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Presentación

p
ara a FUNDE, tanto a democrada como el desarrol}o sclamente

son posibes si cuentan ccn la plena participación de dudadanos

y ciudadanas. Ambos scn actores imprescindibles.

Sin ernbargo, en el caso salvadoreño, aunque las rnuieres constituyen

más de la mitad de la población del pafs, alrededor del 53%, existen

enormes barreras culturales, sociales, políticas y econóniicas que

obstaculizan su participación en espacios ciudadanos y políticos.

De aquí que un desaíío estratégico sea lograr el plenc reconocimiento

de las muieres como cîudadanas sujetas de derechos y como actoras

políticas, lo cual impflca un cambio prcftindo en la misma concepdón

de la democracia y la superacián efectiva de las desigualdades, más

allá de !a igualdad formal consagrada por a Constitución de la

Repúbflca.

Enfrentar con éxitc dichc desafío, encìerra unc de !os cambios más

prometedores para Ja ampliación y profundizacîón de la democracia

en e! pafs y para la realización de un coniunto signi[icativo de nuevos

derechcs económicos y sociales y supone un extraordinarìo esfuerzo

en el împulso de las medidas recomendadas desde Nairobi hasta la IV

conferencia Mundial sobre la Mujer.

Uno de los ugares y espacios privilegiados en El Salvadorpara avanzar

en esa direccìón, es a juicìo de la FUNDE, el espacio local, es decir,

aquel donde por primera vez se encuentran Estado y sociedad, gcbierno

y ciudadanía.

Por tal razán, a FUNDE ha querîdo iniciar una sere de esíuerzos para

conocer cuál es la participación de las mujeres a nivel !ocal qué

características tiene, qué mpactos genera en las mujeres y en sus



entornos ¡nmediatos y que retos estab!ece para los procesos y actores

del desarroflo local y para ias mismas muieres.

El presentetrabajo es uno de tales esíuerzosy ha tenicio conlo escenario

a seis municipios del pafs: San Salvador, Soyapango, Nejapa, Tecoinca,

Olocuilta y El Carmen.

Oueremos agradecer, en primer iugar, a as rnujeres de ios seis

municipios, que con tanto interés y confianza nos permitieron diaiogar

y refiexionar con ellas sobre sus experiendas y puntos de vista, así

como a os gcbiernos municipaies que faciiitaron las condiciones y

apoyaron deddidamente ia reaiizacián de os taileres.

En segundo lugar, nuestro agradecimiento va para dos instituciones

internadonales, EED de Alemania, que apoyó tcdc ei proceso de

investigación y la puhlicacián dei trabajo y a DIAKONIA Sueda que

hìzo posible la reaiizacián de talleres municipales y la ampliacián de!

tiraje y la difusián de esta pubiicacián.

Al presentar este trabajo, en ei marcc de las actividades

conmemorativas del iO°. Aniversaric de la FUNDE, confiamos en que

servirá de aliento y estíniulo a muchas mujeres para continuar sus

esfuerzos de participacíón en os procesos de desarroilc iocal y a ]0s

demás actores para apoyarios. Ello contribuirá, sin duda, a fortaiecer

la frágil democrada que existe en nuestro paÍs, generando al mismo

tiempo, meores condiciones para el impuiso de un desarrolic

sustentable donde hombres y mujeres tengan ias mismas

oportunidades, tanto para tomar parte en las decisiones que lc

determinan, como para benefldarse de sus resultadcs.

Alberto Enríquez Vlllacorta

Director de Desarroflo Regionai/Local



Cuaderao de nlis y prepuestas

l ntroducción

E
n diferentes municipios y regiones de El Salvador, a partir de

los útimcs años y en el marco del prcceso de transición

democrtica que se abriá con de !os Acuerdos de Paz, han venido

rea!izándose procesas de desarrallo local en los que progresivarnente

se incorporan diversos sectores y actores de la sociedad ctvil junto a

os gobiernos mufflcîpa!es e instancias del gcbierno central.

Un ccrnponente íundamental y denominador comiTh de ta!es procesos

ha sicio !a planificacián participatìva y la construccìón de Comités de

Desarro!lo Municipal, con e! propásito de faci!itar el diseño y la

ejecución de !os p!nes de manera conjunta y concertada. La FUNDE,

como parte de su trabao en el área de desarro!Io regionalflacal, viene

impulsanda y apoyando varios procesas con este componente de

participacián ciudadana en diversos riiunicipias y regiones de! país

desde 1994.

Dada la importancia de este íenárneno y nuestra creciente partidpación

en el rnismo, consideramos necesario y oportuno, hacer un prirner

estudio sobre !a participacián de las mueres en los procesos de

desarrollo oca!. Para eflo, seleccionamas una pequeña rnuestra de rnu-

nicipios con características distintas y ubicados en diferentes zonas

de! país: San Salvador Soyapango, Nejapa, Teco!uca, olocuilta y E

Carmen

La realizacián del trabajo fue posibìe gracas al apoyo de EZE de

A!emania hoy EED, y tuvo como objetivo principal conocer cuá! ha

sïdo Ia participación de las mujeres en ios espacios y procesos de

desarro!lo local, y cuáles scn los principales factores que han facilitado,

dificultado o bloqueado su participacián.



coaderno de aaliis y propuefla

El estudo ha arroado ecciones importantes que han sido retomadas

en una propuesta metodolágica que trata de abonar a la promocián de

Ia partidpación de !as muieres en !os procesos de desarro!lo local,

partiendo de la premisa de que la partìcipación activa de las muïeres a

nivel local, es un factor clave para el desarrollo del país.

Los resultados de a investigación se presentan en siete capftulos: en

el Capítu!o l se describen los objetivos y la metodología uti!izada

durante la investigación; el Capftulo l! habla de las características

prìncipaies de los municipios que constituyen el universo de la inves

tgacián en el Capítu!o 1!! se abordan algunos elementos teóricos sobre

la part!cipac!án y el desarrollo local; en el Capftu!o IV y V se deta!!an

ios resultados de la investigación de campo; y, fina!mente, los capftulos

Vl y Vl!, presentan aigunas conclusiones y [a propuesta metcdológica

para promover la participadán de las mujeres a n!vel iocaL



C.dcrno de anlå,å y propusÉas

Objetivos y metodología

del estudio

1. Objetivos

El estudio se diriió a contribuir a la democratizacián genérica de los

procesos de desarrollo locai en El Salvador a través del íortalecimiento

de la participación de las rnuieres.

Con el estudio se pretende, además, contrìbuir al desarrol}o local. dado

que las !eccÍones y recomendaciones que emanen de él, sern un nuevo

instrurnento para as mujeres de cara a realizarse como sujetas activas

en los espacios y mecanismos de participacián ciudadana. se instru

mento se concretizará en una propuesta metodolágica que perrnita

meiorar la ca!idad y cantidad de la participadón a nivel local.

Asimismo, se busca concientizar a los dìferentes actores de! desarrollo

loca!, sobre !a importanda de la participación de !as mujeres, de las

!imitantes que existen para que participe, y dar cuenta de sus grandes

cualidades y fortalezas.

2. Selección de los Municipios del Estudio

Para seleccionar los municipios, se tomaron en cuenta criterios de

poblacián, acuvidad económica más dinámica, partido político en e!

gobierno, existencîa de espacios de participacián, y presencia de

mujeres en el goberno municipal alcaldesas}. Los municipios se

leccìonados fueron



CoadnTnn dt anjisis ,, propuenna

a. San Salvador y Soyapango: por ser eminenternente urbanos. Son

los dos rnunidpios con mayor población y crecîrniento demográfîco

de! país, en ellos se concentra el 3% de !a poblacián nacional.

Además, uno de ellos, Soyapango, está gobernado por una a!caldesa

del FMLN;

b. Neapa y Olocui]ta: municipios semi-urbanos, pertenecientes al Área

Metropolitana de San salvador, gobernados por el FMLN y el PCN

respectivamente; y

c. Tecoluca y el Carmen: municipics rurales, Tecoluca gobernado por

el FMLN, y el Carrnen por una alcaldesa del partídc ARENA que

lleva cinco perodos consecutivos en el gobiernc municipal.

