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PRESENT ACION 

Este libro constituye la primera etapa de un programa de acciones emprendi
do por una red de activistas, investigadoras y planificadoras que se han encar 
gado de la elaboraci6n de politicas, estrategias y metodos alternatives de 
desarrollo dirigidos al logro de metas de justicia social y econ6mica, paz y 
crecimiento, libres de cualquier forma de opresi6n motivada por el genero, la 
clase social , la raza o la nacionalidad. La mayoria de las participantes de
ben su experiencia a la acci6n y a la investigaci6n dentro de los movimientos 
de mujeres de los Qltimos diez anos; pero es nuestra intenci6n que este esfuer 
zo incluya tambien a todos los que compartan nuestros amplios puntos de vista
en cuanto a la sociedad. 

El proyecto Mujeres por un Desarrollo Alternative, MUDAR (Development 
Alternatives with Women for a New Era, DAWN), nac16 de las pequenas semillas 
sembradas en Bangladore, India, en agosto de 1984. En aquella ocasi6n, un gru 
po de mujeres comprometidas socialmente y procedentes de diferentes paises se
reunieron para compartir sus experiencias en estrategias, politicas, teorias e 
investigaciones sobre el desarrollo. Cuestionaban el impacto de! desarrollo 
en la gente de escasos recurses, especialmente en las mujeres, y en particular 
a la luz de las crisis econ6micas y politicas globales. Asimismo, expresaban 
un sentido de urgencia en cuanto a la necesidad de abogar por procesos de desa 
rrollo alternatives que pusieran el acento, principalmente, en las necesidades 
basicas de sobrevivencia de la mayoria de la poblaci6n mundial. El grupo reco 
nocia la generalidad y la fuerza de los procesos econ6micos y politicos globa-=
les que establecen el contexto de las diversas experiencias nacionales y regio 
nales, y que constrinen a menudo las posibilidades de estrategias y acciones -
alternativas. Las experiencias de muchas de las fundadoras de MU DAR, 
con las iniciativas de la base en el nivel de las comunidades, subrayaban su 
resoluci6n de intentar comprender las acciones para el desarrollo dentro de 
una perspectiva mas vasta, es decir, de relacionar las actividades de! microni 
vel con la perspectiva de! macronivel. El grupo afirmaba tambien que son las
experiencias vividas por las mujeres pobres en todo el Tercer Mundo, en sus Ju 
chas para asegurar la sobrevivencia basica de sus familias y de ellas mismas,
las que ofrecen la lente mas clara para comprender los procesos de desarrollo. 
Y son sus aspiraciones y sus luchas por un future libre de las mQltiples opre
siones""""""de genero, clase, raza y nacionalidad, las que pueden constituir la ba
se de las nuevas v1s1ones y estrategias que necesita el mundo para abatir la 
pobreza y la desigualdad. 

El grupo estim6 que un documento de "plataforma" que articulase semeja~ 
te perspectiva, y que a la vez sirviera para llevar adelante el debate sobre 
estrategias alternativas de desarrollo, seria un adecuado comienzo. Debe sub
rayarse que una gran parte de la investigaci6n y de! analisis de fondo que pr~ 
fundizara nuestra comprensi6n de! desarrollo desde el punto de vista de las m.!:!_ 
jeres pobres de! Tercer Mundo, esta todavia por hacerse. Este libro no repre
senta por lo tanto sino un paso en una investigaci6n mas amplia y duradera en 
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·1 
la bOsqueda de nuevas formas de abordar el desarrollo. Sabemos que el car6c-
ter tentative de los comentarios y sugerencias adelan.fcidos en el capitulo fi
nal, refleja lo inconcluso de esta bOsqu~da colectiva de alternativas. Loque 
presentamos aqui no es un producto acabado, sine la etapa inicial de un proce
so mucho m6s largo. 

Este libro se escribi6 gracias a extensos debates y discusiones durante 
el ano anterior a la tercera conferencia de las Naciones Unidas, en la cual se 
decidi6 la D~cada de las Naciones Unidas para la Mujer. En su elaboraci6n, 
adoptamos conscientemente un procedimiento abierto y flexible, tomando en cuen 
ta diferentes experiencias y perspectivas para llegar a plantear metas comunes. 
La importancia que el grupo concede al concepto de proceso y a su expresi6n 
concreta en las progresivas acciones humanas, proviene de su reconocimiento de 
que la visi6n que tenemos de una mejor sociedad est6 fuertemente influida por 
los m~todos que seguimos para lograrla. Si podemos desarrollar nosotras mis
mas nuevos estilos de trabajo, nuevas formas de organizaci6n y pr6cticas coope 
rativas, entonces esto mismo contribuye a la bOsqueda y descubrimiento de al-
ternativas genuinas. Para construir un orden social que sea equitativo y ga
rantice el derecho al bienestar y a la vida para todo el mundo, nuestros m~to
dos deben ser correspondientemente abiertos y respetuosos de las diferencias, 
y deben intentar quebrantar las jerarquias sustentadas en el ejercicio irracio 
nal del poder. -

El grupo deseaba, en particular, trabajar con y para las mujeres oprimi 
das del Tercer Mundo. El hecho de que el proyecto MUDAR en su conjunto, se ha 
ya iniciado en el Tercer Mundo y siga arraigado en ~l. ha ganado la confianza
Y la participaci6n de una cada vez mayor cantidad de colaboradores individua
les e institucionales en los paises m6s industrializados. Y, asimismo, en for 
ma destacada, ha despertado el inter~s de las mujeres del Primer y del Tercer
Mundo que ven en los proyectos y metas de MUDAR una comprobaci6n de 
sus propias experiencias y una esperanza para sus aspiraciones de una vida me
jor. 

Muches individuos y grupos han ofrecido generosamente su tiempo, sus ex 
periencias, sus conocimientos y su creatividad. Asi, han alimentado este docu 
mento que constituye un esfuerzo colectivo Onico. A menudo, para sorpresa de
quienes se ocupaban de ·su elaboraci6n, mujeres y hombres de ideologias diferen 
tes pero dedicados al objetivo de lograr transformaciones sociales y econ6mi-
cas necesarias y m6s justas, pudieron encontrar en MUDAR criterios comu 
nes para establecer el significado general de los temas sabre el desarrollo y- 5 
el feminismo. Queremos subrayar que el esfuerzo colectivo que produjo este li 
bro y las actividades de MUDAR que siguen en marcha reflejan el verdadero -
ethos y el verdadero potencial del movimiento de las mujeres -un ethos que res 
peta la diversidad, rompe con las jerarquias irracionales y con er-e5P"iritu de 
competencia, y alienta la participaci6n y la solidaridad. 

El proceso de difusi6n y adhesi6n ha tornado diferentes formas. Se lle
varon a cabo conferencias y seminaries en varies paises a fin de permitir que 
se discutieran e incorporaran al documento tantos puntos de vista y experiencias 
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como fuera posible. En su primera reuni6n, el grupo fundador plane6 tambien 
una serie paralela de actividades en relaci6n con el Foro NGO, patrocinado por 
las Naciones Unidas y celebrado en Nairobi, Kenya, en julio de 1985. Los gru
pos de discusi6n y de trabajo de MUDAR, cuyos temas versaban·sobre los efectos 
del desarrollo orientado hacia el crecimiento, sobre las crisis econ6micas, 
polfticas y culturales, y sobre visiones y metodos alternatives para los movi
mientos femeninos, ofrecieron un foro continue para debates y elaboraci6n de 
objetivos y conclusiones. Se llevaron a cabo tambien discusiones adicionales 
en torno a las mujeres y los medios de comunicaci6n de masas, y di6logos sobre 
varios aspectos del feminismo y del socialismo. Adem6s, se ofrecieron piezas 
teatrales, espect6culos audiovisuales y canciones que apoyaron las discusiones 
y destacaron aQn m6s las relaciones entre los fen6menos de macronivel tales co 
mo la crisis de la deuda global y las vidas de las mujeres. Al cierre del Fo-=
ro, m6s de 2,000 mujeres habfan suscrito la visi6n y las metas de MUDAR. Asi
mismo, importantes institutos de investigaci6n y formaci6n, agencias interna
cionales y organizaciones de desarrollo, incorporaron este libro en sus progra 
mas y en su trabajo de campo. Por otra parte, algunas organizaciones femeni-
nas intentan reelaborarlo y adaptarlo al nivel de la base. 

A fin de considerar el futuro del proyecto, las fundadoras de MUDAR se 
reunieron de nuevo en Brasil en febrero de 1986 para disenar una forma de es
tructura que apoyara las actividades en marcha, y ampliara la participaci6n de 
acuerdo con el criteria de libre flujo de ideas y acciones. La creaci6n de 
una estructura que no impidiera la flexibilidad del procedimiento, result6 una 
tarea dificil. El grupo seleccion6 un comite directivo de siete miembros: una 
coordinadora general y seis organizadoras de grupos de trabajo en las 6reas de 
investigaci6n, publicaciones, apoyo, formaci6n, relaciones internacionales y 
comunicaciones. Se acord6 que los miembros de este primer comite directivo 
conservarian su papel consultivo como fundadores. Se decidi6, adem6s, que 
MUDAR no operara como una organizaci6n de membrecia, sino que prosiguiera sus 
actividades por medio de los procedimientos ya utilizados hasta ahora. Los 
grupos de trabajo son interregionales y se los designa para que lleven a cabo 
mQltiples tareas. El comite directivo y las organizadoras de los grupos de 
trabajo provienen de paises del Tercer Mundo. Aunque el espacio principal de 
las actividades de MUDAR siaue siendo el Tercer Mundo, esperamos que algunos 
individuos y grupos de los paises del Norte puedan utilizar y desarrollar algu 
nas de sus perspectivas dentro de sus propios contextos y hacernos compartir -
sus puntos de vista para enriquecer los procesos de MUDAR. 

El Institute of Social Studies Trust -Fideicomiso del Instituto de Estu 
dios Sociales- (ISSI), organ1zac16n no lucrativa de investigaci6n y de apoyo -
con base en Nueva Delhi, India, inici6 el proyecto y aloj6 a la Secretaria de 
MUDAR hasta 1986, fecha en que fue trasladada al Instituto Universitario de 
Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), escuela superior e institute de investi
gaciones sociol6gicas brasileno. Entre las instituciones que dieron su apoyo 
durante la primera etapa del proyecto se cuentan la Women and Development Unit 
of the University of the West Indies -Unidad de las MuJeres y el Oesarrollo de 
las 1nd1as Occ1dentales- (WANO), la Association of African Women for Research 
and Development -Asociaci6n de Mujeres Afr1canas para la 1nvest1gac16n y el 
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Desarrollo- (AAWORD) y el Christian Michelsen Institute -Instituto Cristiano 
Michelsen- (CMI). El Asian Pac1f1c Development Center -Centro de Desarrollo 
del Pacifico Asiatico- (APOC), el Pac1f1c and Asian Women's Forum -Foro Femeni 
no del Pacifico y Asia- (PAWF), el Asian Women's Research and Action Network -
-Red de Investigaci6n y Acci6n de Mujeres As1at1cas- (AWRAN), el IOPERJ y El 
Colegio de Mexico participaron con entusiasmo. Los grupos e instituciones si
guientes alentaron la gestaci6n y desarrollo de las actividades de MUDAR: el 
Instituto de Formaci6n e Investigci6n para el Adelanto de las Mujeres (Santo 
Domingo), el Indian Council of Social Science Research -Consejo Indio de Inves 
tigaci6n Sociol6g1ca-, el International Council for Anthropological and Ethno-=
logical Sciences -Consejo Internacional de C1enc1as Antropolig1cas y Etnol6g1-
cas-, la Indian Association of Women's Studies -Asociaci6n India de Estudios 
de la Mujer-, el Economists Interested in Women's Issues Group -Grupo de Econo 
mistas Interesados en Temas Femeninos- (India), el Center for Women's Develop-:
ment Studies -Centro de Estudios del Desarrollo de la MuJer- (Nueva Delhi), el 
International Women's Tribune Center -Centro Internacional de la Tribuna de la 
Mujer (Nueva York), ISIS International (Romay Santiago), el International 
Center for Research on Women -Centro Internacional de Investigac16n sobre la 
Mujer (Atenas), la Fundaci6n Carlos Chagas (Sao Paolo), el Centro de la Mujer 
Peruana Flora Tristan (Lima), la Federaci6n Cubana de Mujeres (La Habana), el 
Consejo Brasileno de los Derechos de la Mujer (Sao Paolo), el Arab Women's 
Studies Association -Asociaci6n de Estudios de la Mujer Arabe- (Libano), la 
Women and Development Consultancy Services, Ltd. -Servicios Consultivos de la 
MuJer y el Desarro11o, Soc1edad L1m1tada- (Nairobi), el Institute for Social 
Studies -Instituto de Estudios Sociales- (La Haya) y Kali for Women -Kali por 
las MuJeres- (Nueva Delhi). 

El financiamiento de la primera fase de las actividades de MUDAR provi
no de la Fundaci6n Ford, de la Agencia Noruega para el Desarrollo Internacio
nal (NORAD), de la Agencia Sueca de Cooperaci6n en Investigaci6n con los Pai
ses en Desarrollo (SAREC), de la Agencia Finlandesa Internacional de Desarro
llo (FINIDA) y de la Secretaria del Foro NGO. El Consejo de Poblaci6n de Nue 
va Delhi ofreci6 espacio para las oficinas y servicios de apoyo durante la re-=
dacci6n de este libro. 

Merecen tambien nuestra gratitud especial las personas que ofrecieron 
valiosas colaboraciones individuales en las tres primeras reuniones del Comite 
Consultivo MUDAR. Hay muchas otras instituciones e individuos q11e creen en 
los objetivos de este proyecto y que han llegado a considerarlo como propio. 
Son tan numerosas que no es posible mencionarlas sino de esta forma colectiva. 
Su generosa entrega en tiempo y energia seguira sosteniendo este proyecto y 
ayudando a realizar los prop6sitos establecidos en este libro. 

Bangladore, India, 
septiembre de 1986. 



INTRODUCCIÓN 

Los importantes temas del desarrollo, de la crisis social y económica, de la 
subordinación de las mujeres y del feminismo, pueden parecer demasiado amplios 
y dispares para poder integrarlos dentro de un marco coherente y unitario. Sin 
embargo, esos temas están relacionados entre si más estrechamente de lo que su 
gieren los comentarios académicos e institucionales. En este libro empezamos
ª esclarecer para nosotras mismas la naturaleza de estas relaciones, y a explo 
rar sus significados para quienes están participando en la determinación de dT 
rectrices y en la acción práctica. Esperamos que este trabajo pueda servir de 
base para ulteriores discusiones, cambios de directrices y experimentaciones 
encaminadas a un mejoramiento fundamental del estatuto de las mujeres y, por 
lo tanto, de sus familias y comunidades. 

Nuestro conocimiento de las experiencias femeninas en el marco de traba 
jo del proceso de desarrollo -como investigadoras, activistas y planificadoras
nos ha llevado a criterios coincidentes creando un espacio de entendimiento co 
mún a pesar de los diversos puntos de vista iniciales. La Década de las Nacio 
nes Unidas para la Mujer (1975-1985) ·hizo posible muchas de estas experiencias, 
ya que impulsó a los organismos de desarrollo -las Naciones Unidas, los gobier 
nos nacionales y las organizaciones privadas- a desplegar proyectos y progra-
mas para mejorar la posición económica y social de las mujeres. El presupues
to implicito de much9s de esos programas suponia que el principal problema de 
las mujeres del Tercer Mundo era su pobre participación en un proceso de creci 
miento y desarrollo que se mostraba, por lo demás, benevolente. Este punto de
vista integracionista consideraba que el aumento de la participación de las mu 
jeres y el mejoramiento de su acceso a los recursos, la tierra, el empleo y eT 
ingreso en relación con los hombres, era la condición necesaria y a la vez su
ficiente para lograr impresionantes y positivos cambios en cuanto a su posiciór 
económica y social •. 

Un examen critico del gran volumen de datos acumulados durante la Déca
da, asi como nuestras propias experiencias como investigadoras y activistas, 
nos conduce ahora a poner en entredicho esos presupuestos.1/ Los estudios reali 
zados muestran que, en lugar de mejorar, el estatuto socioeconómico de la gran 
mayoria de las mujeres del Tercer Mundo hd empeorado considerablemente a lo 
largo de la Década. Con pocas excepciones, el acceso relativo de las mujeres 
a los recursos económicos, a los ingresos y al empleo se ha deteriorado, sus 
cargas de trabajo han aumentado, su salud relativa y hasta absoluta y su esta
tuto alimenticio y educativo han declinado. El éxito limitado del punto de 
vista integracionista se debe en parte a las dificultades para superar las ac
titudes ·culturales tradicionales y los prejuicios relativos a la participación 
femenina en la vida económica y social. Sin embargo, un factor igualmente im
portante pero generalmente desatendido es la naturaleza del proceso de desarro 
llo dentro del cual habrian de integrarse las mujeres. -

En el Capitulo I examinaremos más exhaustivamente por qué y cómo las es 
trategias diseñadas para lograr el crecimiento económico general y el aumento
de la productividad agricola e industrial se mostraron perjudiciales para las 
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mujeres. Alegamos que han surgido conflictos fundamentales entre el bienestar 
econ6mico de las mujeres y los planes y procesos mas amplios de desarrollo. Ta 
les conflictos ocurren a la vez debido a que las relaciones de genero oprimen
a las mujeres y a que los procesos econ6micos a largo plazo han sido daninos 
-o en el mejor de los casos indiferentes- para los intereses y necesidades de 
la gente pobre en general. Mostraremos con mas detalle c6mo el acento que se 
pone en la propiedad privada y en la comercializaci6n ha reducido a menudo el 
acceso de lasmujeres a los recursos, y c6mo el hecho de marginar de las estruc 
turas dominantes de producci6n las necesidades basicas, ha degradado su papel
como principales satisfactoras de esas necesidades. 

Durante la pasada decada, una serie de crisis interrelacionadas de empo 
brecimiento masivo y creciente, de inseguridad y escasez alimenticia, de ines-=
tabilidad financiera y monetaria, de degradaci6n del medio ambiente y de cre
ciente presi6n demografica han agravado el problema. Para la mayor parte de 
la poblaci6n mundial se hace cada vez mas dificil satisfacer incluso sus nece
sidades vitales mas basicas y sobrevivir de un dia para otro. Mas que a cana
lizar los recursos disponibles a traves de programas encaminados a eliminar la 
pobreza y el peso de la subordinaci6n ya sea por el genero o por otras causas, 
las naciones dominantes y la politica internacional han reaccionado con una ma 
yor militarizaci6n, represi6n domestica y agresi6n externa. Hay un sentimien-=
to creciente de desesperanza, incluso de falta de interes, con respecto a los 
pobres del Tercer Mundo en los circulos de los donadores y de las agencias. Es 
to se suma a la tendencia al bilateralismo en la ayuda y en los prestamos, ya 
los recortes de las contribuciones para instituciones multilaterales por parte 
de algunas de las naciones mas ricas, mas poderosas y mas militaristas. El re 
sultado es que las naciones del Tercer Mundo se ven obligadas cada vez mas a -
depender de la movilizaci6n de recursos internos para hacer frente a las marca 
das reducciones en la disponibilidad de recursos externos. -

Estos problemas de la economia mundial presentan actualmente serias di
ficul tades para el cuerpo de la teoria del desarrollo econ6mico. Los modelos 
de desarrollo como tales nacieron durante el periodo de los esfuerzos de re
construcci6n de la Europa meridional y sudoriental en la estela de la Segunda 
Guerra Mundial. Ganaron considerable importancia y complejidad durante las si 
guientes decadas, a medida que eran elaborados para ofrecer marcos de referen-=
cia analiticos a los esfuerzos realizados con el fin de acelerar el ritmo de 
crecimiento econ6mico, de construir una infraestructura social y de mejorar 
los niveles de vida en los paises recien independizados del Tercer Mundo. En 
cada regi6n, importantes escuelas de pensamiento han desarrollado ya modelos 
adecuados a las condiciones especificas de las economias y culturas del Tercer 
Mundo. Nos llevaria demasiado lejos comentar los debates y los cambios por 
los que ha pasado el analisis del desarrollo. En lo que incumbe al impacto de 
los procesos de desarrollo sobre el bienestar de la gran masa de las poblacio
nes, la decada de 1970 presenci6 un giro general de la teoria del desarrollo 
que, desde una primera creencia, parti6 del supuesto de que el crecimiento ec_Q 

n6mico se "desparramaria" automaticamente bajo la forma de niveles de vida m~ 
jorados hacia los sectores mas pobres de la poblaci6n. (Por supuesto, no to
dos los modelos de desarrollo han tornado como premisa esta creencia; nos 
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referimos aqui a la corriente principal de la ~eoria anglo-norteamericana.) An 
te las conside·rables pruebas de que el crecimiento econ6mico no se "derrama" -
del modo esperajo las agencias internacionales empezaron a aceptar la necesi
dad de satisfacer directamente las necesidades basicas de la mayoria de las po 
blaciones del Tercer Mundo. Pero, aun cuando esta comprensi6n estrategica em-=
pezaba a dominar, las incertidumbres econ6micas, los trastornos y la recesi6n 
inflacionaria de la pasada decada empezaron a hacer vacilar las bases del ana
lisis del desarrollo y de la teoria macroecon6mica en general. Ciertas agen
cias como el Banco Mundial han respondido minimizando las necesidades basicas 
y abrazando los modelos de ajuste estructural. 

Como se explicara en el Capitulo II, sus aplicaciones han tenido efec
tos devastadores en la gente pobre del· Tercer Mundo. No proponemos en este 1 i 
bro un modelo analftico alternative plenamente desarrollado frente al ajuste -
estructural. Pero queremos argumentar que, al tomar como punto de partida la 
perspectiva de las mujeres pobres del Tercer Mundo, puede ofrecerse una gran 
parte de esa tan necesaria reorientaci6n al analisis del desarrollo. Esta 
perspectiva subraya las dimensiones crfticas del uso y abuso de los recurses 
-punto esencial para toda teorfa econ6mica. Centra una vez mas la atenci6n so 
bre los problemas interrelacionados de la pobreza y la desigualdad, y obliga a 
reconocer los sectores olvidados de la poblaci61 que quedan generalmente rele
gados af estatuto de ciudadanos de segunda clase. Y tal vez lo mas importante 
es que senala c6mo la habilitaci6n y desarrollo de la facultad de acci6n y po
der de las mujeres puede ofrecer nuevas posibilidades para rebasar los dilemas 
econ6micos actuales. 

Como mostraremos en el Capftulo III, las contribuciones de las mujeres 
-como trabajadoras y como administradoras de la riqueza humana- son centrales 
para la capacidad de las familias, comunidades y naciones de hacer frente a la 
actual crisis de sobrevivencia. En el memento mismo en que estan disminuyendo 
los recurses destinados a fortalecer las oportunidades econ6micas de las muje
res, el las han empezado ya a movilizarse, tanto individual como colectivamente 
de maneras creadoras. 5610 reforzando sus esfuerzos y edificando sobre su ba
se en sectores tan vitales como la producci6n alimenticia, el comercio y los 
intercambios, podra lograrse la necesaria transformaci6n a largo plazo hacia 
unas estrategias de desarrollo nacional mas autosuficientes. Asi, aunque las 
gentes de ingresos bajos y medianos podrfan enfrentarse a serias dificultades 
inmediatas, las soluciones que se han desarrollado para abordar esas crisis po 
drfan conducir a directrices que se acoplan mejor a a la meta de confrontar -
las necesidades de sobrevivencia y de subsistencia de las poblaciones. 

Como parte de este proceso de habilitaci6n y desarrollo de la facultad 
de acci6n y poder de las mujeres, necesitamos reafirmar y esclarecer nuestro 
entendimiento del feminismo. Durante los veinte anos pasados, el movimiento de 
las mujeres ha discutido los nexos entre la erradicaci6n de la subordinaci6n 
generica y otras formas de opresi6n social y econ6mica basada en la naci6n, la 
clase o la etnicidad. Ha llegado el memento de articular la posici6n de que 
el feminismo no puede ser monolftico en sus temas, metas y estrategias, puesto 
que constituye la expresi6n polftica de las preocupaciones e intere?es de muje 
res de diferentes regiones, clases, nacionalidades y trasfondos etnicos. Aun: 
que la subordinaci6n generica contiene elementos universales, el feminismo no 
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puede fundarse en un concepto rigido de la universalidad que niegue la amplia 
variaci6n de la experiencia de las mujeres. Hay y ciebe haber una diversidad de 
feminismos que respondan a las diferentes necesidades y preocupaciones de di
ferentes mujeres, y que sean definidos por el las mismas para el las mismas. Es 
ta diversidad se levanta sobre una opos1c16n comOn a la opres16n y la JerarquTa 
de genera que no es sin e,nbargo mas que el primer paso de la expresi6n y la a.s:_ 
ci6n en una agenda politica. 

Esta heterogeneidad da al feminismo su dinamismo y a la vez lo convier
te en el mas poderoso desafio al status quo. Permite que la lucha contra la 
subordinaci6n se lleve a cabo en todos los campos -desde las relaciones en el 
hogar hasta las relaciones entre naciones- y acarrea un cambio sustancial en 
las formaciones culturales, econ6micas y politicas. 

Para muchas mujeres de las diversas partes del mundo, los problemas de 
nacionalidad, clase y raza estan inextricablemente unidos a su opresi6n especi 
fica como mujeres. Su definici6n del feminismo, de manera que incluya la lu-
cha contra todas las formas de opresi6n, es a la vez legitima y necesaria. En 
muchos casos la igualdad de los generos debe acompanarse de cambios en esos 
otros frentes. Pero al mismo tiempo, la lucha contra la subordinaci6n de gene 
ro no puede comprometerse en la lucha contra otras formas de opresi6n o rele-
garse a un futuro en que estas puedan quedar suprimidas. 

Muchas mujeres del Jercer Mundo 2/ tienen una aguda conciencia de la nece
sidad de este esclarecimiento y esta autoafirmaci6n. A lo largo de la Decada 
se han enfrentado acusaciones desde dos frentes: el de aquellos que las desau
torizan como no siendo de veras "feministas" debido a su renuencia a separar 
la lucha contra la subordinaci6n de genera de la lucha contra otras opresiones, 
y el de quienes las acusan de dividir las luchas de clase o nacionales, ya ve
ces seguir de manera poco critica los movimientos de liberaci6n del exterior. 
Por eso afirmamos energicamente que el feminismo se esfuerza por el mas amplio 
y profundo desarrollo de la sociedad y de los seres humanos, libres de todo sis 
tema de dominaci6n. Tal visi6n global ha sido expresada antes, en particular
en las sesiones de estrategia de Bangkok en 1979 y de Stony Point, Nueva York, 
en 1980.3/ Este libro esta construido sobre esas iniciativas previas, agudiza 
nuestro analisis y refuerza nuestras tentativas de cambio. Aunque llamamos a 
nuestro punto de vista una perspectiva "tercermundista", incluye a todas aque
llas personas que comparten nuestra visi6n, ya sean de los paises del Sur, de 
los grupos oprimidos y relegados de los paises del Norte, o de cualquier otra 
clase de personas dedicadas a trabajar en favor de su cumplimiento. 

En este contexto, creemos que es desde la perspectiva de los mas oprimi 
dos -o sea de las mujeres que sufren por causa de su clase, su raza y su nacio 
nalidad- como podremos captar de la manera mas clara los eslabones de la cade::
na de la opresi6n y explorar los tipos de acci6n que debemos emprender ahora. 
Semejante perspectiva implica que un proceso de desarrollo que merma y envene
na la porci6n que toca a la gente pobre, y ademas deja a las mujeres peleando 
por una mayor participaci6n relativa no va en interes de las mujeres. Rechaza
mos la creencia de que es posible lograr mejoras sustanciales en la posici6n 
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econ6mica y social de las mujeres bajo condiciones de creciente desigualdad re 
lativa, si es que no de pobreza absoluta, tanto para las mujeres como para los 
hombres.4/ Es imposible la igualdad para las mujeres dentro de los procesos 
econ6micos, politicos y culturales existentes, que reservan los recursos, el 
poder y el control para pequenos· sectores de la poblaci6n. Pero tampoco es po 
.s1ble el desarrollo sin una mayor equidad y participaci6n para las mujeres. -

Nuestra visi6n del feminismo considera como su meollo mismo un proceso 
de desarrollo social y econ6mico acoplado a las necesidades humanas por media 
de un control mas amplio y un mayor acceso al poder econ6mico y politico. La 
sustancia de este libro se desarroll6 a partir de las experiencias de mujeres 
que han intentado de maneras practicas y analiticas enfrentarse a las implica
ciones de semejante visi6n. Nuestro plan inicial no era aumentar o rehovar 
los datos o los resultados de la investigaci6n, sino mas bien situar el corpus 
diversificado de los estudios de casos en el micronivel, de proyectos y de ten 
tativas de organizaci6n dentro de un contexto mas vasto y mas unificado. Espe 
ramos asi, a traves del proceso colectivo que representa este libro, avanzar -
hacia un marco de referencia que pueda tejer de nuevo la malla de la teoria 
del desarrollo y su acci6n reuniendo los hilos del mejoramiento de los niveles 
de vida, de la administraci6n y utilizaci6n responsable de los recursos, de 
la eliminaci6n de la subordinaci6n de genera y la desigualdad socioecon6mica, 
y de la reestructuraci6n organizativa que pueda acarrear todo eso. 

El Capftulo I examina c6mo las experiencias femeninas del crecimiento 
econ6mico, de la comercializaci6n y de la expansi6n del mercado estan determi
nadas tanto por la clase como por el genera, rastreando esas experiencias a 
traves de las epocas coloniales y ·postcoloniales. En el Capitulo II establece 
mos el nexo entre la historia..-pasada de las polfticas y estrategias de desarro 
llo y las actuales crisis sistemicas - en la producci6n y distribuci6n de ali-=
mentos, la disponibilidad de agua y combustibles, la deuda internacional, la 
militarizaci6n y el creciente conservadurismo opuesto a los cambios en los pa
peles femeninos. Ese capitulo establece tambien la importancia del potencial 
femenino para mitigar los efectos de esas crisis gracias a su papel en el ase
guramiento de la reproducci6n de sus familias y comunidades. Al escribir ese 
capitulo, result6 claro que existe una escasez de material que ilumine los 
efectos sectorialesde las crisis de alimentos, energia y de la deuda, y que 
examine sus interconexiones. S6lo recientemente han empezado a realizarse es
fuerzos para reunir datos, documentar el impacto por clase y genera y analizar 
los resultados dentro de un marco de referencia global. La investigaci6n de 
este terreno constituye un nucleo central de las actividades que MUDAR tiene 
en marcha. 

Finalmente, el Capitulo III intenta ampliar el dialogo sabre las estra
tegias y metodos que necesitan las mujeres para superar las crisis en la direc 
ci6n de_una sociedad en la que mujeres y hombres compartan por igual la justi-=
cia y la dignidad. Como observamos mas arriba, los comentarios de ese capitu
lo son bastante provisionales y necesitan mas elaboraci6n por media de una con 
tinua discusi6n dentro·del movimiento de mujeres. Ese capitulo sugiere algunos 
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de los cambios en la politica a largo y corto plazo y de las estrategias que 
estarian en armonia con la visi6n feminista de una sociedad mejor. DeQido a 
que las organizaciones femeninas son esenciales para esas estrategias, el ca
pitulo valora tambien las fuerzas y debilidades de los diferentes tipos de or 
ganizaciones y propone hip6tesis sobre los cambios que se necesitan para vol-=
verlas mas efectivas en la tarea de configurar una nueva agenda de directrices 
y de ejercer presi6n en su favor. 

Nuestro publico fundamental en cuanto a este libro son las mujeres. De 
hecho, las acciones emprendidas por mujeres tanto individualmente como por me
dic de organizaciones han sido los acontecimientos mas emocionantes y poten
cialmente mas prometedores de la ultima decada. Las mujeres se han unido en 
organizaciones, redes y movimientos. Han abordado los problemas de ingresos y 
de empleo y alterado los modes en que la sociedad, los gobiernos, las institu
ciones internacionales, los hombres y ellas mismas valoran el trabajo de las 
mujeres. Han luchado por traer los temas de la sobrevivencia humana basica y 
del derecho a vivir dignamente al proscenio de la conciencia publica, por orga 
nizarse contra la represi6n military la militarizaci6n y por movilizar sus -
energias de muchas otras maneras. Las mujeres han sido por consiguiente las 
catalizadoras que han estado detras de muchas de las acciones de los gobiernos, 
las agencias y otras instituciones durante los diez ultimas anos. 

Es importante para nosotras, miembros del movimiento de mujeres, com
prender y reconocer nuestros propios logros y nuestras,propias fuerzas. En 
1986, el clima y el talante ideol6gicos son mas sombrios en cuanto a las pers
pectivas de paz y de genuine desarrollo humano y econ6mico de lo que eran an
tes de los anos setenta. Es facil sentirse desalentado en cuanto a las mejo
ras concretas de la posici6n econ6mica y social de las mujeres. Pero miremos 
nuestra experiencia de otra manera. Sabemos, gracias a nuestra propia investi 
gaci6n, que la subordinaci6n de la mujer tiene una larga historia y esta pro-
fundamente incrustada en los procesos econ6micos, politicos y culturales. Lo 
que nos hemos propuesto lograr y hemos logrado en estos ultimas pocos anos, ha 
sido forjar movimientos de mujeres de base y redes mundiales como no existie
ron nunca antes para transformar esa subordinaci6n y, en ese mismo proceso, 
romper igualmente otras estructuras opresivas. Demasiado bien saben las muje
res cuan duramente tuvieron que luchar en sus familias, en sus organizaciones 
politicas y en sus comunidades para lograr la autonomia personal que alimenta 
y cim'enta un cambio socioecon6mico mas ampl io. Equipadas inicialmente con po
cos conocimientos, poca formaci6n y poca preparaci6n para desafiar todo el pe
so social, econ6mico y psicol6gico de la opresi6n de genero (trabada como esta 
con la subordinaci6n clasista, nacional y etnica), hemos adquirido pericias, 
autoconfianza y la capacidad de organizarnos para el cambio. 

Aunque este documento va dedicado principalmente a tal proceso todavia 
en marcha de autocapacitaci6n de las mujeres, muchos de los puntos, analisis y 
estrategias propuestos en el van dirigidos asimismo a los gobiernos y las agen 
cias. Pero hemos aprendido de nuestra experiencia durante la pasada decada -
que la voluntad politica de una acci6n seria por parte de los que estan en el 
poder depende de que las mujeres se organicen para exigir y promover el cambio. 
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Necesitamos por consiguiente aseverar nuestra pretensi6n de intervenir en la 
configuraci6n de las principales cuestiones sociales y econ6micas con que se 
enfrenta nuestra epoca. A fin de aclarar el papel que podemos desempenar en 

'los anos venideros, es preciso valorar los exitos, fracasos y potenciales de 
nuestras organizaciones. Esto lo hacemos sobre la base del reconocimiento de 
que pocos movimientos sociales contempor~neos tienen el potencial de masas, 
la frescura de visi6n, la valentfa para experimentar nuevos metodos de acci6n 
y el respeto por la diversidad y por los desafios que tiene el movimiento de 
,mujeres. ,Ya es hora de que afirmemos esto con claridad, rigor y pasi6n. 





CAPITULO I 

GENERO Y CLASE EN LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO 

Desde el punto de vista de las mujeres pobres 

' Los debates sabre el desarrollo de las tres ultimas decadas se han llevado a 
cabo por lo general desde los puntos de vista de diferentes protagonistas. 
Las posiciones rivales adoptadas en cuanto a puntos clave tales coma el desa
rrollo centrado en el crecimiento o centrado en el pueblo, el crecimiento 
orientado a la exportaci6n o la producci6n orientada hacia el interior, los 
problemas monetarios y financieros internacionales, el papel y el funciona
miento apropiados de las corporaciones multinacionales y la modernizaci6n y 
adecuaci6n tecnol6gicas, reflejan todas ellas los intereses y las preocupacio 
nes de diferentes agentes de los procesos de transformaci6n econ6mica y so- -
cial. Entre estos agentes se cuentan generalmente: intereses nacionales o re 
gionales diversos y a veces conflictivos; firmas trasnacionales o nacionalesT 
diferentes grupos de campesinos, trabajadores agrfcolas o industriales; y gen 
tes sin tierras o sin empleo. S6lo durante la ultima decada fue reconocido -
un nuevo protagonista: las mujeres de los sectores m~s pobres y m~s oprimidos 
de todas las sociedades. 

La perspectiva de las mujeres pobres y oprimidas proporciona un punto 
de vista unico y poderoso desde el cual examinar los efectos de los programas 
y estrategias de desarrollo. Este punto de partida es fructffero por numero
sas razones. Primera, si las metas del desarrollo· incluyen el mejoramiento de 
los niveles de vida, la supresi6n de la pobreza, el acceso a un empleo digno y 
la reducci6n de la desigualdad social, entonces es bastante natural empezar 
por las mujeres. Ellas constituyen la mayorfa de los pobres, subempleados y 
desfavorecidos econ6mica y socialmente en la mayor parte de las sociedades. 
Adem~s, las mujeres sufren de cargas adicionales impuestas por jerarqufas y 
subordinaciones basadas en el genera. 

Segundo, el trabajo de las mujeres, subremunerado y subvalorizado como 
es, es vital para la sobrevivencia y la continuidad de la reproducci6n de los 
seres ~umanos en todas las sociedades. En la producci6n y el procesamiento de 
alimentos, en la responsabilidad en cuanto a los combustibles, el agua, el cui 
dado de la salyd, la crianza, la salubridad y todo el abanico de las llamadas
necesidades Msicas, el trabajo de las mujeres es dominante. Asi, si hemos de en 
tender el impacto de las estrategias de desarrollo sabre estas mismas necesida 
des, el punto de vista de las mujeres como principales productores y trabaja-=
dores es un punto de partida obvio. 

Tercero, en muchas sociedades el trabajo de las mujeres en el comercio, 
los serv1c1os y las industrias tradicionales est~ ampliamente extendido. Y f_!_ 
nalmente, se reconoce hoy en dia que las mujeres en el trabajo obrero son a m~ 
nudo predominantes en las industrias tecnol6gicamente m~s avanzadas tales coma 
la electr6nica, asi coma en la producci6n para exportaci6n. El impacto del 
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desarrollo sobre la tecnologia, el empleo, los ingresos y las condiciones de 
trabajo en estos sectores es de inter~s no s6lo para las mujeres que trabajan 
en ellos, sino tambi~n para las economias que dependen del empleo, de las ga
nancias del comercio exterior o de los ingresos generados por ellos. 

