativo de los alunmos que pidieron matrfcula, que

revela el cupo pedido es, fundamentalmente, la
 
participaci6n de la comunidad, represcntada por cualquier
 
organizaci6n de la sociedad civil, que exista en el barrio. 

Se establecieron criterios para reorganizar la distribuci6n de 
cupos en las escuelas para los diferf -,tesbarrios, de forma a 
garantizar a todos !a escuela pfiblica, sea estatal o municipal 
en lo que se refiere a la primaria; en el c,,so pre-escolar toda 
la atenci6n pertenece a la Prefeitura. 

"Nosotros podemos garantizar que todos aquellos que 
buscan la red pfiblica ser:in atendidos. No siempre en 
la escuela de su preferencia. La mayoria, muchas 
veces, prefiere la escuela municipal". 

Existe una preocupaci6i pcr dar respuestas inmediatas y
eficaces al asunto de !a escuela piblica, especialmente en 
dpoca de crisis econ6mica cuando se produce nacionalmiente 
un movimiento de evasi6n muy grande de la red privada, 

"(...) en 199 , con la apertura d, dos nuevas escuelas 
primarias y en 1990, con otras dos, en un total de 
cuatro escuelas primarias. Teniendo, entretanto, una 
polftia de construcci6n dirigida is a la educaci6n 
infantil, que es ia primera responabilidad del 
municipio". 

El municipio ha sufrido una carencia de recursos tanto 
debido a la ausencia de traspaso de los fondos del 
salario-educaci6n como en el nivel de financiamiento. 
Incluso enfrentando estos obstficulos, el n6meio de cupos
fue aumentado en mils del 30% y el ntmero de escuelas 
construidas se elev6 de 28 a 36. 

El aumento del n6rmero de alumnos exigi6 la admisi6n de 
nuevos profesores a trav6s de concurso p6blico. Este cuerpo
docente viene participando activamente en las discusiones 
sobre el asunco de fondo de la educaci6n y la reordenaci6n 
curricular, a trav6s de seminarios y reuniones de trabajo. 

Existe una preocupaci6n sobre la cucsti6n del libro 
diddictico, su papel en la formaci6n de los alumnos y como 
conductor de ideas preconcebidas, tanto en relaci6n a la 
mujer, como al negro o al indio. Ese asunto estA siendo 
discutido y continuarfi si6ndolo, puesto que se entiende que
el cambio en la educaci6n es un proceso diffcil y se traduce 
en un quehacer en el dfa-a-dfa, en lo cotidiano de la escuela. 
Otro asunto es el derecho a una escuela de calidad. 

"Nosotros entendemos que la poblaci6n ain no es muy 
exigente, ella espera todavfa un lugar donde dejar a 
sus hijos con seguridad y recibirlos al final del 

Existe una preocupaci6n 
por dar respuestas 
inmediatas y eficaces al 
asunto de la escuela 

p6blica, especialmente en 
6poca de crisis econ6mica 
cuando se produce 
nacionalmente un 
movimiento de evasi6n muy 
grande de la red privada 



Aunquc exista un incentivo 
para la participaci6n de los 
padres en las reuniones, el 
acompaiiamicnto de la vida 
escolar de los hijos a n es 

una tarea ejercida co
mayor frecuencia pot las 

mujeres 

perfodo con seguridad (...) yo dirfa, que el nivel de 

exigencia de la poblaci6n es muy baio". 

Aunque exista un incentiv) para la participaci 6 n de los 

padres en las reuniones, el acornpafiamnto de la vida 
es una tarea ejercida con mayorescolar de los hijos a6r 

frecuencia por las mujeres. Se percibe que hay una 
autocrftica en lo que se refiere at acompaflaTrniento de la 

gesti6n dernocrfitica de ]a escuela. 
"La creaci6n ,delos Consejos, que nosotros creamos 

por Icy (...)yo siento que hasta hoy es necesario 
acompafiar la escuela mis de cerca". 

El Consejo de Escuela est6i formado de nianera igualitaria 

por padres, alumnos, profesores y fmncionarios, de modo clue 
•sientan representadostodos los segmentos de ]a escuela 

n de influiren igualdad de condiciones. Existe la preocupaci6 

en el sentido de que los elegidos al Consejo no sean apenas 

para cumplir una formalidad. Con relaci6n a la gesti6n 

democrfitica en a escuela se opina clue apenas se estfin 

dando los primeros pasos y que hay un largo aprendizaje 
tanto por parte de la administraci6n cor(o de la comunidad. 

En cuanto al cuarto eje de la polftica educacional, la 

alfabetizaci6n de j6venes y adultos, pasa por el asunto del 

acceso a la escuela, que es comprendido bajo dos aspectos: 

la garantfa de la escolaridad para equellos en edad escolar y 

la garantia de la escolaridad para aquellos quc no tienen la 

edad debida, de ahf la alfabetizaci6n de j6venes y adultos. 

"Este programa esta siendo implementado en toda la 

ciudad, a veces no en local escolar, sino en cualquier 

local social que la comunidad disponga, como ia 

iglesia, asociaciones de mejora, todo eso. Nosotros 

cedemos el profesor y Ioacompafiamos 
pedag6gicamente y estamos incentivando a la 

iniciativa privada para la alfabetizaci6n de 

trabajadores en su local de trabajo. Tuvimos 6xito con 

el Molino Santista y con el SESC y algunas 

resistencias en el municfpio; nosotros hicimos el censo 

de todos aquellos fucionarios no alfabetizados, y 

existe un nimero grande, principalmente entre la 

mano de obra de la Secretaria de Obras y entre los 

recolectores de basura y las "margaritas". Esos 

funcionarios son alfabetizados en el propio local de 

trabajo, buscando que no se dcsorganice la atenci6n a 

la poblaci6n. (...)la alfabetizaci 6n es de cuatro meses. 

Despu s, les garantizamos la continuidid del proceso 

pero ahi si, fuera del expediente del trabajo". 

Para implementar los cuatro ejes de la politica educacional, 
la administraci6n trabaj6 paralelamente a la valorizaci6n de 

los profesionales del irea, lo que significa no solo el asunto 
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salarial, sino tambi6n la formnaci6n permanente. Esta
 
forniaci6n pemanente se da a los profe:;ores con horas de
 
trabajo en la escuela, sin la presencia de los alumnos,
 
participando de discusiones con el objetivo de garantizar la 
mejora de calidad de ensefianza. 

"Entonces yo considero eso muy importante, el asunto 
de lajornada de trabajo, que nosotros ilamamos de 
horas de trabajo pedag6gico, donde se invierte en ]a 
formaci6n de ellos. Y no trabajamos solo con los 
proresores; nosotros entendemos como educadores 
todos aqucilos que acttian en ia escuela, todos los 
trabajadores. Todos ellos han tenido una atenci6n 
especial, curso de formaci6n, (...) para buscar dar a la 
nifiez otra atenci6n". 

Queda todavfa el asunto de la educaci6n especial. Se percibe 
que la administraci6n dedica una atenci6n tCmica a la nifiez 
portadora de necesidades especiales, coil una vision critica 
de c6mno educar v ka nifiez portadora de deficiencias y educar 
para qu6. 11ay un profundo respeto por la condici6n e 
individualidad de Ia infancia. 

Existe tn nficleo de Educaci6n Anibiental que trata el 
asunto Ccol6gico en lo cotidiano. Concretaniente, por
ejemplo, las escuelas son centros de recolecci6: de basura 
reciclable selectiva y los nifios experimentan objetivaniente 
los resultados de su trabajo: 

"(...) yo traje papel el afio entero pero ahora estoy 
recibiendo cuadernos. Y signific6 para la Prefeitura 
una enorme economfa, porque lo que costarfa 150 
millones de cruzeiros, con el papel que diinos qued6 en 
120 millones". 

En el area de la cultura existe el comproniso de devolver a 
la ciudad su rol de irradiador cultural de la regi6n, partiendo 
de la premi~a de qe las personas necesitan sentirse bien en 
Ia ciudad dde viven, que es necesario on ambiente 
agradable para mejorar la calidad de la vida urbana. En este 
sentido, la adminiistraci6n ha intentado trabajar inclusive con 
algunos clementos si ml1icos del asunto, por ejemplo, 

"(...) la genie tiene muchos niuros flue pertenecen al 
municipio, de edificios publicos, y la mayoria de ellos 
hoy es superlicie dibujada; son dibujos de nifios, 
dibujos de los muralistas y tiltintaniente, hasta de los 
acostumbrados a criticar a trav\s de las paredes; la 
Secretarfa de Cultura estii haciendo un trabaijo 
bellfsinio con ellos (...) ian salido unos murales 
lindfsimos, con aquti material flue ellos usan y 
consiguen una cierl.A concatenaci6n esl~tica niis 
agradable para la mayorfa de las personas". 

En el firca de Ia cultura 
existe el compromiso de
devolver a Ia ciudad su rol 
de irradiador cultural de la 
e irrido de a 

region, partiendo dela 
premisa de que las 
personas necesitan sentirse 
bin en la ciudad donde 

riven, que es necesario un 
ambiente agradable para 
mejorar Ila calidad de Ia 
vida urbana 
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En cuanto al transporte 
colectivo, hay toda una 
historia propia del Partido 
de los Trabajadores que 

entiende 6sta como un Area 
vital, tanto para el 
funcionamiento de la 
riudad como para el 

bienestar de los 
tr.-bajadores 
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En cuanto al transporte colectivo, hay toda una historia 
propia del Partido de los Trabajadores que entiende dsta 

irea vital, tanto para el funcionamiento de lacomo un 
ciudad como para el bienestar de los trabajadores y, en este 
sentido, las experiencias de las demis administraciones 
petistas so- ilustrativas. 
En lo que se refiere a Santos, ocurri6 una toma de posici6n 
de la Prefeita, despu6s del inicio de su mandato, con 

relaci6n al servicio municipal de transporte colectivo. 

Telma de Souza encontr6 la Compafifa Santista de 
Transporte Colectivo - CSTC destruida, endeudada tanto 

con 6rganos p6blicos como con proveedores del Area 

privada. La CSTC debfa al Fondo de Garantfa del Tiempo 

de Servicio - FG fS desde 1967, que es la fecha de su 

creaci6n, a la providencia social, al presupuesto federal: 

aunque descontaba de los trabajadores el impuesto a la renta 

no lo pasaba al presupuesto. Existfan deudas de adquisici6n
 
de vehfculos, de reformas y de otros proyectos relativos al
 

Area de los trolebuses.
 

una empresa"Entonces, nosotros recibimos 

endeudada con un nivel salarial extremamelite bajo,
 

(...) un grado de inconrormidad inuy grande, una flota
 

extremamente envejecida, (...) no tenfamos stock de
 

pijezas (...) y asf tuvimos el agravamiento de tener que
 

bacer la intervenci6n, suspensi 6 n y desapropiaci 6 n de
 

la empresa Viaqao que operaba tambin en el
 

municipio".
 