MUNÌClQ PORIACIÔN lO2
î{O DE

LNCFPlo

ACTIVIßAD

ONOfICA1AS

DNAMICA

% PEA

RRTO

oiiiio

EneIgob,,õ

tØE

OON.

lothl Mr Urbnnn Rjral

Tncolijca lB74 4.O% 251 l4l5 Atjrnl Agopuan 13.74 FMLN IO4 / pes

Nea 2I 4.7% 42O I622 Snn-uthr comerc 21 .32 FMLN l 3 períodn

Sovango 2tl22 625% 2t,l2 - Uthar Oorco1ndus S.44 CalldònFMLN lg7/2erFcdos

Oloctxilta I52 O% 54 lO88 SFi-jrbano Ooxnercio 2O. PCN 14/Spiod

El Carxne 16.D 61 .4% l .126 14g7O R,jri Agrculturn 1 7.5 AAENA l9 / poríodo

SarSdor 415.46 6S,% 4l24 - Lrbao Oomínrlnd 4S OoaHcj FMLi IO7f2poos

3. Metodología de lnvestigación

La investigacián se diseñá en cinco íases, utilizando una metodología

de trabajo que combina nstrurTientos y técnicas cuaitativas y
Cuantitativas:

Fase l: Revsión bibliográflca: Dado que el estudio tiene un carácter

exporatorio, se hizo una revìsión minuciosa de los diferentes trabaios

teóricos elaborados sobre el tema, haciendo énfasis en: concepto sobre

Desarrollo Local, participación de las mujeres en el desarrollo y

perspectiva de género.



Coadti*s d anJisis y pnpt.tss

Fase 11: Recolección de ¡nformación cualìtatlva: se realizaron una

serie de entrevistas a mujeres y hombres destacados en el municipio:

íderes o representantes de aluna institución. El objetivo de as

entrevistas fue identificar los actores, espacios y formas de participa-

ción existentes en cada rnunìcipïo. Para ello, se realizaron las siguìentes

actividades:

a Vìsita exploratoria a îos seis munîcipios para dentihcar espacios

de participación e informantes claves. La visita dïo elementos para

diseñar la guía de entfevistas.

bj Se entrevistaron 33 personas: alcaldes y alcaldesas, líderes y

liderezas munïcipales, representantes de ONGs, gremios y espacios

de concertacián.

Fase 111: lnformación cuantitativa: Esta fase implicó:

a. Diseño de encuesta en base a la nformacìán recavada en las

entrevtstas a profundidad. El objetivo de la encuesta fue conocer

las formas y vías para acceder a la participación iamilia, partido,

grupo religioso, etc.; las motivaciones para hacerlo, a fornalidad

o infornialidad de las estructuras y los quehaceres en los espacios;

el ejercicio del poder en esos espacios y el irnpacto de la

partïcipacián.

b, Definición de la muestra: la muestra se estableció de acuerdo al

total de la poblacián de cada municipio, aplicando la formula

estadística ðe pobacián finita, darido como resultado un total de

287 154 mujeres y 133 hombres. Se defínió que, en la medida de

lo posible. se trataría de encuestar a representantes de difefentes

sectores en cada uno de los municipios, tales como amas de casa,

asalariados y asalariadas, empresarios y empresarias, empleados y

empleadas públicas, vendedores y vendedoras, promotores de Ongs

y de grupos religiosos, todos e!los, seleccionados al azar.



Cuadtrnó d anii y propucita.

Municipio Total Sectores

El Carmen 26 Amas de casa

Niejapa 39 Asalariadas/os,

empresarias/os,

empleadas/os púbUcas,

vendedoras/es, politicas,

trabajadoras/es de ONGs

Olocuilta 39

Tecoluca 39

Soyapango 66

San Salvador 78

Total 287 Grupos religiosos.

c. Trabajc de Campo: !a erìcuesta se aplic6 en el período comprendido

entre el 27 de Agosto y ¡ 5 de Septïembre del 2001

Fase IV: Procesamlento de datos y anállsis de la información: con

los resu!tados obtenidos se procedá a elaborar el documento y la

propuesta metodológìc tendiente a elevar !os niveles de participa-

cìór de las rnujeres a nivel local,

Fase V: Talleres de devoluclón: os resultados de Ia investigacián se

presentarcn en cada Uno de os mun!cipics de! estudio, con el fln de

darlc,s a conocer y ai misrrìo tiempo recibir observac!ones y sugerencias.

Se tratá, en la medida de ]o posib!e, invitar a mujeres y hombres que

fueron encuestados y entrevistados. En los talleres participaron un pro

rnedio de 25 personas en cada unc.



Cuiadrno ft anliis , propustas

E.os Municipios estudiados

1. Ubicación y Características Pobladonales:

Los munidpios de San Salvador, Scyapangc y Neapa pertenecen aI

departamento de San Salvador y forman parte del Área Metropclitana

de San Salvador AMSS; Olocuilta pertenece al Departamento de La

Paz, Tecoluca al Departamento de San Vicente, y El Carmen al Depar

tamento de Cuscatlán. Todos ellos ubìcados en la franja central ðel

pa ís

Ubicación geográfica de tos

municipios en esludio



Cnadcno de tli,i y prnpucsÉa

San Satvadorse extiende en un área de 72.25 Kms1, doncie se concentran

519421 habítantes1 7189 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la

capital det país y uno de 05 municipìos más iniportantes pcr la cantdad

de sercios e infraestructura que en él se ubcan, características que

lo hacen atractivo a mfles de emigrantes pobres de !as zonas rurales

del pas.

Las actividades económicas de mayor reievancia en San Salvador son

os servicios, eI comerdo, la construccián y Ia !ndustrìa manufacturera.

Las mueres representan el 54% de la pob!acián capitalina, el 47% de

la pobladón ocupada y el 66% de los analíabetos del municipio. De

las muieres en edad escolar solamente el 1O5% logran !legar a !a

Universidad, y de las mujeres ocupadas, la mayoría se ubica en

actividades como servicios domésticos 239%, comercio 213% e

industrja manufacturera l6.9%.

Soyapango, segunda ciudad mâs pob!ada deì PaÍS, crecìá

aceleradamente en los últimos 20 aos bajo el empue de la industra

que ahí se instaló en la década de los aÍos 80 en 1980, una de cada

dcs fábricas de! país estaba instalada en este muntcpïo. En el año

200! l!egá a los 287034 habitantes concentrados en 29.72 kms2 9657

habitantes por km2.

Muchas personas del área rural llegan a Soyapango en busca de emp!eo,

de tal íorma que entre 1971 y 1992 su población creciá más que en

ningún otro municipio: 485%, muy por arriba de! promedic nacional,

que fue de 42%, y para el afo 200 l l ìncremento representá el 565%.

] /S reos pra «o 200 . Dgesc Pót de pocó de E1 vdor, 2025

2/ Los d ]o e pobc ma ks so de l 99 2. qe es e o e q se re izd e] ú]] , o ces nacin de poJacó

ive ,da. e ca se c .t rs ds dess o r sexe por , u ]o ts des reqorÑ to se e.tc en ea desgrcia e -

tr p1 ¿a pr eec., de paci.î Ñeca or DGESTYC ao 200]



Cuadcriio d anlisi y propnçst.a

La zona urbana ha crecido de ta! manera, que ahora ya no qtieda

pobladán rural en este munidpio

Las mujeres representan e! 52.5% de la pob!acìón totaL el 47% de la

población ocupada y el áó% de los analíabetos. Las mujeres ocupadas

trabalan en la industria manufacturera 319%, comercio 223% y

servicios domésticos 1 O. l%.

