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ABSTRACT 

Este Informe prwenta 10s resultados de un estudio sobre las tendencias y probldticas de g&ao en 
Ecuador en 10s temas de demografia, salud, violencia, educaci6n, rnercado de trabajo y proteccih social. 
A M ,  describe brevernente el actual context0 mcroecon6,mico y la situaci6n de pobreza, 10s recientes 
avances le&tles e institucionales, e incluye una secci6n m h  amplia sobre asuntos de @era en el 
desarrollo d. 

El Informe establee que el Ecuador ha registrado importantes avances para reducir las disparidades de 
&nero y atender asuntos de desanollo relacionados con el g6ne1-0. La f d d a d  ha decmido en el pais, 
las hequidades en eduaci6n han disrninuido, las dspmdades en la participaci6n de la hem de trabajo 
se han reducido y se han logrado avanm en el 5rea de violencia dorrkstica. Sin embargo, 10s problemas 
relacionadas con el @en, continh. Los cuidados de salud reproductiva permanecen como un 
problema de las mujeres. Mientras para 10s hombres, 10s accidentes y la violencia constituyen, en gran 
medida, el riesgo de salud mis serio entre 10s adolescentes j6ver-m y el alcoholismo y el abuso de drogas 
constituyen serios problemas schles. En education, como un resultado de la social~zacibn de g&ao, las 
mujeres siguen caminos acadhicos diferentes a 10s de 10s varones, lo que afecta sus oportunidades en el 
merado de trabajo, sus ingcsos potenciales y, con el tiempo, su bienestar. A 10s mas, la pobreza 10s 
conduce a in- al mercado de trabajo a una edad temprana afectando de este mod0 sus proyecciones 
eduativas y la adqusici6n de capital humano. 

Como una estrategia a largo plazo, las politicas y programas de g&ero en Ecuador deberh considerar 
10s procesos de socializaci6n que rehenan 10s roles tradicionales de g6nero. Las rnedidas de corto plazo, 
sin embargo, quieren p e r  hfasis en las m i d a d e s  acuciantes e inmedmtas de la poblacion. Este 
trabajo de @mm, de corto y largo plazo, no deberia lirmtarse a programas dirigidos a mujeres y n ibs  
solamente sino que deberia dirigirse a* a 10s hombres y a 10s ni?ios. El Informe identifica seis ireas 
de acci6n prioritarias. En primer lugar, 10s asuntos de ghero tanto de hombres como de mujeres deben 
ser considerados en el diseiio y la implementaci6n de las rdes de proteccih social y 10s progmmas de 
asistencia erneqpte. En sqpndo lugar, las iniciativas de los pueblos indigenas podrian ser fortalecidas 
tomando en consideraci6n las diferencias y disparidades de g&ero. En tercer lugar, asuntos como la 
mortalidad matema, el SIDA y las enfermedades de trasmisi6n sexual ETSs, el embamm adolescente y la 
planificacion familiar quieren ser atendidos de un modo integrado, bajo el concept0 de d u d  sexual y 
rephctiva.  En cuarto lugar, se necesita desarroh iniciativas para atender 10s riesgos de 10s j6venes. 
En quinto lugar, el marco instituciod de @ro a nivel nacional necesita ser definido y fortalecido. 
Finalmente, se podria d m r  una evaluaci6n de 10s trabajos en marcha relacionados con el ghero, para 
anahar lecciones de las intewenciones pasadas. 



PREFACIO 

A trav6 de 10s afios, Ecuador ha realizado considerables avances pram atender asuntos de &em. Las 
brechas de -ro relativas a la rnatricula y la permanencia molar han disminuido ~ i~ca t ivarnente ;  el 
acceso y uso de 10s mktodos de planificaci6n familiar se han incrementado arnpliamentq y la 
pmcipaci6n de las mujeres en la fuena de trabajo ha crecido constanternente en las dos ailtimas dkadas, 
aunque atin es rnenor que la de 10s hombres. En thninos de avances legales e institucionales, el 
Gobiemo av6 el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) como un organism0 aut6nomo ligado a 
la Presidencia de la Repiiblica, promulg6 la Ley contra la Violencia a la Mu~er y la Familia y dio inicio al 
establecimiento de co- pram mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ecuador tiem adem& un 
fuerte movimiento de la sociedad civil, el cual ha tenido una gran participaci6n colocando el @mo en la 
w d a  piblica. 

Sin -0, el g&ero continth siendo un importante tern de clesarrollo en Ecuador. El acceso a 10s 
anticonceptivos es limitado pram los pobres; por tanto el decrecimiento de las tasas de fecundidad no ha 
sido uniforme y el embamo adolescente tiene alta prevalencia. La mortalidad matema se mantiene alta a 
pesar de 10s esfuerzos por fortaler 10s servicios de cuidado de d u d .  Y los roles de ghero han estado 
mbiando, p m t a n d o  un nuevo paquete de desafios. Por ejernplo, las madres solas constituyen 
actualmente el 19 por ciento de 10s jefes de f d i a .  En Grminos del mercado de trabajo, las brechas de 
@ro persisten incluso a pesar de que se tomen en cuenta tantas variables relacionadas con educaci6n y 
destrezas como es posible. Mientras, en el sector rural, aunque muchos hombres han migrado, las 
politicds y programas de desarrollo se han dernorado en reconocer la importancia de las m u m  en la 
agriculm. De igual forrna, la d1stribuci6n de la tierra continth favoreciendo a 10s varones, 
mcularmente en la regi6n de la Costa. 

Como xiiala este Informe, 10s asuntos de e e r o  no es th  lirnitados a las mujeres. Los accidentes y la 
violencia constituyen, en gran parte, 10s m5.s serios riesgos de d u d  entre los varones adolexmtes. El 
alcoholismo es tambih un terna social de pmcupaci6n en Ecuador. A 10s Gas, la pobreza 10s conduce 
a ingresar en el mercado de trabajo a una edad muy tempram, afectando de este modo sus oportunidades 
educacionales. La actual crisis econ6mica ha exacerbado la deserci6n escolar de los rGos, 
particularmente en las fireas costeras. En la esfera reproductiva, los programas de d u d  p x d m e n t e  
excluyen a 10s varones y no consideran sus roles fundamentales en la planificacih familiar. Por otro lado, 
10s asuntos de 10s hombres en Ecuador --corn0 asuntos de g&ero y de si rnismos-- no han recibido la 
atencion que mereen incluso dadas sus importantes consecuencias sociales. 

Este Informe intenta d t a r  10s problemas de era m5.s relevantes que afectan al cbarrollo social y 
econ6mico en el Ecuador de hoy. Esta publicaci6n es la q u n d a  de una serie de a d h i s  mcionales sobre 
g tkro  brrollados en Latinoam&ica y la regi6n del Caribe en 10s dtirnos afios. Es importante destacar 
que este Informe r d z a  una ripida revisi6n de ternas a trav6 de sectores claves y que no constituye un 
estudio comprehensivo ni intenta captar la riqueza de todos 10s trabajos sobre &em desmoIlados por 
investigadores y profesionales en 10s iiltirnos afios en el pais. Intenta, sin embargo, p m t a r  una 
panohr ia  de la probldtica actual d e l g h ~ o ,  como una base pram la dlscusi6n, el debate y la acci6n. 
A d d ,  sirve como urn herramienta pam fortaleer las actuates intervenciones y/o el dk&o futuro de 
politias, progmms y servicios con enfoque de era. 
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Este documento pmenta 10s resultados del estudio sobre la situaci6n y las tendencias de @nero 
en el Ecuador, en varios aspectos: demWa, dud ,  violencia, educaci6n, rnercado laboral y protecci6n 
social. Con el fin de s i t w  el informe, se hacR una breve desmpci6n del context0 m a m n 6 m i c o  actual 
y la situaci6n de la pobreza, como tambib de 10s mientes avanw l@es e institucionales relacionados 
con el g h m .  Considerando que casi la rnitad de la poblaci6n del Ecuador reside en el campo, el informe 
incluye um seai6n amplia sobre 10s aspectos de ghem en el desarrollo rural. 

El p @ t o  de este aniihis es identificar los aspectos relevantes de ghero en cada uno de los 
sectores con la perspectiva de apoyar la Ieducci6n de las desgualdades por m n e s  de g&em, aim el 
bienestar y mejom la efectividad de los progmms de desan-0110 social y econcimico del Ecuador. El 
ghem en este informe se refim tanto a 10s hombm como a las mu* y las diferentes experiencias, 
preferencias, necesidades, oportunidades y lirnitaciones que tanto hombm como mu- enfrentan 
como resultado de la asigriaci6n social de roles y apectativas de g6nero. hi, en la medida de lo posible, 
y amsiderando las deficiencias de la informaci6n sobre l a  hombm, el informe p m t a  la situaci6n de 
ghero tanto de la poblaci6n masculina como de la fernenina. El informe tambib est5 desglosado por 
p p o s  etnicos cuando los da ta  lo permiten. 

El informe se basa en un estudio documental de un gran ntimero de materiales publicados y no 
publicados; en informaci6n estadistica oficial; en entrevistas con hcionaria/as del gobierno, 
aca&m/as, repmtantes  de organimaones no g u w t a l e s ,  representantes de organizaciones 
femeninasyfUncionaria/asdelBanco M u n d i a l ; e n u n ~ i s d e l o s p r o ~ d e l  Banco Mundialen 
paises hom61ogos y de las inversiones del Banco Mundial en el Ecuador; y en visitas de estudio a varios 
l u m  en don& se ejecutan proyectos fmciados por el Banco Mundial en el Ecuador. 

El Ecuador ha pmenciado importantes avances en terrninos de Ieducir las disparidades de 
g6m-o y de abordar 10s asuntos de ghero en distintos hbi tos  del desarrollo. Por ejemplo: 

+ El acceso y uso de d t & s  de planificaci6n f a m h  se han i n m t a d o  amphamente, lo que ha 
dado como resultado u m  disminuci6n de la tasa de fertilidad de15.0 en la k d a  de 1980 a utla 
tasa actual de13.6. 

+ El Ecuador tiene un movimiento social h e m  que, junto con las organkaciones ferneninas no 
gu-tales, han tenido much0 &to, principalmente, en co10car las demandas de las 
mujeres en la agenda Hblica. La existencia del aut6nomo Cbmp N w & b M u w  
(CONAMU) se debe en gran parte a l a  esherzos de la sociedad civil. 