El proceso de intcrvenci6n se inici6 cuando se posesiona la 

Prefeita en marzo de 1989 pero, en verdad, hay un 

componente anterior relativo al congelamiento de la tarifa 

en el perfodo de octubre a diciembre de 1988, que fue el 

perfodo de elecci6n. En diciembre dcl mismo afto, ya con la 

victoria de Telma de Souza, las tarifas fueron reajustadas
 

abajo de lo necesario para cubrir los costos de la empresa.
 

A comienzos de 1989, empiezan las presiones para que la 

Prefeita promueva el reajuste de la tarifa. Paralelamente los 

trabajadores comienzan una moviiizaci6n exigicndo un 

aumento salarial. 

"Yesa combinaci6n de cobranza de tarifa por el 

enpresario particular, mis reivindicaciones salariales 

de los trabajadores, comenz6 a servir de instrumento 

de presi6n sobre la Prefeita que estaba comenzando su 

gesti6n. Luego, en los primeros meses de knandato, ella 

pas6 a sufrir e!-a presi6n. (...) La Prefeita entendi6 que 

no era posible trabajar en esa perspectiva, bajo la 

presi6n del empresario particular sobre el poder 

ptblico en la cuesti6n de la tarifa. (...) Esto rue 

Ilegando a un punto en que el municipio, para 
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garantizar su integridad, fue obligado a hacer la 
intervenci6n en la empresa". 

Las acciones desarrolladas enseguida por el poder publico 
municipal tuvieron como objetivo garantizar la prestaci6n de 
los servicios de transporte a la comunidad. En este sentido, 
se concedi6 un aunlento salarial a los funcionarios de la 
empresa municipal, sus omnibuses se mantuvieron en 

circulaci6n, mientras la enipresa privada continuo parada. 

Las negociaciones con los empresarios alcanzaron varios 

niveles, tanto en 1o cjue se refiere a los asuntos salariales 

como a las tarifas. 


"llasta que lleg6 un punto en que el empresario no 
aceplaba ha continuidad, fue ahi que la Prefeitura, por 
encima de una serie de asuntos, prometi6 la 
suspension de la operaci6n de las Ifneas en la ciudad y 
despu6s prometi6 la exproipiaciOn del garaje para que 
el municipio no quedase con una parte de su 
transporle compronietido. Entonces, en ese proceso 
fue que aconteci6, vamos a decir, lo que se llan16 
estatizaciain de los transportes colectivos". 

A partir de ese nilolento, varios fueron los enfrentanlientos 
y, por fuerza de una niedida judicial, el Inunicipio foe 
obligado a devolver los omnibuses que estaban en 
operacion, porqe eran Lie pr,)piedad Liela empresa 
particular. 

"Nosotros tutvinios que devolver 134 vehiculos y se hizo 
todo un moviniento ante la Cfimari de Vereadores. un 
noviiiento polular, en el sentido de que la Ciniara 
aprobase Lin prestanio de eniergencia para que la 
CSTC pudiera adquirir vehiculos y no quedase tan 
comprometida la calidad de servicios en la ciudad". 

Con el objetivo de administrar la cmpresa de niod( 
eficiente, la direcci6n de la CSTC comenzo a liacer una 
reducci6n de costos sin 1ue clo iniplicase, necesarianiente, 
desenipleo. 

"Adeniis de eso, la CSTC absorbi6 los eflpleados del 
garaje Macuso, que tanibii-n tuvimos que devolver por 
decisi6n judicial. Entonces, devolvinios los omnibuses, 
devolvimos el garaje y nos quedamos con los 
empleados". 

Conenz6 entonces a hlacerse un tralajoide reordenamiento, 
de re-estructUraci6n del ea;pleo para que la adninistraci6n 
no quede con ociosidad. En la mCdida en qoc ocurrio ese 
procesO Lie racionalizacion, OCicrri() fatalmente algcin corte 
de personal, iunqhe, basados en un determinado criterio, asi 

"(...)
nosotros no tuvimos ninguna reacci6n (...) (anto 
por parte de la poblaciOn conio por parte del 

Las acciones desarrolladas 

por el poder pfiblico 
municipal tuvieron como 
objelivo garantizar la 
prestaci6n de.los servicios 
de transporte a la 

coinunidad 
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sindicato. Lo que demuestra que todo el mundo sabfa, 

los propios trabajadores de iaCSTC sabfan, que eran 

personas que no deberfan continuar en los cuadros de 

ia empresa". 

A partir de entonccs, se desarrolla tin trabajo de 

recuperaci6n econ6rnica y financiera de la empresa, iniciado 

en julio de 1989, cuando se neg6, por parte de la Cdnmara 

Municipal, el subsidio a la tarifa, lo que signific6 qiUC 

la CSTC, en conjunto con la Prefeitura, ue"(...) 

obligada a promover reajustes tarifarios de tal forina 

que la empresa no entrara en un desequilibrio 

econ6rnico-financiero muy grande". 

Se traz6, junto coil los 6rganos p6blicos, un prograifa de 

negociaci6n de las deudas, entre ellas la referente al FGTS 

de la Caja Econ6mica Federal, uC Sc curnple a travs de on 
100 partes.parcelaniento die la deUda en 

"Cuando asurnirnos el compromiso de pagar esa 

deuda, que hace 17 afios venfa siendo enrolada por las 

administraciones anteriores, to hicimos porque era 

una necesidad, un comlpromiso polftico nuestro con 

los trabajadores tie Ia empresa, porque el Fondo de 
un derecho del trabajador".Garantfa es 

Hoy la CSTC posee una planilla de 2. 100 trabajadores, de 

los cuales cerca del 45% son intujeres qtie act6an en 

funciones administrativas y en la parte operacional cor(o 
ntinicipilo un total de 44 lIfneas,cobradoras. Actfia en todo el 

atendidas por 197 vehrculos, qUe transportaron, ell 1991, 

86'276.633 pasajeros, segin datos de la propia Compaflia. 

Dentro de la acci6n Con tina perspectiVa tie eficacia estfi la 

construcci6n, ya en la fase final, del Terminal tlrbano de 

lntegraci6n de Pasajeros del Valongo, localizado en el 

barrio del Valongo, en una irea tie 7.750 m2,con la 

capacidad de atender a 20(1 carros/hora y 4.5(10 

pasajeros/hora. 

El terminal bUsca reducir la necesidad del usuario de tomar 

dos o mnis omnibuses con pasajes tie dos o inis tarifas. El 

pasajero cambia de 6mnibus en el terminal sin pagar otra 

tarifa; reduce los costos operacionales; reduce el kilometraje 

ocioso tie las Ifneas; garantiza la velocidad comercial de 18 

kin/h; integra los barrios tie la ciudad a las opciones de 

emplco, educaci6n, salud y entreteninientto. 

Cambios significativos en la actual gestion 

la recoperaci6nlde la credibilidad del poder pfiblico, de la 

relaci6n Con Cl ciudatailo, del orgullo por la ciudad, 

rescatando la condici6n de on espacio coil tradlici ones, 
donde se p)Lede vivir bie i, donde la alegria es tin trazo 

caractcristico son algunos tie hIs nIuchos aspectos destacados 
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por los entrevistados en lo que se refiere a los cambins
 
significativos promovidos por la actual gesti6n.
 

"yo veo que la gente tiene un abordaje de la gesti6n 
pfiblica radicalmente diferente de los anteriores (....) 
Creo que en estos tres afios, en cuanto a la 
democratizaci6n de la gesti6n, conseguinios un corte 
radical en relaci6n a lo que existfa antes". 

La cuesti6n econ6mica, por ejemplo, fue asumida de forma 
diferente en relaci6n a las administraciones anteriores, que
la consideraban fucra de la competencia del municipio.
Conforme ya fue citado, el Puerto de Santos es Ofn polo
fundamental para el desarrollo econrinico, ya que
aproximadanente el 40% ie Ia poblacion depende, directa o 
indirectamente, de sus actividades. Mientras tanto, hace rilas 
de diez aios sufre un proceso lento y gradual de 
desactualizaci6n de sus eqo ipos tecniCos, lo que revierte en
 
la caida de su competividad frente a los deimlis puertos
 
internacionales.
 

"una de las primeras actitudes de la Prefeita fue tomar 
posici6n en relaci6n al asunto del puerto y decidi6 
buscar salidas para recuperar el puerto, hacerlo nias 
competitivo, pero sienipre resguardando lo siguiente: 
eso no puede ser hecho a costa ie dejar en la calle a 
millares de tra bajadores, desestructurando toda 
nuestra economia municipal, porque eso tiene 
repercusiones a nivel de otras actividades importantes
aquf, que son el comcrcio, los ser'icios, etc. Nosotros 
elaboranos junto con los sindicatos y con algunos 
sectores del empresariado, una propucsta tripartita de 
gesti6n del puerto". 

Otro aStllt (ue aparece coi relevancia, se refiere al papel
del Poder local, concebido tanto erlea a irpl6ai y a 
consolidacion de la ciudadanfa, coino en el proceso de 
desarrollo dcl pafs". Ouiere decir, la visi6n subalterna del 
podCr local no tienc lugar en cl actual gobicrno que
defiende la "posililidad de articulat Ia dinimica de la vida 
politica municipal y la anipliaci6li ie las compCtencias
constitucionialcs ti los mutnicipios" asociada al horizonte de 
tin proyecto nacional transformador. (Capistrano, 1991) 
El 6nfasis dado en los discursos analizados no dcstaca la 
administraci(n conlo Cinica competencia del cjectitivo, 
atribuycndolc principalmentc el papel de gobcrnar. 

"no estamos aquf solo para adninistrar... 1a cuesti6n 
es gobernar, es asumir el gobierno". 

En Cse sentido, SalltOs sC proyecta en el escenariol nacional 
tanto desdc el ptint(o de vista cconoifliCii C01110 politico,
cuando el Conj uto de la sociedad local intCrroinpe sus 
actividadcs dUrante la huelga de los portuarios en febrero de 

*SA O LOCAL 

La visi6n subalterna del 
poder local no tiene lugar 
en el actual gobierno que 
defiende la "posibilidad de 
articular la dinimica de la 
vida politica municipal y la 
ampliaci6n de las 
competencias 
constitucionales de los 
municipios" asociada al 

horizonte de un proyecto 
nacional transformador 
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1991 en solidaridad a los 22 dfas de paralizaci6n contra el 

despido de 5.372 operarios. Esta manifestaci6n signific6, en 

la visi6n de los agentes locales, un acto de resistencia a los 

planes del gobierno federal de desmantelar las enpresas 

pfblicas, considerado particularmente nocivo para Santos y 

la regi6n. 
punto"la ciudad de Santos par6 24 horas y tuvo coni 

culminante el decreto de estado de calamidad ptiblica 

firmado por la alcaldesa". 