Una característica irnportante de Soyapango es la cantidad de mujeres

que se dedican al comercio nformal, como eemplo, sólc en el centro

del municipìo se encuentran ubicadas aproximadarnente 3, l 23

vendedoras instaladas en las aceras, vías públicas y en 3 mercados

munìcìpales.

Neiapa, munìcipio de 83.36 kms2, ubicado 2! kilámetros al norte de

Sari Salvadcr, con una población en el año 2001 de 32849 babitantes

394 hab/km2. Entre 1992-200! ha pasado de ser un munîcipio rural a

uno sub-urbano, calculándose un 65.5%, de habitantes concentrados

en conjuntos habitadonales con características sub-urbanas.4

Las principales actividades económicas son la agricultura, industria

manufacturera y comercio. Aquí se encuentran basificadas 3 grandes

empresas: una planta productora de enería eléctrica Nejapa Power,

una embotelladora de coca-cola EMBOSALVA y la empresa

procesadora de desechos sálìdos deì gran San salvador CINTEC.

Las muieres representan el 49.9% de la población total y el 23.3% de la

pobladón ocupada, !as cua!es laboran en la industria manufacturera

22.6%, comercio 22% y aricu!tura 17.5%. actividades que muchas

de ellas realizan, al igual que los hombres, [uera de municipo., ya que

Nefapa es considerado un municipio dormitorio.

3/ i: d de 2000

4/ Frnide P Elr co Newa. 0OO

i



Cuaderno dt alisi , prpuest

Tecoluca, a 70 ki!ómetrcs de San Sa!vador, es el municipio más rande

del departamento de San Vìcente, con una extensìón de 284.ó5 kms2.

Según datos de! Censo Poblacional de 1992, el rnun!cipio de Tecoluca

contaba con 16746 habtantes, de los cuales, el 84.6% se ubican en la

zona ruraP Actualmente se ca!culan T 9432 habitantes {68 hab/ km.

Las mujeres se dedican mayoritariamente a actividades agrfcolas 25%,

cornercio 237% yservicios domésticos l 7.4%. Es el único municfpio

donde las muìeres aparecen ocupadas en la arcultura,

La actividad econámìca predorninante es !a agropecuaria, se cu!tiva

maraón, caña de azúcar y hay randes extensiones con pastos para

ganado. Además, empiezan a surg!r actividades agro-industriales.

El Carmen es un municip!o de tan sálo 6. l kms2 ubicado en el

departamerto de Cuscatlán con una población er el año 200 i de l 6,098

habitantes 2,639 hab/ km2.

A diferencia de los anteriores, este municipio es eminentemente rural,

solamente un 7% de su población reside en d área urbana, Sin ernbargo,

a pesar de el!o, !as estadfstcas reportan que ia población no se dedica

mayoritariamente a la agricultura, sino a! comercio y a a manufactura,

actividades que realîzan fuera del municipio, principa!mente en

Cojutepeque y San salvador.

Las mujeres son el 5 ! .4% de ia poblacián tota! ye 16.9%de a pobaci6n

ocupada, las cuaes trabajan en la industria manufacturera 4!6%,

comercio 25.5%, y servicios domésticos 10.7%. Aquf hay que ac!arar

que las mujeres que trabajan en manufactura son las que salen de!

municipio hacia las maquilas.

/ e rccÑt Geerl d ßstaft Çe}tços, V Censo 4 Pob ôn L [V de VWítda l 95.



Cu.drno lc anli,i , propucn..

Olocuilta tiene urìa extensián territoria de 7532 km2 y se encuentra

ubicado en el Departarnento de La Paz. En e! año 200! la pob!acîán

alcanzá lcs 18989 habftantes. 252 hab/ km7.

En O!ocuilta las actividades econámîcas de mayor peso son la

agricultura, coniercio e industria manufacturera.

Las mujeres son el 508% de Ia población total y el 242% de la poblacián

ocupada, y laboran en la industria nianuíacturera, comercio y servicios

domésticos. Una buena parte de las rnujeres se dedica a la venta de

pupusas de arroz, comida típica salvadoreña que !e ha dado renombre

al municipïo, y otra parte sale a trabaar a las maquilas.

2. Espacios de Participación:

Durante los últirnos años la visi6n acerca de la importancia de la

partïcipacián ciudadana ha ido cambiando pcco a poco a nivel local.

Tanto !as municipalldades como las organizaciones de a sociedad civil,

han niciado esfuerzos para promover la apertura de espacios donde la

ciudadanía pueda concertar y partîcipar. En ese sentido, en os muni-

cipios del estudio, se observan algunos eemplos: elaboracián de planes

de desarrollo en forma participativa; conformacián de Cornités de

Emergencia Municipales -COEM, creados a partir de lcs terrernotos

acaecidos en el pafs los meses de enero y febrero del 200 l constitucîán

de Comités de Desarrollo Local CDL o Comités de Desarroflo

Municipal CDM; Comités lntersectoria!es; Fondos de contrapartida

para el Desarrollo Local y Comités de contralorfa ciudadana.

Estas experiencias están contribuyendo a generar conciencia de que

el espacio local es fundamental para impulsar estrategias de desarrollo

que permitan enfrentar de manera más cercana a la ciudadanía. un

conjunto de problemas de carácter local y glcbal. Sin embargo, hay

que aclarar que esos espacios y mecanismos de participaciárl ciudadana

son aún muy incipientes, y su desarrollo y concrecîón han dependido

¡
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muchc de las características de cada rnunicipio y del nivej de

organzacián de la sociedad civU. A continuación, se detallan los más

representativos:

a En San Saivador: la alcaldia ha sído pionera en a elaboracián de

un importante instrumento de participacián ciudadana: la

Ordenanza para la transparencia en la gestión Municipa] y la Parti-

cipación Ciudadana del municipio de San Salvador, la cual preten-

de promover la participacián ciudadana a través de los sguientes

espacios y mecanismos:

Asociaciones de vecinos: con el fin de facilitar la organizacián y la

elaboración de propuestas por parte de ciudadanos y ciudadanas

que habitan en asentamientos marginales, barrios. coonias,

residendales c condominios.

Mesas de concertacìón zonai: mecafflsmos por rnedio de los cuales

las diferentes comunidades, colonias, barrios y demás expresiones

vecinales de un distritc municipal, a través de sus deleados,

discuten y concertan sobre los temas de su interés.

Mesas temticas: íaci]itan que las organizaciones o grupos de

ciudadanos de un distrito se agrupen para analizar, discutiry trabaíar

cocrdinadamerte en la soluci6n de temas o problemas específicos.

J Mesas Distrltales: espacios ntegrados por deegadcs y delegadas

de las Mesas de Concertacián Zonal, representantes de 5ectores

socaes, econámicos, culturales y políticos, así como por

funcionarios c empleadcs municipales, para trabajar en la elabora-

cián de planes de desarrollo de cada distrito.

Comltés de Contraloría: iristancïas encargadas de velar por una

gestián transparente del gobierno municipai.
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b En Soyapango:

Directlvas Comunaies: 232 comunidades están organizadas y

cuentan con directiva comuna!. Para íacilitar el trabaio y

coordinacián, se crearon 16 inter-comunales una por cada zona en

que está dividdo el rnunicipo, las cua!es .a su vez son parte ciel

Conseo Territoria! de Cornunidades de Soyaparigo.

Conselo de Desarrollo de Soyapango CDS: integrado por El

Conseo Territoría de Comunidades, la Directiva Centra! de !os

Mercados Munidpaies, la Asociacián de Mdicos de Soyapango, Ei

c!ub Deportivo Marte-Soyapango, ONGs, !a Po!icía Nacíona! Civii

y !a Alcaldía Municipal. Es un espacio de concertadón para articu!ar

inicìativas, recursos y proyectos de desarrollo.