+ Las disparidades de -0 en el nivel de matriala y el d e sqe ib  educative han dmninuido 
significativamente. Las atimas cifm muestran que en p r o d o  las mu- tienen mca de 7.0 
ai5os de educaci6n compamda con 7.4 a i m  para los hombres. Sin embargo, 10s varones tienen 
niveles rnh altos de deserci6n escolar y de repetici6n que las mujaes. 

viii 



4 La participaci6n de las mujeres en la fuena labod ha aumentado constantemente en las tiltimas 
dos k d a s  rnientras que la proporci6n de los hombres en la misma hem labod ha 
disrninuido. Sin embargo, los hombres a h  p&minan en el merado labod. En 1998, el 46 por 
ciento de las mujeres del sector urban0 emn e c o n 6 m i m t e  adivas en comparaci6n con un 72 
por ciento de los hombres En el sector rural, las mujeres tienen a d a  vez un papel rnk 
importante tanto en la agricultura de subsistencia como en la producci6n agn'cola camercial. 

4 Con relaci6n alg&ero, se han producido avanoes en 10s 5mbitos institucionales y legals. Por 
ejemplo, el Gobierno ha establecido 19 amiwhs ck? kz m@y b f& (estaciones de policia para 
m u m ) ,  ha pmmulgado una ley contra la violencia familiar, y cfeado una institucion autonoma 
encargada de los asuntos de las mujeres (CONAMU). En relaci6n con instituciones srrmlares en 
otros paise, el CONAMU tiem una fuerte actuacih. Ha tenido &to en la formaci6n de alianzas 
importantes en el sector pliblico, que han permitido el charroll0 de iniciativas novedosas para 
tram las cuestiones de g6m-o. Tarnbih, en compmci6n con otros paises, el enfoque de 
parece star  much0 miis i n t p d o  en 10s programas pliblicos. 

Si bien estos a w e s  son, efectivarnente, dignos de ser destaados, 10s problemas de @em 
cont inh  siendo un aspect0 importante del desanollo en el Ecuador. Por ejemplo: 

4 Aunque las tasas de fecundidad han disrninuido substan-te, su reducci6n no ha sido 
uniforrne. Por ejemplo, las mujeres con poca educacih cont inh  teniendo una tasa de 
fecundidad muy alta (6.2 hijos en prornedio cornparadas con 2.1 para las mujeres con mayor 
eduaci6n). Las mu* del rural - particularmente aquellas del Oriente - tambih tienen 
altos niveles de fecundidad. 

4 El acceso a 10s m&dos anticoneptivos es un problema, particularmente entre la poblacion 
pobre. De acuerdo con ENDEMAIN-94, el 70 por ciento de las mujeres con menor eduaci6n 
manifestaron que habrian b d o  tener menos hijos/as de 10s que tenian. El reciente retiro de 
los donantes de 10s progmms de planificaci6n familiar ha m d o  serias pmpaciones sera de 
la apacidad del sistema de d u d  pliblico para ofrecer &odos anticonceptivos conflables y 
accesibles. 

4 La atenci6n prenatal es inadecuada y la proporci6n de e m b a ~ ~ ~ s  que esh en riesgo sigue siendo 
muy alta, como tambih las tasas de mortalidad matema. En el Ecuador, el 25 por ciento de las 
m u m  no reciben atenci6n p m t a l  chmte el embarazo. La tasa de mortalidad Inatema h e  de 
159 por 100.000 nacimientos entre 1992-97. 

4 Los programas de d u d  qrodudiva tienden a excluir a los hombres. Como resultado, el uso de 
anticonceptivos entre los hombres en el Ecuador es minimo, lo que 10s coloca a ellos y a sus 
compahas en un alto riesgo de adqum e n f e d  de transmision sexual (ETSs) o el 
sindrome de inrnuncdeficiencia adqumda (SIDA). S o b t e  el 3.0 por ciento de los hombres 
usan preservatives y solo el 0.3 por ciento e s h  esterilizados. El SIDA est2 en aurnento en el 
Ecuador y el Ministerio de Salud a h  debe desirrollar una estrategia c o b t e  p m  enfrentar este 
asunto. 

4 Los accidentes y la violencia (entre l a  hombres) son chamente 10s mayores riesgos de salud 
para 1os adolescentes varones y e s h  en aumento. Por ejemplo, entre 1994 y 1996,los homicidla 
subieron de la cuarta a la segunda ausa de muerte entre 1os hombres. La violencia rnascuh 



contra las mujeres y la violencia contra 10s niiios de ambos sexos continh siendo alta tarnbih - 
entre el 42 y el 60 por ciento de las mujeres son victimas de violencia fisica en el hogar. El 
alcoholismo y el abuso de substancias son serias preocupaciones soclales en el Ecuador y han 
sido asmiadas con la violencia, aunque la investigaci6n en este asunto es casi inaristente. 

C* En tkrminos de educaci6n, se encuentra que 10s 1150s y las niiias son tratados de forma diferente 
por el sistema molar. Como resultado de la sociahzaci6n @ria -tanto dentro como hem del 
sistema educativ- las j6venes con t inh  haciendo opciones diferentes a las de 10s varones, lo 
que afecta sus oportunidades en el rnercado labod, su potential econ6mico y con el tiempo, su 
bienestar (y el de sus farnilias). Para 10s j6venes, la pobreza 10s ha llevado a entrar al rnercado 
labod a una edad muy tempmna, lo que ha limitado su grado de instrucci6n y la adquisici6n de 
capital humano. Cerca del44 por ciento de 10s varones que se retiran de la escuela sehlan que la 
caw principal es el trabajo. En tkrrninos de educaci6n preescolar, la cobertura de la atenci6n de 
la prirnem infancia y de 10s programas de desarrollo es lirnitada y su calidad continh siendo una 
precxxpaci6n. Debido a 10s roles de &ero, la falta de atenci6n infantil afecta en particular a las 
mujem pobres y limita sus posibilidades de ingresar y mejorar en el rnercado labod. 

C* Las diferencias en 10s ingresos basadas en el ghero persisten incluso desp& de considemr, en la 
medida de lo posible, las variables relacionadas con la educaci6n y las aptitudes de mujeres y 
hombres. Aunque las mujeres anterionnente tenjan mayores ingresos que 10s hombres en las 
industrias considemdas tipicamente femeninas (tales como la de alirnentos, textiles, confecci6n, 
servicios M c o s  y do&ticos), para 1 9 7  estas tendencias se habian tornado favorables a 10s 
hombres. 

C* Los programas de desarrollo r u d  han sido @gentes en reconmr la creciente 'feminizacion' 
de la agricultum. La distribuci6n de la tierra- particulannente en la Costa - se ha desviado hacia 
10s hombres. Adem&, la presi6n de la poblaci6n y la escasez de la tierra es th  acabando con 10s 
patrones equitativos de herencia de la tierra, particularmente en la Sierra. 

* La crisis macroecon6mica time impactos diferenciados por gknero. Asi, dumte estos p'odos, 
las mujeres tienden a ingresar a la herza labod y extender su jornada de trabajo, ya que no se ha 
mdficado la divisi6n del trabajo en el hogar. Para 10s hombres, el h p l e o  arnenaza su rol 
como proveedores de la f a m h  y crea problemas de autoestima y depresi6n - 10s que 
posiblernente pueden producir efectos negativos tales como la violencia-. En t6rminos de dud ,  
en los periodos de crisis, las mujem son rnis vulnerables que 10s hombres debido a su rol 
matemo. Los niiios en edad preexolar (varones y mujem) esth afectados por deficiencias 
nutricionales, per0 hay una probabilidad mayor de y e  los nirios/as que provienen de familias 
pobres se retiren de las escuelas para ingresar a la hem labod @m-tmlarrnente en la Costa). 

C* El g&ero es un factor que interview en las estrategias de supervivencia familiar yen la capacidad 
para enfrentar la crisis. Por ejemplo, de acuerdo con la ECV-95, la proporci6n de mujeres con 
trabajos seguros es mayor que la proporci6n de hombres. Sin embargo, las mujeres pueden 
encontrar mayom obst5culos para asegumr nuevas hentes de ingresos, durante 10s pen'odos de 
dificultades econ6micas. Por ejemplo, el hecho de y e  un gran n h r o  de mujeres sean 
analfabetas, lirnita sus oportunidades de empleo. Tambih incide el hecho de que las mujeres 
tienen rnenos movilidad que los hombres debido a sus responsabilidades familiares. Los hogares 
de las zonas rudes rnantenidos solarnente por una mujer pueden ser rn5.s vulnet-ables que 10s 
hogares con jefatura masdim, porcpe suelen tener menos propiedades (activos). Por ejemplo, si 



compamos el porcentaje de tierras tituladas que tienen estos dos t i p s  de hogar, vernos que el 
44 por ciento de 10s hogares dtngidos por hombres tienen tierras tituladas, mientras en 10s 
hogares con jefatura fernenina la cifra es apenas del28 por ciento. 

+ A pesar de algunos avances moderados, la participaci6n y la repmtaci6n politica continlian 
siendo hertemente controladas por 10s hombres. 

+ La discusion sobre la igualdad entre 10s eras ha estado ausente de forma significativa, dentro 
de la larga lucha por 10s derechos de 10s pueblos indigenas. 

CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS. 

Los asuntos de @ro x d a d o s  anteriomente tienen consecuencias en cuanto a la eficiencia, la 
igualdad y el bienestar s d .  Por ejemplo, el ingreso tempmo de 10s j6venes a la herza laboral y la 
necesidad para las j6venes de asurnir el trabajo dombtico en el h o w ,  afecta su ckm-piio educativo, la 
adquisici6n de capital humano, su potencial de ingreso en el mercado laboral y, f d e n t e ,  su bienestar. 
La falta de atencion a las necesidades de la juventud, en general, afecta sus posibilidades de &to y la 
efectividad de 10s programas dise?lados para lograr su permanencia en la escuela. 