El Forum de ]a Ciudad, instancia consultora y 
suprapartidaria, creado en septiembre de 1990 por la actual 

administraci6n y conmpuesto por niis de 60 representantes 

de los diversos segmentos de la sociedad civil de Santos, 

asumi6 un papel destacado en ese proceso que culrnin6 con 

una nota de apoyo a Ia paralizaci 6 n. Ese canal de 

conversaci6n con lparticipaci6n de los segmentos que no 

votaron por la Unidad Deniocrfitica Popular, presenta 

caracteristicas de on Ombudsman Group en la concepci6n 

de la propia Prefeita. Es decir, se trata de un oyente como 

otro referencial para la administraci6n, qiUe comulga con la 

idea de qae Ia "Prefeitura tiene que ser de todos y debe 

informar a Wodos". El Forum de la Ciudad representa, por 

tanto, un espvcio importante de discusi6n sobre los 

problenias locales, donde "las persolas se sienten 

pertenecientes y duefias del destino de su ciudad, aunque no 

hayan votado par nosotros". 

La adhesi6n del Forum al moviniient) de huelga de los 

portuarios trajo in nlevo signitficado a ,se mecanisolo de 
la

participacion instituidt) por Iaad.inistraci6n que, aliadu ,1 

intermediaci6n asumida por la Prefeita, a trav6s ie 

contactos directas en Brasilia, produjeron el retroceso del 

gobierno federal y a readimisi6n tie los portuarios. 

Fn los abordajes realizados, afin en los que incluyeron 
en la calle, es uninime el

El trabajo sistem~itico de 	 entrevistas informales 
ieCamlbio.S SignificatiVOs C1 la iimplantaci6ni de 

educaci6n sanitaria hhascfialamiento 
la nuCva politica de salud. Revelan que en la admi nistraci6n 

posibilitado avances en la 
eiactual, el munici)i(o dispone de cobertu ra cuantitativa y

concientiZacion s una 
coin intzaia esobro cualitativa en la oferta de servicios de salud para launa
visi6n intograda do salud, llacim. 

sobre todo on elpcicin 
El trabajo sistemtitico de educaci6n sanitaria ha posibilitado 

entondiniinto de la 
vances en la concientizaci6n sobre tina visi6n integrada de 

relacian quo el 
salud, sohre todo en cl enteldiuiiienito de la relhci6n tle el 

salud/ nfqrmedad guardi dprotesi) salul/enferiedad gu.-rda coi las condiciones de 
a 


csti samltida la poblaci6n.con Is condiciones (1e vida 	 vida a Ias itle 
Los programnas de salud mental y de internamielitoa las que est~i sonietida la 

poblaci6n dlmiciiliario, entre otros, se scfalan tambien coino 
n (el sistema decoilponentes dl prioceso de transformaci 6 

salad local lue diferencia al imunicipio de Santos de las 

dificultadcs que vienen enfrentando gran parte de los 



municipios brasilefios, en la implantaci6n de la reforma
 
sanitaria.
 

La intervenci6n de la Prefeitura en el sector del transporte 
con la municipalizaci6n de las lfneas urbanas es "hoyuno de 
los items m6 elogiados en las encuestas de opini6n ptiblica
sobre el gobierno (...)aumentamos la flota de omnibuses, 
nuestro pasaje es la mitad de la tarifa (Cr $ 600,oo) de otra 
empresa que continda operando en Sao Vicente (Cr $ 
1.100,oo)". 

Ademris del transporte, la educaci6n aparece como otra irea 
considerada prioritaria en la definici6n e implernentaci6n de 
las polfticas locales. 
Los cambios introducidos en ]a estructura educacional de ]a
red municipal de ensefianza son percibidos de la siguiente 
forna: 

"primero el asunto de tratar la educaci6n realmente 
como prioridad, Jo que no se hizo en las 
administraciones anteriores. Segundo, el asunto de las 
inversiones. Nosotros invertimos el afio pasado 37% en 
educacin, lo que quiere decir que estamos encima de 
lo que determina la legislaci6n. El tercer asunto es el 
reordenamiento curricular. ,Qu6 tipo de educaci6n 
queremos? ,Para qu6 sirve esa educaci6n? ZPara qu6 
se forma la gente? Entonces, una educaci6n volcada 
mis a la realidad del nifio, buscando construir cin 
6ste el conocimiento para que la escuela no sea apenas 
un local de traspasar informaciones sino un centro de 
formaci6n del ciucladano. El asunto de la ciudadanfa 
en sus diferentes aspectos es constantemente 
trabajado para flue se formen ciudadanos cr'ticos, 
actuantes, solidarios y participantes". 

La refornia fiscal taunbi6n es encarada como transformaci6n 
diferenciada, a travcs del argumento de tuc es necesari' 
ampliar las fuentes de recursos para haccr posibje la 
planificaci6n municipal: "quici iiene mayores condiciones 
tiene que pagar nas inipuestos".
El Consejo de Acompafaniento del Presuuesto, forrmadoEl Cnsej deFuentes 
por representantes del poder [)Ublico y de la poblacion se 
constitUye en el canal ic participaci6n y discusi6n en la 
definici6n dIC prioridades para la planificaciOn 
presupuestaria local. 

La relaci6n con todos ls sectores que componen la ciudad 
es vista conIo otra caractcrfstica del actual gobierno:
"Gobernar con la ciudad enlera", conforne expresan
algunos agentes locales. 
Por filtimo, cabe destacar el aprecio generalizado de los 
entrevistados a la limpieza de las playas, quc durante 20 afios 
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estuvieron inhabilitadas para el baflo, debido a la 

contaminaci6n por coliformes fecale.. 

El alcance de esa recuperaci 6 n puede sentirse desde los 

siguientes aspectos: en el medio ambiente, al garantizar la 

sobrevivencia de la vida marina en la bahfa de Santos; en el 

sector turfstico, atrayendo visitantes de otras localidades; en 

el cornercio local, a trav6s de la reactivaci6n de sus 

actividades y, en especial, para la poblaci6n de Santos, 
rescatando el placer de conquistar, nuevarnente, sus playas 
limpias para Ia recreaci6n. 

VI. Coisideraciones finales 

La investigaci6n Santos: Polfticas PMiblicas de una Mujer 
tuvo por objetivo identificar las principales caracterfsticas 

del ejecutivo local en la formulaci6n e implementaci6n de 

polfticas pciblicas dirigidas a las necesidades de las mtujeres y 

reconocidas por la administraci6n, asf com(o recoger las 

percepciones Lie los agentes locales en lo que se refiere a 

esas polfticas.
 

El presente estudio verific6 que la incorporacion de la
 

perspectiva de gdnero a la planificaci6n municipal se
 

presenta de forma diferente en los diversos sectores de la
 

Prefeitira, revelando, tambien, entendinientos distiitos 

entre los representantes locales entrevistados. Ese 

entendimiento se muestra mis claro, sobre todo, enl aquellos 

tlue vivieron experitncias en la administraci611 local, en la 

politica partidaria y en el movimieno social. 

tie la principal preoclpaci6n dcl 

refiere a la iniplenientaci n Lie 
Fie posible observar 6 
ejecutiVO municipal se 

que resulten en beneficio de la poblaci6n reiis 
pobre del municiplio, produciendo, asf, la mejora Lie su 

condici6n lIevida. En ese sentido, las pollzicas sociales son 

mejor expresan las prioridades Lie hi gsti6n.aqoellas ilqe 


Aunque esas politias no privilegian dircctamente a ]a
 
poblaci61 fenienina, se observ6 que los problenias que 
afectan a las nuijeres cncuentran respald,) ilistitucional en 

un sector especifico de la Prefeitura, a saber, en la 
ieliMujer. La incorporaci6n de Ia 

ounicipio, 

Coordinadora Especial 
perspectiva iegnero al planeamiento municipal se 

manifiesta, sobrc todo, en el trabajo desarrollado por esa 

Coordinadora que viene intentande difundir tal perspectiva 

en las secretarfas que coniponen la estructura adniinistrativa 

de la Preteitura de Santos. 

perspectiva de gCiiero no esta 

incorporada a la administraci61 COWMO on todo, mientras 
se )uedC negar que so practica es susceptible a los 

Es posible afirmar que lha 

tanto, no 

problemnas que afectan a las mujeres. Aunque esa
 

tnetodologa de trabajo,perspectiva no sea adoptada en so 



CUA*E D '"SA 

no por eso deja de atender a las dernandas de la poblaci6n 
femenina que surgen en su ambito de competencia. 

La construcci6n de instrumentos metodolOgicos que
atiendan a la planificaci6n para el gfnero, todavfa no se 
concretiz6. La desagregaci6n de los datos estadfsticos por 
sexo, que constituye uno de los indicadores de la 
heterogeneidad de la poblaci6n, no fue incorporada a los 
diversos instrumentos utilizados en los estudios elaborados 
por la actUal gesti6n. El diagn6stico realizado sobre la 
situaZi6n educacional del nicipio inventari6 las 
principales caracterfsticas de ese universo en Santos sin 
incorporar esos f.!;atos de forma desagregada. 

Por otr, lado, es importante destacar que en la 
Subprefeitura de Bertioga, recientemente emancipada y en 
vfas de su prinlera clecci6n, existe predisposici6n a 
incorporar la variable g6nero a los instrUmentos de 
planificaci6,i. Esto revela una sensibilidad frente a la 
necesidad de lue los administradores pfiblicos as5m1n los 
cambios ocurridos en hi sociedad, donde los papeles 
prodLctivo y reproducrivo 1o son Is Cxclusivos de un tniCo 
Sex 0. 