Fondo de contrapartida para el desarrollo de Soyapango

FONDESOY; ntegrado por empresarios, comunidades, ONGs y

!a muncìpafldad. Es una a!ianza !ocal de entidades pertenecientes

al sector púb!ico, privado y a !a sociedad de Soyapango, cuyo obje-

tivo es !a movílización de recursos para !a gestión de proyectos que

aporten a !a competitividad de! territorio.

c En Nejapa:

Comlté de Desarrollo de Nejapa CDN: espacio de concertacián

y coordinación de acciones de desarrc!!o donde participan

representantes de! Gobierno !ocal, ONGs y comunidades.

Fondo de desarrollo tocal de Nejapa, es una alianza ioca! que

nvo!ucra a !a municipalidad, organizaciones de base, ONGs. y

empresa privada. Su funcián es la constitucián de un Fondo de

contrapartida para e! Desarroilo del municipio.

D Asociación de Concertación para el Desarrollo de Nejapa

ACDN Su objetivo es la ccnso!idacián de !a organización

¡
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comunitaria y a inter!ocucián de las comunidades con la &caldía,

Gobierno CentraL empresas y otros. Ur total de 56 ccmuntdades

part!cipan en esta Ãsociaci6n.

U Fundación Nejapa: espacio de planificacián de recurscs

territcriales, gestián de fondos para el desarrcllo y ejecucián de

proyectos de manera concertada entre la Alcadía Munidpal y ONGs.

U Microregión Norte de San Salvador: Asociac6n de

municipalidadades integrada por 1os municipios de Neapa, Apopa

y Quezaltepeque, con el prop6sito de impu!sar accicnes orientadas

aI maneic del medic ambiente, salud y desarrollo econórnico.

d En Tecoluca

U Organizaclones de mujeres: existe !a Secretarfa de la Muer dirigida

por la Ãsociacián de Comunidades Rurales paía el Desarrcllo de El

Salvador CRIPDES, y la Ãscciacïán de Mueres Rurales ASMURL

U Comité de Desarrollo Municipai CDM: conformado por

representantes de la alcaldía, instituciones gubernamentales y no-

gubernamentales, gremios y cornunidades. Este com!té es un

espacìo de concertacián y coordinación de accïones de desarrcl!o

econámico y sccial.

U Sistema Económico Social SES: iristanda que orrece servicios

de apoyo a a producción y a la organizacián comunitaria y, además,

representa un espacic de coordinación entre las comunidades, las

organizaciones gremiales, las CNGs, promotores de salud, maestros

populares, padres y madres de familia, grupos pastora!es, muieres

y grupos cuiturales.

Dfrectjvas Comunaies: A!gunas comunidades están organizadas y

cuentan con directiva comunal.
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LJ ADESCOS: Asociaciones de Desarrollo Comunitarìo, con el obietvo
de buscar mejoras de la comunidacj

Mlcroregión del Balo Lempa: espacio de concertación donde

participan Ios alcaldes y un representante de los CDMs de los

muriicipìos d& Bajo Lempa Tecoluca, Zacatecojuca, Jiquilisco y San

Ãgust[n, para tratar problemas comunes

e En Olocuilta:

D Comité de Desarrollo Local CDL: espacio creado por la alcaldía

dentro de su ee de apcyo a la participacián ciudadana. A diferencia

de los CDMs, este CDL íunciona baio los lineamientos de la

municipalidad su buen funcionamientc depende mucho de la

voluntad y del liderazo del alcalde.

D CDL Juvenil: Es parte del CDL, creado para atender el trabajo cøn

jóvenes. Tiene l2 integrantes en su directiva 8 mujeres.

LJ Microregión: está en prcceso de conformación con cinco

municipios: Santo Tcmás, Santiago Texacuangos, Tultitán, Olocuilta

y San Marcos. Su función ser la gestián conìunta de problemas

comunes como la basura y el agua.

í En El Carmen:

D Asociación de Desarrollo Municipal -ASDEMIJ-: es el equivalente

al Comité de Desarrollo Local CDL de Oocuilta, Su presidenta es

una muier.

Como puede observarse, la inmensa maycría de los espacios de

participacìán son mixtos, únicamente en Teccluca se regìstran dos

espacìos de partìcipacián exclusiva para n1ueres: el Ccmité de Mueres

de CRIPDES, y la Ãsociación de Mujeres Rurales ASMUR, la cual, por

cierto, es la única organizaci6n de mujeres rurales,

¡
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Tanto ASMUR ccmo CRIPDES, cocrðinan ccn a!gunas instancias

nacionales tales comc:

I Foro Agropecuarlo: integradc por 1 5 organizaciones campesinas e

instituciones vinculadas a! sector agrcpecuario. Entre eflas se

encuentran ASDEC, COMUS, CRPDES, ACCDS, AGROSÃL, ASAGRO,

CODECOSTA, ASMUR, COACES FEDECOOPADES, FESÂCORA,

FEDECOOPS FEDECAS, FUNDACAMPO. SOCCPRONT,

J Mesa permanente de Mujeres Rurales: instancia de concertacián

entre mueres rurales, que ag!utina a !0 organizaciones campesinas

e insituciones vinculadas a! trabajo de género y desarrollo rural,

sienðo éstas: ADIM, DIGNAS, MAM, CMC. ASDEC, FESACORÃ,

AGROSALACCO,ASONEEÃNTÃ. Esteespaciorepresenta a 12000

mujeres rurales a nivel nacional.

/ Coniité de lncidencja para el desarrollo agropecuario CIDAR:

Tanto el Foro Agropecuario como Ja Mesa Perrnanente de Mujeres

Rurales pertenecen a! CIDAR] espacío de concertacián confcrmado

por 4 organizaciones comprometidas con eI desarrc!lo del agro

salvadoreño. Trabaa desde ! 999 en la construcción de una po!ítica

que permita impu!sar un proceso dinárnico de cambio,

rnodernizacián ytransíormación de !a sociedad rural.

Existe otra instancia nacional de paticipacián de mujeres, la Asociación

Nacional de mueres Regidoras y Alcaldesas de El Salvadcr,

ÃNDRYSAS, formada, comc su ncmbre lo expresa, por !as regidoras,

síndicas y alcaldesas en funcîones, más todas aqué!!as que han ejercidc

ese cargo en perfodos antericres. Se conformó en octubre de! año 2000

ccn 25 sccias. y se autodeflnen como una asociacián plura!ista de

mujeres funcionarjas y exfuncionañag municipales que promueven y

potencían el iderazgo femenino para realizar una laborefìcientey eflcaz

del desarrollc !oca! con enfoque de género.
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Dentro de sUs obetivos, îas ANDRYSAS p!antean elevar cualltativa y

cuantitativamente a participacián de las muiees en los diferentes

espados políticos a nfvel muncipa!, e incidir en os espados de poder

para el diseño y formWación de políticas que garanticen la equidad de

género.

Los espacios de participación se resumen en el siguiente cuadro:

ESPACIOS DE PARTICIPACION

GOBlER1
MJNICIPAL

ESPACIOS MUNICIPALES
SPAClO

MORflALE

ESPcXI

AClOtALfl
ÍIUNICWÌØ

Aloid. C.l0*jaS

A.oIc[F Y!O

Dlrd1v. Cmiil

aco de

coiortcio MUJERE
GREMIOS

Fcoluc

Nejp

2% X CDM SMUR
ClPDE

SES
M-BLep

FORO

GROPO.

2%

CDN

ACDN

Foio de Nap

Ftndai6n Np

COAMSS

Órilo

Sa, leof

cos

FONDESO

Venddors

Miröonipre

s

cojss
ANDYSAS

Sopari X 25%

Ololrn
D%

CO L P tpLss

.Jer,es

OFarl erl

fomiaón

NORYA5
El Carmn

Saii

Saldõr

X 60%
ASDEIU

3% X

See d

ofoa

Ìosgrem

nanl

COMSS

AORYSAS



CoRdcrno dc jiáJisis y propllsÉas

Marco Teórico

El ernpaderamiento de fa niujeres y su p/ena paricipación efl

condicinnes de iguafdad en todas las sfera de la sociedad,

ncluyendo ia parricipacìón en /o procesos de toma de decisio-

nes ef aceso al poder, on undrnentafe para el /ogro de /a

iguaklad. el deçarroífn y !a paz.