Adem& de afectar al bienestar, una d u d  deficiente reduce la productividad econ6mica y es una 
carga irnpositiva al sisterna de d u d  del pis. Por ejemplo, proporcionar a las mujeres atencion prenatal a 
bajo costo a nivel de la comunidad, podria reducir 10s costos de salud ocasionados por las 
complicaciones en el nacimiento. Los programas de phficacion familiar son potencialmente menos 
efectivos al estar dirigidos de forma exclusiva a las mujeres y fallan al no involucrar tambih a 10s 
hombres, quienes juegan un papel importante en las decisiones sobre planificaci6n familiar. Los 
programas de salud reproductiva dingidos hacia 10s hombres podrian ayudar tambih a controlar la 
propgaci6n de las ETS y del SIDA. Asirnismo, 10s altos niveles de violencia no s6lo afectan el bienestar 
y la calidad de vida de la5 personas, sin0 que adernris son costosos para 10s sistemas de d u d  y de justicia 
penal, reducen la productividad del trabajo y Mien tan  la inversion econ6mica. La violencia impide 
tarnbikn la acurnulacion de capital humano. El alcoholismo, que ha estado asociado a la violencia, 
produce una fuga perrnanente de 10s recursos del hogar y reduce la productividad de 10s trabajadores. 

En el sector rural, las politicas que continkin tratando a 10s hombres como 10s princides 
beneficiaries fracasan en sus prop6sitos de rnejorar la producci6n agricola y 10s ingresos. Y en el caso de 
la tiem, hay factores de gckro que pueden incidir sobre la efectividad de 10s progmms de tierras dado 
que 10s derechos de propiedad tienden a afectar el control de 10s hombres y de las mujeres sobre 10s 
ingresos, el pcder de negociacion dentro del hogar y, por consiguiente, el patron de gasto do&tico. Por 
otra parte, los hombres y las mujeres suelen tener dderentes incentives e intereses con respecto a la 
conservaci6n y el uso de 10s recursos, lo cual posiblemente afecta 10s resultados y la sostenibilidad de 1- 
programas ambientales. Tambih por mzones de equidad, tanto las mujeres como 10s hombres tienen 
derecho a la tierra en tanto mejora su posicion social, su capacidad crediticia, su bienestar y su seguridad 
en la vejez. 

Como estrategia a largo plazo, las politicas y 10s program de @ro en el Ecuador deberian 
dirigirse a modificar 10s p r o m s  de socializaci6n que rehem 10s roles tradicionales de ghe~-o. Estos 





redes de servicios d e s  emergentes, orientados a dar asistencia en la situaci6n de crisis. De manera 
que, w a l i a ,  estos programas fortalezcan la funci6n de los hombres corno padres y germen 
oportunidades de ingreso para las mujeres. Segunda, las iniciativas de 10s pueblos indigenas deberian ser 
fortalecidas de manera que ellos puedan afrontar las ~emcias  y dqandades de ghet-o que tienen. Un 
ejernplo de lo que se puede h a m  son las rnedidas que es th  siendo adoptadas por el Proyecto 
PROD EPI N E, financiado por el Banco Mundial, para revisar desde la perspectiva de -0, las 
numerosas evaluaciones Wcipativas que han realindo en el pais. Tercera, aspectos tales como la 
mortaldad materna, el SIDA y ETS, el em- de las a d o l m t e s ,  y la planificaci6n f$miliar necesitan 
ser abordados de una manera integral bajo la denorninaci6n de d u d  sexual y reproductiva. Cuarta, es 
nec&o desarrollar iniciativas para la juventud en riesgo, recuperando las expriencias de otros paks en 
L a t i n d r i c a  y el Caribe. Entre las apenencias desanolladas se encuentran, por ejemplo, programas de 
'Conocimientos pdcticos para la vida' al interior del sistema escolar, 10s cuales incluyen componentes en 
auto-prevencion y conocimiento de si, manejo de la in, resoluci6n de conflictos, pMcacion farmliar y 
paternidad. Quinta, el marco institutional para trabajar las cuestiones de g&ro necesita ser deffido y 
fortalecido a nivel mcional. Y sexta, debe realizarse una evaluaci6n del uabajo cksmollado con relaci6n 
al ghero que permita, por una parte, sisternatizar las lecciones de las intervenciones anteriores e 
identificar mmendaciones sectoriales que podrian i nco rpom dentro de los programas de desarrollo 
existentes y, por otra parte, apmder d m o  configurar las hturas inversiones, tomando en cuenta 10s 
aspectos identificados en este informe. 

Salud. Este informe hace tres recomendaciones: Mmera, 10s asuntos de d u d  tales corno la 
mortalidad materna, el SIDA y las ETSs, el embarazo entre las adolesentes, y la phificaci6n famibar 
deberian ser tratados de una manera integmda bajo el 5rea m5.s arnplia de la salud sexual y ~roductiva.  
Los programas actuales de d u d  esth surrmmente concentrados en la salud materno-infantil, dando poa 
o ninguna importancia a otros aspectos. A corto plazo y de rnanera urgente, el Gobiemo necesita poner 
en rnarcha sistanas que p g a n  10s ktcxlos anticonqtivos a drpsicion de 10s hombres y de las 
mujeres - partlcularmente e m  los pobres - debido a la relacion que ariste entre la pobreza y el tamaiio 
de la familia, a la demanda de las m u m  pobres de poder acceder a d todos  de plaruficaci6n familiar y a 
la disminuci6n inrninente de los fondos de 10s donantes para este t i p  de programs. Es neasario que 
10s servicios de salud reproductiva se dirijan tambih a los hombres, considecando la baja incidencia del 
us0 de preservatives y que la esterilizaci6n masculina tiem un cost0 menor. Tomando en cuenta las 
restricciones presupuestarias, las organizaciones cornunitarias y las ONG podrian ser convocadas para 
brindar servicios de salud d y reproductiva a hombres y mujeres. Segundu, el alcoholismo es un 
problerna que m i t a  ser colocado definitivamente en la agenda piblica, considecando la ubicuidad del 
problerna y su natudeza relacionada con 10s roles de @nero, sus efectos en la productividad y la 
conexion que existe entre alcoholismo y violencia. Un primer paso seria la identificacion de 10s papeles 
que cumplen 10s dlferentes actores que intervienen en el mantenhiento y en la propagation del 
alcoholismo, como tarnbih 10s que lo a t e n h .  Y terceru, corno un objetivo a largo plazo, 10s 
proveedores de atencion de d u d  deben mejorar la recopilaci6n y el adisis de los datos epiderniol@cos 
por era, a fin de entender las diferentes enferrnedades y 10s riesgos de salud que enfmta la poblacion 
mascuh y femenina y para rnejom el control y la prevenci6n de las enfermedades. 

Violencia. Las acciones relacionadas con la violencia - todas las formas de violencia, no -- 
solamate la violencia dom6stica - deben conmtrarse en la prevenci6n. Las escuelas son un vehiculo 
importante para abordar y solucionar el comportamiento violento, dada la influencia que tiene la 
educaci6n en la reproducdon de 10s factores cultudes que favor- la conducta violenta. El inforrne 



recomienda un n h o  de acciones que incluyen: capacitar a maestros y mestras para garantizar que no 
promuevan la conducta violenta entre 10s niiios y la sumisi6n entre las &; eliminar 10s estereotipos de 
@xro en 1os tartos escolares y en otros rnateriales pedag6gicos; e p t a r  programas innovadores para 
desarrollar en la niiiez la capacidad pa resolver las diferencias sin violencia y promover 10s valores 
ciudadanos. Las escuelas tambih representan un vehiculo importante pan identificar a niiios/as en 
riesgo y a sus familias. Los programas a nivel de la comunidad pueden ser usados para ofrecer campfias 
de educaci6n informal, ens&ar a la ciudadanh acerca de las sanciones legales contra la violencia, 
establem estrategias de prevenci6n a la violencia, y ofrecer servicios d e s  a las victimas. Y finalmente, 
10s medios pueden ser usadas para promover la no violencia. Las campiias de educaci6n por 10s medios 
rnasivos de comunicaci6n representan una respuesta potenaalmente efectiva medlante la p m t a c i 6 n  de 
modelos de ciudadanos/as ejemplam. Los programas educacionales y 10s m d o s  pueden producir y 
dihndir hxigenes rn& positivas de las acciones interpersonale. (hombre-mujer y persona adulta-menor). 
Por ultimo, en el largo plazo, el prograrna actual para enfrentar la violencia dombtica que se realiza a 
trav6 de las mntnartiirsk kz nn+ry La fh, &be fortalecerse, ivlrerdkz, con la inclusi6n de programas 
preventivos dingidos a 10s hombres agresores, particularmente los hombres j6venes. 

Educaci6n. Las iniciativas dwiiadas para aurnentar la asistencia escolar y la rnatricula de la 
poblacion pobre dumte la crisis, necssitan tornar en cuenta de qu6 manera los roles de @nero inciden 
en las posibilidades de asistir a la m e l a  que tienen las & y los niiios ( la necesidad de trabajar es una 
limitation en el caso de los niiios y el trabajo dom&ico es una lirnitaci6n que enfrentan las &). 
Adem&, en la medida de lo posible, las iniciativas a corto plazo dirigidas a mejorar la calidad de la 
educaci6n y a surninistrar textos escolares a las escuelas pobres, deben evitar la tmcmisi6n de 
estereotipos de *ro. En el largo plazo, las politicas educativas deben pmxuprse por asegurar que l a  
avances logradas a travb de varias &das en lo que se refiere a equidad de ghero, lleguen a todos 10s 
segmentas de la poblacibn, incluidos 10s grupos indigenas; continuar trabajando en la institucionalizaci6n 
de la perspectiva de &ero en la ectUcaci6n; y m t e n e r  al era como punto central de atenci6n en las 
iniciativas que se desarrollen para contrarrestar la deserci6n y repetici6n escolar. Adem&, considemdo 
10s serios problemas de &ero que time el Ecuador, tales como la violencia, el akoholismo, el abuso de 
substancias, la propagation de ETSs y el embarazo de las Fvenes en el Ecuador, es neesario en el 
rnedrano y en el largo plazo, fortalecer la e p c i o n  en escuelas y colegios de programas orientados a 
prevenir este t i p  de cuestiones. Y f h e n t e ,  dado que la educaci6n inic~al de la niiiez es una inversion a 
largo plazo en el capital hurnano, estos programas deben ser una prioridad en el pais. 