El punto de vista de las mujeres pobres nos permite asl no s6lo valorar 
la medida en que las estrategias de desarrollo benefician o perjudican a las 
porciones mas pobres y mas oprimidas del pueblo, sino tambi~n juzgar su impac
to sobre un abanico de sectores y actividades esenciales para el desarrollo so 
cioecon6mico y el bienestar humano. Pero antes de desarrollar esta perspecti":" 
va, se impone una serie de precauciones. Aunque- nos centramos en las mujeres 
pobres como punto de partida para entender el desarrollo, nuestra visi6n, nues 
tras estrategias y nuestros m~todos se dirigen a todas las mujeres. Esperamos 
que este analisis pueda contribuir al debate que se desenvuelve actualmente so 
bre los puntos comunes y las diferencias en cuanto a 'la opresi6n de la mujer -
en diferentes naciones, clases o grupos Hnicos. La "hermandad femenina" no 
es un principio abstracto; es una meta concreta que debe alcanzarse gracias a 
un proceso de debates y de acci6n. 

Otro calificador es que aunque la mayoria de nuestros ejemplos del im
pacto del desarrollo estan tomados del Tercer Mundo, creemos que muchos de los 
problemas planteados -sin excluir el significado del desarrollo- son igualmen
te pertinentes para los palses mas industrializados. Quiza debido a que el mo 
vimiento feminista occidental (especialmente en los Estados Unidos) gan6 fuer::
za a fines de los anos 1960 y principios de los anos 1970, durante la mayor 
parte de los cuales el desempleo, los servicios sociales y los ingresos (por 
lo menos en la mayoria de raza blanca) estuvieron relativamente aislados de 
los choques de la economla mundial, la equiparaci6n con los hombresocup6 a me
nudo el centro del escenario para la corriente principal del movimiento. Pero 
incluso durante aquel tiempo podian escucharse las voces disonantes de mujeres 
pobres de grupos racial o nacionalmente oprimidos, manifestando sus priorida
des: comida, casa, trabajo, servicios, y la lucha contra el racismo. La igual 
dad con los hombres que sufrlan ellos mismos de desempleo, bajos salarios, con 
diciones de trabajo inadecuadas y racismo dentro de las estructuras socioecono 
micas existentes,no parecla ser una meta adecuada o valiosa. Muchas mujeres -
blancas y de clase media sostenian tambi~n ese punto de vista, tanto en los 
Estados Unidos como en cierto numero de paises europeos. Pero s6lo cuando em
pezaron los ataques abiertos en cuanto al empleo y a los servicios sociales, a 
mediados de los anos 1970, despert6 la corriente principal del movimiento de 
las mujeres blancas a la "feminizaci6n de la pobreza". Hoy existe una litera
tura significativa sobre este punto y sobre las implicaciones de las nuevas 
tecnologlas emergentes, literatura de la que nos ocuparemos mas adelante. 

Una tercera advertencia importante es que no nos referiremos a la expe
riencia de los paises socialistas. Aunque esa experiencia representa unas es
trategias de desarrollo significativamente diferentes, y aunque existe alguna 
literatura sobre las experiencias particulares de las mujeres bajo el socialis 
mo, las limitaciones de tiempo y espacio nos han impedido discutirla aqui. ES 
peramos que el enfoque mas especifico sobre las experiencias femeninas del -
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desarrollo en paises no socialistas del Tercer Mundo, nos permitirA entender 
mejor las problemas concretes a que se enfrentan las sociedades en transici6n 
hacia el socialismo, asi coma sus visiones y potenciales alternatives. Una 
lectura cuidadosa de la experiencia de las sociedades socialistas indica que 
satisfacen mejor muchos de Ios requerimientos bAsicos de la vida humana y tien 
den a llevar a las mujeres a la producci6n no tradicional. Sin embargo, las -
estructuras de la subordinaci6n gen~rica en el interior de las familias, la 
conciencia social y la direcci6n politica se han mostrado notablemente recalci 
trantes. Como resultado de ello, es esencial intentar conscientemente romper
esas estructuras, y las organizaciones femeninas han desempenado a menudo a es 
te respecto un papel critico. Es importante para nosotras valorar esas expe-
riencias dentro de sus medias sociales, econ6micos e hist6ricos, mAs bien que 
sabre la base de algQn tipo te6rico de socialismo. Esta valorizaci6n, coma me 
jor puede arraigarse en las realitiades concretas es a trav~s de la participa-
ci6n de las mujeres de los paises socialistas. Esperamos empezar esa discu
si6n en la pr6xima etapa de nuestro trabajo. 

El tema principal de este capitulo es que las experiencias femeninas en 
los procesos de crecimiento econ6mico, comercializaci6n y expansi6n de merca
dos estan determinadas a la vez por el g~nero y la clase. Las estructuras eco 
nOmicas y politicas existentes tienden a ser altamente inequitativas entre na-=
ciones, clases, g~neros y grupos ~tnicos. Estas estructuras son a menudo el 
legado hist6rico de una dominaci6n colonial. Alegamos sin embargo que los pro 
cesos y las estrategias de desarrollo postcoloniales han exacerbado a menudo -
esas desigualdades, y en algunos casos han empeorado incluso los niveles de po 
breza absoluta. Los intereses de las naciones y clases poderosas, tanto inter 
nacional como nacionalmente, estan enredados en esas estructuras, y a menudo,
por consiguiente, tienen intereses creados en su persistencia. El resultado 
de esto es que la sobrevivencia de amplios sectores de la poblaci6n en el Ter
cer Mundo se ha vuelto cada vez mas incierta y vulnerable. 

Para las mujeres esa vulnerabilidad se ve reforzada aQn mas por los sis 
temas de dominaci6n masculina que, por un lado, niegan o limitan su acceso a -
los recursos econ6micos y a la participaci6n politica, y por otro lado imponen 
divisiones sexuales del trabajo que las relegan a las tareas mas onerosas, in
tensivas y mal remuneradas dentro y fuera del hogar, asi coma a las mas largas 
jornadas de trabajo. Par eso, cuando los programas de desarrollo tienen efec
tos negativos, ~stos recaen mas agudamente en las mujeres. 

La subordinaci6n tradicional basada en el g~nero ha limitado tipicamen
te el acceso y el control de las mujeres en recursos productivos tales como la 
tierra y el trabajo, ha impuesto divisiones sexuales del trabajo (en las que 
al trabajo de las mujeres se le concede un estatuto mas bajo o una menor impo.!:_ 
tancia social), y ha limitado la movilidad fisica de las mujeres. Por supues
to, la especificidad de la subordinaci6n varia considerablemente segQn las re
giones, la ~poca hist6rica y las clases. Una cantidad considerable de investi 
gaciones llevadas a cabo durante la pasaaa d~cada o antes se han ocupado precI 
samente de esas variaciones, y disponemos ahora de un acervo de analisis ricos 
en detalles sectoriales, regionales, nacion.1les y subnacion3les. Par ejemplo, 

n .,.., n ..a:~ 
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aunque las mujeres tanto de las clases poseedoras como de las clases trabajado 
ras estan subordinadas a los hombres, la naturaleza de esa subordinaci6n difie 
re considerable:nente. Para las mujeres pobres puede tomar la forma de un tra-=
bajo mas largo y mas duro, mientras que para las mujeres mas ricas puede apare 
cer bajo la forma de controles sobre su movilidad fisica y su sexualidad. -

La subordinaci6n basada en el genero esta profundamente incrustada en 
la conciencia tanto de los hombres como de las mujeres, y es considerada usual 
mente como corolario natural de las diferencias b1ol6gicas que existen entre -
ellos. Queda reforzada por creencias religiosas, practicas culturales y siste 
mas educativos (tanto tradicionales como modernos) que asignan a las mujeres -
un estatuto y un poder menores. Esto toma diferentes formas. La divisi6n 
sexual del trabajo no s6lo se considera como dada naturalmente, sino que el 
"trabajo femenino" se estima degradante para los hombres y para su virilidad 
si es que lo realizan. Se mira generalmente como prerrogativa masculina el 
ser servido personalmente por las mujeres dentro del hogar. Como es hoy bien 
sabido, con muy pocas excepciones, los ambitos de la religi6n y de la politica 
han sido dominados y controlados por los hombres. Aunque han existido ritua
les y practicas religiosas femeninas, han quedado en general mas confinadas 
fuera de las corrientes religiosas principales, si bien tambien aqui encontra
mos excepciones. 

La amenaza de violencia sexual para restringir la movilidad fisica de 
las mujeres y para castigar a las que se burlaban de las normas sociales, ha 
sido practicada en la mayoria de las sociedades. La violaci6n y otras formas 
de abuso sexual no son actos individuales; han recibido a menudo la sanci6n so 
cial. E incluso, cuando no las han recibido, se culpa generalmente a la victT 
ma de la acci6n del agresor. Se han practicado tradicionalmente formas de mu-=
ti laci6n sexual para asegurar el control masculine de la sexualidad femenina, 
a veces como parte del sistemadel monopolio masculine de la propiedad y la he
rencia. El hecho de que a menudo las mismas mujeres de mas edad esten encarga 
das de las mutilaciones no debe hacernos olvidar que es la estructura subyacen 
te del poder masculine sobre las vidas de las mujeres la que sanciona, y de he. 
cho lleva a efecto, semejantes practicas. El trauma psicol6gico resultante -
que marca a las mujeres es manifiesto en su propia creencia de que las que no 
sufren esas mutilaciones son impuras y mancilladas.§_/ 

El control de las mujeres por medio de la violencia sexual por razones 
de propiedad y herencia es s6lo un aspecto. En muchas sociedades los espacios 
publicos estan fisicamente dominados por los hombres, hacienda muy dificil pa
ra las mujeres moverse, trabajar o ganarse la vida en su interior. (Ellas, sin 
embargo, desafian esta norma.) Esto opera contra las mujeres de todas las cla 
ses, aunque en formas que no son identicas. El control sexual les anade una -
barrera mas a su capacidad de realizar un trabajo remunerado, de hacer produc
tos para el mercado o de lograr el acceso a los servicios necesarios. Los ho~ 
bres olvidan a menudo hasta que punto el temor a la agresi6n sexual manipula y 
amenaza las vidas de las mujeres._§./ 

Como sabemos, las mujeres han sido blanco de las burlas de los hombres 
en proverbios y mitos a lo largo de la historia. Aunque ellas han contestado 
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a veces con la misma receta, los mitos predominantes son en general insultan
tes para su cuerpo, sus capacidades mentales y su comportamiento social. La 
educaci6n moderna y los medios de comunicaci6n de masas perpetQan a menudo ta
les estereotipos sexualmente tendenciosos. S6lo gracias al crecimiento del mo 
vimiento de mujeres se han desafiado esos prejuicios de manera coherente. De
este modo, la subordinaci6n cultural de las mujeres ha reforzado el control 
masculino de los recursos y el poder, y las divisiones del trabajo que han en
tronizado los privilegios masculinos. 

Aunque los sistemas de subordinaci6n basados en el g~nero han quedado 
considerablemente transformados por las fuerzas del crecimiento econ6mico, de 
la comercializaci6n y de la expansi6n del mercado, la subordinaci6n misma per
siste, si bien en algunos casos las fuerzas mas impersonales del mercado de 
trabajo sustituyen al control directo de las mujeres dentro de las familias pa 
triarcales rurales.7/Debemos comprender el impacto de esos procesos en el acce 
so relativo de las mujeres a los recursos,al ingreso y al empleo, asi como so-= 
bre la divisi6n sexual del trabajo. Los efectos combinados se reflejan des
pu~s en la salud y el estatuto alimenticio de las mujeres, en su acceso a la 
educaci6n, su capacidad de controlar la reproducci6n biol6gica y, lo mas impor 
tante acaso, en su autonomia. La conclusi6n casi uniforme de las investigacio 
nes de la D~cada es que, con unas pocas excepciones, el acceso relativo de las 
mujeres a los recursos econ6micos, a los ingresos y al empleo se ha empeorado, 
sus cargas de trabajo han aumentado y su salud relativa e incluso absoluta, su 
estatuto alimenticio y educativo han declinado.8/ Una comprensi6n mas clara de 
las causas debe buscarse inicialmente en los procesos de desarrollo que afec
tan a las mujeres pobres. 

La herencia colonial 

A pesar de las variaciones en las estructuras econ6micas, en las instituciones 
politicas y en los medios culturales, y no obstante las considerables diferen
cias en las tasas de acumulaci6n y crecimiento econ6micos, especialmente en 
los Cltimos quince o veinte anos, la mayoria de los paises del Tercer Mundo 
muestran divergencias notablemente pequenas en los patrones de desarrollo y en 
sus consecuencias. Cuando mucho, puede identificarse un pequeno abanico de pa 
trones y de procesos a lo largo de cuya banda se distribuye la mayoria de los
paises del Tercer Mundo. Entre ellos se cuentan los siguientes: 

- una localizaci6n estructural desfavorable en la economia internacio-
nal, 

- una vulnerabilidad a los ciclos y las vicisitudes del comercio, pre
cios y flujos de capital internacionales, 

- unas desigualdades internas profundas en la propiedad de la tierra, en 
el control de los recursos, y en el acceso al ingreso y al empleo, 

- una carencia en necesidades basicas tales como alimentaci6n, salud, 
vivienda, agua, energia, salubridad y educaci6n para importantes sectores de 
la poblaci6n. 
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Tal como lo reconocen hoy los estudiosos y los analistas, estos proble
mas son en parte el legado de los sistemas coloniales de transferencia del ex
cedente fuera del Tercer Mundo. Pero su persistencia, bien adelantada la ter
cera Decada del Desarrollo de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, da fe de 
poderosas estructuras subyacentes que no se han modificado de manera significa 
tiva. Aunque no todos los paises del Tercer Mundo sufren de todos los proble-= 
mas anotados arriba, todos experimentan por lo menos uno o m~s de ellos. 

Los rasgos estructurales que resultan de la localizaci6n de los paises 
del Tercer Mundo en la economia internacional han sido tema de una extensa li
teratura y de numerosos debates •. ~/ Para resumir, tanto durante la era colonial 

- como bajo las nuevas formas en el periodo postcolonial, las relaciones econ6mi · 
cas entre los paises en vias de desarrollo y los paises desarrollados han ten-= 
dido a operar contra los intereses de los primeros y a acrecentar su vulnerabi . 
lidad a los acontecimientos y las presiones externas. Tal como se reconoce -
hoy generalmente, las estructuras econ6micas y politicas del gobierno colonial 
convertian a los territorios sometidos en fuentes de materias primas, alimen
tos y mano de obra baratos, y en mercados para los fabricantes de las metr6po
lis. El sistema operaba no s6lo para drenar los recursos y la riqueza fuera 
de las colonias; tambien creaba enclaves en la agricultura, la mineria y otros 
subsectores primarios y transformaba a las comunidades autoabastecedoras me
diante la comercializaci6n forzosa y la introducci6n de la propiedad privada 
de la tierra. El control colonial suprimia el potencial manufacturero de las 
colonias y destruia las artes manuales y la producci6n artesanal debido a la 
importaci6n de manufacturas • .!Q/ 

El patr6n especifico variaba de un pals a otro, como variaba tambien la 
extensi6n del empobrecimiento de la poblaci6n resultante, la exacerbaci6n de 
las desigualdades en el acceso a la tierra, los recursos y el poder, y el de
sarrollo de clases y grupos internos poderosos cuyos intereses estaban ligados 
al mantenimiento de una economia abierta. Que amplios sectores de la pobla
ci6n resultaban gravemente empobrecidos, y que las semillas de la degradaci6n 
ambiental, de la presi6n demogr~fica y del mal uso de la tierra quedaron sem
bradas durante la era colonial son hechos suficientemente conocidos. Estos he 
chos deben sin embargo subrayarse repetidamente, porque en ellos radica la ge-:
nesis de la actual crisis de sobrevivencia que aflige a las poblaciones del 
Tercer Mundo, ya las mujeres en particular. 

Por ejemplo, en ciertas ~reas de Africa d·~l Sur y del Este, lo m~s sus
tancial de la tierra fue arrebatado por los cblonos, mientras que la poblaci6n 
indigena se vio empujada a pequenas parcelas de tierra de mala calidad, inhe
rentemente incapaz de sostener las pr~cticas de agricultura intensiva a que 
obligaban las densidades de poblaci6n resultantes. En Latinoamerica y en el 
Caribe, los estragos en la poblaci6n indigena se vieron seguidos por la absor
ci6n de la tierra en grandes latifundios servidos por mano de obra esclavista 
barata o por pequenos terratenientes sometidos a menudo a peonaje por deudas. 
Plantaciones enclavadas que producian cosechas de exportacipn tales como cafe, 
azOcar, tabaco, algod6n, te y yute brotaron en la mayoria de las regiones del 
Tercer Mundo, junta con las minas de cobre, bauxita y otras materias primas. 
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En algunas partes de Asia del Sur y del Sudeste, aunque la mayor parte de la 
tierra permaneci6 en manos de propietarios locales, se introdujeron sistemas 
de propiedad privada para facilitar la extracci6n de ingresos agricolas y 
otros impuestos por la autoridad colonial. El cultivo forzoso de bienes de ex 
portaci6n tales como el indigo o el algod6n ha sido ampliamente documentado.1T/ 

La era colonial asent6 as1 las bases de la poblaci6n particular de los 
paises del Tercer Mundo en la economia mundial. Las exportaciones primarias 
se convirtieron en el m&s importante polo de crecimiento en la mayoria de los 
paises, completado por un debil sector industrial. La enajenaci6n de amplios 
segmentos de la poblaci6n respecto de la tierra o su acceso a esa tierra bajo 
condiciones altamente explotadoras, la degradaci6n de los bosques y los suelos, 
la presi6n resultante sabre los recurses y el r&pido crecimiento de las fave
las* urbanas, todo esto da testimonio del empobrecimiento experimentado por la 
mayoria de los pueblos del Tercer Mundo durante el periodo colonial. 

Las experiencias femeninas de la era colonial han sido ahora documenta
das, aunque queda por hacerse mucha labor de investigaci6n. 12/El crecimiento 
de la pobreza femenina bajo el gobierno colonial fue observada tempranamente 
por Ester Boserup, que senal6 que los gobernantes coloniales tendian a desfavo 
recer a las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, la tecnologia y el empleo.13/ 
Sin embargo, la ideologia patriarcal de los colonialistas era s6lo en parte ~ 
responsable del empeoramiento de la posici6n econ6mica de las mujeres. El ca
r&cter creador de desigualdad y de pobreza inherente a los procesos econ6micos 
y politicos era un factor igualmente importante. Aunque el gran nGmero de per 
sonas empobrecidas por esos procesos comprendia tanto hombres como mujeres, -
las mujeres perdieron sus derechos de uso de la tierra m&s a menudo que los 
hombres. Fue el trabajo de las mujeres el que tendi6 a ser no remunerado y 
mal especificado bajo los sistemas de arriendo y de raya. Cuando las manufac
turas tradicionales decatan, eran a menudo el empleo y los ingresos de las mu
jeres los que quedaban m&s afectados, como por ejemplo en el procesamiento de ali
mentos. Las mujeres quedaban a menudo con escasos recurses para alimentar 
a · 1 o s n in o s , los anc i a nos y 1 os i nv& lidos, cuando 1 os hombres emigraban 

o eran enrolados en trabajos forzados por los colonos. En algunas &reas donde 
la esclavitud estaba muy extendida, el racismo anadi6 una tercera opresi6n a 
las de genera y clase.14/Debe recordarse que el gobierno colonial tendia a ser 
inherentemente racista!ncluso sin la presencia de la esclavitud. El efecto 
del racismo colonial sabre la jerarquta generica ha sido estudiado muy poco 
fuera de las regiones donde prevalecfa la esclavitud. 

* Dado que no hay una palabra comGn a los diferentes pafses hispanohablan 
tes para designar a esos barrios miserables de las ciudades modernas -
que en ingles se llaman slums, parece estarse generalizando el termino 
favela, tornado del portugues-de Brasil (N. del T.). 
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Desigualdades en los recurses y pollticas econ6micas ''abiertas" 

En la secci6n anterior esbozamos dos amplios tipos de efectos del gobierno co
lonial en los palses del Tercer Mundo. Por un lado, introdujo la propiedad 
privada, la producci6n comercial y la orientaci6n hacia la exportaci6n, y embo 
n6 con estas cosas la producci6n en la agricultura, la industria, los servi- -
cios y los intercambios. Por otro lado, como resultado de esto, grandes por
ciones de la poblaci6n quedaron enajenadas de unos recurses, ingresos o empleos 
adecuado o estables. En particular, las necesidades basicas de comida, salud, 
vivienda y otras semejantes se hicieron cada vez mas marginales para la orien
taci6n fundamental de las estructuras de producci6n. Estas dos tendencias tu
vieron consecuencias muy especificas para las mujeres. La propiedad privada y 
la comercializaci6n redujeron a menudo su acceso a los recurses, mas incluso 
que el de los hombres. La marginalizaci6n de los requerimientos basicos de una 
vida decente desvalorizaron su papel propio como satisfactoras principales de 
esas necesidades. Desbrozamos estas tendencias en nuestro analisis de la era 
postcolonial. 

Dado que el periodo colonial cre6 y acentu6 desigualdades tanto entre 
las naciones como de clase a clase y de genera a genera (y tambien entre cas
tas, comunidades etnicas, razas, etc.) dentro de las naciones, se hubiera nece 
sitado una considerable reorientaci6n de las estructuras pollticas y econ6mi-
cas despues de la independencia para lograr cambios significativos. De hecho 
ocurrieron cambios estructurales importantes que crearon auges industriales y 
un rapido crecimiento en algunos palses, especialmente entre mediados de los 
anos 1960 y mediados de los anos 1970, y que agrandaron la brecha entre los 
prop i os pa I ses de 1 Tercer Mundo~/ No obstante, para 1 a mayor I a de 1 os pa I ses 
ha habido poco reajuste estructural. Con algunas excepciones entre los llama
dos "palses recientemente industrial izados" (PRis), la mayorla de los palses 
del Tercer Mundo conservan muchos de los rasgos predominantes de la era colo
nial. Persisten los enclaves de exportaciones primarias; la continuaci6n de 
la concentraci6n alrededor de exportaciones tradicionales se ha justificado so 
bre la base de las desventajas comparativas en el costo.!.§/Ha habido poco cre-=
cimiento sustancial del sector manufacturero excepto en el punado de PRis y en 
otros pocos grandes palses tales como la India.~/ 

El dualismo en la agricultura ha tornado nuevas formas. La combinaci6n 
colonial de una agricultura de exportaci6n dinamica y una producci6n de subsi~ 
tencia estancada se ha transformado en la combinaci6n de una agricultura comer 
cial pr6spera con un proletariado semimarginalizado que no puede subsistir de
sus tierras propias ni encontrar a cambio un empleo adecuado. Tal es el caso 
de las Filipinas, por ejemplo, donde el cultivo de frutas bajo auspicios multi 
nacionales ha tenido lugar a expensas de la producci6n de alimentos.18/ Incluso 
en un PRI como Mexico las fresas se producen para la exportaci6n hacia el 
noroeste mientras que las granjas comunales empobrecidas no pueden generar una 
subsistencia adecuada.19/En Centroamerica la crla de ganado y la apropiaci6n 
de las tierras mas fertiles para cultivos tales como el algod6n, el cafe y la 
cana de azucar han despojado a las comunidades campesinas de tierras en gran 
escala.20/ 
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Tanto en el sector agricola como en el industrial, asi como en activida 
des terciarias tales como el turismo y el intercambio, el control efectivo de
las decisiones en cuanto a producci6n, localizaci6n y distribuci6n esta a menu 
do entre las manos de companias multinacionales que subordinan los intereses -
nacionales a su ganancia global y a sus estrategias de crecimiento.21/ En los 
paises del Tercer Mundo las multinacionales no s6lo obtienen terminos genero
sos para producir en zonas de libre comercio, sino que en general evaden toda 
responsabilidad frente a los accidentes de salud o del medio ambiente.22/ Ade 
mas, la creaci6n de empleos es lenta, ya que las presiones en la competencia -
internacional tienden a dictar el USO de metodos de producci6n de capital in
tenSi VO. 

Desde el punto de vista de una linea de conducta o de acci6n es impor
tante entender los procesos econ6micos y estrategias de desarrollo subyacentes 
que han creado o acentuado los rasgos estructurales esbozados aqui. Entre 
ellos es esencial la articulaci6n de estrategias de desarrollo para satisfacer 
las exigencias de una economia abierta al flujo de capital privado extranjero 
y de la expansi6n del sector del comercio exterior. Se ha puesto todo el peso del 
analisis econ6mico ortodoxo sobre la proposici6n de que el libre mercado y el 
libre flujo de capitales conducen a una distribuci6n 6ptima de unos recursos 
escasos, para mutuo beneficio de todos los paises.23/ De hecho, la industria
lizaci6n basada en la exportaci6n ha sido aclamada-Como cosa que conduce a una 
mayor eficacia productiva debido a la presi6n de la competencia internacional. 

Sin ignorar los problemas y las debilidades de las experiencias de los 
paises con la industrializaci6n de sustituci6n de importaciones, es importante 
colocar el credito y los reproches donde es debido. Aunque las estrategias de 
desarrollo orientadas hacia el interior son criticadas de manera rutinaria por 
sus controles burocraticos excesivos y el despilfarro administrativo, la mala 
distribuci6n y la corrupci6n,24/ debe reconocerse que la mayoria de los paises 
que sufren de esos problemas no han seguido en absoluto estrategias orientadas 
hacia el interior. En segundo lugar, aunque cierto numero de paises han veni
do siguiendo estrategias "abiertas" y orientadas a la exportaci6n durante bas
tantes anos, s6lo unos pocos han logrado resultados sistematicos. Algunos 
PRis han experimentado auges de crecimiento, pero estos se han visto acompana
dos de desigualdades de ingreso acrecentadas o al menos no modificadas, asi co 
mo de dualismos estructurales y regionales y de desarticulaci6n.25/ En tercer 
lugar, los paises asiaticos (Corea del Sur, Taiwan) que han teniao exitos par
ticulares en el crecimiento, en la generaci6n de empleos y en el aumento del 
ingreso real para amplios sectores de la poblaci6n (aunque bajo regimenes poli 
ticos represivos) tuvieron reformas agrarias redistributivas previas, ingre- -
diente clave tanto para generar los ingresos y la dem3nda necesarios para un 
mercado interno crecientepara la industria, como para redu:ir las desigualda-
des d~ ingresos.28/ · 

Parece dudoso por consiguiente que una devoci6n de estrecho criterio ya 
sea por la pro~oci6n de la exportaci6n o por el laissez-faire, pueda alterar 
espectacularmente la estructura econ6mica de los paises del Tercer Mundo. El 
desmoronamiento econ6mico chileno bajo politicas monetaristas y "del lado del 
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abastecimiento" despu~s de 1973 ha sido ampliamente documentado.29/ M&s bien 
lo que se necesita son cambios estructurales directos gracias a reformas agra
rias a fondo y a una nivelaci6n de las desigualdades de riqueza y de ingreso. 
Esto serviria para liberar el potencial productivo de la agricultura alineado 
a las necesidades de consumo interno, y para crear los ingresos y la demanda 
necesarios para sostener el mercado interno para los fabricantes.30/ Nuestro 
argumento no va por lo tanto contra la expansi6n de las exportaciones per se. 
M&s bien alegamos que la promoci6n de las exportaciones bajo condiciones de 
extrema des1gualdad en la poses16n de la t1erra y en el ingreso no creara los 
nexos retroact1vos necesar1os con la producc16n dom~st1ca, y probablemente em
peorara las des1gualdades ex1stentes. 

Incluso en el Africa subsahariana, donde las desigualdades en la pose
si6n de la tierra no son tan graves como en Latinoam~rica y donde la absoluta 
carencia de tierra no es tan problem&tica como en Asia, la diversi6n de recur
sos hacia las cosechas de exportaci6n ha reducido la cantidad de tierra dispo
nible para la producci6n de alimentos, ha aumentado la presi6n sobre sistemas 
ecoagricolas fr&giles y ha contribuido al lento crecimiento de la producci6n 
alimenticia.31/ Aunque se han hecho repetidamente declaraciones en favor de 
la autodepenaencia en la producci6n alimenticia, en la tecnologia, etc.,32/ po 
cos gobiernos han sido efectivamente capaces de contrarrestar ya sea las-Pre-
siones internas de aquellos grupos que pretenden beneficiarse con una economia 
"abierta", o ya sea las presiones externas de los donadores de ayuda bilateral, 
de las instituciones multilaterales o de las companias multinacionales.33/ Du 
rante la Cltima d~cada m&s paises se han vuelto hacia una estrategia econ6mica 
orientada hacia el exterior. De hecho, bajo las presiones de la recesi6n mun
dial y las bajas-en los intercambios, los paises del Tercer Mundo se encuen
tran bajo m&s presi6n que nunca a abrir sus economias al capital extranjero y 
a desviar los recursos hacia las exportaciones.34/ 

Volv&monos ahora hacia los efectos sectoriales de esta orientaci6n de 
la estructura de producci6n desde el punto de vista de las mujeres pobres y 
trabajadoras. En las zonas rurales el acceso de las mujeres a la tierra, al 
trabajo, a la tecnologia, al cr~dito y a otros insumos para el cultivo parece 
haberse empeorado en la mayor parte del Tercer Mundo.35/ Cuando se han empren 
dido reformas agrarias, muchas veces han reducido el control de las mujeres so 
bre la tierra, al no tener en cuenta sus derechos de uso tradicionales, dando
titulos de propiedad Cnicamente a los jefes de familia hombres.36/ Las muje
res sin tierra de las familias m&s pobres son las que m&s probaDTemente predo
minar&n como trabajadores estacionales, ocasionales y temporales, con salarios 
m&s bajos que sus contrapartidas masculinas. 37/ Alli donde ha tenido lugar 
una mecanizaci6n de la agricultura, empeora o •:rn todo caso no mejora la posi
ci6n econ6mica absoluta de las mujeres.38/ La mecanizaci6n de las tecnologias 
de procesamiento de alimentos con frecuencia reduce dr&sticamente el empleo y 
los ingresos de las mujeres.39/ En algunos casos, incluso la premisa general 
de que hombres y mujeres se ver&n afectados en la misma direcci6n por los pro
cesos de comercializaci6n es insostenible. En algunas partes de Africa Occi
dental la introducci6n de ~osechas para cobro al contado ha mejorado la posi
ci6n econ6mica de algunos hombres, pero ha empeorado los ingresos y la condici6n 
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laboral de las mujeres de las mismas familias.40/ La carga de trabajo de las 
mujeres en tareas tales como la recolecci6n decombustible y el acarreo de 
agua han tendido de hecho a aunentar con el "desarrollo", en muchos casos, al 
privatizarse los baldios y las tierras comunales y al explotarse la corteza 
de los arboles para fines comerciales.±!_/ 

En el sector industrial el cuadro es mas confuse, puesto que el empleo 
de mujeres del Tercer Mundo en ciertas industrias basadas en la exportaci6n y 
en ciertas ocupaciones ha venido de hecho acrecentandose.42/ Estas industrias 
de crecimiento son tipicamente la electr6nica para consumTOores, los semicon
ductores, los juguetes y articulos deportivos, los textiles y vestido, calzado 
y maleteria, pelucas, equipo 6ptico y bicicletas.43/ Sin embargo, dentro de 
estas industrias las mujeres tienden a ser segregaaas dentro de un abanico re
lati vamente estrecho de ocupaciones que ellas dominan. Los salaries en estas 
industrias (localizadas a menudo en zonas de libre comercio bajo auspicios mul 
tinacionales) varian ampliamente de un pais a otro, lo cual explica el constan 
te movimiento de firmas de una a otra localizaci6n. Ademas, el empleo en es-
tas industrias tiende a ser a corto plazo con una alta rotaci6n, lo cual deja 
a las mujeres muy pocas opciones que no sean caer en ocupaciones de mano de 
obra no calificada o del llamado sector "informal", una vez que pierden sus em 
pleos.44/ Debe subrayarse tambien que en comparaci6n con el volumen absoluto
de la poblaci6n femenina o de la fuerza de trabajo en los paises en vias de 
desarrollo, el reciente aumento del empleo industrial femenino resulta bastan
te reducido.45/ 

Es cierto, por supuesto, sobre todo a corto plazo, que las mujeres ind_!_ 
viduales de las familias pobres se encuentran tan urgentemente necesitadas de 
ingresos, que se ven obligadas a tomar cualquier empleo que consigan. De he
cho, el trabajo en fabricas de firmas exportadoras puede ser a menudo una al
ternativa mas conveniente que otros trabajos disponibles para las mujeres, in
cluso si es s6lo por un corto periodo. Las tentativas de mejorar los ingresos 
y las condiciones de trabajo en este sector plantean un grave dilema. Puesto 
que las companias multinacionales se ubican en esos paises principalmente a 
causa de la existencia de mano de obra femenina barata, las tentativas de exi
gir mejores salaries y condiciones de trabajo, seguridad laboral y perspecti
vas de promoci6n provocan a menudo una fuga de capitales. Este problema re
quiere una discusi6n mucho mas profunda que la que se le ha dedicado hasta 
ahora. 

Otra cuesti6n relacionada con esta es que debemos mejorar nuestra capa
cidad de anticipar el impacto de las nuevas tecnologias emergentes sobre las 
mujeres tanto en los paises industriales como en los del Tercer Mundo. Es es
ta un area esencial para una investigaci6n combinada con la acci6n por parte 
de mujeres de estas diferentes regiones. El paso de las trabajadoras desde 
las ocupaciones tradicionales hata areas donde aprenderan nuevas habilidades 
es una manera de reducir su vulnerabilidad a los cambios tecnol6gicos, socia
les e industriales. El sector del trabajo de oficina, donde se esta llevando 
a cabo una revoluci6n tecnol6gica gracias al uso de computadoras, de la micro
electr6nica y de los procesadores de palabras, es un caso importante en el 
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cual, dadas las jerarquias genericas existentes, las mujeres estan siendo rele 
gadas por lo general al estatuto de operarias con baja remuneraci6n y malas -
condiciones de trabajo. 

Las ubicaciones mas comunes del empleo industrial femenino son en las · 
artesanias tradicionales, en el sector "informal", en artes manuales de expor
taci6n yen ciertas industrias modernas tales como las fabricas de textiles o 
en el procesamiento agricola. A menudo las mujeres trabajan como trabajadores 
familiares no remunerados en sistemas hogarenos de entrega bajo condiciones de, 
salario y de trabajo de extrema explotaci6n.46/ Como empleadas en el sector 
de exportaci6n en pequena escala, experimentan a menudo un tipo de control del 
trabajo que es casi feudal en sus exigencias de sumisi6n y dependencia. Aun
que el empleo femenino en el sector de las exportaciones (ya sea en zonas fran 
cas, en pequenas tiendas o en el trabajo hogareno de entregas) ha venido ere-_,. 
ciendo, su empleo en labores tradicionales ha venido declinando, ya que esas 
labores mismas agonizan, y su empleo en las fabricas que producen para el mer
cado interior tiende a estancarse en la mayoria de los paises.47/ Las mujeres 
siguen siendo el grupo de trabajadores industriales peor pagaao, menos organi 
zado y mas vulnerable en el Tercer Mundo y en otros lugares, y el historial de 
los sindicatos a este respecto sigue siendo triste. 

Aparte de lo anterior, se encuentra a las mujeres en nOmero despropor
cionado en el pequeno comercio, en el comercio y en los servicios.48/ Si bien 
en algunos casos la presencia de las mujeresen estos sectores data-Oe los tiem 
pos coloniales o incluso precoloniales, es ahora a menudo una respuesta a la -
presi6n econ6mica y a su falta de acceso al empleo en la agricultura o la in
dustria. Ha habido muchos estudios sobre el significado preciso y la signifi
caci6n econ6mica que han de atribuirse al "sector informal".49/ En particular, 
se ha uti l izado el termino para cubri r un ampl io espectro cieacti vidades gen'e
radoras de inqresos, cuyos rangos comunes son unos salarios o ingresos bajos, 
un empleo inseguro y unas condiciones de trabajo inadecuadas. En un pais del 
Tercer Mundo, entre estas actividades pueden contarse las artesanias declinan
tes, la producci6n familiar, el pequeno comercio al detalle, la pequena produc 
ci6n de alimentos y otros servicios de comidas para trabajadores urbanos, y eT 
servicio domestico. 