Decfaración de PekTh, Epígrafe ¡3. 1995

3.1 Breve Recorrido sobre la Participación de las Mujeres

en el DesarroHo: de la Teoría de la Marginación a la

Democracia de Género

En América Latira los estudios sobre as iìiu}eres y e! desarrollo

iniciarori desde los años setenta, orientados básicamente hacia

dìagnósticos con vistas a mejorar a condicián de las rnujeres pobres.

Estos estudios fueron claves par explicar la posición subordinada de

las nluieres, la desigualdad en a división sexual del trabaio y su papel

en la reproducciór. Posterîormente, en el marco de la crisis de los

años ochenta, os estudios pusieron al descubîerto la enorme carga

asumida por el género femenino en e!la, sin recib!r contrapartida en la

toma de decisiones poíticas, econámicas y sociales, En esta década

se dic un despliegue ìnteresante en la teorfa sobre las muieres y el

desarrollo, incorporándose nuevas herramientas como las varíadas

definiciones del concepto de ßénero y empoderamiento.

ó... LÙ l . u ** La ea m &1eres esa rrlo Ba rceh a ] l98. Ãrló. io p& o
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Se puede dedr que a construcción de la teoría de la mujer y e!

desarrollo, se ha do profundizando a lo largo de 3 décadas ì 970-1 990,

en las que se han gestado tres enfoques: Mujeren el Desarrol!o MED,

Género en el Desarro!lo GED y Democracia Genérica.

E! MED empezó a construirse a inicios de 1970, y su planteamiento

básico fue la partidpadón de las muieres del Tercer Mundo en la

subsistencia íamiliar, considerando que éstas no podfan quedar al

margen de los beneficios del desarrollo. E! MED veía a las mujeres

como sujetos de derechos y su posicián subordinada como un

obstáculo para el desarrollo. Este enfoque tuvo su punto de partida en

la Primera Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México en

1975.

Las bases del MED se encuentran en el Hbro de la economista danesa

Esther Bosarup, E! rol de la mujer en el Desarroilo Econámico, que

puso sobre la rnesa Ios efectos del desarrollo o modernizadón en las

mujeres del Tercer Mundo. Boserup sostenía que la muer formaba parte

del sector arcaico y atrasado de ìas sociedades perîféricas y por tanto

permanecfa marginal al desarrollo. La concepcián de la marginación

de las mujeres del desarrollo fue contestada por Benería y Sen,

sealando que [as rnujeres nunca habían estado fuera de las estructuras

de la producción, ya fuera en niveles de desarrollo c de subdesarrollo

aunque sf situadas en los escalones inferiores, realizando trabajos apa-

rentemente invisibles. Benerfa y Sen también planteaban que se habfan

ïgnorado los procesos relacionados con la clase social de adscrípcián

de las mujeres y la thvisián sexual del trabaio, diciendo que las mujeres

pobres eran las más oprimidas por el capitalismo. lntroducen el

concepto de reproducd6n biológica, material y social.7

En la década de los 90 surge el enfoque de Género en el Desarrollo

GED como una de las propuestas eministas más elaboradas que se

7/ Lola G L,ia O.Cj
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hicieron, partíendo de la idea de que los programas de desarrollo

impactaban de forma diferente a os hornbres y las mujeres por la

existencia de rcles y de relacîones entre los géneros El GED estaba

inspirado en los intereses prácticos y estratégicos de las mueres,

relacîonados con su condición y posicián en la relaciones de género.

Este enfcque ncorpora a la teoría del desarroflo la idea que desde los

intereses prácticos se puede evolucionar hacia los estratégicos a través

del empoderamiento o empowerment. El empoderamìento se define

comc el acceso pau!atino de !as muìeres al contro! de recursos

matera!es ftsicos, humanos o financieros, como el aglla, !a tierra, os

bosques, os cuerpos, el trabajo y el dinero, de recursos intelectuales

conodmientos, iníormación e ideas y de la deología facilldades para

generar, propagar, sostener e ìnstitucionalìzar creencias, valores,

actitudes y comportamientos Todo e!!o supone ganancias en

autoestima, educacián, información y derechos, es decir, poder. A

diferenda del MED, no se trata de conseguir parte de !a hegemonía

niascu!ina, sino de que !as rnujeres ccnsigan poder pcco a poco,

evitando confiictos con el sector rnasculino, aJ tiernpo que se desp!aza

a responsabilidad del cambio hacia honibres y mujeres.

Al final del SigloXX, surgee! enfoque de Democracia de Gérero, dirigido

a ambos géneros para evitar que los hombres evadan su

responsabi[idad. La democracia de género no signffica únicamente

garantizar o arnpflar !as oportunidades de participaciõn de las niujeres

en a política y en !a vida pbl!ca, sino además, debe ocuparse de una

nueva distribucián y valoración más usta del trabajo entre niujeres y
hombres, !o que signfíica que éstos deben asumir su cuota en e! trabajo

educativo, asistencial y doméstico.

8/ LoJa. C . , Op. Cj

Í Hla L e, D ocrcFo G/iro Una opesJ paro ,ll frre Ño,libres l S9O XX! C pJadore E,rqcie Gonl,iz
AeJ Meei !Zet. l ed. ST Fos CaSa Rca ndcFñn cé,iro Siead 2000 F 53



Coadereo de análiii y propestaa

Lukoschat plantea además que una comunidad democrática debería

orecer a todos sus mìembros igua!es oportunidades de eercer

influencia pclitica, no obstante, nos dice !as mujeres tienen mayores

problemas estructurales para participar en la po!ftica e influir en !os

procesos de toma de decisiones para las rnujeres será siempre más

diffcil que para los hombres articular entre sí la orientacián familiar

con la vida profesional y el compromiso po!ítico o incluso con una

carrera política. Las mujeres que quiererì acanzar una posiciòn de

dîrección en ia política, requieren hoy una voluntad de bierro, energía

inagotable y como esposo un hombre excepcionai

La democracia de género aspira a una mirada amplia y cornprensiva

de a sociedad desde una perspectiva género-inclusiva, que nc se dirige

s6lo a las mujeres, sino que convoca a toda la sociedad, mujeres y

hombres, para seguir avanzando en !a equidad de género

La transformación de las mentalidades colectivas en aras de !a

aceptación del terna de la co-responsabilidad entre hornbres y mueres,

pasa por la superacián de barreras socio-culturales de diversa

naturaleza, Si bien el cambio en las mentalidades alude a transforma-

ciones de larga duracián, es indudable que los rnayores espacìos de

mundializacián a las dhersas sociedades puede aceìerar su ritmo al

influlo del enfoque de derechos humanos como va!or y rnotor de una

cultura global.1t

Fina]mente, es importante dedr que el tema de Ias muieres y el

desarrol!o, ha sido punto de agenda de varias conferencias

internacionales:

l conferencia celebrada en México en 1975 donde el enfoque MED

fue el punto de partida. Ana!izaron la situación de las mueres y su

l O/ Mue Atj,, Baraoi E.UQr}IQ y rsÌQ d mcrac d érO E, Dmocracja de GlrQ, Op. CU. L 77

LlÌlr p Ì&5
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contribudôn aJ desarrollo mediante su trabajo reproductivo,

productivo y la participación política.

* 11 Ccnferencia en Copenhague en 1980 con el tema de la igualdad

* 111 Conferencia en Nairobi en l 985 presentandc los resultados de la

encuesta mundal sobre el papel de la mujer en el desarrollo,

evidenciando que muy poco se había avanzado y se concfuyó que

uno de los obstácu!os para ei logro de la igualdad era la nula

participacián poUtica de las mueres en las grandes áreas de

influenca dánde se dictan las poíticas para su igualdad. lntroduce

& tema del empoderamiento

* IV Conferenca en El Cairc en l 994, que planteá la co-

responsab!lidad del hombre y !a muier en los diversos írentes del

desarrollo y de la vìda famiRar;

* V conferencia en Copenhague 1995 panteando e! papel central de

la muer en el desancllo social, tema que fue profundizado en ßeiiing

en 1995.