El reconocinliento tie la ipnjosibilidad de trahajar con los 
papeles estereotipados conjugado con la disposici6n de 
trabajar con los datos estadfsticos difCrenciados por sexo, 
pcrmitirai al planificador intervenir en Ona realidad no 
idealizada. 
La investigaci6n identific6 que el mayor numero de 
programlas dirigidos a las ilijeres se concentran en el area 
de salUd. En lo quecsc fierc a la salud mental, las mojeres 
tambi n son beneficiadas. Santo.,se destaca en el escenario 
nacional com el mnici)iO lUe iml)lanto camlbios 
sustanciales en el tratamiento de lhs enfermcdades mentales 
que derivaron en Un ntevo modeo de atcnci6n psiquirurica. 
Se destaca, adems, lhadopci6n dcl concepto de integridad
de la salud de la mujer, incorporado a las polfticas de salUd. 
Antigua rcvindicaci6n del movirniento de mojeres de Brasil, 
el concepto de integridad fUe legalizado por el Ministetio de 
Salhd quc cmc6 el Progrania de Asistcncia Integral a li Salud 
de la Mojer - PAISM en 1986.Otra iniciativa se refiere a ha 
Casa de Apoyo y Solidalridad a los Pacientes cot, SIDA que,
aunlue haya sido creada pira alojar pcientcs de anbos 
sexos, hoy cuentta hisicamrcntc con o1no clicntckl formada por 
prostittUts y traVestis osoarios de drogas. 
Anlbas iniciativas represcntan csfcras Lie preocpaci6n dcl 
gobierno local IMcia cuestioncs qtne hiabtiahlncrte han sido 
minirnizadas en al 6nmbito iela administraci6n municipal, 
sea en el caso de Ia salod integral de h1 mujer sea cn el caso 
de enfermedades sextnalnCnte transmisibles. 

Tanlbi~n foe posihlC id Coti ficar ca1Nbios c11 las relacioncs de 
trab)ajo referidas a hi mano ieobra femenina, generakas a 
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La presencia de una mujer 

al frente del ejecutivo 

municipal ae ser ul
elemento facilitador dcl 

ascenso ie las nuijeres a 

cargos de poder eCi Santos 

La participaci6n popular se 
coloca como uno ie los 
principales objetivos Cie la 

administracifn en el 
proceso ie definici6n ie las 
acciones a ser 
implementadlas 

partir de la actual V...sti6n. La presencia de tna niujer al 
frente del ejecutivo nmlnicipal parece ser un eleiento 

facilitador del asccnso de las rnajcres a cargos de poder en 

Santos. as Secretarfas de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Educaci6n y Acci6n Comunitaria estan bajo el 

comando de nlujcres, cargos hasta entonces ocupados 
otros cargos

principalmente por honibres. Sc observ6 que eni 

con poder de decisi6n, la presencia de mujeres afin so 
destaca ev las 'ireas tradicionalmnnte feneninas. 

Por otro lado, se verific6 la inserci6n de niujeres en 

funciones ejercidas predomi nantemente por hombrce, conio 
6reas dominadas por valores masculinos. Este estambih.n eni 

el caso, por ejemplo, de las mujeres choferes y cobradoras de 

6mnibus de la Compafifa Santista de Transportes Colectivos 
-CSTC- y de aquellas que OCUL).tl cargos de comando en el 

irca de la salud y en PRODESAN, en el sector de limpieza 
urbana. 

Con relaci6n a ia limIl)ieza urbana, vale mencionar que, en 

las administraciones anteriores, las "margaritas", mujeres 
responsables de la limpieza de las calles, estaban 
su ordinadas a los "capataces", hombres encargados de la 

jefatura de grupos. La relaci6n de trahajo entre hombres y 

nmiijeres, como las propias denominaciones nluy bien 
sobre todo, por la dcsigualdad yexpresan, cran ,arcadas, 

por la hcgcnmonfa nasculina lle gener6 situaciones diversas 

de oprcsi6n. Enl la actual gcsti6n, la posicion de "capataz" fue 

extinguida y las mujeres ascendieron a las jefaturas Lie los 

grupos, introducicndosc asf enl una funci6n tradicionalmente 
ocupada por hombres y ganando acceso a la igualdad ie 
oportunidades. 

El prollemaa dc violcncia contra la mujcr ha encontrado en 

la administraci6n local nicdidas qte prctcndenl prevenirla y 

ani norar sus consecuenciaS. Las acciones implementadas 
por la actual administraci61l se dirigieron tanto a la 
diseminaci6n de informaciones ei encuentros, 
entrenamicntos y seminarios locales y regionales, conto a 
trabajos especificos eni el 6mbito intrainstitucional, coniio es 

el caso dcl proyceto dcsarriolladlo con ! Foii.fa Munlicipal. 

Otras iniciativas de carlicter preventiv,' se encu"nti an enl 
fase de cstructUraci61l y )rCtcenden :ininorar cl problema de 

violencia contra la mujer, ofreciendo a esa p rcla 

alternativas en cl I)la)1 l jUridico, social y tic trahaio. 

La participaci611 I)M1)1 lar se coloca como tun( ie I )s 
principales objetivos de la administraci6n en cl pr ceso ie 

definici6n Lie las accioncs a ser implcnc ntadas. 

La participaci6n ie mujeres con inscrci611 en los 

movimientos sociales se involucraron en los programas 
locales, sc caractcrizd por un lidcrazgo reprcsentativ .)y 
espontanco de las reivindicaciones coniuniitarias. Ls 

mijcres surgen como piirtawiccs Cscogidas por la 
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conIonidad, de na)do diferente a los tmlnbres que, en su 
gran mayo i, ocupan cargos de direcr'6n en las instituciones 
representativas del noviniiento social. H-Ionibres y mojeres
tienen un papel diferente en el movimiento social, cabiendo 
a los primeros la toma de dccisi6n y a las segundas, una 
acci6n operacional, reprodUciendo en el espacio pfiblico Ilombres y mujeres tienen 
comportarnientos tie la esfera privada. un papel diferente en el 
Una serie de factores contribuye a difercnciar la actual movimiento social,
gesti6n, tanto en 10 que se rcfiere a otras gestiones cabiendo a los primneros la
conducidas por niojeres, coio por hombres. El caricter tonia de decisi6n y a las
diferenciador no reside exclusivamente en el hecho de que segundis, una acci6n 
la Prefeita sea Una mujer, pero sf en la soina de elementos 
que van a destacar esa gesti~in en relaci6n con las derinls, operational, reJroduciendo
com(o por ejemplo, su formaci6n profesional, su historia de ell el espacio p6blico
vida, su identidad con la ciudad, la inserci6n partidaria, la comportanientos de la
 
coyIIntura p.lftica en (IuC se eligi6 y el programa 
 esfera privada

politice-administrativo de so gobi,rno.
 
Ciertamente, so trayectoria 1l)0ftica en la ciodad se inscribe 
como to de los principales elemeotos diferenciadores. Ia 
imagen carismitica y aguerrida, construida en sU paso por Ia"vereanqa" ' atribUye a la Prefeita Una expresion local qlue
rehasa la del propio Partido de los Trahajadores, quC va a 
consolidarse coino partido cap:lz de gobernar en el 
transcUos de la administraci6n, consigUieiido CO 011)1lir los 
puntos pi ioritarios de cantpafia y ganando credibilidad 
frenle a SoLs electores. Ese avance es revelado ell enlCtestas 
realizadas enl la 6poca tie la elecci6n que al)Intaban on 
indice de aceptaciOn dci partido en torno del 12%, y Cue hoy 

se encUentra en la faja del 35%. Al mismo tiempo, la 
Prefeita electa con 20% de los votos, actualniente ti-me on 
nivel de aceptaci6n del orden del 06%. 
Otro factor a ser c nsider'ido se rcfiere a las caracteristicas 
atribuidas a la Prefeita: Cmoci6n y sCnsibilidad. Tales 
atributos, tradicikmalmente circL nscritos a la condici6n 
femenina, son socialmente desvahorizados en contraposici6n 
a la racionalidad. En el caso tie Santos, esa caracteristica 
impri"C on carficter diferenciado a la adininistraci6n local, 
constitoycridri Ll factor positivo en la fornia de administrar 
cl InUnicipio. 

Mferece destacuirse CItc las cartas frecuentemente recibidas 
por la Prefeita expresan aspectos particUlares de la vida de
los remitentes qoe van dcsde relatos mias fntimos hasta 
agradecimientos por canibios en s5S condiciones de vida. 
ReprodUcen, tarnhien, tn s'ntimiento de proximidad y de 
confianza, sea por el hccho ie ser mojer, sea por ser 
responsable del coniando de la admilnistraci6n. Las cartas 
dirigidas a los secretarios municiplCs CIe SCXO niascUl il1O 
tienden ascr nizis objetivas, restringiindose a pedidos
forniales, sin i)resentar colnotacioncs tie car.icter personal. 
Las caracteristicas que envolvieron iaelecci6n tlie la Prefeita, 6.Concejaa.
rep)resentadas por cl hechoh tie ser la priieCra 1111jcr en 



Dada la conyuntura polftica 
en que la Prefeita fue electa, 
las acciones iniciales de su 
gobierno se dirigieron 
prioritariamente a atender 
las situaciones mis 

emergentes. Se destaca, por 

ejemplo, las intervenciones 
realizadas en la empresa 
privada r-sponsable del 

transporte colectivo 

municipal y en el lospital 
Anchicta responsable de la 
atenci6n psiquiitrica 

asumir el ejecutivo y por su liderazgo com(o figura politica 
unaoriginaria del Partido de los Trabajadores, provocaron 

efervescencia en la sociedad local que exigi6 respuestas 

inmediatas a la administraci 6 n reci6n Iniciada. 

ionmentos dificiles con lasLa administraci6f pas6 por 
fuerzas polfticas locales: prensa, polfticos conservadores y 

otros segmentos de la sociedad contrarios a la nueva gesti6n. 

Esos conflictos Ilevaron a Ln poriodo de eoffrentamientos 

bastante fuortes, con los lue la parcola de los conservadores 

crefa, inclusive, en una desorganizaci6n urbana. 

En otro mnomento, la ciudad conlienza a percibir que la
 

n de la Prefeita presenta trabajos concretos
administraci 6 

partiendo de una inversi6n do prioridades en relac:6n a los 

gobiernos anteriores. Esto es: los recursos municipales pasan 

a ser invertidos Coil 6nfasis enl las areas de salud, educaci6n y 

transportes. Lo 1lue era secundario gana relevancia, ya que la 

administraci6n da prioridad, ofectivamente, a los sectores 

mnis pobres de la poblac;6ni, no dejando sin embargo, de 

dirigir la ciudad co1o Ln conjunto- Se inicia Ln proceso de 

conquista de la sociedad local (1Lie actualimonte dernuestra 

una aceptacion evidenciada tanto por las investigaciones ya 
ie los agentesmencionadas conlo por la p rcepci6r 

entrevistados. 
Dada la conyontura politica en que la Profeita Iiue electa, las 

accionds iniciales de su gobiorno se dirigioron 
prioritariamente a atender las situaciones mais emergentes. 