Obviamente, los factores que afectan la expansi6n o la declinaci6n del 
empleo en este sector pueden ser muy diferentes. Aunque algunos han alegado 
que estas actividades, especialmente los servicios urbanos, actOan como reser
va de excedente de trabajadores que se desplazan gradualmente hacia empleos 
mas "formales", pocos de ellos permiten efectivamente tal movilidad. Ademas, 
cualquiera que sea la movilidad existente, esta en gran medida genericamente 
especificada.50/ Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de 
salir de las ocupaciones "informales", en parte porque tienden a estar en el 
extrema mas bajo del espectro "informal", y por consiguiente no pueden acumu
lar los aprendizajes, las redes o las reservas monetarias para salir de ellos; 
y en parte porque las barreras erigidas por la ideologia sexista a su entrada 
en mejores ocupaciones tienden a ser bastante obstaculizantes. 
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Sin embargo, algunos de los esfuerzos de organizaci6n mAs logrados han 
flor~cido entre mujeres pobres autoempleadas. Ejemplos de autoapropiaci6n ta
les ·como el Self-Employed Women's Association (Asociaci6n de Mujeres Autoem
pleadas), SEWA (Ahmedabad), el Working Women's Forum (Foro de Mujeres Trabaja 
doras) (Madras), el Rose Hall (Saint Vincent) y una multitud de otras organr= 
zaciones dan fe de que con algun esfuerzo intermediario las mujeres pobres 
pueden aprender a organizarse colectivamente con gran efectividad.51/ Esto va 
contra el mito prevaleciente en los sindicatos y los c1rculos burocrAticos de 
que las mujeres son inherentemente mas conservadoras y mAs preocupadas de sus 
propios privilegios cuando se plantea el tema de la participaci6n de las muje
res en organizaciones colectivas.52/ 

No s6lo constituyen las mujeres una mayor proporci6n en. relaci6n con 
los hombres en las actividades "informales" queen el empleo "formal", sino 
que tales actividades constituyen una gran proporci6n del empleo femenino to
tal.53/ Es importante reconocer (y no s6lo desde el punto de vista de las mu 
jereST que semejante empleo no puede considerarse marginal en ningun sentido-;
puesto que tiende a constituir una proporci6n tan significativa del empleo to
tal.54/ Ni es tampoco meramente un sector residual o declinante. Muchas de 
sus actividades -en particular en los servicios urbanos y el comercio- son una 
parte vitalmente importante de la activad econ6mica en su conjunto. Elevar la 
capacidad productiva de este sector y mejorar sus condiciones de trabajo. serA 
mejorar simultaneamente los niveles de vida de los productores y de un gran nu 
mero de los trabajadores urbanos y de los pobres que consumen los bienes y ser· 
vicios que genera. -

Estrategias de las necesidades bAsicas 

·El reconocimiento de la brecha creciente entre las necesidades de sobreviven
cia y su satisfacci6n, y del fracaso del crecimiento para derramarse hasta los 
pobres condujo a mediados de los anos 1970 a un cambio significativo en la 
orientaci6n manifestada por las estrategias de desarrollo multilateral en fa
vor de las "necesidades humanas bAsicas". Este cambio fue una respuesta a 
ciertas estimaciones, como la que hizo la Organizaci6n Mundial de la Agricultu 
ray de la Alimentaci6n-(Food and Agriculture Organization, FAO) en su cuarto
informe sobre la alimentaci6n en el mundo (Fourth ~orld Food Survey, 1977) de 
que el numero de personas de los pa1ses en vtas de desarrollo que consumen me
nos del "m1nimo critico de la raci6n de energ1a", hab1a aumentado de 400 mil lo 
nes a 450 millones entre 1969-71 y 1972-74. Aunque 1972-74 fueron anos malos
climatol6gicamente en muchas partes del mundo, cosa que posiblemente exager6 
la agudizaci6n de la tendencia a la subalimentaci6n, las cifras absolutas son 
suficientemente abrumadoras. Si bien hay bastante desacuerdo sobre lo apropia 
do de los diferentes indicadores de la desnutrici6n,55/ la desnutrici6n exten::
dtda existe sin duda, y sus efectos son especialmente-agudos en los infantes, 
los ninos en crecimiento y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.56/ 

El enfoque de las "necesidades bAsicas" tal como lo propagaron sus ad
herentes multi lateral es 57 I subrayaba la importancia de los pr~stamos y cr~di
tos proyectivos que apunta.sen a una mejoria en la alimentaci6n, la salud, el 
agua, la salubridad, la vivienda y la educaci6n. La intenci6n de los pr~stamos 
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del Banco Mundial para "sedes y servicios" urbanos, silvicultura social y meJlJ 
ras en la productividad de los pequenos campesinos era hacer frente al proble::
ma de la pobreza generalizada de manera directa o indirecta. Es de notarse 
que este enfoque, adoptado apasionadamente por el Banco durante la presid~ncia 
de McNamara, represent(> un repudio de las teorfas del "derrame". Sin embargo, 
la metodologia adoptada para las nuevas lfneas de pr~stamos significaron muy 
poco cambio respecto del bien establecido apoyo del Banco a la comercializa
ci6n ya la integraci6n y expansi6n del mercado. Asf, los programas para pe• 
quenos campesinos trataron de hacer subi r la producti vi dad aumentando .su uti li · 
zaci6n de insumos comprados y de cr~ditos, y empujandolos todavfa mas hacia -
los lazes de mercado.58/ Los programas de sedes y servicios acrecentaron los 
valores de los alquileres en los tugurios urbanos y las favelas, e introduje
ron la propiedad privada, reduciendo de este mode el acceso de los mas pobres 
a una vivienda que ya no podfan pagar. El caso mas infame es el proyecto Ton
do en metro-Manila.59/ Los programas de silvicultura social en la India han 
sido objeto de extensas crfticas, ya que muches de ellos han conducido a la su 
plantaci6n de la producci6n de alimentos basicos locales por eucaliptos desti-=
nados a uso industrial.60/ Las implicaciones de un enfoque que no tiene en 
cuenta los efectos de la-comercializaci6n en un contexto de desigualdad estruc 
tural son por consiguiente cuestionables. -

Aparte de su insistencia·en la comercializaci6n, un segundo aspecto. 
esencial de los nuevos programas antipobreza es su singular silencio en cuanto 
a los cambios estructurales que apuntan directamente a las desigualdades en la 
tenencia de la tierra y otros recurses. Es bien sabido que en muches pafses 
del Tercer Mundo los planes econ6micos no son a menudo sine una colecci6n de 
proyectos de asistencia bilateral o multilateral supervisados por las agencias 
donadoras. Esas agencias ejercen por lo tanto una considerable influencia so
bre la polltica econ6mica efectiva, come tambi~n la ejerce el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a trav~s de su control de las finanzas y de la balanza de 
pages. De hecho, durante los anos 1980 el Banco Mundial y el FMI se han acer
cado mas uno a otro en la coordinaci6n de pollticas encaminadas al ajuste es
tructural a corto y a largo plaza. Aunque esa influencia se ha ejercido exten 
samente para promover la "apertura" al flujo de capital privado y a la expan-
si6n de las exportaciones, y para alentar los controles gubernamentales sobre 
las companlas trasnacionales,61/ casi nunca se ha usado para promover reduccio 
nes de la desigualdad en la posesi6n de bienes. -

Un tercer aspecto de estos programas es que siguen utilizando un enfo
que desde arriba para la identificaci6n, planeaci6n y aplicaci6n de proyectos.62 
Tal enfoque por supuesto no es nuevo~ ni son menos culpables los gobiernos na 
cionales que las instituciones multilaterales a este respecto.63/ En reali-
dad, la historia reciente de los procesos de "desarrollo" estarepleta de las 
luchas de los pobres contra unas pollticas que reducen su acceso..a los recur
ses, destruyen y contaminan su medic ambiente o hipotecan sus empleos y su 
consume de alimentos para las exigencias del page de la deuda.64/ Sin duda 
aquellos programas que se proponen especlficamente mejorar la calidad de la 
vida de los pobres deberlan escuchar sus voces. 



GENERO Y CLASE EN LA EXPERIENCIA DEL DESARROLLO 35 

Ha habido mucha discusi6n en los c1rculos desarrollistas sobre la nece
sidad de un enfoque de los proyectos "centrado en la gente".65/ Semejante en
foque deber1a aplicarse no s6lo a los proyectos sino al conjunto de las pol1ti 
cas de desarrollo dentro de las cuales se enmarcan. Dos puntos resultan por -
consiguiente esenciales. Primero, las pol1ticas de conjunto (monetarias, fis
cales, agr1colas, industriales, de servicios sociales, de empleo, etc.) deben 
orientarse directamente a resolver las necesidades basicas de la gente. La 
planeaci6n con vistas a la seguridad alimenticia, a la- creaci6n de empleos, a 
la salud, a la alfabetizaci6n, etc., no debe relegarse a un estatuto secunda-

_.rio como tiende a suceder demasiado a menudo, ni pueden aplicarse po11ticas ma 
croecon6micas que van en contra de estas necesidades basicas. Reconocemos, na 
turalmente, que una sociedad puede verse obligada a decidir renunciar al consu 
mo presente en favor de una inversi6n para el consumo futuro. Pero el peso -
del consumo sacrificado recae en general masivamente y de manera inequitativa 
en la gente pobre y en las naciones pobres. 

El segundo punto esencial se refiere a los nexos entre el pueblo, los 
bur6cratas y los intermediarios (por ejemplo las organizaciones no gubernamen
tales) en la elecci6n, planeaci6n y aplicaci6n de los proyectos. Un problema 
t1pico de este nivel es que las clases y grupos localmente poderosos tienden a 
dominar las decisiones y las desv1an hacia sus propios intereses. La sustitu
ci6n de la participaci6n local por la decisi6n y la aplicaci6n burocraticas di 
f1cilmente puede mejorar esta situaci6n. De hecho, los bur6cratas y los fun-
cionarios gubernamentales de nivel bajo se colocan a menudo del lado de los ri 
cosy los poderosos en la comunidad local. Un enfoque desde arriba, con el -
cual las decisiones las toman los bur6cratas, suprime incluso la posibilidad 
de una voz local que hable por los pobres y que podr1a existir en los cuerpos 
locales. 

La e~periencia nos ha ensenado que la falta de una participaci6n local 
en favor de un enfoque mas burocratico no s6lo es antidemocratica e inequitati 
va, sino altamente ineficaz. La experiencia india con los programas antipobre 
za (en los que el gobierno gasta ahora casi un sexto de los desembolsos para -
planes pQblicos), dirigidos por bur6cratas con un enfoque desde arriba, es que 
estan mal coordinados y tienden a ser insensibles a las necesidades de la gen
te a la vez que inadecuados a los recursos locales, toda vez que a menudo no 
rinden cuentas a la poblaci6n local. Se los considera tambi~n atiborrados de 
corrupci6n y sujetos a numerosas fugas hacia los ricos de los recursos planea
dos para los pobres; ademas, alimentan la dependencia mas bien que la autode
pendencia, y engendran considerable desd~n -hacia los mecanismos gubernamenta
les.66/ Pueden documentarse ejemplos similares para cierto nQmero de otros 
patses.67 I 

_,f-sta claro que no basta centrarse en uno u otro de estos dos puntos. 
Centrarse en la aplicaci6n de proyectos sin una involucraci6n de los beneficia 
rios en la formulaci6n de pol1ticas colocara probablemente las necesidades ba-=
sicas de la gente en una situaci6n perif~rica respecto del meollo de las pol1-
ticas, de los planes y de los programas. Una insistencia en las decisiones de 
los lineamientos sin una involucraci6n popular en la aplicaci6n crea estructuras 
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burocraticas que no llegan de veras a la gente de la base. La gente y las ne
cesidades basicas deben entrar tanto en el nivel de las decisiones de politica 
global como en el de la aplicaci6n efectiva. 

La experiencia de los proyectos de desarrollo 

Las criticas de los proyectos integrados que se proponen satisfacer las necesi 
dades basicas se enfocan de manera mas precisa cuando se los mira desde el pun 
to de vista de las mujeres pobres. Como ilustraci6n de una situaci6n demasia-: 
do tipica, examinamos mas abajo con algOn detalle un proyecto fundamental que 
apuntaba directamente a las cuestiones de la disponibilidad alimenticia, la. sa 
lud, la salubridad y el empleo, y en el cual las mujeres quedaban indirectamen 
te integradas. -

En el Proyecto de Kano River, 68/ una importante inversi6n para infraes
tructura condujo a cambios significaflvos en la tenencia de la tierra, en los 
patrones de cultivo, en el empleo y en el consumo, en el medio ambiente, en la 
disponibilidad de combustible y de productos agricolas menores y en el estatu
to de salud de la poblaci6n. Provoc6 tambi~n desigualdades crecientes dentro 
de la poblaci6n en su conjunto y entre las diferentes categorias de mujeres. 

El proyecto era un esquema de riego de flujo por gravitaci6n que cubria 
unos 120,000 acres de Hausaland en Nigeria del Norte. Las tres metas oficia
les del proyecto eran aumentar el suministro alimenticio local y nacional; pro 
porcionar oportunidades de empleo y mejorar el nivel de vida gracias a la pro-: 
visi6n de clinicas, escuelas, agua, carreteras y salubridad. Tres grupos de 
mujeres quedaron afectados: mujeres musulmanas de los pueblos, mujeres musulma 
nas de los caserios disperses y mujeres no musulmanas. -

El diseno del proyecto se basaba en el registro de toda Ia propiedad de 
tierras anterior a la irrigaci6n, seguido de Ia redistribuci6n de la tierra en 
tre los propietarios despu~s que estuviera realizada la infraestructura. Aun-: 
que anteriormente muchas parcelas eran de propiedad comunal, s6lo los "cabezas 
de propiedad" (senior owners) (casi todos hombres) fueron registrados. La dis 
tribuci6n entre la poblac16n fue bastante arbitraria, y no se hizo ninguna ten 
tativa de reducir las desigualdades durante la redistribuci6n. Cerca de un -
tercio de los campesinos varones perdieron casi toda su tierra, como tambi~n 
mas o menos Ia misma proporci6n de campesinas. De hecho, las mujeres salieron 
un poco peor libradas, puesto que incluso aquellas que siguieron teniendo acce 
so a la tierra recibieron ahora las peores parcelas de manos de sus maridos. -
Esto result6 particularmente cierto entre las mujeres no musulmanas. 

El aumento del riego llev6 a una mayor insistencia en las cosechas de 
estaci6n seca. Sin embargo, los aumentos en el rendimiento fueron desalentado 
res, porque el riego de superficie en gran escala intensific6 los problemas de 
plagas y de malas hierbas, haciendo bajar asi la productividad. Asimismo, el 
costo de los insumos subi6 sustancialmente, haciendo dificil adoptar nuevas 
siembras. Surgieron importantes diferencias entre las granjas de mayor tamano 
y mejor irrigadas y las demas. Las siembras de estaci6n lluviosa recibieron 
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menos insumos y su rendimiento tendi6 a declinar. Como resultado, el patr6n 
de las cosechas cambi6 de los cultivos habituales anteriores al de tomate y 
trigo, pero con una grave reducci6n en la diversidad de conjunto de las siem
bras. El sorgo y el mijo cultivados por las mujeres en la estaci6n lluviosa 
fueron los que m6s sufrieron. 

Los efectos del proyecto sobre las disponibilidad local de alimentos 
fueron dispares. Ciertamente las granjas m6s pr6speras mejoraron sus niveles 
de consumo. Y, debido a una falla en la proyectada transferencia de trigo a 
las panadertas urbanas, algunos de los aumentos de trigo se encaminaron a los 
mercados locales. Las mujeres musulmanas de los pueblos pudieron beneficarse 
con este aumento del procesamiento de comida callejera de trigo para satisfa
cer las demandas alimenticias de los trabajadores migratories en la zona del 
proyecto y acrecentar por consiguiente sus propios ingresos. Sin embargo, ese 
beneficio no se extendi6 a las mujeres no musulmanas, cuyo trabajo en las gran 
jas de sus maridos aument6, y que carectan de tiempo, de recursqs y de demanda 
en las cercantas para esa actividad por cuenta propia. El ef~cto .. de conjunto 
en el consume de alimentos fue que se hizo m6s desigual, menos variado y menos 
nutritive. 

Aunque el empleo aument6 en la localidad del proyecto y en las granjas 
extensas, eso debe mirarse en el contexto de la creciente carencia de tierra. 
Las mujeres quedaron excluidas del empleo formal en la construcci6n y adminis
traci6n del proyecto. En las granjas las mujeres tendieron a ser contratadas 
como trabajadoras estacionales y temporales, mientras que los hombres tentan 
m6s probabilidades de conseguir trabajo~ permenentes siempre que los hubiera 
disponibles. 

El proyecto tuvo importantes efectos sobre el media ambiente. La des
trucci6n de bosques en gran escala redujo la disponibilidad de combustible y 
de productos silvtcolas para los pobres. Esto hizo aumentar inevitablemente 
el trabajo de las mujeres pobres en la recolecci6n de combustible. La destruc 
ci6n de 6rboles econ6micos redujo el ingreso por la fabricaci6n de cerveza y -
priv6 a las mujeres m6s viejas de los ingresos por la recolecci6n de lena y de 
agua. 

Aunque se suponta que el proyecto mejorarta la salud gracias a la provi 
si6n de cltnicas, de hecho ~stas fueron escasas. localizadas de manera poco -
conveniente y atendidas s6lo por hombres. La mortalidad infantil sigue siendo 
alta. Algo m6s importante es que ha habido un espectacular aumento en enferme 
dades tales coma la meningitis cerebroespinal, la neumonia y las viruelas, asT 
como la malaria y las enfermedades intestinales relacionadas con el riego en 
gran escala y con el cambio a fuentes superficiales de agua potable. 

El Proyecto del Rio Kano es un ejemplo cl6sico del argumento de que la 
comercializaci6n basada en un acceso inequitativo a la tierra y a los recurses 
puede ir considerablemente en detrimento de los niveles de vida.de los pobres, 
especialmente de las mujeres. Perdieron tierras y fuentes de ingreso, y su
frieron de la reducci6n en la variedad de alimentos nutritivos asi como de un 
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aumento de su reclusi6n, aunque en la practica conservaron alguna movilidad. 

Idealmente, nos hubiera gustado valorar la literatura sobre los proyec
tos de desarrollo en el contexto de una estimaci6n de conjunto de los cambios 
socioecon6micos que ocurren en la regi6n del proyecto, y a la luz de procesos 
nacionales de desarrollo mas amplios. Hubi~ramos preferido tambi~n examinar 
los proyectos (incluso proyectos principales sin componentes femeninos, proye_£ 
tos dirigidos especificamente a las mujeres y otros con un componente femeni
no) en los t~rminos de sus efectos sobre la autonomia y la adquisici6n de po
der de las mujeres. Aunque algunos de los proyectos mas recientes son mas se.!!_ 
sibles a las desigualdades gen~ricas, al trabajo de las mujer~s e incluso a 
las cuestiones de poder y de autonomia, muy pocos prestan atenci6n sistematica 
mente a los efectos de conjunto sobre los pobres y sobre las necesidades basi-= 
cas. 

El examen de la literatura relativa a proyectos result6 frustrante por 
varios conceptos.69/ Las evaluaciones y resenas de proyectos son dificiles de 
conseguir y desiguales en calidad. La metodologia varia considerablemente de 
un estudio a otro, y la mayoria de las evaluaciones estan desprovistas de un 
marco analitico mas amplio. Los mas antiguos proyectos ~e desarrollo para mu
jeres fueron en las areas de la planeaci6n familiar, la alimentaci6n y la sa
lud infantil y materna. Esos proyectos se consideraban como proyectos de pres 
taciones sociales o como "componentes especiales" que a menudo eran los prime-= 
ros que se eliminaban en vista de las reducciones presupuestarias. Mas recien 
temente el centre de inter~s se ha desplazado hacia el aumento de la producti-= 
vidad femenina, ya sea en la producci6n de alimentos y en la horticultura, ya 
sea en artes manuales y otras actividades de procesamiento similares. 

Los proyectos de la D~cada arrojaron resultados variables. Muches de 
ellos contribuyeron escasamente a cambiar la distribuci6n del trabajo dom~sti
co o a acrecentar el acceso de las mujeres a los recursos. Algunos de ellos 
hicieron aumentar el trabajo infantil (especialmente el de las ninas), que to
m6 por su cuenta una porci6n de la carga de trabajo adicional creado por la 
participaci6n de la madre en el proyecto. Los ingresos de las mujeres por ac
ti vidades del proyecto tendieron la mayoria de las veces a mantenerse iguales 
o a aumentar ligeramente. En unos cuantos cases, las mujeres incurrieron de . 
hecho en deudas. Sin embargo, muchos proyectos dieron tambi~n a las partici
pantes un nuevo sentimiento de confianza y la esperanza de cambiar sus situa
ciones. 

Una proporci6n sustancial de todos los proyectos para mujeres sufre de 
un financiamiento y un apoyo administrative inadecuados~ La mayor parte de 
las evaluaciones anotaron que tanto el proyecto como la administraci6n de al
to nivel muchas veces no se consagraban enteramente o eran insensibles a las 
necesarias transformaciones de la situaci6n femenina. Un segundo elemento es 
la escasez de recursos financieron para los proyectos dirigidos a las mujeres· 
en todos los niveles. Un estudio sobre las pr&cticas de financiamiento de las 
ag~n~ias especializadas de las Naciones Unidas, por ejemplo, estimaba queen 
1982 s6lo .05 por ciento de las asignaciones al sector agrario en el sistema 
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total de las Naciones Unidas se destinaba a programas para mujeres rurales. 
Ademas senalaba que el aumento de desembolsos entre 1974 y 1982 habia sido me
nos de la mitad del destinado a todos los otros subsectores rurales.70/ Un 
examen panoramico de los proyectos para mujeres en otros sectores financiados 
por otras agencias donantes revelaba que reciben proporciones espectacularmen
te menores de dinero y de atenci6n que los proyectos de desarrollo mas am-
pl ios.z.y 

Muches donadores expresaron preocupaciones sobre el nivel de financia
miento adecuado a la capacidad de absorci6n de la agencia encargada de la apli 
ci6n. Por un lado, los proyectos para mujeres no pueden hacer mucho con recur 
sos limitados (aunque muches sobreviven sorprendentemente bien). Esto explica 
en parte la marginalizaci6n de esos proyectos, asi como la falta de ~xito en 
la consecuci6n de sus fines. Por otra parte, las evaluaciones de los donado
res han senalado que un exceso de financiamiento puede ser tan grave como una 
insuficiencia. Si la organizaci6n es pequena o si su personal esta formado 
por mujeres con un entrenamiento insuficiente en la administraci6n de proyec
tos, puede carecer de la capacidad organizativa para absorber el manejo adicio 
nal de unas operaciones acrecentadas.72/ -

La mayorta de los proyectos sufren de una falta de informaci6n bAsica 
sobre la situaci6n socioecon6mica de los beneficiaries y sobre los requerimien 
tos econ6micos del proyecto en t~rminos de los mercados disponibles para la -
producci6n de las mujeres, los precios de los insumos, la disponibilidad de ma 
terias primas, las oportunidades de empleo al t~rmino de los programas de capa 
citaci6n y el potencial productive de las nuevas variedades de cosechas y de -
siembras bajo las condiciones agrarias efectivas.73/ Un reciente balance del 
fin de la D~cada realizado por el Fondo Voluntari'O""de las Naciones Unidas para 
la Mujer (United Nations Voluntary Fund for Women, U.N.V.F.W.) mostraba que 
uno o mAs de estos "obstaculos" se presentaban en algOn grado en la mayoria de 
los proyectos para las mujeres en Africa, Asia, Latinoam~rica y el Pacifico.74/ 
AdemAs, los estudios de los lineamientos bAsicos no desglosan suficientemente:
segOn el g~nero y la clase, ciertos conceptos tales como el de hogar, o el 
de familia granjera, o el de producci6n. 

/ 
Incluso cuando se han llevado a ~abo estudios de los lineamientos bAsi

cos, a menudo no se los incorpora al diseno inicial del proyecto. Es ~ste un 
problema grave, ya que los documentos del estadio de diseno son los que libe
ran los fondos. Las correcciones tomadas a medio transcurso no harAn ninguna 
diferencia si no hay fondos disponibles para asignarlos al componente femenino. 
AdemAs, los componentes femeninos que se unen al tipo negative de proyectos de 
de desarrollo descrito mAs arriba no compensaran los efectos delet~reos de ta
les proyectos. ,(No obstante, hay unos pocos casos en que el componente femeni 
no es la Onica parte "exitosa" de un proyecto por lo demas mal disenado y aplT 
cado.75/) A pesar de esto, sentimos que esa inoportunidad no es en si misma -
la varTable decisivq. El problema es mas bien una conciencia y una sensibili
dad insuficientes por parte de los planificadores, una inadecuaci6n del apoyo 
financiero y del personal, unos marcos temporales poco realistas para el logro 
de las metas del proyecto y la falta de participaci6n de las mujeres beneficia 
rias en el diseno y las decisiones del proyecto. 
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Algunas evaluaciones recientes han empezado a enderezar estas fallas.76/ 
Ciertas agencias han desarrollado marcos de referencia analiticos mAs unifor-:
mes y herramientas que pueden ayudar a verificar y revisar los proyectos, a 
plantear las cuestiones y los temas necesarios para educar a los planificado
res, ya orientar mejor la direcci6n del proyecto. Una de las.iniciativas en 
este terreno es el establecimiento de "bancos de conocimientos" por el U.N. V .F .W. 
y otras agencias para planificadores y responsables de las decisiones. Las 
listas de control son otra de estas herramientas, aunque tienen limitaciones: 
utilizan a menudo una terminologia que no le es familiar al personal del pro
yecto, no son uniformes a trav~s de diferentes proyectos o diferentes agencias 
donadoras y tienen poco respaldo/cohesi6n y poco uso institucionales. Muchos 
de esos problemas pueden corregirse mediante una mejor capacitaci6n del perso 
nal del proyecto, un mayor respaldo y control institucional de alto nivel y -
una mayor implicaci6n de la poblaci6n apuntada en las diferentes decisiones y 
estadios del ciclo del proyecto. 

Por lo que hemos dicho hasta aqui queda claro que ha habido algunas fa-
1 las bAsicas en el enfoque general de las Oltimas d~cadas sobre c6mo "integrar 
a las mujeres en el desarrollo". A menudo se ha dado por sentado implicitamen 
te que las estrategias de desarrollo que se perseguian son en general ben~fi-
cas para los pobres; de este modo, el Onico problema de las mujeres es que han 
sido marginalizadas de la corriente principal del desarrollo. Este enfoque ha 
arrojado sus sombras sobre gran parte de los debates, la literatura, la inves
tigaci6n y la acci6n de la D~cada. Hasta las evaluaciones de los proyectos es 
pecificos para mujeres se han centrado sobre su eficacia en t~rminos de aplica 
ci6n y rara vez en sus nexos con las estrategias o los procesos de desarrollo
global. No obstante, vale la pena seftalar que, aunque marginales ~n cuanto a 
recursos y alcances, muchos de los proyectos de la D~cada han proporcionado a 
las mujeres adiestramientos, capacitaciones, experiencia y un sentimiento de 
poder que de otro modo les hubiera sido dificil obtener. 

Programas de poblaci6n y derechos reproductivos 

El aumento de la desigualdad relativa y del nOmero de gentes que viven en po
breza absoluta se ha atribuido a menudo, de manera simplista, a las rApidas ta 
sas de aumento de la poblaci6n. Esta visi6n pasa por alto el hecho de que en
muchos casos la creciente pobreza estA ligada a una reducci6n del acceso a las 
tierras arables, una falta de derechos de pastoreo para el ganado, la privati
zaci6n de tierras anteriormente baldfas o de bosques y las dificultades para 
conseguir agua u otros recursos debido a las presiones e incentivos para un 
cultivo comercial provechoso. La disputa sobre las rafces del excedente de po 
blaci6n pueden rastrearse por lo menos hasta Malthus y Marx. Mientras Malthus 
sostenia que las poblaciones humanas tienen una propensi6n natural a rebasar 
la disponibilidad de recursos, Marx crefa que las rafces de los excedentes de 
poblaci6n son sociales. En particular, alegaba que en la sociedad capitalis
ta la poblaci6n no es excesiva en relaci6n con los recursos naturales sino en 
relaci6n con el empleo, ya que el sistema tiene tendencias inherentes a recrear 
la escasez de trabajo y el desempleo. Asf, son s6lo los que no cuentan con 
medios de sobrevivencia ajenos al trabajo asalariado los que parecen estar 
constantemente en exceso.77/ 
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Los primeros programas de control de la poblaci6n en el Tercer Mundo 
tendfan simplemente a suponer que la pobreza podfa reducirse limitando la fe
cundidad, cosa que podfa efectuarse mediante una amplia difusi6n de la tecno
logfa y el conocimiento de la contracepci6n. El reconocimiento de que muchos 
de los primeros programas no funcionaron gener6 un brote de investigaci6n so
bre los factores que subyacen bajo el comportamiento de la fecundidad. Parte 
de la literatura sostenfa que la pobreza rural, los papeles econ6micos de los 
hijos y la preocupaci6n por la seguridad en la vejez, asf como los patrones de 
la herencia de' la propiedad, eran causas fundamentales de las altas tasas de 
fecundidad.78/ Un punto de inflexi6n fundamental en t~rminos de lineamientos 
de acci6n s'E!°alcanz6 en la conferencia sobre poblaci6n de Bucarest, en 1974. 
Se admiti6 la necesidad de salir de los estrechos programas de planificaci6n 
familiar orientados hacia la tecnologfa, y acercarse a unas estrategias que 
situasen esos programas dentro de una perspectiva mas amplia de mejoramiento 
de la salud y la educaci6n. Ha llegado a alegarse tambi~n que la pobreza y 
el analfabetismo femeninos son causantes principales de la alta fecundidad, 
aunque las pruebas sobre este punto son algo ambiguas.79/ 

En su informe sobre el Desarrollo Mundial de 1984, el Banco Mundial 
identifica los siguientes aspectos como incentivos clave de la declinaci6n de 
la fecundidad: reducir la mortalidad de los lactantes y los ninos, educar a 
los padres (especialmente a las mujeres) y elevar los ingresos rurales, el em 
pleo de las mujeres y su estatuto legal y social. Aunque este reconocimiento 
de los nexos existentes entre la autonomfa de las mujeres en cuanto a su pro
pia vida y el control de la fecundidad es encomiable, las agencias multilatera 
les y los gobiernos nacionales siguen tratando a las mujeres de manera instrii 
mental en relaci6n con los programas de poblaci6n. Por ejemplo, entre los dT 
senadores de lfneas de acci6n hay muy poco entendimiento de las desiguales -
respuestas a los programas de planeaci6n familiar por parte de las mujeres mis 
mas del Tercer Mundo. Aunque apenas puede dudarse de la considerable necesi-
dad insatisfecha de un control de la natalidad entre las mujeres, los m~todos 
de que se dispone en la actualidad son todos altamente insatisfactorios. Mu
chas companfas farmac~uticas internacionales tratan a las mujeres del Tercer 
Mundo como conejillos de Indias para sus nuevos m~todos; productos qufmicos 
tales como el Depo Provera (que esta prohibido en la mayorfa de los pafses in 
dustriales adelantados como peligroso para la salud) son ampliamente adminis::
trados a mujeres del Tercer Mundo, a menudo con el conocimiento y la partici
paci6n de agencias internacionales. 

Los aspectos negativos de la tecnologfa contraceptiva disponibie han 
sido invetigados insuficientemente por las agencias o por los gobiernos nacio
nales, que a menudo encuentran conveniente aceptar los resultados de las fir
mas privadas que producen los productos. Tampoco se da mucho cr~dito o mucha 
importancia a los problemas especfficos experimentados por las mujeres pobres. 
Cada vez son mas numerosas las pruebas desenterradas por mujeres activistas y 
por investigadores preocupados por este asunto, que bajo las condiciones de sa 
lubridad, de atenci6n a la salud y de nutrici6n femenina del Tercer Mundo, mu::
chos de los m~todos contraceptivos que se promueven pueden provocar efectos 
colaterales graves e incluso resultar en una esterilidad. Por ejemplo, el 
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problema con los dispositivos intrauterinos no es s6lo que alteran los patro-
nes de sangrado y por consiguiente "pueden ser culturalmente inaceptables o 
restringir las actividades de las usuarias".80/ A menudo estos dispositivos 
se insertan en mujeres rurales sin la apropiaaa salubridad o el cuidado ul.te
rior adecuado. El sangrado m&s abundante cobra un pesado tributo en una mujer 
ya subalimentada que sufre de anemia con deficiencia de hierro. La necesidad 
de volver pronto a un trabajo rudo despues de la inserci6n, cosa a la que es-
t~n acostumbradas la mayoria de las mujeres rurales, empeora todavia m&s la si 
tuaci6n. La esterilizaci6n femenina, especialmente cuando se lleva a cabo en-_ 
campamentos temporales de esterilizaci6n, tiene efectos igualmente peligrosos._!!.!/ 

En el contexto del desarrollo de tecnicas m&s invasivas (por ejemplo 
dispositivos intrauterinos e implantaciones hormonales), la tendencia a hacer 
el control m&s "centrado en la mujer" puede tener implicaciones negativas para 
las mujeres.82/ Deja a los hombres fuera del asunto en cuanto a sus responsa
bi lidades frente al control de la fecundidad y coloca el peso cada vez m&s so
bre las mujeres. Si la ambivalencia de las mujeres mismas frente a la tecnolo 
gta de la contracepci6n ha de superarse (y eso es esencial para todo programa
que no consista en la esterilizaci6n forzosa), las tecnologtas mismas deben ha 
cerse m&s adaptadas al medio social y sanitario donde son utilizadas.83/ Las
agencias internacionales y los ministerios de salud nacionales necesitan tam
bien establecer est&ndares m&s altos para las pruebas y la difusi6n de las tee 
nicas contraceptivas. -

Los gobiernos no s6lo consideran a las mujeres como instrumentos cuando 
se trata de limitar la fecundidad. En algunas situaciones se interesan en pro 
mover los nacimientos en ciertos sectores de la poblaci6n mientras se los limT 
ta en otros. Los programas gubernamentales de Singapur, que intentan aumentar 
la fecundidad de las mujeres educadas mientras se reduce la de las otras, dan 
pruebas de ingenuidad y de un sesgo clasista. De modo semejante, en algunos 
patses europeos se expresa una preocupaci6n pJr las diferenciales relativas en 
la fecunidad de las mujeres indtgenas en relaci6n con las inmigradas de sus an 
tiguas colonias. -

El control de la reproducci6n es una necesidad b&sica y un derecho b&si 
co para todas las mujeres. Ligado como est& a la salud y al estatuto social -
de las mujeres, ast como a las poderosas estructuras sociales de la religi6n, 
del control estatal y de la inercia administrativa, y de la ganancia privada, 
es desde la perspectiva de las mujeres pobres como mejor puede entenderse y 
afirmarse ese derecho. Las mujeres saben que dar a luz es un fen6meno social, 
no puramente personal; tampoco negamos que las tendencias de la poblaci6n mun
dial tienen probabilidades de ejercer una presi6n considerable sobre los recur 
sos y las instituciones para fines de siglo. Pero nuestros cuerpos se han col! 
vertido en un pe6n en las luchas entre estados, religiones, jefes de familia 
hombres y companias privadas. Los programas que no toman en cuenta los intere 
ses de las mujeres no tienen probabilidades de alcanzar exito. Y algo m~s im-=
portante aOn: los requerimientos de un desarrollo genuino, orientado hacia el 
pueblo, exigen el reconocimiento de esta necesidad y este derecho fundamentales. 
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A este respecto, como en lo que se refiere a los recursos, el ingreso y 
el trabajo, los problemas de las mujeres pobres del Tercer Mundo est6n inex
tricablemente implicados en el proceso global de desarrollo, y deben pues en 
frentarse en ese nivel y de tal manera que se reconozcan y se desarrollen las 
responsabilidades de la mujer en la producci6n de bienes y en la "reproduc
ci6n" de seres humanos. S6lo de esta manera ser6n capaces las sociedades de 
hacer frente a la crisis radical de reproducci6n (en su sentido m6s amplio) 
que aflige ahora a los pobres, tanto hombres como mujeres. Hacia los linea
mientos de esa crisis y hacia la posibilidad de descubrir nuevas visiones y 
estrategias que den fuerzas a la gente pobre, es hacia donde nos volvemos en 
el siguiente capttulo. 





CAPfTULO II 

CRISIS DE SISTEMAS, FRACASOS DE LA REPRODUCCION 

Y POTENCIAL FEMENINO 

Para empezar permitasenos enunciar la distinci6n entre los dos tipo de crisis 
que nos afectan hoy. La palabra "crisis" ha sido usada tan abusivamente que 

. es importante aclarar lo que queremosdecir con el la. Cuando una estructura o 
un sistema alcanza una etapa en que debe o bien sufrir cambios sustanciales o 
bien desmoronarse, esta en estado de crisis. Las soluciones temporales pueden 
mitigar algunos de sus efectos, pero mientras sus causas estructurales princi
pales queden intactas la cr1s1s persistira, exigiendo su soluci6n, y las cosas 
no podran volver a ser como habian sido. 

En este sentido, alegamos que una crisis afecta ahora tanto al sistema 
econ6mico mundial como a las estructuras por medio de las cuales la mayoria de 
la poblaci6n mundial se reproduce. Entendemos por reproducci6n el proceso me 
diante el cual los seres humanos se enfrentan a sus necesidades basicas y so-
brevi ven de dia en dia. Puesto que la mayoria de los pueblos forma parte de 
un sistema econ6mico mas amplio -regional, nacional o internacional-, su pro
pia reproducci6n no es independiente del funcionamiento de un sistema mas am
pl io.84/ Pero uno y otro no son en absolute congruentes. El sistema econ6mi
co pueae dar pruebas de vigor y dinamismo mientras siguen sin satisfacerse las 
necesidades basicas del pueblo, o incluso mientras la situaci6n al respecto em 
peora.85/ Por otra parte, las necesidades basicas de los pobres pueden satis-=
facerse-aunque la tasa de crecimiento y el ingreso per capita se mantengan ba
jos.86/ La reproducci6n de los seres humanos depende en gran medida de las po 
liticas estatales hacia el sector agrario, hacia el empleo y hacia los gastos
directos para la satisfacci6n de las necesidades basicas y la eliminaci6n de 
la pobreza. En ausencia de politicas explicitas para hacer frente a las nece
sidades basicas de los pobres, el crecimiento econ6mico mejorara las condicio
nes de la reproducci6n humana Onicamente si hace aumentar el empleo y los in
gresos reales de la poblaci6n en general. Por ejemplo, las siembras de expor
taci6n en un area que era antes de autoabastecimiento puede reducir el acceso 
del pueblo a la tierra y a otros recurses sin hacer por ello aumentar el em
pleo, o incluso, si hace crecer el empleo, puede no hacerlo de tal manera que 
compense la p~rdida de acceso a la tierra. El estado puede intervenir bajo 
tales circunstancias para compensar el d~ficit por medio de la creaci6n de em
pleos o el suministro de alimentos subsidiados. Pero una vez que el peso re
cae sobre el estado, la reproducci6n de los pobres se vuelve dependiente de 
las exigencias del gasto estatal.87/ Una crisis del gasto estatal bajo presio 
nes econ6micas o sociales o de amoos tipos puede crear una crisis en la repro-=
ducci6n basica. Tal ha sido la reciente experiencia de un nOmero de paises 
que han recortado los subsidies a los alimentos y otros articulos de consume 
de masas bajo presiones del FMI como precondici6n para conseguir pr~stamos para 
la balanza de pagos.88/ 

4S 
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En este capftulo establecemos los nexos entre las actuales cr1s1s de 
sistemas y Ia historia pasada de las polfticas y estrategias de desarrollo, 
las implicaciones de las crisis de sistemas en cuanto a Ia reproducci6n de Ios 
pobres y la importancia de reconocer el potencial femenino para mitigar algu
nos de esos efectos gracias a la posici6n clave de las mujeres en Ia reproduc
ci6n b~sica. 

Las crisis de alimentos-combustible-agua~~/ 

Es nuestra tesis que aunque han tenido lugar cambios significativos en el cli
ma de las Ifneas de acci6n -en parte debido al impacto devastador de Ia hambru 
na ettope-, ciertos aspectos decisivos de los problemas a largo plaza de dispo 
nibilidad alimentaria, no s6lo en el Africa subsahariana sino tambi~n en otras 
partes del Tercer Mundo, no son todavfa suficientemente reconocidas en Ios m~s 
altos niveles politicos de toma de decisi6n. Los aspectos descuidados tienen 
que ver con la posici6n crttica de la mujer en las sociedades como productora, 
abastecedora y administradora de alimentos. Descuidar el trabajo de las muje
res en este caso es cosa que no s6lo va en detrimento de las mujeres, sino que 
tambi~n hace imposible desarrollar los enfoques integrados sobre Ios problemas 
interrelacionados de los alimentos, el combustible y el agua, que se est~n re
conociendo cada vez m~s como esenciales para el ~xito de las ltneas de acci6n. 