3.2 Concepto de Participación

En la década de los grandes movimientos revo!ucionarios, la

partidpación era vista corno una carencia de a vida política nacional o

comc un anhelo generallzadc, es decir. no se asumía como una práctica

sociat con condiciones inmediatas de viabilìdad. Posteriormente, en

el mundo de lcs movirnientos socia!es y ias ONGs, la participación

fue definida como un valor renovador de la acción colectiva,

indispensable para afirmar la autonomía de !as organizaciones,

construir nuevas identidades sociales, reformular tas relaciones con el

Estado e incidir positivamente sobre el entorno.Ì2

/ Lepdo Mjer La pa pcói e1 Co»j ArrflLj!1 J br L prdO 4e parti pjcijTh Eo jj

Oìai GTa,1 Brera L Pz l Pg 4- l 5
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A! inìciar el siglo XXI, resurge nuevamente el tema de la participacián.

Suena extraño que esta fiebre por la participación se dé en un contexto

socio-polítîco donde buena parte de os mcvtmientos sociales, cuando

menos os que marcaron !a historia pasada, están en franco declive.

La participacián pareciera ser uno de los obïetivcs estratégicos de este

tiempo, no sólo de los movimientos sociales y las ONGs, sino de

muchas agencias de ccoperacián internacional y organismos

multilaterales como el Banco Mundiai y el Banco Interamericano de

Desarrollc BID. La diferencia radica en el sello que cada uno de ellos

busca imprimirle. De ahíla mportanda de conocercuánto podrá nfluir

eso en el carácter, íormas y destino de a parttcipación, qué nuevos

actores entran en la escena de la participación, hasta dónde desean

]levarla, mediante qué vfas y con qué métodos.

Estarnos pues, ante nuevas interrogantes y desaffos. Unos hablan de

participacián ciudadana, otros ðe participacián política, agunos de

participacián social, en iîn, una participacián con ap&lido y signifícado

distinto, pero participacián al íin y al cabo.

[n este marco:

Se considera Participación Poítica toda intervendán de ciudadanos y

ciudadanas a través de los partidos políticos, en órganos de

representación como paramentos y conceos municipaes. La

participación se realiza directamente afiliacián o militancia en un par

tido e indfrectamente a través del proceso electoral.

Dentro de la milítaricia partidaria, se puede incidir en la toma de

decisiones, tal es el caso de votar por representantes e!egidos, acceder

a cargos de representación, elaborar y proponer polfticas públicas,

de!inir programas de accián y áreas de intervención, por nombrar

algunos eemplos.

ö
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Por Participación Social entenderemos el accionar de !os agrupamientos

de la sociedad civìi en e! marco de las orantzaciones y movimientos

sociales para resolver necesidades ìnmediatas. A este nivel se

establecen coordinaciones entre e!las pero no necesariamente con el

Estadc participacîón en situaciones de ernergencia, en comités de

educación, de salud o religiosos

La Participación Coniunitaria se refiere al involucramiento organizado en

el desarrollo de !a comunidad, en donde las arupaciones de

pobladores y pobladoras, se ven en la necesidad de dar respuesta a las

limitacicnes y carencias que enfrentan, por ejemplo, en iníraestructura

y servicios básicos. Con este tîpo de participacián, la comunidad trata

de resolver una problemática ccncreta e inmediata, partiendo de ìos

recursos con que cuenta y la disposición o conlprornisos que asume,

sin que ellc signffique descuidar la gestión ante gobierno y Estado,

para que cuniplan con las obligaciones que les corresponden,

La Participación Ciudadana es la intervendón de hombres y mueres en

taritc ciudadanos y ciudadanas, para proponer o decidir sobre acciones

públicas ccn el gobierno central c !oca!, o bien es el învolucramîento

de los ciudadanos y ciudadanas, asf como de las organizaciones e

instituciones en que se agrupan, en los procesos de toma de decîsiones

y ejecucián de acciones relacionadas con el ejercicio de! gobierno

municipal y el desarro]lo local 3

Se trata de una participacián que debe sertransíormadora de la realidad

en beneficio de las presentes y futuras eneracìones. Esto implica que

la partìcipación es un nstrumento de construcción de ciucfadanía, es

decir, de forjarniento de ciudadanos y ciudadanas que, concientes de

sus derechos y deberes, deciden asumîr un papel activc y creativo en

a construcción de su municipio, su reián c su pafs. Entendida de esa

forrna, la participacián ciudadana es un íactor de impulso de la

] 3/ O rena par Í r a spara r 5 rJ m rpa p tk j*ii n w ftp d San SaÏ.air 2 00 2. p
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democracia participatva4, que deber tener al menos cinco

características: ser propositva, organizada, responsable, educada y edu-

cadora. e nformada.

3.2.1 Participación y Desarrollo locai

El desarroflo humano mplica que todos los hcmbres y mujeres, en

cualquier parte del territorio de un país, cuenten con igua!dad de

oportunidades y con !as condiciorìes suíicientes para acceder a ellas.

En ese sentidc, el desarrollo humano depende, en primer lugar, de !as

condiciones del entorno inmediato en que se desenvuelven as

relaciones entre hombres y mujeres, ésto es, depende dei nivel de

desarrcllo local, y no sá!o de los íactores nacionales y globales.

Pero el desarrollo locai no es alo que nace y muere dentro de los

límites territoria!es de un municipîo o de una regi6n, ni algo

desconectado de otros esfuerzos locales, reiona!es o nadonales. 61

impulso del ámbito loca! es un modo de participar en el desarrol lo del

pafs y en las transformaciones que éste necesita; a la vez, es una forma

actva y creadora de conexión con las corrientes regiona!es y mundiales.

De al!í que la ruta del desarrollo humano en El Salvador pase por el

desencadenamento de las dinámicas del desarrollo ocal L

Para la FUNDE, el desarrol!o loca! es un proceso de concertación entre

lcs aentes -sectores y fuerzas- que interactúan en un territoric

determinado para impulsar un proyecto común de desarrollo, que

cornbine la generacián de cecimiento económicc, equidad, cambio

socìal y cultural, sustentabilidad eco!ágica, enfoque de género, ca!idad

y equilíbrio espacial y territorial, con e! fin de elevar la calldad de vida

de cada famiha y ciudadano o ciudadana que viven en ese territoric y

4/ Aber E i P fli ipa6 c c ce rLc]ó Le 1 ¿e u ro dese p e1cas ]xa re. FU N D . E] Salv o , e ro

200] p.
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contribu!r al desarrollo de pafs y a una meior inserción de éste en !a

economía internadonal.

En otras pa!abras, el desarrollo !oca! es un proceso fundamenta!mente

endógeno, territorialmente localizado y mu!tidimensional, de

crecimiento, acumuladán, sustentabi!idad, participación, caHdad y

equi!ibrio espadal del territorio. Su objetivo último es la produccián

de riqueza y bienestar para las generaciones presentes y futuras de la

cornunidad como un todo y de cada persona residente en ella. Lcgrar

lo anterior !mp!ica, entre otras cosas»

a La participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos

y ciudadanas en !os procesos de toma de dec!siones y eecución de

acciones de carácter estratégico para el desarrol!o.

b La concertac!6n de agentes !ocales con agentes regionales,

nacionales e internaciona!es cuya contr!bucián enriquece y forta]ece

ese proceso que tìene a su base una lóg!ca !nterna.

c La construcción de un nuevo Estado democrático y descentra!!zado,

dado que sin un Estado en que los gobiernos rnunicipales tengan

las competencias, los recursos y las capacidades para ser genuinos

es!abones de gobierno y prornover !a participacián de a ciudadanía,

e! desarrollo loca! no será posible.