Trabajo. El Ecuador mesita abordar algunos problemas de @xro en el c a m p  laboral, tales 
como el alto desempleo entre las mujeres y la perrnanente diferencia de los salaries. El informe formula 
tres recomendaciones: mtneru, el Ecuador debe examinar el impcto dtferenciado de la legislacion 
labod y de la regulaci6n/ desreguIacion en las caractensticas y en las oportunidades del empleo de 10s 
hombres y de las mujeres. Adem5.s de las dlferencias encontradas en cuanto a 10s salanos, las consultas 
realizadas en el Ecuador sugieren que la d i s c m c i 6 n  de ghero existe en la promoci6n en el trabajo, en 
la cobertura de l a  beneficios d e s  y en la estabilidad laboral. Por ejernplo, existen casos como el 
despido de las mujeres por estar embcirazadas. El mercado de trabajo informal, regulado o no regulado, 
tambih puede afectar en forma diferente a hombres y mujeres. Segundu, el apoyo a 10s ernpresarios/as 
y a 10s trabajadores/as por cuenta propia, debe estar disefndo tornando en cuenta las diferentes 
circunstancias en las que trabajan 10s hombres y mujeres de este sector. Y terceru, las organizaciones de 
la comunidad y otros grupos de la sociedad civil que son reconocidos en su m d o ,  deberian actuar como 
un centro de intercambio de informaci6n de empleos, corno tarnbih ofrecer formaci6n a travks de 
pr- de autocdpcitacibn y de pepraci6n individual pa el trabgjo. Las mujeres serian quienes 
m& se beneficiarian de estos servicios porque, debido a las responsabilidades del hogar, tienen 
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limitaciones para salir de sus casas en busca de trabajo, tienen menos experiencia para presentarse a sus 
potenciales empleadores y tienen menos acceso a la informacion relacionada con 10s empleos. 

Desarrollo Rural. El informe hace recomendaciones en cuatro k a s .  Primeru, dada la 
importancia de la division $el trabajo por g k r o  en el sector rural, como tambien la feminization de la 
agncultura en algunas &a, se debe asegurar que en la investigation agricola, en la asistencia t M c a  y en 
10s sewicios de capacitaci6n se consideren tanto las necesidades de 10s hombres como de las mujeres, asi 
como sus limitaciones para participar y beneficiarse de las iniciativas del desarrollo rural. Un paso 
importante en es l i i  seria la sistematizaci6n de las emxhmas de 10s proyectos de desarrollo rural en 
el Ecuador, puesto que algunos de estos proyectos han realizado importantes esfuerzos para abordar la 
probldtica de g k r o .  Segundu, la igualdad entre los sexos en la titulacion de tierras &be 
promoverse y supervisarse, inberaliz, requiriendo que 1os dos integrantes de la preja sean qistrados en 
las solicitudes por la tierra, y pidiendo a1 INDA que genere estadisticas que desglosen por sexo 10s datos 
sobre las personas que poseen titulos de tierras, asi como que especifique la clase de titulo que tienen (en 
conjunto, individual o comunal). Twceru, las politicas de desarrollo rural necesitan considemr las 
dinknicas de ghero en la migracion. Por ejemplo, la informacion que existe sobre la Sierra sugiere que la 
intensification agricola y el mejommiento del empleo hem de la explotacion agricola, actuarian para 
W e n t a r  la migracion f aenha ;  mientras que mejorar el acceso a la tierra permitiria que miis hombres 
perrnaneciem en el camp. Y cuarta, debe darse apoyo al empleo y a las empresas no agr'colas, 
prestando una atencion eqxcifica a 10s diferentes sectores en 10s que 10s hombres y las mujeres actijan, 
como tarnbih su respectiva productividad y sus restricciones para el crecimiento. 

Protection Social. Considemdo que actualmente el Ecuador esta realizando nuevos t i p s  de 
transferencias de ingresos, seria importante que btos sean disehdos teniendo en cuenta 10s asuntos de 
ghero. La asistencia de ernergencia y 10s progmms de protection social pueden tener diferentes 
irnpactos sobre las personas que reciben la transferencia del ingreso o del servicio. Por otra parte, 10s 
hombres y las mujeres tienen m i d a d e s ,  prioridades y demandas diferentes frente a la situation de 
crisis. Programas actuales tales como el Bcm SoIkibb se han concentrado p~cipalmente en las mujeres a 
caw de sus necesidades matemas inmediatas y de sus hciones como personas que se ocupan de cuidar 
a otras y porque ellas son consideradas miis responsables que 10s hombres en el rnanejo de 10s recursos 
del hogar. Sin embargo, en la medida de lo posible, estos programas deben tambien incluir a 10s hombres 
como padres y como mponsables del cuidado de los hijos/as. Los hombres esth a rnenudo 
desernpleados o sin trabajo debido a las recesiones economicas y por lo tanto deberian compartir la carga 
de las responsabilidades del hogar. Por el contrario, las mujeres a menudo entran a la h e m  laboral para 
compensar las @rdidas del ingreso familiar dumte 10s periodos de crisis economics y tienen menos 
tiernpo pard involucrarse en 10s debem dorrksticos. Ad&, cualqdier program *do p bMdar 
oportunidades de empleo temporal a la poblacion pobre, debe incorporar la perspectiva de gitnero, 
puesto que las mujeres puedm ser excluidas; ya que no son percibidas como proveedoras de la familia ni 
por 10s hombres ni por ellas mismas. Se d e b  identificar y tener en consideraci6n 10s factores de 
oferta/dernanda que contribuyen a este t i p  de resultados. En terrninos de futuras investigaciones, se 
recornienda que la recoleccion de datos y su adisis reflejen de rnejor forma la heterogeneidad de la 
estructura f d i a r ,  sus M c a s ,  el proceso de toma de ckcisiones, las estrategias de supivencia y las 
respuestas a 10s incentivos, de acuerdo con la composicion de 10s hogares y l a  papeles de sus miembros. 

Participation politica v l i d e q o .  Tanto el Gobiemo como las instituciones de la sociedad civil 
deben hacer esherzos pam promover la participation de las mujeres en la vida piblica. Los proyectos de 
desarrollo de las comunidades indigenas, como el PRODEPINE financiado por el Banco Mundial, 
ofrecen un punto de w d a  16gico para promover el lidemzgo de las mujeres, su empdemrmento y su 



participaci6n en la vida politica y econ6mica. La desmntxa.lizaci6n y 10s prqyamas de desarrollo 
municipal tambih ofrecen oportunidades pam promover la participaci6n e inclusi6n de las mujeres en la 
vida @blica y lograr un liderazgo equitativo desde el punto de vista de ghem. Sin embago, estos 
eshenos deben considem las relaciones de g6nem con el fin de evitar pasibles aditudes de resistencia 
entre 10s hombres y sus esposas, quienes enfrentan pmiones sociales y culturales pam dorninar en el 
W i t 0  p5blico. 

Marco Institutional. Debido a las presiones pam d c i r  los p t o s  y modernizar 10s savicios 
@blicos, el informe nxanienda llevar a cabo un dn@stico con mit-as a informar a1 Gobierno sobre el 
m&o institucid m5.s eficiente y efaivo pam abordar los aspectos relacionados con el g6m-o. El 
estudio propuesto incluiria 10s siguientes objetivos: identificar las consecuencias institucionales de las 
desigualdades de @xm en 10s p q p m a s  y las politicas @blicas, como tambih det'mir en quk rnedida se 
encuentra integmda la perspectiva de en las adividades de 10s organisma p5blicos; examhar la 
funci6n y la efectividad d$ CONAMU para hcilitar este proceso de integmci6n y de atenci6n de las 
desigualdades del g&em; identificar las opciones institucionales consiguientes, tomando en cuenta las 
limitaciones de l a  recursos. 
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"Son 'mandarinas' 10s hombres que dejan que las mujeres 
participen."' 

Este docurnento analiza las tendencias y las probldticas de @ro en el Ecuador, en 10s temas 
de dernografia, salud, violencia, educaci6n, mercados laborales y protecci6n social. El Informe sintetiza la 
situaci6n en estos sectores de un modo miis M p t i v o  que analitico y casi totalmente en base de fuentes 
secundarias. El estudio tambikn informa sobre 10s avances institucionales y legales realizados por el 
gobierno y obtenidos por la sociedad civil para atender 10s amtos de ghero en el Ecuador y h b e  el 
contexto macroecon6mico actual asi como la situaci6n de pobreza. 

Los asuntos relacionados con el era en el Ecuador deben ser considerados en el contexto de 
otras variables tales como la raza, la clase, la religi6n y el nivel de urbatuaci6n. Por ello, el Informe 
intenta considerar tambih estas variables hasta donde ha sido posible. Adem%, cuando se cont6 con 
informaci6n, ha incluido la consideraci6n de factores tales corno el estado civil y la estructura del hogar, 
con el objetivo de entender las diferencias en las condiciones diversas de hombres y mujeres en el pais. El 
Inforrne incluye una secci6n miis analitica acerca de la situaci6n de ghero en el sector rural ya que m5s 
del 40 por ciento de la poblaci6n del Ecuador reside en el camp ( Banco Mundial1l997b) y los pobres 
esth concentrados en las & a s  rurales. A d d ,  hasta donde ha sido posible, desglosa el an ib is  relativo 
al ghero por regi6n geogr5fica (Sierra, Costa y Oriente).3 

OB~ETIVOS. El objtivo del &is consisti6 en identificar la probldtica de @ro que cruza 
10s diversos sectores, con el inter& de apoyar la reducci6n de las injusticias y desigualdades de ghero - y 
en c o ~ e n c i a  incrementar el bienestar de las personas - asi como mejorar la efectividad de los 
programas de desmollo econ6mico y d del Ecuador. La probldtica de ghero en este Informe se 
relaciona tanto con 10s hombres como con las mujeres y se refiere a las Merentes qmiencias, 
preferencias, necesidades, oportunidades y limitaciones que amb0.s enfrentan a consecuencia de los roles 
y expectativas que se les asigna socdmente en m 6 n  de su sexo.(ver Recuadro 1). El Informe dtscute 10s 
asuntos de ghero tanto de 10s hombres como de las mujeres bajo la prernisa de que tanto 10s hombres 
como las mujeres se afectan de manem negativa por 10s papeles mcdmente adscritos a cada saro. Sin 
embargo, puesto que se basa principahente en fuentes secundarias yen trabajos anteriores relativos al 

que se han enfocado arnpliamente sobre las mujeres, la mEormaci6n relacionada con 10s hombres 
es lirnitada. 