Por razones de brevedad no nos demoraremos aqui en las diferencias.y 
los debates sobre lineas de acci6n entre diferentes agencias internacionales 
de desarrollo, instituciones de asistencia e investigacigaci6n y gobiernos na
cionales durante el transcurso de las tres D~cadas de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas. M~s bien nos centraremos en algunas grandes tendencias de las Ii
neas de acci6n y en sus efectos. Alegamos que ha habido una excesiva insisten
cia en la producci6n agregada de alimentos yen el m~rcado de granos en el ni
vel global y nacional, en detrimento de Ia disponibilidad de tierras y recur
ses para la autosuficiencia alimenticia regional y local. Esta insistencia ha 
hecho diffcil percibir claramente la fragilidad subyacente de las bases ecol6 
gicas, institucionales y sociales de la disponibilidad de alimentos, combusti-= 
ble y agua, y el acceso a ellos en el Tercer Mundo. Concomitante con este mar 
co de 11neas de acci6n fue la casi total falta de atenci6n a los productores -
de alimentos durante gran parte de los anos 1960, a los nexos entre la disponi 
bilidad de comida, a las fuentes de energia rural y el agua, y a las mujeres -
como elemento humane en esos nexos. Aunque este descuido pareci6 disminuir du 
rante los anos 1970, los cambios de politica no han impedido crisis como las -
de Sahel y Etiopia. 

Durante Ia mayor parte de la primera y segunda D~cadas del Desarrollo 
de las Naciones Unidas hubo dos corrientes distinguibles en la polttica alimen 
taria. Una corriente subrayaba que el uso eficiente de los recurses econ6mi-= 
cos globales requerta una expansi6n de Ia.producci6n agrico~a global y del me!. 
cado basada en ventajas de costo comparative en esa producc16n.90/ Dado que 
algunos de los patses principales del norte -los Estados Unidos~Canad~-. ast 
como Australia, eran ya grandes productores comerciales de granos, mientras 
que muches de Ios patses del Tercer Mundo se han especializado hist6ricamente 
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en la producci6n de cosechas de exportaci6n tales coma caf~. azacar, cacao, t~ 
y frutas, las proponentes de este enfoque alegan que la producci6n y el comer
cio debertan 16gicamente proseguir esos lineamientos. Ast, la producci6n mun
dial de granos ha seguido estando dominada par las Estados Unidos, Canada y 
Australia,mientras que a las campesinos del Tercer Mundo se las ha alentado a 
expander su producci6n de cosechas de exportaci6n apropiadas a su aparente 
(hist6ricamente establecida) ventaja comparativa en las costos. La asistencia 
alimenticia·sacada de las excedentes de existencias de granos del Norte se su
ponta que debta contemplar la disponibilidad de granos en el Tercer Mundo en 
las periodos de sequtas, inundaciones y otros cataclismos graves de la produc
ci6n agrtcola. 

El segundo enfoque cambiaba el acento de la producci6n alimenticia glo
bal a la nacional. Esto tuvo efecto principalmente en aquellos patses del Ter 
cer Mundo que eran ya productores significativos de trigo, arroz y matz. Se -
pregon6 una "revoluci6n verde" en las aiios 1960, basada en la diseminaci6n de 
paquetes de semillas de alto rendimiento, fertilizante, pesticidas y agua. La 
nueva tecnologta se desarroll6 por media de una red mundialmente conectada de 
institutes de investigaci6n. Recibi6 el respaldo gubernamental bajo forma de 
cr~ditos, estudios de mercado y apoyo a los precios, y se le expandi6 de con
formidad con un enfoque de "edificaci6n sabre los mejores". Es decir que se 
centr6 la atenci6n sobre aquellas regiones y campesinos dentro de un pats que 
eran las m6s capaces de ayudarse a st mismos como productores individuales; se 
consideraba que esto era lo m6s adecuado para obtener la mayor reintegraci6n 
de los recursos gubernamentales. 

Ambos enfoques subrayaban de manera casi obsesiva la expansi6n de la 
producci6n y el comercio agricolas y la provisi6n de incentivos para ello. La 
diferencia entre las dos corrientes consistta en que una argumentaba en favor 
de la expansi6n de la producci6n alimenticia mundial y el comercio internacio
nal, mientras que la otra subrayaba la producci6n nacional de alimentos y el 
comercio internacional dentro de un pats. Esta diferencia ha sido significati 
va para cuestiones de autodependencia alimentaria. Los paises del Tercer Mun-= 
do que siguieron el primer camino (muchos patses de Africa y de Latinoam~rica) 
y expandieron las exportaciones o la producci6n de articulos no alimenticios 
para el mercado interno se han encontrado cada vez m6s y m6s inc6modamente de
pendientes del mercado y de la asistencia mundiales. Puesto que los precios 
de las articulos agricolas tienden a ser vol6tiles en los mercados mundiales, 
confiar en el mercado significa a menudo confiar cada vez m6s en la asistencia 
alimentaria cuando los precios de las exportaciones de un pals caen de manera 
marcada. Lo ir6nico de. todo esto es que unas condiciones clim6ticas favora
bles que llevan a un cuantioso suministro mundial de un arttculo de exporta
ci6n y una caida en su precio como resultante de ello, pueden crear las condi
ciones de asistencia alimentaria al ejercer presi6n sobre la balanza de pagos. 
De este modo la asistencia alimentaria puede volverse necesaria tanto bajo con 
diciones agro-clim6ticas adversas como ben~ficas. -

En segundo lugar, la estructura del mercado internacional de granos, 
que est6 controlada por unos pocos "mercaderes", significa que incluso la compra 
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de granos alimenticios en tiempos de escasez nacional puede resultar imposible. 
Los grandes comerciantes han ejercido influencias eficaces contra el estableci 
mientode una reserva mundial de granos como "colch6n" alimenticio, controlaaa 
multilateralmente, ya que tal cosa reducirfa su capacidad de beneficiarse con 
la volatilidad del abastecimiento y de los precios en los mercados mundiales.91/ 
Asi, por ejemplo, durante la severa sequfa de la India de 1972-73, la ausencia
de una reserva multilateral puede haber contribuido a la muerte de hasta un mi 
ll6n de personas, ya que la India no podfa permitirse igualar los precios ofre 
cidos por China y la U.R.S.S. por los granos norteamericanos.92/ En tercer -
lugar, la excesiva dependencia de las importaciones de alimentos en un pats 
que se enfrenta a graves d~ficits de la balanza de pagos y a la carga de una 
deuda externa.hace que la disponibilidad de alimentos nacionales se vuelva 
igualmente vulnerable a esas presiones. 

Las naciones que han seguido el camino de la "revoluci6n verde" y han 
expandido la producci6n nacional de granos han podido a su debido tiempo esqui 
var algunos de esos problemas. Por ejemplo, a principios de los anos 1980 la
producci6n india de granos y la reserva "colch6n" nacional habfan alcanzado un 
volumen suficiente para que los anos de sequfa pudieran sortearse mas facilmen 
te que antes. Sin embargo, incluso en esos pafses, los efectos distributivos
adversos de una polftica de "edificaci6n sobre los mejores" han significado 
que los aumentos en la producci6n alimentaria nacional total no siempre se han 
traducido en un acceso a los alimentos entre las regiones, las clases ocupacio 
nales y los grupos de ingresos mas pobres. De este modo, aunque la capacidacf" 
nacional para evitar la hambruna ha mejorado indudablemente en la India, la 
desnutrici6n a largo plazo entre los pobres no ha sido erradicada. Ni puede 
tampoco afirmarse que la supresi6n de la desnutrici6n es s6lo cuesti6n de tiem 
po, puesto que la producci6n global ha aumentado. Un efecto distributivo im-
portante de la polftica de la "revoluci6n verde", es la canalizaci6n relativa y 
absoluta de los recursos fuera del alcance de los cultivos (por ejemplo, mijos, 
leguminosas} que son la dieta habitual de las regiones y los grupos mas pobres. 
El estancamiento de la producci6n significa el estancamiento del ingreso real, 
lo cual a su vez significa que la desnutrici6n estructural puede empeorarse a 
la vez que mejora la capacidad nacional de hacer frente a los efectos de la se 
quta.93/ -

Estas desigualdades distributivas han sido especialmente perniciosas en 
Latinoam~rica y en Asia. En muchas partes de Latinoam~rica la tradicional co
existencia de vastas propiedades y de·pequenas parcelas ha cedido el lugar ca
da vez mas a las explotaciones agrfcolas capitalistas de grandes companfas con 
trabajo asalariado por la vfa del despojo de los pequenos propietarios campesi 
nos.94/ El resultado ha sido un flujo de poblaci6n en gran escala hacia las -
faveTas urbanas, un empobrecimiento del campo y una creciente dependencia de . 
los que·no poseen tierras respecto del trabajo migratorio o contractual en las 
granjas de exportaci6n. La reforma agraria es por consiguiente una exigencia 
popular fundamental. En Asia la presencia de un desempleo en gran escala, asf 
como del subempleo, entre los campesinos sin tierra, ha hecho de la generaci6n 
de empleos una necesidad esencial, aunque aqut tambi~n la reforma agraria es 
importanttsima.95/ 
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Esto nos lleva a la cuesti6n m8s amplia de las politicas alimentarias 
en presencia de vastas desigualdades regionales asi como de desigualdades en 
la posesi6n de la tierra. En Brasil, que pretende ser el cuarto productor de 
granos del mundo, los pobres son los que parecen haber soportado el peso prin 
cipal de los seis ultimas anos de sequia en el noreste del pais. La presen-
cia de extremas desigualdades en la posesi6n de la tierra y en el poder poli
tico-econ6mico en la regi6n ha significado que la mayor parte de las medidas 
y los recursos destinados a alivir la sequia hayan sido aprovechados b8sica
mente por los grandes terratenientes.96/ 

La hambruna de 1968-73 en Sahel puso en el primer plano algunos de es
tos problemas. Como resultado de esto, ha habido un creciente reconocimiento 
por parte de los que decidieron las lineas de acci6n en la comunidad durante 
la pasada d~cada, de que las sequias no son desastres puramente "naturales" 
para los que la respuesta adecuada son medidas de alivio a corto plazo. Un 
numero importante de estos desastres parecen por el contrario resultar de fac 
tores estructurales a m8s largo plazo, consecuencia de patrones regionales de 
desarrollo y de uso de la tierra. A resultas de este reconocimiento, el Club 
de Sahel y el Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Region 
(Comite Interestatal para el Control de la Sequia en la Regi6n, CILSS), admi
tieron que la suficiencia alimentaria deberia ser la meta principal del desa
rrollo nacional y regional.97/ De modo semejante, algunos esfuerzos de inves
tigaci6n auspiciados por la--s--Naciones Unidas e incluso por agencias de asisten 
cia bilaterales han iniciado ahora la exploraci6n del impacto de las cosechas
para ingresos liquidos en una producci6n alimentaria de subsistencia. Estos 
esfuerzos deberian tomar en cuenta las razones de la crisis que prosigue en el 
Sahel. 

Una de la$ m8s criticas de estas razones es la falta de politicas inte
gradas en cuanto al cultivo, el uso de las maderas y la administraci6n der
agua. Las crisis de alimentos, agua y energia rural est8n ligadas entre si a 
traves de procesos ecol6gicos y demogr8ficos, resultado a su vez de politicas 
miopes y de las estructuras de poder existentes. Aunque la sequia es la causa 
individual m8s importante de las fallas alimentarias, no est8 causada exclusi
vamente por la escasez de lluvias. Pueden identificarse por lo menos tres ti
pos de sequias: sequia de lluvias, sequia por escurrimiento y sequia fre8tica.98/ 
Incluso en anos de precipitaciones normales o buenas, la sequia debida a escu ~ 
rrimiento o a niveles fre8ticos bajos puede tener efectos devastadores. -

Estos dos ultimas tipos de sequia son a menudo resultado de la desfores 
taci6n y de la erosi6n de los suelos causadas por una tala de 8rboles mal pla-=
neada y mal equilibrada para usos industriales (f8bricas de pulpa y de papel, 
de muebles, etc.); por la tala de 8rboles para las necesidades de energia do
mestica, o rural, o urbana; por los embalses o por la desviac~6n de rios o 
arroyos perennes para fines hidroelectricos; y por sobrepastoreo u otras pr8c
ticas agricolas perniciosas. Dos grandes rasgos agroclim8ticos que caracteri
zan vastas extensiones de los tr6picos exacerban estos problemas: el poco espe 
sor y la baja calidadde los suelos superficiales y la intensidad de las tormen 
tas estacionales. Estas ultimas tienden a barrer y a apelmazar los suelos 
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existentes en ausencia de una cubierta de vegetaci6n adecuada y de Arboles. 
Las sequtas graves parecen haberse vuelto ahora end~micas en el Africa subsa
hariana. En 1984, segQn la FAO, hubo graves escaseces de alimentos en Etio
pta, SudAn, el Sahel y las regiones sudafricanas de Zimbabwe, Mozambique, An
gola, Botswana, Lesotho y Zambia.99/ Los procesos subyacentes operan igual-
mente fuera de Africa.100/ ~ 

No todos los problemas pueden achacarse al uso industrial excesivo de 
los bosques. La privatizaci6n de tierras anteriormente baldtas y comunales 
reduce la disponibilidad de biomasa lenosa (lena ligera, ramillas, madera 
muerta y residues de las cosechas) que es la forma dominante de energta dom~s 
tica, especialmente entre las familias pobres de Africa. Esto acarrea graves 
escaseces de energta, que se ven empeoradas por las rApidas tasas de crecimien 
to de la poblaci6n.101/ Por anadidura, los pobres y los desprovistos de tie-
rras tienden tambi~n a perder su acceso a los productos forestales como alimen 
tos y como fuentes de ingresos. -

Un efecto relacionado con todas estas presiones sobre la energta rural 
y el agua es la creciente erosi6n de los suelos y la declinaci6n de la produc 
ci6n de alimentos y de la productividad. Las tres crisis -alimentos, combus-= 
tible y agua- son por consiguiente interdependientes y requieren soluciones in 
tegradas y a mAs largo plaza. La necesidad de tales soluciones empieza a ser
reconocida ahora sistemAticamente. Por ejemplo, con fondos de la Autoridad 
Sueca Internacional para el Desarrollo (Swedish Inten-iational Development 
Authority, SIDA), la Cruz Roja Sueca y Earthscan (un servicio de informaci6n 
sobre medic ambiente y desarrollo que tiene su base en Londres) han colaborado 
para producir el informe de Wijkman y Timberlake citado mAs arriba. Su princi 
pal argumento es que los llamados "desastres naturales" son cada vez mAs cau-
sados por los seres humanos. Aunque es ~sta una idea deprimente cuando se con 
sidera la escala de la miseria humana implicada, ofrece tambi~n la esperanza -
de que existan eficazmente soluciones y opciones a largo plazo que puedan iden 
tificarse y aplicarse.102/ -

El informe criticaba agudamente desde dentro las prActicas y motivacio
nes de las agencias dedicadas al alivio de situaciones de desastre. Una de 
las principales criticas es que -como ·el proverbial burro en una cacharreria
esas agencias a menudo trastornan los mecanismos existentes para hacer frente 
a los desastres, favorecen la dependencia exterior mAs que la autodependencia 
y tratan a los pobres (que son en general los mAs gravemente afectados por los 
desastres) como a vtctimas desesperadas. El informe aboga fuertemente, en con 
secuencia, por la elaboraci6n de soluciones a largo plaza en conjunci6n con -
las poblaciones locales. Las soluciones deben ser elaboradas tomando en cuen
ta las experiencias y necesidades declaradas de dicha poblaci6n, y las politi
cas y programas de decisi6n en cuanto a lineas de acci6n. 

Si alguna falla puede encontrarse en este reflexive y sensible documen
to, es que no da el paso critico final impltcito en su propia argumentaci6n. 
A saber: que si las crisis de alimentos-agua-combustible estAn interrelaciona
das, y si las poblaciones locales han de ser la espina dorsal de los esfuerzos 
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de desarrollo encaminados a su soluci6n, entonces las mujeres (especialmente 
las pobres y las desprovistas de tierras) deben ser explicitamente reconocidas 
coma las elementos humanos clave en esos nexos, y coma agentes activos en 
cualesquiera resoluciones. Lo que se ha llamado una crisis generalizada de re 
producci6n es una crisis multidimensional. Primera, una amplia literatura -
muestra ahora que en muchas partes del Tercer Mundo las mujeres son producto
res importantes, a menudo las mas importantes, de cosechas alimenticias.103/ 
Segundo, incluso alli donde las mujeres no cultivan efectivamente las cose
chas, son casi universalmente las principales procesadores de alimentos y co
cineros. Tercero, ademas de ser proveedoras de alimentos, las mujeres general 
mente son tamb1~n responsables de la recolecci6n de agua y combustible, aun -
cuando el trabajo de las ninos es tambien importante para esta ultima tarea.104/ 
Cuanto menos disponibles estan el agua y el combustible, tanto mas tiempo ti~ 
nen que dedicar las mujeres a su recolecci6n. Datos de estudios de muestreo 
de nivel nacional demuestran tambien ahora que las mujeres mas pobres realizan 
esas tareas en numeros desproporcionados~105/ Cuarto, la crisis de reproduc
ci6n se refleja en el hecho de que las mu]eres tengan que hacer cambalaches en 
tre diferentes necesidades basicas en el uso de recursos tales coma su tiempo
de trabajo, su ingreso liquido o la tierra sabre la que tienen algun control. 
Alli donde las mujeres tienen poco poder de ingresos o poco control efectivo 
sabre el ingreso liquido o el uso de la tierra (y esto puede deberse tanto a 
las jerarc)uias genericas tradicionales coma a politicas estatales sesgadas en 
cuanto a la reforma agraria), su propio tiempo de trabajo y el de sus hijos 
(especialmente el de las ninas) es el unico recurso sabre el que tienen en to
do caso algun control. De esta manera, las horas de trabajo de las mujeres 
coma unico mecanismo para intentar hacer frente a la crisis, se alargan consi
derablemente. Quinto, el impacto nutritivo y sanitario de estas presiones ope 
ra orientando el consumo hacia alimentos menos nutritivos pero menos laborio-
sos y que necesitan menos combustibles, par ejemplo de las names a la yuca, 
del mijo a la mandioca, de granos integrales a alimentos procesados que se com 
pran.106/ Esto afecta particularmente el estatuto nutritivo de las ninos en -
etapaae crecimiento. Sexto, las mujeres, coma administradoras de la distribu
ci6n de comida dentro derliOgar, comen generalmente despues que las hombres, y 
a veces despues que las ninos, consumiendo par consiguiente cantidades mas pe
quenas y menos nutritivas. Asimismo, las hijas quedan a menudo discriminadas 
en favor de las hijos en la distribuci6n de comida.107/ En conjunci6n con unas 
cargas de trabajo aumentadas, esto lleva a una dec1Tnaci6n del estatuto alimen 
ticio absoluto y relativo de las mujeres.108/ 

Es claro que las mujeres, coma principales trabajadoras en la provisi6n 
de las necesidades basicas, son centrales para un entendimiento de las nexos 
que se encuentran en la crisis de reproducci6n. Y se sigue de ello que las mu 
jeres deben ser actores potenciales en toda resoluci6n de la crisis. En realT 
dad, con o sin el reconocimiento internacional o gubernamental, las mujeres 
han estado ya organizandose. En la India, par ejemplo, se esta extendiendo un 
movimiento de mujeres que se organizan contra loscontratistas forestales para 
evitar la desforestaci6n.109/ Los sistemas tradicionales de mutua asistencia 
y ayuda basados en el parentesco y en la comunidad, par e,iemplo el "harambee" 
de Kenya, son revitalizados para que contribuyan a solucionar las problemas de 
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suministro de agua y combustible. Los grupos de mujeres existentes tienden a 
ser locales y participativos, asf como altamente flexibles en su capacidad de 
reorientarse de un proyecto a otro segun las necesidades._!_!Q/ 

Una importante barrera para el funcionamiento efectivo de estos grupos 
es que los intereses de los hombres y mujeres pobres no siempre son identicos, 
debido a la existente divisi6n sexual del trabajo y de los recursos. Por ejem 
plo: los hombres pueden interesarse m~s en las cosechas para cobra en efectivo 
que en las cosechas para el. consumo alimenticio si controlan el ingreso moneta 
rio; pueden estar dispuestos a vender los derechos forestales a contratistas -
madereros; o pueden ser indiferentes a las mejoras tecnol6gicas que reducen el 
trabajo en la cocina o el uso de agua o de combustible. Algunos hombres pue- , 
den tambien temer el crecimiento del poder de las mujeres gracias a sus organi 
zaciones y a sus tomas de decisones colectivas. La activaci6n de las organiza 
ciones de mujeres es una acci6n clave para el mejoramiento potencial de todos
los pobres, y es este un argumento decisivo para despertar la conciencia----ae-
los hombres pobres y desprovistos de tierra~. 

Los gobiernos y las agencias internacionales siguen .tambien beatf..f:ica
mente ignorantes de las crecientes pruebas de que las mujeres, como principa
les proveedoras de necesidades b~sicas, son esenciales para entender y resol
ver la crisis de la reproducci6n rural en el Tercer Mundo. Es sobradamente 
tiempo de invertir esta indiferencia. En un reciente grupo de trabajo sabre 
el papel de la mujer en la autosuficiencia alimentaria, el equipo de investiga 
ci6n sabre pol1ticas macroecon6micas concluy6 que entre los requerimientos re-=
gionales se cuentan los siguientes: para Africa, la conexi6n de las pol1ticas 
alimentarias con el acceso de las productoras femeninas a la tierra, el credi
to, la tecnologfa y los mercados, con mayor insistencia de conjunto en los gra 
nos tradicionales y las siembras mixtas; para Asia, asegurarse de que las tec-=
nolog1as de procesamiento de alimentos no sigan desplazando a las mujeres, y 
de que se las ayude a establecer molinos de arroz cooperativos, por ejemplo; 
para Latinoamerica, que se de a las mujeres un estatuto igual al del hombre en 
las reformas agrarias y las estrategias de cultivos cooperativos._!1_!/ 

La balanza de pagos y la crisis de la deuda 

Aunque en lo que se refiere a los pa1ses del Tercer Mundo existe una crisis ba 
jo la forma de cargas de deuda y deficit de pagos inmanejables, esto no son 
m~s que sfntomas de una crisis m~s amplia del sistema financiero y monetario 
de la postguerra, as1 como de los mecanismos correspondientes de comercio in
ternacional y flujo de capitales. En el sistema Bretton Woods, a pesar de 
las intenciones de algunos por lo menos de ser fundadores,112/ el peso del 
ajuste a los desequilibrios de la balanza de pagos internaCTOnales recae ente
ramente sabre los pafses deficitarios. Dada la debilidad estructural que la 
era colonial impuso a la mayorfa de los paf ses del Tercer Mundo, su papel ha 
sido de perenne "ajuste". La Comisi6n Econ6mica para America Latina de las Na 
ciones Unidas (CEPAL) ha alegado extensamente la necesidad de estrategias . 
orientadas hacia el interior y de sustituci6n de importaciones para reducir 
Ins presiones de la ~alanza de pagos y para dar al crecimiento econ6mico un 
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impulse interno.113/ Simult~neamente, la CEPAL favorecla la reforma agraria 
como mecanismo para aumentar la productividad agrlcola, reducir la desigualdad 
de ingresos y expander el mercado dom~stico para mercanclas industriales. Los 
resultados variados de las reformas agrarias emprendidas durante la d~cada de 
1950, 1960 y 1970 est~n documentados.114/ Del lado de la sustituci6n de impor 
taciones, a mediados de la d~cada de 1"900 se asisti6 al comienzo de una ere- -
ciente desilusi6n e incluso a una inversi6n de las politicas anteriores. Se 
alegaba que la fase "fkil" de la sustituci6n de bienes de consume tendria que 
ceder el paso a una fase mucho m~s "dura" de intensa producci6n de bienes de 
capital tecnol6gicos. 

Un punto extremadamente importante es que la fase de sustituci6n de im
portaciones no pareci6 mejorar la posici6n de Latinoam~rica en cuanto a balan
za de pagos, como habia sido su intenci6n. Aunque se culp6 de esto al crecien 
te requerimiento de importaci6n de bienes de capital e intermedios para la in-= 
dustrializaci6n, se concedi6 demasi-ada poca atenci6n a otro factor que contri
buy6 a ello: el hecho de que al establecer barreras proteccionistas contra las 
importaciones, las companias multinacionales empezaron a localizar y expander 
su producci6n industrial en esos paises. La medida en que el crecimiento de 
las importaciones industriales puede atribuirse directamente a la producci6n 
de MNC, la medida en que las cuentas de las importaciones se inflaron gracias 
a la "facturaci6n de transferencia",115/ y la medida en que las tentativas de 
robustecer la industria dom~stica quedaron debilitadas por el control multina
cional y la comercializaci6n de la tecnologia,son cosas que nose conocen bien. 
Indudablemente las tres cosas sucedieron. Pero incluso aparte del desequili
brio de la balanza oomercial, las remesas debidas a repatriaci6n de beneficios 
y otros pagos similares fueron considerables hacia fines de la d~cada de 1960. 
As1, las estrategias de desarrollo.que apuntaban a controlar el comercio a la 
vez que permitian movimientos de capital relativamente libres no pudieron ni 
controlar el comercio ni mejorar la balanza de pagos. Para fines de la d~cada 
de 1960 y de la de 1970, la promoci6n de las exportaciones se estaba convir
tiendo otra vez en una prioridad predominante. Despu~s de 1973, el reciclaje 
de petrod6lares por los bancos comerciales por medio de pr~stamos a paises del 
Tercer Mundo es bien conocido. Aunque los bancos estaban ansiosos de encon
trar salidas provechosas para esos fondos, los pr~stamos fueron asignados por 
lo general segun prioridades negociadas entre gobiernos, prestamistas privados 
y solicitantes privados (cuyo empr~stito a veces estaba garantizado por los go 
biernos). Rara vez se tuviero'n en cuenta de una manera o de otra las necesiaa 
des o los intereses del pueblo. As1, lo mismo que sucedi6 con otras decisio-
nes de la politica de desarrollo, ni las prioridades ni los mecanismos de in
versi6n se determinaron democr~ticamente. Los pr~stamos se gastaron a menudo 
en la militarizaci6n, en proyectos de infraestructura con largos plazos de ges 
taci6n y en algunos casos en servicios sociales. Hubo tambi~n cierta~ fugas -
de los fondos hacia cuentas bancarias del extranjero. · , _ ' · 

Con la p~rdida de vivacidad de la economia mundial y :j~J cnmercio inte.!:_ 
nacional, las presiones de ajuste en los paises latinoamericanos que se enfren 
taban a grandes deudas se hicieron graves.116/ El r~pido crecimiento de la -
carga de la deuda y la incapacidad de pagarla se deben en parte a la actual 
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recesi6n mundial y a la correlativa declinaci6n en las exportaciones de los 
paises del Tercer Mundo, problema que se ve agravado por el proteccionismo de 
los paises industriales. Pero el desmesurado crecimiento de la ,deuda se debe 
tambien a la obra de las tasas de interes internacionales variables, que se 
ven afectadas por la politica norteamericana de administrar sus propios defi
cits domesticos y de balanza de pagos por medio de altas tasas de interes e in 
fusiones de capital. La consiguiente inestabilidad en el sistema monetario y
financiero internacional no s6lo hace dificil cumplir con las deudas a corto 
plazo, sino casi imposible la planificaci6n a largo plazo. En este contexto 
es en el que deben entenderse los paquetes de ajuste estructural que negocian 
el FMI y el Banco Mundial operando en mancuerna. 

Ante todo, los paquetes de ajuste estructural tienen pocas probabilida
des de llevar al necesario aumento de las exportaciones, dado el creciente pro 
teccionismo en los paises adelantados. En segundo lugar, si los programas de
promoci6n de exportaciones tienen efectivamente exito, especialmente en la 
agricultura, es probable que reduzcan para los pobres la disponibilidad de ali 
mentos domesticos. En tercer lugar, esto tendria un efecto nocivo en la sobre 
vivencia humana debido a los recortes en las importaciones de bienes de consu-=
mo, en los subsidios para articulos tales como los alimentos y los combusti
bles, y en los gastos para salud y educaci6n. De hecho, las agencias interna
cionales y la comunidad de los negocios son conscientes de que la fase "dura'' 
de la administraci6n de la deuda queda por abordarse, y de que habra considera 
bles trastornos civiles y politicos ocasionados por sus programas de ajustes 
estructurales. 

Ademas, aunque se ejerce considerable presi6n sobre los paises del Ter
cer Mundo para que se "aj us ten estructura lmente", hay una apertura, 1 imi tada 
pero preciosa, en las agencias internacionales y en los gobiernos de los pai
ses avanzados al ajuste estructural del sistema como un todo.117/ Ya menos 
que las cargas del ajuste se compartan entre parses con excedentes y paises de 
ficitarios,118/ ya menos que los parses mas poderosos dejen de vivir mas alla 
de sus posiDTridades, la crisis del sistema no se resolvera. 

Como ya dijimos, las rarces de la crisis de la balanza de pagos del Ter 
cer Mundo se remontan a antes de 1973 y de la expansi6n de la deuda. Las rar-=
ces estructurales radican-en-la apertura a los flujos de capital privado 'y en 
las grandes remesas que resultan de ello.119/ La debilidad de la balanza de 
pagos estaba pues incrustada en el sistema:-Ge producci6n y comercio durante la 
fase de sustituci6n de importaciones y despues.120/ La proyecci6n de la deuda 
no hizo mas que intensificar y precipitar la crTSTs. 

Ee-ta i__gua_lmente claro que las necesidades basicas de la mayorfa de la 
poblaci6n s~ra~ anpr~ ur.a prioridad gubernamental 0 multilateral secundaria. 
Aunque es ~odavra ~emJs~ado pronto para una apreciaci6n sistematica de los 
efectos del ,','aj1J11fe esiructural" en la decada de 1980, la suposici6n basada 
en buenas informaciones en el sentido de un impacto negativo de los recortes 
sobre la alimentaci6n, las enfermedades, la mortalidad, la sobrevivencia infan 
til, la salubridad, el transporte y la educaci6n,no puede estar muy errada.121/ 
Los recortes presupuestarios se sentiran tambien directamente en los empleo~s~ 
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del sector pOblico. Si la experiencia de Chile despu~s de 1973 es indicativa, 
la ulterior apertura de la economia a un libre movimiento de mercancias y capi 
tales, y los aumentos de precio de los insumos importados tendran un impacto -
recesivo a medida que muchas firmas pequenas y medianas abandonen su activi
dad.122/ El desempleo en gran escala, combinado con ciertas reducciones de 
los servicios sociales, condujo a un rapido y grave empobrecimiento en Chile, 
mientras que la fuga de capitales agravaba la presi6n sobre la balanza de pa
ges. 

Para las mujeres, los programas de "ajuste estructural" tendran probale 
mente varios efectos. El efecto de los programas de estabilizaci6n sobre el -
empleo femenino sera seguramente confuse. Su empleo en las firmas pequenas y 
medianas que producen para el mercado dom~stico tendera a declinar a medida 
que esas firmas abandonen los negocios. Por otra parte, si las industrias 
orientadas hacia la exportaci6n se expanden bajo el estimulo gubernami!ntal, el 
empleo femenino probablemente se expandera igualmente, ya que las mujeres tra
bajadoras tienden a predominar en este sector. Como es bien sabido, aunque 
los salaries y las condiciones de trabajo puedan ser a veces un poco mejores 
en las fabricas mas grandes de las ~onas franca~. el trabajo es temporal y con 
una alta proporci6n de renovaci6n de personal y una severa disciplina. Muchas 
mujeres, en las unidades de exportaci6n, trabajan en condiciones agotadoras, 
con bajo salario y alta inseguridad laboral.123/ 

En respuesta a la crisis del adeudo, las agencias internacionales han 
aconsejado a algunos pafses que generen intercambios exteriores mediante una 
mayor expansi6n de la agricultura de exportaci6n. Como resultado de ello, el 
empleo femenino ha crecido en ese sector. Ese empleo, en plantaciones o ha
ciendas de tipo gran empresa, presenta grandes similitudes con el empleo feme
nino en las fabricas del Tercer Mundo, en cuanto a las condiciones de trabajo 
y a la vunerabilidad frente a las variaciones estacionales. Un ejemplo de 
ello.es la producci6n comercial de frutas y legumbres de invierno en M~xico. 
El empleo femenino tiende tambi~n a expanderse en los servicios, el comercio y 
el trabajo "de entregas~. Estas son las llamadas actividades ''informales", 
que crecen a la par de la participaci6n de las mujeres en el trabajo.124/ ·Aun 
que las mujeres pobres siempre han trabajado por un salario, las presTOnes de
los programas de estabilizaci6n sobre los ingresos y el consumo obligan a un 
nOmero cada vez mayor de mujeres {j6venes y mayores) a buscar trabajo. El em
pleo dom~stico ofrece tambi~n una salida, aunque el empobrecimiento de las cla 
ses medias puede reducir la demanda de sirvientas dom~sticas pagadas. Asf, eT 
empleo femenino puede crecer como consecuencia de los programas de "ajuste es-

. tructual", pero crece de manera forzada y principalmente bajo las condiciones 
negativas del llamado sector "informal". 

Los efectos especificos de medidas tales como las res~rictiones a la im 
portaci6n (adoptadas come parte de paquetes de ajuste estl'uc:turaH sobre el -
abanico de actividades comprendidas en este sector es difici.l de predecir. Por 
un lado, al bloquear o reducir el flujo de bienes de cor.sumo 11nportados y otras 
manufacturas, la demanda de mercancfas que pueden producirse localmente podria 
crecer. Sin embargo, ciertas ocupaciones que dependen de materias primas o 
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mercancias importadas (por ejemplo ciertos tipos de ventas de distribuci6n y 
de comercio) quedarian danadas por las restricciones a la importaci6n. La re
ducci6n del poder de compra de las masas como resultado de los programas de 
ajuste estructural se traduce en una demanda reducida de muchas mercancias, pe 
ro puede haber tambi~n un giro hacia mercancias mas baratas producidas en el
"sector informal". 

Un segundo impacto importante de los programas respaldados por el FMI 
sobre las mujeres se produce a trav~s de los recortes en los gastos de servi
cio social. Estos recortes tienen lugar al mismo tiempo q~e la demanda de 
esos servicios aumenta, como resultado del desempleo y la pobreza crecientes. 
La politica fiscal restrictiva implica que servicios tales como la educaci6n, 
la salud, la habitaci6n social, los alimentos subsidiados y el transport~ que
den reducidos, eliminados o s6lo disponibles a precios mucho mas altos. Las im 
plicacione.s para las mujeres son triples. Primero, puesto que las mujeres son 
los principales miembros de la familia encargados de tareas tales como cocinar, 
limpiar y cuidar de la salud, su carga de trabajo probablemente crecera. Por 
ejemplo, unos gastos sociales mas bajos en la salud combinados con una alimen
taci6n mas pobre haran aumentar las demandas que se hacen a las mujeres de que 
compensen esa diferencia con cuidados de la salud en el hogar. El tiempo que 
las mujeres gastan esperando en colas aumentara a medida que los procedimien
t0s burocraticos se hacen mas rigidos y la dispanibilidad de servicios se enco 
ge. Habra que gastar quiza mas tiempo en las fuentes pOblicas de agua, centres 
de salud, etc. Segundo, puesto que· las mujeres son responsables en general de 
la admini·straci6n de las necesidades basicas de la fami l ia, creceran las pre
siones para que reduzcan su propio acceso personal a servicios tales como la 
salud y la educaci6n. Lo mismo sucedera con su estatuto alimenticio. Tercero, 
la tasa de deserci6n escolar de ninas crecera probablemente a medida que se 
ven obligadas a sustituir a las mujeres de mas edad en las tareas del hogar o 
que se ven arrastradas a hacer trabajos de "entrega" o a trabajar en talleres 
de labor agotadora a fin de completar el ingreso real de la familia.125/~ 

Como dijimos antes, las pruebas de estos efectos se estan todavia inves 
tigando y reuniendo.126/ Sin embargo, hay ya bastantes pruebas sobre el impac 
to en las mujeres de---r5"s recortes en el servicio gubernamental en los paises -
avanzados, particularmente en los Estados Unidos. Aunque Europa difiere en 
muches aspectos de los Estados Unidos, muy especialmente en los niveles actua
les de desempleo y en el estancamiento de la demanda interna, hay tambi~n mu
ches paralelismos en cuanto al aislamiento relativodel Estado en relaci6n con el 
bienestar y las politicas de seguridad del trabajo y el ingresor. Pero confin~ 
remos nuestro analisis aqui a los Estados Unidos porque proporcionan la ilus
traci6n mas clara del impacto negative de las politicas gubernamentales sobre 
las mujeres y los pobres. 

Cualq.uiera 1ue· .sea la manera en que se mida la pobreza, el nOmero de 
norteamerica~os pobres creci6 en mas de 9 millones tan s6lo en 4 anos, con _la 
mayor concentraCi'6n entre las minorias y las mujeres blancas de bajos ingresos. 
Esto representa el mayor crecimiento desde que el gobierno empez6 a recoger ci 
fras sobre la pobreza en 1960. Las familias encabezadas por mujeres constituyen 
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la parte mas sustancial de los beneficiarios afectados por las politicas mone
tarias y fiscales del gobierno. Bastante mas de un tercio de todas las fami-
1 ias encabezadas por mujeres estan por debajo del nivel de pobreza, y mas de 
la mitad de todas las familias negras e hispanicas encabezadas por mujeres vi
ven en la pobreza. 

Ya antes de que la administraci6n Reagan entrara en funciones en 1980, 
los programas sobre la pobreza tenian. serias lagunas. Aunque la idea popu
lar relativa a los Estados Unidos es que en los 10 o 15 anos anteriores hubo 
sustanciales aumentos de beneficios para los pobres en su conjunto, la reali
dad es que los principales aumentos durante ese periodo fueron para los ancia
nos y para un pequeno nQmero de familias blancas encabezadas por hombres. Los 
beneficios de los principales programas se desplomaron porque no estaban ajus
tados a la inflaci6n y porque los requisitos p~ra ser aspirante cambiaron de 
tal manera que muchas personas necesitadas de asistencia queraron excluidas. 
Durante este periodo declin6 el poder de compra de las familias pobres encabe
zadas por mujeres, y muchas de ellas perdieron el acceso a servicios subsidia
dos. 

Hoy en dia, los programas dirigidos a los individuos y familias de ba
jos ingresos representan menos de una decima parte del presupuesto federal. 
Sin embargo, bajo la presidencia de Reagan estos programas han recibido los re 
cortes mas fuertes. Se han hecho reducciones sustanciales en el programa de -
asistencia pQblica a las familias con progenitores solteros pobres {primaria
mente mujeres), en los programas que ofrecen servicios medicos basicos para fa 
milias de bajos ingresos y ancianos, habitaci6n barata, empleo en el servicio
pOblico y capacitaci6n laboral, y beneficios de seguro. Contrariamente a lo 
que proclama la Administraci6n, estos recortes no representan reducciones efec 
tivas en el gasto de conjunto del gobierno federal, sino mas bien un cambio de 
los gastos del sector domestico al sector militar. El gasto militar ha creci
do en mas del 40 por ciento de 1980 a 1985, mas que el total de todas las re
ducciones en los gastos domesticos desde 1980.127/ 

Aunque la mayoria de los beneficiarios de los programas de asistencia 
pQblica son blancos, estos programas sirven a las minorias en grandes nOmeros. 
Asi, aunque un 12 por ciento aproximadamente de la poblaci6n total de los Esta 
dos Unidos es negra, mas del 40 por ciento recibe asistencia pQblica bajo la -
forma de transferencia de ingresos, estampillas para comida, gastos medicos, 
etc. En las Oltimos cuatro anos, las familias negras perdieron el triple en 
reducciones de beneficios en comparaci6n con la familia blanca media.128/ Los 
hispanicos han quedado afectados por las politica? presupuestarias de manera 
muy similar, y la pobreza ha estado creciendo mas rapidamente entre los hispa
nicos que en cualquier otro grupo. 