Por o antes expuesto, se puede decir que !a part!cipacián es un

componente esendal para el impu!so de cua!qu!er proceso de

desarrollo loca!. Este requ!ere, como condicián de posibilidad, de

una participación activa de !as y !os habitantes de la loca!!dad, que a

títu]o persona! o en orma organzada, se involucren en procesos de

p]aniicacián y gestión para mejorar su ca!idad de vida, pero tarnbién

para profundizar la democracia !oca!. La participacián a nivel local

tÖ AbeflQ EMnez. Op Cr
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engloba actív!ðaðes socioeconámicas, políticas. culturales y re!igiosas

de la vida de la locaÍidad.

3.2.2 Lo locai: escenario privilegiado para la participación de las

mujeres

Tenîendo en cuenta os planteamientos anteriores, resuíta evidente

que una respuesta a la preunta acerca de cámo y dónde incidir en el

desarrollc para que !as mujeres se beneficien de él, y cómo transformar

ia subordinacián, sea bajar la nirada hacia io cercano, lo ioca, lo pequeño,

conw una va posibe en a que ias mujeres sean producÉoras de su propio desarroflo

Lo local se asume como un ámbito nmedìato, con una representación

política común y una tradición compafflda. La ocalidad es un producto

histórico, en el cual, la identîdad es resultado de la vida en común, de

la existencia de lazos parentales yvecînales, y de un pasado compartido.

Hay tradiciones y ejes de supervivencia que dan fuerza a la

intercomunicación de recuerclos, vivencias y expectativas.t8

Este espacio loca!, que en el caso de El Salvador nos remite al

munidpio, es el meor escenaro para el eercicio de la participación

de las mueres debidc, entre otras cosas, a que:

a Es el espacio donde gobierno y sociedad civi! se encuentran por

primera vez, razán por la cual se ha valorizado como la unidad básica

para el desarrollo loca!.

b Es ei referente territorial o políticcadministrativo más inmediatc;

escenario donde se mueven dîversos actores sociaes. políticos y

económicos para impulsar la construcción o íorta]edmiento de e!los

mismos, o para impulsar procesos de desarrcllo de su territorio.

l 7/ Lt Liij,. Op.CFt
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c siendo un espacio inrnediato, accesble y conocido, se convterte en

un factorde primerorden para determinar !as formas y mecanismcs

para eiercer !a participacián. Este hecho de cercanía y accesìbilidad

permite que las mujeres participen sin desvincularse de su entorno

íamiiar y comurial, con lo cual, se facilita su liderago y su

contribución al desarro!!o !ocal.

d Es el espacio que permite, con mayor faci!idad] identîficar las

aspiraciories y satisfacer !as necesidades ms sentidas de las

muieres, proporcionándoles elementos para opinar, proponer y

decidir sobre las posibles sohidones.

Las mujeres pueden optar por involucrarse a riivel perscna! en diversos

espacios de participacián, o por conformar una fuerza socia! propia

que mpulse su desarrollo, genere propuestas de cambio de beneíìdo

colectîvo y !as sitúe en eI camino de !a constitución de a mujer como

stijeto de desarro!lo.

Ahora bien, para !as muieres, e! hecho de pasar de la participación

individual a la colecuva, no es algo fci! ni sencillo, Significa estar

dispuestas a iniciar un proceso largo que implica el cuestionarniento

permanente de !a ideología patriarcal que subyace en va!ores,

costumbres ytradiciones y se traduce en prácticas cotidianas y en gestos

claramente discriminatorios en todos los aspectos de la vida de as

mujeres. Sîgniíica convertìrse en una fueria verdaderamente

transformadora, para lo cua!, es indispensable que:

* E! procesc de desarroilo !ccal, como parte de su dinámica propia,

promueva y asegure !a búsqueda de una mayor participaci6n de las

mujeres en la defensa de sus derechos y una mejor co!ocación de

el!as dentro de los espacios de poder y de torna de decisiones

loca!es.

l 9/ Cal p. 5
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El procesc de desarrollo local genere a!ternativas para el ejercicio

del derecho a la autoncmía económica y la superación de la pobreza

de !as muieres; al desarrolio oranizativc y político de ias mujeres y

su participación en la gestián y !as instancias de poder. Sólc si las

mujeres estãn visibilizadas, tendrán mayor representación y parti-

cipacìón activa, y se íortalecerá la democracia a nivei local.

* Las instituciones estatales y organizaciones mixtas civiles presentes

en a ocalidad, ueuen un papel íacilitador de condìciones que

promuevan el meiorarniento de Ia condicíán y situacián de vida de

las muereS.

En otras paabras. para facilitar Ia participación de las muferes, eF

desarrollo local se debe impulsar con perspectiva de género, lc cual

no imp]ica asumir el desarroHo sálo desde la perspectiva de la rnuer,

sinc aportar una visîán incluyente que reconozca, al misrno tiempo,

que hombres y mujeres viven y experimentan el espado, la comunidad,

!a casa y el munïcipio, de manera distinta, y que ambos géneros

desempeñan rcles dïstintos en la oranizaci6n de la viða cotidiana y

familia En otras palabras, hayde pcr medio una subetivìdad distinta,

dcnde hombres y mueres perciben el espacio ocal de íorma

cualitativamente diferenciada. 20

La perspectiva de énero en el desarrollo !ccal debe asegurarque tanto

las muieres comc los hombres tenßan accesoy cöntrol iuaitario sobre

los recursos y oportunidades del desarrollo, contribuir a una práctica

más transparente y participativa, que potencie el rcl de as

organizaciofles comuntariaS y su interaccián con otros actores;

potendar ]as capacidades de hombres y muieres para que se involucren

en las tareas del desarrollo,

20/ U]í Oi Ptrr pr ] rrF]o oc l l CTflTo e Cieti S LACSO N l l 5. frrer 1000 3-44



Cadnno de Rn]iSi y propcSta

Se puede decî que existe una interacción dinámica entre la localidad

y las r&aciones de género, en dcnde ambas se influyen mutuamente:

la localidad, en tanto espacio físico, sodal y cultural, ha jugado un

papel especiíico en la construcción de relaciones desiguaies entre los

géneros, así como las diíerendas de género han influido, sin duda, en

los procesos de desarrollo local.

Dichc de otra forma, las condiciones de vida prevalecientes en la

localidad nciden de manera diferenciada en mujeres y hombres. Su

ncidencia es más directa en las muieres, dado que son ellas !as que

tenen que idear cotídianamerìte con el déficit de infraestructura y

servicios y con el deterioro de la cajidad de vida. Por tal razán] as

mujeres por lo general, se organizan nicialnìente en torno a las

necesidades prácticas de género, que son aquellas que se relacionan

de manera directa con sus condiciones de vida y las de su familia.

Posteriormente, se involucran en demandas que pueden lograr

modificar su posicián en la sociedad, es decir sus intereses estratégicos

de género: abolicián de la divísión sexual del trabajo; aliviar y aligerar

!a carga dorriéstica y el cuido de los hios e hijas; la eliminación de

formas institucionalizadas de discrirninación tales como el derecho a

la tenencia de la tierra o a la propiedad, el establecimiento de una

igualdad poiítica, libertad cie elección sobre la maternidad, adopcián

de medidas contra la violencia y el controi masculino.