Se destaca, por cjemplo, las intervenciones realizadas en la 

omprosa privada responsable del transporte colectivo 

municipal y en el Hospital Anchieta rcsponsable de la 

atencion pskquiitrica.
 

Otro olemnto qu se distingue Oil relaci6n a las
 

administracioncs anteriores se refiere a la polftica de
 

personal de la Prefeitura. Se ha prestado atonci6n al 

perfeccionamiento profsional de los servidores a trav6s de 

n, asf con(o a la selecci6n de 
entrenamiento y capacitaci 6 

funcionarioF. Ia actual administraci6n considera que invertir 

ce el perfoccionamiento profesional de los sorvidores, 
revierte en mejores conldiciones para la prestaci6n de 

servicios publicos. Parto dcl principio de (11C las modidas de 

modornirici6n en la estructura adriinistrativa provocan, en 
o Is ftncioflarios e1contrapatida, tn coilpromis( 


relaci6n a la calidad del sorvicio publico. Intenta, por
 

internodio de csa practica, recupcrar el papel del servidor
 

pfiblico, asf conio rescatar la valorizaci6n io so trabajo:
 

servir al pfblico.
 

Tanlbin foe posiblo observar que el control jorcido por el
 
ie estaTribunal ie Cuentas del Estado sobre los gastos 

admi nistraci6n corroboran la crc(libilidad ie la actual 

gesti6n. El acoml)afnamilAto dcl proceso de licitaci6n y la 

presentaci6n dc cucntas relativas al ejcrcicio financiero no 
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levantaron ningfin cuestionamiento sobre la utilizaci6n de 
los recursos p6blicos, contribuyendo, asf, a legitinarla. 
La prfctica de la actual gesti6n de Santos, en lo que tiene 
que ver con la formulaci6n e implementaci6n de polfticas
piblicas dirigidas a las necesidades diferenciadas de las 
mujeres, se refiere a la acciones desarrolladas por la 
Coordinadora Especial de la Mujer. Mientras tanto, la 
definici6n de una polftica dirigida a la mujer involucrando 
las deris estructuras de la administraci6n municipal, afin no 
consigw*6 el grado de diseminaci6n necesario de la 
incorporaci6n del tratamiento diferenciado en la 
fornmulaci6n de las polftica:, ptiblicas. 
I ainvestigaci6n Santos: Polfticas Pdiblicas de una Mujer al 
analizar algunos aspectos de gesti6n municipal, busc6 
ofrecer elementos para la diScusi6n sobre las posibles
semejanzas y diferencias que el gobierno "Lsumido por una 
mujer puede inmprimir a la administracidn municipal. Se 
infiere, tambidn, en el significativo debate que,a Iolargo de 
las iltirnas d6cadas, se ha dedicado a discutir la condici6n 
social dc la mujer y, mlis recientemente, las relaciones de 
g~ nero. 
Al aproximarnos al tena, se ha pretendido Ilamar la 
atenci6n sobre el hecho de qu la gesti6n municipal,
conducida por Prefeitas o por Pref, -itos,puede alterar o 
perpetuar la posicion tradicional tie las AM leres en ]a
sociedad. Tambin es intel 6s de este trabajo que se realicen 
estudios relacionados al terna, buscando reflexiones 
sistem.iticas sbre el asunto. 

A partir del presente trabajo, el 113AM y su Nticleo de 
Estudios Mujer y Politicas P6i1licas, por intermedio del 
Programa Mujer y Desarrolla Local, husc6 comprender las 
relaciones que envuelven a un. nmjer y el poder local, en el 
intento de ampliar ]a discusi6n sobre las virtuales 
posibilidades de que una Prefeita sea un agente de cambio 
de la condici6n social de la mujer. 

**eLL LOCAL 

La investigaci6n Santos: 
Politicas Pdblicas de una 
Mujer al analizar algunos 
aspectos de gesti6n 
municipal, busc6 orecer 
elementos para la discusi6n 
sobre las posibles
 
semejanzas ydiferencias
 
que e diern cias 
que el gobierno asumido 
por una mujer puede 
imprimir a la 
administraci6n municipal 
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Anexo I 

Relaci6n de los entrevistados 

1. 	 Alcaldesa Municipal de Santos (Telma de Souza) 

2. 	 Asesorfa para Asuntos del Puerto 

3. 	 Secretarfa de Obras y Servicios Pfiblicos 

4. 	 Secretarfa de Finanzas 

5. 	 Secretarfa de Turismo, Industria y Comercio 

6. 	 Secretarfa de Desarrollo del Medio Ambiente 

7. 	 Secretarfa de Educaci6n 

S. 	 Secretarfa de Higiene y Salud 

9. 	 Subprefeitura de Bertioga 

10. 	 Compafifa de Vivienda de la Bajada Santista 

11. 	 Progreso y Desarrollo de Santos, PRODESAN 

12. 	 Conpafifa Santista de Transportes Colectvos 

13. 	 Cfa. Docas del Estado de Sao Paulo 

14. 	 Coordinadora de la Mujer 

15. 	 Asociacidn Franco Rotelli 

16. 	 Uni6n Civica Femenina 

Anexo II
 
Gufas de las entrevistas
 
Gufa I
 

Entrevista: Alcaldesa dc Santos 

I. 	 Perfil de la Alcaldesa 

* origen (lugar de naciniento y residencia)
 

" perfodos de ausencia del municipio
 

* 	 formiaci6n profesional 

" 	 edad/estado civil/hijos 
Ve alguna" 	 4c6nmo encara la administraci6n municipal siendo conducida por una niujer? 


diferencia en relaciOn a las administracioncs conducidas por un hombre?
 

* 	 percepci6n de la realidad socioccon6mica dcl municipio -Io que considcra comno
 

problemas mayores y si hace diferencia entre las necesidades de homibres y mujeres
 

* 	 kc6m(o vivencia la acci6n pfiblica en rclaci6n a la vida privada? 
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dificultades enfrentadas 

2. 	 Trayectoria Polftica 

* 	 motivos que la Ilevaron a disputar la alcaldfa 

* 	 4,c6mo y por qu, ingres6 en la polftica? 

* 	 involucrainiento de la familia en la polftica 

* 	 experiencia polftica anterior a la gesti6n municipal: actuaci6n partidaria, movimientos
 
sociales, cargos electivos y/o pohftico-administrativos
 

* 	 involucramiento en la polftica regional (Bajada Santista) 

* 	 injerencia partidaria -- c6mo ve el asunto partidario en la administraci6n municipal
 
dirigida por una mujor
 

* 	 cambios politicos ocurridos en el municipio despufs de la elecci6n de alcaldesa 
rearticulaci6n de fuerzas, surgiminto de nuevas alianzas, tendoncias in-Jis recientes 
-razones de esos cambios- si ocurrieron por cuestiones ideolo cas o ie genero 

3. La mujer en el ejecutivo 

" estrategias utilizadas en la campafia 

[ promesas de campafia -1o que realiz6 y Io que falta por realizar, dificultades encontradas 
y por qlu6-. En las promesas de caipafia pens6 on las necesidados gcnero 

" com)o mujor, lc6mo evalia su papel en la direcci6n de la administraci6n municipal? 

* 	 Zc6no encara el asunt.) de la politica-partidaria en rclaci n al ejercicio administrativo? 
,C6rmo compatibiliz6 el progrania dcl partido y la acci6n publict en lo que se refiore a la 

atenci6n de las necesidades c interests de lhpoblaci6n? iCimo administr6 el asunto 
pode! y partido? 

" 	 iqu6 cvaluaci6n hace hoy respecto a la situaci6n del mu niCipi() al asumir el cargo? 

* 	 4c6mo se configura el asUInto partidario en el muicipio al nivol Icgisaliv? - si tieno 
mayorfa en la Ckimara y c6nio se dan las rolacioncs con osa osfera dcl ipodr 

4. 	 Planificaci6n y Gesti6n 

* 	 necesidades de gdnero idontificadas y politicas pciblicas trazadas para su atenci6n 

* polfticas en el 6mbito municipal que hayan atendido las nocosidados ie las mujeros 

[ I que hizo y 10 quoe no harfa nuevaniente y por tlU6 

a Io que protende hacer y quo todavia no hizo y por qtc6 

m lo luo harfa dforente si fuera a comenzir hoy - c6nio obscrvarfa cl asunto de la mnjer 
si fuera a plificar hoy? i, lU6 vriables estratgicas utilizarfa? 

m 	 Zlas niujeres provocaron alguna demanda cspccffica que result6 en programas y/o 
proyectos? 

[ 	 i,oel (lUL.mdida cl trabajo de Sao Paulo cst6i sirviondo c mmiefcto io donlostraci6n? 

m 	 icen qU6 aras/soctores ovalCia una mejera on la calidad ie vida de la l)polaci(o masculina 
y femcnina'? 
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programas y proycctos clue considera de mayor importancia en la gesti6n actual y por qu6" 

" proceso y mecanismos de divulgaci6n de las acciones de la alcaldfa para lt poblaci6n 

Lqu6 evaluaci6n harfa de la actual gesti6n, globalmente y c6mo ve la perspectiva de* 
continuidad? 

* 	 evaluaci6n de los nmovimiientos de mujeres existentes en el fllunicipio 

proyectos relacionados a la generaci6n de renta/sector informal -Iombres y mujeres* 

* 	 prioridades del gobierno en la aplicaci6ni de los recursos propios de la alcaldfa 

* 	 participaci6n de los ingresos de la alcaldfa en los gastos globales 

la mayor parte de recursos es absorbida en qu6 tipo de gasto (de costos -personal," 
material de consuimo, servicio de terceros o de capital- inversiones) 

* 	 la alcaldfa y los recursos repasados por la Uni6n y Estado 

ssi tiene el catastro actualizado de inmuebles que contribuya para mejorar los niveles de 

recaudaciones 

Gufa 2 

Entrevista: Secretarios Municipales 

Identificaci6n
 
Nomibre del Titular
 
Secretarfa
 
Cargo
 
Tiempo del cargo
 

identificar (relacionar) los proyectos y programas administrados por la Secretarfa,m 
iecanismos y estrategias utilizados para su implementaci6n - los cluedestacando los 

contaron con el involucraniento de la poblaci6nl (irea urbana y rural) 

S Io ilue fie planificado y no fue imlplementado y por (1i16 

proy_.ctos y prograinas que hayan introducido netodologas y/,) soluciones innovadoras* 

en base a las dementas Lie la toblaci6l .n general
 

en relaci6n al sector -verificar si las demandasm principales demandas de la polblacioni 

1)LIcdel ser desagregadas por g&ncro 

,en qlu, sector es titular y c6mo* 	 identificar necesidades diferentCs Lie hombres y mujeres 


fueron atendidas las ncCesidadcs identificadas?
 

estfinulo al desarrollo tie actividades productivas par laimujera 


[ actividades productivas lue itvolucren la mano de obra femenina
 

i.lu6 l::rfa difere ne si fuera a comenzar hoy? ,Como observarfa el asunto de lIa mujer si 

fuese a programar hw? (uOiivariables estrat~gicas utilizaria? 
* 

* 	 1(1que lifcrencia a la actual aMthdnistraciioM Lie las anteriores. i,Qtnt cambios ocurrieron 

en el mtnicipio en hi actual gesti6n?
 

opini6n sobre las razones que determinaron la elecci6n de la alcaldesa: por ser mujer,
 

por cuestiones )0litico-partidistas, por proniesas ie campafla u otras
 
0 
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I c6mo encara la administraci6n municipal conducida por una mujer? Ve alguna 
diferencia en relaci6n a las masculinas? 