Estos recortes presupuestarios han venido acompanados de un importante 
reordenamiento del sistema impositivo que favorece a los contribuyentes de al
tos ingresos y a las grandes companias. Los beneficios fiscales que se suponia 
que debian favorecer a las familias de bajos ingresos quedaron mas que subsumi 
dos por la inflaci6n (que empuja a las familias a escalones mas altos en la-
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escala de ingresos) y por la subida de los impuestos de seguridad social. Has 
ta 1981, el Congreso norteamericano habia recortado los impuestos para compen-=
sar algunos de los efectos de la inflaci6n sobre las cargas fiscales de los po 
bres, pero abandon6 esa politica en 1981. Las familias de trabajadores de in-=
gresos bajos y moderados han pagado siempre una proporci6n mas grande de im
puestos sobre-ingresos, pero esta proporci6n rebasa ahora ampliamente la que 
pagan las grandes companias. En las decadas de 1950 y 1960, los impuestos so
bre ingresos de las companias proporcionaban un 25 por ciento del total de los 
ingresos fiscales federales. Para 1983, los impuestos de las companias asegu
raban apenas 6 por ciento de esos ingresos.129/ 

Estas politicas se justifican como un medio para romper el ciclo de la 
inflaci6n y la recesi6n y para producir un auge de larga duraci6n del creci
miento de la economia. Sin embargo, muchos analistas creen que las debilida
des estructurales clavesdela economia norteamericana que produjeron la rece
si6n impediran tambien una expansi6n econ6mica continuada. Todo giro positivo 
de la economia debe mirarse a la luz de los mas bajos fondos de la recesi6n 
donde tuvo su inicio. Muchos indicadores econ6micos no han vuelto a saltar a 
su posici6n anterior a 1981. Aunque la utilizaci6n de la capacidad subi6 ini
cialmente, sigue estando muy por debajo de su maximo habitual. El desempleo 
en 1982 habia alcanzado su punto mas alto en 40 anos, y aunque la tasa actual 
ha vuelto a caer a los niveles de 1981, el nOmero de desempleados a largo pla
zo sigue siendo alto.130/ El deficit comercial norteamericano ha alcanzado 
proporciones masivas,--aebido en parte a la duradera declinaci6n de la competi
tividad de la manufactura norteamericana y a factores mas recientes tales como 
la sobrevaloraci6n del d6lar y las altas tasas de interes productos de las es
trechas politicas monetarias de la Adm1nistraci6n. Por primera vez desde el 
New Deal, los Estados Unidos se han convertido en una naci6n deudora. 

El crecimiento econ6mico que ha tenido lugar se ha debido primariamente 
a la expansi6n de las industrias de servicios. El cambio de orientaci6n a lar 
go plazo hacia una economia de sector de servicios, ha dado como resultado una 
proporci6n relativa de los empleos de bajos ingresos mayor que lo que solia 
ser en una economia dominada por un sector manufacturero fuertemente sindicali 
zado. Las leyes fiscales federales que favorecen la sustituci6n de trabajado-=
res por maquinas han reforzado tambien los cambios tecnol6gicos que hacian o 
subir o bajar de nivel un gran nOmero de empleos de nivel medio y que resulta
ba en lo que algunos han llamado "la desaparici6n de la zona intermedia". Hay 
ahora una polarizaci6n todavia mayor de los empleos de bajos y de altos ingre
sos, y por ende mas amplias desigualdades en la distribuci6n de ingresos de 
los trabajadores. El efecto de este cambio para las mujeres ha sido desigual. 
Su empleo ha crecido debido a la expansi6n en servicios tales como el comercio 
al menudeo y los seguros, y debido al crecimiento de fabricas no sindicaliza
das, talleres de trabajo agotador y las industrias caseras que caracterizan la 
reorganizaci6n de las industrias manufactureras mas antiguas. Sin embargo, 
los empleos femeninos son en conjunto de bajos salarios, de baja condici6n y 
sin perspectivas. Ademas, hay una gran documentaci6n sobre la creciente impor 
tancia de las actividades del,"sector informal" para las mujeres en las zonas
urbanas y rurales.131/ 
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Si los recortes y las tendencias han sido tan enemigos de las mujeres 
en un pais adelantado, serAn todavia peores para las mujeres pobres del Tercer 
Mundo, que empiezan desde un nivel mucho mAs bajo de satisfacci6n de las nece
sidades bAsicas. Sin embargo las mujeres, individual y colectivamente, han ve 
nido descubriendo mecanismos para hacer frente a estos problemas.132/ Debe re 
cordarse que las mujeres ni son responsables de la crisis del sistema mundiar:
ni puede esperarse que la resuelvan. Tal soluci6n requiere una acci6n concer
tada por medio de negociaciones multilaterales entre los paises. Pero las so
luciones a las crisis sistemicas que se estAn adoptando (o sea los programas 
de ajuste estructural) estAn creando una importante crisis de reproducci6n es
pecialmente en los paises endeudados del Tercer Mundo. Puesto que las mujeres 
son responsables de las necesidades bAsicas de las familias, se ven afectadas 
a la vez como productoras y como consumidoras de los medios para satisfacer 
esas necesidades. No es nuestra intenci6n glorificar el papel de la mujer en 
el trabajo del hogar o en el "sector informal". Particularmente'en el contexto 
de la crisis de la deuda, los intereses de las mujeres pobres parecen consis
ti l'\ en unir sus voces a la lucha por un orden econ6mico internacional y nacio
nal mAs sano estructuralmente. Esto es de una importancia particular dado que 
la supuesta escasez de recursos no ha impedido unos gastos militares dispara
dos en espiral tanto en los paises avanzados como en los del Tercer Mundo. 

Militarizaci6n y violencia 

SegOn un estudio reciente de.las Naciones Unidas,133/ desde 1945 los conflic
tos armados han costado 21 millones de vidas. La mayoria de esas muertes han 
ocurrido en el Tercer Mundo; y cuando ha podido hacerse una distinci6n signifi 
cativa; tres de cada cinco muertos eran civiles. Las inujeres, los nifios y los 
ancianos e invAlidos predominan entre las victimas c?viles y entre los refugia 
dos que son resultado de los conflictos armados.134/ -

Este aterrador crecimiento de la violencia global estA en relaci6n con 
cierto nOmero de aspectos: 1) un creciente potencial de conflicto armado entre 
naciones como consecuencia del creciente gasto militar;2) un mayor crecimiento 
de una estructura econ6mica acoplada a la producci6n y el comercio de armamen
tos; 3) un creciente nOmero de paises controlados por los militares, la mayo
ria de los cuales tienen por principal raison d'etre la supresi6n de la disen
si6n interna (cosa que debe verse en el contexto particular de la extendida re 
sistencia popular a los programas apoyados por el FMI para el "ajuste estructu 
ral" por medio de la austeridad domestica), y 4) la proliferaci6n de una cultu 
ra de la violencia contra la mujer en la que el "machismo" y la brutalidad son 
dominantes; la otra cara de esa moneda es el desprecio hacia la mujer expresa
do por medio de nociones reaccionarias en cuanto a su lugar en la sociedad. 

El gasto militar 135/ se ha convertido en la caja de Pandora del siglo 
XX. Desde mediados de ractecada de 1930, el volumen de la actividad militar 
se ha multiplicado por trece. SegOn un reciente informe del Departamento para 
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas,136/ las mAs grandes potencias mili
tares constituyen el principal motor de la-carrera armamentista, debido a su 
virtual monopolio del desenvolvimiento de la tecnologia militar avanzada, a la 
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proporci6n abrumadoramente alta de su participaci6n en la producci6n y las ex
portaciones militares mundiales, y al caracter global de sus intereses politi
cos y militares. Los seis patses que tienen mas altos gastos militares repre
sentan tres cuartos del comercio mundial de armas,137/ practicamente toda la 
investigaci6n military su desenvolvimiento y casiTodas las exportaciones de 
armas y equipo militar. Todos los desarrollo significativos en armamento se 
originan en los patses avanzados y se extienden a los patses en vtas de desa
rrol lo en plazos mas o menos largos; en los Oltimos anos estos plazos han dis
minuido para muchos tipos de armamento convencional. De los seis patses que 
mas gastan, los Estados Unidos y la U.R.S.S. representan la mayor proporci6n 
en el total global del gasto military del comercio internacional de armas. 

Desde 1960 la acumulaci6n de fuerza, el crecimiento de los gastos mili
tares y la inversi6n en tecnologia militar avanzada por medio de importaciones 
de armas tuvieron lugar a un ritmo mas rapido en el Tercer Mundo que en los 
patses industrializados. Dos tercios del comercio de armas se lleva a cabo 
ahora entre patses desarrollados y paises en vtas de desarrollo,138/ y practi
camente todos los paises en vtas de desarrollo cuentan con fuerzas-armad~s en
trenadas por las principales ·potencias. Los trece patses de la OPEP represen
tan por st solos mas del 40 por ciento de las armas importadas por todos los 
patses en vias de desarrollo entre 1975 y 1980. Estas compras, mas las de Tai 
wan y Corea del Sur, incluian armas tan refinadas como las del armamento de ra 
OTAN y del Pacto de Varsovia.139/ En los cuatro anos transcurridos entre 1978 
(el ano de la primera Sesi6n r"SPecial sobre Desarme de las Naciones Unidas) y 
1982 (anode la segunda), los gastos militares mundiales sobrepasaron 1.6 tri
llones de d6lares.140/ Se estima que aproximadamente una quinta parte de los 
desembolsos militares globales van a los crecientes acervos de armas nucleares. 

Ha habido bastante discusi6n en los paises industrializados en torno a 
los efectos econ6micos de la militarizaci6n, especificamente sobre la tasa de 
inflaci6n, el desempleo y la productividad y el crecimiento.141/ SegGn cier
tos estudios de Sivard yotros, el gasto militar crea presiones inflacionarias 
espectficas que le son peculiares, por la vta de contratos de costo mas benefi 
cio, del despilfarro en gran escala y de la rapida obsolescencia de los produc 
tos. Para asegurar la primera opci6n sobre materiales escasos, trabajo, admi-=
nistraci6n y talento cientifico, los compradores militares operan bajo restric 
ciones de precios menores que los compradores civiles, especialmente en los ES 
tados Unidos. Pocas economias pueden evitar que esta demanda privilegiada se
derrame hacia otros mercados.142/ 

En aquellos paises del Tercer Mundo que dependen de importaciones de ar 
mas, las tendencias inflacionarias operan mas indirectamente, ejerciendo pre-
si6n sobre la balanza de pagos y por ende sobre la tasa de cambio. Entre los 
veinte paises en vias de desarrollo que tienen las mayores deudas extranjeras, 
las importaciones de armamentos entre 1976 y 1980 fueron equivalentes al 20por 
ciento del crecimiento de su deuda durante ese periodo; en cuatro de esos vein 
te, el valor de las importaciones de armamentos fue igual al 40 por ciento o -
mas del aumento de la deuda. Por lo menos seis paises que tuvieron que renego 
ciar su deuda despu~s de 1981 habian gastado mil millones de d6lares cada uno 
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durante los cinco anos precedentes. 143/ Un reciente estudio de la Rand Corpo 
ration 144/ encontr6 que las transferencias de armamentos han desempenado un -
papel Sfgnificativo en el crecimiento de la deuda del Tercer Mundo. Durante 
la decada de 1970, los paises en vias de desarrollo hicieron crecer su gasto 
militar tres veces mas rapido que los paises industrializados. Para 1980 los 
paises del Tercer Mundo contaban con mas de dos tercios de las fuerzas armadas 
del mundo e importaron 20 mil millones de d6lares en armas. A despecho de 
unos ingresos per capita que seguian estando e~ promedio por debajo de 670 d6-
lares en 1979, los paises en vias de desarrollo no pertenecientes a la OPEP 
gastaron 64 mil millones de d6lares en armamentos extranjeros entre 1970y 1979. 
El valor de sus importaciones de armQmentos fue equivalente a la mitad de toda 
la ayuda econ6mica extranjera que recibieron.145/ Los gastos militares han 
contribuido considerablemente a la crisis de TaS balanzas de pagos, a las pre
siones hacia la devaluaci6n y a la consiguiente presi6n hacia arriba sabre los 
precios de insumos importados, y por ende sabre los precios domesticos en gene 
ral. -

En los paises avanzados se ha alegado tambien que el gasto en armamen
tos acarrea altos costos de oportunidades en terminos de empleos civiles perdi 
dos; d6lar por d6lar, se crean mas empleos gracias p los proyectos civiles ta-=
les como la construcci6n, el transporte, la salud y la educaci6n.146/ Esta 01 
tima crea tambien mas habilidades transferibles en la fuerza de traoajo. En -
una epoca en que el 10 por ciento de la fuerza de trabajo en los paises de Eu
ropa Occidental y mas del 7 por ciento en los Estados Unidos esta desempleada, 
una importante reevaluaci6n de las prioridades parece necesaria. En los pai
ses del Tercer Mundo que importan armas, esos gastos tienen un potencial de 
creaci6n de empleos insignificante, en una epoca en que ciertas evaluaciones 
aproximadas sitOan la proporci6n de la fuerza de trabajo que esta desempleada 
o subempleada en los alrededores del 50 por ciento.147/ Se han establecido 
tambien correlaciones entre un gasto militar elevadQ"Y un crecimiento lento de 
la productividad, pero estas conclusiones son mas cuestionables.148/ -

Como resultado de la procura militar en los paises que producen armas, 
la industria multinacional de los armamentos es una de las mas pr6speras y po
derosas del mundo. Solo en 1982, una decidida promoci6n gubernamental en los 
mercados extranjeros ayud6 al negocio de armamentos a realizar, segOn estima
ciones, ventas anuales de 150 mil millones de d6lares. Esta cifra se sitOa 
justo por debajo de los ingresos anuales de las catorce mayores economias del 
mundo.149/ Una porci6n creciente de la producci6n militar consiste en armas 
para lil'exportaci6n, a fin de recuperar por lo menos una parte de los costos 

-de investigaci6n, desenvolvimiento, pruebas y evaluaciones, que crecen en espi 
ral. Ese equipo -cada vez mas armas con mayor refinamiento tecnol6gico- supo-=
ne varios riesgos. Cuanto mas refinada el arma, menos exploradas estan sus ca 
pacidades y menos son de fiar. El equipo es mas caro de desarrollar y de po-
ner a prueba y esta sujeto a incertidumbres de producci6n que pueden empujar 
hacia arriba el financiamiento a largo termino demaneras inesperadas e incon-

· trolables. Finalmente, cuando las armas se ponen efectivamente en uso, gene
ran grandes gastos de operaci6n continuada y de mantenimiento. Cuando un pais 
del Tercer Mundo con un nivel bajo de infraestructura cientifica o de poder 
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tecnico adquiere tales armas, no s6lo desvia recursos que podrian ir a inver
siones domesticas, sino que tambien queda dependiente para el mantenimiento y 
la operaci6n. / 

La desviaci6n de recursos hacia los usos militares se aplica a los mine 
rales vitales ya la utilizaci6n de la tierra. La carrera armamentista estA -
agotando reservas minerales vitales en los paises en vias de desarrollo, que o 
bien se verAn privados en el futuro de su uso civil, o bien los encontrarAn mu 
cho mAs caros. La mayoria de los paises desarrollados son enteramente depen-=
dientes de un pequeno nOmero de paises en vfas de desarrollo para los minera
les que son esenciales para mantener o acelerar la producci6n de armamentos. 
El grado de dependencia entre los paises varia segOn hasta que punto sus reser 
vas y tecnologfa nacionales permitan la sustituci6n, el reciclaje o el almace-=
namiento. Pero el lado de la demanda y el lado de la oferta de las exportacio 
nes de minerales estAn estrechamente ligados. En varios casos los receptores
de enseres militares entre los paises en vias de desarrollo son tambien casual 
mente los proveedores de importantes minerales estrategicos a los pafses desa-=
rrol lados. AdemAs, las crecientes necesidades militares de tierra no dejan de 
tener consecuencias. A medida que las naciones acrecientan su fabricaci6n de 
armamentos modernos y el tamano de sus fuerzas armadas, la cantidad de tierras 
dedicadas a este fin irA creciendo. En la medida en que esto destruye las tie 
rras de siembra, de pastoreo, los bosques y las redes de transporte, las car-
gas sabre los pobres de esos paises se hacen todavfa mayores. 

La cantidad de las desviaciones en detrimento de usos mAs productivos 
no puede exagerarse. Por ejemplo, en la decada de 1970, Pero gast6 alrededor 
del 20 por ciento de su presupuesto gubernamental (o sea 4 por ciento de su 
PNB), equivalente a 160 millones de d6lares al ano, en defensa. Mientras que 
el 60 por ciento de esta suma se dedic6 a salarios militares, etc., 40 porcien 
to se dedic6 a la importaci6n de armas.150/ 1 SegOn las estimaciones de Sivard;
en 1980 los paises del Tercer Mundo en ~conjunto gastaron 117 mil millones 
de d6lares en desembolsos militares, 105 mil millones en educaci6n y 41 mil mi 
llones en la salud. En el mismo ano los gastos pOblicos per capita fueron: -
sector militar, 34 mil millones de d6lares; educaci6n, 31 mil m1llones; salud, 
12 mil millones -mientras que s6lo el 44 por ciento de la poblaci6n tuvo acce
so a aguas saludables. Esta desviaci6n de recursos hacia fines destructivos 
en lugar de constructivos ocurre en el nivel nacional yen el internaciona-1. 

En 1982, los paises desarrollados gastaron 17 veces mAs en desembolsos 
militares queen la ayuda econ6mica extranjera. En otras palabras, al inicio 
de la Tercera Decada del Desarrollo dedicaban 4.5 por ciento de su PNB a gas
tos militares y 0.3 por ciento a la asistencia extranjera.151/ Para la decada 
de 1980, con el creciente bilateralismo y los recortes en TaS contribuciones 
a la AID, Asociaci6n Internacional de Desarrollo (la ventana de prestamos "blan 
dos" del Banco Mundial que presta con mAs facilidades a los paises mAs pobres)~ 
la proporci6n de la ayuda a los pafses menos desarrollados habia decrecido sig 
nificativamente.152/ -

Un estudio de Leontief y Duchin 153/ utiliza un modelo de insumo-salida 
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(input-output) para tener acceso a los efectos de diferentes niveles de los 
gastos m1l1tares globales para el ano 2000. Los niveles altos de gastos mili
tares conducen a una salida total y a un consumo personal mas bajos en la mayo 
ria de las regiones del mundo. Un recorte en los gastos militares en los paf".:" 
ses avanzados, con ayuda acrecentada a los paises mas pobres, no redaciria la 
brecha entre paises ricos y pobres a menos que fuera acompanada de un cambio 
estructural econ6mico y social; pero mejoraria el nivel de vida de estos Olti
mos. Aunque desconfiamos un poco de este argumento, dada la clase de "desarro 
llo" que la asistencia ha tendido a alimentar hasta ahora, existe efectivamen-=
te un considerable potencial de desviaci6n productiva de los gastos militares 
actuales. De hecho, hay una irracionalidad inherente en una situaci6n en que 
los proyectiles nucleares pueden ir de la Europa occidental a Mosco en 6.minu
tos, mientras que la mujer campesina media en Africa tiene que caminar varias 
horas al dia para traer agua a su familia. 

En cierto modo, el rapido crecimiento del gasto militar durante las dos 
Oltimas d~cadas no es sorprendente, dado el gran nOmero de paises del Tercer 
Mundo que han caido en gobiernos militares durante ese mismo periodo. Aunque 
es comprensible que paises que han tenido que pasar por guerras de liberaci6n 
nacional para desalojar a regimenes coloniales o a dictadores neocoloniales 
(por ejemplo Nicaragua, Angola, Mozambique, Vietnam) puedan necesitar al t~rmi 
no de ellas consolidar el control antes de convocar a elecciones, la mayoria -
de las juntas militares del Tercer Mundo han tornado el poder por media de gol
pes militares que reprimian movimientos de masas y las aspiraciones de los po
bres a una vida mejor (por ejemplo Chile en 1973).154/ Los gastos militares 
masivos de esos paises ofrecen las trampas del pocrer-a los lideres politicos, 
tal€s como aviones de retropropulsi6n, guardias de honor y un presupuesto que 
absorbe lujos ocultos. Las acciones en nombre de la "defensa nacional" tienen 
perimetros ilimitados; la ideologia ofrece la justificaci6n del secreto y del 
atropello a los derechos humanos. 

De hecho, hay bastante raz6n para creer que el crecimiento de los gas
tos militares en el Tercer Mundo incluye un significativo componente dirigido 
a la represi6n y la violencia dom~sticas mas que a la "defensa nacional". Fl 
aumento de violaciones de_los derechos humanos, de las torturas y de las escue 
las de entrenamiento dedicadas al sometimiento de poblaciones civiles por me-
dio de la violencia fisica y psicol6gica ha sido documentada mas que ampliamen 
te.155/ Loque nose reconoce suficientemente es el nexo entre la agitaci6n -
domestica y la desigualdad, la pobreza y la explotaci6n desenfrenada fomentada 
por los procesos y las estrategias de desarrollo dirigidos contra los pobres. 
NingOn ejemplo contemporaneo es mas impresionante que la crisis politica y eco 
n6mica de Centroam~rica. Se reconoce generalmente que la pobreza aguda y las
agudas desigualdades han sido la lena que ha alimentado el fuego de los movi
mientos guerrilleros en la regi6n. Pocos se dan cuenta sin embargo de que la 
pobreza y la desigualdad son a su vez resultado de una rapida expansi6n de los 
cultivos y la ganaderiadeexportaci6n, y de la consecuente enajenaci6n de la 
tierra de amplios sectores de la poblaci6n campesina.156/ Este proceso se ha 
acelerado en las dos Oltimas d~cadas. ~ 
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La intranquilidad de poblaciones campesinas o tribales desposeidas si-
gue rumiandose en varias partes del Tercer Mundo. Un sesgo mas se anade a es 

to si hay minorias ~tnicas o poblaciones indigenas, tales como los mayas de -
Guatemala. Encima de todo eso esta la intranquilidad urbana causada por los 
programas de estabilizaci6n y ajusta estructural: parece haber pues un circulo 
vicioso. Las estrategias de desarrollo sesgadas contra los pobres crean condi 
ciones que generan la oposici6n popular, que a su vez alimenta la violencia y-_ 
la represi6n por parte de los que estan en el poder. Las fuerzas militares y · 
paramilitares 157/ se hacen presentes en esta etapa, y en el proceso aumentan 
su porci6n derpY-esupuesto dom~stico y de la ayuda externa. Esto estrangula 
todavia mas los gastos sociales y hace aumentar el descontento. Ciertas pode
rosas fuerzas externas, tales como las multinacionales, estan implicadas a me
nudo en el apoyo a la represi6n dom~stica.158/ 

La militarizaci6n afecta por lo menos a una parte del Tercer Mundo de 
una manera mas directa y peligrosa. Durante mas de cuarenta anos cierto nQme
ro de paises del Sur del Pacifico han desempenado un papel central en la estra 
tegia militar global de los Estados Unidos. El estatuto colonial proseguido -
de muchos de esos territorios ha facilitado su uso y abuso como terreno de · 
pruebas para los proyectiles nucleares de las potencias occidentales. Islas 
enteras han quedado contaminadas e inhabitables, poblaciones enteras han _sido 
desalojadas y la incidencia del cancer, de los defectos de nacimiento y de 
otras enfermedades ha aumentado. Debido a sus intereses militares estrat~gi
cos en la regi6n, las potencias occidentales han frustrado las luchas indepen
dentistas de esas islas econ6micamente dependientes amenazando con cortarles 
toda asistencia. Las protest~s populares de la regi6n son tanto contra el do
minio y la explotaci6n coloniales que permiten la perpetuaci6n de la militari
zaci6n, como contra las pruebas nucleares mismas. 

Los efectos de la militarizaci6n en las mujeres operan tanto directamen 
te como a trav~s de cambios en las normas culturales. Hemos examinado ya los
efectos de los recortes fiscales sobre las mujeres. A fortiori esos efectos 
se mantendran cuando los recortes provienen· de gastos m1l1tares. Ademas, el 
uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales y nacionales ha 
provocado un aumento del nQmero de refugiados, muchos de los cuales son muje
res, ninos, ancianos e invalidos. Tambi~n,la destrucci6n de cosechas y de 
abastos crea refugiados. Las mujeres no quedan eximidas de la represi6n de 
los gobiernos militares a la disensi6n interna. El abuso sexual y la ~iola
ci6n son m~todos corrientes de aterrorizar a las prisioneras, a las refugiadas 
y a las poblaciones civiles de las zonas afectadas. Los gobiernos militaris
tas adoptan a menudo una ideologia "machista" que define el lugar de la mujer 
en el hogar y fomenta a trav~s de los medios modernos de comunicaci6n de masas 
la idea de las mujeres como seres d~biles, corruptores y corrompibles. Al mis 
mo tiempo, la violencia contra las mujeres se describe cada vez mas en el ci-
ne, las videocintas, la televisi6n y las revistas. 

Aunque el militarismo representa en cierto modo el trasfondo Qltimo de 
las culturas con prejuicios de clase y dominadas por los hombres, hace tambi~n 
salir a la luz la mas valerosa y tenaz resistencia por parte de las mujeres. 
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Desde los pequenos grupos de mujeres que protestaban por las "desapariciones" 
en Argentina, El Salvador, Guatemala y Chile en condiciones abrumadoramente 
desiguales; y las que protestaban por el secuestro de j6venes por las fuerzas 
armadas en el noreste de la India; hasta el movimiento de mujeres por la paz 
en Europa y el movimiento de resistencia "el parlamento en la calle" en las Fi 
lipinas, las luchas de las mujeres contra la violencia militar organizada han
ido creciendo. Debe recordarse sin embargo que para las mujeres pobres del 
Tercer Mundo la paz y la lucha contra la violencia no pueden divorciarse de la 
lucha por las necesidades basicas, la justicia econ6mica, la liberaci6n nacio
nal y un desarrollo orientado hacia esas metas. La paz no puede separarse del 
desarrollo, exactamente de la misma manera que tampoco puede separarse la 
igualdad, porque las cond1c1ones que al1mentan la v1olenc1a, la guerra y la 
des1gualdad son a su vez a menudo resultado de estrateg1as de desarrollo noci
vas o no pert1nentes para los pobres y para las mujeres. 

Crisis de cultura 

La creciente militarizaci6n en todo el mundo corre pareja con el desencadena
miento de poderosas f~erzas sociales -el chovinismo nacional, el racismo y el 
sexismo- que subyugan al sector mas oprimido de la sociedad y disipan su capa
cidad de resistenba. Para las mujeres las dimensiones de esta crisis inclu
yen la creciente violencia dentro del hogar y los ataques a su control de la 
reproducci6n. Simultaneamente ha habido un rapido crecimiento de la deshumani 
zaci6n y la cosificaci6n sexual de las mujeres en los medias de comunicaci6n -
de masas, as1 coma del turismo sexual y la prostituci6n fomentados por gobier
nos preocupados de generar ganancias mediante el intercambio con el exterior. 

Esas presiones conflictivas estan entreveradas con el crecimiento de 
otras fuerzas de reacci6n manifestadas en el Primer Mundo, en ciertos cases 
con mas virulencia queen el Tercero. As1, en Estados Unidos yen el Reino 
Unido donde las invasiones de Granada y de las Malvinas sirvieron para acica
tear sentimientos de virilidad "machista" y de chovinismo nacional. En Europa 
el racismo contra los trabajadores del Tercer Mundo se ha vuelto descabellado 
con el aumento del desempleo y la desaceleraci6n de la economla.159/ En los 
Estados Unidos el movimiento politico de la Nueva Derecha se coaTTg6 con las 
metas combinadas de derrotar la Enmienda de Derechos Iguales, eliminando el 
control de la mujer sabre la fecundidad, y de aumentar los gastos militares y 
la intervenci6n y dominaci6n en el extranjero. 

Estas contrapartes mundiales que intentan reintegrar a las mujeres a su 
posici6n propia de subordinada en la familia patriarcal, son numerosas. La re 
ligi6n tradicional se usa a menudo para este fin en todo el mundo. Ha habido
una marcada resurgencia del fundamentalismo en la mayor1a de las religiones im 
portantes. En los Estados Unidos, las iglesias cristianas fundamentalistas -
proporcionan financiamiento, personal e ideas a los ataques del ala extrema de 
la derecha contra las mujeres. Los temores populares sabre el quebrantamiento 
de las estructuras familiares y la cultura tradicionales han sido utilizados, 
a menudo, de manera cuidadosamente orquestada. Debe recordarse que para la 
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jerarqu1a religiosa esto es a menudo una manera conveniente de recobrar su es
curridiza autoridad y su control sobre las vidas de la gente. En Iran, un ses 
go suplementario consiste en el uso de las luchas y las consignas antiimperia":" 
listas en que el papel de la mujer como esposa y madre queda una vez mas glori 
ficado. -

El Estado esta a menudo directamente implicado en esos esfuerzos por 
subyugar a las mujeres y suprimir la disensi6n. La administraci6n Reagan apo
ya abiertamente las actividades de los fundamentalistas de derecha. En Guate
mala, el expresidente general R1os-Montt (que era miembro de una iglesia funda 
mentalista cristiana con base en los Estados Unidos) lanz6 un movimiento con-
trainsurgente que result6 en matanzas en gran escala y aesplazamientos de po
blaciones de indios de las regiones montanosas. En Pakistan, Ziu ul Haq inten 
ta complacer a los musulmanes fundamentalistas de derecha restringiendo drastT 
camente el estatuto legal y civil de las mujeres. En Iran, despues del derro-=
camiento del Shah, el gobierno se ha convertido en una teocracia casada con la 
subordinaci6n de la mujer. 

En cada uno de estos casos, la iron1a es que la tentativa de volver a 
reducir a las mujeres a sus papeles "propios" esta fuertemente en contradic
ci6n con la realidad, que impone que muchas mujeres tienen que buscar empleos 
para dar de comer a sus hijos y a el las mismas.160/ "LaCreaci6n de ·un clima 
ideol6gico contrario a las mujeres que trabajan---ni"era del hogar facilita al go 
bierno los recortes en los servicios de cuidados infantiles y salud, y a los -
empleadores el pago de salarios todav1a mas bajos a las mujeres o la omisi6n 
de beneficios estatutarios tales como el pago de maternidad. Hay tambien un 
fuerte elemento que consiste en el mecanismo de "echar la culpa a la v1ctima". 
Del mismo modo que a los trabajadores de Africa del Norte, India Occidental'o 
Asia del Sur se les echa la culpa del desempleo en la Gran Bretana o en Fran
cia, a los extranjeros indocumentados en Estados Unidos, a las mujeres se las 
ha considerado tambien responsables del desempleo.161/ Se les reprocha tam
bien no cuidar a los ninos como es debido y ser la-causa de la decadencia cul
tural, de las influencias occidentales, etcetera.162/ 

Es importante para nosotras entender los impulsos contradictorios que 
se esconden detras de estos fen6menos. Hist6ricamente, en epocas de desasosie 
go econ6mico y politico, los ataques a las mujeres van a menudo de la mano con 
tendencias e impulsos reaccionarios. Tal fue el caso, por ejemplo, en la Ale
mania nazi, situaci6n que esta hoy ampliamente documentada. 163/ Refleja en 
parte los temores y la ira masculinos frente al desempleo y-ra perdida de pres 
tigio dentro y fuera del hogar.164/ Es tambien reflejo de las diferencias de
clase entre las mujeres mismas,--aTferencias que actuan como barreras a la com
prensi6n entre las mujeres que trabajan predominantemente en el hogar (ya sea 
en granjas y empresas familiares o como amas de casa) y las que trabajan fuera 
del hogar. Las necesidades de estos dos conjuntos de mujeres (y de los subgru 
pos que los componen) son a menudo diferentes no s6lo en terminos de trabajo,
sino de movilidad f1sica, estatuto civil y tambien en terminos de servicios ta 
les como el cuidado de los ninos. Incluso cuando los ingresos de las mujeres
son aproximadamente iguales, pueden utilizarse ciertas diferencias en las 
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cuestiones que afectan a sus vidas para hacer que un grupo de mujeres se en
frente a otro. 

No es esta la primera vez que las mujeres se han convertido en peones 
de la lucha entre las fuerzas de la tradici6n y de la llamada "modernidad". 
Una tentativa de arriba abajo par parte del Estado para mejorar el estatuto ci 
vil de la mujer coma cuna contra las bloques de poder "tradicionales" de la so 
ciedad, crea a menudo tensiones amenazantes. Si las "tradicionalistas" ganan
el control del Estado, las derechos de la mujer se convierten en uno de las 
primeros blancos de ataque. El Iran de antes y despues del Shah ofrece un 
ejemplo privilegiado de esta tendencia.165/ 

Las tradiciones han sido siempre un arma de dos filos para las mujeres. 
El estatuto econ6mico y social subordinado y las restricciones a la actividad 
y la movilidad femeninas estan incrustados en la mayorfade las culturas tradi
cionales, coma lo han mostrado nuestras investigaciones de estos Oltimos quin
ce anos. La exigencia de pureza cultural es a menudo una tentativa apenas ve
lada de continuar la subyugaci6n de las mujeres en una sociedad en rapido cam
bio. Pero las tradiciones y la cultura dividen tambien a las mujeres mismas, 
ya que las tradiciones y las practicas varf an dentro de la misma sociedad en 
funci6n rJe )as clases sociales. 

Las implicaciones de esto para las mujeres son cuadruples. Primera, la 
riqueza de las formas culturales tradicionales (musica, teatro, danza, etc.) 
tiene que ser manejada desde una nueva perspectiva que favorezca el despertar 
de la conclencia en terminos de igualdad social y sexual tanto en las mujeres 
coma en las hombres.166/ Si se hace esto, no veremos pues a las feministas 
del Tercer Mundo recnazar tan abruptamente las corrientes nacionales y cultura 
les canonizadas. Segundo, las problemas de las mujeres pobres deben colocarse 
en un primer lugar, puesto que la realidad de sus vidas cot1d1anas desmiente a 
menudo las mitos religiosos y tradicionales. Tercero, el mantenimiento de las 
tradiciones culturales es tambien responsabilidad del hombre, y no s6lo de la 
mujer. Esto debe plantearse claramente. Ya se trate de la vestimenta, de las 
habitos alimenticios y de bebida, o ya sea coma consumidores de pornograffa, 
las hombres por lo general estan m~s lejos que las mujeres de las tradiciones 
y son mas responsables de la decadencia cultural. iY sin embargo es a las mu
jeres, tipicamente, a quienes se culpa! Cuarto, contra el crecimiento del fun 
damentalismo de derecha esta el crecimiento de acciones y convicciones progre-=
sistas dentro de las iglesias, tales coma se expresan par ejemplo en la teolo
gia de liberaci6n. que conecta la lucha par un orden econ6mico, politico y so
cial mas justo con la salvaci6n espiritual de las seres humanos. Aunque estas 
fuerzas coinciden a menudo con las intereses de las mujeres, no carecen de con 
tradicciones, en particular a causa de la oposici6n a la contracepci6n por par 
te de la jerarqufa eclesiastica cat6lica. Sin embargo, hay bastante apoyo a
la contracepci6n entre las cat6licos legos y en las niveles inferiores de la 
jerarquia eclesiastica. Podrian hacerse por lo tanto alianzas sabre puntos es 
pecificos y en niveles locales, pero tambien estos varian segun las regiones.-
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Es el campo de la toma de conciencia y de la educaci6n masiva el que 
mas se ha echado en falta en la Decada, aunque ciertas iniciativas desperdiga
das de las organizaciones femeninas ofrecen estimulantes contraejemplos. Hay 
que apoyar la educaci6n masiva para contrarrestar la r&pida divulgaci6n de la 
pornografia violenta en los medios modernos de comunicaci6n de masas,167/ y pa 
ra cambiar las nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino. -rsto pue 
de lograrse por medio de la educaci6n institucional y de movimientos de masas:
El apoyo de las agencias y los gobiernos puede desempenar un papel util en mu
chos paises, aunque tal vez no en todos.168/ 

Despertar la conciencia de los funcionarios de los gobiernos y las agen 
cias es una necesidad a la que nos enfrentamos actualmente, ya que determina -
en gran medida su capacidad de reconocer el potencial femenino para desarro-
1 lar metodos encaminados a mitigar o quiz& incluso resolver las diferentes cri 
sis esbozadas m&s arriba. Esta es la alternativa al camino de la creciente re 
presi6n de las necesidades b&sicas y de los derechos humanos en el que se han
embarcado tantos paises. Ya sea en terminos de producci6n y distribuci6n de 
al imentos, de preservaci6n de fuentes de combustible y de agua, de regulaci6n 
de la fecundidad o de generaci6n de formas colectivas para la provisi6n de ser 
vicios tales como la salud, el potencial femenino ,es significativo. Adem&s, -
desde una perspectiva global, las mujeres han demostrado su capacidad de resis 
tir y organizarse ante la violencia y el militarismo. Nuestras esperanzas, no 
s6lo de un mundo mejor, sino de su sobrevivencia misma, dependen del ensancha
miento y el reforzamiento de estas iniciativas. 



CAPfTULO III 

VISIONES, ESTRATEGIAS Y METODOS AL TERNA TIVOS 

Mucho de lo que hemos dicho hasta;ahora ha salido de las experiencias de las 
mujeres en el desarrollo. Aunque hemos subrayado y mostrado los nexos entre 
las macropol1ticas y sus efectos menos que benignos sobre los pobres, especial 
mente sobre las mujeres, el cuadro no es enteramente negativo. Las mujeres, -
inspirandose en sus experiencias, han desarrollado grandes capacidades de fir
meza y resistencia internas. Las mujeres han tenido tambi~n experiencias pro
pias positivas, de resistencia colectiva no violenta a las armas nucleares, a 
los escuadrones de la muerte militares y a los contratistas forestales. Las 
mujeres han aprendido a desembarazarse de la sumisi6n tradicional y a hacer 
frente a presiones familiares y comunitarias, y han empezado a trabajar juntas 
para mejorar las condiciones econ6micas para s1 mismas y para otros. Las muje 
res se han organizado para utilizar formas culturales tradicionales a fin de -
despertar la conciencia de hombres y mujeres en cuanto a la injusticia y la 
desigualdad. 

La experiencia de trabajar en organizaciones de base y grupos femeninos 
durante los Oltimos diez anos nos ha llevado a varias constataciones fundamen
tales. En primer lugar, nuestra conciencia y nuestra ~tica necesitan ahora 
cristalizarse en una visi6n clara de c6mo queremos que sea la sociedad, y de 
qu~ queremos para las muJeres. Esto no significa una tentativa de imponer una -
ideolog1a uniforme desde arriba. Mas bien sentimos que el debate en torno a 
los puntos reales y dolorosos del desarrollo, la paz y la igualdad,ha empezado 
apenas, y que necesitamos reflexionar juntas sobre lo que hemos aprendido de 
las diversas riquezas de nuestras experiencias. 

En segundo lugar, necesitamos las estrategias que nos lleven mas alla 
de los pequenos y fragmentarios esfuerzos de una d~cada en la que las mujeres 
empezaron a entender la enormidad de la tarea que nos hemos impuesto, y tam
bi~n las profundidades de nuestra fuerza y nuestro potencial. Ast pues, en es 
te cap1tulo nos dirigimos eR primer lugar a las mujeres, pero tambi~n a las 
agencias y a los gobiernos. 

En tercer lugar, queremos delinear los m~todos para llevar a efecto 
nuestras visiones y estrategias mediante la capacitaci6n y desarrollo de las 
facultades de poder de las mujer~s. tanto en lo individual como en lo colecti
vo, a trav~s de sus organizaciones. Un tema fundamental de los modernos movi
mientos de mujeres ha sido que los objetivos y los m~todos, los fines y los ~ 
dios estan estrechamente ligados. Las experiencias de nuestras propias vidas 
como mujeres nos han ensenado lo fAcil que es suprimir y subyugar en nombre de 
un "bien mayor" si se olvida este principio. Los movimientos de masas en fa
vor de la paz y la justicia tienen una base ~tica que puede fortalecernos y 
darnos poder si los entendemos y afirmamos con claridad. Tambi~n el movimiento 
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femenino puede tener una ~tica elaborada con base en la vida cotidiana de las 
mujeres. No se trata de jugar al "tG por tG" con el espiritu competitivo, 
agresivo de "pez grande que se come al chico" tipico del sistema dominante. Es 
m~s bien una tentativa de transformar esas relaciones humanas irracionales en 
relaciones y valores fundamentados en el sentido de responsabilidad y solidari 
dad. 

Visiones 

Nuestra comprensi6n del feminismo estructura nuestras v1s1ones de la sociedad 
y de las mujeres. Reconocemos que puede haber diferentes sentidos del feminis 
mo, cada uno de ellos responsable de las necesidades y temas de las mujeres en 
diferentes regiones, sociedades y ~pocas. Esto se debe a nuestra comprensi6n 
de que el feminismo es un movimiento politico, y como tal expresa las preocupa 
ciones de mujeres de diferentes regiones y antecedentes. Como todos los movf:
mientos politicos, puede ser diverso en sus temas, m~todos y metas inmediatas. 
Pero debajo de su diversidad, el feminismo tiene como meollo incambiable el 
compromiso de quebrantar las estructuras de la subordinaci6n gen~rica y una vi 
si6n de la mujer como participante plena e igual al hombre en todos los nive-
les de la vida en sociedad. 

Ha habido mucha confusi6n y muchos malentendidos entre las mujeres en 
torno a esta cuesti6n. El reconocimiento de la existencia de una subordina
ci6n gen~rica y de la necesidad de romper sus estructuras ha llevado a menudo 
a la conclusi6n err6nea de que engendra temas, estrategias y m~todos monoliti
cos y universales, aplicables a todas las mujeres en todas las sociedades en 
todas las ~pocas. Pero un movimiento politico que es potencialmente global en 
sus alcances necesita m~s flexibilidad, aperturay sensibilidad a las cuestio
nes y m~todos diversos tal y como los definen diferentes grupos de mujeres. La 
autodefinici6n es pues un ingrediente clave para una acci6n politica pertinen
te. 

Un reconocimiento de la diversidad en las cuestiones y los m~todos per
mite a las mujeres trabajar en favor del cambio dentro de las estructuras exis 
tentes o trabajar por transformar esas estructuras. Permite a las mujeres po":" 
ner en tela de juicio y debatir las conexiones entre varias cuestiones inmedia 
tas y la visi6n Gltima de la igualdad gen~rica de maneras m~s fructiferas que
las afirmaciones dogm~ticas del "verdadero" sentido del feminismo. Hace posi
ble concluir alianzas con otras organizaciones, afirmar la necesidad de autono 
mia, o trabajar dentro de las organizaciones exis~entes consider~ndolas apro-
piadas. Da a las mujeres la capacidad de ligar la lucha contra la subordina
ci6n gen~rica con las luchas contra la opresi6n nacional, racial y de clase 
alli donde esas cuestiones est~n unidas, y de profundizar en la politica y el 
potencial de otras organizaciones. 

A la luz de esta concepci6n del feminismo, la visi6n de la sociedad 
apuntada aqui es dual. Puesto que las mujeres pobres son los actores princip~ 
les de nuestro escenario, tanto la pobreza como la subordinaci6n gen~rica de
ben quedar transformadas por nuestra visi6n. En lo que se refiere a la pobreza, 
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sus raices estructurales radican en un acceso desigual a los recursos y en un 
control desigual de la producci6n, el comercio, las finanzas y el dinero, y en 
tre naciones, generos, regiones y clases. Nos damos bien cuenta de que dada -
la enormidad de la brecha actual entre ricos y pobres, y el hecho de que ha 
tendido a agrandarse mas bien que a disminuir, esas estructuras tienen pocas 
probabilidades de cambiar rapidamente. Pero debemos precisar una visi6n de la 
clase de mundo que queremos. 

Queremos un mundo donde la desigualdad fundada en la clase, el genero y 
la raza este ausente en todos los paises y en las relaciones entre paises. Que 
remos un mundo donde la satisfacci6n de las necesidades basicas se conviertan
en derechos basicos y donde la pobreza y todas las formas de violencia hayan 
quedado eliminadas. Cada persona tendra la oportunidad de desarrollar su ple
no potencial y creatividad, y los valores femeninos de crianza y solidaridad 
caracterizaran a las relaciones humanas. En un mundo tal, el papel reproducti 
vo de las mujeres sera redefinido: el cuidado de los ninos sera compartido por 
los hombres, las mujeres y la sociedad como conjunto. Queremos un mundo donde 
los recursos masivos que se utilizan ahora para la producci6n de medios de des 
trucci6n se desvien hacia campos donde ayuden a alivar la opresi6n tanto den-
tro como fuera del hogar. Esta revoluci6n tecnol6gica eliminara la enfermedad 
y el hambre y dara a las mujeres los medios para controlar sin riesgos su fe
cundidad. Queremos un mundo donde todas las instituciones esten abiertas a 
los procesos participatorios democraticos, donde las mujeres participen en la 
determinaci6n de prioridades y la toma de decisiones. 

Tal vez no hemos dicho nada nuevo; en realidad, todo esto se ha dicho 
antes. Se afirma a menudo, sin embargo, que el mundo carece de los recursos 
para hacer frente a las necesidades de todos los pobres, y que los paises po
bres deben aumentar su potencial productivo antes de que puedan mejorarse los 
niveles de vida de las masas. Estas afirmaciones, como hemos argumentado, son 
falsas. La desviaci6n masiva y creciente de los recursos hacia la militariza
ci6n desmiente la primera, mientras que los ejemplos citados de paises que han 
crecido rapidamente sin mejorar las condiciones de vida de las masas, y de 
otros que han hecho lo opuesto, prueba que no hay una congruencia simple entre 
el crecimiento econ6mico y la satisfacci6n de las necesidades basicas. 

Lo que falta no son recursos, sino voluntad politica. Pero en un mundo 
y en unos paises escindidos por diferencias de intereses econ6micos y de poder 
politico, no podemos esperar que la voluntad politica para un cambio sistemati 
co emerja voluntariamente entre quienes estan en el poder. Debe alimentarse -
por medio de movimientos de masas que pongan en el centro de sus intereses los 
"derechos basicos" de los pobres y exijan una reorientaci6n de las lineas de 
acci6n, programas y proyectos hacia esa meta. La apertura de procesos politi
cos para dar cabida a una mayor expresi6n de opiniones y de desacuerdos, asi 
como una participaci6n de la gente pobre en las decisiones que afecten sus Vi
das en el macronivel y en el micronivel son esenciales. A este respecto, es 
alentador que, a pesar de la gravedad de la crisis econ6mica (y en algunos ca
sos gracias a la resistencia a los programas gubernamentales dirigidos contra 
los pobres y las clases medias), algunos paises en Latinoamerica yen otras 
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partes hayan experimentado un proceso de democratizaci6n de los procesos poli
ticos. El poder y el potencial del movimiento de las mujeres deben ponerse a 
contribuci6n para expander y salvaguardar esos logros. 

La transformaci6n de las estructuras de subordinaci6n que han side tan 
contrarias a las mujeres es el otro aspecto fundamental de nuestra visi6n de 
una nueva era. Los cambios en las leyes, en los c6digos civiles, en los siste 
mas de derechos de propiedad, en el control de nuestros cuerpos, en los c6di-
gos laborales y en las instituciones sociales y legales que avalan el control 
y el privilegio masculines son esenciales si las mujeres han de lograr la jus
ticia en la sociedad. Las consecuencias de las injusticias e inequidades pre
valentes en t~rminos de salud femenina, carga de trabajo, acceso al empleo y 
al salario e incluso de tasas de mortalidad estan bien documentadas. S6lo es
trechando los lazes entre la igualdad, el desarrollo y la paz podremos mostrar 
que los "derechos basicos" de los pobres y la transformaci6n de las institucio 
nes que subordinan a las mujeres estan indisolublemente unidos. Pueden lograr 
se conjuntamente por medic de la afirmaci6n y el desarrollo de la facultad de
poder de las mujeres. 

Estrategias 

lQu~ nos sugieren nuestras experiencias en cuanto aestrategias para el 
cambio? Como hemes visto, los proyectos de generaci6n de empleos e ingresos 
para las mujeres han sufrido por estar desperdigados y ser pequenos y perif~ri 
cos respecto del impulse central de los procesos, programas o proyectos de pla 
nificaci6n. Diferentes agencias (internacionales y nacionales) han financiadO 
una pl~tora de pequenos proyectos en varies sectores con poca coordinaci6n y 
ninguna preocupaci6n de financiamiento continuado viable, capacidad de creci
miento y expansi6n o replicabilidad. A pesar de estos inconvenientes, la pe
quenez misma de los proyectos ha dado a las mujeres la posibilidad de entender 
c6mo hab~rselas con las estructuras de poder locales, c6mo articular demandas 
y c6mo utilizar la fuerza organizativa para contrarrestar los prejuicios deg~ 
nero y las rigidas normas dentro de la familia. -

Al ir mas alla de esta experiencia inicial con el proyecto, necesitamos 
situar nuestras metas y acciones dentro del contexto de la visi6n mas amplia 
que hemes esbozado. Mejorar las oportunidades de las mujeres exige estrate
gias sistematicas a largo plazo encaminadas a desafiar a las estructuras preva 
lecientes y a crear la posibilidad de que el pueblo pueda pedir cuentas a los
gobiernos por sus decisiones. Los enfoques de mejoramiento a corto plazo para 
dar a las mujeres mas oportunidades de empleo son ineficaces a menos que vayan 
combinados con estrategias a largo plazo para restablecer el control del pue
blo -especialmente de las mujeres- sobre las decisiones econ6micas que configu 
ran sus vidas. Las voces femeninas deben entrar en la definici6n del desarro-=-
1 lo yen la toma de decisiones sobre las politicas de acci6n. 

Las estrategias a seguir deben debatirse, ante todo, dentro del movimien 
to de mujeres y entre las organizaciones femeninas de base. Tales discusiones
pueden ayudar a incorporar genuinamente las experiencias y preocupaciones de las 
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mujeres pobres, a discernir e identificar variaciones regionales y locales y a 
articular un cuerpo consolidado de analisis y programas para nosotras mismas, 
asi como para los gobiernos nacionales y las agencias internacionales. Toda 
estrategia efectiva debe integrar aspectos econ6micos, politicos, legales y 
culturales. En aras de la sencillez, sin embargo, hemos dividido nuestro exa
men entre esas diferentes esferas. 

La esfera econ6mica debe distinguir entre el largo y el corto plazo. A 
largo plazo neces1tamos estrategias que rompan las estructuras de desigualdad 
entre generos, clases y naciones. Estas estructuras de desigualdad actOan co
mo barreras a los procesos de desarrollo que respondan a las necesidades del 
pueblo. Cambios planificados deber. reorientar los procesos de producci6n en 
la agricultura, la industria y los servicios, de tal manera que hacer frente a 
las necesidades de los pobres se convierta en el interes principal de la plani 
ficaci6n. En este contexto, el reconocimiento no s6lo del trabajo de las muje 
res pobres sino de su centralidad para tales procesos de desarrollo es esen- -
cial, como lo es tambien la necesidad de hacer que las mujeres pobres sean cen 
trales tanto para la planificaci6n como para la puesta en obra. 

Los requisitos para un cambio tan fundamental en la orientaci6n del 
desarrollo son la liberaci6n nacional de la dominaci6n colonial y neocolonial, 
y la autodependencia nacional, por lo menos en necesidades basicas tales como 
las fuentes de alimentos y de energia, el cuidado de la salud y el suministro 
de agua, y la educaci6n. Esto supondra muchas veces una reorientaci6n de las 
estrategias encaminadas a la exportaci6n en la agricultura y la industria, don 
de tales estrategias han sido demostrablemente contrarias a las necesidades ba 
sicas de la sobrevivencia humana. Como hemos argumentado, los intereses de -
las mujeres a largo plazo son congruentes con semejante reorientaci6n, aun 
cuando el trabajo de las mujeres es dominante en las industrias y en los culti 
vos de exportaci6n bajo las actuales estructuras de producci6n. -

Otra importante y necesaria estrategia para reorientar el desarrollo es 
una reducci6n a escala mundial de los gastos y uso de recursos militares. Co
mo hemos mostrado, hay nexos estrechos entre los crecientes presupuestos mili
tares y la pobreza en los paises industriales, por un lado, y la desviaci6n de 
recursos, agotamiento de minerales, supresi6n de la disidencia, el conflicto 
armado y la distorsi6n de las prioridades de desarrollo en el Tercer Mundo, por 
otro lado. Naturalmente, la interdependencia entre los regimenes dictatoria
les y los intereses econ6micos y geopoliticos extranjeros es estrecha en la ma 
yoria de los casos. Pero con la creciente liberalizaci6n de los procesos polT 
ticos, por lo menos en algunos paises, hay bastante cabida para construir un -
clima popular contra la militarizaci6n. Las organizaciones pueden desempenar 
un papel decisivo en este punto. 

En el frente internacional, las estrategias de desmilitarizaci6n estan 
ligadas a las prioridades del Tercer Mundo de otra manera importante. La con
tribuci6n de los crecientes gastos militares a los deficits presupuestarios, a 
las altas tasas de interes en los Estados Unidos y a las crecientes cargas de 
la deuda en el Tercer Mundo ha sido ya senalada. Por consiguiente, una reduc
ci6n en el presupuesto militar de las Estados Unidos podria reducirpotencialmente 
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la presi6n sabre la balanza de pagos de las paises endeudados y par ende las 
cargas impuestas par el ajuste estructural sabre las pobres y las clases me
dias en esos paises. Como hemos senalado, una muy alta proporci6n de esas car 
gas recae en las mujeres pobres, que pierden ingresos y accesos a servicios, y 
que tienen que compensar esa perdida par media de un aumento de su propio tra
baj o. 

El control de las multinacionales es otro requerimiento a largo plaza. 
Las grandes companias han sido instrumentos de la desviaci6n de recursos de 
las necesidades bAsicas hacia la comercializaci6n, las exportaciones y la mili 
tarizaci6n. El empleo que crean en el Tercer Mundo tiende a ser pequeno en vo 
lumen y a consistir en trabajos sin porvenir. La tecnologia que venden es a -
menudo inadecuada para las necesidades de consumo de la mayoria y para los re 
cursos disponibles domesticamente. La salida de beneficios, intereses y rega-:
lias pone tambien presiones considerables sabre la balanza de pagos. Un mayor 
control de las actividades de las companias multinacionales es pues un ingre
diente critico para la autodependencia nacional, que a su vez es esencial para 
un desarrollo equitativo. 

En muchos paises la transformaci6n de las desigualdades internas estA 
estrechamente ligada con estas estrategias, ya que las clases y grupos dominan 
tes internos estAn a menudo estrechamente aliados con intereses econ6micos y -
politicos extranjeros. AdemAs, los cambios necesarios en las regiones rurales 
deben predicarse sabre la base de genuinas reformas agrarias. Las organizacio 
nes de producci6n que emergen despues de tales reformas variarAn de acuerdocon 
la tecnologia, los patrones de siembras y la importancia de la carencia de tie 
rras que puedan persistir incluso despues de las reformas. No desarrollaremos 
mAs estos puntos aqui, fuera de senalar que las mujeres deben contar con un es 
tatuto de igualdad durante y tras las reformas, desde el punto de vista de la
equidad y de los problemas de la producci6n agricola y de la satisfacci6n inte 
grada de los requerimientos bAsicos tales como alimentos, combustibles y agua-:-

Proponer estrategias a largo plaza para un cambio social importante pue 
de parecer ut6pico debido a la gran brecha que separa la real situaci6n presen 
te de la que se proyecta como necesaria, deseable y futura. Nos enfrentamos a 
poderosos intereses internacional y nacionalmente -paises dominantes, clases y 
grupos gobernantes internamente, multinacionales- opuestos a nuestra visi6n y 
nuestras metas a largo plaza. iCu~les son los puntos de apoyo estrategicosque 
las mujeres y otros grupos de mental1dad af1n pueden ident1f1car y ut1l1zar en 
la lucha por nuestra justa visi6n de la sociedad a largo plaza? Puesto que 
las fuerzas alineadas contra nosotras no son en absoluto monoliticas en sus in 
tereses y metas, debemos aprender a utilizar esas diferencias estrategicamen--
te. Pueden citarse varies ejemplos en este contexto. · 

Sabre la cuesti6n de la producci6n alimenticia en el Africa subsaharia
na, por ejemplo, el Informe Berg adoptado par el Banco Mundial, el Plan de La
gos establecido por las gobiernos de la regi6n y las propuestas de la adminis
traci6n Reagan para la producci6n y la asistencia agricola se contradicen sig
nificati vamente uno a otro.169/ Mientras que el Plan de Lagos exige una mayor 
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autodependencia en el frente alimenticio, el Informe Berg subraya la producci6n 
de exportaci6n acelerada apoyada por la asistencia alimenticia. El gobierno 
de Reagan ha reducido la asistencia a todos los paises menos cinco en la re
gi6n, que considera estrategica para los intereses norteamericanos. En este 
caso, los intereses de las mujeres se muestran mas compatibles con el Plan de 
Lagos, a condici6n de que el papel de las mujeres en la producci6n y comercia
lizaci6n alimentarias llegue a ser mas central. De modo semejante, sabre la 
cuesti6n de la deuda, los intereses de las mujeres estan ligados a aquellos in 
tereses nacionales que se oponen a los programas de ajuste del FMI. Los gas-
tos gubernamentales para las necesidades basicas deben convertirse en un punto 
presupuestario inviolable. Aqui tambien las mujeres pueden aportar perspecti
vas adicionales basadas en sus experiencias de provisi6n de servicios adminis
trados colectivamente para el abastecimiento alimenticio, el cuidado de los ni 
nos, la salud, etc.170/ No pretendemos que las mujeres deban compensar la per 
dida de servicios vTfales aumentando sus cargas ya bastante pesadas (es lo que 
hacen individualmente en todo caso). Pero si cuentan con financiamiento ade
cuado, el control comunitario y la participaci6n de los pobres puede ser una 
estrategia viable con vistas a despertar la conciencia de la gente por media 
de soluciones colectivas a estos problemas. Y viceversa, ciertas agencias in
ternacionales, como las del sistema de las Naciones Unidas, pueden utilizarse 
tambien para ejercer mas presi6n en los campos de las necesidades basicas, la 
reforma agraria, la tecnologia y el trabajo y empleo de las mujeres, asi como 
en sistemas nacionales e internacionales de recolecci6n de datos y planifica
ci6n. 

Las estrategias a corto plaza deben necesariamente presentar maneras de 
responder a la crisis actual, a la vez que acumulan experiencias con vistas a 
la visi6n a mas largo plaza. En el campo de la producci6n alimentaria aboga
mos por un giro hacia paquetes de lineas de acci6n que promuevan una base agri 
cola mas diversificada, que conduzca a largo plaza a una balanza menos peligro 
sa entre siembras de exportaci6n y de alimentos de subsistencias. La pericia
de las mujeres en la recolecci6n de comida y la producci6n alimentaria, asi co 
mo en la comercializaci6n y procesamiento deben reforzarse. Incluso mientras
se desplazaban hacia la producci6n no agricola para vender o hacia actividades 
fuera de la granja, la mayoria de las mujeres campesinas han seguido teniendo 
un pie en este sector, especialmente en Africa. En la crisis actual, las poli 
ticas de acci6n deben movilizar las experiencias y habilidades de las mujeres:
Con este fin, los gobiernos deberian disminuir las restricciones y las presio
nes sabre las pequenas comerciantes y vendedoras, a la vez que aumentan la dis 
ponibilidad de credito para las mujeres autoempleadas de este grupo. -

Otro desafio se encuentra en el campo del empleo y la ganancia de ingre 
sos de las mujeres en actividades relacionadas con la agricultura, muchas de -
las cuales han quedado gravemente deterioradas por la mecanizaci6n. Los prin
cipales institutes de investigaci6n agricola en los niveles nacionales e inte..!::_ 
nacional deberian dirigir su atenci6n hacia las tecnologias que reducen el tr~ 
bajo penoso sin reducir el empleo. Las organizaciones de mujeres han estado 
activas en el campo de la tecnologia apropiada para el procesamiento y almace
namiento de alimentos, la provisi6n de agua y combustibles, y esas experiencias 
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pueden ser utilizables. Necesitamos tambien remediar la relativa exclusi6n de 
las trabajadoras agricolas de los sindicatos de trabajadores rurales, que con
tribuye a perpetuar los salaries m&s bajos y una mayor estacionalidad en su em 
pleo. Alli donde se han establecido planes de comida-por-trabajo o de garan-
tias de empleo en las regiones rurales, se han usado en ciertos casos para pro 
porcionar mano de obra barata a los grandes terratenientes a expensas del go-
bierno. Tales planes deberian usarse estrictamente para crear empleos, por 
ejemplo en la plantaci6n de &rboles para combustible local, construcci6n de vi 
viendas, suministro de agua y campos similares que mejoren las necesidades b&":" 
sicas de los pobres locales. 

En el sector industrial, la organizaci6n de los trabajadores de las in
dustrias tradicionales (muchas de las cuales tienden a estar dominadas por mu
jeres) es tan necesaria como en las industrias de exportaci6n y en las zonas 
de libre comercio. Los problemas de los trabajadores asalariados de este sec
tor son algo diferentes de los de las mujeres autoempleadas del sector llamado 
"informal". En el pequefio comercio y los servicios las mujeres sufren particu 
larmente del acoso policiaco, de la falta de credito y acceso a los mercados Y 
de obst&culos para conseguir licencias. Sin embargo, el sector informal es mu 
cho m&s amplio que el "formal" en la mayoria de los paises, y, cosa m&s imper-= 
tante aOn, tiene mas probabilidades de satisfacer las necesidades de consume 
de los pobres en las regiones urbanas y rurales. El apoyo a este sector y a 
las mujeres que actuan en el sera rentable, pues las ayudara a hacer frente a 
la necesidad de mercancias y servicios basicos baratos en la presente crisis. 

Debe quedar claro despues de nuestro examen que no esperamos que las es 
trategias aqui sugeridas se pongan en efecto sin esfuerzos sostenidos y siste-= 
maticos por parte de las organizaciones de mujeres y los grupos de mentalidad 
afin. Ast pues, la movilizaci6n pol1tica, los cambios legales, la toma de con
ciencia y la educaci6n popular son act1v1dades medulares en el proceso que pre
vemos. Estas cosas han constituido naturalmente una parte significativa de 
nuestros esfuerzos durante estos ultimos afios. Ahora debemos unirnos para con 
solidarnos y aprender de nuestras experiencias y de sus diversos exitos y fra-= 
casos. En el nivel global, un movimiento de las mujeres y de los oprimidos 
puede movilizar el apoyo para las metas comunes de un orden internacional mas 
justo y equitativo y en favor del desarme. Una red global de organizaciones 
de mujeres de mentalidad afin consagrada a estas metas podria intercambiar ex
periencias e informaciones, sugerir acciones y proporcionar apoyo. Necesita
mos tambien programas de investigaci6n sobre aquellos puntos que pueden anali
zarse mejor desde una perspectiva trasnacional o transcultural, por ejemplo 
los nexos entre la subordinaci6n generica y las medidas globales de conserva
ci6n, la reforma del sistema monetario internacional y del FMI y la desmilita
rizaci6n. 

Ademas de las acciones y programas globales y de las organizaciones no 
gubernamentales y de mujeres, los grupos de mujeres pol iticamente actives y las 
organizaciones obreras pueden coordinar programas de acci6n comun en los nive
les regional y subregional. Esto es particularmente importante para apoyar a 
las muJeres en paises que son politicamente represivos o en los cuales el 
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estado ha atacado el estatuto social y econ6mico de las mujeres. La iniciaci6n 
de proyectos sobre problemas comunes a la regi6n y el desarrollo de institucio 
nes regionales de capacitaci6n e investigaci6n pueden ser pasos utiles en esta 
direcci6n. Tales actividades han crecido en numero y en significaci6n hacia 
el final de la Decada. 

Al construir movimientos en el nivel nacional, es esencial para noso
tras desarrollar una metodologia para la acc16n politica y el apoyo politico a 
las cuestiones femeninas a medida que surgen, a la vez en cuanto a cuestiones 
generales y en un contexto particular. Para eso, coaliciones y alianzas (posi 
blemente saltando a travesdediferentes organizaciones de mujeres y afiliacio-=
nes politicas) pueden ayudar a construir un movimiento local.y nacional de ba
se amplia. Esto tambien es esencial en paises con climas politicos represivos. 
En algunos paises donde las organizaciones de clase est6n severamente restrin
gidas, las organizaciones de mujeres pueden contar con cierta flexibilidad pa
ra la acci6n; en otros sucede lo contrario. Un movimiento de base amplia, que 
incluya organizaciones mezcladas de genero y de clase, puede ofrecer el camino 
mAs viable hacia un cambio fundamental en muchas situaciones. Una base de mu
jeres activistas a la cual recurrir puede trabajar por la diseminaci6n y acep
taci6n de un programa o una ideologia comunes en otras organizaciones politi
cas socialmente conscientes. Las organizaciones de mujeres y de hombres po
bres para llevar a efecto programas especificos y trabajar como grupos de pre
si6n han demostrado ya su potencial. La movilizaci6n en torno a leyes y c6di
gos civiles especificos puede ponerse tambien a contribuci6n para completar es 
tas estrategias. Aqui las organizaciones de mujeres pueden atraer el apoyo de 
otros grupos socialmente conscientes, y a cambio de eso ofrecer apoyo en las 
luchas en torno a las libertades civiles, la represi6n politica y el abuso. 

El nivel de conciencia sobre la subordinaci6n femenina tiene que desarro 
llarse en los espacios de cultura popular, en los medios de co~unicaci6n de ma
sas yen la educaci6n formal e informal. Desgraciadamente, semejante activi-
dad se considera demasiado a menudo como ajena a las actividades de las organi 
zaciones polfticamente orientadas. Pero si hemos de progresar mAs allA de -
los proyectos y esquemas perifericos para las mujeres, necesitamos poner mucha 
mAs atenci6n en la toma de conciencia. Puede presionarse a los gobiernos para 
que nos den m6s oportunidad de hacer oir nuestra voz en la radio, la televi
si6n, el cine y otros medios de comunicaci6n de masas, y para que generen mAs 
financiamiento para tales programas. El papel de los estudios sobre la mujer 
en este proceso es importante. Sabemos ya que la investigaci6n de nuestra his 
toria, las redes de trabajo entre los estudiosos y el desarrollo de curricula
son ayudas vitales para despertar nuestras propias conciencias, asi como la de 
los hombres. Pero los estudios sobre la mujer en el Tercer Mundo no pueden 
quedarse en el 6mbito academico. Debido a que amplios sectores de nuestra gen 
te son todavia analfabetos o no estAn acostumbrados a la palabra escrita (y es 
to es todavia m6s cierto para las mujeres que para las hombres), necesitamos -
concentrarnos en tecnicas de educaci6n popular y de masas. Aquf es donde las 
metodos aprendidos en la "pedagogia de las oprimidos" pueden ser utiles, y don 
de las organizaciones locales pueden desempenar una vez mAs un papel decisive-:-
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Tenemos que educar tambi~n a los planificadores y funcionarios de bajo nivel, 
asi como a los activistas, y hacer incursiones en la educaci6n formal. Todo 
esto es esencial si el feminismo y la liberaci6n de la mujer han de entender
se como pertinentes para el progreso de todos los sectores de los pobres y 
los oprimidos en la sociedad. 

C6mo desarrollar nuestras facultades y ejercitarnos en el poder por medio de 
organ1zac1ones: t1pos y m€todos 

Puesto que las organizaciones de mujeres son centrales para estas estrategias, 
es necesario un examen mas a fondo de los m~todos para su capacitaci6n. No s6 
lo tienen que reforzar su capacidad organizativa, sino que tienen que cristalT 
zar visiones y perspectivas que las lleven mas alla de su situaci6n presente.
El papel estrat~gico de estas organizaciones y redes puede abordarse desde 
dos perspectivas. Primeramente, el hecho de que desarrollar la voluntad poli
tica para realizar los cambios fundamentales necesarios en la mayoria de las 
sociedades es algo que requiere organizaciones que tengan la fuerza necesaria 
para impulsar esos cambios, y el potencial de masas de las redes de mujeres en 
este terreno es grande. En segundo lugar, la perspectiva particular de las 
mujeres pobres propane la satisfacci6n de las necesidades b8sicas de sobrevi
vencia coma la cuesti6n prioritaria; son pues las participantes mas dedicadas, 
militantes y en~rgicas una vez que surgen vias de acci6n. 

lQu~ m~todos para la afirmaci6n y capacitaci6n de mujeres individual y 
colectivamente puden catalizar estrategias y producir movimientos en favor del 
cambio social en consonancia con nuestra visi6n? Es importante atraer las 
fuerzas organizativas existentes a la vez que elaboramos maneras de superar 
las debilidades y los conflictos. Aunque muchas organizaciones sufren de par
cialidades de clase ode otro tipo, sentimos que vale la pena apreciar si esas 
parcialidades pueden superarse, y en caso negativo, si hay cuestiones o progra 
mas particulares en los cuales las organizaciones de mujeres pobres puedan7 
trabajar con otros grupos. 

La capacitaci6n y consolidaci6n de organizaciones, individuos y movi
mientos presenta ciertos requisitos. Entre ~stos se cuentan, por un lado, los 
recursos (financiamiento, conocimiento, tecnologia), la capacitaci6n y la for
maci6n de dirigentes; y, p~r otro lado, los procesos democraticos, el dialogo, 
la participaci6n en la adopci6n de politicas de acci6n , toma de decisiones, y 
t~cnicas para la resoluci6n de conflictos. La flexibilidad de los requisitos 
de afiliaci6n puede tambien ser util, especialmente para las trabajadoras po
bres cuyos compromisos y cargas de trabajo son ya serios. Dantro de las orga
nizaciones, los procesos abiertos y democraticos son esenciales en el fortale
cimiento de las mujeres para resistir a las presiones sociales y familiares 
que resuitan de su participaci6n. Asi, la viabilidad a largo plaza de la orga 
nizaci6n, y la creciente autonomia y control de las mujeres pobres sobre sus -
propias vidas, estan ligadas entre si a trav~s de los procesos internos propios 
de la organizaci6n tales como la participaci6n en la responsabilidad y en la 
toma de decisiones. 
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Puesto que los diferentes tipos de organizaciones tienen diferentes his 
torias, debilidades y potenciales, tratamos a continuaci6n de delinear algunas 
de esas diferencias a fin de fomentar ulteriores debates. Nuestra clasifica
ci6n no pretende ser exhaustiva. Ni esta hecha desde el punto de vista habi
tual de las agencias donadoras que desean saber que grupos son los mas adecua
dos para recibir fondos. Esta hecha mas bien desde la perspectiva mas amplia 
de construir y fortalecer nuestro propio movimiento y nuestras propias redes, 
es decir,desde la perspectiva del desarrollo de la facultad de organizaci6n y 
poder. 

Primeramente, estan 1 as organ i zac i ones de muj eres fundamenta les, tradi
c iona les, or1entadas hacia el servicio, que existen hace mucho tiempo en mu
chos paises.171/ Aunque tales organizaciones han sido criticadas a veces por 
tener un punwde vista "de prestaciones sociales", han realizado funciones 
valiosas en los campos de la educaci6n, la salud y otros servicios para las mu 
jeres. En el contexto del Tercer Mundo, tales organizaciones surgieron a ve-
ces dentro de un contexto de movimientos de reforma social ~eneralizada o de 
luchas nacionales. En esta epoca representaban a menudo la Onica via importan 
te para plantear las cuestiones que conciernen 3 la mujer. NecesitJmos saber -
mas de sus historias frente a la lucha, y sabre c6mo lograron crecer. Semejan 
tes organizaciones tienen a menudo recursos significativos y acceso a los me-
dios que establecen las politicas de acci6n, estructuras formales de toma de 
decisiones y de poder, afiliaci6n proveniente de diferentes sectores de la so
ciedad y metodos sistematicos para transferir capacitaciones y para desarro
llar liderazgos. 

Tienden a presentar tres debilidades importantes. Sufren a menudo de 
prejuicios de clase en su afiliaci6n y en sus programas, de tal manera que sus 
principales esfuerzos se dirigen a mujeres de las clases medias y altas, mien
tras que las mujeres pobres son tratadas de maneras jerarquicas y paternalis
tas. Sus procesos internos de toma de decisiones son por lo general piramida
les y dan poca cabida a los procesos participatorios que capacitan a todas las 
mujeres y no a unas pocas escogidas. Y con frecuencia carecen de una clara 
perspectiva e incluso de una comprensi6n de la subordinaci6n generica o de sus 
nexos con otras formas de opresi6n social y econ6mica. A pesar de esas limita 
ciones, podemos aprender mucho de la capacidad de esas organizaciones para -
plantear cuestiones sabre la mujer en el escenario pOblico y para suscitar un 
apoyo en gran escala de sus agendas, a menudo en circunstancias adversas. Des 
pertar las conciencias en tales organizaciones, especialmente en las que diri-=
gen sus actividades hacia las mujeres pobres, puede por consiguiente ser algo 
que de provechosos resultados. 

Un segundo tipo importante de organizaci6n es el tipo afiliado a un par 
tido politico. El grado de importancia de semejantes organizaciones, sus re-
cursos y su autonomia para plantear cuestiones ya sea para el debate o para la 
acci6n varia considerablemente de pais a pais. Tales organizaciones pueden 
plantear cuestiones relacionadas con la organizaci6n de las trabajadoras, den
tro del contexto de partidos que pueden tener ya considerable experiencia en 
la organizaci6n de campesinos o de trabajadores varones. Su problema es que a 
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menudo encuentran dificil abordar directamente las cuestiones genericas, inclu
so en ese contexto relativamente familiar, por temor a ser tachadas de divisio
nistas en las luchas de los trabajadores ode los pobres. Asi, la cuesti6n de 
la autonomia es una cuesti6n clave para la mayoria de estas organizaciones. Al
gunos partidos politicos nuevos, tales como el partido de los Verdes en Alema
nia, son mas explicitamente feministas tanto en su orientaci6n como en su es
tructura interna. 

Un tercer tipo de organizaciones potencialmente grandes es la organiza
ci6n con base de trabajadoras.172/ Estas comprenden tanto los sindicatos de 
trabajadores empleados en el sector formal como las organizaciones de mujeres 
pobres o autoempleadas, cuyo nOmero aumenta en el Tercer Mundo. Estos dos sub 
tipos son a su vez diferentes por el hecho de que el primero comprende ejem- -
plos de sindicatos donde las mujeres forman la base, mientras que la mayoria 
de las posiciones de liderazgo las detentan hombres; los grupos de la segunda 
tienen una representaci6n mucho mejor de las mujeres pobres. La organizaci6n 
con base detrabajadoras aborda por lo general cuestiones de empleo, ingresos, 
condiciones de trabajo y disponibilidad de credito y comercializaci6n, y es 
mas sensible a cuestiones tales como el cuidado de los ninos y la demanda del 
tiempo de las mujeres dentro de la organizaci6n misma. Algunas de estas orga
nizaciones son explicitamente conscientes del caracter de la subordinaci6n fe
menina. Pero incluso las que no se consideran abiertamente feministas son cons 
cientes de las cuestiones fundamentales tanto del genero como de la clase en -
la medida en que afectan las vidas de mujeres pobres. La experiencia y el po
tencial de tales organizaciones son alentadores, aunque su posici6n en cuanto 
a recursos pueda ser debil, reflejo de la pobreza de sus miembros. Semejantes 
organizaciones tienden tambien a tener exito en el desarrollo de la capacidad 
de las mujeres pobres para comprender y manejar mejor las situaciones concre
tas de sus propias vidas personales. 

Un cuarto tipo de organizaciones son las que han proliferado durante la 
Decada como resultado del interes y del flujo externo de fondos. Muchas de es 
tas organizaciones no tienen ninguna historia previa ni base organizativa o de 
recursos independientes del proyecto que se esta poniendo en obra. Entre las 
ilustraciones de este tipo de organizaci6n se cuentan varias cooperativas arte 
sanales o de credito establecidas por las agencias donadoras. Algunas de es-
tas orgaQizaciones redoblan sus debilidades estructurales con un punto de vis
ta de arriba para abajo, una falta de comprensi6n de los problemas de las muje 
res pobres, y a menudo tambien con prejuicios de clase. Tales organizaciones
se cuentan entre las m~s debiles de los tipos considerados aqui, aunque muchas 
de ellas han persistido gracias al financiamiento generado durante la Decada. 
Otras, sin embargo, han tenido mas exito en el desarrollo de estilos participa 
torios. -

Un quinto tipo de organizaci6n es la organizaci6n de base que puede re
lacionarse con un proyecto especifico.173/ Aunque similar en algunos aspectos 
a las organizaciones de trabajadores, esta categoria de grupos no se compromete 
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directamente en cuestiones que incumben a los lugares de trabajo. Sin embargo, 
los problemas que abordan son a menudo de naturaleza econ6mica. Semejantes 
grupos pueden poner tambi~n el foco de inter~s sobre los medios de comunica
ci6n de masas, la salud, la alfabetizaci6n o la violencia. Dirigen a menudo 
su trabajo hacia las mujeres pobres y trabajadoras, ofrecen varios tipos de 
asistencia t~cnica a otros grupos y se adentran en la ebogacia, las luchas le
gales y la acci6n politica. Algunos de estos ·grupos son explicitament feminis 
tas en su orientaci6n. Entre sus debilidades se cuentan una base de recursos
inadecuada y el hecho de que, en muchos casos, tiendan a tener una afiliaci6n 
y una perspectiva mas de clase media urbana. Pero si puede fortalecerse su 
trabajo con las mujeres pobres y entre ellas, esos grupos tienen un potencial 
considerable. 

El sexto tipo organizativo son las organizaciones de investigaci6n que 
han estado"""'Creeiendo rapidamente en estos pocos Qltimos anos.174/ Entre ~stos 
se cuentan grupos dedicados a la investigaci6n de acciones (y"CITrectivas} par
ticipatorias, asociaciones de estudios sobre·mujeres y redes de investigaci6n. 
Tales grupos tienen un potencial considerable para influir en los debates pQ
bl icos sobre politicas de acci6n, para evaluar los programas de las agencias y 
los gobiernos, para informar y alimentar la investigaci6n en otros tipos de or 
ganizaciones de mujeres y para conectar la investigaci6n con la acci6n. Estos 
grupos se proponen eliminar la distinci6n eritre el investigador y el investiga 
do, de tal manera que la investigaci6n se convierte en un proceso de mutua edU 
caci6n. Se comprometen tambi~n a usar sus hallazgos·para servir y capacitar a 
los sujetas de la investigaci6n. Su falla es que a veces exacerban las tensio 
nes entre investigadoras y activistas al utilizar los resultados de manera in-=
dividualista sin beneficiar a las investigadas. Sin embargo, esto puede a ve
ces ser mas un problema de investigadoras individuales que de las organizacio
nes a las que estan ligadas, pero las organizaciones mismas necesitan ser cons 
cientes de este problema. El desafio a que se enfrentan estos grupos es desa-=
rrol lar estructuras y m~todos para responder tanto a las organizaciones de ac
ci6n como a los sujetos de la investigaci6n, quiza por medio de nexos mas fuer 
tes entre las pol 1ticas de acci6n o por servicios direct.os. -

Ademas de estos seis tipos de organizaciones, un gran nQmero de movi
mientos de mujeres (que abarcan a individuos, organizaciones y coaliciones} ha 
surgido durante la Qltima d~cada.175/ Cubren una multitud de cuestiones y de 
prop6sitos pero comparten una preocupaci6n por las causas de las mujeres y una 
identificaci6n con ellas. Su fuerza de conjunto proviene de su flexibilidad y 
su unidad de prop6sita, mientras que su debilidad puede deberse a la falta de 
estructuras organizativas claras (esto puede ser tambi~n fuente de fuerza en 
una situaci6n politica represiva}. Tales movimientos han coincidido en torno 
a ciertas necesidades basicas tales como los combustibles y el agua, y en res
puesta a crisis urbanas tales como la p~rdida de servicios o la inflaci6n. Po 
nen tambi~n el foco de inter~s en cuestiones tales como la paz, la oposici6n a 
la violencia contra las mujeres, el turismo sexual y la explotaci6n sexual, el 
militarismo y la represi6n politica, el racismo y las fuerzas religiosas funda 
mentalistas opuestas a los derechos de las mujeres. Muchos de estos movimien-=
tos son amplios, con base de masas, no violentos en sus m~todos y extremadamente 
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valerosos en las acciones emprendidas. La tenacidad y la dedicaci6n de las mu 
jeres en los campamentos de paz y en la oposici6n a las dictaduras militares -
son bien conocidas. Tales movimientos resultan dinamizados por el apoyo masi
vo y las acciones de individuos, pequenos grupos y coaliciones. Entre las or
ganizaciones y los movimientos existen redes y coaliciones, algunas de las cua 
les son permanentes y otras mas temporales. Sus metas van desde la acci611 po":' 
lftica directa hasta los intercambios de investigaciones e informaci6n.176/ 

Las organizaciones descritas aqui han desarrollado un abanico de meto
dos para llegar hasta las mujeres marginalizadas y han ofrecido contribuciones 
significativas durante la Decada. Sin embargo, para seguir adelante, necesita 
mos experimentar con enfoques creativos y analizar los conflictos y las cues-
tione que desafian a nuestras organizaciones. El primero de ellos es que mu
chas organizaciones de mujeres (pero no todas) han tenido reticencias para con 
siderar que los grandes temas de las politicas de acci6n publia caen dentro cte 
su alcance. Dos tendencias distintas pero relacionadas entre si explican por 
que ciertos grupos han funcionado fuera de este dominio: por un lado, el femi
nismo se ha preocupado, entre otras cosas, de aspectos de la vida que s6lo en 
parte son susceptibles de una regulaci6n institucional. Esto es cierto no s6-
lo en la esfera domestica, sino tambien (y esto es particularmente pertinente 
en el Tercer Mundo) en esferas tales como el sector "informal" o la economia 
clandestina. Por otro lado, la marginalizaci6n de los grupos de mujeres en la 
adopci6n de politicas de acci6n publica puede deberse tambien al caracter has
ta ahora fragmentario de nuestra visi6n y a nuestra incapacidad de articular 
los nexos existentes entre el desarrollo y la desigualdad. 

El segundo problema se plantea en nuestra busqueda de estructuras orga
nizati vas no JerArquicas y no formales en un mundo cada vez mas formalizado y 
jerararquico. En este contexto, no hemos desarrollado canales duraderos y 
efectivos para adquirir representatividad. Con frecuencia, una organizaci6n 
dada no sabe claramente quienes son sus miembros. Aunque esto puede ser una 
tactica util para confundir a un regimen represivo, nos ha hecho diffcil esta
blecer relaciones claramente delineadas con cuerpos complejos y burocratizados 
de toma de decisiones y ejercer con exito presiones sobre ellos para que pon
gan en obra politicas en nuestro interes. 

Un tercer conjunto de problemas proviene de las mujeres que evitan una 
clara atribuc16n de responsabilidades o una delegaci6n de la autoridad por te
mor de copiar las jerarquias existentes o las estructuras de poder estableci
das. Dos dificultades se derivan de esta circunstancia. Una de el las es ex
terna: nadie esta autorizado a hablar en nombre del movimiento de mujeres, de 
tal manera que al intentar definir politicas de acci6n publica nuestras voces 
resultan debilitadas. La otra es interna: nuestros grupos son inestables, en 
gran parte debido a unos recursos inadecuados, pero tambien debido a la dedica 
ci6n total (y la subsecuente rapida consunci6n) exigida a cada persona. Si -
nunca se definen las responsabilidades, se espera que cada quien lo haga todo. 

lPor que sucede que muchas mujeres han encontrado dificil delegar la au 
toridad organizativa? Tal vez porque nuestra experiencia como mujeres nos ha-
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mostrado que la divisi6n de la responsabilidad puede utilizarse como instrume.!! 
to de subordinaci6n. Nuestra desconfianza debe estimularnos, sin embargo, a 
disenar maneras innovadoras de compartir las responsabilidades de tal modo que 
no reforcemos las relaciones de dominaci6n existentes. Y debemos desarrollar 
estructuras que aseguren que las dirigentes rindan cuentas y respondan a las 
voces de las afiliadas en todos los niveles de la organizaci6n. 

Una cuarta dificultad se presenta cuando tratamos de constituir alian
zas. Las mu:reres han tenido una experiencia demasiado larga de ser utilizadas 
por los gobiernos, las agencias o las organizaciones para fines ajenos a nues
tros intereses o a nuestras elecciones. Como resultado de esto, tendemos a mi 
rar con desconfianza toda fuerza o cuerpo politicos que no sea obra nuestra. -
Hasta los otros grupos de mujeres del mismo pais son a veces blanco de los ata 
ques. Necesitamos, dada nuestra visi6n, orientarnos hacia la corriente princT 
pal de las actividades de desarrollo y los procesos econ6micos, aprender a -
aliarnos mas estrecha y eficazmente con otras organizaciones de base sin amena 
zar nuestra autonomf a ni la suyc. Un proceso de dialogo y de trabajo en comQn 
en programas conjuntos es el Qnico camino para empezar a construir el mutuo 
respeto a las fuerzas y capacidades de cada quien y para confiar en las inten
ciones de otras personas. 

Una Qltima cuesti6n es nuestra capacidad y nuestra voluntad de compar
tir el poder dentro de nuestras propias organizaciones. Con esta cuesti6n se 
relaciona la de nuestros estilosdemanejo y resoluci6n de los conflictos. Ta
les conflictos parecen provenir de dos fuentes principales: la primera son las 
genuinas diferencias de estrategias, problemas y evaluaciones del potencia1 de 
la organizaci6n o de sus sesgos internos; la segunda es que quienes cuentan 
con el dinamismo, la energia y la autentica preocupaci6n para iniciar organiza 
ciones temen a menudo que otras personas no tan bien motivadas y mas inclina-
das a la glorificaci6n personal tomen el control de organizaciones construidas 
con mucho esfuerzo. Estos temores estan fundados en algunos casos; se compli
can con el flujo de fondos de agencias internacionales que hacen mas tentador 
el apoderamiento de una organizaci6n y de sus recursos. 

La experiencia nos dice que hay dos maneras coherentes de hacer frente 
a esas tendencias. En primer lugar, es esencial la democratizaci6n de las or
ganizaciones y el ensanchamiento de su afiliaci6n de base, ya que distribuye 
el poder y diluye la jerarquia. En segundo lugar, la afirmaci6n explicita de 
una etica que rechaza la glorificaci6n personal, la devoci6n a esa etica y una 
postura firme en esa direcci6n son cosas que deberian estar integradas en la 
organizaci6n desde el comienzo. Nosotras, integrantes del movimiento de muje
res, tenemos que mostrar con el ejemplo que es posible poner esta etica en el 
centro de la vida pQblica. Nuestra perspectiva no centrada en la competencia, 
y la experiencia de cooperaci6n y d~ protecci6n en nuestras propias vidas, pue 
de ser enriquecedora para nuestras organizaciones y tambien para el mundo don-=
de funcionan. 

No pretendemos conocer todas las respuestas a los problemas, ni que ha
ya soluciones Qnicas para ellos. En realidad, afirmariamos que las soluciones 
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tienen que trabajarse en el nivel local por los grupos mismos. Es importante 
tambi~n reconocer la especificidad politica de los m~todos de investigaci6n y 
especialmente de acci6n. Dependen de las caracteristicas sociales y cultura
les de las regiones y los grupos, aunque en general los grupos de mujeres pare 
cen tener mas probabilidades de ser no violentos y de preocuparse mas por los
procesos democraticos que por las jerarquias individuales o vertical.es. Nece
sitamos bastante mas entendimiento de nosotras mismas y bastante mas dialogo' 
sobre nuestros propios m~todos, problemas y ~xitos en la construcci6n de orga
nizaciones y en el manejo del poder durante la D~cada, de modo que podamos ·se
guir adelante. El respeto a las muchas voces de nuestro movimiento, a su po
tencial demutua fecundaci6n, al poder del dialogo, a la humildad para aprender 
de la experiencia de otros, son aspectos esenciales en nuestra visi6n. 

En muchos sentidos este libro es el producto de un proceso de este tipo 
que se desarrolla actualmente. Mujeres de todas partes del mundo y pertene
cientes a diversas actividades y profesiones han vertido sin restricciones sus 
conocimientos y experiencias por medio de discusiones, comentarios, criticas y 
sugerencias. El proceso signific6 siempre un apoyo, incluso cuando era criti
co o desafiante. Esto habla elocuentemente de lo que hemos aprendid0, que es 
nuestra carta principal: la rica diversidad de nuestras experiencias, visiones 
e ideologias combinadas con un creciente reconocimiento de que no podemos pro
poner un programa sociopolitico-econ6mico s6lo para las mujeres, sino que nece 
sitamos desarrollar un programa para la sociedad desde las perspectivas de la
mujer. Asi, aunque la D~cada que proclam6 tan audazmente "Desarrollo, Igual
aaa, Paz" ha dado tan poco de estas cosas a la mayoria de la gente, lo que he
mos aprendido durante su transcurso nos ha preparado ya para la larga marcha 
que nos espera. 
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V. en el Dialogo sobre Desarrollo (1982) titulado "Another Development 
with Women" las actas de un simposio dedicado a este tema, Jain, D. 
(1983), y Beneria & Sen (1981). 

Usamos el t~rmino "Tercer Mundo" como una autoafirmaci6n positiva basa
da en nuestras luchas contra las mQltiples opresiones de naci6n, g~ne
ro, clase y etnicidad. 

V. el "Report of the International Workshop of Feminist Ideology and 
Structures in the Fi.rst Half of the Decade for Women", Bangkok, Tailan 
dia, junio de 1979, y el "Report of the International Feminist Work- -
shop" realizado en Stony Point, Nueva York, en abril de 1980. 

Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos donde los logros obtenidos por 
los movimientos de mujeres en favor de la igualdad en la d~cada de 1970 
dej6 intacto el meollo de la desigualdad econ6mica; de hecho muchos de 
de esos logros se desvanecieron en la contradicci6n econ6mica y pollti
ca de la d~cada de 1980, aunque han ocurrido importantes cambios de con 
ciencia. 

V •. El Saadawi (1980). 

V. Sen in RRPE (1984). 

Beneria (1982) y numerosos borradores de trabajo y publicaciones del 
Programa de Empleo Rural del ILO, asl como del Institute of Development 
Studies, Sussex. 

V. documentos A/CONF.94/1-30 de la Conferencia Mundial para la D~cada 
de las Naciones Unidas para la MUjer, 1980, y A/CONF.116/PC/21 de la 
misma, 1985, asl como Sivard (1985). 

Los escritos que emanan de las escuelas estructuralista y de la depen
dencia en Latinoam~rica y de la UNCTAD ofrecen los mejores ejemplos. 

V. en Baran (1959) una exposici6n ya clAsica de este argumento. 

V. algunos ejemplos en Chaudhuri (1982) y Palmer y Parsons (1977). 

V. Etienne y Leacock (1980) y Beneria y Sen (1981). 

Boserup (1970) examina el impacto del colonialis~o en el Capltulo 3. 

V. Gonzalez (1984). Las conexiones entre subordinaci6n gen~rica, racis 
mo y opresi6n ~tnica y racial en el Tercer Mundo necesitan estudiarse
mas cuidadosamente. Hay una grave laguna en la investigaci6n en este 
campo. 

85 



86 PE!<.5PECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

15/ V. Ballance, Ansari y Singer (1982). 

16/ Tanto el Banco Mundial come el FMI alegan los meritos de una estrate
gia orientada hacia la exportaci6n que conducira a un aumento de las 
exportaciones tanto tradicionales come no tradicionales, acorde con el 
factor de los endeudamientos de un pais. 

17/ V. detalles en Ballance, Ansari y Singer (1982). 

18/ V. en Burbach y Flynn (1980) los detalles del paso del cultivo de pina 
tropical de Hawaii a las Filipinas en respuesta a una creciente organ_!. 
zaci6n entre los trabajadores agricolas de Hawaii. 

19/ V. Arizpe y Aranda (1981). 

20/ Williams (de pr6xima publicaci6n) tiene una resena fascinante de los 
origenes de la intranquilidad rural en Centroamerica subsecuente a la 
apropiaci6n de grandes areas para siembras de exportaci6n y cria de g~ 
nado. 

21/ V. en Barnet y Muller (1974), yen Girvan, Bernal y Hughes (1980) la 
historia de la tentativa de Jamaica de aumentar su participaci6n en 
los ingresos per la bauxita en las multinacionales del aluminio. 

22/ Es bien sabido actualmente que las companias multinacionales transfie
ren sus lugares de producci6n a paises del Tercer Mundo no s6lo en bus 
ca de mane de obra barata, materias primas o mercados, sine tambien pa 
ra evadir requisites estrictos anticontaminantes o de seguridad labo-
ral. V. Multinational Monitor, varies nQmeros. El case de la Union Car 
bide en Bhopal (India) o de las companias quimicas que han creado pro-=
blemas masivos de contaminaci6n en Puerto Rico bajo la llamada "Operation 
Bootstrap" ("Operaci6n elastico del zapato") son s6lo dos ejemplos en
tre muches. 

23/ Tal es la perspectiva que abraza el Banco Mundial en sus escritos y que 
trata de integrar en sus proyectos. V. detalles de esta posici6n per 
paises en la serie relativa a paises Foreign Trade Regimes and Economic 
Development publicada per el National Bureau of Ecomon1c Research, Nue 
va York. -

24/ V. en Bhagwati y Desai (1970) una critica tal del programa de sustitu
ci6n de importaciones de la India. 

25/ Entendemos per "orientadas hacia el interior" las estrategias que in
sisten en la producci6n basada primariamente en capital internamente 
controlado y otros recurses para el mercado nacional. La desarticula
ci6n implica que diferentes ramas de la producci6n no estan bien conec 
tadas unas con otras dentro de la economia nacional, sine que estan po 
siblemente mas ligadas con la economia internacional. -
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V. en Fishlow (1972) y (1980) un examen del impacto del auge econ6mico 
brasileno sobre la distribuci6n de los ingresos. 

V. en U.N. CEPAL (1982) y Traverse e Iglesias (1983) un comentario de 
los complejos problemas estructurales que subyacen en la crisis econ6-
mica latinoamericana. 

V. en Lee (1979) un comentario sobre la reforma agraria coreana, y de 
Janvry (1981). 

Dorey Weeks (1982) han ofrecido bastantes pruebas de esto. 

Esto no es necesariamente un argumento en favor de las granjas colecti 
vas o estatales; la experiencia reciente de numerosos patses plantea -
interrogaciones sobre los requisitos organizativos y administrativos 
del cultivo colectivo. 

V. ejemplos para Africa Central y del Sur en Palmer y Parsons (1977). 

En 1974, una comisi6n intergubernamental declar6 conjuntamente que la 
autodependencia alimenticia era una necesidad primigenia en Sahel. 
V. tambi~n las declaraciones del Programa Mundial de Alimentos. 

Tanto el FMI como el Banco Mundial han apoyado expltcitamente los 
programas de ajuste estructural donde la "apertura" de la economia es 
condici6n para recibir fondos. 

Por ejemplo, en las pr6ximas negociaciones del GATT, el gobierno de 
los Estados Unidos ha ejercido presi6n para que los "servicios'' (o sea 
la transferencia de ganancias, intereses, regalias, etc.) se convier
tan en un punto fundamental de la negociaci6n, mientras que los pat
ses del Tercer Mundo se preocupan m~ de las crecientes barreras pro
teccionistas que se oponen a sus exportaciones. 

V. en Agarwal (1981) una resena de la literatura. 

V. en Tadesse (1982), Deere (1984) y Palmer (de pr6xima publicaci6n) 
casos sacados de Etiopia y Latinoam~rica. 

V. detalles en Sen (1985a). 

V. en Stoler (1977) el ejemplo del cultivo del arroz en Java. 

Mukhopadhay (1983) comenta la declinaci6n de los ingresos de las muje
res por la molienda de arroz en Bengala en el siglo XX. 

Muntemba (1982) y Bukh (1979) ofrecen estudios de casos en Zambia y Gha 
na. V. tambi~n Okeyo (1980) . 

• 
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41/ V. en Cecelski (1984) el impacto de la crisis de energia rural sobre 
las mujeres. 

42/ V. en Heyzer (1982) y en Elson y Pearson (1981) un anAlisis de Asia 
del Sudeste. 

43/ Banerjee (1984) comenta este punto en profundidad. 

44/ Phongpaichit (1982) muestra c6mo el sector "informal" para las mujeres 
cubre desde los talleres de trabajo agotador hasta los burdeles. 

45/ Banerjee (1984), p. 17. 

46/ Mies (1970) comenta la confecci6n de encajes para la exportaci6n bajo 
el sistema de trabajo de entregas. 

47/ V. Banerjee (1984) y Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para 
Africa (1984). 

48/ La evaluaci6n de la Decada de las Naciones Unidas muestra, si algo 
muestra, que la participaci6n de las mujeres en este sector ha aumenta 
do como resultado de la disminuci6n del ritmo de crecimiento econ6mico 
y del comercio mundial durante los ultimas 10 anos. V. Comisi6n Econ6 
mica de las Naciones Unidas para Africa (1984b) y Comisi6n Econ6mica -
de las Naciones Unidas para America Latina y el Caribe (1984). 

49/ V. en Heyzer (1981) un comentario de las cuestiones conceptuales. 

50/ V. Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para Africa (1984b). 

51/ V. Ahmad (1984) y la serie del ILO "Identification of Successful 
Projects for Improving the Employment Conditions of Rural Women" (1984), 
asi como Ellis en Planning for women in rural development (1984), pp. 
84-92. 

52/ 

53/ 

54/ 

Pruebas orales de activistas y organizadoras dan testimonio de esto. 
Un caso bien documentado se encontrara en Jain, S. (1984). 

Por ejemplo, se ha estimado que 80 por ciento de las mujeres de Ghana 
y mas de 60 por ciento en Nigeria y Benin SQn comerciantes, desde las 
de pequena escala hasta las empresas mercantiles. V. Comisi6n Econ6-
mica de las Naciones Unidas para Africa (1984a). p. 18. 

Las estimaciones del empleo en este sector tienden a errar en el rango 
bajo debido a la presencia de trabajo familiar no remunerado (muchas 
veces femenino) que puede no ser contado. 

En Poleman (1981) se encontrara un sumario del debate sabre la medi
ci6n de! estatuto nutri~ional. 
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Mellor y Johnson (1984) y UNICEF (1984). 

Hay algunas diferencias entre el enfoque sobre las necesidades adopta
do por el ILO y por el Banco Mundial. El primero tiende a subrayar 
la importancia de la participaci6n popular en la formulaci6n y aplica
ci6n de proyectos, mientras que el segundo parece a menudo insistir 
mas en la viabilidad financiera del proyecto y la "privatizaci6n" de 
las operaciones. V. ILO (1976) y McNamara (1973). 

V. Williams, G. (1981), Stryker (1979), Feder (1971) de Alcantara 
(1976) y Mason y Asher (1973). 

V. Burgess (1978) y Payer (1982). 

Se encontraran comentarios sobre la desforestaci6n y la silvicultura 
social en Guha (1983), Shiva et al. (1981) y Shiva y Bandopadhyay 
(1983). --

V. Development Dialogue, 1980:2, sobre "The international monetary 
system and the new international order". 

Como dijimos en la nota37, los programas del ILO son hasta cierto pun
to una excepci6n. 

Jain, L.C. (1984) tiene un elaborado comentario sobre el giro del go
bierno de la India hacia los "programas integrados de desarrollo ru
ral" administrados burocraticamente. 

Se han encontrado las raices de la intranquilidad y la rebeli6n de Cen 
troam~rica en la enajenaci6n de la tierra en largos plazos como resul-=
tado de las siembras comerciales (Williams, de pr6xima publicaci6n). A 
corto plazo, en casi todos los lugares donde el FMI ha impuesto un pro 
grama de "ajuste estructural" para reducir la demanda dom~stica recor-=
tando los ingresos reales (via subsidies a articulos de consume masivo 
como el pan, el transporte colectivo, el cuidado de la salud, etc.) ha 
habido motines, particularmente en las zonas urbanas. Sudan es el mas 
reciente ejemplo de esto. 

Se encontrara un reciente comentario en Helzner (1984). 

V. Jain, L.C. (1984). 

Crece entre las activistas de base la sospecha de que grandes sumas de 
los recurses que afluyen en respuesta a la D~cada de las Naciones Uni
das sobre Agua y Sanidad se estAn gastando sin una planificaci6n ade
cuada ni participaci6n local, y de que es probable por lo tanto que ha 
ya considerables "fugas". -

V. Jackson (1985). La informaci6~ sobre este proyecto esta sacada del 
estudio de caso de Jackson y de sus resenas de las evaluaciones adicio 
nales del Proyecto del R1o Kano. -
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Las evaluaciones de proyectos seleccionadas para esta resena compren
den el Fondo Voluntario de las Naciones Unidas p3ra la Evaluaci6n de 
la Mujer ( 1984), Carloni ( 1984), Woodford-Berger ( 1983r, McPhee ( 1982), 
Austin et al. (1982), Consejo de la poblaci6n y WAND (1984) y Women's 
Roles arief""Gender Development: Cases for Planners Series (1985), entre 
otros. 

V. Dey, J. (1984). 

Los resultados obtenidos por numerosos consultantes ante las agencias 
donadoras apoyan este punto. V. Carloni (1983), Hartfiel (1982), 
PPCO/DIESA (1985). 

V. especialmente Hartfiel (1982). 

V. U.N.V.F.W. (1984), tarloni (1983), IPPF (1982) y McPhee (1982). 

V. U.N.V.F.W. (1984). Aunque la mayoria de los proyectos del Fondo su 
frieron esta clase de dificultades, el panorama no es enteramente nega 
tivo. Cierto numero se mostraron mAs exitosos en terminos de resulta-=
dos y de participaci6n de las mujeres locales y podrian por lo tanto 
servir de modelos para otras agencias. 

El estudio de case emprendido por Harris-Williams en Planning for women 
in rural development (1984) ilustra un ejemplo de proyecto de desarro
llo rural integrado en Jamaica que tuvo resultados negatives para los 
campesinos de la comunidad, pero tuvo tambien un componente femenino 
relativamente exitoso. 

Se encontrarA un comentario de los proyectos de listado en McPhee 
(1982), Carloni (1983) y Woodford-Berger (1983). 

V. la introducci6n de Meek (1971). 

V. Cain (1984), Caldwell (1983) y Nag (1977). 

Los dates que relacionan el estatuto de la fecundidad con la educaci6n 
de las mujeres se presentan generalmente bajo la forma de una simple 
correlaci6n, sin poner a prueba los efectos cruzados del ingreso, la 
posesi6n de la tierra y sin mediciones de la autonomia de las mujeres. 

V. World development report (1984), p. 132. 

V. en Pettigrew (1984) las experiencias de mujeres pobres con la este
rilizaci6n en Punjab. V. tambien Shatrugna (sin fecha). 

Por ejemplo, en la India, las esterilizaciones femeninas {post-partum 
en campos de esterilizaci6n) se han convertido en el metodo de control 
de la natalidad predominante. Mientras que en 1966-67 la vasectomia 
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representaba el 89.5% de todas las esterilizaciones, ha habido despues 
un constante aumento del numero de tubectomias. Para 1980-81 estas ul 
timas representaban el 78.6% de todas las esterilizaciones realizadas
ese ano. V. Shatrugna (sin fecha), pp. 53-54. Sospecha uno que la 
tendencia a tecnicas orientadas hacia la mujer es un sustituto de la 
toma de conciencia masculina. Muchas de las tecnicas que se proponen 
ahora para utilizarse en el Tercer Mundo, por ejemplo los productos in 
yectables, implantaciones de hormonas, etc., no han pasado pruebas su-=
ficientes de ausencia de riesgos. 

La lucha global sobre la f6rmula infantil ofrece una buena analogia. 

Una crisis en la economia mundial o en el comercio mundial puede mejo
rar a veces la situaci6n de la gente local a condici6n de que siga te
niendo acceso a la tierra o a otros recursos con que hacer frente a 
sus necesidades. Por ejemplo, los grandes terratenientes pueden estar 
mas dispuestos a permitir que se usen tierras para alimentos de subsis 
tencia si el precio de mercado de las cosechas para venta ha caido. Pe 
ro para quienes estan empleados a tiempo completo la baja econ6mica 
significa por lo general un acrecentamiento de la miseria. 

V. Fishlow (1970) para el caso de Brasil. 

Se ha aclamado generalmente a Sri Lanka por haber alcanzado altos nive 
les de satisfacci6n de las necesidades basicas durante la decada de -
1960 a pesar de sus bajos ingresos per capita. Asi tambien al Estado 
de Kerala en la India; v. Centre for Development Studies (1974). Otras 
sociedades, como la nicaragOense, han dado prioridad a las necesidades 
basicas, pero se enfrentan a presiones exteriores que estan obligando 
a una diversificaci6n de los recursos para la defensa. 

Egipto se cuenta entre cierto numero de paises que han hecho frente a 
tales presiones despues de iniciar politicas de puertas abiertas. 

Jamaica, Egipto, la Republica Dominicana, Peru, Brasil y Mexico se cue~ 
tan entre otros ejemplos recientes. 

Esta secci6n se inspira marcadamente en Sen (1985b). 

"Desde 1961-65 hasta 1973-77 las importaciones netas de alimentos de 
consumo habitual de los paises en vias de desarrollo crecieron casi 
al quintuplo, de 5 a 23 millones de toneladas por ano". (Mellor, 1984, 
p. 536). 

Se encontrara un comentario del comercio mundial de granos en Morgan 
( 1980). 

No esta claro hasta que punto ha ayudado el establecimiento del servi
cio de importaci6n de cereales {Cereal Import Facility) del IMP. 
V. comentario en Adams (1983). 
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93/ Par ejemplo, en las estados pobres de Orissa, Bihar y Karnataka de la 
India, la producci6n de granos estuvo estancada durante la decada de 
1970 a la vez que la producci6n nacional de granos crecia. V. Gobier
no de la India, Bulletin on Food Statistics, varies numeros. 

94/ Un ejemplo mexicano en de Alc8ntara (1976). 

95/ Dada la mayor densidad de poblaci6n y la mayor carencia de tierras, e~ 
pecialmente en Asia del Sur, es asunto de debate si una reforma agra
ria redistributiva proporcionaria posesiones viables a la poblaci6n 
agricola. Esto hace tanto m8s importante la creaci6n de empleos rura
les y urbanos. 

96/ V. Wijkman y Timberlake (1984), pp. 47-48. 

97/ Segun Wijkman y Timberlake (1984), a pesar de semejante resoluci6n, me 
nos del 40 par ciento de las 7,500 millones de d6lares entregados coma 
asistencia entre 1975 y 1980 llegaron a las zonas rurales. Esto se de 
bi6 en parte a que las campesinos carecian de fuerza politica, y en 
parte a que la tecnologia para sembrar sorgo y mijo en tierras 8ridas 
no est8 todavia muy adelantada. 

98/ V. Wijkman y Timberlake (1984), p. 35. 

99/ A pesar de pasadas experiencias, Zambia est8 haciendo actualmente ges
tiones ante las agencias para conseguir asistencia a fin de construir 
10 grandes presas en la zona surena de cultivo de maiz, que ser8n se
guidas por otras. Aunque esto puede hacer subir la producci6n de ce
reales y de tuberculos 5 o 6 veces, amenaza tambien con extensos da
nos a la productividad de la tierra si las presas est8n mal disenadas 
y administradas. V. The Hindu, 11 de febrero de 1985, p. 5. 

100/ Por ejemplo, Kerala, en el sur de la India -estado conocido tradicio
nalmente por sus vegas y sus vastas fuentes perennes de agua tomadas 
de pequenos rios y lagunas alimentados por lluvias estacionarias- ha 
empezado a sufrir serias escaseces de agua en los anos de pocas llu
vias. Se empieza a reconocer ahora que los efectos de las lluvias es
casas se ven considerablemente empeorados por el r8pido y alarmante 
despojamiento de los bosques en las montanas altas para usos industria 
les. El despojo tiene tambien lugar en las laderas antano exuberante-=
mente boscosas de las estribaciones del Himalaya, y en los paises andi 
nos (Bolivia, Ecuador, Peru y Venezuela) junto con significativos pelT 
gros de desertificaci6n en Chile, Argentina, Mexico y Peru. En muchas 
zonas, tales desforestaciones empezaron durante el periodo colonial. 

101/ V. Cecelski (1984). 

102/ Wijkman y Timberlake, op. cit., p. 122. 
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V. Muntemba (1982) y Okeyo (1980). 

V. Cecelski (1984). 

V. Sen y Sen (1984). 

V. Bukh (1979). 

V. Batliwala (1982). 

V. Carloni (1981). 
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Se encontrar§ un comentario del movimiento Chipko de la India en Jain, 
s. (1984). 

Wisner (1984) comenta la fuerza de tales grupos. 

El Informe ORSTROM sobre estas recomendaciones y otras se publicar§ 
pronto. 

Block (1977) tiene un informativo comentario sobre los intereses encon 
trados que intervinieron en la formaci6n del Sistema de Bretton Woods:-

V. Traverso e Iglesias (1983) y varios nOmeros de la Revista de la 
CEPAL. 

De Janvry y Ground (1978) analizan la experiencia de la reforma agra
ria en Latinoamerica bajo la Alianza para el Progreso. 

La determinaci6n de precios por transferencia es cuando una subsidia
ria de una compania multinacional vende a otra subsidiaria a precios 
artificialmente altos o bajos para aumentar su ganancia financiera. 
V. en Caves (1982) y en Quirin (1979) un examen de c6mo funcionan esas 
transferencias entre companias. 

Cf. Traverso e Iglesias (1983). 

World Development (1980)tiene un nOmero especial sobre la estabiliza
c16n econ6m1ca. 

V. Dell en World Development (1980) y Delly Lawrence (1980), entre 
otros. Es interesante que Estados Unidos y Europa def iendan clamorosa 
mente la necesidad de compartir la carga contra los excedentes comer-
ciales japoneses. 

Numerosos estudios de casos en Thorp y Whitehead ( 1977). 

La India, con su industrializaci6n fuertemente orientada hacia el inte 
rior ofrece un contraejemplo. Hasta fines de la decada de 1970, la 
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politica india hacia la inversi6n privada directa y el prestamo comer
cial sigui6 siendo bastante conservadora, de tal modo que el servicio 
de la deuda como porcentaje de la exportaci6n de bienes y servicios en 
1981 era s6lo de 7.1 por ciento (World Development Report, 1984). Esta 
proporci6n es probable que suba deb1do al aumento del prestamo comer
cial y a un importante prestamo recibido bajo el Servicio de Fondo Ex
tendido del FMI en 1981. 

121/ V. en Dorey Weeks (1982) las pruebas sobre Chile despues de 1973. 
V. tambien Cline y Weintraub (1981) y Delly Lawrence (1980). 

122/ V. Secretaria de las Naciones Unidas .. ( 1981). 

123/ Cf. Banerjee (1984). 

124/ V. Prates (1981). 

125/ Ejemplos de Chile y Sri Lanka en Secretaria de las Naciones Unidas 
( 1981). 

126/ La reuni6n preparatoria latinoamericana para el Foro de Organismos no 
Gubernamentales (Foro NGO programado junto con la Conferencia de la De 
cada de las Naciones Unidas para la Mujer en Nairobi, julio de 1985) -
que se celebr6 en La Habana en noviembre de 1984 apoy6 fuertemente la 
necesidad de semejante investigaci6n. 

127/ La marcada subida de los gastos militares ha contribuido tambien, jun
ta con los recortes fiscales, a las subidas record del deficit del pre 
supuesto federal (mayor que el total de tojos los deficits de los 20 -
anos anteriores). El deficit nacional es ahora tan grande que los pa
gos de sus intereses han alcanzado mas de 100 mil millones de d6lares 
anuales -que es mas que los costos combinados de todos los programas 
de ingresos en todo el presupuesto federal. V. Adams (1983) y Center 
on Budget and Policy Priorities (1984). 

128/ V. Center on Budget and Policy Priorities (1984), Sparr (1984), Palmer 
y Sawhill (1984). 

129/ Ibid. 

130/ Los niveles de desempleo para negros e hispanicos no han declinado tan 
to como los niveles de desempleo para blancos y siguen siendo mas al-
tos de lo que eran antes del comienzo de la recesi6n. 

131/ En Noyelle (1985), Applebaum (1985) y Sassen-Koob (1985) se encontra
ran analisis de las transformaciones estructurales a largo plazo en la 
economia norteamericana. Cf. Mattera (1985), donde se encontrara un 
examen de! crecimiento de! "sector informal" en los Estados Unidos. 
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Entre las ejemplos latinoamericanos podemos citar la Casa da Mulher de 
Sao Paulo, Brasil, Flora Tristan y Peru Mujer, de Lima, Peru, y la Ca
sa de la Mujer en Colombia. 

V. Naciones Unidas A/36/356 (1982) y A/37/386 (1983) y Sivard (1983), 
p. 19. 

En 1983, el numero de refugiados se estimaba en 8 millones aunque mu
ches creen que esta estimaci6n es demasiado baja. V. Sivard (1983), 
p. 19. 

Las estimaciones de las gastos militares par Sivard excluyen las bene
ficios a veteranos, las intereses de deudas de guerra, la defensa ci
vil, las desembolsos para almacenamiento industrial estrat~gico, las 
gastos de inteligencia nacional y las exenciones de impuestos para pro 
piedades militares. -

Naciones Unidas (1983), op. cit., p. 8. 

Los seis principales pafses en gastos militares son las Estados Unidos, 
la U.R.S.S., China, Francia, el Reino Unido y Alemania Occidental. De 
be notarse que hay diferencias significativas dentro de este grupo. NO 
todos van a la cabeza en el proceso de la innovaci6n en armamentos o 
en la producci6n y exportaci6n de armas; el gasto militar (particular
mente per capita) difiere ampliamente dentro del grupo, y no todos tie 
nen la capac1dad militar que les d~ una importancia global militar-es
trat~gica. Ademas de estos pafses, las Naciones Unidas informaron que 
otras naciones, tales coma Israel, han surgido coma grandes exportado
res de armamento, particularmente a las reglmenes dominados par milita 
res o represivos. Para 1980, par ejemplo, Sudafrica se habfa convertT 
do en el cliente individual mas importante del armamento exportado par 
Israel. Sudafrica sola import6 mas armas que todos las otros estados 
africanos combinados a lo largo de las d~cadas de 1950 y 1960. 

V. Naciones Unidas (1983), op. cit. Un conjunto de consideraciones po
lfticas y estrat~gicas acompana a menudo las transacciones comerciales 
de armas. Los t~rminos efectivos de las acuerdos de transferencias 
rara vez se hacen publicos, pero segun las Naciones Unidas incluyen mo 
dos favorecidos de page, de plazas de entrega, de suministro de piezas 
de repuesto y de equipo de apoyo, arreglos para licencias comunes, co
producci6n y facilidades para curses de entrenamiento del personal mi
litar, provisiones para bases militares, facilidades navales y puestos 
de escucha, y entendimientos tacitos y explfcitos de apoyo politico y 
militar en situaciones de intranquilidad interna, arreglos que segun 
es sabido van de la mane con las importaciones de armas. 

World military and social expenditures, 1981, 1982, 1983, de Sivard, 
presenta las dates c1tados en esta secci6n. 
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V. Naciones Unidas (1983), op. cit., p. 7. 

V. los estudios de Adams (1982), Milman (1983), Hartung (1984), Ander
son (1982), DeGrasse (1983) y Leontief y Duchin (1983). 

V. Sivard (1982), p. 18, y el informe para 1983 de la Oficina de Presu 
puesto del Congreso de Estados Unidos. 

V. Sivard (1983), p. 24. 

Se encontrarA un sumario de este estudio en Kitchenman (1983) o en la 
lista de la Rand Corporation (julio de 1984). 

V. Sivard (1982), p. 9y(1983), p. 16. 

V. Anderson (1982) y Sivard (1981). 

V. Sivard (1982), p. 19. 

DeGrasse (1982) y Sivard (1981), p. 19, encontraron queen 17 y 10 pal 
ses desarrollados respectivamente, para los que se dispone de datos -
hist6ricos, el crecimiento de la inversi6n de la productividad indus
trial estaba negativamente correlacionado con la proporci6n del gasto 
militar en el Producto Nacional Bruto. Sin embargo, esta correlaci6n 
simple bien podr!a ser espuria. 

V. Sivard (1982), p. 16. 

V. Dollars and Sense, n!! 98, julio-agosto de 1984, p. 14. 

V. Sivard (1981), p. 16. 

Helleiner (1984) comenta la creciente desatenci6n a los pa!ses mAs po
bres en la proporci6n de asistencia y liquidez financiera. 

V. Leontief y Duchin (1983). 

La clasificaci6n de Sivard de los gobiernos dominados por militares in 
cluye tanto a los que resultan de asonadas como a los que resultan de
luchas populares. 

Amnistia Internacional es la principal fuente de informaci6n en este 
terreno. 

V. Williams (de pr6xima publicaci6n). 

Es bien sabido que las escuadrillas de la muerte de derecha estAn aso
ciadas con miembros de las fuerzas militares y paramilitares que a me
nudo los incluyen en sus filas. 
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La participaciOn de la ITT en el golpe militar chileno de 1973 es cosa 
de la que hay amplias sospechas. 

Un ejemplo es el r6pido ascenso de Le Pen en la derecha polftica fran~ 
cesa. Le Pen culpa expl.fcitamente a los trabajadores de Africa del 
Norte del desempleo y reclama su expulsion de Francia; no es mas que 
el Qltimo de los numerosos politicos de este tipo en Europa. 

En Afshar (1985) se encontrar6n detalles sobre los efectos de la teo
cracia irania sobre las mujeres. 

Gilder (1981) culpa tanto a las mujeres como a los negros de los altos 
niveles de desempleo en los Estados Unidos. 

V. Afshar (s.f.). 

V. Bridenthal, Grossman y Kaplan (1985). 

El desempleo juvenil y la bQsqueda de valores nacionales alimentan tam 
bi~n el crecimiento del fundamentalismo religioso, como ha venido suce 
diendo en Egipto y en Marruecos. Los efectos de una estructura de eda 
des que tiende hacia la juventud pueden ser explosivos en una situa- -
ciOn de desempleo y subempleo masivos, porque las aspiraciones de los 
jOvenes conducen a la frustraciOn, la rabia y la desesperaciOn. 

Jomeini fue exiliado por el Shah por oponerse a los cambios del estatu 
to civil de las mujeres: es ~ste un hecho poco conocido. -

Los ejemplos de Sistren en el Caribe y de Stree Mukti Sanghatana en la 
India son sOlo dos entre muchos otros. 

V. en Bhasin y Agarwal (1984) un analisis de alternativas para la ac
tual imagen de las mujeres en los medios de comunicaciOn de masas. 

Ast, la UNICEF proporcion6 el financiamiento que permitiO a Stree 
Mukti Sanghatana realizar una gira por varias ciudades de la India en 
1984 con teatro callejero, mQsica y sesiones de discusiOn. 

V. Accelerated Development in Sub-Saharian Africa: "An agenda for 
action", escrito por el Dr. Elliot Berg en 1981 para el Banco Mundial; 
el Plan de AcciOn de Lagos para el Establecimiento de la Estrategia 
Monrovia para el Desarrollo Econ6mico de Africa adoptado por la OAU en 
1980; y Shepard, J. (1985), donde se encontrar6 una interesante resena 
de la polftica de asistencia al desarrollo en Africa de la administra
ciOn Reagan. 

Numerosos ejemplos de mujeres que ponen en comQn sus recursos y operan 
cocinas de rancho, por ejemplo, se encuentran en Brasil, Colombia y M~ 
xi co. -
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171/ Entre los ejemplos de semejantes organizaciones se cuentan la YWCA, ex 
tendida por todo el mundo, el All India Women's Congress, la Associated 
Countrywomen of the World y el National Council of Women's Societies 

172/ 

173/ 

174/ 

175/ 

176/ 

de Nigeria, entre otros. 

La Self-Employed Wom1:n's Association (SEWA) y el Working Women's Forum 
en la India, Makulamada en Sri Lanka, asi como 9 to 5 en los Estados 
Unidos son ejemplos de los tipos de organizaciones de base de trabaja
doras existentes. La ILO ha documentado tambien cierto numero de ini
ciativas de mujeres en organizaciones de trabajadores en todas las re
giones del mundo. Ahmad (1984), por ejemplo, describe el Congreso del 
Comercio malasio y la iniciativa femenina en Pem, que inici6 un cen
tre para la capacitaci6n y la educaci6n de mujeres sindicalizadas. 

En Latinoamerica, la Casa da Mulher (Sao Paulo, Brasil) trabaja en cues 
tiones de autoayuda y educaci6n sexual, SOS Mulher (Recife, Brasil) y -
Casa de la Mujer (Colombia), se centran en la violencia domestica. Flo 
ra Tristan (Lima, Peru) da asistencia legal, y Peru Mujer (Lima, Peru} 
ayuda a desarrollar las habilidades de las mujeres. Las organizaciones 
de mujeres de base en otras partes del mundo incluyen: Gonshashtyo 
Kendra (Bangladesh), el Women's Resource Center (Papua/Nueva Guinea) y 
el Muvman Liberasian Fam en Mauricio. V. mas ejemplos de este tipo de 
organizaciones en la gaceta, las guias de recurses y otras publicacio
nes del International Women's Tribune Center de Nueva York. 

AAWORD (Senegal), AWRAN (Asia), WAND (Caribe), PAWF (Asia/Pacifico), 
ALCEA (Centroamerica/Latinoamerir.a) y el Institute for Women's Studies 
in the Arab World (Medic Oriente) son redes de investigaci6n y de ac
ci6n que han crecido durante los ultimos 10 anos. 

La Alliance Against Sex Tourism (Asia del Sur y el Pacifico), el Green 
belt Movement (Kenya), el Chipko Movement (India), el Infant Formula -
Action Coalition (INFACT) y el Movimiento Negro y de Favelas (Brasil) 
caen todos bajo la rubrica de los movimientos descritos aqui. 

Una descripci6n de la coalici6n de Mexico que se form6 en torno a las 
cuestiones de la violaci6n, el aborto y los derechos de las mujeres en 
el trabajo se encontrara en el Informe del Grupo de Trabajo Feminista 
Internacional celebrado en Stony Point, Nueva York, en abril de 1980. 
Otras redes y coaliciones de este tipo son CARIWA en el Caribe, ISIS 
International y la Red Feminista Internacional Contra el Trafico de Mu 
jeres. 



BIBLIOGRAFfA 

1. Adams, G., Controlling Weapons Costs: Can the Pentagon Reforms Work?, 
Nueva York, Council on Economic Pr10rities, 1983. 

2. The Politics of Defense Contracting: The Iron Triangle, Nue-
va Jersey, Transaction Book, 1982. 

3. Adams, R., "The Role of Research in Policy Development: the Creation of 
the IMF Cereal Import Facility", World Development, 11:7, julio de 1983, 
pp. 549-63. 

4. Afshar, H., (ed.), Iran, a Revolution in Turmoil, Landres, Mcmilliam, 
1985. 

5. "Women, State and Ideology in Iran", manuscrito in{!dito, s.f. 

6. Agarwal, B., "Agricultural Modernization and Third World Women", Gine
bra, ILO, mayo de 1981. 

7. Ahmad, Z., "Rural Women, Their Conditions of Work and Struggle to 
Organize", Ginebra, ILO, noviembre de 1984. 

8. "The Plight of Rural Women: Alternatives for Action", Gine-
bra, International Labour Review, julio-agosto de 1980. 

9. Anderson, M., The Empty Pork Barrel: Unemployment and the Pentagon Bud 
get, Michigan, Employment Research Associates, 1982. 

10. APCWD, "Report of the International Workshop on Feminist Ideology and 
Structures in the First Half of the Decade for Women", Bangkok, Tailar 
dia, junio de 1979. 

11. Applebaum, E. "Technology and the Reorganization of Work", manuscrito 
in{!dito, marzo de 1985. 

12. Arizpe, L. y Aranda, J., "The Comparative Advantages of Women's Dis
advantages: Women Workers in the Strawberry Export Agri-Business in 
Mexico", Signs-Journal of Women in Culture and Society, 7:2, invierno 
de 1981. 

13. Aspin, L., (miembro del Congreso), "Defense Spending and the Economy", 
U.S. House of Representatives, Washington, D.C., abril de 1984. 

14. Austin, J., Anderson, M.B., Cloud, K. yOverholt, C., "Guidelines for 
the Preparation of Case Studies on Women in Development'', trabajo pre
parado para la Oficina de Mujeres en Desarrollo de USAID, Washington, 
D.C., abril de 1982. 

99 



100 PBRSPBCJ'IVAS DB LA MUJBR EN BL TBRCBR MUNDO 

15. Azad, N. et al., "Improving Working Conditions for Rural Women Through 
Creation Of'""lIT"ternative Employment Options: A Case Study of the Working 
Women's Forum", Rural Employment Policies Branch, ILO, Ginebra, 1984. 

16. Ballance, R. Ansari, J. y Singer, H., The International Economy and 
Industrial Development, Brighton, Harvester Press, 1982. 

17. Banerjee, N. "Women and Industrialization in Developing Countries", ma
nuscrito in~dito, 1984 (eds.). 

18. y Jain, D. (eds.) Tyranny of the Household, Nueva Delhi, 
V1kas Publishers, 1985a. 

19. Baran, P.A., The Political Economy of Growth, Nueva York, Monthly Re
view Press, 1959. 

20. Barroso, c. y Schmink, M., "Women's Programs for the Andean Region and 
the Southern Cone: Assessment and Recommendations", Nueva York, Ford 
Foundation, marzo de 1984. 

21. Barnet, R., y Muller, R., Global Reach: The Power of the Multinational 
Corporations, Nueva York, Simon and Schuster, 1974. 

22. Batliwala, S., "Rural Energy Scarcity and Nutrition: A New Perspective", 
Economic and Political Weekly, (XVII, 1982, p. 329). 

23. · Beneria, L. y Sen, G., "Accumulation, Reproduction and Women's Role in 
Economic Development: Boserup Revisited", Signs-Journal of Women in 
Culture and Society 7:24, invierno de 1981, pp. 279-298. 

24. (ed.), Women and Development - the Sexual Division of Labour 
in Rural Societies, Nueva York, Praeger/ILO, 1982. 

25. Berg, E., "Accelerated Development in Sub-Saharian Africa: An Agenda for 
Research and Action", a World Bank report, Washington, D.C., 1981. 

26. Bhagwati, J. y Desai, P., India - Planning for Industrialization, Lon
dres, Oxford University Press, 1970. 

27. Bhasin, K. y Agarwal, B., Women and Media, Nueva Delhi, Kali for Women, 
1984. 

28. 

29. Block, F., The Orifins of International Economic Disorder, Berkeley, 
University of Cali orn1a Press, 1977. 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

BIBLIOGRAF1A 101 

Bose, M., Loufti, M. y Muntemba, S., "Rural Development with Women: 
Elements of Success", trabajo preparado para el Taller Interregional 
Africano y Asi~tico del ILO sobre "Estrategias para mejorar las condi
ciones de empleo de las mujeres rurales", Tanzania, agosto de 1984. 

Boserup, E., Women's Role in Economic Development, Londres, Allen and 
Unwin, 1970. 

Bridenthal, R., Grossman, A. y Kaplan, M., (eds.) When Biolo¥y Became 
Destiny: Women in Weimar and Nazi Germany, Nueva York, Month y Review 
Press, 1985. 

Bridges, W.P., "Industry Marginality and Female Employment: A New 
Appraisal", American Sociological Review, febrero de 1980,pp. 58-75. 

Bakh, J., The Village Women in Ghana, Uppsala, Scandinavian Institute 
of African Studies, 1979. 

Burfisher, M. y Horenstein, N., "Sex Role in the Nigerian TIV Farm 
Household", en Women's Roles and Gender Differences in Development: 
Cases for Planners Series, Connecticut, Kumarian Press, 1985. 

Burbach, R. y Flynn, P., Agribusiness in the Americas, Nueva York, 
Monthly Review Press, 1980. 

Burgess, R., "Petty Commodity Housing or Dweller Control? A Critique 
of John Turner's Views on Housing Policy", World Development, 6:9/10, 
septiembre-octubre de 1978. 

Buvinic, M., "Projects for Women in the Third World: Explaining their 
Misbehavior", Washington, D.C., International Centre for Research on 
Women, abril de 1984. 

Cain, M. "Women's Status and Fertility in Developing Countries: Son 
Preference and Economic Security", World Bank Staff Working Papers 
682, 1984. 

Caldwel 1, J., "A Theory of Fertility: From High Plateau to De
stabilization", Population and Development Review, 9:1, marzo de 
1983. 

Carloni, A., "Integrating Women in Agricultural Projects: Case Studies 
of Ten FAO Assisted Field Projects", Roma, FAO, 1983. 

"Sex Disparities in the Distribution of Food Within Rural 
Households", Food and Nutrition 7:1, 1981. 

Caves, R., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Nueva York, 
Cambridge University Press, 1982. 



102 PERSPECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

44. Cecelski, E., "The Rural Energy Crisis, Women's Work and Family Welfare: 
Perspectives and Approaches to Action", Ginebra, ILO WEP Working Paper, 
junio de 1984. 

45. Centre for Development Studies, Poverty, Unemployment and Development 
Policy, Naciones Unidas, Nueva York, 1974. 

46. Center on Budget and Policy Priorities, End Results: The Impact of 
Federal Policies Since 1980 on Low-Income Americans, Washington, D.C., 
septiembre de 1984. 

47. Chaudhuri, B., "Agrarian Relations - Eastern India" en The Cambridge 
Economic History of India, Vol. II, Cambridge University Press, 1982, 
pp. 86-176. 

48. Children's Defense Fund, American Children in Poverty, Washington, D.C., 
1984. 

49. A Children's Defense Budget: An Analysis of 
the President's Budget and Children, Washington, D.C., 1985. 

50. Cline, W.R. y Weintraub, S., (eds.), Economic Stabilization in Develop
ing Countries, Washington, D.C., Brookings Institution, 1981. 

51. Commission on the Status of Women, "Forward-Looking Strategies of 
Implementation for the Advancement of Women and Concrete Measures to 
Overcome Obstacles to the Achievements of the Goals and Objectives of 
the United Nations Decade for Women", A/CONF.116/PC/21, V\ena, diciem
bre de 1984. 

52. Congressional Budget Office, Defense Spending and the Economy, Washing
ton, D.C., U.S. Government Printing Office, febrero de 1983. 

53. Das Gupta, B. y Connell, J., Migration from Rural Areas: The Evidence 
from VillageStudies, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1976. 

54. De Alc~ntara, C.H., Modernizing Mexican Agriculture: Socioeconomic 
Implications of Technological Change, 1940-1970, Ginebra, ONRISD, 1976. 

55. Deere, C.D., "Rural Women and State Policy: The Latin American Agrarian 
Reform Experience", manuscrito inedito, octubre de 1984. 

56. DeGrasse, R., The Costs and Consequences of Reagan's Military Build-up, 
Report to the IAM and the Coalition for a New Foreign and Military 
Policy, Nueva York, Council on Economic Priorities, 1982. 

57. Military Expansion, Economic Decline, Nueva York, M.I. 
Sharpe, Inc., 



BIBLIOGRAFfA 103 

58. de Janvry, A. y Ground, L., "Types and Consequences of Land Reform in 
Latin America", Latin American Perspectives V:4, otono de 1978, pp. 90-
112. 

59. The Agrarian Question and Reformism in Latin America, Bal-
timore, the Johns Hopkins University Press, 1981. 

60. Dey, J., "Women in Food Production and Food Security in Africa", Women 
in Agriculture Series 3, Roma, FAO, 1984. 

61. Dell, S. y Lawrence, R., The BOP Adjustment Process in Developing 
Countries, Londres,Pergamon Policy Studies, 1980. 

62. Development Dialogue, "The International Monetary System and the New 
International Order", 1980:2. 

63. Development Dialogue, "Another Development with Women", 1982:1/2. 

64. Dollars and Sense, publicaci6ndel Economic Affairs Bureau, Boston, 
Massachusetts, varios nOmeros, 1982 al presente. 

65. Dore, E.W. y Weeks, J.F., "Economic Performance and Basic Needs: the 
Examples of Brazil, Chile, Mexico, Nicaragua, Peru and Venezuela", en 
Human Rights and Basic Needs in the Americas, Washington, D.C., George
town University Press, 1982, pp. 150-187. 

66. Eisold, E., "Young Women Workers in Export Industries: The Case of the 
Semiconductor Industry in Southeast Asia", WEP Research Working Papers, 
Ginebra, ILO, marzo de 1984. 

67. El Saadawi, N., The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World, Boston, 
Beacon Press, 19 

68. Elson, D. y Pearson, R., "Nimble Fingers Make Cheap Workers: An Analysis 
of Women's Employment in Third World Export Manufacturing", Feminist 
Review, primavera de 1981, pp. 87-107. 

69. Etienne, M. y Leacock, E., Women and Colonization, New York, Praeger, 
1980. 

70. Feder, E., "Capitalism's Last-Ditch Effort to Save Underdeveloped Agri
cultures: International Agribusiness, the World Bank and the Rural Poor", 
Journal of Contemporary Asia 7:1, 1977, pp. 56-78. 

71. Fishlow, A., "The Brazilian Size Distribution of Income", American Eco
nomic Review LXII:2, mayo de 1972, pp. 391-402. 



104 PERSPECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

72. Fishlow, A., "Who Benefits from Economic Development? Comment", American 
Economic Review 70:1, marzo de 1980, pp. 250-256. 

73. Gilder, G., Wealth and Poverty, Nueva York, Basic Books, 1981. 

74. Girvan, N., Bernal R. y Hughes, W., "The IMF and the Third World: the 
Case of Jamaica, 1974-80", Development Dialogue, 1980:2. 

75. Gonzalez, L., "The Black Woman's Place in Brazilian Society", trabajo 
presentado en 1985 and Beyond: A National Conference, Morgan State 
University, Baltimore, agosto de 1984. 

76. Government of India, Bulletin on Food Statistics, varios numeros. 

77. Guha, R., "Poverty in British and Post-British India: A Historical 
Analysis", Economic and Political Weekly, 29 de octubre y 5 de noviem
bre de 1983. 

78. Hartfield, A., "In Support of Women: Ten Years of Funding by the Inter
American Foundation", trabajo presentado ante la Mesa Directiva de la 
IAF,septiembre de 1982. 

79. Hartung, W., The Economic Consequences of a Nuclear Freeze, Nueva York, 
Council on Economic Priorities, Nueva York, 1984. 

80. Helleiner, G.K., "Aid and Liquidity: The Neglect of the Poorest in the 
Emerging International Monetary System", Round Table on International 
Monetary and Financial System and Issues, ICRIER, Nueva Delhi, diciem
bre de 1984. 

81. Helzner, J., "Bringing Women into People Centered Development", manus
crito in~dito, noviembre de 1984. 

82. y Krueger, C., "Integrating Women: An Evaluation of the 
Women's Socioeconomic Participation Project", trabajo preparado para el 
USAID, Washington, D.C., septiembre de 1984. 

83. Heyzer, N., "Towards a Framework of Analysis", IDS Bulletin 12:3, (nume 
ro especial sobre las mujeres y el sector informal), Julio de 1981. -

84. "From Rural Subsistence to an Industrial Peripheral Work 
Force: An Examination of Female Malaysian Migrants and Capital Accumu
lation in Singapore", en Beneria (ed.), 1982. 

85. Hill, H., "Women, War and Third World Development"·, Labour Forum, a 
publication of the Australian Labour Party, S.A. Branch, 1984. 

86. Hindu, 11 de febrero de 1985. 



BIBUOORAFfA lOS 

87. ILO, "Asian and Pacifc Case Studies: Summaries", trabajo preparado para 
el Asian and Pacific Regional Workshop on Strategies for Improving the 
Employment Conditions of Rural Women, Malasia, noviembre de 1983. 

88. Employment, Growth and Basic Needs: A One-World Problem,Nueva York, 
Prayer, 1976. 

89. INSTRAW, "Final Report of Interregional Seminar on Women and the Inter
, national Drinking Water Supply and Sanitation Decade", INSTRAW/BT/1985/ 

CRP.1, RepQblica Dominicana, noviembre de 1984. 

90. "Report on the Expert Group Meeting on the Role of Women in 
New and Renewable Sources of Energy", RepQblica Dominicana, 1985. 

91. International Planned Parenthood Federation (IPPF}, Planned Parenthood 
and Women's Development: Lessons from the Field, Londres, 1982. 

92. Jackson, c., "Kano River Irrigation Project", en Women's Roles and Gen
der Differences in Development: Cases for Planners Series, Connecticut, 
Kumarian Press, 1985. 

93. Jain, D., "Development as if Women Mattered or Can Women Build a New 
Paradigm?", conferencia lelda en la reuni6n OECD/DAC, Paris, enero de 
1983. 

94. Jain, L.C., Grass Without Roots, Nueva Delhi, Institute of Social Studies 
Trust, 1984. 

95. Jain, S., "Women and People's Ecological Movement - A Case Study of 
Women's Role in the Chipko Movement in Uttar Pradesh", Economic and 
Political Weekly, 13 de octubre de 1984. 

96. Jones •. L., y 11 Sakong, Government, Business and Entrepreneurship in 
Economic Development: the Korean Case, Cambridge, Harvard University 
Press, 1980. 

97. Kitchenman, W., Arms Transfers and the Indebtedness of Less Developed 
Countries, Rand Corporation Study, N-2020-FF, Santa Monica, California, 
1983. 

98. Kuhn, S. y Bluestone, B., "The New Economic Dualism: U.S. Women and the 
Transformation of the Global Economy", trabajo preparado para el congre 
so sobre "Women in Structural Transformation: The Crisis of Work and -
Family Life", Rutgers University, noviembre de 1983. 

99. Leacock, E., Myths of Male Dominance, Nueva York, Monthly Review Press, 
1981. 

100. Lee, E., "Egalitarian Peasant Farming and Rural Development: The Case of 
South Korea", World Development 7:4-5, abril-mayo de 1979, pp. 493-517. 



106 PERSPECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

101. Leontief, W. y Duchin F. Military Spending: Facts and Figures, World
wide Implications and Future Outlook, Nueva York, Oxford On1vers1ty 
Press, 1983. 

102. Lund, R., "Women and Development Planning in Sri Lanka", Geografiska 
Annaler, 63B, Noruega, 1981. 

103. "Women's Working and Living Conditions in a Mahaweli Settle-
ment Area", Economic Review, agosto-septiembre de 1979. 

104. Mamdani, M., The Myth of Population Control, Nueva York, Monthly Review 
Press, 1972. 

105. Maccormack, C. y Strathern, M., Nature, Culture and Gender, Londres, 
Cambridge University Press, 1980. 

106. Mason, E. y Asher, R., The World Bank Since Bretton Woods, Washington, 
D.C., The Brookings Inst1tut1on, 1973. 

107. Mattera, P., The Rise of the Underground Economy, Londres, Pluto Press, 
1985. 

108. McNamara, R., Address to the Board of Governors of the World Bank, Nai
robi, 1973, Washington, D.C., World Bank, 1973. 

109. McPhee, S., "The Checklist Project: Project Evaluation Techniques and 
Women's Contribution", SIDA, Estocolmo, noviembre de 1982. 

110. Meek, R.L. (ed.) Marx and Engels on the Population Bomb, Berkeley, Ram
part Press, 1971. 

111. Mellor, J. y Johnston, B., "The World Food Equation: Interrelations 
Among Development, Employment and Food Consumption", Journal of Economic 
Literature, 222, junio de 1984. 

112. Melman, S., Profits Without Production, Nueva York, Alfred A. Knopf, 
1983. 

113. Mies, M., The Lace-Makers of Narsapur: Housewives Produce for the World 
Market, Ginebra, ILO, 1980. 

114. "Indian Women in Subsistence and Agricultural Labour", WEP 
Research Working Papers, Ginebra, ILO, mayo de 1984. 

115. Morgan, D., The Merchants of Grain, Nueva York, Penguin, 1980. 

116. Mukhopadhayay, M., "The Impact of Modernization on Women's Occupations: 
A Case Study of the Rice Husking Industry of Bengal", Indian Economic 
and Social History Review XX:1, enero-marzo de 1983, pp. 27-46. 



BIBLIOGRAFfA 107 

117. Muntemba, S., "Women as Food Producers and Suppliers in the Twentieth 
Century: The Case of Zambia", Development Dialogue, 1982. 

118. Multinational Monitor, Washington, D.C., varios nOmeros. 

119. Nag, M.,Peet, R. y White, B., "Economic Value of Children in Two Peasant 
Societies", International Population Conference, Mexico, 1977, Vol. 1. 

120. New York Times, "Debt Crisis Seen as Ending", 4 de febrero de 1g85. 

121. Noyel le, T., "American Women Confront the New Technology and the New 
World Economy: Past Achievements and Future Challenges", trabajo prepa 
rado para el North American Workshop of the Society for International -
Development, abril de 1985. 

122. Oakley, P. y Marsden, D., "Approaches to Participation in Rural Develop 
ment", trabajo para el Inter-Agency Panel on People's Participation, GT 
nebra, ILO, marzo de 1983. -

123. Okeyo, A.P., "Daughters of the Lakes and Rivers: Colonization and the 
Land Rights of Luo Women", en Etienne and Leacock (eds.), 1980. 

124. "Definitions of Women and Development: An African Perspec-
tive, in Women and National Development: The Complexities of Change, 
Chicago, University of Chicago Press, 1977. 

125. Organization of African Unity (OAU), "The Lagos Plan of Action for the 
Implementation of the Monrovia Strategy for the Economic Development of 
Africa", 1980. 

126. Palmer, J. and Sawhill, I., (eds.) The Reagan Record: An Urban Institute 
Study, Massachusetts, Ballinger, 19 

127. Palmer, I., "The Nemow Case", en Women's Roles and Gender Differences in 
Development: Cases for Planners Series, Connecticut, Kumarian Press, 1985. 

128. "The Impact of Agrarian Reform on Women", en Homen' s Roles 
and Gender Differences in Development: Cases for Planners Series, 
Connecticut, Kumarian Press, 1985. 

12S. Palmer, R., y Parsons, N. (eds.), The Roots of Rural Poverty in Central 
and Southern Africa, Berkeley, University of California Press, 1977. 

130. Payer, C., The World Bank - A Critical Analysis, Nueva York, Monthly Re
view Press, 

131. Pettigrew, J., "Problems Concerning Tubectomy Operations in Rural Areas 
of Punjab", Economic and Political Weekly XIX:26, 3G de junio de 1984, 
pp. 995-1002. 



108 PERSPECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

132. Phongpaichit, P., From Peasant Girls to Bangkok Masseuses, Ginebra, ILO, 
1982. 

133. Poleman, T., "Quantifying the Nutrition Situation in Developing Coun
tries", Food Research Institute Studies 18(1) 1981, pp. 1-58. 

134. Population Council and WAND, University of the West Indies, Planning 
for Women in Rural Development: A Source Book for the Caribbean, Barba
dos, Coles Pr1ntery L1m1ted, 1984. 

135. PPCO/DIESA, "Cross Organizational Review of the Selected Major Issues 
in the Medium Term Plans of the Organizations of the U.N. System", bo
rrador, Nueva York, enero de 1985. 

136. Prates,S., "Women's Labour and Family Survival Strategies Under the 
Stabilization Models in Latin America", Expert Group Meeting on Policies 
for Social Integration, CSDHA/UN, Viena, septiembre de 1981. 

137. Quirin, M., Fiscal Transfer-Pricing in Multinational Corporations, To
ronto, University of Toronto Press, 1979. 

138. Rand Corporation Checklist, Santa Monica, California, julio de 1984. 

139. Sachs, K., Sisters and Wives: The Past and Future of Sexual Equality, 
Illinois, Un1vers1ty of Ill1no1s Press, 1979. 

140. Sassen-Koob, S., "Notes on the Incorporation of Third World Women into 
Wage-Labour Through Im~igration and Off-Shore Production", International 
Migration Review, verano de 1985. 

141. Scott, H., Working your Way to the Botton: The Feminization of Poverty, 
Londres, Pandora Press, 1984. 

142. Sen, C. y Sen, G., "Women's Domestic Work and Economic Activity: Re
sults from the National Sample Survey", trabajo presentado en el grupo 
de trabajo sobre Las Mujeres en el Tercer Mundo, CEDE Bogot6, agosto 
de 1984. 

143. Sen, G., "Subordination and Sexual Control: A Comparative View of the 
Control of Women", en Review of Radical Political Economics 16:1, prim~ 
vera de 1984. 

144. "Women Agricultural Labourers - Regional Variations in Incidence 
and Employment", Banerjee, N. and Jain, D., (eds.), 1985a. 

145. "Changing International Perspectives Towards Women and Food -
An Appraisal", trabajo presentado ante el International Workshop on 
Women's Role in Food Self-Sufficiency and Food Strategies, ORSTOM/CIE, 
Paris, enero de 1985b. 



146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

BIBLIOGRAFfA 109 

Sen, S.K., "The Working Women in West Bengal: A Study of Popular Move
ments and Women's Organizations", trabajo preparado para el African and 
Asian Interrregional ILO Workshop on Strategies for Improving Employ
ment Conditions of Rural Women, Tanzania, agosto de 1984. 

Seth, N., "Choices Regarding Fertility Control in Developing Countries: 
Women-Centered Educational Perspectives", manuscrito in~dito, diciembre 
de 1984. 

Shatrugna, V., "Women and Health", Current Information Series 2, Re
search Unit on Women's Studies, S.N.D.r. women's On1vers1ty, India, s.f. 

Shepard, J., "When Foreign Aid Fails", The Atlantic, 255:4, abril de 
1985. 

Shiva, v., Sharatchandra H.C. y Bandopadhyaya, J., Social and EcoloAical 
Impact of Social Forestry in Kolar, Bangalore, Indian Institute of an
agement, 1981. 

y Bandopadhyay, J., "Eucalyptus - A Disastrous Tree for In
dia", The Ecologist, 13:5, 1983. 

Sivard, R., World Military and Social Expenditures: An Annual Report on 
World Priorities, Washington, D.C., 1980, 1981, 1982, 1983. 

Women, A World Survey, Washington, D.C., 1985. 

Simmons, A., "The Value of Children Approach in Population Policies: New 
Hope or False Promise", International Population Conference, M~xico, 
1977, Vol. 1. 

Sparr, P., "Re-Evaluating Feminist Economics", Dollars and Sense, No.99, 
septiembre de 1984. 

Stjernstedt, D.C., "Success of Rural .Women's Projects: Mumbwa Case Zam
bia", Rural Employment Policies Branch, Ginebra, ILO, 1984. 

Stoler, A., "Class Structure and Female Autonomy in Rural Java", Signs
Journal of Women in Culture and Society 3:1, otono de 1977, pp. 7ir::B9:" 

Stryker, R., "The World Bank and Agricultural Development", World De
velopment 7:3, marzo de 1979. 

Traverso, C.A. e Iglesias, E.V., Basis for a Latin American Response to 
the International Economic Crisis, SELA-ECLA, mayo de 1983. 

U.N. CEPAL, "Latin American Development Problems and the World Economic 
Crisis'', E/CEPAL/CEGAN 6/L.2, noviembre de 1982. 



110 PERSPECTIVAS DE LA MUJER EN EL TERCER MUNDO 

161. U.N. Economic Commission for Africa, "Review and Appraisal of the 
Achiev~ments of the U.N. Decade for Women, 1976-1985", E/ECA/RCIWD/OAU/4, 
agosto cfe 1984b. · 

162. "Women and the Industrial Develop-
ment Decade in Africa", E/ECA/RCIWD/OAU/6, agosto de 1984. 

163. U.N. Economic Commission for Latin America and the Caribbean, "Report 
of the Group of Experts on Operational Strategies for the Advancement 
of Women Up to the Year 2000", LC/G.1322, septiembre de 1984. 

164. U.N.Centre for Disarmament, "The Relationship Between Disarmament and 
Development", Disarmament Study Series 5, A/36/356, Nueva York, 1982. 

165. U.N. Department for Disarmament Affairs, "Economic and Social Conse
quences of the Arms Race and of Military Expenditures", A/37/386, Nueva 
York, 1983. 

166. UNFPA Evaluation Branch, "Draft Guidelines for the Evaluation of Women's 
Role in UNFPA Assisted Programmes", Nueva York, 1984. 

167. UNICEF, The State of the World's Children, Nueva York, 1984. 

168. U.N. Secretariat, Branch for the Advancement of Women, "Resource Paper 
on Women in Developing Countries and Monetary and Fiscal Matters in 
the Context of the International Development Strategy", AWB/EGM,81.2/ 
RP.4, noviembre de 1981. 

169. U.N. Secretariat, World Conference of the United Nations Decade for 
Women Documents, A/CONF.94/1-30, Nueva York, 1980. 

170. U.N. Voluntary Fund for the United Nation's Decade for Women, "Develop
ment Cooperation with Women: The Experience and Future Directions of 
the Fund", (preliminary report), IESA/SDHA/CC.16/3-6, Nueva York, agos
to de 1984. 

171. Wall Street Journal, 17 de febrero de 1985. 

172. WAND y APCWD, "Developing Strategies for the Future: Feminist Per
spectives", informe del Grupo de Trabajo Feminista Internacional cele
brado en Stony Point, N.Y., abril de 1980. 

173. Women for Economic Justice, "When the Rich Get Richer and the Poor Get 
Poorer, What Happens to Women and Children?", Economic Literacy Paper 1, 
Boston, 1984. 

174. Wijkman, A. y Timberlake, L., Natural Disasters - Acts of God of Man?, 
Londres, Earthscan, 1984. 



BIBLIOORAFfA 111 

175. Williams, G., "The World Bank and the Peasant Problem", en Rural De
velopment in Tropical Africa (eds.) Heyer, J., Roberts, P. y Williams, 
G., Londres, Macmillan, 1981. 

176. Williams, R. Cotton, Cattle and Crisis in Central America., North Caro
lina, University ot North Carolina Press, de pr6xima poblicaci6n. 

177. Wisner, B., "Energy - Agriculture Conflicts and Complementarities in 
African Development: Experiences with Method", trabajo presentado ante 
el Seminario Internacional sobre Ecosistemas, Alimentos y Energia, Bra
silia, septiembre de 1984. 

178. Woodford-Berger, P., "Monitoring Women: The Use of Checklists in Rural 
Assistance Programmes Agai·nst the Background of Ten Case Studies", tra
bajo sometido a la Reuni6n OECD/DAC/WID, Paris, enero de 1983. 

179. World Bank, World Development Report, Washington, D.C., 1984. 

180. World Development, Special Issue on Economic Stabilization in Latin 
America: Political Dimension, 8:11, noviembre de 1980. 

181. Youssef, N. y Hetler, C., "Rural Households Headed by Women: A Priority 
Concern for Development", WEP Research Working Papers, Ginebra, ILO, 
marzo de 1984. 



Desa"ollo, crisis y erif oques alternativos: 
perspectivas de la mujer en el Tercer Mundo 
se termin6 de imprimir en mayo de 1988 en los 
tallen:s de Programas Educativos, SA de CY., 

Chabacano 65-A, 06850 Mexico, D.F. 
Se tiraron 1 000 ejemplares mas sobrantes 

para reposici6n. Diseft6 la portada 
M6nica Diez-Martinez. La edici6n estuvo al 
cuidado del Departamento de Publicaciones 

de El Colegio de Mexico 

EL COLEGIO DE MEXICO 

111111~11111~11111~IMMl~111111111~1111~11111 
*3 905 0116798 U* 





PROGRAM A 
INTERDISCIPLINARIO 

DE ESTUDIOS 
DE LA MUJER 

L os temas del desarrollo, de la crisis social y eco
n6mica, de la subordinaci6n de las mujeres y del 

feminismo, pueden parecer demaslado amplios y dis
pares para poder integrarlos dentro de un marco cohe
rente y unitar io. Sin embargo, estos temas estan 
relacionados entre si mas estrechamente de lo que su- ~ 

•°'!!! gieren los comentarios academicos e institucionales. c: 

En este libro las mujeres comienzan a esclarecer para rr_ 
si m ismas la naturaleza de estas relaciones, y a explo- .!!! e rar sus significados para que sirvan a quienes estan par- ~ 

ticipando en la determinaci6n de directrices y en la ici 

acci6n prcictica. El trabajo puede servir de base para ~ 
posteriores discusiones, cambios de guias y experimen- 8. 
taciones encaminadas a un mejoramiento fundamen- ~ 
tal del estatuto de las mujeres y, por lo tanto, de sus ·~ 
familias y comunidades. ~ 

l5 
EL COLEGIO DE MEXICO 


	00010001
	00010002
	00010003
	00010004
	00010005
	00010006
	00010007
	00010008
	00010009
	00010010
	00010011
	00010012
	00010013
	00010014
	00010015
	00010016
	00010017
	00010018
	00010019
	00010020
	00010021
	00010022
	00010023
	00010024
	00010025
	00010026
	00010027
	00010028
	00010029
	00010030
	00010031
	00010032
	00010033
	00010034
	00010035
	00010036
	00010037
	00010038
	00010039
	00010040
	00010041
	00010042
	00010043
	00010044
	00010045
	00010046
	00010047
	00010048
	00010049
	00010050
	00010051
	00010052
	00010053
	00010054
	00010055
	00010056
	00010057
	00010058
	00010059
	00010060
	00010061
	00010062
	00010063
	00010064
	00010065
	00010066
	00010067
	00010068
	00010069
	00010070
	00010071
	00010072
	00010073
	00010074
	00010075
	00010076
	00010077
	00010078
	00010079
	00010080
	00010081
	00010082
	00010083
	00010084
	00010085
	00010086
	00010087
	00010088
	00010089
	00010090
	00010091
	00010092
	00010093
	00010094
	00010095
	00010096
	00010097
	00010098
	00010099
	00010100
	00010101
	00010102
	00010103
	00010104
	00010105
	00010106
	00010107
	00010108
	00010109
	00010110
	00010111
	00010112
	00010113
	00010114
	00010115
	00010116