El desarrollo local bien entendìdo, conduce, no solamente a una nueva

rnanera de comprender y construir & país, haciendo visible y

reconociendc que la realidad territoral es diversa, sino a una nueva

manera de entender las relaciones entre hombres y muìeres. haciendo

visib!e a la muer, reconociendo sus diferencias y recuperando el valor

de sus potencíalidades y particu!aridades.

l. Mas CostruS wi Cpcð sregi e D. L. a,sth rs M]ijere. Ei SaJo 200 L
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Para las muieres, efl COnseCUeflCia el desarrollo local es reto y

oportunidad. Para enírentarlo y aprovecharlo adecuadamente deberán

nuc!earse en organizaciones propias o mixtas y consolidar una fuerza

verdaderamente transíormadora. Esto impl!ca un cambo erì cárno se

!es ve y en cámo se les trata. lmplica su entrada en !os procesos de

toma de decisián y de construccián del municipic. Supone irnpulsar

los procesos de desarrollo local con aportes cualicados, de modo que

las necesdades e ìntereses de las mujeres no se queden en un plano

de neutralidad. Se trata de que las rrujeres tomen ccnciencia de que

todo lo anterior es posible sólo ciesde las rnujeres concìentes de a

problemtíca de eflas mismas
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Aproximación a la participación de las

Mujeres Salvadoreñas a Nivel Local

Análisis de los resultados de la encuesta

«La mujeres que quieren alcanzar una posición de direcdón en

fa po/tica, requieren hGy una voluntad de hierro, energía

¡nagotab!e y como esposo un hombre excepcìonah Helga

Lukoschat

E
proceso de ¡nvo!ucramìento de Jas mujeres en a gestión del

desarrc!!o local rá adquiriendo niveles y formas superiores en

la rïiedida en que se vaya construyendo una cultura de

partidpacián y un tejido socia! y organizativo que la sustente.

La actual participacián de las mujeres está en dependenda de los

niveles y alcances de la cultura democrátìca y organizadán social

exìstente en el Municîpio, asf como de a existencia o no, de espacìos

y mecanismos institucionales que a hagan posible.

Las mujeres participan de dîferentes forrnas para informarse, para ser

consu]tadas. para tomar ciecisiones o ejecutar proyectos y eri diferentes

espacìos comités, organìzaciones, grupos reflgiosos, conceios

niunicipa!es. Para efectos de este trabajo, se entenderá por «Espacio

de participaci6n, el ugar donde se generan re!aciones, convergen

mecanismos e instrumentos y se toman decisiones.

En este apartado se describen las características principales de las

mujeres que, de una u otra íorma, partìcipan en alún espacio dentro

de !os municipíos de San Sa!vador, Soyapango, Nejapa, OlocuiLta,

Tecoluca y EI Carmen, Se hace una descripcìán de la edad, ocupación y

escolarídad, asÍ como e! dónde, cámo y por qué particípan, cuá]es son

las conciiciones que han iacilítado su particjpación y cuáles las

díficultades que han enfrentado.



Cuadcrno dc nji,i y prnpucna

Es necesario aclarar que los datos y porcentajes que se manean en

este apartado, corresponden únicamente a las mujeres que, en e!

momento que se les encuestá, manifestaron estarpar-ticipando en alún

espacio dentrc de su municìpio

Toda la nformadón que se maneja es prøducto de los resultados de a

encuesta que, para este fin, se diseñó. Ver apartado l,

4.1 Caraclerístkas de ta las muieres que participan

Mujeres que participan en algún espacio

El 623% de las mujeres encuestadas maniíestaron estar participando

en a!gún espacio dentro de su rnunicipìo A ese 62% 96 de 154 nos

varnos a referir en el resto de! documentc, es deci los siguientes datcs

corresponden únicamente a las mujeres que participan actuaimente:

Ç3
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Edad:

Las mujeres participan mayoritariarnente entre los 2 y 40 años de

edad, Son rnujeres en edad reproductiva y productiva, con

responsabihdades domésticas y de aprovisionamiento frente a su grupo

familiar, y que, pese a su carga doméstica y/o labora!, deciden participar.

Esa misma áica se observa en tcdos los rnunicipios, a excepdán de

San Salvador, donde la mayoría de las muieres que participan se

encuentran entre los 3 l y 50 años de edad.
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Lo que llama ia atencián es a poca partidpación de las mujeres óvenes

entre 5-2Oaios. En lostal!eres rea!izados con as mujeres, explicaron

las posbles razones de esta sftuación:

En el caso de las inujeres de municipios ruraies,ante la

falta de oportunidades de educación y empleo,

generalmente las mujeres se easan a muy corta edad, e

inmediatamente tieneri hijos,lo que les limita su tiempo

para dedicarlo a la participación.

Sin embargo, las mujeres que no se casan jóvenes,

manifiestan que no participan porque no hay espacios

para su edad, y no les gusta llegar a donde «sólo ven

mujeres viejas.2

[dad de las Mujeres que participan

Æ

L

o

2 2/ P r ûFecn rr en [ r r do , Teû? fO.
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* En el caso de !as mujeres de municîpios urbanos como

San Salvador, entre los ¡ 5 y 20 años las mujeres

genera!rnente están estudiando, y cuentan con mayores

alternativas de recreacián, Por eso es precisamente en

este municipìo donde las mujeres empiezan a partcipar

más intensamente a partir de los 3 l años.

Escolaridad:

Contar con un 2 l 9% de mujeres con bachillerato compieto y un l 2.5%

con estudios universitarios completos a comparar con índces de

escoiaridad en otras épocas rnarca una mejora sustancìal en la

superacián de las rnujeres y denota que se están abriendo campo y

ganando terreno en acceder a conocimientos antes vedados, al ìgua!

que a autcvaloración para & meor desernpeño de los cargos que

asurnen.
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Escolaridad de las mujeres que parlicipan

____________

en porcentajes Ninguno

* Primaria cornpleta

o Secundaria
incompleta

Secundana
cornpleta

Rachillerato
ncoa1petO

* Bach,llerato
compìetc

Universitario
lncomp l e tO

E Unver5tario
completû

Post gradc

No cabe duda que & tpo de municipic de residenda es determinante

a la hora de analizar la escolaridad, dado que a maycr cercanía de cs

grandes centros pclfticos y/o económicos, maycres oportunidades y

facilidades para estudiar. Esto se dernuestra en el casc de San salvador

y Soyapano, donde hay más muieres con estudios universitarios y

post-universitarios.

En los rnunicipics rurales, !a falta de centros educativos y la situacìán

sccioeconómica, scn dos factores que impiden que las mujeres sigan

estudiando, sin embargo, cada vez más mujeres rurales hacen esíuerzos

por despìazarse a San Salvador y seguir estudiandc, tal es el caso de la

Alcaldesa de El Carmen y de algunas [iderezas eri Tecoluca.

Ocupación:

La mayoría de las rnujeres que partJcipan son empleadas, amas de

casa y conlerciantes, nctándose que son rnuy pccas las mueres

profesionales, ìo cua! está fntimamente relacionado con los bajcs

niveles de escolaridad ðescritos anteriorrnente.

Yecaluca oyapango
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ocopacón de las mujeres

que partlclpan

IOTAL

n %

No contesta 3 1 .9

Ama de casa 28 29.3

Camercianto 9

2

l l 7

1.9costurera

Empieada 30 33.8

Asesora 1 2.6

1 .9Porodista 1

Profesora 4

9

4.5

5.8

3.9

Promotora

Trabajadora social 5

Estudante 2 1 .3

Jubilada 2

96

1.3

100.0Total

COniO se puede observar, todas, a excepción de a asesora y la

periodkta, son ocupaciones tradicionalmente desempeadas por las

mueres, es decir, sori trabaos de servido prcfesoras. promotoras y

trabaladoras sociales, o trabajos independientes que muchas veces

reallzan dentro de su casa {comerciantes y costureras, o que no tienen

ningún cargo de dirección comc las empleadas.

Parecìera ser que las ama de casa» han pasado a segundo lugarde la

lista, lo cual podría explicarse por la creciente incorporadón de la mujer

a niercadc labora!. Las mujeres van saliendo poco a poco dei ámbito

doméstico, aunque muchas veces sea por necesidades económicas. Ã

nive] rrunicipaf se observa más claramente esta tendencia, ya que en

todos los municipios, con excepcián de El Carmen, el porcentaje de

amas de casa que participan, está muy por debajo de las empleadas,

promotoras, cornerciantes y profesoras, lo cuaj se puede ver en el

siguiente gráfico:


