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RESUMEN EJECUTIVO  
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID por siglas en inglés) reconoce que la 

igualdad de género y el empoderamiento femenino son esenciales para alcanzar cualquier objetivo de 

desarrollo, es pieza fundamental para el logro de los derechos humanos y la clave para los resultados de 

un desarrollo efectivo y sostenible. En tal sentido, recomienda elaborar un análisis de género más 

profundo e inclusivo en las zonas en donde los proyectos de USAID se encuentren interviniendo, para 

identificar acciones específicas que ofrezcan resultados en la disminución de las desigualdades de género 

y el logro del empoderamiento femenino. 

Propósito 

El análisis de género (AG) del portafolio de los programas de USAID/Perú ayudará a complementar su 

plan estratégico, ofreciendo recomendaciones para integrar esta categoría en los proyectos que está 

ejecutando bajo los Objetivos de Desarrollo (OD) de la Estrategia de la Cooperación de los Estados 

Unidos para el Desarrollo del Perú 2012-2016 (CDCS por sus siglas en inglés).  La estrategia tiene tres 

OD priorizados: 

OD 1: Incrementar las alternativas a los cultivos ilícitos de coca en regiones seleccionadas  

OD 2: Mejorar gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía  

OD 3: Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en la Amazonía y en zonas de 

glaciares alto andinos.  

El AG contribuirá a identificar aquellos temas claves del marco conceptual sobre dimensiones de 

género1, que pueden estar limitando el logro de los OD, así como, detectar oportunidades 

aprovechables para que puedan ser alcanzados y contribuyan con el desarrollo humano sostenible.   

De manera específica, se busca: 

1. Identificar temas de género con el mayor impacto potencial en el desarrollo sostenible y en la 

consecución de los OD de la Misión de USAID/Perú. 

2. Analizar los impactos anteriores, actuales y potenciales de los OD de la Misión de Perú, sobre el 

status de los hombres y las mujeres. 

3. Identificar las limitaciones basadas en género a la participación equitativa y al acceso de hombres 

y mujeres a oportunidades económicas, políticas y sociales, con énfasis en los sectores y 

regiones donde los programas de USAID/Perú se encuentran operando. 

4. Identificar estrategias, metodologías y oportunidades que la Misión USAID/Perú puede utilizar 

para ampliar y maximizar la accesibilidad y equidad de sus programas, intervenciones e impactos 

en hombres y mujeres. 

5. Evaluar políticas y programas del Gobierno peruano relacionados con género, así como las de 

otros donantes, identificando oportunidades de colaboración para avanzar en la igualdad de 

género y en el fortalecimiento mutuo con un enfoque de cultura de género. 

                                                           

 
1 Este marco conceptual, fue originalmente desarrollado por Deborah Caro y Deborah Rubín bajo proyectos financiados por la 

Oficina de Mujer en el Desarrollo del Bureau for Global Health de USAID/Washington. Posteriormente este marco ha sido 

beneficiado por múltiples ideas y revisiones efectuadas por expertas internacionales en género.  
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Metodología 

El análisis efectuado en este reporte, enriquece interpretaciones cuantitativas y cualitativas a través de la 

tr iangulación de los resultados. El eje metodológico se centra fundamentalmente en la recolección de 

mayor información cualitativa, para lo cual se elaboran guías de entrevistas individuales y otra para hacer 

entrevistas grupales y/o grupos focales. Además, se completa y/o actualiza el análisis cuantitativo a partir 

de fuentes secundarias como la Encuesta de Uso de Tiempo (ENUT, 2010), el Censo Agropecuario 

(CENAGRO, 2012), la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2012), la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES, 2012) y otras encuestas relacionadas, como la que realiza la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) entre la población beneficiaria de los programas de 

desarrollo alternativo.  

Los instrumentos fueron diseñados a partir del marco conceptual que señalan las esferas de análisis de 

género2 

¶ Leyes, políticas, marcos regulatorios y prácticas institucionales: formales e informales. 

¶ Normas culturales y creencias: influenciadas por percepciones, estereotipos. 

¶ Roles de género, responsabilidades y uso de tiempo: examinar en trabajos remunerados o no 

remunerados. 

¶ Acceso y control de bienes y recursos. 

¶ Patrones de poder y de toma de decisión 

El estudio se realizó entre los meses de julio a noviembre del 2013 por un equipo de cinco consultoras 

con amplia experiencia en género, liderado por María Rosa Gárate.  Los informantes fueron contactados 

a través de miembros de los equipos técnicos de las oficinas de USAID de Desarrollo Alternativo, 

Crecimiento Económico, Salud y Educación, Democracia y Medio Ambiente, y las organizaciones socias 

e implementadoras. Se entrevistaron a funcionarios públicos y gerentes de organizaciones socias, 

implementadores directos, y población beneficiaria en los departamentos de Huánuco (Tingo María), 

Loreto (Yurimaguas), Madre de Dios, San Martín y Ucayali. 

Resultados  

La información que se presenta está organizada y analizada por los cinco dominios del análisis de género:  

Roles, responsabilidades y uso de tiempo 

La principal división del trabajo se da entre la persona que es remunerada y la que no lo es, y permite 

entender la dominación sobre las mujeres. En buena parte de la población beneficiaria, sobre todo en las 

zonas de campo, el rol de la mujer se encuentra limitado al hogar. Aunque trabaje en las faenas del 

campo, su labor no está visibilizada y mucho menos reconocida, cuando en realidad los testimonios 

confirman que las mujeres trabajan òtodo el d²aó. Según la ENUT 2010, las mujeres de la selva dedican 

80% más del tiempo que los hombres a las actividades domésticas y cuentan con 22% menos de tiempo 

libre.  

                                                           

 
2 USAID: !5{ /ƘŀǇǘŜǊ нлр άLƴǘŜƎǊŀǘƛƴƎ DŜƴŘŜǊ 9ǉǳŀƭƛǘȅ ŀƴŘ CŜƳŀƭŜ 9ƳǇƻǿŜǊƳŜƴǘ ƛƴ ¦{!L5Ȱǎ tǊƻƎǊŀƳ /ȅŎƭŜέ. July 
17, 2013 
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Acceso y control sobre bienes y recursos 

Según CENAGRO 2012, a nivel del país, por cada 10 personas con posesión sobre unidades 

agropecuarias, tres son mujeres. Esta relación es bastante más baja en Loreto, San Martín y Ucayali: 12, 

14 y 18 por ciento respectivamente. Las personas posesionarias no tienen título de propiedad de las 

tierras, no conocen el valor de sus predios y por tanto el acceso a créditos les es bastante difícil, sean 

estos hombres o mujeres.   

En el país, según la ENAHO, 74.4% de hombres y 54.8% de mujeres declaran tener trabajo; hay un 39% 

de mujeres que no trabajan frente a un 21.6% de hombres en esa condición.  San Martín, Loreto y 

Ucayali son las regiones que presentan las brechas más grandes entre hombres y mujeres en cuanto a su 

condición laboral; esta alcanza 28 puntos de diferencia a favor de los hombres en el caso de San Martín, 

bastante más elevada que la brecha nacional de 19.6 puntos. Un 47% de las personas que trabajan tienen 

una ocupación secundaria, mayormente los hombres, lo que les permite generar más ingresos y también 

más horas de trabajo fuera del hogar. 

En la región selva, 7% más de mujeres que de hombres manifiestan tener alguna enfermedad o malestar 

crónico; situación que no se traduce en mayores visitas a los establecimientos de salud en busca de 

alivio para estos malestares, por diferentes motivos como òno fue grave o no fue necesario ir al 

establecimiento de saludó.  Tres de cada diez mujeres en edad fértil en Loreto tiene algún grado de 

anemia, en Ucayali el 21% de mujeres y en San Martín el 13% se encuentra en la misma condición.   

Hay desconfianza en la atención de los servicios de salud, y se acude a ellos cuando es absolutamente 

necesario. Loreto sigue teniendo una alta proporción de partos atendidos en domicilio, 36.3%, asociado 

al mayor número de comunidades indígenas en la zona. El problema del embarazo adolescente y la 

muerte materna es mayor en la selva, en la zona rural y en el quintil de mayor pobreza.  

La cobertura del seguro público de salud es baja, especialmente en el caso de Madre de Dios, donde 

61.2% de mujeres no tiene seguro. Hay evidencias que los servicios de salud necesitan ser fortalecidos 

para que puedan cumplir con su función y atender las necesidades de la población.  Construir 

credibilidad a través de una oferta de calidad, así como mejorar la accesibilidad a los establecimientos se 

convierte en obligación del Estado.   

Se ha alcanzado la paridad en la matrícula escolar primaria, pero el acceso a la educación secundaria 

enfrenta la barrera cultural de los padres que prefieren que las jóvenes se queden en casa y asuman las 

labores domésticas, y no exponerse a un asalto en su camino al colegio. Información del Ministerio de 

Educación sobre razones de deserción escolar señala que los niños abandonan la escuela por razones 

económicas (no se puede costear gasto que irroga la educación), mientras que las niñas lo hacen porque 

deben integrarse al trabajo doméstico. El embarazo en la adolescencia es otro factor que contribuye a 

que las mujeres dejen de asistir al colegio por vergüenza y no terminen sus estudios.  

El acceso a la tecnología está limitada por la pobreza, así el uso de internet está principalmente 

concentrado en los no pobres. Entre los pobres, el acceso a internet se limita a 4.1% en Loreto y 8.9% 

en San Martín. También se encuentran brechas de género en el acceso a internet y a telefonía móvil, 

desfavorables para las mujeres. 

La información del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), señala que tres de los cinco 

departamentos en estudio tienen los mayores porcentajes de indocumentados en sus áreas rurales: 

Ucayali, 79%; Madre de Dios, 77.3%; y San Martín, 74.7%.  En términos absolutos, Loreto tiene el mayor 

número de indocumentados, 9,604 adultos y 237,104 menores de 18 años. 
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Poder y toma de decisiones  

Aunque la presencia femenina ha crecido en los espacios públicos, los cargos por elección no han 

favorecido a las mujeres pues las cuotas de género son òllenadasó para cumplir con la formalidad sin 

darles necesariamente una oportunidad de participación. Tampoco se ha logrado involucrar a las 

mujeres en los presupuestos participativos regionales o locales, en donde su contribución está entre el 

13% en Loreto y 32% en San Martín.   

En las regiones visitadas se han encontrado mujeres en cargos de Teniente Gobernadora, alcaldesas 

regidoras y autoridades comunales; en su mayoría son mujeres solas y sin responsabilidades familiares, 

que no responden al rol tradicional que les asigna las normas de género. 

Normas culturales, creencias y percepciones 

La construcción social de normas y conductas de género, muchas veces reforzadas en lo cotidiano, 

hacen que la aspiración a igualdad entre hombres y derechos no se facilite. La información recogida en 

campo señala la existencia de conflictos conyugales si es que las mujeres obtienen mayor salario que sus 

parejas, y las limitaciones que enfrenta las mujeres para su participación en espacios públicos sea por 

celos o porque òdescuida sus labores domésticas, abandonando a los hijosó.   

Según ENDES 2012, en las regiones visitadas, entre cinco a siete mujeres de cada diez, han vivido 

situaciones de control y violencia verbal por parte de la pareja, esta proporción tiende agudizarse 

cuando la mujer tiene condiciones de mayor vulnerabilidad: es más pobre o su nivel educativo es bajo.  

En Loreto y Madre de Dios el porcentaje de mujeres que vive en situaciones de control y violencia 

verbal, se eleva entre cinco y diez puntos del promedio nacional. San Martín se encuentra entre los 

cuatro primeras regiones del país con indicadores más altos de violencia sexual: 10.4%, que se 

incrementa hasta 13.5% en las mujeres mayores de 40 años. Por su parte, Madre de Dios concentra 

problemas sociales como la explotación sexual de niñas y la trata de personas.  

Marco legal y prácticas institucionales 

Se constata que existe un marco legal internacional, nacional y regional bastante favorable a la igualdad 

de género, no obstante hay muchas barreras y lentitud en la implementación del mismo, posiblemente 

porque se tiende a confundir con un tema òde mujeresó.  

Una costumbre institucional preocupante es aquella que no sanciona el acoso o abuso sexual efectuado 

por los servidores públicos, especialmente cuando se trata de menores de edad, esto principalmente en 

las escuelas. Otro ejemplo es el incremento de la trata de personas, que tienen un alarmante nivel de 

impunidad y que demuestra la incapacidad del sistema de justicia para brindar protección a los derechos 

de las personas, especialmente mujeres y menores de edad.  

En las entrevistas realizadas se mencionan dificultades en la implementación de los Planes Regionales de 

Igualdad de Oportunidades, principalmente por no existir un presupuesto para dicho fin. 

Propuestas para contribuir a cerrar brechas de genero por objetivos de 
desarrollo  

El eje común de los programas para el logro de los ODs de USAID, es el fortalecimiento de capacidades 

el cual se constituye en un espacio interesante para la incorporación del tema de género.  Este proceso 

es progresivo y parte de la base de transformar beneficiarios/as en ciudadanos y ciudadanas.  
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OD 1: Incrementar las alternativas a los cultivos ilícitos de coca en las regiones elegidas 

Las Escuelas de Campo como espacios de aprendizaje y socialización  

La estrategia de las Escuelas de Campo dirigidas a fortalecer las capacidades de los pobladores para 

cultivos alternativos como el cacao y café (cultivos fincas) y biohuertos son propicias para socializar 

temas como género, salud y educación. Además se convierten en espacios donde la mujer fortalece sus 

capacidades, participa y se empodera sobre todo en actividades que ellas y sus familias tienen a su cargo. 

Liderazgo técnico de DEVIDA y enfoque de género 

En el marco del presupuesto por resultados, DEVIDA juega un rol importante, al ser la entidad rectora 

del Programa Presupuestal y del PIRDAIS (Plan de Impacto Rápido ð Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible). Ello influye en que hay una valoración positiva por parte de actores locales respecto a la 

presencia de DEVIDA en el territorio y lo ubica en una posición de alto poder de influencia en la 

dinámica local. Esto debe ser aprovechado para que desarrolle una política institucional de género, 

lineamientos claros y fortalecimiento de capacidades de sus equipos para liderar el proceso de inclusión 

del enfoque de género en la implementación de la política nacional de lucha contra las drogas. 

Espacios de articulación territorial 

Estos espacios de articulación se deben convertir en los principales aliados locales para la incorporación 

del enfoque de género en las estrategias que promueven la economía lícita y el fortalecimiento de las 

cadenas de valor, de manera que los resultados que se obtengan sean igualmente beneficiosos para 

hombres y mujeres que están involucrados en los cultivos lícitos. 

OD 2: Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía. 

Implementación del Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) 

Se recomienda que se apoye la implementación del PLANIG por la estrecha vinculación del OD2 con el 

objetivo general del plan, que busca eliminar las brechas existentes entre hombres y mujeres, lo que 

implica articular acciones de las instituciones del Estado, de las agencias internacionales cooperantes, 

como USAID, y de la sociedad civil. 

Presupuestos sensibles al género 

Para que las políticas referidas a género se efectivicen se necesitan recursos humanos y financieros.  Uno 

de los principales problemas detectados en este estudio, es que los PRIOS de las regiones visitadas no se 

han implementado por falta de presupuesto. Se recomienda promover la incorporació de género en el 

marco de la implementación del presupuesto por resultados3 (PPR); como una rutina sistemática en el 

proceso presupuestario; y, incorporarlo progresivamente en los programas presupuestales, en el 

seguimiento y la evaluación de desempeño, así como, en los incentivos a la gestión. 

Fortalecimiento de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata en Madre de Dios.  

La Comisión Regional Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas de Madre de Dios, 

enfrenta grandes retos en su lucha contra la trata, en el marco de la minería legal y la corrupción; por 

ello se recomienda fortalecer las capacidades del Gobierno Regional y locales en la definición clara de 

responsabilidades y la gestión de un presupuesto adecuado para cumplir su rol. El Consorcio Madre de 

Dios forma parte de esta Comisión Regional, y resulta necesario ampliar las acciones que desarrolla.   

                                                           

 
3 El presupuesto por resultados busca mejorar la efectividad del gasto público vinculando el financiamiento con los resultados y promoviendo la 

eficiencia técnica de las entidades públicas 
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OD 3: Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en la Amazonía y en las zonas de 
glaciares alto-andinos 

Hoja de Ruta de prioridades del Gobierno Regional de Madre de Dios 

La Hoja de Ruta constituye una oportunidad para realizar acciones específicas que cubran brechas de 

género en las actividades y proyectos priorizados por la región. Incluye de un lado, la participación 

efectiva y adecuada de las mujeres en òModelos de Negocios de la Selvaó y la elaboración de planes de 

negocios de productos derivados de la castaña y chacras familiares. Además, se debe propiciar la 

participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en el fortalecimiento de organizaciones 

empresariales a concesionarios forestales, donde se balancee de manera equitativa la distribución y 

beneficios de los recursos y el acceso a tecnologías.  

Asistencia técnica a las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) 

Debe retomarse el fortalecimiento a las ARAs en su acción por la igualdad de oportunidades, pues 

tendría un impacto significativo en la incorporación del enfoque de género en la gestión del gobierno 

regional. De esta manera, se debe incorporar el enfoque de género en la estructura de las ARA, en el 

plan estratégico, desarrollando actividades, resultados e indicadores medibles y con un presupuesto 

asignado.  

Perú Bosques: Proyecto Regional de Artesanía para la conservación forestal y el empoderamiento 
de las mujeres.  

Se recomienda tener una especial atención a la valoración del aporte de las mujeres, tanto en los 

ámbitos doméstico como productivo, donde se propongan acciones que no signifiquen una recarga de 

trabajo para las mujeres. Esto puede materializarse a través de instrumentos especialmente diseñados 

para la identificación de espacios de tiempo apropiados para las mujeres, así como, con la estrecha 

coordinación con otros sectores. 

Conclusiones 

Los hallazgos del análisis de los diferentes dominios de género muestran poco progreso respecto a las 

inequidades y desigualdades que estudios cualitativos y análisis estadísticos realizados en el pasado, tanto 

por los equipos de socios implementadores y otros profesionales de la academia o de organizaciones 

nacionales e internacionales.  

La mayoría de intervenciones están orientadas a mejorar las condiciones de pobreza y la desigualdad 

social, mas no la desigualdad de género; perdiendo valiosa oportunidad de hacerlo simultáneamente, 

esto facilitaría aprovechar el capital humano y por ende su desarrollo. 

Urge incluir en los programas criterios de sostenibilidad de las intervenciones, promoviendo una 

ciudadanía igualitaria, que permita construir una distribución de responsabilidades domésticas pareja, 

entre hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres puedan acceder con la misma libertad a la 

oferta educativa, laboral y de mejoramiento de competencias que las habilite a posicionarse en el sistema 

en las mismas condiciones que el hombre. 

La descentralización ofrece espacios institucionalizados de interacción entre los actores regionales y 

locales públicos y privados; como por ejemplo, los Consejos de Coordinación Regional, el proceso de 

formulación de los presupuestos participativos, y la definición y aprobación de un número importante de 

planes regionales de salud, educación y medio ambiente. 
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Transversalizar el enfoque de género y hacerlo sostenible significa insertarlo en la estructura orgánica de 

las instituciones del Estado, incorporándolo en los planes estratégicos, desde las políticas, objetivos, 

acciones, metas, indicadores y resultados vinculados al financiamiento.  En buena cuenta, hacer realidad 

el marco legal existente, apoyando sostenidamente su implementación.  Este es, necesariamente, el 

primer paso hacia su institucionalización. 

Es importante mencionar que en varios de los estudios de género que han sido realizados recientemente 

por los proyectos de USAID, se asocia el trabajo de género a mejorar la participación de mujeres en sus 

actividades y equipos. Se encuentran dificultades para entender las relaciones de género como relaciones 

de poder entre las personas y existe la tendencia de confundir el enfoque de g®nero con òasuntos de 

mujeresó siendo posible que pueda minimizarse su importancia por esta raz·n.  Por tal razón, se 

evidencia la necesidad de fortalecer las competencias de los gestores e implementadores de los 

programas para transversalizar el enfoque de género en las iniciativas. 
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1 PROPÓSITO Y PREGUNTAS CLAVES DEL ESTUDIO   
 

El análisis de género que aquí se presenta contribuirá a la Estrategia de Cooperación para el 

Desarrollo del País (CDCS) de USAID/Perú4, identificando los temas clave de género que dificultan o 

facilitan el progreso hacia el logro de los tres Objetivos de Desarrollo (OD), de una manera eficaz, 

equitativa y sostenible. 

1.1 Objetivos del Análisis de Género 

Los objetivos del análisis de género son: 

a. Identificar aquellos temas de género que tienen el mayor impacto potencial en el desarrollo 

sostenible y en la consecución de los OD de USAID/Perú. 

b. Analizar los impactos actuales y potenciales de los OD sobre el status de los hombres y las 

mujeres. 

c. Identificar las limitaciones basadas en género a la participación equitativa y al acceso de 

hombres y mujeres a oportunidades económicas, políticas y sociales, con énfasis en los 

sectores y regiones donde los programas de USAID/Perú se encuentran operando. 

d. Identificar estrategias, metodologías y oportunidades que USAID/Perú puede utilizar para 

ampliar y maximizar la accesibilidad y equidad de sus proyectos, intervenciones e impactos 

en hombres y mujeres. 

e. Evaluar políticas y programas relacionados con género del Gobierno del Perú y de los 

donantes, para identificar oportunidades de colaboración para avanzar en la igualdad de 

género y en el fortalecimiento mutuo con un enfoque de cultura de género. 

Las conclusiones y recomendaciones del análisis de género se utilizarán para orientar a USAID/Perú 

a integrar género en la implementación del plan estratégico, tal como es requerido en las directrices 

de diseño de programas, buscando responder a dos cuestionamientos claves: 

¶ ¿Cómo afectan los roles y estatus diferenciados entre hombres y mujeres al interior de las 

comunidades, de la esfera política, del ámbito laboral y de los hogares, las intervenciones de 

los programas que se están conduciendo? y, 

¶ ¿Los resultados que se esperan de los programas, afectarán de manera diferente a los 

hombres y mujeres? 

Por ende, la primera audiencia del análisis de género estará constituida por los equipos técnicos de 

USAID/Perú.  

1.2 Conceptualizando Género 

Un análisis de género es un proceso teórico-práctico que analiza de forma diferenciada los roles, los 

espacios y los atributos que la construcción social adjudica a mujeres y a hombres, pero además los 

visualiza al interior de un sistema de relaciones de poder. Esto implica estudiar las formas cómo 

hombres y mujeres se organizan y se relacionan, identificando el trabajo productivo y reproductivo, 

el acceso y el control de beneficios, limitaciones y oportunidades, así como la capacidad organizativa 

de hombres y mujeres para promover la igualdad. En términos operativos el análisis de género es el 

primer paso para la elaboración de cualquier política, planes o programas, tendientes a transformar la 

                                                           

 
4 USAID/Peru. 2012. òUSAID/Peru Country Development Cooperation Strategy.ó Lima, Peru 



 

14 

 

naturaleza del desarrollo basado en la desigualdad. 

Cuando se habla de desarrollo con enfoque de 

género, la idea principal es que hombres y mujeres 

son actores del desarrollo. Sin importar dónde ni 

cuál sea el lugar de residencia, el derecho al 

desarrollo es universal; hombres y mujeres deben 

tener acceso a los recursos, los beneficios que 

generan y sobre todo acceso compartido a las 

decisiones. Sin embargo, ambos tienen necesidades 

y expectativas diferentes, a las cuales las políticas de 

un Estado deben responder. 

El fundamento de este concepto es que para que 

exista desarrollo con enfoque de género, se debe 

sustentar la equidad como generadora de 

oportunidades para mujeres y hombres, poniendo énfasis en la situación particular que atraviesa la 

mujer en determinados contextos laborales, comunitarios y familiares. En estos contextos y por la 

forma en que se ha estructurado la división del trabajo y las funciones, existen relaciones jerárquicas 

y desiguales entre hombres y mujeres, que usualmente son expresadas en injusticia, subordinación y 

discriminación hacia las mujeres. 

Entonces, el enfoque de género se define como la forma de observar la realidad basada en las 

variables òsexoó y òg®neroó y sus manifestaciones en un contexto geogr§fico, ®tnico e hist·rico 

determinado. Al enfoque de g®nero tambi®n se le denomina òperspectiva de g®neroó. Es una 

òperspectiva te·rico-metodol·gicaó, que implica una forma de ver la realidad y una forma de 

intervenir o actuar en ella.  

Dos conceptos más se mencionan cuando se habla de género: el empoderamiento y la 

transversalización. El primero se refiere al proceso de adquisición de poder en el ámbito individual y 

colectivo5; mientras que el segundo alude a que la perspectiva o enfoque de igualdad de género se 

incorpore en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 

involucrados en la toma de decisiones6. En tal sentido, es importante comprender que el proceso de 

empoderamiento de la persona no es transferible, ni es posible enseñarlo; es el resultado de adquirir 

conocimientos, reconocer potencialidades y formar habilidades propias que no son otorgables, sino 

opciones individuales. Una etapa final es la institucionalización del género, que alude al 

establecimiento de reglas y mecanismos que dan un carácter permanente a una política con enfoque 

de género, y la convierten en una práctica regular en la institución, sea esta pública o privada. 

Involucra el proceder de los que toman decisiones y de los que ejecutan las políticas, transformando 

la cultura institucional y haciéndolas eficaces y sostenibles7.  

Los conceptos anteriores enmarcan el presente estudio, permitiendo acercarse a los objetivos de 

                                                           

 
5 òEl proceso de empoderamiento de las mujeres. Gu²a Metodol·gicaó Comisi·n de Mujeres y Desarrollo. Bruselas, 2007. 
6 òEl mainstreaming de g®nero en la Uni·n Europeaó. Publicado en Aequalitas. Revista Jur²dica de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Mayo-Diciembre 2003, pp. 6-11. 
7 Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pág. 21. Lima 2012 

La inclusión social es crucial 

para el desarrollo, lograr que 

ésta se alcance, requiere de 

mucho trabajo y de múltiples 

apoyos, además de un cambio 

drástico en la mentalidad de la 

sociedad en general.  
 

Fuente: Perú: In forme de 

Desarrollo Humano 2007   



 

15 

 

desarrollo de la CDCS de USAID/Perú de una manera holística y, a juicio del equipo, eficaz para 

visualizar el mejor camino para incorporar el enfoque de género. 

1.3 Género en la Política de USAID 

Desde 1982 y luego de la publicación del documento sobre Mujer en el Desarrollo (Boserup 1970), 

USAID/Washington ha acumulado muchas evidencias sobre igualdad de género y empoderamiento, 

que hoy se traducen en la òPolítica de Igualdad de Género y Empoderamiento Femeninoó8.  La 

pol²tica de g®nero de USAID postula que òninguna sociedad puede desarrollarse sosteniblemente sin 

aumentar y transformar la distribución de oportunidades, recursos y opciones para hombres y 

mujeres, a fin de que tengan el mismo poder para formar sus propias vidas y contribuir a sus 

comunidadesó.9 

Aunque en las últimas dos décadas se han estrechado las brechas de género, subsisten las 

desigualdades en muchos de los sectores en los cuales USAID trabaja a nivel global, especialmente en 

aquellos que se encuentran afectados por conflictos internos y que tienen poblaciones más 

vulnerables.  El interés de USAID por la igualdad abarca a otros grupos que antes fueran privados de 

sus derechos, tales como personas discapacitadas, pueblos indígenas y miembros de la comunidad 

lesbiana, gay, bisexual y transgénero, los cuales, en algunos países, se encuentran aun lidiando por un 

reconocimiento pleno.  

La política de género de USAID busca lograr los siguientes resultados: 

¶ Reducir las disparidades de género en el acceso y control sobre los bienes y recursos, la 

riqueza, las oportunidades y servicios en el ámbito económico, social, político y cultural; 

¶ Reducir la violencia basada en género y disminuir sus efectos dañinos sobre las personas y las 

comunidades; y 

¶ Aumentar la capacidad de las mujeres y las niñas para ejercer sus derechos, determinar sus 

proyectos de vida y tener influencia en la toma de decisiones en sus hogares, comunidades y 

sociedades. 

Por su parte la estrategia de USAID para el Perú, reconoce que el país ha experimentado avances 

muy importantes en igualdad de género.  La Constitución Política del país señala que la persona 

humana y el respeto a su dignidad son el fin de la Sociedad y el Estado, reconoce el derecho a la 

igualdad ante la ley y como consecuencia la no discriminación por motivo de sexo10. No obstante, las 

evidencias empíricas continúan mostrando importantes brechas en el logro de la equidad de género, 

ejemplo de ello son la pobreza, desempleo, diferencia de salarios por el mismo trabajo, la violencia 

basada en género y la participación en espacios públicos, todas ellos con indicadores en desmedro de 

la mujer frente al hombre. Por estas razones, USAID/Perú considera imprescindible efectivizar 

acciones que conlleven alcanzar resultados visibles de empoderamiento femenino y de disminución 

de brechas entre hombres y mujeres, que son el objetivo de las intervenciones de sus proyectos de 

desarrollo, entendiendo que la igualdad y la equidad serán factores que coadyuven a la sostenibilidad 

                                                           

 
8 N·tese que no se dice òempoderamiento de la mujeró, se usa el adjetivo òfemeninoó, para que puedan incluirse las ni¶as, 
adolescentes, mujeres jóvenes, adultas y mayores. 
9 USAID. òGender Equality and Female Empowerment. Policyó. Página 3. Washington, DC: USAID. March 2012. 
10 Artículo 2°, Inciso 2°: "Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religi·n, opini·n, condici·n econ·mica o de cualquier otra ²ndoleó. 
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de las intervenciones.  

USAID/Perú en coherencia con la preocupación y los objetivos de su política, incluye como requisito, 

tomar en cuenta la igualdad de género y el empoderamiento femenino, en las descripciones de 

trabajo11 de los diferentes mecanismos de ejecución. De esta manera, se cuenta con abundante 

material producto de los estudios de género que han realizado cada uno de los socios que conducen 

una intervención. Otro paso importante fue solicitar una evaluación rápida de género a una 

especialista de USAID/Washington12, quien recomendó profundizar el análisis en los mismos espacios 

en donde se conducen los proyectos. Dado que la estrategia de USAID/Perú, se reconoce como un 

òdocumento vivoó, puede incluir nuevas consideraciones para aprovechar las oportunidades 

identificadas como resultado de profundizar el análisis de género. 

La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) tiene como finalidad fortalecer la 

estabilidad y la democracia en el Perú a través de una mayor inclusión social y económica, la 

reducción del cultivo ilícito de coca y de la explotación ilegal de los recursos naturales. El ámbito 

geográfico es la Amazonía, departamentos o regiones político-administrativas de Huánuco, Loreto, 

Madre de Dios, San Martín y Ucayali. La estrategia define tres Objetivos de Desarrollo (OD), los 

mismos que están vinculados entre sí: 

OD 1: Incrementar las alternativas a los cultivos ilícitos de coca en las regiones 

seleccionadas. 

OD 2: Mejorar la gestión y calidad de los servicios públicos en la Amazonía. 

OD 3: Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en la Amazonía y en las zonas 

de glaciares alto andinos. 

El análisis de género que se desarrolla es a nivel de OD y de sus resultados intermedios, (ver Marco 

de Resultados), a fin de identificar las oportunidades para efectivizar acciones que produzcan 

resultados de igualdad de género y empoderamiento femenino. Como resultado, la implementación 

de la estrategia de USAID/Perú contribuirá a reducir las brechas entre hombres y mujeres, e 

incrementar la participación de la mujer en las actividades económicas, en los procesos de toma de 

decisiones y en la representación y vigilancia política, poniendo énfasis en la población que vive en las 

zonas indígenas rurales de los ámbitos geográficos en los que concentra sus acciones13.  

 

 

                                                           

 
11 Traducci·n libre de òstatement of workó. 
12 USAID/Peru Rapid Gender Assessment.  Diana Santillán, Asesora en Género. 2012. USAID/Washington. En este 

documento se indica, entre otros acápites, la intención de la Misión de convocar un comité asesor en temas de género. 
13 Estrategia de la Cooperación de los EEUU para el Desarrollo del Perú. 2012-2016. USAID/Perú. Pag.22. Versión en 

español. 
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Figura 1: Marco de Resultados de la CDCS de USAID/Perú 
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2 MÉTODOS DE ANÁLISIS  
 

Los términos de referencia del estudio señalan cuatro componentes principales, los mismos que 

sugieren la metodología a seguir para el análisis de género. Los componentes son los siguientes: 

2.1 Revisión de los documentos de género 

Cumplir con este componente requirió que el equipo revisara acuciosamente los estudios de género 

que algunos de los programas de USAID/Perú había elaborado y que fueron puestos a disposición del 

equipo de trabajo. Un resumen de estos estudios, se incluye como parte de este informe. Asimismo, 

se analizó, actualizó y añadió nueva información cuantitativa a la que ya había sido acopiada y 

presentada en la reciente evaluación de brechas basadas en género del Programa 

ProDescentralización14.  Esta tarea demandó para los cinco departamentos solicitados, Huánuco, 

Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali,15 analizar las bases de datos de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDES) 2012, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2012, la Encuesta 

Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) 2010, y el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2012.  

Asimismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) prestó su última 

base de datos para tener una aproximación sobre la población beneficiaria del programa de 

desarrollo alternativo (PDA).  Otros documentos provenientes de organizaciones internacionales, 

universidades, organizaciones no gubernamentales, investigadores individuales en género, etc. 

también fueron revisados, a fin de contar con la mayor información posible sobre la situación de la 

igualdad entre hombres y mujeres y la equidad en el Perú y en Latinoamérica. Donde fue posible se 

usó la triangulación para enriquecer las interpretaciones de la información cuantitativa y cualitativa. 

Del mismo modo, se revisaron todas las directrices y guías emitidas por USAID para un análisis 

comprehensivo de la política y estrategias de género a ser aplicadas en los programas de país.  

Finalmente, también fueron revisados estudios similares realizados en otros países como México, El 

Salvador, República Dominicana, Rwanda, Senegal y el de la Oficina Regional de Latino América y El 

Caribe para el Desarrollo Sostenible, así como el reporte de West África, el que aún se encuentra 

en calidad de distribución interna.  

2.2 Análisis de barreras de género y de oportunidades 

La líder del estudio sostuvo múltiples reuniones con los integrantes de los equipos técnicos de 

USAID/Perú, los responsables de la conducción de los diferentes programas, los funcionarios claves 

de los organizaciones socias implementadoras y/o con las profesionales que condujeron los estudios 

sobre género realizados en los diferentes programas.  A partir de esta información y teniendo en 

cuenta el marco de análisis basado en las esferas de género, se generaron los instrumentos 

cualitativos que ayudaron a identificar temas y barreras de género vinculados a los objetivos de 

desarrollo. Estos incluyen guías de entrevistas individuales y guías para hacer entrevistas grupales y/o 

grupos focales. 

Los instrumentos fueron diseñados a partir del marco conceptual que define las esferas de análisis de 

                                                           

 
14 Documento fechado en julio 2013. Este estudio de género ha sido fuente principal usada y citada en la parte cuantitativa. 
15 Estos son los departamentos que integran el ámbito solicitado.  Se omite Amazonas y se integra Huánuco, cuya 

información es nueva. 



 

19 

 

género, actualizadas en las normas de USAID para integración de género en el ciclo de programación 

de USAID16: 

¶ Roles de género, responsabilidades y uso de tiempo, 

¶ Acceso y control de bienes y recursos, 

¶ Patrones de poder y de toma de decisión, 

¶ Normas culturales y creencias. 

¶ Leyes, políticas, marcos regulatorios y prácticas institucionales. 

Las reuniones con el primer grupo de informantes, ayudaron a identificar a personas claves en los 

diferentes ámbitos, localizar los mejores espacios geográficos y también visitar aquellos programas en 

los cuales la factibilidad de incorporar el enfoque de género era más prometedor, sea porque ya se 

habían dado algunos pasos o porque el contexto ofrecía las mejores condiciones para efectuarlo. 

Las entrevistas se realizaron con tres tipos de informantes:  

a) funcionarios públicos o gerentes de organizaciones socias,  

b) implementadores directos (supervisores, técnicos de campo),  

c) población beneficiaria, (promotores, pequeños empresarios/as, docentes hombres y 

mujeres, multigrado y unidocente y agricultores hombres y mujeres).   

Este último grupo es considerado como el más importante, porque han sido incluidos en sólo 

algunos pocos estudios realizados por los proyectos de USAID/Perú17.    

El recojo de información se realizó en una primera etapa del 6 al 16 de agosto, y posteriormente del 

9 al 13 y del 18 al 21 de setiembre, totalizando 19 días de trabajo en campo. Las zonas visitadas están 

situadas en San Martín, Ucayali (Pucallpa y Aguayta), la provincia de Yurimaguas en Loreto, Madre de 

Dios (Puerto Maldonado) y la provincia de Leoncio Prado en Huánuco. Puede encontrarse la 

relación de todos los informantes en el Anexo 6 de este documento. La tabla 1 resume las 

entrevistas y grupos realizados. 

Tabla 1: Número de entrevistas y grupos focales conducidos en las Regiones, según Objetivos de 

Desarrollo  

Objetivos 

de 

Desarrollo  

Regiones 

TOTAL  
San Martin 

Loreto 

(Yurimaguas) 
Ucayali  

Madre de 

Dios 

Huánuco 

(Tingo 

Maria) 

OD1 15 2 3 0 10 33 

OD2 9 0 15 7 3 34 

OD3 4 2 7 6 0 19 

TOTAL  28 4 25 13 13 86 

 
El equipo de trabajo ordenó la información en sumillas y por esferas de género para cada uno de los 

informantes, luego se consolidaron por OD, por programas visitados y por nivel de informante. 

                                                           

 
16 ADS Chapter 205 òIntegrating Gender Equality and Female Empowerment in USAIDËs Program Cycleó July 17, 2013. 
17 òPromoviendo confianza, impulsando redes, fomentando competitividad empresarial: RNPM y PDA. Informe de 

Sistematizaci·n y Evaluaci·nó es uno de los que incluye a los y las beneficiarias directas del programa. 
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Finalmente se escribió un borrador de diagnóstico para cada departamento visitado, agrupando la 

información encontrada, lo que ha constituido el insumo principal para la redacción del reporte final. 

2.3 Identificación de brechas y oportunidades en la cartera de programas de 
la Misión  

El trabajo de campo permitió recoger información muy valiosa de los informantes que fueran 

sugeridos por el equipo técnico de USAID/Perú, pero también de otros que fueron referidos en las 

mismas zonas de trabajo. Todas las visitas realizadas fueron acompañadas por funcionarios de los 

equipos técnicos, lo que permitió que ellos y ellas evaluaran los resultados del trabajo de campo.   

En parte importante de este informe se analiza y resumen las brechas y oportunidades encontradas 

permitiendo ofrecer un listado de posibilidades para alinear y orientar las actividades de los 

programas, bajo un enfoque de igualdad de género. 

2.4 Recomendaciones para fortalecer la integración de género en el 
portafolio de la Misión  

Bajo este componente se tuvieron reuniones con los equipos técnicos (COR) de cada OD, y se 

revisó con ellos las propuestas de este análisis, considerando su factibilidad y evaluando cómo 

pueden ser incluidas.  La sugerencia más importante recae en utilizar la planificación estratégica para 

ver las mejores formas de implementación, monitoreo y evaluación de las actividades de los 

programas bajo el enfoque de género. 

Luego de efectuadas estas reuniones y de recibir las sugerencias y recomendaciones de los 

integrantes de los equipos técnicos, éstas se incluyeron en la versión final de este reporte, 

agregándose una propuesta de diagramas usando la teoría de cambio de la incorporación de género 

en cada uno de los OD. 
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3 CONTEXTO  
 

3.1 Las desigualdades en el Perú 

El Perú en los últimos años ha experimentado crecimiento en sus indicadores macroeconómicos y 

avances en el fortalecimiento de la democracia; sin embargo la desigualdad en los ingresos sigue 

mostrando niveles elevados, comparada con los estándares de los países en desarrollo, lo que se 

evidencia en las poblaciones que habitan en las áreas periurbanas y rurales del país donde se constata 

importantes brechas económicas, sociales y políticas. 

El Índice de Desarrollo Humano del Perú, (IDH) del 2012 fue de 0.741, lo que representó una 

mejora en relación al del 2003. Esta mejora se debió a la introducción de varios programas sociales 

destinados a la población más excluida. Del mismo modo, algunos de los ODM han sido felizmente 

logrados: la disminución de la mortalidad infantil, de la desnutrición y una importante reducción de la 

pobreza extrema. No obstante que el Perú se convierte en un país de ingresos medios y que su 

crecimiento económico ha sido sostenido durante la última década, todos estos avances encubren 

desigualdades extremas y es sabido que òla sostenibilidad de los avances depende de la voluntad 

pol²tica y de la efectividad de la gesti·n p¼blicaó18.   

La tabla 2, muestra que la pobreza total ha disminuido, del 2010 al 2012, en menor proporción en las 

áreas urbanas que en las rurales. Sin embargo son las zonas rurales las que aún tienen un alto 

porcentaje de población en condiciones de pobreza, especialmente las de Sierra y Selva. Esto orienta 

a que los mayores esfuerzos de política pública deben ser dirigidos hacia esos ámbitos, en donde 

alrededor de la mitad de la población continua en pobreza19.  

Tabla 2: Perú: incidencia de la pobreza total según ámbitos geográficos 2010 -2012 

(% respecto del total de la población) 

 Ámbitos 

Geográficos  
2010 2011 2012 

Variación 

2012/2010 

Total  31 28 26 -5 

Área de residencia     

Urbana 20 18 17 -3 

Rural 61 56 53 -8 

Región natural     

Costa 20 18 17 -3 

Sierra 45 42 39 -7 

Selva 40 35 33 -7 

Fuente: INEI. ENAHO 2012. Informe técnico: evolución de la pobreza 2007-2011.Pág 28.   

 

Asimismo, observando la pobreza total por lengua materna se evidencia la discriminación existente: 

en el año 2012, la pobreza afectó al 40,4% de personas que mencionaron como lengua materna una 

lengua nativa (12,0% pobre extremo y 28,4% pobre no extremo), siendo casi el doble de incidencia 

                                                           

 
18 USAID/Per¼. 2012 òEstrategia de la Cooperaci·n de los Estados Unidos para el Desarrollo del Per¼ó.  Lima, Per¼ 
19 La pobreza extrema ha disminuido en el país desde el 2007 al 2012 en 5.2 puntos. 
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respecto a la población que tiene como lengua materna el castellano (4,6% pobres extremos y 17,6% 

pobres no extremos). Las estadísticas del país muestran todavía vacíos, debido a que los promedios 

encubren desigualdades que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada, y esta información 

no es de fácil acceso20.   

3.2 Las brechas de género en el país 

De acuerdo al Índice Global de Brechas de Género, el Perú en el 2012 se ubicó en el puesto 78 de 

135 países21. Este índice está diseñado para medir las brechas de género en el acceso a recursos y 

oportunidades que ofrecen los países independientemente del nivel de desarrollo que éstos tengan. 

Los resultados reflejan la caída en el ratio de la igualdad de salarios y el menor porcentaje de mujeres 

en cargos ministeriales. Cabe anotar que el país ha tenido un comportamiento inestable en este 

índice que da cuenta de brechas de género, pues en el 2006 ocupó una mejor posición con el puesto 

60. En términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2012, el país se ubica en el puesto 77 de 

187 países, es decir en la mitad superior, mientras que en el de brechas de género se ubica en la 

mitad inferior. 

3.2.1 Uso del tiempo 

Un rápido análisis de la cantidad de horas que los hombres dedican al trabajo remunerado arroja 14 

horas con 13 minutos más que lo que las mujeres dedican a ese mismo tipo de trabajo, pero las 

mujeres trabajan 23 horas con 35 minutos más que los hombres en actividades domésticas por las 

cuales no reciben pago alguno22. Las brechas intra-género también se pueden observar en el tiempo 

dedicado por las mujeres a las actividades domésticas; por ejemplo, las mujeres del área rural 

destinan a las actividades culinarias, 7 horas con 54 minutos más a la semana que las mujeres del área 

urbana23.   

3.2.2 Salarios y empleo 

Estas desigualdades se manifiestan, entre otras, en el acceso al mercado laboral, en donde los cargos 

de mayor importancia, en el sector público y privado, son ocupados por hombres, y el ingreso 

percibido por el mismo tipo de trabajo es diferente en menoscabo de las mujeres24.   

Los salarios, en promedio, son inferiores para las mujeres en un 35%; las mujeres en un 71%, trabajan 

en pequeñas empresas, mientras que los hombres lo hacen en un 62%.25.  Las ocupaciones de los 

hombres y de las mujeres también difieren: hay un 6% de hombres que son empleadores, mientras 

que tan solo 3% de mujeres tienen la misma categor²a, el ser òobreroó es sin·nimo de ser var·n, 

pues en esta denominación se acumulan el 31% de ellos mientras que solo hay 10% de mujeres en 

                                                           

 
20 Desafortunadamente, todavía hay mucha data que no es posible obtener de forma diferenciada por sexo, lo que impide 

visualizar las brechas existentes.  Si se necesita este tipo de información hay que solicitar las bases de datos y procesar los 

datos o solicitar que lo haga la institución emisora, especialmente cuando la información es a nivel departamental. 
21 Índice Global de Brechas de Género del Foro Mundial Económico. Este índice examina la brecha entre hombres y 

mujeres a partir de cuatro subíndices: participación económica y oportunidades, nivel educativo, salud y supervivencia y 

política y empoderamiento. Estos sub índices a su vez están compuestos de 14 variables diferentes. Su valor máximo es 1, 

cuyo significado es la no existencia de diferencias entre hombres y mujeres. 
22 INEI. Encuesta de Uso de Tiempom 2010. 
23 Ibid 
24 En promedio los hombres ganan más al mes (S/1,520) por su trabajo que las mujeres (S/998); Información publicada en 

semanario òMi Hogaró de El Comercio, domingo 29 de setiembre 2013, basada en la ENAHO primer trimestre 2013. INEI. 
25 INEI. Estadísticas con Enfoque de Género. II Trimestre. Informe Técnico Nro 03. Setiembre, 2013. 
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esa misma categoría. Lo contrario ocurre con el 15% de las mujeres que se desempeñan como 

trabajadoras del hogar y trabajadoras no remuneradas, frente al 4% de hombres en estos 

quehaceres26.  

3.2.3 Participación política, salud reproductiva, violencia 

La participación política de las mujeres sigue siendo bastante inferior que la de los hombres y cuando 

es visible, los cargos que ocupan son de menor importancia y su participación es inferior.  El acceso a 

la salud reproductiva sigue siendo òprivilegioó de las mujeres, porque los servicios de salud no 

incluyen a los hombres; el uso de anticonceptivos denominados modernos alcanza a 51.8% de 

mujeres en unión (ENDES 2012). El embarazo en jóvenes menores de 18 años se ha mantenido, 

durante la última década, más o menos en el mismo nivel, 13.5%, siendo las más afectadas aquellas 

que tienen menor nivel educativo y las del quintil más pobre. Si se revisan las cifras por regiones, se 

tiene que el porcentaje de embarazos adolescentes en la selva peruana alcanza a 27.5%.  De otro 

lado, cuatro de cada diez mujeres han experimentado violencia física y sexual en algún momento de 

su vida de pareja27.  

3.3 El Estado frente a las brechas de género 

El Estado Peruano no es ajeno a esta situación y está comprometido a impulsar la igualdad de género 

y la autonomía femenina a partir de haber suscrito y ratificado numerosos instrumentos 

internacionales desde Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW por sus siglas en Inglés) en1979. Recientemente, el Perú fue signatario del 

Consenso de Montevideo, en el que los países de LAC priorizan la aplicación de un enfoque de 

derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de 

población y desarrollo, así como incrementar los esfuerzos tendientes al reconocimiento, promoción 

y protección de la mujer, con el fin de 

eliminar las desigualdades y fomentar la 

inclusión social28.   

Para dar cumplimiento a sus 

compromisos a través del ahora 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), el País ha 

elaborado el tercer Plan para la 

Igualdad de Género 2012-2017 

(PLANIG) que tiene ocho objetivos 

estratégicos (OE), es de cumplimiento 

multisectorial obligatorio, y tiene 

financiamiento con cargo al 

presupuesto autorizado para cada pliego.  El PLANIG se constituye en el instrumento base para la 

transversalización del enfoque de género en las políticas públicas del Estado Peruano, en el nivel 

                                                           

 
26 Ibid. 
27 ENDES 2012, Cuadro Nro. 12.3 òPer¼: Violencia f²sica y sexual ejercida por el esposo o compa¶eroó p§g. 329. INEI, abril, 

2013. 
28 Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe.  Naciones 

Unidas, CEPAL. Montevideo, 12 a 15 de agosto 2013. 

Los hombres tienen mayor oportunidad 

que las mujeres para obtener ingresos: 

destinan el 76% de su tiempo total de 

trabajo, al trabajo remunerado.  Las 

mujere s solo le destinan 48%.  

 
Fuente: Brechas de género en el uso del 

tiempo. MIMDES, Lima 2011.  
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nacional, regional y local, estando en condiciones de garantizar a todas las personas, el ejercicio de su 

derecho a la igualdad.29 

La creación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS), en tanto reordena los programas 

sociales, se convierte en una oportunidad para reforzar la rectoría de igualdad de género del MIMP, 

en tanto que para avanzar en la inclusión social postula que hombres y mujeres puedan ejercer sus 

derechos, acceder a servicios públicos de calidad y contar con las capacidades esenciales para 

aprovechar las oportunidades del crecimiento económico30.   

Otro importante actor del sector público para alcanzar la igualdad de género, es el Ministerio del 

Ambiente (MINAM), cuyo primer eje estratégico busca incorporar a hombres y mujeres para 

construir paz social y fortalecer el ejercicio ciudadano para el cuidado del medio ambiente. Un eje 

importante de la estrategia del MINAM se basa en gestionar con anticipación y con criterios 

dialogantes las actividades productivas para evitar los conflictos sociales y contribuir a la paz social. 

Esta misma estrategia impulsa la reducción de las desigualdades relacionadas con factores étnicos y 

culturales, liderando otros esfuerzos orientados a atender a la población indígena, respetando sus 

derechos e implementando el derecho a la consulta previa, así como de la afrodescendiente.  

3.4 Estudios de Género realizados por los Proyectos de USAID/Perú 

Como se menciona anteriormente, los principales proyectos del portafolio de USAID/Peru, han 

realizado valiosos esfuerzos para elaborar diagnósticos e incorporar algunos indicadores de género 

en sus actividades. Esta información ha sido muy útil para reconocer situaciones de género 

particulares en los ámbitos del proyecto, pero sobre todo, para tener un diagnóstico general de las 

regiones amazónicas en función de las brechas cuantitativas de género que afectan a hombres y 

mujeres. 

Fueron revisados siete estudios cuyos informes estuvieron a disposición del equipo de trabajo: 

1. USAID/Perú. Gender Rapid Assessment. Sin fecha. 

2. ProDescentralización. Diagnóstico de género en la Amazonía. Julio, 2013. 

3. Perú Bosques. Análisis de género del sector forestal con incidencia en comunidades 

priorizadas en las regiones Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Abril, 2012 

4. Dirección General Forestal y Fauna Silvestre. Propuesta de Incorporación del enfoque de 

género a la versión pública de la política nacional forestal y fauna silvestre elaborada por la 

Dirección. Sin fecha. 

5. Mitigación de Conflictos y Desarrollo en la Amazonía. Propuesta de estrategia de género. 

Mayo, 2013. 

6. Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICCA II). Plan de Acción de Género 

2012 ð 2016. Agosto, 2012. 

7. Pro Integridad, Estrategia de Inclusión de Género. Mayo 2013 

 

                                                           

 
29 El PLANIG es un instrumento de política pública para implementar lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres; y en general para dar cumplimiento a mandatos internacionales y nacionales en materia de 

igualdad. 
30  Una de las funciones del MIDIS, es formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, desigualdades, 

vulnerabilidades y riesgos sociales. 
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Los estudios revisados buscan responder a preguntas claves como:  

¶ ¿Cuál es la condición específica de la mujer en la Amazonía y cuáles son los obstáculos más 

importantes que enfrenta para acceder a mayores oportunidades?, y  

¶ ¿cuál es el escenario actual en relación a trabajar con enfoque de igualdad de género y cuáles 

las condiciones que se requieren para priorizarlo en la agenda de los gobiernos regionales?   

La ausencia más importante encontrada en la gran mayoría de los estudios es que no se ha incluido la 

palabra de los beneficiarios, ni sus necesidades prácticas ni estratégicas de género. Es posible que 

éstas hayan sido exploradas, pero no se ven con claridad en los estudios, a pesar de que todos se 

dirigen a mejorar la participación de la mujer y disminuir las desigualdades entre géneros, (igual paga 

por el mismo trabajo, valorización del trabajo no remunerado, falta de documentos de identidad, 

presencia de la mujer en espacios públicos, etc.)  Excepciones especiales lo constituyen los 

documentos de ICAA II y el del Programa de Desarrollo Alternativo del 2006, que sí inluyen 

entrevistas a los beneficiarios.  

Se encuentra una diferencia en el documento generado por Pro Integridad, cuya propuesta eje es  la 

inclusión del enfoque de género dentro del proyecto, como la incorporación del principio de acceso 

a la justicia de las mujeres, entendido como un derecho de carácter procedimental subjetivo y una 

obligación estatal31.  

En general, hay información importante que ha sido recogida y que en algunos casos es utilizada para 

la elaboración de este reporte, pero también hay un cúmulo de recomendaciones que podrían ser 

rápidamente incorporadas al ciclo de los diferentes proyectos. 

3.4.1 USAID/PERU Gender Rapid Assessment 

Provee una detallada información del trabajo realizado por los proyectos de la USAID/Perú, en 

sectores de medio ambiente, minería, economía, producción, democracia, derechos humanos, salud y 

violencia de género. Los informantes claves son los funcionarios de la Misión y la documentación 

revisada es la proporcionada por los proyectos. 

El reporte describe las múltiples dinámicas de género, especialmente en lo referido a derechos 

humanos, democracia, salud y violencia basada en género. No obstante, debido a su naturaleza de ser 

un diagnóstico rápido, no hay información explícita sobre prácticas de equidad de género, aunque 

cita numerosos estudios de referencia.  El informe hace un llamado a la necesidad de que los 

programas se enfoquen en la reducción de la violencia contra la mujer. Pero recomienda 

enfáticamente que se realice un análisis de género más profundo a nivel de los objetivos de 

desarrollo de la CDCS, señalando su preocupación por la opinión de alguno de los entrevistados, 

que indican que es posible conseguir los objetivos de la estrategia, sin la participación de la mujer. 

Esto sugiere que aún no habría una aprehensión a nivel de los funcionarios de USAID, de la 

importancia del género y de sus implicancias en los resultados de los OD32.  

3.4.2 ProDescentralización 

El estudio se desarrolla en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Hace uso de fuentes secundarias y primarias, a través del análisis de información cuantitativa y 

cualitativa. Las regiones a las que se orienta son Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios y 

                                                           

 
31 òEstrategia de Inclusi·n de G®neroó. Proyecto Pro Integridad. Pág. 7. Mayo, 2013. 
32 USAID/Peru Gender Rapid Assessment. Pág. 12. Diana Santillán, Asesora en Género, USAID/Washington. 
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Ucayali.  El estudio concluye que las brechas más notorias de género en las cinco regiones están 

relacionadas con: a) ruralidad, ser indígena, no hablar castellano y ser mujer; b) pobreza; c) Índice de 

Desarrollo Humano; d) identidad; e) educación: analfabetismo y acceso a educación secundaria; f) 

parto institucional de mujeres rurales; g) embarazo en adolescentes (indígenas pobres rurales y que 

viven cerca a industrias extractivas); h) violencia; e, i) inequidad en los ingresos por igual trabajo. 

Para la formulación de recomendaciones, el equipo de ProDescentralización condujo una serie de 

entrevistas a autoridades claves de las regiones, identificando políticas públicas regionales y 

presupuestos asignados para la reducción de las brechas de género. También condujo una cantidad 

importante de entrevistas a informantes de la sociedad civil. Las recomendaciones están básicamente 

relacionadas al cumplimiento de las políticas públicas vigentes, porque alrededor de ello se encuentra 

el objetivo principal del programa. 

3.4.3 Perú Bosques 

El estudio está basado en la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, talleres de diagnóstico 

participativo a través de los cuales recopilan información que permita contar con una línea de base, y 

la sistematización y análisis de la información.  La información corresponde a las regiones de Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios. 

Las desigualdades y brechas sociales y de género, inciden directamente en el desarrollo forestal y la 

gestión ambiental, puesto que las condiciones de partida hacen que mujeres y especialmente las 

indígenas enfrenten una serie de limitaciones para que participen en igualdad de condiciones que los 

varones en las actividades forestales, acceso a capacitación, créditos y planes y proyectos forestales. 

Las brechas de género y/o problemas relacionados con la posición de las mujeres y que ha identifican 

para las tres regiones: a) salario desigual para hombres y mujeres, b) menor escolaridad o 

analfabetismo femenino, c) dificultad de las mujeres para tener acceso a la tierra, d) falta de capacidad 

de organización, e) violencia, f) inequidad en distribución de beneficios, g) alta fecundidad y embarazo 

adolescente.  

3.4.4 Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

Su Propuesta de Incorporación del Enfoque de Género, estudia y analiza las políticas sectoriales y 

regionales, forestales y ambientales en proceso de formulación, y los marcos normativos nacionales e 

internacionales vinculantes.  

Explica que los estudios y experiencias realizadas han comprobado que las políticas y programas de 

desarrollo tienen efectos e impactos desiguales entre las mujeres y los hombres, debido a la 

diferente condición y posición que ocupan en la sociedad,  otorgando efectos sustancialmente 

distintos para el cuidado de los recursos forestales y el desarrollo de sus familias y comunidades. Al 

mismo tiempo, reconoce que las mujeres son poseedoras de importantes conocimientos 

relacionados a la mitigación, adaptación y reducción de riesgos, frente al cambio climático y el 

manejo sustentable de los bosques. 

El estudio logra un análisis importante identificando, en la Política Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, todos los aspectos referidos a la inclusión de género, incluyendo el principio de equidad de 

género y orientaciones estratégicas dirigidas al acceso a la tierra, capacitación, crédito, tecnología y 

herramientas para las mujeres, entre otras. 

 



 

27 

 

3.4.5 Mitigación de Conflictos y Desarrollo en la Amazonía 

La propuesta de estrategia de género es un breve resumen de dos páginas. Contiene datos del 

diagnóstico sobre la zona de Napo (Loreto) y de Lamas (San Martín). El diagnóstico refiere un 

incremento importante en la participación de las mujeres en el proyecto, en relación a la fecha de 

inicio. Esta participación estaría asociada a la mayor escolaridad de las mujeres. Esto sería 

especialmente importante dado que prevalece una cultura patriarcal bastante acentuada que relega a 

la mujer tan solo a su espacio doméstico.   

En la zona del Napo, se visibilizan problemas como el de la violencia y el embarazo temprano, 

analfabetismo femenino, entre otros. Se finaliza con propuestas sencillas y aparentemente factibles de 

realizar, propone indicadores y acciones que pueden ser implementadas por el proyecto. 

3.4.6 Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA II) 

El documento se refiere a los cuatro países en donde trabaja ICAA II (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú). Expone con mucha claridad las barreras que encuentra en sus socios en relación al tema: òLos 

socios ICAA asocian el trabajo de género a mejorar la participación de mujeres en sus actividades y equipos. 

Hay dificultades para entender las relaciones de género en el contexto de la gestión ambiental. Existe una 

tendencia a confundir el enfoque de género con ´asuntos de mujeres´ó33. 

Los hallazgos del análisis de género realizado con los y las integrantes de sus organizaciones socias 

señalan: a) escasa información actualizada y/o poco accesible sobre género y ambiente en la 

Amazonía Andina; b) ausencia de instrumentos de planificación que orienten acciones hacia la 

equidad de género; y, c) limitada capacidad técnica encontrada en las organizaciones socias de ICAA 

para que diseñen e implementen acciones, metas e indicadores de género. 

A partir de estos hallazgos, se prepara un Plan de Acción de Género (PAG) para lograr: a) 

conocimientos sobre relaciones de género en la gestión ambiental generados y difundidos entre 

grupos meta; b) capacidad de socios para la institucionalización de género aumentadas; y, c) asuntos 

de género incorporados en la gestión de proyectos de los socios. 

El Plan de Acción de Género contiene las principales estrategias para asegurar que las acciones de la 

Iniciativa sean implementadas buscando la integración de género en las diferentes actividades y que 

se atiendan los vacíos y debilidades encontradas en el área de género. También contiene un análisis 

sobre los aspectos que no podrían alcanzarse en el proyecto de no implementarse este Plan. 

El Plan de Género es un documento elaborado con mucha seriedad y es el único que detalla acciones 

a realizar, además de asignar recursos humanos y presupuesto detallado para incluir género en todas 

sus actividades. 

3.4.7 Pro Integridad 

El documento sobre la inclusión de género en el proyecto hace una revisión de la reforma procesal 

penal, el estado actual de implementación del Código y los principales desafíos que enfrenta el 

sistema de justicia para hacer efectiva la investigación, persecución y sanción de los hechos de 

violencia contra las mujeres que constituyen delito34.  Recoge información mediante una serie de 

entrevistas y talleres con funcionarios del Sector Justicia y Ministerio Público. 

                                                           

 
33 òPlan de Acci·n de G®nero 2012-2016. Pág. 9.  Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina II ð ICAA II. 

Agosto 2012. 
34 òEstrategia de Inclusi·n de G®neroó. P§g. 8. Proyecto Pro Integridad.  Mayo 2013. 
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Propone una serie de acciones que van desde la fase de inicio técnico del proyecto hasta el plan de 

trabajo; con minuciosidad hace referencia a acciones y actividades que incluyen a) sensibilizar al 

equipo de trabajo del Proyecto sobre la situación de exclusión y violencia que sufren las mujeres en 

Perú y la inadecuada respuesta del sistema de justicia ante la violencia contra las mujeres; b) incluir 

en la línea de base información que permita tener una aproximación cuantitativa y cualitativa de la 

práctica y cultura judicial para la atención de los delitos de la violencia de género; c) incluir en el plan 

de comunicaciones del proyecto la diseminación de las acciones a desarrollar para la incluir género 

entre otras actividades; d) incluir en el plan de capacitación del proyecto, un módulo sobre la 

perspectiva de género y la interrelación con los actos de corrupción y la violencia de género; e) 

promover la creación de un programa  de capacitación interdisciplinario y especializado sobre  la 

violencia de género y la respuesta del sistema penal; f) desarrollar una metodología de trabajo con las 

magistradas/os y jueza/es para incorporar la perspectiva de género en las sentencias de los hechos de 

violencia contra las mujeres, estas principales entre otras varias interesantes propuestas de acciones 

fáciles de instaurar.  
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4 DIAGNÓSTICO EN CINCO REGIONES DESDE UNA MIRADA DE 

GÉNERO 
 

La información que se presenta a continuación está organizada y analizada por los cinco dominios del 

marco de análisis de género. Se basa en datos cualitativos recogidos en campo y en información 

cuantitativa especialmente tabulada. En muchos casos la información cualitativa recolectada 

encuentra correspondencia con la data cuantitativa, en cuyo caso el análisis se robustece con la 

triangulación de información. En cada dominio, cuando se encuentran diferencias en los hallazgos 

según zonas geográficas visitadas y situaciones que se desprenden de los programas reconocidos en 

campo, se hacen las debidas precisiones para explicar estas diferencias. 

4.1 Roles, responsabilidades y uso de tiempo 

La principal división del trabajo se da entre la persona que es remunerada y la que no lo es. Aquí se 

pueden ver las diferencias entre las actividades de hombres y mujeres. Es necesario reflexionar sobre 

esta división porque separa el trabajo productivo del trabajo reproductivo, y explica las relaciones 

inequitativas de género. Los siguientes párrafos analizan qué hacen los hombres y qué hacen las 

mujeres en estas esferas, sus roles y responsabilidades y el uso del tiempo en trabajos pagados y no 

pagados, incluyendo las labores domésticas. Esto permitirá conocer si existen barreras para la 

participación en proyectos de desarrollo.  

En las regiones Amazónicas, la participación económica ðmedida en los términos convencionales de 

trabajo productivoñ es mayor en hombres que en mujeres, muy similar al promedio nacional de 

82% y 64%, respectivamente (Gráfico 1). Los roles de hombres y mujeres aún se encuentran 

diferenciados tradicionalmente: ellos en su mayoría trabajan, sea en el campo o en la ciudad, y son 

los que detentan la jefatura del hogar. En estas regiones, sobre todo en las zonas rurales, el rol de la 

mujer se ve reflejado sólo en el ámbito del hogar, dado que aunque trabaje en las faenas del campo, 

su labor no está visibilizada y mucho menos reconocida. 

 

 

Gráfico 1: Actividad económica según sexo. Fuente: ENAHO 2012. Capítulo 500-Empleo 
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Por ejemplo, la relación de las mujeres con respecto al aprovechamiento forestal y los recursos 

naturales en general se encuentra totalmente invisibilizada. Las mujeres de la Amazonía, dependen de 

forma importante del bosque para sus actividades de subsistencia, entre ellas, seguridad alimentaria, 

salud, vivienda, medicina, funciones espirituales, recreación, cadenas locales/regionales de comercio. 

La participación femenina resulta fundamental en las labores agrícolas, artesanales y pesqueras, en la 

òpishteadaó de la carne de monte, y aquellas que no tienen hijos peque¶os, òmadereanó (limpiando e 

incluso cargando vigas). A pesar de ello, por este trabajo no recibe remuneración de ningún tipo.35 

El trabajo productivo que se realiza en el mercado tiene un valor de cambio, expresado en el precio 

(salario, remuneraciones); mientras que el trabajo reproductivo propio del espacio privado y 

asignado generalmente a las mujeres, como son las tareas domésticas, no tiene un valor en el 

mercado. Además, este trabajo reproductivo es un factor limitante para que la mujer a espacios 

productivos de manera eficiente, por la sobrecarga de tareas que tiene que asumir.  

Hay entonces evidencia de la sobrecarga de trabajo que tiene la mujer al emplear igual esfuerzo que 

el hombre en las labores de la chacra y además ser la encargada de las actividades reproductivas del 

hogar. En algunos casos, además, participa en actividades productivas propias, como venta en 

pequeñas tiendas de abarrotes o empleos temporales de características domésticas; lavar, cocinar, 

limpiar y/o apoyar en el cuidado de otros niños. Los testimonios confirman que las mujeres trabajan 

òtodo el d²aó. 

 òLa mujer trabaja desde que se despierta hasta que duerme, y los hombres toman mucho m§s 

tiempo de descansoó  
Funcionaria Pública, Pucallpa. 

 
òLas mujeres hacen labores de casa, van al campo, trabajan, se levantan temprano, van a la chacra, 

regresan pasado el mediodía y en la tarde las mujeres hacen deporte, llegan a su casa a hacer más 

cosasé los hombres solo van al campo, solo hacen ese trabajoó 

Entrenador de futbol, Yurimaguas 
 
En la siguiente tabla, se visualizan las actividades que las personas realizan para el hogar durante los 

siete días de la semana, las mismas que validan la información recibida. No se incluye el trabajo 

remunerado o aquél que genera algún tipo de pago. Las actividades domésticas incluyen, no solo el 

tiempo dedicado a la preparación de alimentos, sino el aseo de la vivienda, el cuidado de los niños y 

de los enfermos, el mantenimiento y/o arreglo de la casa, las compras que se realizan para el hogar y 

el cuidado de huertos y crianza de animales entre otros.  Se puede observar que las mujeres en la 

región Selva, tienen una carga en actividades domésticas al interior del hogar que significa el 80% más 

del tiempo que los hombres le destinan. 

  

                                                           

 
35 Per¼ Bosques. òActividad de manejo ambiental y apoyo a la gobernanza forestal. Análisis de género del sector forestal 

con incidencia en el manejo comunitario, cadenas de valor y gobernanzaó.  Pag. 19-20. Lima, agosto 2012. 
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 Tabla 3: Región Selva: Horas por semana dedicadas a tareas para el  hogar, según género  

Tareas para  el hogar  Hombres  Mujeres  Diferencia (H -M)  % (H/M)  

Actividades domésticas 40 72 -32 80 

Actividades sociales familiares  13 13 0 1 

Trabajo voluntario comunal 6 3 3 -43 

Actividad educativa 35 33 2 -5 

Tiempo libre   18 14 4 -22 

Fuente: Base de Datos Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2010 - Tareas realizadas para el hogar, INEI 

Esta excesiva carga de trabajo no permite tiempo libre en la mujer, lo que se traduce en barrera para 

que pueda asistir a capacitaciones, participe en actividades en espacios públicos o disfrute de tiempo 

de recreación y de descanso. Y, aunque la pobreza puede aumentar más aun el tiempo de trabajo 

doméstico femenino36, esta condición no afecta el tiempo que los hombres dedican al mismo, es 

decir no se incrementa. 

Los roles, responsabilidades y uso de tiempo se encuentran íntimamente asociados, y aunque la 

ENUT no permite desagregar la información por regiones, las situaciones se repiten en todas las 

localidades visitadas. Por ejemplo, en Tingo María, desde una perspectiva de evolución de los roles 

asignados a varones y mujeres, las mujeres siguen desempeñando el rol de cuidado de los hijos, han 

empezado a involucrarse más en las tareas de la chacra a partir de la instalación de los cultivos 

alternativos ñcacao y caféð que demandan el uso intensivo de la mano de obra familiar y empiezan a 

involucrase en la vida comunitaria. En general, no perciben ingresos por ninguno de los trabajos que 

realizan, sin embargo van ganando espacios en los que no tenían ningún tipo de participación, 

probablemente fortaleciendo su autoestima a partir de la vivencia de nuevas experiencias. 

òLa mujer participa en todo el proceso productivo de las actividades agr²colas (cultivos l²citos),ésobre 

todo en la cosecha. El trabajo en familia no es remunerado pero ayuda a disminuir los costos de 

producci·nó 

Funcionario de DEVIDA. Tingo María 

 

Las mujeres al participar activamente en las faenas de sus parcelas -limpiando la chacra, preparando la 

tierra, sembrando y haciendo injertos, cosechando- y aunque estas actividades no sean remuneradas, 

disminuyen los costos finales de producción. Adicionalmente, se encargan de las labores domésticas 

de la casa como la preparación de alimentos, limpieza, lavado y cuidado de los hijos. Por su parte los 

hombres de las comunidades trabajan en sus chacras y también en obras de infraestructura como 

jornaleros en actividades remuneradas. Hombres y mujeres participan en la estrategia de Escuelas de 

Campo, que implementan los programas de desarrollo alternativo, no obstante, para que las mujeres 

puedan asistir deben iniciar su jornada muy temprano para avanzar con las tareas domésticas. 

                                                           

 
36Las mujeres más pobres tienen mayor número de hijos que atender, carece de apoyo de otra persona, de aparatos 

electrodomésticos que facilite su trabajo, más aun, sus condiciones de pobreza hace que los servicios básicos con los que 

cuenta sean muy precarios, (debe acarrear agua, leña, o cocinar con carbón, etc.). En òBrechas de Género en la distribución 

de tiempoó. MIMDES, 2011. 



 

32 

 

En el análisis de género de las cadenas de valor de la producción de plátano, se consigna que las 

mujeres participan en todas las actividades (instalación, crecimiento y producción) que requieren 

este cultivo37.  Hay paridad en cinco de las trece tareas identificadas y en las ocho restantes su 

contribución está entre 18% y 33% del jornal anual requerido para la producción. Además se encarga 

en su totalidad de la preparación de los alimentos. 

En las comunidades del área de influencia del programa de desarrollo alternativo de la Oficina contra 

la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (ONUDD) ñLeoncio Prado en Huánuco y Aguaytía en 

Ucayaliñ 40% de los posesionarios que conducen las parcelas son mujeres, jefas de hogar, muchas 

viudas por acciones de Sendero Luminoso y del narcotráfico38. Esto ha permitido que la mujer se 

beneficie de manera activa en proyectos tradicionalmente asignados sólo a los varones, obteniendo 

acceso a nuevos recursos y bienes (asistencia técnica, herramientas y otros) lo que contribuye a su 

empoderamiento. 

En las áreas urbanas, las mujeres están más al ritmo de la sociedad moderna, desempeñan 

simultáneamente todos los roles: cuidan los hijos y hacen las tareas del hogar, tienen un trabajo 

(dependiente o independiente) por el cual obtienen ingresos y participan asumiendo cargos en 

diferentes espacios (institucionales, políticos).  

Sin embargo, tanto en el campo como en la ciudad, la incursión progresiva de la mujer a asumir 

nuevos roles, no se traduce en una redistribución de tareas en el hogar. El avance más notable es 

lograr òla comprensión de la parejaó para que ella trascienda el espacio del hogar, lo que algunas 

veces requiere constatar lo que hace la mujer fuera del hogar. 

òéalgunos hombres han asistido a las reuniones y han tenido que ver que su pareja no les está mintiendo y 

que est§ trabajando para los dem§s (voluntarias del CEM), despu®s de eso ya les dejanó 

Promotora CEM, Tingo María 

 

òTodos los d²as me levanto a las seis de la ma¶ana, preparar el desayuno, y me voy a trabajar a una 

empresa, luego en la noche atiendo el restaurante hasta la media nocheó 

Mujer ð Asociación de Mujeres Empresarias de Madre de Dios 

En Puerto Maldonado, por ejemplo, la información cualitativa recogida constata la persistencia de una 

marcada división sexual del trabajo; se òexigeó socialmente que las mujeres deban dedicarse òa la casa 

y al maridoó, a pesar de participar en espacios productivos. Esta es una situación válida para todas las 

otras localidades visitadas. Las mujeres reflexionan que aunque trabajan más de doce horas diarias en 

estos espacios, no han dejado o disminuido el tiempo asignado a los roles domésticos. 

òEl esposo debe ser atendido por las mujeres: limpiecito y bien comidito, esa es la nuera ideal para 

esta sociedadó 

Funcionaria Centro de Emergencia Mujer 

 

Por otro lado, muchas mujeres aun piensan que los hombres òno puedenó asumir tareas dom®sticas 

y los exoneran de incluirlos como co-responsables de este tipo de tareas, se comparte la idea 

generalizada de que los hombres òno han nacido para este tipo de actividadesó o òno son cuidadosos 

como las mujeresó, reforzando los roles tradicionales. 

                                                           

 
37 Cárdenas, N. y otros: Promoviendo confianza, impulsando redes, fomentando competitividad empresarial: la Red 

Nacional de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Alternativo. Informe de Sistematización. Lima, 2011. 
38 Información proporcionada en entrevista a funcionario de ONUDD. 
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òA pesar de haberme dedicado durante varios años a mi familia ahora sí, ya me toca a mí, quiero 

mirar afuera para yo sentirme realizada, porque eso va a proyectarse en mi familia y en mi parejaé 

el trabajo de la casa nunca acaba y mi esposo me apoya sólo en mente y en corazón, no es que él 

no quiera, es que no puedeó 

Mujer ð Asociación de Mujeres Empresarias de Madre de Dios 

 

4.2 Acceso y control sobre bienes y recursos 

Un componente clave para el análisis de género es el acceso y la capacidad que tienen hombres y 

mujeres para el uso de bienes y recursos productivos: viviendas, tierras, ingresos, seguro social, 

servicios públicos, tecnología e información.  Todo esto habilita a la persona para participar y ser 

productiva en la sociedad, pero también se requiere la presencia del Estado en la entrega de 

servicios adecuados a las necesidades y que sean de calidad. 

4.2.1 La tierra 

Los datos del CENAGRO permiten conocer cómo está distribuida, entre hombres y mujeres, la 

posesión de la tierra para fines agropecuarios. A nivel nacional, por cada 10 jefes de hogar que tienen 

posesión sobre unidades agro-pecuarias39, tres son mujeres. Las diferencias en la posesión de la 

tierra es más acentuada en la región Selva (8 hombres/2 mujeres), mientras que en la costa es de 7/3 

y en la Sierra de 6.5/3.5. En el Gráfico 2 se muestra que las mayores inequidades están en Loreto, 

San Martín y Ucayali, donde, respectivamente, 12, 14 y 18 por ciento de los posesionarios son 

mujeres. En las comunidades indígenas, la propiedad de la tierra es comunal. 

 

   
Gráfico 2: Sexo de los productores agropecuarios. Fuente: CENAGRO 2012 

 

Los datos también muestran que la posesión de las tierras más pequeñas, de hasta media hectárea, es 

casi equitativa entre hombres y mujeres, con una diferencia de 12%. La brecha se va agrandando a 

favor de los hombres conforme aumenta el tamaño de la tierra a extensiones entre 5 y 50 hectáreas 

                                                           

 
39 Se define como el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria 

incluyendo el ganado, conducidos como una unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin considerar el 

tamaño, régimen de tenencia ni condición jurídica. La unidad agropecuaria puede constar de uno o más terrenos que deben 

estar situados dentro de un mismo distrito político - administrativo o ámbito censal. 
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(ver Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3: Distribución de Unidades Agropecuarias por Sexo. Fuente: CENAGRO 2012 

Asimismo, en el campo, es prácticamente imposible encontrar que hombres y mujeres tengan títulos 

de propiedad de la tierra.  Los datos analizados confirman que las personas posesionarias -sean estos 

hombres o mujeres- no tienen título de propiedad de las tierras, no conocen el valor de sus predios 

y por tanto el acceso a créditos les es bastante difícil.  Esta situación se repite para todas las regiones 

en estudio.  

DEVIDA viene promoviendo acciones para que la población de las áreas en donde interviene reciba 

su titulación.  Por ejemplo, en Huipoca, Ucayali, cien familias han recibido sus títulos de propiedad y 

se tiene proyectado entregar en esta región dos mil títulos hasta fin de año. Aquí, hombres y mujeres 

son titulares por igual, pero los hombres parecen mostrar un mayor interés por la certificación 

entregada.   

La tabla 4 muestra que si bien no hay diferencias entre hombres y mujeres en razón a la tenencia de 

títulos, si se evidencia que San Martín y Ucayali son los que tienen mayor proporción de personas 

con titularidad de sus tierras, lo que puede significar que los esfuerzos que exhibe DEVIDA por 

alcanzar esta condición están teniendo resultados. 
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Tabla 4: Titularidad de la tierra según sexo  del Jefe de Hogar  

Departamento 
Con título % Sin título % 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Huánuco 17 16 83 84 

Loreto 16 16 84 84 

Madre de Dios 39 40 61 60 

San Martín 29 30 71 70 

Ucayali 23 24 77 76 
  Fuente: Perú INEI. IV CENAGRO - 2012 

 

Aún sin título, los hombres tienen los predios registrados a su nombre y como en su mayoría son 

considerados jefes de hogar, pueden tener mayor acceso a cualquier crédito que soliciten.  Eso les 

permite que, con mayor frecuencia, tomen decisiones y administren bienes y dinero. Si las mujeres 

tienen acceso a algún pequeño crédito, suelen dárselo a la pareja para invertirlo en la mejora de la 

chacra o si lo decide en alguna compra para la casa.   

òA¼n se sigue favoreciendo al hombre en la obtenci·n de cr®ditos, esto es cultural, aunque también 

tiene que ver el tema de la documentaci·n, hay un n¼mero de mujeres que no han sido inscritas.ó 

Funcionaria de GORESAM, San Martín. 

 

4.2.2 Empleo e ingresos 

En el país, según la ENAHO, 81% de hombres y 64% de mujeres realizan alguna actividad que les 

genera algún tipo de ingresos para cubrir las necesidades primarias y adicionales. Como 

complemento, un 36% de mujeres no trabaja frente a un 19% de hombres en esa condición (tasa de 

inactividad).  San Martín, Loreto y Ucayali son las regiones que presentan las brechas más grandes 

entre hombres y mujeres en cuanto la inactividad; esta alcanza a 27 puntos de diferencia en el caso 

de San Martín, bastante más elevada que la brecha nacional de 17 puntos.  

Que hombres y mujeres tengan trabajo no significa que haya igualdad de condiciones. Por ejemplo, 

11.2% de las mujeres que trabajan, lo hacen en condición de trabajadoras familiares no remuneradas, 

mientras que los hombres en esa categoría son el 5%.  Asimismo, a nivel nacional, casi el 6% de 

hombres están en la categoría de empleadores o patronos, mientras que las mujeres están en un 2%.  

El Gráfico 4 muestra el caso extremo de Huánuco en donde el 24.3% de las mujeres que trabajan lo 

hacen en condición de no remuneradas.  
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 Gráfico 4: Ocupación principal por género - Fuente: Base de datos ENAHO 2012, Cap. 500 ð Empleo 

 

Algunas mujeres microempresarias encuentran límites en el crecimiento de su empresa por las 

características exclusivas de sus producciones; por ejemplo aquellas que tienen pequeñas fábricas de 

chocolates y que de expandir el negocio, industrializándolo, no les sería posible mantener la calidad 

del producto, porque éste se encuentra basado en el trabajo manual. 

òLo que hacemos es muy especializado, podemos comprar m§s m§quinas, pero entonces la calidad 

del bomb·n ya no es lo mismo, se hace a mano y las mujeres ËboleanË mejor que los hombresé 

podríamos hacer lo de otras fábricas más grandes, pero perdemos lo mejor que se hace a manoé 

hasta las cajitas se hacen a manoéó 

Productora de chocolates, San Martín. 

 

Un dato importante a nivel nacional, es que entre las personas desocupadas, el 6.8% de mujeres 

dijeron que estaban tratando de conseguir trabajo frente a un activo 11.7% de hombres.  En este 

mismo grupo 40.4% de los hombres declararon que estaban estudiando, razón por la cual no 

trabajaban, en esa condición se encontraban un 21.6% de mujeres.  Más de la mitad de las mujeres 

desocupadas realizaban quehaceres del hogar, proporción que alcanza 70% en Loreto y 65% en 

Ucayali (ver Gráfico 5). Esta situación engendra dependencia económica y promueve relaciones de 

poder asimétricas entre las personas y en particular en la pareja.  Para que la mujer se incorpore al 

mercado laboral de la misma manera que lo hace el hombre, requiere necesariamente que haya una 

redistribución de la carga de trabajo no remunerada y que está asociada al trabajo reproductivo y 

doméstico.  Por otro lado, también se requieren políticas laborales que brinden incentivos especiales 

que faciliten a las parejas, padres y madres, el cuidado de hijos/as (guarderías institucionales, lactarios, 

licencias de paternidad) de tal manera que las mujeres puedan tener mejores oportunidades de 

acceder a trabajos remunerados, para los cuales están en condiciones similares a los hombres, en 

cuanto a educación superior, técnica y universitaria. 
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Gráfico 5: Población desocupada según actividad y género - Fuente: Base de datos ENAHO 2012, Cap. 500-

Empleo 

  

Los recursos económicos permiten que los hogares adquieran bienes, que en las zonas visitadas, han 

sido producto de cultivos de coca o de la minería y tala de árboles ilegal.  A pesar de que se 

encuentran viviendas muy precarias, las familias tienen disposición de medios de transporte, motos 

por ejemplo, televisores, equipos de sonido y celulares, especialmente los hombres.  Según la 

ENAHO, el ingreso per cápita mensual ha crecido entre el 2011 al 2012 entre un 2.6% en San 

Martín, y un considerable 13.7% en Huánuco, aunque en el caso de Ucayali más bien ha sufrido un 

decrecimiento de -0.6%.  Pero este ingreso continúa siendo desigual entre hombres y mujeres, esta 

es una brecha que aún no ha sido posible cerrar.  Para el último trimestre del 2011, la proporción 

del ingreso de las mujeres con 13 y más años de estudios aprobados era de 55% con respecto al de 

los hombres, en los departamentos de la Selva40.  

En la provincia de Leoncio Prado, en la zona urbana de Tingo María, hay un mayor acceso al crédito 

lo cual ha generado mayor endeudamiento, aparentemente en las mujeres que buscan cubrir las 

necesidades del hogar, como por ejemplo, los estudios de los hijos.  Esta situación obedece a las 

facilidades que ofrecen las entidades financieras del país y no a las oportunidades de generación de 

ingresos que tienen las mujeres y las familias en general. 

òAlgunas docentes todo lo que reciben de sueldo al mes son cien soles, lo dem§s se va en descuentos 

por pr®stamoélas profesoras se endeudan para dar una buena educaci·n a sus hijosó 

Funcionario UGEL Tingo María 

 

El 47% de personas que trabajan, tienen una ocupación secundaria, en mayor medida los hombres. 

Por esta razón, tienen más ingresos y también más horas de trabajo, posiblemente fuera del hogar.  

La siguiente tabla muestra esta situación por departamento.  

                                                           

 
40 PNUD ð Presidencia del Consejo de Ministros. PERU: Tercer Informe nacional de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Pág. 87. Lima, 2013.  
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Tabla 5: Otras actividades para generación de ingresos por género según departamento 

  

Departamentos  

  

  

Ocupación Secundaria/Otra actividad  

Hombres  

% 

Mujeres  

% 
Diferencia  

Nacional 18.2 14.7 -3.5 

Huánuco 24.1 17.7 -6.4 

Loreto 27.8 23.0 -4.8 

Madre de Dios 28.7 17.5 -11.2 

San Martín 25.3 15.9 -9.4 

Ucayali 14.6 12.3 -2.3 
Fuente INEI: Base de datos ENAHO 2012 Cap. 500 - Empleo 

 

4.2.3 Los Servicios Públicos, Seguridad Social e Identidad 

4.2.3.1 Saneamiento y salud 

Algunas de las zonas visitadas, ámbitos en los que actúan los programas de USAID, carecen de agua 

por red pública y servicios de saneamiento, y más del 90% no tiene acceso a agua segura ðcon 

excepción de Madre de Dios que se encuentra en mejores condiciones (ver tabla 6). Estas carencias, 

sumadas a las malas condiciones de la infraestructura vial para llegar a los centros poblados, 

empeoran la situación de las personas y especialmente de las mujeres y los/as menores de edad, 

quienes son los que generalmente se desplazan para acarrear agua para el hogar. Además las mujeres, 

como òcuidadoras de la saludó en la familia, asumen las consecuencias de las enfermedades que se 

adquieren por la carencia de saneamiento y de agua segura. De otro lado, salvo Loreto y Huánuco, 

en los otros departamentos, más del 80% de la población disfruta de servicio eléctrico aunque éste 

suele no ser continuo.   

Tabla 6: Porcentaje de población con servicios públicos básicos 

Ámbito  Agua red 

pública*  

Agua segura  Saneamiento

* 

Electricidad  

Nacional 82.3 23.6 77.8 89.2 

Huánuco 71.5  71.2 72.6 

Loreto 43.4 8.2 42.2 69.6 

Madre de Dios 79.6 37.8 49.2 88.3 

San Martín 69.7 7.4 60.5 80.4 

Ucayali 52.1 5.1 30.8 84.9 
Fuente: PRODES, Evaluación regional de género. Lima, julio 2013(*) Población con acceso sostenible a fuentes 

públicas y servicios de saneamiento mejorados 

 

El acceso a los servicios de salud no es fácil. El establecimiento de salud del segundo nivel está 

situado en centros más urbanos y son los que están mejor acondicionados y cuentan profesionales 

para atender las necesidades de la población. La población desconfía de la atención que recibe, y 

acude al establecimiento cuando es absolutamente necesario, por ejemplo, a los niños por vacunas o 

porque tiene algún síntoma de enfermedad. Todavía hay temor manifiesto de asistir a los hospitales, 

sobre todo para dar a luz, lo que algunas personas asocian a la posibilidad de morir. 
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Esta desconfianza y valoración negativa de los servicios de salud también se aprecian en las zonas 

urbanas.  En el caso de San Martín las y los informantes dijeron que, a diferencia del sector público, 

han aumentado las atenciones en los servicios de salud privados (clínicas o consultorios médicos). 

òA pesar de la huelga de salud, la poblaci·n no ha sentido la ausencia del sector, porque se van al 

sector privado, eso también significa que hay dinero para pagar este servicioó 

Consejera Regional, San Martín 

 

Los indicadores que atañen al cuidado de la salud de la mujer no muestran cifras muy halagüeñas. Un 

indicador importante que marca la salud de las mujeres es la prevalencia de la anemia que coloca a la 

mujer en situaciones de mayor riesgo para un embarazo y el parto.  Según ENDES 2012, tres de cada 

diez mujeres en edad fértil en Loreto tiene algún grado de anemia, en Ucayali el 21% de mujeres y en 

San Martín el 13% se encuentra en la misma condición.  

La tabla 7, muestra que la salud de las mujeres podría estar más afectada que la de los hombres, dado 

que son ellas las que reportan en mayor proporción alguna enfermedad o malestar crónico.   

Tabla 7: Enfermedad o malestar crónico por género según departamento 

Departamentos  

Declara alguna enfermedad o  

malestar crónico  

Hombres   

% 

Mujeres  

% 
Diferencia  

Nacional 32.7 40.7 8.0 

Huánuco 26.2 33.7 7.5 

Loreto 34.1 33.1 -1.0 

Madre de Dios 21.0 25.9 4.9 

San Martín 32.6 43.4 10.8 

Ucayali 32.4 36.9 4.5 
Fuente: Base de datos ENAHO 2012, Cap 400 - Salud, INEI 

 

Esta situación debería resultar en que se visite los establecimientos de salud en busca de alivio para 

estos malestares, no obstante, esta opción no se toma por diferentes motivos, siendo el más 

importante la auto calificación de òno fue grave, no fue necesario ir al establecimiento de saludó en un 

32.3% de la población. Las cifras muestran diferencias cuando se analizan por género, 35% de 

hombres y 30% de mujeres señalan esta razón. Estas diferencias se repiten en todos los 

departamentos, corroborando el estereotipo de que los hombres tienen una tendencia a mostrar 

fortaleza f²sica y òno sentirse enfermosó41.   

Por lo menos una de cada diez personas, a nivel nacional, señala alguna razón relacionada con los 

servicios de salud, para no acudir en caso de enfermedad o malestar.  Esta proporción alcanza 14% 

en Ucayali y 25% en Madre de Dios42.         

                                                           

 
41 Por ejemplo las estadísticas del SIS, indican que tanto hombres como mujeres de las regiones en estudio se encuentra asegurados más o 

menos en la misma proporción, lamentablemente se constata que no se procesa información para conocer el número de atenciones 
diferenciada por género, aunque si lo hay por grupos de edad.  Esta información sería importante para refrendar quienes se encuentran 
más ligados a la atención de salud y podrían establecerse estrategias para motivarlos. 
42 Las razones agregadas en este indicador fueron: lejanía del establecimiento de salud, demora en la atención, desconfianza en los 

profesionales de salud y maltrato recibido por personal de salud. 
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 òEn el sector salud encontramos graves problemas como que las postas se cierran ante la ausencia 

de profesionales de la salud, no hay un servicio adecuado de salud en la Región, hay 

desabastecimiento de medicamentos, no hay hospitales especializados además existen problemas en 

la implementaci·n del parto vertical.ó 

Funcionaria Defensoría del Pueblo. Madre de Dios 
 
La desconfianza y desvaloración de los servicios de salud, tiene su correlato en la frecuencia de 

partos institucionales -atendidos en algún establecimiento de salud. Loreto sigue teniendo una alta 

proporción de partos atendidos en domicilio, 36.3%, probablemente asociado al mayor número de 

comunidades indígenas en la zona43. En Ucayali una de cada cinco mujeres es atendida en su domicilio 

y en San Martín, 13% de las mujeres hacen lo propio. La atención del parto en el domicilio está a 

cargo de los propios familiares o parteras tradicionales, quienes ante una complicación no tienen 

otro recurso que acudir al establecimiento de salud, a veces demasiado tarde para salvar la vida de la 

madre y del niño. 

El uso de anticonceptivos es una variable indicativa del uso de servicios de salud y también de la 

decisión en las mujeres ðcasadas o convivientes- de controlar su fecundidad, alcanza a 68% en 

Loreto, 71% en Ucayali y 74% en San Martín.  Una mirada más analítica de los datos, precisa que una 

de cada tres usuarias prefiere un método tradicional o de abstinencia periódica. 

En las zonas periféricas a Tingo María, existen dos Centros de Salud: Cachicoto y Sachabaca (I-2), 

pero la calidad de los servicios es deficiente, falta equipamiento, no hay suficiente personal de salud y 

los medicamentos escasean. La población acude a la ciudad cuando hay emergencias. Hay muertes 

maternas en la zona por falta de atención y de insumos médicos. A los servicios de planificación 

familiar asisten principalmente las mujeres solas, en pocas ocasiones con la pareja. Ellas esperan tener 

la òvoluntadó de su pareja para el uso de alg¼n m®todo. En las zonas periurbanas, los hombres siguen 

decidiendo sobre el uso de métodos anticonceptivos, por la creencia que si la mujer usa algún 

método puede serle infiel; de ah² que mujeres que ya no desean tener m§s hijos òse cuidanó a 

escondidas del esposo. 

Hay que añadir que las regiones de la Amazonía son las que exhiben las más altas proporciones de 

embarazo adolescente, y encabezan esta lista Loreto, con 32.2%; San Martín, con 27.2%; y Ucayali, 

con 26.5%44.  A pesar de ello, San Martín no ha considerado este problema como prioritario45.  La 

última ENDES señala que la edad de inicio de las relaciones sexuales es ahora más temprana y esta 

característica se acentúa si la joven vive en zonas rurales, no tiene educación y se encuentra en los 

quintiles de pobreza y pobreza extrema. 

LA ENDES 2012 consigna que la región Selva, posee la edad mediana más baja para el inicio de 

relaciones sexuales, siendo Loreto el departamento que tiene el indicar más bajo: 16.4 años. Por 

otro lado la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, en su Reporte 01-2013, indica 

que la exposición de las y los adolescentes a la maternidad y la paternidad se ha incrementado en un 

37% en las últimas dos décadas. Así, las adolescentes mujeres entre 15 a 19 años que refieren haber 

tenido relaciones sexuales pasaron de 18.4% en 1992 a 29.2% en el 2012, mientras que en los 

                                                           

 
43Esta alta asociación se puede observar también en Amazonas, que alcanza a un 38% de partos domiciliarios. 
44 Encuesta Demogr§fica y de Salud Familiaró ENDES-2012. 

45 Información recogida a partir de la entrevista con Consejera del Consejo Regional de San Martín. 
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hombres en ese mismo rango de edad la proporción alcanza 45%46.   

En el 2012, un 6% de las jóvenes iniciaron actividad sexual antes de los 15 años, mientras que 20% de 

los hombres mencionaron esa edad.  En Iquitos, el 81.7% de adolescentes iniciaron relaciones 

sexuales antes de cumplir 18 años, 45.1% antes de cumplir los 15 años47. 

Tabla 8: Indicadores de salud sexual y reproductiva por Departamento 

        Departamentos  

Indicadores  
    Nacional  Huánuco  Loreto  MDD  

San 

Martín  Ucayali  

Tasa Global Fecundidad (TGF)  2.6 3.0 4.3 2.9 3.1 3.4 

Madres o gestantes adolescentes (%) 13.2 17.7 32.2 19.1 27.2 26.5 

Atención pre natal por profesional (%) 96.0 99.5 80.1 97.2 87.6 90.0 

Parto atendido por profesional (%) 86.7 92.8 56.8 93.2 83.9 77.4 

Parto Institucional (%)  86.8 90.0 62.0 91.2 86.5 80.2 

Uso de anticoncepción moderna (%) 51.8 58.6 45.3 54.9 48.7 51.8 

Uso de anticoncepción tradicional (%) 23.7 15.8 17.9 22.7 25.3 18.7 
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. ENDES 2012. 

 

El problema del embarazo adolescente no solo significa un quiebre, algunas veces irreversible, en la 

vida de la joven, sino que la muerte por causa del embarazo es un riesgo inminente sobre todo en 

los departamentos de la Amazonía.  Una reciente publicación del Ministerio de Salud refiere que los 

departamentos que tienen las razones de muerte materna más altas son los de la Amazonía, 

superados tan solo por Cajamarca, Puno y Pasco48.  Para el caso de las adolescentes, este estudio 

sobre muerte materna en el país, concluye que la RMM es mayor en la selva, en la zona rural, en el 

quintil de pobreza dos y en el grupo etario de 15 a 19 años49.  

Información recogida en Puerto Maldonado, indica la existencia de casos de embarazos en 

adolescentes provocados por hombres, migrantes temporales, que fueron a trabajar a las zonas de 

intervención estudiadas, en obras de construcción como las carreteras.  

 òHa habido muchas madres adolescentes òproducto de la carreteraó, conocieron al t®cnico, obrero, 
operario y nunca supieron c·mo se llama el padre de sus hijosó 

Funcionaria Defensoría ð Madre de Dios  

 

òEn la ®poca de la m·vil, [empresa constructora] los trabajadores embarazaban a las adolescentes, 

cuando se fueron éstos operarios, quedaron las niñas con sus hijos a los que se les llama los 

òmovilitosó... con la carretera paso algo similaró 

Implementador de proyecto ð Madre de Dios. 

 

4.2.3.2 Aseguramiento de la salud 

Un tema asociado al uso de los servicios de salud es la tenencia de un seguro que pueda facilitar el 

acceso a éstos.  Según la ENAHO 2012, 64% de las mujeres en el país tienen algún seguro de salud; 

salvo Madre de Dios y Ucayali, el resto de departamentos se encuentran por encima del promedio 

                                                           

 
46 INEI. ENDES a hombres.  INEI, 2008 
47 Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Prevención del Embarazo adolescente en el Perú. Pág 9. Mayo 2012. 
48 Amazonas tiene la RMM más alta del país; 246.9 por 100 mil nacidos vivos. 
49 Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología. La Mortalidad Materna en el Perú 2002-2011. Mayo 2013. 
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nacional, siendo especialmente alto el caso de Huánuco, que señala que el 83% de mujeres tiene 

seguro (ver tabla 9). 

Tabla 9: Tenencia de seguro de salud por género y Departamentos 

Departamentos  

Tienen algún tipo de seguro  

Hombres  

% 

Mujeres  

% 
Diferencia  

Nacional  60.1 63.8 3.7 

Huánuco  75.8 83.1 7.3 

Loreto  64.5 68.1 3.6 

Madre de Dios 42.8 51.6 8.8 

San Martín 64.3 70.7 6.4 

Ucayali  58.2 64.5 6.3 
Fuente: Base de datos Encuesta Nacional de Hogares 2012.   Cap. 400 ð Salud, INEI 

 
Madre de Dios sigue siendo el departamento que tiene menos cobertura de seguro, pero también el 

que ostenta una mayor diferencia entre mujeres y hombres.  Es claro que las mujeres son las 

mayores beneficiarias de los seguros, sobre todo del seguro público (SIS) orientado a atender las 

necesidades de la población más pobre y que no accede al seguro de trabajadores dependientes o 

independientes (ESSALUD). 

Hay evidencias que los servicios de salud necesitan ser fortalecidos para que puedan cumplir con su 

función y atender las necesidades de la población.  Construir credibilidad a través de una oferta de 

calidad en todo el sentido de la palabra, así como de mejorar la accesibilidad a los establecimientos, 

se convierte en obligación del Estado.  Por otro lado, es importante la toma de consciencia por parte 

de la población acerca del cuidado de su salud integral, en la que se incluye el uso racional de los 

medicamentos para reducir la automedicación. 

4.2.3.3 Educación 

Un indicador tradicionalmente negativo que coloca en desventaja a las mujeres en relación a los 

hombres es el analfabetismo.  A nivel nacional el 15.8% de mujeres no sabe leer ni escribir, casi seis 

puntos por encima del porcentaje en los hombres.  La encuesta que levanta todos los años la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas ð DEVIDA teniendo como informantes a sus 

beneficiarios de cuatro departamentos, confirma esta información para los ámbitos en donde 

interviene (ver tabla 10).  

Entre la población de hombres y mujeres, entre 5 a 24 años de edad, base de la ENAHO, no se 

encuentra diferencias importantes, a nivel nacional, en la matrícula habida en el 2012, (64.3% para 

hombres vs 64.6% para mujeres). Se aprecian algunas diferencias favorables a las mujeres en Madre 

de Dios y San Martín (5 puntos más para las mujeres y 1 punto más respectivamente), mientras que 

en los otros departamentos, Huánuco, Loreto y Ucayali, las diferencias a favor de los hombres están 

entre 2 y 3 puntos.  Es decir, se habría logrado alcanzar la paridad en la matrícula.  
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Tabla 10: Porcentaje de población analfabeta según dos fuentes de información por género 

Departamentos  

  

  

  

Analfabetismo según ENAHO y DEVIDA  

ENAHO  DEVIDA  

Hombres  Mujeres  Diferencia  Hombres  Mujeres  Diferencia  

Nacional 10.0 15.8 -5.8       

Huánuco 19.1 29.8 -10.7 9.5 16.9 -7.4 

Loreto 17.3 23.1 -5.8 5.5 15.5 -10.0 

Madre de Dios 10.7 15.7 -5.0       

San Martín 12.9 16.1 -3.2 8.0 14.1 -6.1 

Ucayali 15.4 16.3 -0.9 7.3 15.8 -8.5 
Fuente: Base de datos ENAHO 2012, Cap. 300 ð INEI y Base de datos DEVIDA 2012, Sección A. 

El acceso a la educación es un derecho inalienable de las personas, no obstante en algunos lugares 

llegar a los centros educativos, sobre todo a los colegios secundarios, puede tomar dos horas de 

camino, lo que provoca que a las niñas les impidan asistir, por temor a que puedan ser acosadas o 

asaltadas sexualmente, esto especialmente en épocas de lluvia.  Este reporte ha sido recogido en 

varias localidades visitadas, convirtiéndose en una barrera para que las jóvenes puedan finalizar sus 

estudios, porque los padres prefieren que ella se quede en casa y asuma las labores domésticas y que 

no vaya a ser asaltada sexualmente en el camino al colegio.  Por otro lado, hay la tendencia de 

sectores de la población sobre todo de Ucayali y San Martín, que no es imprescindible que las niñas 

finalicen su secundaria porque encontrarán pareja muy pronto. 

òSi [la ni¶a] tiene once años ahora, en cuatro años va a tener su pareja, entonces los padres dice que no vale 

la penaó [enviarla a la escuela]  

Funcionario de UGEL Lamas. 

Una funcionaria de la Defensoría de Madre de Dios manifestó que en comunidades lejanas, para la 

asistencia de los hijos e hijas a la escuela secundaria, la familia completa tienen que migrar o 

separarse, priorizándose el envío de los niños antes que de las niñas, por òsituaciones inseguras que 

atravesar²an las ni¶as en el recorrido de las grandes distanciasó.   Cabe anotar que las tasas netas de 

matrícula escolar secundaria entre hombres y mujeres de 12 a 16 años han alcanzado la paridad en 

San Martín, Madre de Dios y Ucayali, pero no así en Huánuco y Loreto50.  Sin embargo también se 

hace necesario conocer las tasas de deserción escolar diferenciada por sexo, información que no fue 

posible conseguir debido a que el MINEDU, no la procesa de esa manera. 

Un tema de singular importancia es el que manifiestan algunos funcionarios de las UGELES y de otras 

instituciones, en la que serían los propios padres de familia quienes aprobarían que el profesor 

mantuviera algún tipo de relación con la alumna a cambio de recibir algún beneficio: pasar al año 

inmediato superior, recibir beneficios económicos, etc. 

 
òé porque no quieren tener problemas con el profesor, el padre y la madre consienten la relaci·n 

de la hija con el profesor o porque es una forma de la alumna de poder aprobar los cursosó   

Defensoría del Pueblo. Ucayali. 

 

                                                           

 
50 PNUD y PCM. Perú. Tercer informe nacional de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Setiembre 2013. 
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Este ejercicio abusivo de poder por parte de la familia y de la institución educativa mediado por 

algunos malos profesionales de la educación, son tan solo el primer paso al posible abandono escolar, 

al embarazo adolescente y a un proyecto de vida quebrado.  Por otra parte hay una escasa cultura de 

denuncia de estos casos de violación de menores, debido en parte a la indiferencia de las autoridades 

que debieran tomar medidas sobre esta situación.51 

Información del Ministerio de Educación sobre razones de abandono o deserción escolar de las niñas 

y los niños, en las zonas de estudio, señalan que los niños abandonan la escuela por razones 

económicas (no se puede costear gasto que irroga la educación), mientras que las niñas lo hacen 

porque deben integrarse al apoyo del trabajo doméstico. 

 
òEn San Martin, aun se sigue priorizando la educaci·n del ni¶o frente a la ni¶a. Los padres dicen ôla 

ni¶a se va a casarõ, pero se necesita el trabajo del hijo para la chacraó. 

Funcionaria del GORESAM, San Martín. 

 
Estas afirmaciones muestran su correlato en las cifras de la tabla 11, en donde 15.3% de la población 

entre 5 a 24 años, arguye los problemas económicos como la más importante razón que impide la 

matrícula en algún nivel de la educación básica o superior.  Sin embargo parece que son más los 

hombres los que se concentran en este argumento (16.1%), mientras que las mujeres lo hacen, de 

manera muy importante, tras los problemas familiares (12.4%).  Las diferencias existentes entre 

hombres y mujeres en esta razón son amplias, yendo entre 7.4% en San Martín a 16.8% en Loreto.  

Otra razón que refuerza el rol doméstico de la mujer, es el 7% de las mujeres que, a nivel nacional, 

no fueron matriculadas y están dedicadas a labores del hogar, mientras que para los hombres, 

prácticamente, el valor es nulo.  Finalmente, un dato singular lo constituye la argumentación del 

desinterés por estudiar el que siempre aparece más alto en el caso de los hombres 6.5% vs 3.4% para 

las mujeres, porcentajes a nivel nacional, relación que se repite en todos los departamentos en 

estudio, menos en Madre de Dios, en donde  son las mujeres las que manifiestan no gustarles 

estudiar.   

Tabla 11: Razones de no matrícula por género según Departamento (Población 5-24 años) 

Razón por la que no está 

matriculado o no asiste a 

educación básica 

Nacional Huánuco Loreto Madre de Dios San Martín Ucayali 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Problemas económicos 16.1 14.4 15.7 13.1 21.4 18.2 11.9 12.7 19.1 22.2 20.6 15.7 

Problemas familiares 3.8 12.4 3.3 11.8 5.5 22.3 8.2 19.1 4.3 11.7 4.5 19.5 

Está trabajando 23.6 12.9 25.1 9.6 15.0 6.1 29.1 11.5 26.2 7.6 33.9 8.5 

De vacaciones / aún no se 

matricula 

33.2 32.9 31.9 36.8 31.6 25.4 32.9 39.8 22.1 23.4 24.7 28.3 

Se dedica a los quehaceres 

del hogar 

0.1 7.1 0.0 10.0 0.0 1.6 1.1 3.4 0.5 10.3 0.3 15.5 

Terminó sus estudios 11.6 12.2 6.6 6.9 3.2 4.5 6.2 4.4 10.2 11.5 7.3 5.1 

No me interesa/No me 

gusta el estudio 

6.5 3.4 8.5 5.0 6.2 4.0 1.1 3.4 11.9 7.0 3.0 1.1 

No tiene edad suficiente y 

otras razones 

5.2 4.8 8.8 6.9 17.1 17.8 4.4 5.4 5.5 6.3 5.6 6.4 

Fuente: Base de datos Encuesta Nacional de Hogares 2012, Cap 300 ð Educación, INEI. 

                                                           

 
51  El reciente tercer informe nacional de cumplimiento de los ODM del PNUD, hace referencia a esta situación presente en el país. 
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En buena cuenta, a pesar de los avances que han posibilitado aumentar la matrícula entre los niños y 

niñas, éstas últimas se ven todavía afectadas por patrones culturales que subsisten y que van en 

desmedro de que se complete la educación en las niñas.  A esto hay que agregar que en la época de 

siembra y cosecha, la ausencia escolar se agudiza porque toda la familia acompaña al padre a la 

chacra, ahí, los niños y las niñas se ven perjudicados, òpero las ni¶as faltan m§só. 

En las regiones bajo estudio el embarazo en adolescente es un problema en la ciudad y en la zona 

rural. Cuando la joven se embaraza deja de asistir al colegio por vergüenza y es muy difícil que 

termine sus estudios. Esto sugiere la necesidad de fortalecer los temas de anticoncepción y 

sexualidad responsable. La existencia de la Educación Básica Alternativa (EBA) es una buena opción 

para que adolescentes culminen los estudios que dejaron por un embarazo, así como también para 

jóvenes de ambos sexos que por diversas razones -principalmente económicas o porque son 

migrantes- no concluyeron sus estudios. Sin embargo en las escuelas de EBA se identifican muchos 

casos de violencia y explotación laboral a la que son sometidas los jóvenes (varones y mujeres) por 

su situación de desprotección, sin que se tomen acciones al respecto,  

A nivel del entorno institucional es importante destacar que en general, funcionarios/as y técnicos 

que brindan servicios a la población (salud, educación) muestran interés y motivación por la mejora 

en la entrega de servicios, sin embargo ello no lleva implícito una mayor equidad en la atención a 

varones y mujeres, ya que, en su accionar, el análisis de género es mínimo o no está presente. 

El acceso a la educación y la tecnología van de la mano. En el último quinquenio, el avance de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), ha brindado oportunidades para elevar el 

conocimiento y colocar a las personas en condiciones de acceder a mejores niveles de vida y 

brindarles competencias para el desarrollo. No obstante, revisando los datos que recoge el INEI 

sobre este particular, el uso de TIC es aun limitado. 

Si bien es cierto que las computadoras y la televisión por cable están presentes en alrededor del 30% 

de los hogares del país, solo el 22.6% de hogares tiene acceso a internet.  Pero esto no significa que 

las personas no satisfagan esta necesidad en las cabinas de internet a donde acuden masivamente 

elevando considerablemente su uso.  Según los datos del segundo trimestre del 2013 de ENAHO; el 

38,4% de la población de 6 y más años de edad hace uso de Internet.  Según sexo, más hombres que 

mujeres hace uso de internet, 41,4% de la población masculina y 35,4% de la población femenina.52 La 

pobreza es una barrera para el bienestar de las personas, y la tecnología también está limitada por 

esta condición, así el uso de internet está principalmente concentrado en los no pobres.  Esto se 

replica en todos los departamentos, en donde el mayor uso en el grupo de pobreza extrema se da 

en San Martín, 3.7%; en los pobres no extremos, el uso de internet se encuentra entre 4.1% en 

Loreto y 8.9% en San Martín.   

En el país el 80,9% de los hogares tienen al menos un miembro que cuenta con celular, medio cuyo 

creativo uso ha demostrado muy buenos resultados para la comunicación de mensajes y mejora del 

conocimiento.  Este auge de la telefonía celular se ha visto incrementado en más de tres puntos 

porcentuales del 2011 al 2012 aun en las áreas rurales. En la tabla 12, se puede observar que, salvo 

en Huánuco y por muy estrecho margen, en Madre de Dios, son las mujeres quienes tienen celulares 

en mayor porcentaje.  

                                                           

 
52 INEI. Las tecnologías de comunicación e información en los hogares. Trimestre abril ð junio 2013. Informe Técnico Nro. 9, Lima, 

setiembre 2013. 
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Tabla 12: Porcentaje de Jefes de Hogar que tiene acceso a tecnología e información por Departamento 

Departa mento  

  

Acceso en el 

Hogar  
Sexo del Jefe de hogar  

Hombres  Mujeres  Diferencia  

Huánuco Teléfono Fijo 10% 9% -1% 

 Celular 74% 61% -13% 

 Internet 7% 6% -1% 

Loreto Teléfono Fijo 24% 36% 12% 

 Celular 52% 69% 17% 

 Internet 5% 6% 1% 

Madre de Dios Teléfono Fijo 12% 15% 

 

3% 

 Celular 85% 82% -3% 

 Internet 10% 16% 1% 

San Martín Teléfono Fijo 19% 14% -5% 

 Celular 68% 76% 8% 

 Internet 8% 9% 1% 

Ucayali Teléfono Fijo 20% 24% 4% 

 Celular 72% 80% 8% 

 Internet 7% 8% 1% 

Fuente: Base de datos ENAHO 2012.  

  

 

También se ven las brechas en el uso del internet cuando se analiza por género, tal como aparece en 

la siguiente tabla, acerca del uso de esta herramienta en el mes anterior a la realización de la 

encuesta, en la que en todos los departamentos se exhiben diferencias desfavorables a las mujeres53.  

A pesar de ello, hay que acotar que desde el 2007 a la fecha, el uso de internet se ha incrementado 

en 6.7% en los hombres y 7.4% en las mujeres. 

Tabla 13: Acceso a internet en mes anterior por sexo según departamento 

Departamento  
Hombres  

% 

Mujeres  

% 
Diferencia  

 

Nacional   40.0 32.0 -8.0 

Huánuco  18.9 15.3 -3.6 

Loreto   18.8 14.1 -4.7 

Madre de Dios 32.4 26.6 -5.8 

San Martín 23.9 20.0 -3.9 

Ucayali   29.1 21.2 -7.9 
Fuente: Base de Datos Encuesta Nacional de Hogares 2012, Cap. 300 - Educación, INEI. 

 
Según las entrevistas en San Martín, la mayoría de docentes tiene alcance a una computadora y a 

internet, pero según algunos funcionarios de la DRE y de la UGEL Lamas, òé casi el 80% no maneja 

                                                           

 
53 El informe de INEI, con cifras preliminares para el trimestre abril-junio del 2013, reporta que ha habido un incremento en el acceso a 

internet llegando a 38.4%, correspondiendo a los hombres un 41.4%, disminuyendo en 1.1, mientras que el acceso para las mujeres se 

incrementó en 1,3.  La concentración del uso sigue estando entre las edades de 19 a 24, pero ha aumentado un 2.5% , en segundo lugar 

están los adolescentes (entre 12-18 años) con un  35.4% 
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activamente las computadoras a pesar de que hay (una) en la institución educativaó.  Esto es corroborado 

por otros docentes que señalan que existe dificultad entre los docentes, hombres y mujeres, de 

aplicar esta tecnología en sus clases, a pesar de òque se les obliga a capacitarse dos horas semanalesó.  

Esto no es así cuando los docentes son más jóvenes, porque ellos son los que muestran mayores 

habilidades para el uso de tecnología.  En otros lugares de la Amazonía, como poblados cercanos a 

Yurimaguas, aún no es posible contar con esta tecnología, se encuentra acceso a canales de televisión 

y a estaciones de radio, pero no llega la señal de internet, tampoco hay cabinas con servicio de 

cómputo, aunque sí se encuentran en el centro educativo.  

4.2.3.4 La Identidad 

Ser indocumentado/a ha sido un problema importante en el país, originado por factores económicos, 

sociales, culturales y geográficos. No obstante, gracias al esfuerzo del Estado ésta ha ido 

disminuyendo paulatinamente.  El haber establecido el documento nacional de identidad (DNI) para 

menores de 18 años ha sido un acierto, porque ha permitido también mejorar el registro de los 

recién nacidos, que existía en altas proporciones, sobre todo en los departamentos de mayor 

pobreza y de alta ruralidad.  La carencia de DNI limita el acceso a la educación, empleo, salud, a la 

posibilidad de ser propietario, a los programas sociales y a ejercer derechos ciudadanos. 

Si bien en el contexto nacional se ha logrado avances, aún persiste el desconocimiento y la falta de 

voluntad política en algunos ámbitos del sector público. Los gobiernos regionales y locales no 

incluyen en sus agendas compromisos y roles proactivos que coadyuven a la restitución de la 

identidad de la población más vulnerable siendo éstas principalmente mujeres pobres e indígenas, 

cuya lengua materna no es el castellano.54 

La información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), señala que uno de 

los departamentos con más mayor indocumentación es Loreto, con 9,604 adultos y 237,104 

menores de 18 años.  Ucayali tiene también altos índices de indocumentación respecto a su 

población total, superando el 25%.  En cuanto al grupo de menores de 18 años, tres de los cinco 

departamentos en estudio tienen los mayores porcentajes de indocumentados en sus áreas rurales: 

Ucayali, 79%; Madre de Dios, 77.3%; y San Martín, 74.7%. 

Información recogida en campo, indica que en la provincia de Leoncio Prado en Huánuco, 

aproximadamente el 80% de la población adulta cuenta con DNI y un 20% no tiene o esta 

requisitoriado55.  En Madre de Dios un porcentaje de 1.6%56 de mujeres carece de DNI, sin embargo 

parece existir una cifra oculta debido a la población flotante o temporal en el departamento.  

Adicionalmente, según la Defensoría han existido problemas en el logro de la identificación de las 

comunidades indígenas, por los altos costos que significan los traslados del personal registrador; 

además existen casos de personas indígenas que han tenido dificultades en la escritura de sus 

nombres, que han sido mal escritos o españolizados.  

El Plan Nacional de la RENIEC, con mucho acierto, evalúa el contexto que viven las mujeres 

                                                           

 
54 RENIEC. Plan Nacional Perú contra la Indocumentación 2011-2015. Noviembre 2012. 
55 Estar requisitoriado implica que su DNI ha sido incautado, tienen documentos falsos o están buscados por la justicia. 
56 Defensoría del Pueblo; 2009:160., citado en el Regional Gender Assessment del Programa Pro Descentralización. Julio, 2013. 
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indocumentadas57, y se ha concentrado en atender esta problemática, consiguiendo una relativa 

paridad entre varones y mujeres documentados.  Sin embargo reconoce que hay algunos factores 

que dificultan la documentación de este grupo y señala entre ellos el prejuicio cultural y el machismo 

que relega y limita a la mujer a los espacios privados de la familia, atribuyendo solamente al varón el 

acceso a espacios públicos o la exigencia de derechos. Esta situación se aprecia con más incidencia en 

las mujeres adultas, existiendo un mayor número de mujeres mayores de 70 años de edad que nunca 

tuvieron documento de identidad ni acta de nacimiento58. 

Tabla 14: Población sin DNI, por sexo según Departamento 

Departamento  

  

Mayores de edad  Menores de edad  

Hombres  

% 

Mujeres  

% 
Total  

Hombres  

% 

Mujeres  

% 
Total  

Nacional 43.4 56.6 128,996 50.8 49.2 4,590,965 

Huánuco 45.2 54.8 5,538 50.8 49.2 178,072 

Loreto 47.9 52.1 9,604 50.9 49.2 237,104 

Madre de Dios 52.8 47.2 967 50.8 49.2 25,257 

San Martín 43.5 56.6 6,111 50.8 49.2 174,737 

Ucayali 49.6 50.4 3,821 50.9 49.2 121,019 

Fuente: RENIEC. Plan Nacional Perú contra la indocumentación 2011-2015. 

 

El Plan del RENIEC asume el enfoque de género, derechos e interculturalidad como ejes 

transversales implementando medidas de acción positiva que contribuirán a cerrar la brecha de 

discriminación hacia las mujeres; en particular, de las zonas rurales y más alejadas del Perú59. 

 

4.3 Poder y toma de decisiones 

Las personas est§n òempoderadas y toman decisionesó cuando han desarrollado la habilidad para 

decidir, influenciar y controlar los recursos financieros, materiales, humanos e intelectuales, ya sea en 

la familia, en la comunidad o en el país.  Esto incluye la capacidad para ejercer su derecho a voto, así 

como a ser elegido en los diferentes niveles de gobierno.  También, en qué medida hombres y 

mujeres están como tomadores de decisión y hacen conocer su posición en organizaciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil. 

No hay duda que en los últimos diez años, la presencia femenina ha crecido en los espacios públicos; 

las mujeres están lenta pero seguramente accediendo a puestos de poder que eran impensables hace 

una década60.  No obstante, los espacios generados por mujeres no tienen la capacidad de influenciar 

la opinión pública ni las instancias de poder, lo que no permite que sus preocupaciones se 

                                                           

 
57 El Plan de RENIEC, incluye en su diagn·stico un cap²tulo sobre òIndocumentaci·n y grupos prioritariosó en los que agrega a personas en 

situación de pobreza, indígenas, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, privadas de libertad, adultas mayores, víctimas de 

violencia política, afroperuanas. 
58 RENIEC. Plan Nacional Perú contra la Indocumentación 2011-2015. Noviembre 2012. Pag.67. 
59 Ibid. Pag.80. 
60En las elecciones del 2006, el número de parlamentarias alcanzó el 30%, no obstante en las elecciones del 2011 la representación 

femenina disminuyó considerablemente hasta 22.5%. 
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incorporen plenamente a la agenda política nacional. 

Los análisis existentes, así como la palabra recogida de los y las informantes, afirman que la escasa 

institucionalidad política, la fragilidad en los sistemas partidarios y sobre todo la falta de continuidad 

o inexistencia de formación de cuadros políticos, incide en que las cuotas de género sean òllenadasó 

por mujeres que son convocadas para cumplir con la formalidad electoral, pero que luego son 

òabandonadas a su suerteó sin apoyo ni soporte.61La participación de la mujer en política ha 

aumentado pero de manera tímida, aún òlas tienen de relleno con el tema de las cuotasó.   

òéno se puede esperar que la mujer haga cambios sustanciales en los cargos que desempe¶a sino 

ha sido previamente capacitada, esto es un largo procesoó 

Implementadora de Programa, San Martín 

 

La cuota electoral de género62 es una acción temporal positiva para alcanzar la igualdad real, entre 

hombres y mujeres, en el ejercicio del derecho a participar en la política.  Para un mejor 

implementación de la Ley de Cuotas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ð MIMP, ha 

propuesto un proyecto de ley de alternancia de género, que propone que las listas de candidatos en 

las elecciones al Congreso, comicios regionales, municipales y en los procesos de elección interna de 

los partidos políticos, alternen hombres y mujeres hasta completar la cuota; de esta manera ellas no 

quedarían relegadas a los últimos lugares.  Prueba de esta desigualdad, se encuentra en la 

representación parlamentaria de los cinco departamentos de análisis, en los que San Martín y 

Huánuco han tenido representación femenina en dos periodos electorales, mientras que Ucayali, 

Loreto y Madre de Dios, a pesar de la cuota nunca han alcanzado una representación. Actualmente 

solo Huánuco tiene una parlamentaria63. 

Tabla 15: Porcentaje de participación de mujeres como autoridades electas en la Amazonía 

Cargo  Loreto  
Madre de 

Dios 

San 

Martín  
Ucayali  Nacional  

Congresistas  0% 0% 25% 0% 22% 

Presidente/a Regional 0% 0% 0% 0% 0% 

Vicepresidente/a regional 0% 0% 0% 0% 8% 

Consejeros/as regionales 0% 22% 42%  22% 28% 

Alcaldes/as provinciales 0% 0% 20% 0% 5% 

Regidores/as provinciales 27% 26% 24% 24% 24% 

Alcaldes/as distritales 5% 13% 2% 0% 4% 

Regidores/as distritales 29% 28% 28% 28% 28% 

 Fuente: PRODES, Evaluación Regional de Género. Pág. 21. Lima, julio 2013. 

                                                           

 
61 òLos retos del espacio p¼blico: fiscalizaci·n, violencia y acoso. El caso de las regidoras de San Mart²n, Piura y Puno ð Per¼ó. P. Ruiz Bravo 
y L. Córdoba Huaytan.  Trabajo presentado en el Congreso Internacional: òLas pol²ticas de equidad de g®nero en prospectiva: nuevos 

escenarios, actores y articulacionesó. ćrea de G®nero, Sociedad y Pol²ticas. FLACSO. Argentina, noviembre 2010. Buenos. Aires. 
Argentina. 
62 Esta Ley aprobada en 1997, establece en diferentes momentos cuotas del 30% para hombres y/o mujeres. En otro momento se señala la 

representatividad para comunidades nativas del 15%, así como, 20% para los y las  jóvenes 
63 Resultados oficiales 2010 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), antes del proceso de revocatoria. 
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Otro ejemplo de la escasa participación femenina es su involucramiento en los presupuestos 

participativos regionales o locales, en donde su contribución está entre el 13% en Loreto (1 mujer 

entre ocho agentes participantes) hasta 32% en San Martín64.  Una propuesta interesante sería 

señalar también una cuota de género para este particular, así como, una distribución más equitativa 

de género en las comisiones de vigilancia y técnicas que se forman. 

La desigualdad de género permea todos los niveles del sistema, así se puede encontrar en el sector 

educación, mujeres que alcanzan posiciones directivas y que son acosadas para que abandonen el 

cargo o sencillamente hacerles su permanencia muy incómoda.  Esta situación ejemplifica muy bien 

los òmecanismos de expulsi·n en el ejercicio del cargoó, a los que alude Ruiz Bravo, que afectan a las 

mujeres en su paso por el espacio público y que han sido testimoniados en las entrevistas realizadas. 

òHay una cultura machista muy arraigada.  Cuando se nombra mujeres en el cargo, siempre hay 

denuncias contra las directoras mujeres, atentan contra ellas, de cinco hay cuatro que tienen 

denuncias, detrás de ellas hay denuncias, fastidios., lo hacen única y sencillamente por molestar.  Con 

los varones es más tranquilo no los tienen en situación tensa, ni en los medios de comunicación 

[denuncias]ó 

Dirección Regional de Educación, San Martín 

 
Estos mecanismos se expresan en acciones sistemáticas para aburrirlas, desalentarlas, ignorarlas y en 

algunos casos hasta ejercer violencia contra ellas65. Otra forma es asignarles òcomisiones sin poderó 

por lo general aquellas que tienen que ver con los sectores sociales y de cultura òde ayuda a los 

dem§só (vaso de leche, salud, educaci·n, medio ambiente, deporte), mientras que los temas 

estratégicos del desarrollo están vinculados a la gestión de los hombres. Esta situación mantiene el 

estereotipo femenino, porque òlo socialó no genera reconocimiento político alguno. 

òéel trabajo social no se ve y no tiene la cobertura desde la prensaó 

Regidora Gobierno Provincial de Leoncio Prado 

 

La participación de la mujer asumiendo cargos públicos o de responsabilidad a nivel local y comunal 

se ha incrementado, su mayor presencia se da en las regidurías distritales y provinciales.  En la 

provincia de Padre Abad, cargos tradicionalmente ejercidos por hombres, como la designación de 

Teniente Gobernadora, están recayendo en mujeres. En la Provincia de Leoncio Prado, por ejemplo, 

existen alcaldesas (Distrito de Cachicoto), regidoras, autoridades comunales (Aucayacu, Soledad y 

Sachabaca). En su mayoría son mujeres solas y con hijos grandes. Sin embargo, el liderazgo de la 

mujer en asociaciones de productores aún no se ha hecho visible, pese a su importante papel en la 

decisión familiar de dejar atrás el cultivo de coca y pasar a los cultivos lícitos. 

òEn los cargos pol²ticos si no fuera por la cuota de g®nero las mujeres no estar²an en cargos pol²ticos, 

por el machismo y porque falta trabajar más este aspecto. La mayoría de mujeres que participan en 

cargos p¼blicos son viudasé [      ]é las mujeres decidieron participar en el proyecto y dejar la 

siembre de coca por la familia y seguridad de sus hijos, para que puedan vivir en paz y tranquilidadó. 

 Funcionario de UNODC, Tingo María. 
 

En Puerto Maldonado, se menciona la participación política de la mujer, como presidentas en 

organizaciones, tales como las organizaciones comunales en la defensa del medio ambiente.  

                                                           

 
64 Ministerio de Economía y Finanzas. www.presupuesto-participativo.mef.gob 
65 Investigaciones sobre l rol pol²tico de la mujer, evidencian que las manifestaciones de violencia devienen del rol òfiscalizadoró que 

generalmente asume la mujer desde su posición política-pública. 
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òEl tema de machismo es grave en las organizaciones, los hombres creen que solamente ellos 

dirigen, las mujeres deben ir a cocinaró 

Implementadora de Proyecto, Madre de Dios 

 

òA pesar de no tener cargos p¼blicos existen mujeres reconocidas por la comunidad, a las que se las 

respeta por su defensa al medio ambienteó 

Implementadora de proyecto. Madre de Dios. 

 

En las áreas rurales aún hay mucho que hacer, así como en comunidades nativas. En el ámbito rural, 

las mujeres participan pero no toman decisiones, por lo general, siempre llevan a consulta cualquier 

tema para el que se deba tomar alguna medida, lo que evidencia su dependencia. 

òHay mucho trabajo que hacer por el empoderamiento de la mujer rural, pues no participan en 

espacios p¼blicos comunalesó 

Funcionaria Defensoría del Pueblo. Madre de Dios 

 
Finalmente, se ha recogido información acerca de los costos de la participación de la mujer en 

cualquier espacio público, político, gremial o social, en los que se avizora incompatibilidades entre el 

espacio público y el doméstico.  Estas discrepancias son tangibles cuando la mujer comparte su rol en 

el núcleo familiar con cualquier actividad pública, generándole conflictos con la pareja, que pueden 

derivar en algún tipo de violencia, reproches por su ausencia y descuido de los hijos, y el deterioro 

de la imagen de mujer òabnegada y sacrificadaó ante sus pares femeninos y el resto de la comunidad.  

Esto crea un dilema que hace que las mujeres quieran òrecuperaró el tiempo entregado a su labor 

pública, extendiendo sus jornadas de trabajo, restándole bienestar. 

 òCuando son casadas priorizan el tema de la familia, cuando son solteras se exponen a las críticas 

de los varones, ôser§ lesbianaõ, dicenó 

          Funcionaria de DEVIDA, Aguaytía.  

 

Es importante destacar el consenso encontrado en todos los lugares visitados sobre las òventajasó 

que significa el estar sola, condici·n que tienen las òsolteras, viudas y abandonadasó, lo que implica 

tener libertad para administrar su tiempo.  Otra condición que facilita la participación de la mujer es 

que tenga hijos que puedan manejarse autónomamente y que pueden prescindir de los cuidados 

maternos. 

òLas mujeres que no tienen pareja, son buenas lideresas, porque tienen control de su tiempoó 

Implementador de Programa, Ucayali 

 

òLas mujeres j·venes actualmente han accedido a algunos cargos p¼blicos y tienen buenas 

propuestas. Las mayores pueden ser muy buenas lideresas pero en su vida privada son agredidasó. 

Regidora Gobierno Regional, San Martín 

 

Una evidencia de las desigualdades, que se traduce como una forma de poder es el ingreso 

económico que se percibe por el trabajo realizado, aunque, como dice Amartya Sen, no 

necesariamente lo que se puede hacer depende de lo que se gana, sino de la diversidad de 

características físicas y culturales. En el Perú los hombres ganan en promedio un poco más de un 

tercio que las mujeres, y en muchos lugares este menor salario se traduce en puestos de menor 

poder.  

Asociado al salario, se encuentran las decisiones que se toman en el hogar sobre cómo distribuir el 

dinero, La condición de pobreza es sinónimo de carencia de poder; esto sugieren los datos de la 
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tabla siguiente, en la que a nivel nacional, se visualiza que aquellas mujeres que pertenecen a los 

grupos de mayor riqueza toman decisiones sobre los ingresos del hogar en mayor proporción que 

los hombres.  Esta característica se repite en Huánuco y Madre de Dios, no así en Loreto, San Martín 

y Ucayali, donde los hombres toman las decisiones en mayor proporción que las mujeres, 

independientemente del quintil de riqueza. Hay que relevar que la categor²a òambosó es la de mayor 

respuesta en todos los departamentos, pero al igual que en otras preguntas de opinión, la informante 

suele sobre dimensionar el òacuerdo de parejaó66. 

A nivel nacional, 21.6% de mujeres pobres y muy pobres dejan en manos de la pareja la 

administración del dinero que ingresa, mientras que en el grupo de las no pobres y ricas, es más o 

menos igual 21%, sin embargo los promedios siempre ocultan las diferencias..  Por otro lado, 24% de 

las mujeres que no tienen ningún nivel de educación o solo han culminado la primaria, también 

prefieren dejar que la pareja tome la decisión sobre el dinero del hogar, mientras que aquellas 

mujeres con secundaria o educación superior lo hacen en un 19.6%. 

Tabla 16: Quién toma las decisiones sobre el dinero en el hogar  

  Índice de riqueza  
Diferencia  

pobre/rico  Espacio geográfico  

 

Muy pobre y 

pobre  

Medio, rico y 

muy rico  

 Nacional Hombre  21.8  20.7 1.1 

 Mujer  21.0  28.1 -7.1 

 Ambos  57.1  51.1 6.0 

Huánuco Hombre  22.9  21.6 1.3 

 Mujer  22.3  29.1 -6.8 

 Ambos  54.8  49.2 5.6 

Loreto Hombre  34.1  30.9 3.2 

 Mujer  24.3  21.0 3.3 

 Ambos  41.4  48.1 -6.7 

Madre de Hombre  15.5  15.0 0.5 

Dios Mujer  24.0  27.6 -3.6 

 Ambos  60.5  57.5 3.0 

San Hombre  31.1  22.8 8.3 

Martín Mujer  10.7  14.7 -4.0 

 Ambos  58.1  62.5 -4.4 

Ucayali Hombre  38.9  25.0 13.9 

 Mujer  15.0  19.7 -4.7 

 Ambos  46.1  55.2 -9.1 

Fuente: ENDES, 2012. INEI, Perú 

 

El porcentaje de hogares liderados por mujeres, a nivel nacional, es 25.8%, y durante los últimos diez 

años ha crecido más que los hogares dirigidos por hombres.  Este aumento se ha dado tanto en los 

                                                           

 
66 Situaciones similares suceden en las decisiones para uso anticonceptivo, para quedar embarazada, para la compra de 

bienes, etc.  las que se dice se toman de òcom¼n acuerdoó,  
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hogares pobres como en los no pobres, en el primer caso de 20.1% a 22.1% y de 24.4% a 26.8%67. La 

proporción de hogares a cargo de mujeres es casi similar en cuatro de los cinco ámbitos que ocupan 

este análisis.  En el caso de Madre de Dios la proporción es menor, porque hay una fuerte migración 

masculina proveniente de Arequipa, Puno y Cuzco, atraída por la extracción de oro. 

 

4.4 Normas culturales, creencias y percepciones 

Las sociedades son diferentes entre sí, cada una tiene sus propias normas culturales y una base de 

creencias, que son expresadas como estereotipos de género, sobre los cuales, hombres y mujeres 

construyen cualidades, objetivos de vida y aspiraciones.  Estas normas son las que influencian y 

perpetúan el cómo debe ser un hombre y una mujer en las diferentes esferas del sistema, y afectan la 

participación de las personas en cualquier tipo de actividad. 

Probablemente remontar esta esfera sea una de las más complejas de enfrentar, sus características 

estructurales, la base social de normas y conductas de género, muchas veces reforzadas en lo 

cotidiano, no facilitan el logro de la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres son calificadas 

como las òm§s trabajadoras, honestas, tenaces, responsables, sacrificadas, abnegadas, cari¶osas, cuidadosa, 

acogedoraé etc.ó, lo que dificulta òdeconstruiró esta imagen, porque constituye el òpilar de la familiaó 

y porque de hecho reditúa reconocimiento el òsacrificio y la abnegaci·nó y los comportamientos 

tradicionalmente femeninos. A pesar de todas estas cualificaciones, la posición de la mujer no es 

siempre respetada en la sociedad, sino que es objeto de presiones, acoso y violencia. 

Muestra de ello es la información recogida, que señala la existencia de conflictos conyugales si es que 

las mujeres obtienen mayor salario por su trabajo que sus parejas, las limitaciones que enfrentan las 

mujeres para su participación en espacios públicos, sea por celos o porque òdescuida sus labores 

domésticas, abandonando a los hijosó.  Esto ¼ltimo es tambi®n reconocido en algunos estudios, que 

culpan el aumento de la delincuencia infantil y juvenil, así como al incremento del embarazo 

adolescente, a la incursión de la mujer al espacio laboral. 

Otro caso recogido, es el de profesoras de San Martín y Ucayali, con mucha iniciativa e interesadas 

en crecer profesionalmente, que aceptan mayores retos a pesar de las cargas familiares que están 

obligadas a atender, colocándose en situaciones de presión laboral y en su espacio doméstico para 

cumplir con todas las responsabilidades que les asigna el estereotipo de ser una buena madre.   

Por otro lado, permanece la exacerbación del rol dominante del hombre, así como la presión social 

acerca de los roles que tienen asignados, como el de proveedor, el más fuerte físicamente, o el más 

hábil para tomar decisiones, entre otros, lo que tiende a ser un mandato agobiante y que puede 

determinar su irresponsabilidad para cumplirlo escapando del mismo. 

Actualmente algunos de los programas de desarrollo alternativo, se encuentran en etapas de post 

erradicación, en donde persisten discursos violentos como secuela del narcotráfico y terrorismo. 

Ello, sumado al alto consumo de alcohol, contribuye a generar todo tipo de violencia (contra la 

mujer y niños principalmente) muy pocas veces denunciada. Éste es un tema en el que la comunidad 

no se involucra, por considerar que corresponde al ámbito privado (familiar). 

 

                                                           

 
67 INEI. Evolución de la pobreza monetaria 2007-2012. Informe Técnico. Cuadro 4.13: Jefatura de hogar según condición de pobreza y 

sexo 2007-2012. Pag. 57   
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 òExiste violencia en algunas familias y las mujeres denuncian, pero lamentablemente las autoridades 

se venden. En la zona rural no hay temor de denunciar, las mujeres tienen dignidad, son andinasó. 

Funcionario de UNODC 

 

Información de la ENDES 2012, refiere que en las regiones visitadas, entre cinco a siete mujeres de 

cada diez, han vivido situaciones de control y violencia verbal por parte de la pareja, esta proporción 

tiende a agudizarse cuando la mujer tiene mayor vulnerabilidad: es más pobre y su nivel educativo es 

bajo o ninguno.  En Loreto y Madre de Dios el porcentaje de mujeres que viven situaciones de 

control y violencia verbal, se eleva entre cinco y diez puntos del promedio nacional.  Mientras que la 

violencia física se ha expresado para 30% a 40% de las mujeres, ésta aumenta a 42% en mujeres de 

más de 40 años.  San Martín se encuentra entre los cuatro primeras regiones del país con 

indicadores más altos de violencia sexual: 10.4%, que se incrementa hasta 13.5% en las mujeres de 

más de 40 años.  Vale anotar la información que el reporte sobre género hace el programa Pro 

Descentralización, que de 450 internos en el penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, el 

40% está por delito de violación sexual68. 

El departamento de Madre de Dios concentra la mayor producción de oro aluvial, lo que genera 

graves consecuencias ambientales por la minería informal, pero también problemas sociales como la 

explotación sexual de niñas y la trata de personas. La minería atrae grandes flujos de población 

migrante que busca ingresos, debido a ello el departamento alberga a una población flotante o 

temporal numerosa que constituye un factor de distorsión de varios indicadores de bienestar y de la 

asignación de recursos que realiza el MEF69. Adicionalmente según testimonio de la Defensoría del 

Pueblo de la regi·n, existe un òchoque culturaló por el fenómeno de migración, donde òchocanó las 

costumbres y la idiosincrasia de las personas, además se observan conflictos en las relaciones 

familiares, hay un alto índice de familias disociadas y familias monoparentales, no hay formas de 

poder exigir a los hombres sus obligaciones de paternidad y existen casos de personas que tienen 

dos o tres identidades (dos o tres DNI).  Esta mistura de culturas, se expresa, entre otras 

características, en el idioma: siendo Madre de Dios un departamento en donde, predominantemente, 

se hablaría castellano, 25% de la población tiene como lengua materna el quechua.  

òLa actividad minera es fundamentalmente de varones, pero esta actividad genera actividades 

colaterales, que es el consumo de licor y la demanda de sexo, esto genera una dificultad enorme pues 

se encamina hacia el delito, se mira a las mujeres como objeto sexual y pone a niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad frente a delitos de lesa humanidad, como es la trata de personasó 

Implementador de Proyectos. Madre de Dios 

òLa explotaci·n minera, lamentablemente va de la mano con la explotaci·n sexual, el tema minero 

es histórico, siempre ha habido explotación minera, y ya el Estado no puede controlar este tema, 

además en las zonas de explotación además son focos de contaminación, TBC, mercurioó 

Miembro Comisión Regional Contra la Trata. Madre de Dios. 

 
Los testimonios anteriores evidencian un grave problema de trata de mujeres jóvenes, niñas y niños 

con fines de explotación sexual, donde funciona un sistema sólido de comercio e intercambio y 

donde impera la impunidad, por la existencia de factores tales como la pobreza, la indocumentación, 

la inoperancia de las autoridades y la corrupción. 

                                                           

 
68 Regional Gender Assesment. Amazonas, Loreto, Madre de dios, San Martín y Ucayali. Programa ProDescentralización. Julio 2013. Pag 

42. 
69 Ibid 
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òLas mujeres son vistas como objetos en esta cultura patriarcal y machista y por eso ocurren 

problemas como la trataó 

Funcionaria Centro de Emergencia Mujer. Madre de Dios. 

 
 

òLos tratantes,  no es que ganen mucho por el trabajo de prostituir a las chicas, sino m§s son los 

trabajos que están alrededor de ellos ¿no?, lo mismo que puede tener un bar, puede tener una venta 

de cervezas, y de colchones, y del hospedaje o el  hotel, el hostal, entonces es ah²é es como una 

economía pequeña, en la que se mueven, no es mucho del logro de  la trata,  sino el comercio que 

est§ alrededor, donde por ejemplo venden comida y  agua sobrevaloradaéó 

 

òLos tratantes pueden ser cualquier persona, no hay un perfil determinado,  puede ser un 

comerciante, puede ser incluso un miembro de la familia de la niña, no hay un perfil exacto, puede 

ser un ex minero, una ex trabajadora sexual de un prostíbulo o una ex tratada,  una chica que ha 

sido explotada ahí y ya tiene como veinte años, entonces regresa a su lugar de origen y se va 

trayendo chicas con la confianza de que le ha ido bien, entonces se puede llevar a dos m§só 

 

El perfil de las víctimas, pues vienen de ciudades con pobreza extrema, por ejemplo Cusco, Huánuco, 

son chicas que han comenzado a trabajar desde jovencitas, por ejemplo en casa, de ahí surge la 

necesidad de ganar dinero, no tienen DNI o tienen DNI falsosó. 

 

 òEste panorama forma parte del paisaje, hay una generaci·n que ha nacido en centros de 

explotación y prostitución, así, que no es algo extraño, no es algo anormal, se ha naturalizado, si 

hacemos una identificación de problema en la región, no saldría el tema de trataéó  

Testimonios de integrantes de la Comisión Regional contra la Trata. Madre de Dios 

 
El equipo de trabajo ha constatado que las condiciones sociales y políticas de Madre de Dios se 

encuentran en situación crítica.  La región no solo exhibe indicadores de escaso desarrollo sino que 

la situación de las mujeres y sobre todo de las adolescentes y niñas es lamentable.  A pesar de ello, la 

región se encuentra entre las de mayores ingresos del país y se ha mantenido así en los últimos diez 

años, ingresos que provienen mayormente de los lavaderos ilegales de oro.  Cabe decir que sectores, 

así como los gobiernos regionales y locales, tienen responsabilidades claras y vigentes para actuar 

sobre la explotación laboral y sexual de las niñas y adolescentes, no obstante poco o nada se hace 

por este grupo de población. Y aunque en la región de Madre de Dios es notoria, esta forma de 

esclavitud se da en toda la cuenca Amazónica, así como en otros lugares del país. 

Bajo este contexto, entonces, se hace imprescindible que los programas y proyectos del Estado, de 

ONG, de donantes, convenios bilaterales, puedan unir esfuerzos para que incorporen principios de 

igualdad y equidad, que se reflejen en la respuesta del sistema de justicia en los casos de delitos de 

violencia contra las mujeres, incluyendo la trata de personas. Todos estos delitos parecen no ser 

percibidos, no son investigados ni sancionados, de manera que la impunidad continua, alimentando la 

sensación de orfandad y falta de credibilidad en el sistema que debería garantizar los derechos de las 

mujeres y las niñas frente a cualquier acto delictivo70. 

4.5 Marco legal y prácticas institucionales 

Las normas de género están íntimamente ligadas a las creencias, éstas son influenciadas por 

percepciones de la identidad de género y se encuentran alojadas en las leyes, normas y en prácticas 

                                                           

 
70 Pro Integridad. Estrategia de inclusión de género. Mayo 2013. 
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institucionales de cada sociedad. 

Las leyes se encuentran formalmente estatuidas, no obstante existen aquellas otras normas que 

forman parte de las costumbres o de la òinformalidadó.  Las políticas y regulaciones también incluyen 

las reglas formales e informales que son adoptadas por las instituciones públicas para tomar 

decisiones y emprender una acción.  Por otro lado las prácticas institucionales incluyen 

comportamientos o normas relacionadas con los recursos humanos y las conductas profesionales.  

Estas prácticas institucionales, políticas y regulaciones pueden tener sesgos de género o trato 

diferenciado a hombres y mujeres. 

Una costumbre institucional preocupante es aquella que no sanciona el acoso o abuso sexual 

efectuado por los servidores públicos, especialmente cuando se trata de menores de edad, esto 

principalmente en las escuelas; el abusador suele ser trasladado de la institución escolar al área 

administrativa, pero no existe sanción efectiva.  En algunos casos cualquier evento de esta naturaleza 

es òarregladoó con los mismo padres del o de la menor, con alguna compensación económica.  Esta 

situación está generalizada en el país y atenta contra el desarrollo de la persona, la ciudadanía y el 

fortalecimiento de la democracia.   

Otro ejemplo claro es el incremento de la trata de personas, especialmente en Madre de Dios, 

aunque, también se observa en Ucayali y otros departamentos, como Cusco.  La mayoría de estos 

comportamientos criminales no son investigados ni castigados, teniendo como resultado un 

alarmante nivel de impunidad, que demuestra la incapacidad y la corrupción al interior del sistema de 

justicia para brindar protección a los derechos de las personas, especialmente las más afectadas: 

mujeres y menores de edad71.  Existen leyes, normas y dispositivos a nivel nacional y local que 

apoyan la igualdad de oportunidades, pero en la práctica ésta es inexistente.  

Con el diagnóstico del marco legal y las prácticas institucionales, también se ofrecen oportunidades 

para mejorar las capacidades del sistema judicial y colaborar con reducir la flagrante corrupción 

externa e interna que existe como práctica institucional, así como, devolver la credibilidad a los 

integrantes de la sociedad civil para que sean vigilantes y acompañen este proceso de afianzamiento 

de la democracia.   

En general, en las instituciones existe un importante desconocimiento del significado de la categoría 

género y de las relaciones que se establecen al interior de este sistema. El interés casi siempre se 

circunscribe a la cantidad de hombres y mujeres y la meta parece ser lograr que exista el mismo 

número para que haya òequidad de g®neroó. 

òé tenemos igual cantidad de hombres y mujeres encargados de los institutos y en los equipos de 

trabajoó. 

UGEL Lamas, San Martín 

 

En las instituciones -socios de USAID- que trabajan en desarrollo alternativo e instituciones públicas 

no tienen como práctica institucional la capacitación en género en ninguna de las fases del proyecto. 

Lo que sí existen son compromisos personales para abordar la problemática de las mujeres, que 

terminan en iniciativas sustentadas en poco análisis. Los proyectos no tienen indicadores de género; 

sólo contabilizan la participación de las mujeres en actividades de capacitación.  

                                                           

 
71 Proyecto Pro Integridad de USAID/Perú. Estrategia de Inclusión de Género. Pág. 3.  Mayo 2013. 
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En algunas de las zonas visitadas, Puerto Maldonado por ejemplo, no existen ONGs con experiencia 

en temas de género, sin embargo, cuando las instituciones invierten en capacitación en género para 

sus equipos, esto se refleja en el análisis que hacen sobre su labor y en generar un clima favorable 

para la mejora de los servicios y liderar propuestas de desarrollo, beneficio suficiente para impulsar 

estos espacios. 

Existen casos donde los implementadores/as de los proyectos no reconocen las desigualdades de 

género existentes en la región, lo que refuerza las asignación de roles tradicionales y la 

subordinación de las mujeres en la implementación de los proyectos que tienen a su cargo.  

òLas mujeres son las principales machistas del mundo, son las procreadoras del machismoó  

Implementadora Madre de Dios 

 

òéya que la mujer es la que est§ en casa, entonces empoderar a la mujer en su rol como 

administradora del hogar [capacit§ndola para que pueda eliminar los desechos a determinada hora]ó 

Implementadora Madre de Dios 
 

Madre de Dios tiene la segunda proporción más alta de mujeres trabajando en la gestión pública 

(incluye municipalidades provinciales y distritales) después de Ucayali72, a pesar de ello no hay, 

todavía, consciencia de la importancia de la perspectiva de género. 

En las entrevistas realizadas se mencionan dificultades en la implementación de los Planes Regionales 

de Igualdad de Oportunidades, principalmente por no existir un presupuesto para la implementación 

del mismo.  

òExiste un Plan Regional aprobado, sin embargo tiene observaciones por parte del MIMP. éEl 

Gobierno Regional no cuenta con personas especializadas para poder ejecutarlo ni tampoco cuenta 

con un presupuestoó 

Implementadora de Proyecto. Madre de Dios.  

 

Se ha encontrado incongruencia en todas las regiones que están relacionadas a lo formalmente 

escrito como norma y lo que sucede en la realidad.  No hay presupuesto asignado, por lo que se 

inhibe la implementación y existe muchos vacíos de conocimiento sobre qué es y cómo hacer las 

cosas sobre género, pero sobre todo, salvo en algunos lugares, la voluntad política es escasa.  

Lo observado es que existe un marco legal internacional, nacional, regional y local bastante favorable 

a la igualdad de género, no obstante hay muchas barreras y lentitud en la implementación del mismo, 

posiblemente porque se tiende a invisibilizar el tema por confundirlo con un tema òde mujeresó.   

Como Anexo 8 se incluye el marco legal existente y que sirve de base para la transversalización de 

género en todos los niveles. 

  

                                                           

 
72 Programa Pro Descentralización. Regional Gender Assesment. Amazonas, Loreto, Madre de dios, San Martín y Ucayali. Julio 2013. 
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5 PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR A CERRAR BRECHAS DE 

GENERO POR OBJETIVOS DE DESARROLLO EN LOS 

PROGRAMAS DE USAID 
 

En el Perú como en la mayor parte de los países del mundo, hay una preocupación constante por 

alcanzar la igualdad y equidad de género, muchos esfuerzos se hacen alrededor de este objetivo.  No 

obstante, lograrlo es un proceso lento, frente al cual no hay que ceder en el empeño.  Luego de que 

el Perú suscribiera los acuerdos de la Plataforma de Beijing en 1995, se inició un camino para 

incorporar el enfoque de género en las políticas, los avances han sido lentos pero definitivamente se 

han alcanzado logros.   

Por lo general, el mayor esfuerzo ha sido el desarrollo de estrategias de sensibilización y capacitación 

en todos los niveles, práctica que también se ha dado en los programas de USAID, incluyendo al 

personal de los socios implementadores. Desafortunadamente, los resultados no reflejan los 

esfuerzos realizados aplicando esta estrategia y eso se debe a que la gran mayoría de personas 

òaprendeó lo que es g®nero pero no lo òaprehendeó, es decir no lo incorpora para sí mismo como 

pensamiento y práctica clave de desarrollo para la vida.  En buena cuenta si no se cree en que la 

igualdad y la equidad de género son la base del desarrollo humano, muchos serán los esfuerzos pero 

pocos los resultados.  

El diagnóstico presentado a partir de los dominios de género, sirve de base para que en los 

siguientes acápites se propongan un extenso grupo de acciones, para cada una de los objetivos de 

desarrollo de la CDCS de USAID/Perú, finalizando con un grupo de recomendaciones generales 

válidas para todos.  

El eje común de los programas para el logro de los ODs de USAID, es el fortalecimiento de 

capacidades el cual se constituye en un espacio interesante para la incorporación del tema de género.  

Este proceso es progresivo y parte de la base de transformar beneficiarios/as y estos beneficiarios/as 

en ciudadanos y ciudadanas. 

Diagrama 1: Impacto del Fortalecimiento de capacidades 
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5.1 Objetivo de Desarrollo 1: Incrementar las alternativas a los cultivos 
ilícitos de coca en las regiones elegidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para alcanzar los resultados del OD1, se construye sinergia con los otros dos ODs de la CDCS, de 

tal forma que el OD2 contribuye a crear y/o mejorar la gobernabilidad en todos los niveles de 

gobierno, fomentando la entrega de servicios públicos de calidad como la salud y la educación, 

mientras que la erradicación de cultivos ilícitos con técnicas de deforestación por quema de bosques, 

y la inclusión de cultivos como el cacao, aumentará la cantidad de carbono en los bosques trayendo 

mayores beneficios a la biodiversidad local, todo lo cual contribuirá a los resultados del OD373. 

La hipótesis de desarrollo de USAID relacionada con el OD1, explicita que cuando los ex 

productores de coca ingresen y se beneficien de la economía legal, desarrollen sus propias 

capacidades, redes e instituciones de producción, y reciban mejores servicios de sus gobiernos, la 

probabilidad de que participen en actividades ilegales disminuye. Conforme se fortalezcan las cadenas 

de valor lícitas y mejore la gobernabilidad local, resultará cada vez más difícil para los narcotraficantes 

explotar a los agricultores por el cultivo de coca. Cuando el gobierno adquiera progresivamente 

mayor eficacia, transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, el 

público, a su turno, mostrará mayor apoyo los programas del gobierno y más inclinación a alejarse de 

las actividades ilegales. A su vez, la cuenca amazónica vulnerable a la coca gozará en mayor medida de 

las ventajas del crecimiento económico del Perú y contribuirá a la estabilidad del país. 

La hipótesis del OD1 de la CDCS de USAID/Perú, puede incorporar el enfoque de género en su 

redacción, si valora que no son solo los productores de coca los que pueden ser beneficiados, sino 

los hombres, las mujeres, niños y niñas, porque todos ellos están siendo afectados positivamente por 

la erradicación de cultivos ilícitos, las cadenas de valor han incorporado exitosamente el trabajo de 

las mujeres y éstas se insertan en un proceso de empoderamiento al entrar en la cadena productiva.  

Así el mejoramiento de la gobernabilidad local y de los servicios del Estado tendrá efectos inclusivos 

y el fortalecimiento de hombres y mujeres constituirá los primeros pasos hacia la igualdad.  

 

                                                           

 
73 USAID/Perú. Estrategia de la Cooperación de los EEUU para el Desarrollo del Perú 2012-2016. 

òUSAID lograr§ este objetivo cuando las comunidades adopten un modelo econ·mico y social sostenible 

libre de coca basado en oportunidades económicas viables y lícitas. Bajo este modelo, las unidades 

familiares, comunidades e instituciones locales ðfinanciadas principalmente con recursos nacionales y 

locales- pueden atender las necesidades socioeconómicas de sus miembros (incluyendo actividades de 

sustento, salud, educación, seguridad y otros servicios básicos) sin dañar el medio ambiente ni participar 

en actividades ilegalesó. CDCS 2012 ð 2016. Pag 36 

 



 

60 

 

Diagrama 2: Impacto del fortalecimiento de Capacidades en el OD1 

 
Para el logro de este objetivo, ocho socios vienen desarrollando iniciativas en las regiones San 

Martín, Ucayali y Huánuco, las que se encuentran en diferentes ciclos de ejecución. (Ver Anexo 7: 

Portafolio de programas de USAID/Perú por Objetivo de Desarrollo) 

Con el conjunto de iniciativas se pretende alcanzar dos resultados intermedios principales:  

¶ Fortalecer las cadenas de valor de cultivos lícitos, y: 

¶ Mejorar el entorno propicio para el desarrollo alternativo 

Los programas atienden problemas considerados claves en las regiones seleccionadas, como mejorar 

la infraestructura deficiente, y fortalecer las capacidades humanas.  Para alcanzar este resultado, los 

proyectos buscan en la primera etapa el reemplazo del cultivo ilícito de la coca, logrando posicionar 

productos tan importantes como el café y el cacao, abriendo espacios a otros cultivos alternativos.  

Pero como se ha visto, la mayoría de intervenciones se orientan a mejorar las condiciones de 

pobreza y la desigualdad social, mas no la desigualdad de género; perdiendo valiosa oportunidad de 

hacerlo simultáneamente, esto facilitaría aprovechar el capital humano y por ende su desarrollo. 

La descentralización ofrece espacios institucionalizados de interacción entre los actores regionales y 

locales públicos y privados; como por ejemplo, los Consejos de Coordinación Regional, el proceso 

de formulación de los presupuestos participativos, y la definición y aprobación de un número 

importante de planes regionales de salud, educación y medio ambiente, todo lo cual es válido y 

valioso para los objetivos de la CDCS/Perú. 

Transversalizar74 el enfoque de género y hacerlo sostenible significa insertarlo en la estructura 

orgánica de las instituciones del Estado, incorporándolo en los planes estratégicos, desde las 

políticas, objetivos, acciones, metas, indicadores y resultados vinculados al financiamiento.  En buena 

cuenta, hacer realidad el marco legal existente, apoyando sostenidamente su implementación. 

Propuestas para mejorar la igualdad de género en las iniciativas que vienen desarrollando los socios 

                                                           

 
74 Transversalizar, es una traducci·n libre del t®rmino en ingl®s òmainstreamingó, òhacer que corraó, òinundaró, òintegraró. 
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que contribuyen al logro del OD1, son asentadas en los siguientes ejes, presentes en los programas 

vigentes. 

5.1.1 Las Escuelas de Campo como espacios de aprendizaje y socialización  

La estrategia de las ESCUELAS DE CAMPO dirigidas a fortalecer las capacidades de los pobladores 

para cultivos alternativos como el cacao y café (cultivos fincas) y biohuertos son espacios propicios 

para socializar temas como género, salud y educación. Además se convierten en espacios donde la 

mujer fortalece sus capacidades, participa y se empodera sobre todo en los biohuertos, actividades 

que ellas y sus familias tienen a su cargo. 

En la zona del Valle Monzón existen 30 escuelas de campo, ubicadas en las 32 comunidades firmantes 

de las actas de entendimiento. Cada escuela cuenta con 30 participantes, de los cuales el 20% son 

mujeres. Se desarrolla una sesión semanal de tres horas de duración. El día y la hora lo deciden los 

pobladores. Es gratuito y son facilitados por los extensionistas, personal contratado por DEVIDA y 

los programas de USAID. 

 En las sesiones se fortalece las capacidades de los comuneros para preparación del vivero, preparar 

la tierra, abono, estaca, riego, injertación, poda, etc.  Se propone que finalizada la capacitación los 

participantes puedan acceder a un documento que certifique que son mano de obra calificada, que 

signifique un beneficio futuro en el que pueda ofrecer su fuerza de trabajo especializada en otros 

ámbitos.  Estas sesiones, también, se convertirían en espacios de socialización y aprendizaje que ayuden 

a mejorar las relaciones de género, identificando a líderes y lideresas que apalanquen las iniciativas. 

En el proyecto New Alternatives Venture (NAV), de 22 integrantes 10 son mujeres (casi el 50%), 

quienes salen al campo y capacitan a la población (hombres y mujeres). La población acepta muy bien 

a extensionistas mujeres. 

La estrategia de DEVIDA y los biohuertos (se necesita 10 m por 10 m con agua) es implementada 

para mejorar la alimentación de las familias, mientras se espera que los cultivos de finca (cacao y 

café) produzcan. Los biohuertos lo manejan las mujeres para generar compromiso con la iniciativa 

post erradicación. Es una estrategia que une a la familia, la compromete y fomenta la participación de 

hombres, mujeres e hijos. 

NAV tiene planificado trabajar con Comités de Productores (CP) y sus Juntas Directivas (JD), con 

miras a comercializar sus productos (en el tercer año). Estos Comités aún no están reconocidos, 

pero se tramitará su reconocimiento por los gobiernos locales (GL) para que participen en los 

presupuestos participativos. Así mismo, serán reconocidos por SENASA y el Ministerio de 

Agricultura. Actualmente se cuenta con 35 organizaciones y aproximadamente 1,200 agricultores. 

5.1.2 Liderazgo técnico de DEVIDA y enfoque de género 

En el marco del presupuesto por resultados (PpR), DEVIDA juega un rol importante, al ser la entidad 

rectora del Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, que consta 

de ocho productos orientados a la reducci·n del consumo de drogas legales, entre ellos: òV²ctimas 

de violencia familiar con dependencia de drogas atendidos en programas de tratamientoó que est§ a 

cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que se implementa a través de 

los Centros de Emergencia Mujer (CEM). 

DEVIDA también a través del PIRDAIS (Plan de Impacto Rápido ð Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible) selecciona y financia proyectos de inversión pública: proyectos productivos, de 

infraestructura (vial, productiva, social, económica), de fortalecimiento institucional, entre otros, que 
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son ejecutados por los gobiernos sub nacionales y otros organismos del Estado que operan en el 

nivel local. 

DEVIDA tiene acuerdos firmados con los organismos que ejecutan dichos proyectos, entre ellos 

gobiernos municipales y regionales. Tiene presencia en los diversos territorios a través de sus 

Oficinas Zonales los mismos que se involucran en la dinámica local, a través de su participación en 

espacios de concertación existentes. 

Todo lo mencionado anteriormente influye en que actualmente haya una valoración positiva por 

parte de actores locales respecto a la presencia de DEVIDA en el territorio y lo ubica en una 

posición de alto poder de influencia en la dinámica local, que debe ser aprovechada para la 

incorporación del enfoque de género en la medida que desarrolle una política institucional de 

género, lineamientos claros y fortalecimiento de capacidades de sus equipos para liderar el proceso 

de inclusión del enfoque de género  en la implementación de la política nacional de lucha contra las 

drogas. 

Anualmente DEVIDA aplica una encuesta a los jefes de hogar de sus ámbitos de intervención, cuya 

gran mayoría son hombres. Esta encuesta hasta hace cinco años era aplicada también a los cónyuges, 

no obstante la información no era procesada porque, en ese entonces, no se le encontró utilidad. 

Este año DEVIDA ha reincorporado la encuesta anual, mejorando sustancialmente el cuestionario 

dirigido a las mujeres con preguntas pertinentes a conocer sus necesidades estratégicas y situación 

de relaciones de género.  Esta actividad ha requerido que el personal de especialistas de campo de 

DEVIDA, hayan tenido un primer acercamiento de reflexión, propiciado por la institución, a los 

temas de género, igualdad y equidad, que les permita comprender las razones de incluir un grupo de 

preguntas específicas en un formulario diseñado para recoger opiniones sobre la erradicación de 

cultivos ilícitos.  La encuesta producirá indicadores de género que permitirán monitorear y evaluar 

cambios en las brechas detectadas. Estos serán incluidos en el Plan Estratégico institucional, que al 

momento carece de ellos. Esta actividad es un paso sumamente importante para ir integrando 

género en las actividades de DEVIDA y que debe tener un seguimiento estrecho desde la misma 

institución y es un modelo posible a seguir por otras organizaciones y/o programas que tienen 

intención de incorporar esta área a sus actividades. 

5.1.3 Espacios de articulación territorial 

Los espacios de articulación, coordinación y concertación territorial son espacios potentes para 

impulsar el desarrollo, optimizar los recursos y fortalecer la institucionalidad local ya que buscan 

responder a prioridades e intereses específicos (sectoriales, locales). 

 

En el marco del desarrollo alternativo (DA) en las tres regiones en donde está presente,  existen 

diferentes espacios de articulación y concertación que reúne a actores públicos y privados vinculados 

a la cadena de valor de los productos lícitos (cacao, café) y al desarrollo local, donde interactúan los 

diversos socios de USAID y DEVIDA, como son: Mesa Técnica Regional del Cacao en San Martín, 

Mesa Técnica Regional de Cacao en Ucayali, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en 

Aguaytía  y Mesa Niño, Adulto, Mujer (NAM) en Tingo María. 

 

Estos espacios de articulación se deben convertir en los principales aliados locales para la 

incorporación del enfoque de género en las estrategias que promueven la economía lícita y el 

fortalecimiento de las cadenas de valor, de manera que los resultados que se obtengan sean 

igualmente beneficiosos para hombres y mujeres que están involucrados en los cultivos lícitos. 
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Además de estos ejes de acción se propone una serie de iniciativas desencadenantes a partir de la 

identificación de las brechas por dominio. 

 

Matriz de propuesta según brechas por dominio de  género para el OD1  
 

 

BRECHAS POR DOMINIO  

 

PROPUESTAS  

1. Roles, responsabilidades y uso de tiempo  

 

Las mujeres contribuyen al 

fortalecimiento de las cadenas de 

valor, pero su aporte no es 

visibilizado ni valorado. 

 

Promover la participación de las mujeres en las Escuelas de Campo, 

estableciendo horarios de consenso para que puedan asistir y sensibilizar a 

las parejas para que asuman las labores domésticas en ausencia de la mujer. 

Algunas tienen hijos menores por lo cual se sugiere proporcionarles apoyo 

para el cuidado infantil (o promover/coordinar con Cuna Mas- MIDIS). 

Incentivar el trabajo de las mujeres en los bio huertos y crianza de animales 

menores pues les permite producir y generar ingresos estando cerca de su 

hogar. 

Incluir el uso de mensajes (SMS) informativos para mejorar el desempeño 

técnico de las mujeres en sus labores agrícolas.  Esto puede enriquecer el 

tiempo que las mujeres dedican a sus labores domésticas. 

Promover que los espacios de concertación público ð privado (Mesas 

Técnicas y similares) anualmente reflexionen y evalúen el aporte de la 

mujer en la cadena de valor y haga visible su aporte (foros, encuentros) 

Promover que los espacios de concertación incorporen a mujeres lideresas 

vinculadas a los diferentes eslabones de la cadena de valor, a formar parte 

de las Mesas (ahora mayoritariamente de participación masculina) 

Efectuar acuerdos con los Gobiernos Locales para realizar 

reconocimientos públicos a las mujeres que destacan por su aporte.  Este 

reconocimiento puede realizarse en fechas festivas: Día Internacional de la 

Mujer, Día de la Mujer Rural, Festival del cacao, entre otros. 

Mínima redistribución de roles al 

interior de la familia. 

El Programa Municipios y Comunidades Saludables incluya en su estrategia 

de Familias Saludables el tema de redistribución de roles en la familia, 

desde una perspectiva de igualdad de oportunidades. 

Aprovechar el uso de tecnología, principalmente celulares, para trasmitir 

mensajes (SMS) que animen a hombres y mujeres a reflexionar y compartir 

roles en la familia 

2. Acceso y Control sobre Bienes y Recursos  

 

Falta de titulación de propiedad 

de las tierras y acceso a créditos 

para hombres y mujeres 

Establecer especiales condiciones de crédito para hombres y mujeres. 

Facilitar los préstamos con avales no tradicionales y periodos de gracia.  

Facilitar la gestión de titulación de los predios agrícolas para mujeres y 

hombres, lo que les proveerá condiciones para el acceso a créditos.  

Promover la asociatividad alrededor de las cooperativas facilitando el 

acceso a créditos otorgados por las Cajas Rurales o regionales. 

Las mujeres que han incursionado 

en la producción de derivados del 

cacao tienen limitaciones para 

ingresar a mercados mayores  

Con la formación en el tema financiero recibida por Technoserve, pueden 

manejar la transformación del producto, y su vinculación con el mercado; 

con CEDRO tendrán posibilidades de aprender el uso de la información 

global mediante el aprendizaje del buen uso de la telefonía celular, internet 

y de computadora (Telecentros). 

Reconocer por el GL como agentes participantes a las Juntas Directivas de 

los Comités de Productores y productoras de café, cacao y otros cultivos,  
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para que puedan participar en los presupuestos participativos y financiar 

actividades como ferias de exposición y venta de productos, asistencia a 

eventos para presentar los productos, etc. 

Ofrecer mayor asesoría al último eslabón de la cadena de valor referida a 

marketing y servicios en tanto no se ha desarrollado aún y las mujeres 

tienen recursos (habilidad de relaciones, fácil inserción y venta) para 

poderlas desarrollar. 

Crear institutos y/o firmar acuerdos con centros de capacitación 

agropecuarios de nivel superior para la implementación y certificación de 

programas de fortalecimiento de habilidades en el manejo de cultivos.  

Diferencia desfavorable a las 

mujeres en la asignación de 

salarios. 

Promover, igual salario para igual trabajo entre hombres y mujeres.   

Limitada participación de la mujer 

en espacios de transferencia de 

tecnología. 

 

 

Definir con las asociaciones de productores, cuotas mínimas de 

participación de mujeres (30% por lo menos) en espacios de transferencia 

tecnológica (ECA, Pasantías, etc.). 

Incentivar el ingreso de mayor número de extensionistas mujeres al 

espacio de fortalecimiento de capacidades de los y las productoras, porque 

representan un buen ejemplo de ejercicio de roles diferentes para las 

mujeres. 

3. Poder y toma de decisiones  

 

Débil participación de la mujer en 

la toma de decisiones y ejercicio 

de cargos públicos y políticos. 

Los reglamentos de las organizaciones de productores, deben incorporar 

una cuota de género en sus juntas directivas. 

Trabajar con los integrantes de asociaciones y cooperativas para que 

reflexionen e incentiven la participación de la mujer en cargos directivos y 

que se traduzcan en reglamentos y acciones.  

Realizar encuentros de mujeres en cargos públicos y políticos para generar 

espacios de inter-aprendizaje y fortalecer su empoderamiento. 

Madres adolescentes no culminan 

sus estudios secundarios y tienen 

restricciones para insertarse en el 

mercado laboral. 

Implementar los contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) aprobados 

por el MINEDU en coordinación con los GR, DRE y UGEL. 

Mejorar la cobertura de la Educación Básica Alternativa (EBA) como una 

oportunidad para que las madres adolescentes puedan culminar sus 

estudios. 

Establecer vigilancia de la calidad de los servicios educativos a través de las 

APAFAS organizadas en los Equipos Técnicos Locales del GL (promoción 

de la participación y vigilancia ciudadana). 

Establecer vigilancia de la calidad de los servicios de salud a través de los 

Equipos Técnicos Locales del GL, con énfasis en atención materno-infantil y 

planificación familiar (promoción de la participación y vigilancia ciudadana). 

4. Normas culturales, creencias y percepciones  

 

Alta incidencia de la violencia 

familiar 

 

 

Aprovechar el espacio que ofrece las Escuelas de Campo para sensibilizar a 

las familias sobre el ejercicio abusivo del poder. Elaborar módulos de 

capacitación sobre el tema.  Estos módulos pueden ser también difundidos 

a través de los telecentros existentes a la par que se incrementa las 

capacidad es en el uso de tecnología. 

Promover cultura familiar igualitaria entre géneros a través de las APAFAS 

y de las organizaciones productores/as. 

Promover y/o sugerir la inclusión de contenidos sobre igualdad de género 

en la educación primaria. 
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AT para desarrollar mallas curriculares sobre igualdad y equidad de género, 

en los estudios de pregrado de las universidades y centros de estudios 

superiores regionales. 

AT para implementación y difusión de protocolos para detección de VBG 

en servicios de salud. 

Apoyar la articulación de esfuerzos alrededor de la Mesa Niña, 

Adolescente y Mujer ð NAM para prevención y sanción de la violencia 

familiar. 

 
DEVIDA defina y difunda logros vinculados a la reducción de la violencia 

familiar ocasionada por consumidores de drogas. 

Realizar campañas comunicativas creativas que enfaticen el aporte de la 

economía lícita a la paz social. 

Difundir intensivamente modelos y experiencias familiares de desarrollo 

basados en la armonía familiar, asociado a casos exitosos de manejo 

agrícola. 

Maternidad precoz ocasiona 

deserción escolar 

 

Promover implementación de servicios diferenciados en SSR a los y las 

adolescentes. 

Sensibilizar en la temática a las organizaciones de productores y generar 

servicios específicos para adolescentes. Por ejemplo: convenios para becas 

o medias becas para estudios superiores. 

Trabajar el capital humano con la presencia del Estado es importante para 

hacer la estrategia sostenible. Educación, Salud, Agricultura, RENIEC, los 

Programas Sociales, vial, paquetes productivos, saneamiento básico (agua y 

desagüe), etc. 

5. Marco legal y prácticas institucionales  

 

Las organizaciones socias no 

tienen políticas de género y los 

implementadores no han sido 

capacitados en el tema.  

 

 

Socializar el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG) en 

todos los sectores involucrados. 

Sensibilizar/capacitar a los implementadores y facilitadores/extensionistas 

en los temas de género. 

DEVIDA defina una política institucional de género para su Programa 

presupuestal y los proyectos PIR. 

DEVIDA capacite y asesore permanentemente a sus equipos zonales para 

la incorporación del enfoque de género, en el marco de sus acciones ya 

definidas. 

Los programas no tienen 

indicadores de género. 

DEVIDA realice un estudio de impacto de los proyectos PIR en hombres y 

mujeres. 

DEVIDA defina indicadores de género y difunda los avances. 

Los proyectos de desarrollo alternativo deben asumir compromisos para 

cumplimiento de indicadores del enfoque de género, no sólo cuantitativos 

sino también cualitativos. 

En la zona no existen ONG con 

experiencia en temas de género. 

 

La estrategia de Municipios y Comunidades Saludables es una buena opción 

para generar cohesión comunal e incorporar el enfoque de género, 

principalmente en contexto de post erradicación 

Brindar AT a las instituciones que integran las Mesas de Concertación para 

que incorporen reflexiones y acciones de igualdad de género en sus 

agendas y planes de trabajo. 
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5.2 Objetivo de Desarrollo 2: Mejorar la gestión y calidad de los servicios 
públicos en la Amazonía. 

 

 

 

 

 

 
USAID viene prestando apoyo técnico al proceso de descentralización, del Perú, desde el 2003. Al 

momento se ha finalizando la transferencia administrativa de funciones y de programas a los 

gobiernos regionales, y queda el reto de poner en funcionamiento la estructura descentralizada y 

convertirla en una política permanente que contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de las 

personas75.  Como se ha indicado, el proceso de descentralización es una extraordinaria oportunidad 

para transversalizar género, comprendiendo que el principio significa hacerla sostenible; esto es 

posible tan solo mediante su inserción en la estructura orgánica de las instituciones del Estado, 

incorporándolo desde las políticas, en los planes estratégicos, objetivos, acciones, metas, indicadores 

y resultados vinculados a financiamiento, es decir incluyendo las acciones que conlleven esta 

transversalización en los presupuestos participativos o por resultados sensibles a género. 

No obstante, aun los beneficios de la descentralización no son apreciados por todos y todas.  Su 

inicio fue muy rápido, sin garantía de encontrar las capacidades de gestión para conducirla en las 

regiones, pero también con una población, que adolecía y adolece todavía, de la práctica de ejercicio 

ciudadano y desconoce los procesos de vigilancia y rendición de cuentas.  A pesar de ello, esta 

situación ha mejorado con el transcurrir de los años y con el soporte técnico existente, pero 

subsiste la desconfianza de la población en las aptitudes del gobierno para salir adelante en esta 

empresa.  Por esa razón, fortalecer la descentralización, pero sobre todo, mejorar capacidades de los 

niveles regionales, sub regionales y locales, en los departamentos en donde se encuentran los 

programas de USAID/Perú, sobre todo en los sectores de salud y educación y otros que denoten la 

presencia del Estado, contribuirá con la inclusión social, lo que redundará en la prevención y 

mitigación de conflictos. 

Para el OD 2 se postula la hipótesis de que un proceso de descentralización eficaz se caracteriza por 

cuatro elementos claves: a) una articulación intergubernamental dinámica; b) participación ciudadana 

activa; c) acceso a la información, y; d) servicios sociales de calidad.  La larga ausencia de inclusión 

social en el Perú, ha contribuido a un crecimiento económico insuficiente, al uso ilegal de los 

recursos naturales, a una extendida producción ilegal de coca y al aumento de los conflictos sociales.  

Para que la gobernabilidad mejore en la cuenca Amazónica del Perú, las instituciones del sector 

público de todos los niveles deben desarrollar mayores capacidades para brindar servicios públicos 

transparentes y equitativos, mientras que por su lado los ciudadanos y ciudadanas deben desempeñar 

un papel más importante en la toma de decisiones y vigilancia del gobierno.  El fortalecimiento de la 

descentralización, incluyendo la participación ciudadana, mejorará la gobernabilidad y extenderá los 

servicios sociales de calidad y las oportunidades económicas a más peruanos y peruanas. 

De esta manera la estrategia de USAID/Perú cierra el círculo con sus objetivos 1 y 3. Mientras ellos 

invierten sus esfuerzos en implementar actividades lícitas y ambientalmente sostenibles en la cuenca 

                                                           

 
75 Programa ProDescentralización. Informe Anual de Proceso de Descentralización 2012. Lima, marzo 2013. 

òSolo se lograr§ mejorar la entrega de los servicios p¼blicos con una participaci·n y vigilancia ciudadana 

eficaz que garantice que los servicios prestados responden a las necesidades de los ciudadanos y se 

gestionan de forma tal que se evite el fraude, el derroche y el abusoó. CDCS 2012 ð 2016. Pág. 40. 
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amazónica, el OD 2 fortalece la descentralización consolidando capacidades de planificación y 

gestión, así como, la presencia del Estado a través de servicios sociales prioritarios de calidad. 

La CDCS/Perú, también coadyuva los ejes estratégicos del Plan Bicentenario El Perú Hacia el 202176, 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que enuncia la relación entre el 

desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la 

dignidad de los hombres y las mujeres, esto implica consolidar la institucionalidad democrática y la 

participación ciudadana y reducir al mínimo las inequidades. 

La creación del Ministerio de Inclusión Social77, y la prioridad que le ha conferido el gobierno,  

traducida en los recursos destinados para las políticas y programas de inclusión social78,  coloca a 

este sector en una situación privilegiada para reducir las brechas de pobreza, pero también alcanzar 

la igualdad entre los peruanos y peruanas, meta hacia la que debe dirigirse la acción de las 

autoridades y la prioridad de las inversiones públicas sin crear asistencialismo ni dependencia sino 

oportunidades. 

Cerrar brechas económicas y sociales incrustadas en el país desde tiempos pasados, requerirá el 

esfuerzo de la descentralización pero sobre todo del fortalecimiento institucional, a fin de que no 

solo llegue hasta la cuarta parte de la población, que hoy en día, se encuentra en situación de 

pobreza y pobreza extrema, sino que estos servicios lleguen con la calidad suficiente para cubrir las 

necesidades y expectativas de la población.  

El otro factor que, sin duda, robustece la democracia es el que proporciona una ciudadanía activa, 

vigilante y diestra en la solicitud de transparencia y rendición de cuentas, que coadyuve a una 

gobernabilidad eficaz. Un mecanismo son los presupuestos participativos a los que habría que añadir 

que respondan a las necesidades prácticas y estratégicas de género, que aunque esto es parte del 

discurso no siempre se plasman en acciones concretas. 

Ocuparse del grave problema de la impunidad institucional, particularmente la generada por el 

sistema de justicia en torno a delitos contra las mujeres, no solo facilitará el acceso a la justicia de las 

mujeres y niñas, entendido como un derecho de carácter procedimental subjetivo y una obligación 

estatal, sino que devolverá a la sociedad en su conjunto, la credibilidad en el sistema de justicia 

fortaleciendo la democracia y la ciudadanía. 

Finalmente, otra inmejorable oportunidad, que apoya felizmente la integración del enfoque de género 

al interior de las actividades del OD 2, es la aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Género 

2012 ð 2017.  Todas las regiones que conforman la cuenca Amazónica han aprobado sus Planes 

Regionales de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (PRIOS), pero los presupuestos 

regionales han sido restrictivos para su implementación, por los que la mayoría no ha podido avanzar 

más allá de las Ordenanzas que los han aprobado. A pesar de ello, las cinco regiones también han 

                                                           

 
76 El Plan Bicentenario nace luego de dos años de trabajo durante los cuales se revisó y analizó amplia información.  Se llevaron a cabo 

innumerables reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Los criterios empleados en el 
Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las 
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 
77 MIDIS define òinclusi·n socialó como la situaci·n en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y 
tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio. 
78 La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, Ley N° 29951, destina un 2.66% del presupuesto público para acciones 

de inclusión social. 
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aprobado normas que fomentan la participación de las mujeres al Consejo de Coordinación Regional 

a través del sistema de cuotas.  Asimismo aunque muy pocos, los gobiernos locales han aprobado 

Planes Locales de Igualdad de Oportunidades (PLIOS). 

Como rector de la política nacional de igualdad de género, al MIMP le corresponde desarrollar 

instrumentos de articulación intergubernamental e intersectorial. El PLANIG crea una Comisión 

Multisectorial Permanente79 y a ella le corresponde que en un plazo no lejano se integren a 

representantes de los gobiernos regionales y locales. Es también una coyuntura expectante el sistema 

de indicadores de género por sector que están formulados en el PLANIG a los cuales se puede 

contribuir desde diferentes áreas.  Estos mismos indicadores pueden ser incorporados, al plan de 

monitoreo de los programas del portafolio de USAID/Perú. 

El OD 2 tiene el compromiso de alcanzar dos resultados intermedios (RI): 

¶ Mejorar la capacidad del gobierno para prestar servicios de calidad, e; 

¶ Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la vigilancia 

Cuenta para esto con el concurso de nueve programas80, los cuales intervienen en todas las regiones 

de la cuenca Amazónica. Las contrapartes para el OD2 son, principalmente, los Ministerios de Salud, 

de Educación, de Justicia y Economía y Finanzas. 

El siguiente diagrama evidencia el proceso gradual de transformar mujeres y hombres de receptores 

de servicios públicos a contribuyentes a la implementación de las políticas públicas.  En el mismo 

camino, los funcionarios pasan de asumir su rol de servidores públicos a generar oportunidades de 

desarrollo equitativo para hombres y mujeres. 

 

Diagrama 3: Impacto del Fortalecimiento de capacidades en el DO2

 

                                                           

 
79 Esta Comisión Multisectorial se conformó por el D.S. Nº 004-2012-MIMP, y la integran 18 viceministerios del Poder Ejecutivo así como 

las máximas autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los organismos constitucionalmente autónomos entre otras 

autoridades. 
80 Se han incorporado los programas vigentes hasta diciembre del 2014 hacia adelante. 
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Las propuestas para mejorar la igualdad de género en las iniciativas que vienen desarrollando los 

socios que contribuyen al logro del OD2, deben considerar los siguientes ejes: 

 

5.2.1 Implementación del PLANIG 

Una propuesta para enfrentar las diversas brechas de género encontradas, a la vez que se va 

transversalizando el enfoque, es apoyar la implementación de los objetivos estratégicos (OE) del Plan 

Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, y que delinean acciones concretas involucrando todos 

los sectores.  El PLANIG tiene ocho objetivos estratégicos y está apoyado en varios enfoques: de 

género, de derechos humanos, de interculturalidad, de resultados y de articulación, todo lo cual le 

proporciona solidez.  Un ejemplo de ello se encuentra en su primer OE; promover y fortalecer la 

transversalización del enfoque de género en los tres niveles de gobierno, cuyo primer resultado 

se¶ala: òentidades p¼blicas del nivel nacional y regional cuentan con una instancia responsable para la 

implementación de las políticas para la igualdad de g®neroó, cuyos responsables son el Poder 

Ejecutivo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales, el Poder 

Judicial y el Legislativo.  Su meta al 2017, es alcanzar el 50% de las entidades públicas con instancias 

especializadas para la implementación de políticas de igualdad de género. 

De esta manera, se considera que el OD 2 tiene estrecha vinculación con el objetivo general del Plan 

de Igualdad de Género del MIMP, que busca eliminar las brechas existentes entre hombres y 

mujeres, que implica articular acciones de las instituciones del Estado, de las agencias internacionales 

cooperantes, como USAID, y de la sociedad civil, razón por la que se recomienda se adhiera al apoyo 

de la implementación del PLANIG.  

5.2.2 Presupuestos sensibles al género 

Se denomina presupuesto sensible a género cuando éste se dirige a cerrar las brechas existentes a 

partir de inequidades o desigualdades que se encuentran entre hombres y mujeres. A través de éstos 

se busca distribuir y orientar de una manera más adecuada y equitativa los recursos.  Hablar de un 

presupuesto con perspectiva de género significa también analizar los presupuestos existentes y 

examinar cómo el gasto público obstruye o promueve la equidad de género determinando como las 

asignaciones presupuestales afectas las oportunidades sociales y económicas de hombres y mujeres.  

Por lo tanto los presupuestos sensibles al género se refieren tanto al análisis de los presupuestos 

existentes desde una perspectiva de género, como a la elaboración de mecanismos y procesos para 

introducir el enfoque de género en las políticas y programas gubernamentales y, por consiguiente, a 

la elaboración de presupuestos. 

Es importante reconocer que los òpresupuestos sensibles al g®neroó no son presupuestos por 

separado para las mujeres, ni para los hombres. Son intentos de desglosar o desagregar el 

presupuesto general del gobierno de acuerdo a su impacto sobre las mujeres y los hombres y los 

diferentes grupos de mujeres y hombres considerando debidamente las relaciones de género que 

subyacen a la sociedad81. 

òLos presupuestos son sumamente importantes porque determinan la forma en que los 

gobiernos movilizan y asignan los recursos públicos. Los presupuestos se utilizan para 

concretar políticas, establecer prioridades y proveer los medios para satisfacer las 

                                                           

 
81 Rhonda Sharp (para publicaci·n en 1999), òPresupuestos de Mujeresó, en el Dictionary of Feminist Economics de Meg Lewis y Janice 

Peterson (editoras), Nueva York: Edward Elgar. 
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necesidades sociales y económicas de ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, son un 

indicador del compromiso de un gobierno con los objetivos de empoderamiento de la mujer 

y la equidad de géneroó 

 Noeleen Heyzer, UNIFEM, mayo 2011 

Para que las políticas referidas a género se efectivicen se necesitan recursos humanos y financieros.  

Uno de los principales problemas detectados en este estudio, es que los PRIOS de las regiones 

visitadas no se han implementado por falta de presupuesto. La pregunta es ¿cuál es la estrategia de 

incorporar el enfoque de género en el proceso de elaboración del presupuesto?  La premisa es que 

debe realizarse en el marco de la implementación del presupuesto por resultados82 (PPR); segundo; 

incorporar el enfoque de género como una rutina sistemática en el proceso presupuestario: 

programación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación; y tercero, incorporarlo 

progresivamente en los principales instrumentos que impulsa la implementación del PPR.83, esto es, 

en los programas presupuestales, en el seguimiento y la evaluación de desempeño, así como, en los 

incentivos a la gestión. 

Este eje propuesto, tiene además un robusto soporte normativo legal que va desde la Ley de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres hasta la Ley del Presupuesto del Año Fiscal del 

2011, pasando por el Plan Bicentenario 2021 y el Sistema Nacional de Inversión Pública84 .  A pesar 

de ello y de la abundante literatura y menciones que se hacen de los presupuestos con enfoque de 

género, no hay frecuencia en el análisis de los presupuestos, como tampoco en la formulación bajo 

esta perspectiva, lo que significa perder oportunidades para reorientar los presupuestos por 

resultados.  

5.2.3 Fortalecimiento de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata en Madre de Dios.  

El Perú está considerado como un país de origen, tránsito y destino de trata de niños, niñas, 

adolescentes, mujeres y hombres. Las modalidades más frecuentes son la trata de personas por fines 

de explotación sexual en la prostitución y por fines de explotación laboral. Se estima que miles de 

personas son víctimas de explotación laboral en el Perú, más específicamente en la minería, en la tala 

de madera, en la agricultura, en las ladrilleras y en el trabajo doméstico. Muchas víctimas son mujeres 

y chicas provenientes de zonas rurales empobrecidas de la región amazónica, reclutadas y obligadas a 

prostituirse en clubes nocturnos urbanos, bares y prostíbulos, muy a menudo por medio de ofertas 

de empleo o promesas de educación falsas. Las personas indígenas son particularmente vulnerables 

por ser víctimas a través del medio de la deuda. El trabajo infantil sigue siendo un problema, 

particularmente en la minería aurífera informal, la producción de cocaína y su transporte85. 

La Comisión Regional Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas de Madre de Dios, ha 

sido aprobada con Ordenanza Regional N° 012-2010-GRMDD/CR,  presidida por el Gobierno 

Regional, cuyo titular es el  Gerente Regional de Desarrollo Social, y al cual integran Dirección 

Regional de Salud, Ministerio Publico, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de 

                                                           

 
82 El presupuesto por resultados busca mejorar la efectividad del gasto público vinculando el financiamiento con los resultados y 

promoviendo la eficiencia técnica de las entidades públicas 
83 Delgado Tuesta, Inder. Taller: Transversalización del enfoque de género en la gestión y políticas sectoriales. Dirección General de 

Presupuesto Público. Ministerio de Economía y Finanzas. Lima, noviembre, 2012.  
84 (é) Incorporar el enfoque de género como criterio de análisis en las evaluaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en 

los temas de proyectos productivos y de promoción para acceder al mercado, crédito, trabajo y a servicios sociales básicos de educación, 
salud y justicia.  
85 Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2011 -2016 
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Transportes, Dirección Regional de Turismo, Dirección Regional de Trabajo, Mesa de Concertación 

de Lucha Contra la Pobreza, Gerencia de Migración, Ministerio de Justicia, Policía Nacional del Perú, 

DEMUNA, Municipalidades, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada, entre otros. Para 

ello se cuenta con un Plan Regional de Acción Contra la Trata de Personas 2011 ð 2016 (PRAT), 

cuyo objetivo principal es el de coordinar y concertar acciones en la lucha contra la trata de 

personas para alcanzar la visión establecida: Madre de Dios es una región organizada y preparada para 

abordar la problemática de la trata de personas de manera integral. Su Gobierno Regional cuenta con una 

estrategia de abordaje del problema que incluye acciones visualizadas e implementadas en lo referente a la 

prevención del delito, la persecución de los tratantes así como la protección y asistencia a la víctima. 

Esta Comisión Regional enfrenta grandes retos en su lucha contra la trata, en el marco de la minería 

legal y la corrupción; por ello se recomienda fortalecer las capacidades del Gobierno Regional y 

locales en la definición clara de responsabilidades y la gestión de un presupuesto adecuado para 

cumplir su rol. El Consorcio Madre de Dios forma parte de esta Comisión Regional, y resulta 

necesario ampliar las acciones que éstos desarrollan.   

La matriz que se encuentra a continuación, solo contiene aquellas propuestas que no se repiten en la 

matriz del OD1.  

 

Matriz de propuesta según brechas por dominio de género para el OD2  

 
 

BRECHAS POR DOMINIO  

 

 

PROPUESTAS  

 

1. Roles, responsabilidades y uso de tiempo  

Mujeres son valorizadas por su rol 

doméstico 

Sensibilizar a las familias sobre los beneficios de la igualdad entre 

hombres y mujeres, a través de las reuniones de APAFAS. (Cultura 

familiar igualitaria). 

Trabajar con los docentes contenidos adecuados para la comprensión 

de la igualdad de género e impartirlo a través de metodologías basadas 

en la reflexión y no de talleres de sensibilización y o capacitación. 

Excesiva carga de trabajo 

productivo y reproductivo no 

compartida 

Utilizar espacios de capacitación técnica impartida a beneficiarias/os de 

diferentes programas para, mediante ejemplos cotidianos, informar de 

las diferencias existentes en los roles y el uso de tiempo entre 

hombres y mujeres y sus consecuencias. 

Establecer como regla, que cualquier Asociación de Padres de Familia, 

tenga participación igualitaria del padre y madre en las sesiones que se 

convocan y en cualquier actividad de la escuela y/o colegio. 

2. Acceso y Control sobre Bienes y Recursos  

Bajo uso de servicios de salud por 

parte de hombres y de mujeres 

Impulsar campaña de cuidado de la salud, poniendo énfasis en la 

asistencia de los hombres al servicio y/o de compromiso con la salud 

familiar. 

Promotores/as de salud, pagados o voluntarios, pueden hacer visitas 

domiciliarias ofertando educación para la salud familiar, así como 

promover el liderazgo de las mujeres, a través de comunidades y 

municipios saludables. 

Incentivar al personal de salud para que atienda y solucione las 

necesidades de salud de las personas, especialmente en zonas rurales y 
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a las comunidades indígenas, asegurando la presencia de personal que 

hable la lengua local. 

Aumentar el aseguramiento de las familias, en particular del sector 

femenino, para lo cual la tenencia universal del DNI, es necesidad 

absoluta y debe continuar siendo promovida hasta conseguir que todas 

las personas, menores y mayores, lo tengan. 

Sensibilizar en igualdad de género y salud a los trabajadores de salud en 

general, desde los funcionarios de las DIRESAS hasta el personal de 

apoyo y administrativo de los establecimientos de salud. 

Utilizar los programas sociales del MIDIS, para difundir la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, a través de las charlas que 

reciben los beneficiarios en los establecimientos de salud. 

Mujeres tienen menor escolaridad 

y hay presencia de analfabetismo 

en las mayores de 40 años 

Proporcionar soporte técnico para que las DRES de las regiones 

implementen acciones para disminuir el analfabetismo en los grupos de 

edad de mujeres analfabetas, para que puedan insertarse a la cadena 

productiva o mejorar sus oportunidades en el campo laboral. 

Falta de condiciones sanitarias  en 

las escuelas inhiben la asistencia de 

las niñas 

Asegurar que todas las escuelas y colegios tengan servicios higiénicos 

diferenciados para hombres y mujeres. 

Deficiente uso de TIC por parte 

de la población femenina 

Procurar el mayor acceso posible al uso adecuado y dirigido del 

internet a las mujeres, así como a las computadoras. Establecer, de ser 

posible, acceso por cuotas iguales de hombres y mujeres en los 

programas que lo incentiven. 

Uso de tecnología celular para emitir mensajes informativos para 

contribuir a mejorar capacidades. 

3. Poder y toma de decisiones  

Escasa formación de lideresas para 

el ejercicio de cargos de dirección. 

Apoyar iniciativa para la creaci·n de òEscuela de Lideresasó que 

permita incorporar a mujeres que realmente participen, con su palabra 

y su propuesta y que se evalúe sus avances, a través de los municipios y 

comunidades saludables. 

Participación minoritaria en las 

reuniones de los presupuestos 

participativos 

Promover la existencia de òcuotas de participaci·n femeninaó en las 

asambleas de discusión de los presupuesto participativos, que permitan 

fortalecer la ciudadanía femenina. 

Poca aceptación y/o valoración por 

parte de los hombres de la 

participación de la mujer en 

espacios públicos. 

Sensibilizar en los espacios masculinos sobre la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres y los derechos de ejercicio 

ciudadano. 

Cargos de los sectores sociales 

son delegados a las mujeres sin 

participación de hombres 

Considerar en lo posible, una distribución equilibrada entre hombres y 

mujeres, valorando funciones y características profesionales, para la 

asignación de cargos en el sector público. 

4. Normas culturales, creencias y percepciones  

Persistencia de actitudes machistas 

que restringen acciones de las 

mujeres a espacios domésticos 

Incorporar en todas las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios 

hombres de los programas, contenidos especialmente elaborados para 

de-construir conceptos limitantes y crear nuevas versiones.  

Existe violencia en todos los 

niveles 

Incluir información y sensibilización a estudiantes de primaria y 

secundaria sobre el respeto a los otros y otras y a las diferencias 

(discapacitados, comunidad GLBT, etnias, etc.). 

Generar interés en los Gobiernos Regionales y Locales para hacer 

campañas continuas contra la violencia en general y en particular la 

basada en género. 

Incorporar el tema de VBG como contenido condicionante para los 

programas sociales a través de los establecimientos de salud. 
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5. Marco Legal y prácticas institucionales  

Acoso y violación sexual a 

estudiantes mujeres por parte de 

docentes 

Promover se cumpla las leyes que sancionan este tipo de delitos, no 

solo con el retiro del docente de su actividad, sino con el retiro 

definitivo del sector y aplicando las sanciones que indique la ley. 

Promover que se aprueben ordenanzas regionales que prevengan y 

sancionen el hostigamiento sexual. (Solo Ucayali tiene ésta). 

Deficiente información y 

conocimiento sobre el significado 

del enfoque de género en los 

servidores del sector publico 

Iniciar un proceso de reflexión sistemático que permita a todos los 

funcionarios y trabajadores del sector público conocer los alcances del 

enfoque de género para que puedan darle la importancia que tiene en 

el desarrollo de las personas 

Falta de atención o de soporte 

técnico para concretar acciones de 

igualdad de oportunidades y de 

género 

Proporcionar AT para desarrollar y/o actualizar Planes de Trabajo para 

los PRIOS de las regiones. 

Abogar para que la planificación presupuestaria regional incluya el 

presupuesto que demande la implementación de los PRIOS. 

AT para elaborar presupuestos por resultados sensibles a género que 

puedan ser ejecutados en el 2014. 

AT para efectuar análisis de los presupuestos de los gobiernos 

regionales y/o locales con enfoque de género y plantear asignaciones 

para reducción de brechas de género. 

Instar a las instituciones generadoras de estadísticas nacionales, la 

desagregación por género de toda la información que emitan, así como 

por regiones administrativas, que permitan análisis más enfocados. 

Proponer que el Sistema Nacional de Inversión Pública, incluya en las 

òPautas para la Identificaci·n, formulaci·n y evaluaci·n social de los 

proyectos de inversión pública a nivel de perfiló un an§lisis de g®nero 

que conlleve a mitigar las desigualdades y la inequidad de género.  

Existencia de la trata de personas 

y la explotación sexual infantil. 

Fortalecimiento de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata a 

través de la ampliación de las acciones desarrolladas por el Consorcio 

Madre de Dios. 

Promover alianzas con organizaciones que permitan evidenciar el 

problema de la trata de personas en el trabajo de minería ilegal. 

PROMSEX ha desarrollado una investigación sobre consideraciones 

sobre el impacto de la trata para la explotación laboral y sexual 

comercial en la salud de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de 

la minería ilegal en Madre de Dios. Esta investigación, puede ser una 

herramienta útil para conocer la realidad de las zonas de intervención 

de USAID y tomar decisiones sobre la actuación de los proyectos en 

este contexto.  
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5.3 Objetivo de Desarrollo 3: Gestionar de manera sostenible los recursos 
naturales en la Amazonía y en las zonas de glaciares alto-andinos 

 

 

 

 

 

Este objetivo contribuirá al uso responsable y a la conservación de recursos naturales esenciales de 

importancia regional y global localizados al interior de las fronteras del Perú, incluyendo la cuenca 

Amazónica, la cual alberga biodiversidad y captura carbono, y los glaciares tropicales andinos, los 

cuales constituyen activos fundamentales para el ciclo de agua de la región. Este programa también 

promoverá medios de vida sostenibles para las poblaciones que viven en áreas ambientalmente 

vulnerables. De este modo, el OD3 equilibrará las prioridades de conservación del medio ambiente 

con las necesidades económicas de las comunidades locales, contribuyendo al mismo tiempo a 

reforzar la gobernabilidad y la estabilidad política y social. 

La hipótesis que se desprende del OD3 es que para que el gobierno y la sociedad civil del Perú 

conserven los recursos naturales eficazmente, debe existir tanto un sistema robusto de 

gobernabilidad, como oportunidades económicas que promuevan el uso adecuado de los recursos 

naturales. Además de los componentes específicos de gobernabilidad ambiental, que incluyen 

reglamentos, política y compromiso de la sociedad civil, existe un sistema más amplio que apoya 

esfuerzos de conservación globales. Las claves para el éxito de este sistema son el grado hasta el cual 

el gobierno descentraliza responsabilidades, recursos y facultades, y desarrolla las capacidades de los 

gobiernos regionales y locales, y las habilidades profesionales de los peruanos y peruanas que 

analizarán, regirán y operarán los servicios públicos y las industrias privadas. Las actividades bajo el 

OD2 complementarán esfuerzos con el OD3 para fortalecer las capacidades del gobierno nacional y 

de gobiernos locales descentralizados seleccionados. 

Para alcanzar este objetivo, se desarrollan dos resultados intermedios principales, los cuales a su vez 

contienen cuatro sub resultados cada uno:  

¶ Mejora de capacidad de gobernabilidad ambiental y manejo de recursos naturales 

¶ Ampliación de actividades de sustento ambientalmente sostenibles 

El siguiente diagrama muestra el proceso ascendente de hombres y mujeres que asumen políticas 

para el cuidado responsable del medio ambiente 

òUSAID pretende lograr este OD a trav®s de una mejor cooperaci·n multilateral con entidades del GdP a 

nivel nacional y sub-nacional, mediante un enfoque concebido para mejorar el manejo y monitoreo 

ambiental aunado a actividades de una Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS, por sus siglas 

en inglés) para poblaciones vulnerables.  Estos enfoques complementarios reducirán las emisiones de 

carbono, impedirán la contaminación ambiental, mitigarán las amenazas a la biodiversidad y abordarán las 

causas fundamentales y los impactos del cambio clim§tico globaló. CDCS 2012 ð 2016. Pág. 51 
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Diagrama 4: Impacto del fortalecimiento de capacidades en el DO3 

 

A continuación se presentan propuestas para mejorar la igualdad de oportunidades y el enfoque de 

género, en las iniciativas que vienen desarrollando los socios que contribuyen al logro del OD 3. 

5.3.1 Hoja de Ruta de prioridades del Gobierno Regional y enfoque de género 

La Hoja de Ruta actual de Madre de Dios, expresa las prioridades de gestión del Gobierno Regional 

del 2011 al 2014 a nivel de objetivos, estrategias, resultados y acciones estratégicas articulándolos a 

las unidades responsables del Gobierno Regional, Gobierno Nacional, la Cooperación Internacional, 

los socios de USAID y otros aliados estratégicos.  

El documento ha sido formulado con asistencia técnica del proyecto ProDescentralización en el 

marco del apoyo que USAID brinda al Gobierno Regional de Madre de Dios, para su reforma, 

modernización institucional y fortalecimiento de capacidades de respuesta a las prioridades del 

desarrollo de la región.  

Así, la Hoja de Ruta se convierte en un documento de gestión y toma de decisiones valioso, que 

permite además, encontrar sinergias entre el Gobierno Regional, Gobierno Central, los socios de 

USAID y otras organizaciones de cooperación internacional de la región. En este sentido, constituye 

una oportunidad para realizar acciones específicas que cubran brechas de género en las actividades y 

proyectos priorizados por la región, tales como: 

¶ Se debe propiciar la participación efectiva y adecuada de las mujeres en òModelos de Negocios 

de la Selvaó para la elaboraci·n de planes de negocios de productos derivados de la casta¶a y 

chacras familiares, en proyectos de òEco negociosó, y en los proyectos de desarrollo alternativo, 

a través de:  

 

- Diseñar y/o modificar su intervención a una que se ajuste a los tiempos de las mujeres y 

hombres, considerando su dinámica agropecuaria, forestal, ambiental, de fiestas rituales y 

costumbres locales y regionales. Un instrumento adecuado puede ser la elaboración de 

calendarios agrícolas, forestales, ambientales; de procesos productivos, de festividades y 

costumbres locales, donde se diferencien los roles de hombres y mujeres en cada dinámica  

y que sirvan como herramientas para la implementación de estrategias de los proyectos, 
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logrando conciliar los tiempos de hombres y mujeres con éstos modelos de negocios y eco-

negocios.   

- Proponer acciones de redistribución y responsabilidad compartida de los trabajos productivo 

y doméstico entre mujeres y hombres, considerando el aporte del trabajo doméstico y de 

cuidado en el desarrollo de un modelo adecuado de negocios y de eco-negocios. Una 

estrategia importante debe ser desarrollar los planes de negocios considerando el uso del 

tiempo de mujeres y hombres.  

 

¶ Se debe propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en el 

fortalecimiento de organizaciones empresariales a concesionarios forestales, donde se balancee 

de manera equitativa la distribución y beneficios de los recursos y el acceso a tecnologías. Se 

cuenta con un documento desarrollado: Propuesta de incorporación del enfoque de género a la 

versión pública de la Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre, elaborada en el marco de un 

proyecto desarrollado por Perú Bosques, que resulta un elemento importante para la 

incorporación del enfoque de género en la Política Nacional Forestal.  

 

5.3.2 Asistencia técnica a las Autoridades Regionales Ambientales (ARA) 

La Autoridad Regional Ambiental es la instancia regional, directriz de la política pública regional, en 

materia de recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial. 

En San Martín, se tiene como sus principales líneas de intervención: deforestación, tala ilegal, 

ocupación territorial ilegal y cantidad - calidad del recurso hídrico. En el caso Ucayali, el gobierno 

regional de Ucayali creó la Autoridad Regional Ambiental (ARAU) a través de ordenanza emitida en 

febrero del 2013 y en Madre de Dios, la creación del ARA ha sido declarada como prioridad regional 

a través de la O.R. 013-2013-MDD/CR, la cual empezaría a funcionar en el mes de octubre del 2013.  

Una iniciativa significativa realizada por Perú Bosques, fue la asesoría técnica a la ARA de Ucayali, en 

incorporación del enfoque de género, iniciada por la especialista de género, lo cual no se pudo 

mantener luego de un recorte presupuestal.  

Retomar y ampliar el fortalecimiento a estas ARAs en su acción por igualdad de oportunidades es 

una actividad que debe continuar, pues tendría un impacto significativo en la incorporación del 

enfoque de género en las regiones de intervención de la cooperación de USAID.  De esta manera, se 

debe incorporar el enfoque de género en la estructura de las ARA, en el Reglamento y Manual de 

Organizaciones y Funciones (ROF y MOF), en el Plan Estratégico, desarrollando actividades, 

resultados e indicadores medibles y con un presupuesto asignado.  

5.3.3 Perú Bosques: Proyecto Regional de Artesanía para la conservación forestal y el 
empoderamiento de las mujeres.  

Resulta pertinente recoger la propuesta identificada por Perú Bosques86, que plantea el desarrollo de 

un Proyecto Regional de Artesanía para la conservación forestal y el empoderamiento de las 

mujeres, donde los principales actores involucrados son los gobiernos regionales de Madre de Dios y 

Ucayali, los municipios locales, organizaciones y redes de mujeres. Para ello se recomienda tener una 

especial atención en la valoración del aporte de las mujeres, tanto en los ámbitos doméstico, como 

                                                           

 
86 Consultoría: Análisis de Género del Sector Forestal con incidencia en el manejo comunitario, cadenas de valor y gobernanza. Perú 

Bosques 
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productivo, donde se propongan acciones que no signifiquen una recarga de trabajo para las mujeres, 

ya que el cuidado de la familia sigue siendo su exclusiva responsabilidad, a pesar del acceso a estos 

espacios productivos. Esto puede materializarse a través de instrumentos especialmente diseñados 

para la identificación de espacios de tiempo apropiados para las mujeres, así como, con la estrecha 

coordinación con otros sectores. 

 

Matriz de propuesta según brechas por dominio de género para el OD 3  

 

BRECHAS POR DOMINIO  PROPUESTAS  

1. Roles, responsabilidades y uso del tiempo  

Invisibilización del trabajo 

doméstico, de cuidado, agrícola, 

forestal y pecuario no 

remunerado. 

Elaborar calendarios: 

- Calendario agrícola, forestal  y ambiental 

- Calendario de procesos productivos relacionados al agro y  

- Calendario de festividades y costumbres locales 

Son herramientas que permitirán rescatar y visibilizar los roles de hombres y 

mujeres en las dinámicas agrarias, forestales, ambientales, los procesos 

productivos, las festividades y las costumbres locales, de ésta manera puede ser 

utilizada en la implementación de los proyectos de USAID, tomando en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de mujeres y hombres. 

La elaboración del calendario deberá ser validada por los participantes directos del 

proyecto, pueden ser publicados como cartillas que servirán tanto como  

herramientas para la implementación de los proyectos, y elementos que visibilicen 

las dinámicas de cada región y el rol que cumplen mujeres y hombres en éstas 

dinámicas.  

Inequidad en la distribución del 

trabajo doméstico y de cuidado.  

Incorporar estrategias de òintercambio de rolesó en el trabajo de los 

implementadores con sus familias, así como, proponer acciones de redistribución y 

responsabilidad compartida de los trabajos productivo y doméstico. Por ejemplo: 

Desarrollar una cartilla de sensibilización para involucrar a los hombres en el 

cuidado, crear alianzas para el desarrollo de talleres de masculinidades.  

Facilitar áreas adecuadas que permitan el cuidado de los hijos/as de las mujeres 

que participan en los Programas de USAID, donde en las actividades por ejemplo 

de capacitación que se realicen, se considere la organización de los mismos 

participantes en el cuidado de sus hijos/as durante el desarrollo de los talleres. 

Para ello se requiere realizar un análisis de las dinámicas de capacitación, 

adaptarlos y facilitar espacios y organizar el cuidado. Una alternativa interesante 

es que las mujeres y sus parejas puedan organizarse para alternar el cuidado de 

los niños cuando esto sea necesario, de tal forma que se pueda maximizar el 

tiempo y el trabajo que realizan en el ámbito doméstico. 

2. Acceso y control sobre bienes y recursos  

Escaso acceso de las mujeres a la 

economía forestal.  

Incorporar a las mujeres en los procesos productivos, específicamente en los 

procesos de capacitación y formación, desarrollando módulos adecuados que 

consideren el analfabetismo y baja escolaridad de las mujeres, con métodos para 

adultas de òaprender haciendoó.  Esta incorporación deberá considerar la 

recomendación anterior sobre la organización para el cuidado de niños y niñas. 

Realizar estudios que evidencien el aporte económico de las mujeres a la 

economía forestal y su rol en la conservación ambiental, que sirva como 

herramienta para la implementación de proyectos de conservación ambiental.  

Limitado acceso a recursos 

financieros 

Gestionar el acceso a òcr®ditos informadosó, que incluya cultura crediticia y 

endeudamiento responsable. 
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3. Poder y toma de decisiones 

Insuficiente participación de la 

mujer en espacios públicos 

Fomentar redes, plataformas de intercambio y organización de mujeres en las 

actividades productivas y comerciales que realizan, fortaleciendo la presencia de 

las mujeres en espacios públicos (Por ejemplo: Red de Asociación de Mujeres 

Empresarias de Madre de Dios (AMEMAD). 

Fortalecer el Rol de las Mesas Regionales de Género en su incidencia ante los 

Gobiernos Regionales por el cumplimiento del objetivo 8 del PLANIG: Valorar el 

aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales. (En 

Madre de Dios, participa el Consorcio Madre de Dios). 

4. Normas culturales, creencias y percepciones .  

Alta incidencia de la violencia 

basada en género.  

Contar con una cartilla de informaci·n sobre la òruta de atenci·n en casos de 

violenciaó que informe lugares, direcciones e indicaciones donde acudir en casos 

de violencia. (Puede ser desarrollada por la Mesa de Género). 

La violencia provoca que las mujeres no puedan movilizarse y no participen en 

espacios públicos en la toma de decisiones y la distribución de beneficios en el 

ámbito ambiental87. 

Crear alianzas con organizaciones para incorporar el trabajo sobre masculinidades 

y dependencia emocional de las mujeres (Articulación con el CEM y Save The 

Children, PROMSEX, en Madre de Dios).  

Incidir a través de las Mesas de Género en la implementación de registros únicos 

en la atención de casos de violencia.  

5. Marco legal y prácticas institucionales . 

Implementación de género no es 

efectiva en las organizaciones 

socias. 

Elaboración e implementación de políticas institucionales de género en las 

organizaciones socias, en el marco de las políticas de USAID y el ADS 205.  Se 

cuenta como referente al proceso seguido por la (Iniciativa para la Conservación 

de la Amazonía Peruana (ICCA), que ha elaborado un Plan de Acción de Género 

(2012 -2016) y que impulsa las políticas institucionales de sus socios. 

Falta de conocimientos en los 

implementadores para incorporar 

género en su acción. 

Sensibilizar y reforzar habilidades para el entendimiento de la categoría género en 

implementadores/as para la modificación de metodologías con enfoque de género.  

(Género y agua, género y saneamiento, género y biodiversidad, género y cambio 

climático, género y turismo).  

Establecer una Comunidad de aprendizajes y buenas prácticas en temas de género 

entre los socios implementadores y otras organizaciones.  Se puede relacionar 

con la línea de acción 2 del Plan de Acción de Género de ICCA: Difundir e 

intercambiar información sobre género en la gestión ambiental.  

Escasa institucionalización del 

enfoque de género en el 

Gobierno Regional.  

Incidir en la implementación del Objetivo 8 del PLANIG: Valorar el aporte de las 

mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales, a nivel Nacional con el 

Ministerio del Ambiente, Gobiernos Regionales y locales, donde se identifiquen 

acciones específicas para la gestión  ambiental, el manejo y cuidado de los 

recursos naturales con enfoque de género, el incremento de acceso y uso de 

recursos naturales por las mujeres y donde las mujeres rurales reciban 

información, capacitación y transferencia de tecnología para el manejo de los 

recursos naturales: agua, suelo y bosques.  En Madre de Dios, la Asesoría puede 

ser realizada por la Especialista en Género del Consorcio Madre de Dios. 

 

  

                                                           

 
87 Análisis de Género en el Sector Forestal con incidencia en el manejo comunitario, cadenas de valor y gobernanza. Pág. 22  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Los hallazgos del análisis de los diferentes dominios de género muestran poco progreso respecto a 

las inequidades y desigualdades que estudios cualitativos y análisis estadísticos realizados en el 

pasado, tanto por los equipos de socios implementadores, como por otros profesionales de 

organizaciones nacionales e internacionales. Es claro entonces que evidenciar las inequidades de 

género no es suficiente para lograr disminuir las brechas. Hace falta, identificar las oportunidades 

existentes para incluir acciones específicas en el diseño de las intervenciones en marcha. 

La mayoría de intervenciones están orientadas a mejorar las condiciones de pobreza y la desigualdad 

social, mas no la desigualdad de género; perdiendo valiosa oportunidad de hacerlo simultáneamente; 

esto facilitaría aprovechar el capital humano y por ende su desarrollo. 

Urge incluir en los programas criterios de sostenibilidad de las intervenciones, promoviendo una 

ciudadanía igualitaria, que permita una distribución de responsabilidades domésticas entre hombres y 

mujeres, de tal manera que las mujeres puedan acceder con la misma libertad a la oferta educativa, 

laboral y de mejoramiento de competencias que las habilite a posicionarse en el sistema en las 

mismas condiciones que el hombre. 

En varios de los estudios de género realizados por los proyectos de USAID, se asocia el trabajo de 

género a mejorar la participación de las mujeres en sus actividades y equipos. Se encuentran 

dificultades para entender las relaciones de género como relaciones de poder entre las personas y 

existe la tendencia de confundir el enfoque de g®nero con òasuntos de mujeresó minimizando su 

importancia88. 

De hecho, un proyecto puede dirigirse a ellas sin tener en cuenta el carácter relacional y estructural 

de las relaciones de género. Una acción de microcrédito dirigida a las mujeres puede solucionar sus 

problemas de falta de recursos económicos, pero ello no significa que se estén proporcionando los 

medios para mejorar su posición respecto a la de los hombres. Si las mujeres son las destinatarias del 

microcrédito, porque son más responsables y retornan en mayor porcentaje el dinero que se les 

entrega, no se está sino reforzando los roles de género que estructuran la sociedad.  

La descentralización ofrece espacios institucionalizados de interacción entre los actores regionales y 

locales públicos y privados; como por ejemplo, los Consejos de Coordinación Regional, el proceso 

de formulación de los presupuestos participativos, y la definición y aprobación de un número 

importante de planes regionales de salud, educación y medio ambiente. 

Transversalizar el enfoque de género y hacerlo sostenible significa insertarlo en la estructura 

orgánica de las instituciones del Estado, incorporándolo en los planes estratégicos, las políticas, 

objetivos, acciones, metas, indicadores y resultados vinculados al financiamiento.  En buena cuenta, 

hacer realidad el marco legal existente, apoyando sostenidamente su implementación.  Este es, 

necesariamente, el primer paso hacia su institucionalización. 

En ese sentido las regiones, podrían presentar condiciones ideales para ensayar esta alternativa.  

Recientemente el GR de San Martín emitió la Ordenanza 005-2013-GRSM-CR, la cual institucionaliza 

la transversalización del enfoque de género en todas las áreas y en todos los procesos de la gestión 

                                                           

 
88 Plan de Acción de Género 2012-2016.  Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina ICAA II. Agosto 2012. 
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del gobierno, mientras que el GR de Ucayali ordena crear el Consejo Regional de la Mujer ð Género, 

a través de la Ordenanza 005-2013-GRU-CR, como una instancia de coordinación. 

 

En el capítulo cinco se desarrollaron recomendaciones específicas vinculadas a cada uno de los tres 

OD de la estrategia de país. A continuación, se plantean recomendaciones más generales: 

 

1. Un avance significativo en relación al tema de género, ha sido el uso generalizado del lenguaje 

inclusivo.  Es importante que todos los documentos que se emiten con relación a los programas, 

puedan ser fraseados de esa manera, de tal forma que se visibilicen hombres y mujeres, sobre 

todo cuando hay referencia a la igualdad de oportunidades, a la equidad, a los derechos humanos, 

etc.  Es un primer paso hacia la inclusión de género. 

2. Integrar género en los programas que están en curso, es una tarea que requiere un análisis 

detallado de las actividades que se llevan a cabo.  Se recomienda que el equipo técnico de 

USAID/Perú responsable de cada OD, los socios implementadores y un o una experta en género 

hagan posible que las actividades de sus programas se transformen en la búsqueda de la igualdad 

de género y a favor del empoderamiento de la mujer. 

3. Los estudios de género realizados por los programas de USAID/Perú plantean recomendaciones 

que es importante recoger e implementar, y hacer seguimiento.  Para implementar estas 

recomendaciones, se requiere que cada uno de los programas tenga una persona experta en 

género que pueda ayudar a traducir las recomendación en actividades y formulando resultados e 

indicadores. 

4. USAID debe contar con personal experto que trabaje en la integración de género con cada 

experto/a de los programas, esto además del Grupo de Trabajo en Género de la Misión.  

5. Los programas del portafolio de USAID/Perú deben incorporar en su presupuesto el recurso 

humano necesario, así como, el financiamiento de las actividades propuestas. 

6. Los programas deben desarrollar o integrar módulos de sensibilización en género que 

promuevan la reflexión progresiva a los grupos de hombres y mujeres a los que se dirijan.  Esto 

es especialmente importante porque hay una fuerte tendencia de funcionarios públicos, socios 

implementadores y beneficiarios, a considerar que òg®neroó es sin·nimo de trabajar con 

mujeres.  Esto puede significar la promoción de la presencia de mujeres en las actividades o en 

los equipos de trabajo.  Casi nadie relaciona òg®neroó con relaciones de poder entre las 

personas y mucho menos se espera que incorporar género signifique una modificación de estas 

relaciones que impliquen beneficio mutuo. 

7. La Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina ð ICAA, aplica a los socios del 

consorcio, una herramienta de monitoreo, para conocer el ògrado de transversalizaci·nó que ha 

logrado la organización.  La denomina òScorecard sobre transversalidad de g®neroó, se sugiere 

adaptarlo y utilizarlo en los otros programas de USAID. 

8. Promover en las regiones la gesti·n de presupuestos òsensibles al g®neroó debe ser una 

prioridad.  Los PRIOS no se han podido implementar porque carecen de presupuesto, pero eso 

también refleja la poca voluntad política que existe para incorporar con seriedad este tema.  Esto 

significa destinar recursos financieros suficientes para la integración de género, sin que ello 

suponga la reasignación de fondos existentes para las acciones dirigidas a mujeres, sino nuevos 

recursos. 
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9. Utilizar datos estadísticos desagregados por sexo ayudan a identificar las desigualdades en razón 

del género y permite revelar que las políticas tienen un impacto diferente en las mujeres y en los 

hombres. Se recomienda que las encuestas nacionales que produce el INEI, incluyan en sus 

reportes públicos, las tablas necesarias para ese análisis. 

10. Para integrar género hay que tomar en cuenta requerimientos básicos:  

a. Examinar objetivos generales del programa o proyecto a la luz de las relaciones, roles e 

identidades de género de los participantes del proyecto.  La integración de una perspectiva 

de género en el diseño de actividades comienza con la identificación de los participantes y los 

interesados directos.  

b. Obtener datos relativos a relaciones, roles e identidades de género que son pertinentes para 

el logro de los resultados del proyecto. 

c. Analizar desde una perspectiva de género, significa tener datos por sexo de la población 

beneficiaria, vinculados a los objetivos del proyecto y analizar las diferencias, es decir buscar 

las razones de éstas. 

d. Diseñar elementos y actividades en el proyecto que aborden asuntos de género, de forma 

interna y externa.   

e. Determinar estrategias para obtener los resultados deseados y mantenerlas durante todo el 

tiempo que dure el proyecto.  Los cambios que se esperan son a mediano y largo plazo, sino 

habrá menos posibilidades de obtener sostenibilidad. 

f. Desarrollar y monitorear indicadores que midan los resultados específicamente relacionados 

con género; evaluar la efectividad de los elementos del programa diseñados para abordar 

asuntos de género. 

11. Para efectos de la adecuada integración de género en los ciclos de los programas, es altamente 

recomendable aplicar las listas de chequeo que se encuentran en el documento òHow-to note 

addressing Gender and Inclusiveness in Project designó (Procedimientos a tener en cuenta para 

abordar la inclusión de género en el diseño del proyecto), de tal forma que cualquiera de las 

sugerencias incluidas en los estudios de género existentes puedan ser ajustadas y llevadas a cabo. 
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ANEXO 2: CONCEPTOS BÁSICOS89 
 
Sexo y Género  

Los términos "sexo" y "género" se usan indistintamente; Sin embargo, de hecho, tienen diferentes 

pero relacionados significados.  

Å El sexo es un concepto biol·gico que define a hombres y mujeres de acuerdo a las caracter²sticas 

físicas y las capacidades reproductivas. Las llamadas políticas de USAID para la recogida y análisis de 

datos desglosados por sexo (masculino vs femenino) de indicadores y metas a nivel individual. Sexo y 

género no son sinónimos.  

Å El g®nero es una construcci·n social que se refiere a las relaciones entre y con los sexos, seg¼n sus 

funciones relativas. Abarca los atributos económicos, políticos y socio-culturales, las restricciones y 

las oportunidades asociadas con ser hombre o mujer. Como construcción social, el género varía a 

través de las culturas, es dinámico y abierto a cambiar con el tiempo. Debido a la variación de género 

en todas las culturas y con el tiempo, los roles de género se debería presumir pero investigados. 

Tenga en cuenta que el "género" no es intercambiable con "mujeres" o "sexo". 

La definición de "sexo" es, por tanto, universal, mientras que "género" es una categoría socialmente 

definida que puede cambiar. Esta distinción es importante, ya que significa que las diferencias de 

género y la dinámica entre hombres y mujeres (y niños y niñas) deben ser identificadas y analizadas 

desde la forma en que la "masculinidad" y "feminidad" son expresadas y comprendidas diferir entre 

ajustes. 

Igualdad y Equidad de Genero  

La igualdad de género y la equidad de género tienen significados diferentes, pero son términos 

relacionados. La igualdad de género es un objetivo de desarrollo de intervención y la equidad de 

género son los medios para lograr ese objetivo. La igualdad de género es un concepto amplio y un 

objetivo de desarrollo. Esto se logra cuando los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos, 

libertades, condiciones y oportunidades para desarrollar todo su potencial y para contribuir y 

beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural y político. La igualdad no significa que mujeres 

y hombres sean iguales, sino que los derechos de la mujer y los derechos de los hombres, 

responsabilidades y oportunidades no dependan de que hayan nacido hombres o mujeres. Significa la 

sociedad valora los hombres y mujeres por igual por sus similitudes y diferencias y las diversas 

funciones que desempeñan. La igualdad de género no es un " asunto de mujeres ", pero debe 

preocupar e involucrar a los hombres como a las mujeres en su totalidad. Significa los resultados de 

las estrategias y procesos de equidad de género. La equidad de género es el proceso de ser justos 

con las mujeres y los hombres. Para garantizar la imparcialidad, será necesario adoptar medidas 

disponibles para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las mujeres y los 

hombres de otra manera, funcionaría de manera equitativa, o un "campo de juego niveladoó. Equidad 

lleva a la igualdad. 

 

 

                                                           

 
89 Tomado de: USAID/Paraguay Gender Assessment (2011) Revised Draft Report Short-Term Technical Assistance and Training in Gender 
Task Order DevTech Systems, Inc. 41  
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Análisis de Género  

El análisis de género se refiere al levantamiento sistemático de información y análisis de información 

sobre las diferencias de género y las relaciones sociales para identificar y comprender los diferentes 

roles, la división del trabajo, recursos , limitaciones, necesidades, oportunidades / las capacidades e 

intereses de los hombres y las mujeres (y las niñas y los niños ) en un contexto dado . USAID exige 

que los resultados de un análisis de género se utilicen para informar sobre el diseño de los planes 

estratégicos nacionales, objetivos y proyectos / actividades. Un análisis de género puede llevar a cabo 

en: el nivel macro, el análisis socio- culturales, económicos, de salud, o las tendencias demográficas y 

las políticas y las prácticas jurídicas en el ámbito nacional o regional; y/o en el nivel micro, el examen 

de las relaciones de género, los roles y las dinámicas a nivel comunitario o de los hogares en el 

contexto proporcionado por el análisis macro. Tomando un enfoque macro o micro depende de la 

finalidad para la que se está llevando a cabo el análisis. Por ejemplo, un análisis de género realizado 

para informar a un país sobre el plan estratégico, lo más probable es evaluar los problemas desde un 

nivel amplio más macro, mientras que el análisis de género realizado para el diseño de un proyecto 

y/o actividad puede examinar las cuestiones, tanto desde el macro y micro perspectiva. 

Evaluación de Género  

Una evaluación de género implica llevar a cabo una revisión, desde una perspectiva de género, de los 

programas de una organización y su capacidad para monitorear y responder a las cuestiones de 

género, tanto en la programación técnica y las políticas y prácticas institucionales. Misiones de la 

USAID a menudo llevan a cabo una evaluación de género de su cartera para determinar si las 

cuestiones de género se están abordando con eficacia en los programas y proyectos apoyados por la 

Misión. Una evaluación de género es una herramienta muy flexible y basada en las necesidades de la 

Misión, y también puede incluir un análisis de género a nivel de país. Si un análisis de género está 

incluida en una evaluación de género, este cumple con los requisitos de ADS. Si una evaluación de 

género examina las políticas y prácticas internas de la unidad de mando (por ejemplo, la Misión de la 

USAID), esto es muy similar a una auditoría de género. Una auditoría de género no sólo aborda 

cuestiones de género en la programación sino también en las prácticas y políticas de la Misión en su 

conjunto, como las cuestiones de recursos humanos, el presupuesto y la gestión, para ofrecer una 

visión global de las relaciones de género en varios niveles dentro de la organización. Los resultados 

de una evaluación de género se han utilizado, por ejemplo, para informar a un plan estratégico de 

país o un objetivo de desarrollo y / o desarrollar un plan de la misión de Acción de Género o de una 

orden de misión en el género. 

Brechas de Género  

Una brecha de género representa la diferencia desproporcionada entre los sexos en las actitudes y 

prácticas. Una brecha de género puede existir en el acceso a un recurso productivo en particular 

(por ejemplo la tierra), en el uso de un recurso (por ejemplo, crédito), o niveles de participación 

(como en el gobierno). 

Sesgo de Género   

El sesgo de género se refiere a la desigualdad de trato y/o desleal basada en las actitudes y 

expectativas de lo que es apropiado para un hombre o una mujer; esto incluye el prejuicio en las 

acciones (tales como, la discriminación sexual en el empleo, promociones, pago, beneficios, asistencia 

técnica y capacitación) y la asignación de recursos (como los ingresos, la alimentación, la nutrición, el 

cuidado de la salud, la propiedad de la tierra, y la educación). 
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Las restricciones relativas al sexo   

Limitaciones basadas en el género son factores que inhiben el acceso a los recursos y oportunidades 

de cualquier tipo a los hombres y las mujeres. Pueden ser las leyes formales, actitudes, percepciones, 

valores o prácticas (culturales, institucionales, políticos o económicos). Algunos ejemplos incluyen:  

Å Las leyes consuetudinarias dictan que s·lo los hombres pueden poseer tierras es una limitaci·n de 

la producción agrícola, ya que puede impedir que las mujeres producen o comercialización o la 

obtención de crédito.  

Å Una ley que impide a las adolescentes embarazadas asistan a la escuela es una restricción basada en 

el género, ya que perjudica a las niñas con respecto a niños en la obtención de una educación.  

Å Un programa de VIH / SIDA que se encuentra en una cl²nica prenatal es una restricción basada en 

el género, si los hombres son renuentes a hacerse la prueba en este lugar. 

Integración de Género   

La integración de género implica la identificación y luego abordar las diferencias y desigualdades de 

género en la planificación de proyectos y programas, diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación. Puesto que los roles y las relaciones de poder entre hombres y mujeres afectan cómo se 

implementa una actividad, es esencial que los planificadores de proyectos y actividad frente a estos 

problemas de manera continua. USAID utiliza la integración de género plazo en la planificación y la 

programación. La realización de un análisis de género y / o evaluación de género es el primer paso 

para garantizar la exitosa integración de género en programas y políticas. 
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ANEXO 3: STATEMENT  OF WORK 
 

Gender Analysis for Strategic Plan Implementation : Supporting the project 

design, implementation, and assessment of projects of the current strategy 

period: 2012 -2016 
 

USAID recognizes that gender equality and female empowerment are core development objectives 

and key to effective and sustainable development.  Agency policy requires staff to conduct a gender 

analysis to inform strategic planning and project approval processes. 

In keeping with Agency and Mission goals and policies, USAID/Peru is undertaking a gender analysis 

to aid the Missionõs strategic planning and execution, inform project design and implementation, and 

provide context to assess projects that will extend throughout the current strategy period. 

The USAID/Peru Gender Analysis shall include four key components: 

1. Desk review of relevant gender data at national and regional levels 

2. Analysis of key gender barriers and opportunities for achieving USAID/Peruõs current 

development objectives 

3. Identification of gaps and opportunities in the Missionõs current portfolio, proposed projects, 

or adjustments in existing projects from a gender perspective 

4. Programming recommendations to strengthen gender integration throughout the USAIDõs 

Program Cycle, including strategic planning, project design, implementation, monitoring, and 

evaluation 

BACKGROUND  

In FY 2012, USAID/Peruõs 2012-2016 Country Development Cooperation Strategy (CDCS) was 

approved to guide the development of future project designs and mission focus.  USAID utilized its 

gender and tropical forestry/biodiversity (Foreign Assistance Act Sections 118/119) analyses, as well 

as lessons learned and best practices from existing and prior programs, to help develop this CDCS.  

As part of the donor coordination efforts and to avoid duplication, USAID also coupled internal 

sector-specific gender analyses and the Japanese International Cooperation Agencyõs extensive 

gender report (2007) to inform the CDCS process. 

Based on extensive interagency and stakeholder coordination, the CDCS aligns USG Foreign Policy 

priorities with GOP development priorities, and encompasses areas where the Mission can have the 

greatest development impact.  The CDCS target regions include Amazonas, Loreto, Madre de Dios, 

San Martín, Ucayali, and Huánuco.   

The CDCS prioritizes three Development Objectives: (1) Alternatives to illicit coca cultivation 

increased in targeted regions; (2) Management and quality of public services improved in the Amazon 

Basin; and (3) Natural resources sustainably managed in the Amazon Basin and glacier highlands.   

DO 1:  Alternatives to Illicit Coca Cultivation Increased in Targeted Regions 

Despite a decade of sustained economic growth, democratic governance, and overall poverty 

reduction, the socio-economic benefits of Peruõs development have not reached certain segments of 

the population, including the Amazon Basin where illicit coca is grown.  Increasing narco-trafficking, 

conflict, and violence in these areas threaten to undermine Peruõs stability and its remarkable 




























































