Gufa3 

Entrevista: Entidades Gubernamentales 

Identificaci6n
 
Nombre de la Entidad
 
Direcci6n/telhfono
 
Nombre del entrevistado
 
Cargo/Tiempo en el cargo
 

* 	 Breve historia de ]a entidad - tiempo de existencia, finalidad y competencias, 6rea de
 
trabajo, numero de funcionarios
 

" identificar (relacionar) los proyectos y programas administrados pr la critidad,
destacando los mecanismos y estrategias utilizados par,. su implementaci6n. ,Cuiles 
contaron con el involucramiento de la poblaci6n (6ireas urbana y rural)? 

* 	 proyectos y programas quIe cuentan o contaron con participacioIn de la poblacion 
" Io que fue planificado y no fiue implementado y por qt6

" 
 proyectos y programas que hayan iuroducido metodologas y/o soluciones innovadoras 

en base a las demandas de la poblaci6n en general 
1 	 proyectos dirigidOs para la generaci6n de renta. ,Co()o lidian con el trahajo formal? 
" estfmo ho al desarrolJo de actividades productivas para Ia mujer de conformidad con los 

recursos existentes y aptitud (ie l manio de obra 
" 	 identificar necesidades diferentes de hoibres y mojeres. ,.En (l Sector es titular y 

c6nio fueron atendidas esas necesidades? 

[ actividades productivas que involucran la mano de obra femenina 

* 	 Z(,1u haria diferente si fuese a comenzar hoy? ,qu6 variables estratbgicas utilizaria? 
* 	 !,quC diferencia a Iaactiial administraci6n de las anteriores? iu6 cambios ocurrieron 

en el nmnicipio en la actual gesti6n? 

* 	 opinion solre !a razones Liue determinaron la elecci6n de la alcaldesa: por ser mujer, por
cuestiones polftico-partidarias, por las promesas de campaiia u otras 

* 	 ,c6mo encara la adminitraci6n municipal conducida por un iiamujer? ,Ve alguna 
diferencia en relaci6n a las masculinas? 

Guia 4 

Fntrevista: Asociaciones Representativas 

Identificaci6n
 
Nornbre Lie hlntidad
 
Direcci61n/telfCono
 
Nombre del Entrevistado
 
CargofI'iempo en el cargo
 



Breve historia de la entidad - fecha de la creaci6n, antecedentes, nfimero tie afiliados, 

que abarca la entidad, experiencias organizativas (autonomfa oconjUnto con el ,reas 
poder municipal), tipo de trabajo que desarrolla, articulaci6n con el poder pfblico 

ic6mo eval6a la relaci6n del poder municipal con el movimiento social organizado en la
" 

' 
implementaci6n de las politicas p6blicas 

- sectores privilegiadosopini6n sobre las realizaciones de las promesas de campafia 

- lo que 
* 

opinar sobre lo que el gobierno hizo mejor y lo que lizo peor hasta el momento
" 

falta hacer 
WOu6 cambios cfectivos

i,qu6 diferencia a la actual admninistraci6n de las anteriores?" 
ocurrieron en el municipio en la actual gesti6n? 

estfmulos son ofrecidos por la actual administraci6n en el sentido de hacer posible
* 	 Ziu n-la participaci6n de la poblacion? mecanisino, apertura de canales de participaci 6 

evaluar si la participaci6n popular es tomada en consideracifn en la definici6n e
* 


implementaci6n de proyectos y programas municipales -entre los ejecutados al final, Ins
 

que contaron con la participaci6n de la poblaci6n
 

* 	 percepci6n sobre si las mujeres residentes en el municipio provocan alguna demanda 

especffica de atenci6n a sis necesidadcs 

opini6n sobre los papeles y necesidades de hornbres y mujerc.* 


opini6n sobre las razones que determinaron la elecci6n de la alcaldesa: por ser una
 
o 

iujer, por cuestiones politico-partidarias, por las promesas de campaila u otras
 

M 	 ic61llo encara la adniinistraci6n municipal conducida por una mujer? 1.Ve alguna
 

diferencia en relaci6n a las masculinas?
 

Anexo Il
 
Puntos de canpafia
 

Comproniso con la poblaciOn de Santos
 

Estos son los 13 puntos de acci6n inmediata y tie emergencia para el inici) de la gestion de la
 

UNIDAI) DEMOCRATICA POPULAR -UDP, al frente de la Municipalidad de Santos.
 

coil car icter de urgente, de guarderfas y escuelas en las zonas criticas: 
1. 	Ilmplenlmentaci6n, 

Centro, Vila Nova, Vila Gild.1, Vila Alenioa, Morros y lertioga. Presentaci6n lelPlhan 

tie Accion Educacional para los 4 aims tie gobierno. 

dcl proyecto: "Salva vidas". Camnpafia contra la desnutrici6n y Iadeslidrataci6n:
2. 	 Ejecuci6'l 

iesuple meiltos alimenticios para nifl0stic:i itmCdi:lta y dtalcio6n 

tie los lifilOs no vac.utiadoIs.
 

atelCi(n niCl 
desnutridos y vacUii6nii 

3. 	 CongelalnientO de ls tarifas dcl traisporte colectivo hasta Cl Cstudio de las planillas de 

costos y reorganizalci6n ide hi Coniisi6n l'arifaria.
 

Creaci6n de la Ind:tria Municipal de Material de Construcci6n para reducir los costos de
 
4. 

la viviCenda poptlar.
 

Ejecuci6n de obras de drenaje ycontenci6ni de las pendientes, con caricter de urgente, para

5. 


las viviendas y zireas de riesgo en las lonias. Creaci6n de Ncrcleos de Defensa Civil.
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6. 	 Acci6n concentrada en la Zona Noroeste, con el objetivo de disminuir los efectos de las
 
inundaciones.
 

7. 	 Soluci6n para la basura hospitalaria: acondicionamiento adecuado, recolecci6n selectiva
 
con vehfculos propios y equipo entrenado, implementaci6n del incinerador, de acuerdo
 
con las nornias t6cnicas y legales. Elaboraci6n del Plan Director para la basura, con el
 
objetivo de desactivar el basurero de Alemnoa.
 

8. 	 Pago del URP a los funcionarios municipales. Respeto inmediato a los beneficios de los 
trabajadores de la nueva Constituci6n. Participaci6n representativa de los funcionarios 
en la revisi6n del piano de cargos y salarios y de la reforma administrativa. 

9. 	 Creaci6n e instalaci6ri de la Secretarfa de Promoci6n Social. 

10. 	 Creaci6r, e instalaci6n de la Subalcaldfa de la Zona Noroeste y de las lornas. 
1I. 	 Elaboraci6n del calendario de eventos culturales, deportivos y turfsticos para el afio de
 

1989, con amplia participaci6n de los sectores interesados.
 
12. 	 Asegurar la participaci6n popular en la escuela de la adniinistraci6n de Bertioga. 
13. 	 Convocatoria extraordinaria de l Cimara Municipal de Santos, a partir del 1o. de enero de 

1989, para adecuar la legislaci6n municipal a la nueva Constituci6n y decidir sobre las 
medidas crnergentes que Santos necesita. 
GUARDE ESTE DOCUMENTO PARTICIPE, FISCALICE YEXIJA SU EJECUCION
 
VOTE PARA GANAR, VOTE PARA CAMBIAR
 
TELMA DE SOUZA SERGIO SERVULO
 

Alcaldesa Vice-Alcalde 

Anexo IV 
Actividades b~isicas del Municipio de Santos 

Estructura econ6mica 
La ciudad de Santos tiene en las actividades portuarias, con el consecuente movimiento de
iniportaci6n y exportaci6n, su principal actividad econ6mica. Por otro lado, en conjunto con 
los municipios de la Bajada Santista, excepto Cubatao, posee su espacio urbano fuertemente 
influenciado por las actividades turfsticas. 
Sin sombra de duda, es ei puerto el inductor del proceso de desarrollo urbano de la ciudad de
Santos y su imp)ortancia estfi fntimnamente relacionada con variables ex6genas a Santos y, en 
cierta medida, a la propia economfa nacional. 
En su fase agroexportadora, con el predomlinio de la expo-taci6n del caf6, ocurri6 un relativo 
distanciamiento )uerto-ciudad que favorece a Iafijaci6n de iapoblaci6n ydefine el nivel de
atenci6n en infraestructura urbana. Ocurre, tambin, en este perfodo la estructuraci6n del sector 
terciario de Santos. 
Con el fortaleciniento de la econonifa paulista, el puerto se dcsvincula, en parte, del 
municipio y establece relaciones con el polo industrial formado en Sao Paulo. 
Ilasta 1955, las industrias existentes estaban dirigidas para el mercado de la propia Bajada
Santista. Son las Ilamadas industrias tradicionales. En una segunda etapa, nacen las industrias
dirigidas al mercado extra-regional. A partir de 1968, con la inauguracion del terminal de la
COSIPA 1, junto al Puerto de Santos, pero en territorio del municipio de Cubatao, surgen 



Cubatao, surgen nuevas tendencias en las relaciolies de trabajo y de produccifn portuaria. 

(cf. PRODESAN, 1976) 

Del total de casi 13 mil metros de canaes, title abarcan todo el complejo del puerto santista, 
del irea), estan destinados a los

nada menos que 1.383 in. (aproxinmadamente el 10% 


terminales privados, en la totalidad fuera del territorio del rnunicipio de Santos.
 

Fue decisivo para el crecirniento de las operaciones portuarias la proximidad de dos ferrovfas,
 

la Ferrovfa Paulista S.A (antigua Sorocabana) y la red I-erroviaria Federal (antigua Sao Paulo 
el planalto, ]a Vfa Anchieta inaugurada en 

Railway), y de las comunicaciones terrestres coi 

1947 y la Rodovia de los lnmigrantes, en 1970. L-1 uni6n col el stir del pals SC hace por la 

a trav3s tie la Padre Manuel da N6brega.carretera R6gis-Rittencourt, 

Analizando el ciadro I se puedc verificar cl creciniento de la participci 6 n (ie los terminales 

privados en el periodo de 1982 a 1991 y Una perdida significativa tie la participaci6n de la CODESP. 

Cuadro I
 
Evoluci6n del movirniento de carga en el Puerto de Santos (en toneladas)
 

% TOTAL% TERMINALES 
PRIVADOS

Afio CAIS-CODESP 

23.826.7094.450.477 18,719,376.232 81,3 

1991 19.230.399 66,1 9.867.129 -33.9 


22,1
 

1982 29.097.528 

121,7 91/82 (0,75) ---

El Puerto do Santos: Primer Centenafio. Alcaldia Municipal do Santos.
 

Asesoria de la Comunicacifn. 1992. Obs.: Incluye cabotaje.

Fuente: 

Cuadro 11
 
Novinmiento acunmulado (en tvneladas)
 

TOTAL 
, EXPORTACION I

IMPORTACION 

1991
1991 1989 1990

1991 1989 1990
1989 1990 


18022820 19230399
10692634 19377219
11941267 11116929
6905891 8537765
Cais/CODESP 7432952 

66,181,7 63,1 62,5 

% 48,2 47,5 53,4 78,3 77,8 

Terminales 10824810 986712911313823
3180436 2402656
7644374 7464473 3312840
Privativos 8000983 

33,918,3 3C,9 37,5 

% 51,8 52,5 46.6 21,7 22,2 

28847630 29097528
13095290 30691042
16002238 1525?107 14297365

TOTAL 15433935 14550265 


100,0 100,0100.0 100.0 100,0
1% 100,0 100.0 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,049,7 49.6 45,0
% 50,3 50. 55.0 

Fuente: CODEP - Esladistica, diciernbrei91 

ie inipol tac~ones y exporta'ciones, cxptiesto en el
Cuanlo se analiza cl 1twimiCcnt0 ,lctnuiIkldt 

para el periodti 1989-1991, se percibe (ue Cl niovinliento ie inportacion es
cuatdro 11, 

los afns ie 1989 y 1990 y prescita tn aunmento 
ligeraniente mayor que lCti CXl)ortaciones ei 

cl aifl() de 1991, rcflicjando el iflmlUicnto ccon61nico tie la
de Cinco I)tu'itOS porcentualcs eCC 

politica tie libei aci6n ie las iinportacioiCs ado)ptalas por cl goierno LIC Collor de Melo.
 

scra c p)crt,i seco y qt lett'i e,,
LA)s (ultinios20 aios vieron surgir otro ptucrt,, eln Santos. EI .ue 

ircas contiguas al puerto m:wrftilo o en el interior del miunicipio: es ci retroptert( title OCIpa un 

total aproxiiiiada tie 2 nIjillGes tie netros clitliratios. (cf. Santos, Municilio)s, 1992) 
area 
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Los registros mis recientes dan cuenta die la existencia de 60 terminales retroportuarias, con el 
patrirnonio de 3.600 equipos y con a uUtilizaci6n de 7.000 personas. Estin registradas 450 
empresas de transportes, de Sao Sebastiao hasta Canan6ia, en el litoral paulista, y de esas, 
350 act6an en la regi6n de Santos, ielas cuales, la mitad directarnente con el puerto. 
Esta nueva dimensi6tn de ls actividades portuarias, donde se registra una tendencia de 
reducci6n de espacios y aumento de empleo de tecnologfa en el manoseo de cargas, debe ser 
tomada en consideraci6n coando se piensa en los posibles reflejos en la vida urbana de Santos. 
Esta preocupacidn es totalniente wilida el c1 monento en que se analizan las actividades niis
 
representativas en las operaciones portUarias, LCa sits respectivos nfiieros de personas ocupadas.
 

Cuadro III
 
Distribuici6n de las actividades por personal ocupado
 

ACTIVIDADES PERSONAL OCUPADO ACTIVIDADES PERSONAL OCUPADO 

1.Directs 2. 	 Indlrectas 
a) 	Vinculadas directamente a laCODESP: Operaciones de comercio exterior () 6.000 

Administraci6n 2.500 Agencias do navegaci6n (75) 3.850Operarios 4.000 Exportadoras doc: ' 105) 1.100
Choferes (guindastes) 800 Corredores de caf6 550
Choferos 450 Almacenes generales (11) 530
Marineros, cocineros, choteres, fogoneros Proveedores de navios (12) 1.000 
y maestros 'arraes" (personal maritimo) 200 Empacadores (Area do cat6) 750
TOTAL 7.950 Empacadores de trapsporto (150) 1.500 

Reparaciones navales (30) 600b) Trabajadores de fuerza 	 Camioneros aut6nomos (2) 220Estibadores activos, jubilados en funci6n 	 Oficiales do marina mercante 200 
y 'bagrinhos" 	 6,800 Receta Federal (Area del puerto) 170Concertadores 	 720 Capitania do los Puertos 100
Conferentes (incluye jubilados en funci6n) 620 Practicantes 70
Viglas portuarios 500 Retropuerto (60 terminales) 7.000
Trabajadores del bloque 420 Otros (**) 700 
TOTAL 9.060 TOTAL 24.360 

TOTAL a) + b) 	 17.010 TOTAL DE I +2 41.370
 

Fuente: El Puerto de Santos: Primer Centenario. Alcaldia Municipal de Santos. Asesoria do Comuni,;aci6n, 1992.
 
Obs,:El n,3mero entrepartmnesis corresponoe al nr~mero de empresas por sector.


() Incluye despachadotos aduaneros, ayudantes do despachadorcs, procuradores, personal de comisarias,

transitorios en empresas comerciales exportadoras y do pequehas oticinas.
(.) 	incluye otros exportadores, empresas de bolsas, do inspecci6n, bancos, choteres en trtisito, barqueros, personal delMinisterio de Srlud y Agricultura, empresarios, cantinas, funcionarios de los sindicatos ligados al puerto, etc. 

El gran nfimero de trahajadures directa e indirectaniente ligados a las actividades portuarias es un 
argUmento poderoso para demostrar la gran inflencia ejercida por los progranias o proycctos de 
la CODESP cii la economfa Liela regi61 y que,por lo tanto, la rclaci6n ciudad-puerto debe ser 
trabajada en el sentido tie una no disasociaci6n lielos intercses entre Un polo y otro. 
Otra actividad econoiica importante cs la turfstica. Santos recibe tn gran ncimero de turistas 
de medio y bajo podcrcs adquisitivos provenientes, en so mayorfa, ieha Regi6n Metropolitana 
de Sao Paulo. 

La dcsorganizaci6n qe csc aumento de la poblaci6n puede traer a los labitantcs de Santos es 
compensada por el significado econ6mico Lie la atracci6n turfstica. Es representativo el 
nuimero de establecimientos comerciales y de prestaci6n de servicios dirigidos a la actividad 
turfstica, enpleandtl til oinero considerable de tralajadores. 

Ocurre, sin embargo, till catielio cn el pcrfil del tUrista (ue frccucnta Santos actualmente. 
Hasta la decada tie los 50, el flujo LietUristas era formado en gran parte por fanilias de baja 
renta, nlientras qe con la expansi6n de la frontera turfstica en el litoral norte del Estado y la 
continua p6rdida del 0eI hislas playas santistas, se produce cl dislocamiento tie este flujo bacia 
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otros municipios de la Bajada Santista. Entonces, los equipos receptivos y la red hotelera 

sufren tin proceso de adaptaci6n a la nueva situaci6n, no siempre con 6xito. 

los aumentos del flujo turistico hacia el distrito 
Por otro lado, se observa una transfer, .
 
de Bertioga que, con la implantaci6n de la BR-101' tuvo Lin crecimiento econ6mico y
 

demogrfico significativo.
 

El surginiento de tin turismo de media y baja renta no implica prdida del potencial 

econ6niico de la actividad. No implica una relaci6n directa con un menor volunien del gasto 

total, puesto que la reducci6n de los gastos per cipita puede ser compensada por un mayor 

volumen de Ia demanda. 

Ademnis de la estructura recreativa existente para atender al turista, Santos cuenta con la 

posibilidad de atraer visitantes por sus actividades culturales. 

Es importante resaltar que la Bajada Santista cuenta con un parque industrial significativo, 

tanto con industrias tradicionales, pequenas y medianas, dirigidas principalmeinte al mercado 
corno con industrias dinrimicas y

existente en la propia regi6n y localidades en el 6rea urbana; 

de base, medianas y grandes, dirigidas al mercado compuesto por la Regi6n Metropolitana de 

Sao Paulo y localizadas fuera del Jirea urbana.
 

Por otro lado, la ciudad de Santos es la polarizadora de una regi6n cuya poblaci6n, segfin
 
Censo de 1991, realizado por el IBGE, es de 1.089.856 habitantes.datos prelirninares (de 

Santos concentra la mayoria de los establecimientos de comercio y servicios y,
 
consecuenteinente, gran parte de la renta regional circula en la ciudad. La poblaci6n y las
 

empresas de Cubatao, Sao Vicente, Guaruj5i y Playa Grande realizan la rnayoria de sus 

transacciones conlerciales en Santos, haciendo reales tin comnercio diversificado y tn volumen 

considerable de empleo. 

Paralelamente al comercio y a los servicios existe una red bancaria con la presencia de los 

mayores bancos del pals y perfectamente integrada coil el sistema financiero nacional. 

Otro aspecto importante se refiere al hecho de ser Santos sede de varias agencias pfiblicas 

estatales y federales, adenlts de unidades de servicios educacionales y hospitalarios a nivel
 

regional, lo que representa Lin mecanisnio de generaci6n de empleos y recursos.
 

Poblaei61 e infraestructura urbana 

El proceso de urbanizaci6n de Santos, asf corno el de la Bajada Santista, se dio de forma 

dispers:a. Esa dispersi6n se dio tanto en funci6n del desarrollo urbano acelerado como de los 

elementos naturales existentes -playas, lomas, manglares-, lilevando a criterios especificos de 

ocupaci6n del espacio por los diversos agentes actuantes en la ciudad. La fijaci6n de grandes 

industrias, de residencias de Iapoblaci6n fija y de residencias de verano, del area coniercial y 

la presencia marcante del puerto, generaron un contexto urbano en el cual surgi6 una 
del espacio urbano y regional.

jerarquizaci6n de los diversos asentamientos en la apropiaci6nl 

En la medida en qie el proceso de urbanizaci6n se va acelerando en el pafs, lo mism(o ocurre 

en la regi6n. En Santos el puerto y la ciudad crecen juntos, bajo dominios diferentes, Ilevando 

a situaciones conflictivas en cuanto al uso del suelo urbano por las actividades portuarias en 

caso de la gran 6rea ocupada por el retropuierto, cornpitiendo con 6reas
expansi6n, con(o el 

residenciales de la poblaci6n fija.
 

La distribuci6n especial de la poblaci6n en el inunicipio de Santos se da confornie lo 

demostrado en el cuadro IV. Ell cuadro Vrelaciona los barrios situados en la isla con sus areas 

de localizaci6n. 
iLC la paite insular del Municipio representa cerca del 5% del

Es iniportante destacar 
territorio municipal con el 87% de la poblaci6n, presentando asi, una alta densidad
 

de nogrifica.
 



Cuiadro IV 
Ocupaci6n espacial del Nltiiicipio de Santos 

AREAS ISLA NUMERO DE HABITANTES 
%) HABITANTES % 

Central 12,00 24.947 5,85Faja intermediaria 17,17 109.925 2578Faja de [a Orla 22,10 181,818 42,65
Zona Noroeste I 4,65 13.543 3.18
Zona Noroeste II 14,33 53.474 12,54
Lomas 14,60 29.728 6.97 
Puerto 7,85
Santos Continental 1_4-98 -0.3
Bertioga 11.425 2,68 
TOTAL 100,00 426.358 100,00 

Fuomie: Censo 1991 - IBGE y SEDAM 
Dates preliminares. El total final del Censo demogrifico de 1991 presenta una difetencia 
de mis de 2.168 habitantes en relaci6n at total do Ia poblaci6n oe barrios. 

Cuadro V 
Distribuci6n de los barrios de la Isla por ;i'ea 

AREAS BARRIOS 

Central Centro, Paquetd, Valongo, VilaNova y Vila Mahias 
Faja Intermediaria Marape, Vila Belmiro, Campo Grande, Encruzilhada, Ma,uco, Estutrio y Jabaquara
Faja do laOrla Jos6 Menino, Gonzaga, Boqueirao, Embar6, Aparecida y Ponta da Praia 
Zona Noroesto I Alemoa, Jardirn Sao Manul, Chico de Paula y Sabo6 
Zona Noroeste II Born Retire, Jardirn Santa Maria, Caneleira, AreiaBranca, R~dio Clube, Jardim Castelo y Sao Jorge 

Fuonte: D.0. Urgente, del 05/07/1990, Erncarte Alcaldcia Municipal de Santos, Asesoria do Coinunicaci6n. 

El peri6dico santista A 'Tribuna t)uhliC6 datos preliminares del ceIso demogrfifico de 1991 que 
prcsentan la poblaci6n de los nituicipios vecinos a Santos distribuida conforme el cuadro VI. 

Cuadro VI 
Distribuc6n ieia lmblaci6n residente por sexo 

MUNICIPIO HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

Santos 
Cuhatao 
Guaruji 
Praia Grande 
Sao Vicente 

202.662 
43.400 
98.100 
60.400 

124 000 

47,3 
49,0 
50,1 
49,5 
48,7 

225.894 
45.200 
97.800 
61.700 

130.700 

52,7 
51,0 
49,9 
50,5 
51,3 

428.556 
88.600 

195.900 
122.100 
254.700 

39,3 
8,1 

18,0 
11,2 
23,4 

TOTAL 528.562 48,5 561.294 51,5 1.089.856 100,0 

Fuente: Peri6dico A Tribuna, 24,01/1992. 

Se obscrva qto la rcgi6n actmltafna el perfil nacional donde la poblaci6n fenienina presenta una 
l)articipaci6n de 50,0% y lanasculina i!' 49,4%. En Santos la prescncia de las mujeres es
significativatlntc mayor lu hId los htunbros, reproscnilando c1 552,7% y 47,3%, res'pectivanionte.
La (list ribttiCit)n ICla l)llacion rosidon to por ;ircas aparece ropresentada cn el cuadro VII,dtondC se observa ]I ctncotruai6n do la jobiaci611 santista, tanto en ]a sede dcl flittniCipio
como en el distrito de [3Crtiga, en cl irea urbana.Con relaci6n al Censo de 199 1, los datos
relativos a hi polfhaci6n rCsilcniC todavia 11o se Cnctentran disponibles para consultas,
micntras tanto, Cs sabido luo110Crrio una rCversi6n de las CxpeCtativas y tluc, nty
prolbablemente, hi 1)1lacion rtt ral conlitila el 0tna proporcion igual o menor que la de 1980,1o quc nos lleva a considerar (uie l)Ipoblaci61n urbana es mayoritariamente predominante en 
relaci6n a la rural. 



Cuadro VII 
Distribuci6n de la poblaci6n residente por Areas 

1980MUNICIPIO 
TOTAL
URBANA RURAL 


1.522 412.545
411.023
Santos 

99,7 0,3 100,0% 

1.388 198.930197.542 

% 48,1 91,2 48,2
Hombres 

134 213,615Mujeres 213.481 
% 51,9 8,8 51,8 

457 4.239Bertioga 3.782 
% 89,2 10,8 100,C
 

244 2.312
2.068 

% 89,4 10,6 54,5
Hombres 

213 1.927Mujeres 1.714 
% 88.9 11,1 45,5 

1.979 416.784414.805Santos-Total 
99,5 0,5 100,0% 

1.632 201.242199.610 

% 99,2 0,8 48,3
Hombres 

347 215.542Mujeres 215.195 
% 99,8 0,2 51,7 

Fuonto: Censo Demogrhtico 1980 - FISGE 

Santos Cs un municipio esencialmnente urbano que present6 un crecimiento en los 61tirnos 20 

aflos de 24,8% siendo que su distrito, Bertioga, presenta el indice de crecimiento de 344,2%, 

una b1,se econ6fmica fundada en la explotaci6n de la actividad turfstica y un proceso de 

emancipaci6n del distrito bastante avanzado. 

Cuadro VIII 
Crecimiento poblacional 

91/701970 1980 1991
MUNICIPIO 
417.131 22,4%

Santos 340.855 412.545 

4.239 11.425 344,2%
Bertioga 2.572 


24,8%
343.427 416.784 428.556TOTAl. 


Censos Dnrogr:ficos 1970 y 1980 FIBGE y datos preliminares del Censo de 1991. 
Fuenle: 

Cuadro IX 
Domicilios residenciales 

1980
MUNICIPIO 


107.106Santos 
17.805Cubatao 

GuarujA 33.535 
Praia Grande 16.987 
Sao Vicente 46.422 

221.855TOTAL 


1991 91/80(%)
 

164.476 53,6% 
24.243 36,2% 
91.642 173,3% 

109.216 542,9% 
91.037 96,1% 

480.614 116,6% 

Fuente: Censos Demoor~ficos 1980 y 1991 - FIBGE. 

El crccihieno poblacional tLie mayo)r expresi6n se dio en las d6cadas del 50 y 60, tomando en 

el gran fIljo de migrantes ocurrido Co11o consecUencia de la apertura de fuentes de 
c lenta 
trabajo con la implemrntaci6n dcl parque industrial de Cubatao y la epidemia inmobiliaria de 

la Isla de Sao Vicente, ligada al turismo, con absorci6n de mnano de obra calificada. 
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Acompafnando la tendencia nacional, a partir de la decada del 7 se observa una disnlinuci6n 
en la poblaci6n rural. 
La atenci6n a las demandas de esa poblaci611 en lo qiule se rcfiere a los servicios de 
infraestructura urbana se da en la siguiente ne-lida. 
En lo que se iefiere a la red de agua tenemos que la atenci6n en 1a isla se da al 100% de los 
moradores y al 81% de lo. moradores dl continente; en cuanto al alcantarillado, este atiende
al 80% de Ia poblaci6n de la isla y al 5% de los moridores de Bertioga. La red elfctrica
atiende al 100% del municipio. Toda la parte insular del rnunicipio y los n6cleos urbanos del 
continente cuentan con el sistemna de recolecci6n de basura. 

Cuadro X 

ANO NUMERO DE UNIONES UNIONES POBLACION 
AUTORIZADAS ALCANZADA 

1990 159.139 economias 53.342 420.000 

1991 162.186 economias 53.920 428.000 

Fuento: Secretaria del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

En cuanto a la red de telffonos, se dio un crecimiento significativo en los iiltinmos 15 afios. En 
1976, el nimero de beneficiados era de 56.017 y el de telffonos publicos era de 458 y, en 1990,
el n6mero de beneficiados pasa a 149.438 y el de telkfonos piiblicos a 1.784, lo que significa tin 
crecimiento en el orden dl 167% y 289%, respectivaraente. 
La ciudad de Santos tiene sus vfas jerarquizadas atendiendo de forma razonable la dernanda 
de sus usuarios. Con relaci6n a los transportes, la ciudad cuenta con los sistemas maritirno,
terrestre y ferroviario, si -.do el maritilo uno de los mIis fuertes inductores del creciniento 
de la Bajada y el terrestre busca atender a la creciente demanda por parte de la pobllaci6n de 
transportes colectivos. En cuanto al ferroviario, presenta las caracterfsticas COIIles del pais,
teniendo presente la falta de una polftica de mejora del sistema, prinipalmente en lo que se 
refiere al transporte de pasajeros. 
El rnunicipio esti interligado coi todo el Estado de Sao Paulo y, en consecuencia, con el pafs, 
por carreteras y por via marftima nacional e internacionalniente. No hay en Santos un 
aeropuerto para el transporte acre() nacional, que se realiza vfa Sao Paulo y Base A6rea de 
Santos. 
Segcrn datos de la Coniisi6n de Trfinsito, publicados en ATribuna, (lei 29.01.1991, el tnero 
de carros nuevos matriculados en Santos en los aflos de 1988, 1989, 1990 fue de 5.710, 6.114 y
4.950, respectivarnente, siendo una de las variables para evaluar el poder adquisitivo de parte
de la poblaci6n. Por tanto, debernos admitir que Santos tarnbien esta sufriendo la crisis 
nacional. 

1. COSIPA (Compafila Siderirgica Paulista). Es una de las principales sidertrgicas del Brasil, ubicada on el municipio de Cubatao-SP, 

ocupando como mano de obra a un sector muy ampl;o de la ciudad de Santos, por su cercania. (Note del traducor) 

2. R-101. Carretera Federal que atraviesa todo el litoral brasilefo. (Nola del traductor) 
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