2 Litemlmente la hombres son "man&rinasn o blandas, lo cual es irnpropio de un hombre. El comentario explica el sarcanm, y el ridiculo 
que los hombres nxiben de otros hombres cuando permiten o anirnan a sus espasas o corn- a participaf en actividades de ckam]lo 
que son consideradas tipicamente fnasahm (Marlene Barba, Proyxlo FASBASE, comunicaci6n personal). 
3 Si b i  el 40 por ciento de la poblacih reside en ireas rurales, aerca de155 por ciento de los pobm miden en el camp (lanpuw, 1998). 
Esto esth mnfirmada en el estudio del Banco Mundial sobre la pobm en el Ecuador (Banco Mundial, 1w). 



FUENTES DE INFORMACION. 
El Informe se basa en: (a) la 

Si bien el termino sexo refere a la condici6n biol6gica 

pblicados; (b) informaci6n 
estadistica oficial - incluyendo 
Censos, Encuestas sobre 
Empleo Urbano, Encuestas 
sobre Planificaci61-1 Familiar e 
informaci6n estadistica como 
la del Banco de Datos 
SIMUJER (- Sheb 
Siami3iz&hslas#myhs 
Dqp&-k&&Gs'vrero)-yla 
Encuesta de las Condiciones 
de Vida (ECV) para 1995 y 

mujer. El es urra variable - c o r n  clase, la etnia, la 
nacionalidad y la religi6n - usada pta  'identificar y rnedir 
las diferencias en los roles de los hombres y de las mujeres, 
las aaividades que llevan a c a b ,  las ~ ~ b i l i d a d e s  que 
tienen, [as oportunidades y las limitaciones que enfmtan y, 
finalmente, su bienestar. Ias relaciones entre @eras son 
dinkmicas poque Ios roles de los hombres y de las mujeres 
- al s a  establecidos por normas y valores sociales y 
culturales carnbiantes - tarnbi& varian con el 
tiempo'(Mmr, Tornqvist, van Bronkhorst, 198). 

Por tanto, el concept0 -10 en a t e  Informe se 
refiere a los distintos modes en que los hombres y las 
mujeres acperirnentan lcs aspeaos de la vida social y de la 
pobreza, debdo a que se les han atribuido roles diferentes. 

1998: (c) ent-stas con 4 1 ~stoconlleva: I 

hncionarios/as piiblicos, 
acaMcas/os, representantes 
de organimcions no 

- .  

'1 N i *  
hsMU@m(CONAMU), 

de si la persona& hombre o mujer; 
Q que l a  hombres y las mujeres enfrenten difemfes 
opormnidades, limitaciones y retos; y 
0 que l a  hombres y las mujeres se afeaen 

Q que los hombres y las mu- manifiesten difemtes 
mmidades, prefemcias, i n t e r n  y prioridades; 

Q que las desigualdades e injusticias se basen en el hecho 

un andisis de las inversions I I 

g u w t a l ~  (ONGs) y $e 
oqpizaciones fernenhas; (4 

difemtemente por, y contribupn de maneras difemtes, 
al Qsarrollo social y &mico - a travh de sw acciones 

de su pnicipacih 

- .  
con beneficiarios/as de l a  proyectos del Banco. 

del k c 0  Mundd en el 

ORGANIZACION. El Informe esti organizado en seis secciones. La primera -aci6n estable  el 
escenario en que h e  realizado, medmte la descripci6n de 10s eventos macroecon6micos que tuvieron 

Fuente: Correia, 1998. 

lugar en el ~&dor  en el momento de su redaction y 10s avances legales e institucionales kientes y 

Ecuador;4 (e) entrevistas con hncionarios/as del Banco Mundd, de sus contrapartes en el pais y 

re&ionados con el ghero. La -da ofrece una perspectiva gene& de 10s aspectos relacionados~con el 
g&mo y las tendencias en la estructura de la poblaci6n, la d u d  reproductiva y otros indicadores de 
d u d ,  violencia, educaci6n, mercados labodes y protecci6n social. Una t e r m  secci6n presenta un 
&is sobre aspectos de g5m-o en el sector rud .  La cuarta secci6n ofrece las conclusiones y las 
implicaciones de 10s resultados principales. Una quinta secci6n recomienda acciones prioritarias y 
estrategias relacionadas con el e m .  Y fmhente, la sacta secci6n realiza recomendaciones sectoriales 
espdficas. 

4 Un anhlisii prelirninar superficial de las inwrsiones condup a la identificackjn de aquella p q r c t c s  con probbles irnpaaos diferendab 
por gkm y/o a@os p+os relaantes en ~rrninos de abrdar las dsparidades y desigualdades de g%m. No se ud otro criterio de 
seled6n. 



Cualquier aspect0 que se analice hoy en el Ecuador debe tener en cuenta tanto la critica situaci6n 
macroecon6mia vigente, corno la situacion financiers. En el momento en que se escribi6 este informe 
en Julio de 1999, el Ecuador estaba experimentando una crisis macr0ec0n6mica y f m -  sin 
precedentes, que abarcaba el crecimiento fiscal y el &ficit en la balanza de pagos, una tasa de cambio 
intensificada, la inestabilidad de 10s precios, una crisis banaria sistkmica y una herte m i o n .  El 
product0 intemo bruto del pais (PIB) he, en el primer trimestre de 1999, menor en un 4.1 por ciento 
que en el period0 comparable en 1988 y se esperab que d.sminuyera hasta en un 7 por ciento en 1999. 
La c a w  inrnhta de la crisis h e  la confluencia de factores extemos y c ~ t i c o s  que comenimon al 
final de 1997. Estos incluyeron: i) la I-;ipida reduction de 10s precios de exportaci6n del petr6leo; (ii) el 
daiio general causado por las lluvias del fen6meno de El Niiio en 10s primeros rneses de 1998; y (iii) 10s 
efectos de la crisis en el Sudeste askitico, Rusia y Brasil, incluyendo la m ~ i 6 n  de 10s mercados de 
exportation, la cornpetencia intensificada por parte de las economias myas tasas de cambio se habkm 
depreciado prohndamente, y el virtual cierre de los mercados financieros internacionales cuando se 
revalorizaron los riesgos de las economias emergentes. El Ecuador h e  hertemente afectado por la crisis 
debido a que su economia se habi desernpeiiado &hente desde 10s cornienzos de la d&da de 1980 y 
porque 10s esherzos de reformas estructurales se habim rezagado bastante en relaci6n con algunos de 
sus vecinos andinos. El inadecuado ajuste estructural es en gran parte la radn que explica porque el 
Ecuador h e  vulnerable a las conmociones de 1998. 

Los efectos macroecon6micos y fmcieros de dchas conmociones &on agravados porque 
h u b  una desequilibrada respuesta en las politicas, durante 1998. La m'da de 10s ingxesos del petroleo, la 
disminuci6n en la recaudaci6n de 10s irnpuestos corno consecuencia del fen6meno de El Nitio, 10s 
enorrnes gastos de ayuda y reconstrucci6n, aurnentaron el &kit fiscal, el cual qu& virtualrnente sin 
medidas adecuadas de politica fiscal para estabilizar la situacion. En 1998 el Micit del sector p6blico no 
fiscal tuiro un crecimiento sin precedentes del5.9 por ciento del PIB comparado con aproximadamente 
el 2 por ciento en 1997. La autoridad monetaria trato de enfrentar 10s costos de estabilizacion, elevanclo 
abruptamente las tasas de inter& en un esherzo por sostener la tasa de cambio. Esta situaci6n estuvo 
seguida por una severa crisis del sector bancario en 1998, debido a 10s efectos de 10s irnpactos de la 
calidad de 10s activos del sistema bancario, las reducciones de las lineas de &to extemo a 10s bancos 
cornerciales, los efectos de una politica monetaria restrictiva y una depreciaci6n de la tasa de ombio. Las 
pkcticas bancarias irregulares, incluyendo 10s p&stamos vinculados y el uso abusivo de la banca "off 
shore", m5.s una deficiente regulaci6n, heron 10s factores que contribuyeron al problerna. Desde 
Diciembre de 1998 han quebrado diez bancos e instituciones financieras, entre ellos 10s dos bancos miis 
grandes del pQis ( e m  un total de 40 al final de 1998). 



En Febrero de 1999 el Banco Central estableci6 un t i p  de cambio flotante para proteger su 
posici6n y evitar la d1srninuci6n de sus reservas monetarias intemacionales. La c o m e n t e  depreciaci6n 
que he de apmximadamente el 35 por ciento en las tres sernanas siguientes, condujo al 
dsencadenamiento de una elevada idaci6n. Los precios al consurnidor subieron el 13.5 por ciento en 
rnarzo, la tasa rnensualmis alta de todos 10s t ie rnp  en el Ecuador. La depreciation tambih ernpmr6 
las cuentas fiscaes: no solamente la deuda p6blica extema, sin0 el volumen de la deuda piiblica intema de 
US$2 billones, la que tiene actualmente su denorninacion en dC,lares. 

La posici6n decreciente de las resewas cre6 interrogantes acerca de la capacidad del Ecuador p 
cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda extema, particularmente 10s pagos de 10s bonos Brady 
de mca de US$100m cada uno, con vencimientos en febrero y agosto de 1999. Los mercados 
intemacionales valoraron las obligaciones Brady del Ecuador a niveles que indicaban la pibilidad de 
incumplimiento. Estas pnmcupaciones se aliviaron un poco cuando la recesi6n dio un cambio completo 
a las cuentas extem del Ecuador en 10s primeros cinco rneses del aiio. El supedvit comerclal alcanz6 
e r a  de US$200m en el primer trirnestre de 1999, a una tasa anual de cerca del5 por ciento del PIB 
( c o v d a  con e r a  del6 por ciento en 1998). Esto ocurri6 antes de que 10s precios de srportaci6n del 
petr6leo comenzaran a subir y antes de que 10s dep6sitos bancarios y la congelacion del &to tuviem 
sus efectos en la demanda de las irnportaciones. El s u w v i t  comercial, solamente para el mes de abril de 
1999, aid 10s US$l%. No obstante, quedaba claro que el problema esencial de la deuda no era la 
balanza de pagos, sin0 la aqg fiscal, y esta continua debilidad fiscal contribuy6 a la creciente duda 
respecto a la opacidad del Ecuador para continuar pagando el servicio de la deuda extema. 

La crisis del Ecuador ha tenido un costo humano masivo y prolongado. Por ejernplo: 

(a) El dafm causado por el fenomeno de El Niiio tuvo una diversidad de comenc ias  
devastadom p la gente miis pobre que vive en las kas costem afectadas, incluyendo 
la destrucci6n de sus h w e s ,  de la propiedad agricola y el desempleo. 

) Grandes segrnentos de la poblacih han sufrido p&didas ~ i ~ c a t i v a s  en sus ingresos. 
Una de las mones principles es que el desempleo ha aumentado dpidamente en las 
kas u r k .  De acuerdo con el Banco Central, la prdcci6n y el volumen de las ventas 
de 200 compaSas disrninuyemn ddsticamente en abril de 1999, el primer mes completo 
despu& de la congelaci6n bancaria. La Mdida de empleo he urm conseaencia de la falta 
de acceso al ckdito bancario por park de las cornp%as o porque se vieron abrumadas 
por el aumento del servicio de la deuda. Dumte marzo y abril de 1999, quebraron 155 
empress en Guayaqud y 100 en -to. 

(c) Las cifm del &mco Central del Ecuador (BCE) indican el c-ento de la magnitud del 
pmblema del demnpleo y del subempleo en las hcas urbanas, tal como lo muesm las 
encuestas llevadas a cabo en Quito, Guapqull y Cuenca. La combinaci6n de las cifm de 
estas tres ciudades indica que existe un d e n t o  perrnanente del desempleo y del 
subempleo, desde mediados de 1998 hasta mayo de 1999. El desempleo casi se duplico, 
px5 de cerca del8.5 por ciento de la hemi labod activa de etas tres ciudades en mayo 
de 1998, a115.6 por ciento en mayo de 1999. El subempleo subio del47 al51 por ciento 
en el mismo pen'&. Guapqull ha sido la ciudad m5.s afectada, con una aumento del 
desempleo del9 all8 por ciento en el mismo perkdo, mientras que Cuenca ha sufrido 
relativamente menos, con un aumento del desempleo de17 a19 por ciento. 



(6) El desemplm afecta considerablemente a la gente miis pobre: la tasa del desemplm en 
noviernbre de 1998 h e  del21.4 por ciento entre el 20 por ciento de la poblacion miis 
pobre del pais. 

(e) Los trabajadores/as han perdido ingems por razones diferentes al desemplm. Un 
ejemplo notable es el de 10s empleados/as del sector publico, quienes han suhdo 
pemmentes atrams en el pago de sus salarios, por un perr'odo de dm y hasta de tres 
meses. Entre 10s trabajadores/as afectados se cuentan 10s maestros/as, 10s 
hncionarios/as del sector de la d u d ,  e incluso la policia. 

(f) El costo de vida ha subido en varias ocasiones desde el c o m i m  de la crisis y los 
ingresos generalmente se han retrasado de forma considerable. En tkrminos reales, el 
in- de un trabajador/a c o m h  que gana el salario minim0 en el sector orffanizado, ha 
disrninuido el 10 por ciento entre marzo de 1998 y rnarzo de 1999. 

(g) Si bien el gasto en el sector social he bastante estable hasta 195 ,  tal como era previsible 
el presupuesto se redujo en tCrminos reales a15 por ciento para salud y al l3  por ciento 
para educacion dede 1998-99. 

De acuerdo con un estudio reciente del Banco Mundial sobre el sector social, 10s niveles de 
pobreza y de desigualdad de 10s ingresos empmraron en el Ecuador con anterioridad a la crisis y desde 
entonces han aurnentado. El coeficiente Gini p 10s ingresos ha crecido ma de 4 puntos porcentuales, 
de10.54 en 1995 a 0.58 en 1998, y en 1998 el deal miis bajo de la poblacion ordenado de acuerdo con 10s 
ingresos, recibio menos de un d&imo del uno por ciento del ingreso total. Los miucidos inpsos como 
consecuencia del fenomeno de El Niiio, 10s bajos precios de 10s productos w'colas, el in-to de l a  
ingrems diferenciales por nivel de educacion y, miis recientemente, el creciente desemplm, han 
contribuido a acrecentar la desgddad 

Con base en la cuantificacion de personas capaces de comprar la canasta de productos k icos ,  se 
encuentra que la pobreza aument6 del34 por ciento en 1995 al46 por ciento en 1998. Si bien la pobreza 
ha afectado a todas las Nones,  las rurales en la region de la Costa - don& el fen6meno de El 
Niiio h e  miis destructive - presenciaron uno de 10s mayores incrernentos de la pobreza. A partir de 
1998, el quintil miis bajo de consumo y el de la poblacion de artrema pobreza heron muy similares, con 
el 17 por ciento de la poblacion bajo la linea de artrema pobreza. Ademhs de su incapacidad para adqumr 
la canasta de bienes k i cos ,  las farmlias pobres se caracterizan por tener una mayor proporcion de 
rniernbros dependientes y economiamente activos, por habitar en viviendas sin electricidad ni agua 
comente y por tener un aceso limitado a los servicios sociales tales como educaci6n y d u d  

Para algunos sectores de la poblacion, 10s efectos de la pobreza son permanentes. Por ejemplo, la 
cuarta parte de la totalidad de niiios/as en edad preescolar tienen problemas en su crecimiento y la 
proporcion aurnenta al39 por ciento para el quintil de consumo miis bajo. Solamente el 12 por ciento de 
10s y las jovenes en el quintil de consumo miis bjo completan el nivel ~nferior de secundarja. Existe 
mayor probabilidad de que 10s y las jovenes de las famibas pobres - particularmente 10s varones se 
retiren de la escuela p trabajar. Este es el caso para el 24 por ciento de los jovenes del quintil miis bajo. 

Esta secci6n & k d a  en el estudio del Banco Mudial sobre el seaor social del Ecuador (Bana, Mundial, por publiar) 
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AVANCES LEGALES Y CONSTITUCIONALES. El Ecuador ha hecho considefrbles avances en 
reformas institucionales y le&iles con respecto al era. La creaci6n del CONAMU como una entidad 
autonoma adscrita a la Presidencia y la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Farmlia, constituyen dos 
de los avances miis irnportantes. O t m  instanck establecidas son: la C i m u h & B &  b Mu& d 
N f i y b F d d e l  Congreso Nacional, l a l 3 & m i b & b M u ~ A d ~ a b ~ & ~ y l a s  
C b r t b i k &  la Mupy La Fwnlka que atienden a las victimas de violencia, las cuales dependen del 
Ministerio de Gobierno y Policia. Una cronologia de 10s eventos miis significativos de las dos idtimas 
&cadas se enumera a continuaci6n: 

1980 Creaci6n de la Oficina Nacional de la Mujer al interior del Ministerio de 
Bienestar Social. 

1986 La Oficina Nacional p la Mujer se convierte en Direcci6n Nacional 
de la Mujer (DINAMU) en el Ministerio de Bienestar Social. 

1994 Creaci6n de las Co* de la Mujer y la Familia. 

1995 Promulgaci6n de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia 

1996 Aprobaci6n del Plan de Igualdad de Oportunidades 1996 - 2000 

1997 La DINAMU se convierte en el Consejo Nacional de las Mujeres 
(CONAMU) adscrito a la Presidencia de la Rep6blica. 

1998 Promulgaci6n de la Ley de Maternidad Gratuita. 

1998 Aprobaci6n de la nueva Constituci61-1 con garantias p las mujeres y 
los hombres en k a s  como education, salud, trabajo y participaci61-1 
politica. Tamlick brinda un marco legal que facilita la 
instituciodmcion de politicas @blicds p la equidad de -0. 

PARTICJPACI~N Y REPRESENTACION POL~TICA. El Ecuador he el primer pais de L a t i n e 0  
que oto@ a la mujer el derecho al sufragio, en la Constituci6n de 1929. Sin embargo, las mujeres han 
ejercitado rnenos que los hombres sus ckxchos de sufragio. Aunque el voto se hizo obligatorio en 1967, 
en las elecciones recientes menos de la mitad de los suffrgantes heron mujeres, a pesar de que en la 
totalidad del pais hay mis mujeres que hombres votantes. 

Aunque el progreso ha sido lento, el balance sobre la prt1cipaci6n y la repmtacion politica de las 
mujeres ha ido mejorando en 10s dtimos aiios. Particularrnente, las cuotas de mujeres en las listas 
electodes han promovido y faditado un rnejor equilibrio en su participaci6n politica. En 1996, a travb 
& la Ley de Participci6n Labod, se determin6 una cuota de mujem del 20 por ciento y, luego, en la 
Constituci6n de 19'98, la cuota he ampliada al30 por ciento. A pesar de esta mdda,  el balance de 
ghero en las posiciones de liderazgo politico continth favoreciendo en gran escala a 10s hombres como 
lo demuestmn las estadisticas siguientes: 

a) Poder Eiecutivo: La primera mujer rninistra en el Ecuador he nornbrada en 1979 p dirigir el 
Ministerio de Bienestar Social. En 1990, de 10s doce ministerios existentes ninguno estaba 



dmgido por una mujer, pero cinco puestos de subsecretarias estaban a cargo de mujeres. En 
agosto de 198 ,  tres de 10s 15 cargos del gabinete estaban dingidos por mujeres; en febrero de 
1999, cuatro de 15 rninistros eran mujeres, incluyendo a la Ministra de Finanzas (Fundaci6n 
Mujer y Sociedad, 1999, mencionado en CONAMU/INEC, 1999).6 

b) Poder Leg~~lativo: - En 1998, el 20 por ciento de las Diputaciones Naciodes y el 12 por ciento de 
las Diputaciones Provincdes en el Parlamento, estaban a cargo de mujeres (ibid.). Esto 
represents un increment0 con relaci6n a 1996 cuando todos 10s Diputados Nacionales eran 
hombres y solo el 6 por ciento de las Diputaciones Provinciales estaban en manos de mujeres 
(ibid.). 

c) Gobierno Local: Las cifras de 1996 indican que las mujeres fueron elegidas corno repmtantes 
a nivel local en las siguientes proporciones: 1 de entre 21 ~K$zzE/", el 6 por ciento de 10s 
int-tes de 10s Consejos Provinciales ((Imqms/as -), 3 por ciento de 10s Ahzk&s/as, 
y 8 por ciento de 10s rniernbros de 10s Consejos Municipales (Chmpks/as) (ibid.). 

d) Poder Tudicd: Muy pocas mujeres e s t h  incluidas en 10s puestos de mayor jerarquh de 10s 
tribunales. En 1999, uno de 10s 31 jueces de la Corte Suprema (Mimklm/m& b C h 2  Sigmm& 
Justacra)era una mujer (CONAMU, comunicaci6n personal). Su repmtac i6n  a otros niveles 
varia. Por epnplo, todos 10s Jueces Fiscales son hombres y 14 por ciento de 10s Jueces Civiles 
son mujeres (Consejo Nacional de la Judicatura, Direcci6n Nacional de Pemnal, rnencionado en 
CO NAMU/I N EC, 1999). La mayor proporci6n de juezas mujeres se encuentra entre h-/' 
ckhqdrn, que constituyen el 56 por ciento de jueces de ese m g o  (ibid.). 

CONAMU. La prirnera vez que 10s asuntos de las mujeres en el desarrollo fueron considerackx 
por el Gobierno ecuatoriano he en 1970, cuando el Gobierno CT& la Oficina Nacional de la Mujer en el 
entonces Ministerio de Previsi6n Social y Trabajo. En 1980 se cre6 un Departamento de la Mujer dentro 
del Ministerio de Bienestar Social, el que en 1986 se convirti6 en Direcci6n Nacional (DINAMU), la cual 
pos te r iomte  evolucion6 para convertirse en el CONAMU, un consejo con autonomia, adscrito a la 
Presidencia de la Repfiblica. El objetivo principd del CONAMU es institucionalizar politicas pliblicas 
que promuevan el desarrollo de las mujeres y la igualdad del g h e o  e incorporen a las mujeres al proceso 
de desarrollo. Bajo esta estructura actual, el CONAMU disfruta de un cierto nivel de autonomia 
pmpuestaria y adtrmstrativa. El CONAMU, adem&, ha @do complernentar su muy lirnitada 
asignaci6n presupuestaria a travb de la fmciaci6n de proyectos, por pate del BID y del Gobiemo 
Holan&. 

De acuerdo con un estudio riipido llevado a cabo por el Banco Mundial en 1998, el CONAMU 
parece ser un ejecutor didimico, no solamente en comparaci6n con otros organisrnos femeninos sino 
tarnbih en relaci6n con otras organizaciones del sector Nblico. Sus aspectos positivos son 10s 
siguientes: 

a) El CONAMU es apolitico y no tiene una conexion oficd con la prirnera dama del Ecuador. Por 
epnplo, la designaci6n de su directora no coincide con el ciclo electoral mcional. 

b) Habiendo tomado la competencia t w c a  corno un objetivo explicit0 y prioritario, el CONAMU 
valora claramente la calidad tWca ,  en vez de dedicarse al cabildeo o a e)ecutar proyectos para las 
rnujeres que respondan a rnotivaciones politicas. Un ejemplo clam del Msis en la competencia 

Posteriormente la Ministra de Finanzas renunci6 a su cargo en a p t o  de 1999. 



t M c a  del CONAMU es la base de datos -0s por sexo SIMUJER, en la cual se 
recopilan estadisticas de g5nero en numerosas como: composici6n de la poblacion, d u d ,  
educaci6n, violencia, representation politics, etc. Esta base de datos es una de las rnejores de su 
clase en la regi6n. 

C) El Consejo ha sido tambih muy proactive al demostrar su cipacidad de colaborar con otros 
organismos del gobiemo de una rnanera constructiva. Su tmbajo innovador con el Ministerio de 
Educaci6n y Cultura para modificar 10s estemtipos de ghero, es un ejemplo espedfico. 

6) El CONAMU &be caracteristicas ernpresariales positivas y capacidad para atraer apoyo y 
recursos significativos de donantes extemos.7 

e) El Consejo tiene una fume relaci6n con la sociedad civil; tres de 10s siete miembros del 
Directorio del CONAMU son repmtantes  de las ONGs. 

Como la rnayorh de las organuaciones de este tip en otros pclises, el CONAMU continh 
orientando la mayor parte de sus actividades hacia las mujeres. Esto es comprensible ya que la rnayorh de 
sus integrantes perkmen a orgafwaciones femeninas, las d e s  tienen inter& de que el CONAMU 
asurna una posicion m h  proactiva para fornentar 10s derechos de las mujeres. Sin embargo, existe un 
reconocimiento creciente de que, para lograr que 10s programas de g6ne1-o sean efectivos, es necesario 
que se dmjan hacia 10s hombres como agentes de ombio. Existen dos justificaciones principles para 
cambiar el paradigma respecto al g5nero. Prirnero, a travb de las relaciones de g&ero,los hombres 
influyen en la vida de las mujeres y en su bienestar, por lo tanto no es suficiente realizar un tmbajo 
thicamente orientado hacia ellas. Y segundo, 10s hombres tarnbih son seres 'con acteristicas de 
@-mo7 y wmo tales tienen sus propios problemas por dicho motivo. Por ejernplo, la violencia masculina 
puede ser parcialmente atribuida a 10s roles y expectativas que la sociedad - incluidas las mujeres - asigna 
a 10s hombres. 

Actualmentes el CONAMU se encuentm en una posici6n incierta debido a presiones 
presupuestarias y a que el Gobiemo, por razones de eficiencia y efectividad, est5 tomando rnedidas para 
modemlzar el sector publico. Entre otras acciones, el Gobiemo esi5 anahando la h c i 6 n  y viabilidad de 
numerosos consejos que se crearon durante la adrninistracih pasada y que se colocaron bajo la 
dependencia de la Presidencia de la Republica. El CONAMU se encuentm entre 10s organtsmos que 
conen el riesgo de ser eliminada. Por epnplo, el Gobiemo ha estado considerando, incorporar al 
CONAMU dentro del Ministerio de Bienestar Social.9 

I N C ~ R P ~ R A C I ~ N  DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROGRAMAS P ~ ~ 1 c o s . 1 0  Un riipido 
d s i s  de 10s programas del sector publico indcan que, en relacion con otros pQises, el Ecuador est5 
bastante avanzado en integrar la perspectiva de dentro de l a  progmms de gobiemo. (a manera 

7 El CONAMU t a m b i  ha explorado la posibilidad de establecer un fordo con el objetivo de hacer n6.s sostenibles ms actividades a largo 

P:e",fiere a un pedodo en& 1998 y lW9 (nota de l a  con-ectoras de Ia versidn en espdol). 
9 La evaluacih institutional esd sKndo financiada p r  la Embajada Bridnia en Quito, pero el Banco Mundial ha estado a p j m d o  a1 
Gobierno con m r i a  h i c a .  
'O Como se defini6 p r  el Comp de Investigaci6n Social y Econhku  de las Naciones Unidas, 'Integrar una perspeaiva de g%em es el 
proas0 de evaluar las impliacioms pra I a s  hombres y las mujeres en cualquier accion planeada, incluylendo la legislacion, las politicas o l a  
pmpmas en d q u i e r  ?wa y en t a b s  los niveles. Es una estrategia para hacer de las inquietudes y cqmkncias de los hombres y de las 
mujeres una dimemi6n integml en el d k b ,  eepcucibn, wrificacibn y evaluaci6n de hs pliticas y l a  programas, en todas las esferas 
politicas, econ6micas y sociales de manera ~ L K  las mujeres y l a  hombres se beneficien igualrnente y la desigualdad nose p t k .  El 
objetivo ultimo es lograr la @dad de los s o s '  (Mendonadoen UNIFEM/CIDA-SEAGEP; 198: 6.) 



de ejemplo v b  el Anexo 1 con un andisis de &mo 10s asuntos de @em se han abordado en 10s 
proyectos fmciados por el Banco Mundtal). Por ejemplo, 10s programas de t i e m  y agricultura tienen 
una tradici6n hist6rica en promover la participaci6n de las mujeres, lo que constituye un elemento para la 
integmci6n del enfoque de gkero. En el k a  de la justicia, las iniciativas con relaci6n al @era han 
incluido convenios con las organmciones de la sociedad civil para administrar las recientemente 
establecidas Co* de la mujer y la f d .  11 Por su parte, el programa pam modificar 10s 
estereotipos de ghxo del Ministerio de Educaci6n y Cultura es una idea novedosa en la regi6n. En el 
sector de agua y de saneamiento se han hecho esherzos para identificar y solucionar las cuestiones de 
era. 

No se puede deciu que los objetivos de integrar la perspectiva de @era se hayan cumplido. Por 
e p p l o ,  muchos programas y politicas de h o l l o  rural han encontrado dificultades para solucionar las 
lirnitaciones y mcciones a 10s esfuerzos de participation de las mujeres, que en algunos casos ha 
conducido a la violencia dom&tica y a la resistencia de parte de 10s rniembros de la comunidad. A d d ,  
a pesar de 10s avanm, 10s trabajadores/as de extensi6n y desarrollo rural del gobiemo y de las ONGs 
tienden a tratar a 10s hombres como 10s beneficiarios principales de la asistencia twca y de la 
inforrnacion en el sector de la agricultura, y reservan para las mujeres la capacitaci6n en salud, nutriciGn, 
producci6n manual, huertas f d i a r e s  y a% de animales de corral. Esto continh a pesar de reconocerse 
el increment0 de la importancia del papel de las mujeres en la producci6n agricola comercial, como 
tarnbih en la administraci6n &ria de recursos naturales tales como el suelo, el agua y la l&. 

Un M i t o  de inteks posible es el relativo al tratarniento de ghero y 10s asuntos indigenas. El 
Cbwp&Bmdb& kz N u c k v d k & y ~ & E & ( C O D E N P E )  - principal organism0 del 
gobierno encargado de las politicas y 10s programas de 10s indigmas del Ecuador - ha adrmtido que no 
tiene una position clara respecto a la problemitica de era y a la importancia que puede tener en el 
desarrollo de 10s pueblos indigmas. En cierto gmdo se puede comprender este h i d o ;  pues solo 
recienternente las organizaciones indigenas han ganado terreno en el escenario ptiblico, y su mayor 
esfuerzo ha estado orientado a resolver las inconsistencias intemas y las diferencias entre 10s grupos 
~tnicos. Sin embargo, quienes dirigen el movimiento indigena en el Ecuador, serian vistos como muy 
poco m'ticos si excluyem las dlspgridades del @era de su agenda de -0s humanos. 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL. El movirniento de la sociedad civil en general, y de las 
organhciones femeninas en particular, ha sido un elernento clave pam colocar de manera firme las 
demandas de las mujeres en la agenda social y politica $el Ecuador. En aiios recientes, se han puesto en 
vigor numerosas d d a s  pam mejorar la situation de las mujeres. Por ejemplo, en 1 9 5  el Congreso 
apmb6 una ley para proteger a la mujer y la f d i a  contra la violencia. La cmcion de la DINAMU bajo 
10s auspicios del Ministerio de Bienestar Social es otro ejemplo del &to de los movimientos femeninos y 
de la voluntad politica $el Ecuador de institucionalizar la promoci6n del desarrollo de las mujeres y la 
equidad del e e r o  en las politicas ptiblicas. En rnarzo de 1996, la DIN AMU, luego de realizar varias 
consultas con la sociedad civil y el movirniento de mujeres, y con el aval del Ministro de Bienestar Social, 
p m t 6  el Plwl&&zakM& C@Mumhh I S - B N ,  el cual se concent.6 en la ciudadania y la 
participaci6n politica, la feminizaci6n de la pobreza, la divisi6n del trabajo por @-em, 10s asuntos 
relativos al mercado laboral, la salud y la educaci6n. Por otra parte, queda claro que los organismos no 
gubernarnentales tienen una significativa capacidad de ejecuci6n. A nivel nacional, organizaciones tales 
como el Ch@o E c w b k z w p  da-yA&&bMz+@(CEPAM), el CWm& Estdibehaqgxxk 
&bMz+@Em&iam(CEIME) y el Gntm& E s ~ & ~ y ~ d o  Sccwl(CEPAR) han hecho 

" A nivel nacional, hasta la fecha se han establecido 19 cornisarias de la mujer y la familia. 



importantes contribuciones con relaci6n a1 ghero en el Ecuador. En contraste con otros paises de la 
regibn, el Ecuador disfruta, ademis, de relaciones constructivas y coopt ivas  entre el Gobiemo y la5 
organmciones de la sociedad civil. 



SUS TENDENCIAS 

POBLACION. De acuerdo con el ultimo censo realizado en 1990, el total de la poblacion del 
Ecuador en ese aiio era de 9.6 d o n e s  de habitantes, habiadose triplicado desde el censo de 1950. Los 
estirnados de la ECV-95 calcularon la poblacion en cerca de 11.5 millones de habitantes (Banco Mundd, 
1997b). La proporcion mujeres/hombres continh indicando una ligera mayoria de mujeres sobre 10s 
hombres en un 50.3 por ciento contra un 49.7 por ciento, de acuerdo con el censo de 1990. Un nlimero 
creciente de ecuatorianos/as vive en las Areas urbanas. De acuerdo con las cifras del censo, entre 1950 y 
1990 la proporcion de la poblacion urbana aument6 del29 al55 por ciento. Si bien la poblacion urbana 
continth incrernenthdose-con un porcentaje estimado en cerca del58 por ciento para 1995-el 
Ecuador sigue siendo mis rural que la mayoria de p'ses de la region, comparado por ejemplo con Brasil, 
pais donde mi el 80 por ciento de la poblacion vive en keas urbanas. La poblacion es a h  muy joven, 
justamente con un 40 por ciento de menores de 14 aiios. Pero una permanente disminucion en las tasas 
de fecundidad y mortalidad esth cambiando lentarnente el panorama de la estructura de la poblacion. La 
espama de vida ha aumentado de 50.8 aiios para 10s hombres y 54.2 aiios para las mujeres en 1974, a 
62.3 y 66.1 respxtivamente en 1990 (CONAMU/I NEC, 1999). La tasa de mortalidad infantil ha 
disrninuido de 67 por 1.000 nacimientos en 1980 a 36 en 1995, aunque la incidencia de la desnutricion es 
a h  muy alta, 45 por ciento en 10s &os menores de cinco aiios (Banco Mundd, 1997 b). El Cuadro 1 
muestra algunos indicadores k i c o s  de ghero para el Ecuador. 

Cuadro 1: Indicadores B&icos de Gnero - 
Indicador - ~ o & b m  Mujeres 
Analfabetismo (%)I 8.3 12.1 
Analfabetismo Funcional(%Y 19.0 21.8 
Mortalidad Matema por 100.0003 150 
Tasa de Desempleo (%Y 8.4 16.0 
Desigualdad de 10s lngresosl 100.0 67.5 
Jefas de Hogar sin Tiem (%Y 27.5 40.8 
Mu jeres Alcilciesxj (%I5 3.0 

-- 

Fucmtes: ' ECV-98; ECV-95 3 OPS, 1998 INEC (Nov. 97) 5 Fundacion Mujer y Socledad 

DISTRIBUCI~N ETNICA Y REGIONAL. Como en la mayoria de paises vecinos, el Ecuador no ha 
compllado datos sobre la estructura de la poblacion indigena y de raza negra, por lo tanto 10s estirnados 
de la poblacion ktnica varian. De acuerdo con un estudio reciente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sobre las poblaciones indigena y negra, cerca del25 por ciento de la poblacion del 

12 Esta . m i o n  y la l a c i o n  & salud rep&tiva se basafl fundamentalrnente en la Encuesta de la Estructura & la Poblacion y & h Salud 
Materno lnfantil (ENDEMAIN), datos para 1994, enamtrados en la p b l i c a c i h  ENDEMAIN-94 (CEPAR, et  al., 1995). A mem que se 
g t a b l a c a  de otra mnera, lay cifras y las estadisticas & &ti y & las swciones siguientes =tin basadas en ENDEMAIN-94. 



Ecuador es indigerm/negm, de la cud el 80 por ciento es i n d i p  y el 20 por ciento es negra.13 El 
COD ENP E, que es la k t e  oficiaI pan esta informaci6n en el Ecuador, estima que la poblaci6n 
i n d i p  Ilega a cerca dell0 por ciento. En tkrminos de distribuci6n regional, aproximadamente el 50 por 
ciento de la poblaci6n vive en la Sierra, el 46 por ciento reside en la Costa y el 4 por ciento en la 
Arnazonia (tambih llamada el 0riente)ld. La distribuci6n de 10s hombres y de las mujeres es 
notablemente diferente en las tres regiones del pais. La Sierra esti aracterizada por una mayor poblaci6n 
femenina, los hombres a su vez predominan en las k a s  costeras (Seaetxh T&ca del Frente Social, 
198). La regi6n M n i c a  es mk heteroghea, sin embargo, 10s hombres superan en n e r o  a las 
mujeres en las zonas de producci6n de petr61eo (ibid). 

MORTALIDAD. Como se indica en el Cuadro 2, las tasas de mortalidad son miis altas para 10s 
j6venes que para las j6venes en todos 10s grupos de edad. La alta mortalidad masaha es mk 
~ i ~ c a t i v a  para el grupo de edad de 20-59 aiios como resultado de causas externas tales como 
accidentes de trifico, hornicidios y suicidios. 

Cuadro 2: Tasas de Mortalidad por Edad y Sexo 1985-1990 
Homblpes nwb= 

5-19 1.2 1.7 1 .O 1.4 
20-59 5.5 18.2 3.7 12.9 
60yrnis 55.0 71.7 49.4 78.8 
Total 15.4 100.0 14.4 100.0 
Fuente: ECLAC, basado end Boletin Demo@fico de CELADE Aiio 27, NO. 53. (Mendonado en FLACSO, 1%) 

TASAS DE FECUNDIDAD. La tasa mcional de f d d a d  del Ecuador ha disrmnuido 
sustancialmente en las tiltimas dbdas, de15.3 en 1982 a14.0 por ciento en (de acuerdo con el 
censo naciond y a una tasa actual del3.l(de acuerdo con la OPS, 1998a). Estos datos son comparables 
con las tams de13.0 para Peni, 4.3 para Bolivia, 3.0 para Venezuela y 2.7 para Colombia (ibid.). Sin 
&go, la tasa nacional de fecundidad oculta una amplia variation que esti herternente comlacionada 
con 10s aiios de educaci6n, las diferencias rud/urbanas y la etnicidad Por ejernplo, de acuerdo con 
END EM A1 N-94, las mujeres con ecfucaci6n superior tenian una tasa de fecundidad del2.1, mientras que 
las mujeres sin formaci6n w o k  tenian una tasa de16.2. Las diferencias regionales son tambih muy 
importantes. Las familias del Oriente poseen genaahente estrategias ligadas a altas tasas de fecundidad, 
siendo sus tasas totales miis altas en m2.s de dos hijos por mujer que las de las mujeres de la Sierra o la 
Costa (CONADE/FNUAP 1%:56, Cuadro 24). Un anilisiis de las cifras del censo de 1990 sugiere que, 
atin despu& de tomar en cuenta factors como la edad, la educaci6n y el estado civil y miptorio, las 
caracteristicas regionales - espemhente la natudleza de la economia agricola del Oriente, basada en la 
familia - contribuye a la existencia de tams de nacimiento mk altas que el promedio. 

EMBARAZO PRECOZ. Las mujeres son skmahmte activas y tienen hijos a una edad muy 
temprana. De acuerdo con ENDEMAIN-94, e r a  dell8 por ciento de las mujeres han estado 
embcmm& o han tenido un hijo a la edad de 19 aiios. Las ireas rudes reportan tasas miis altas (21 por 
ciento)que las ikas urbanas (15 por ciento). La educaci6n es otro factor importante. Por ejemplo, es 
cuatro veces rnenos probable que una adolesente con educaci6n xcundaria quede ernbamada que una 
con poca o ninguna educaci6n (END EMAIN-94). 

l3 El INEC mima que el 4 por cRnto de la pobhch a indigerm o negra, mientras que PRODEPINE gtim eta dfra en el 10 por ciento 
y CONAIE calcula que 1- grup ind im integran el 3 ' 5 4  por  dento de la pobladh. 
l4 Menos del uno por &to de la poblaci6n vive en h klas G a k p p .  
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De acuerdo con la information de 10s ai~os 1990-95, la maternidad en las adolexentes del 
Ecuador he miis alta que el promedio de la regi6n (FLACSO, 1332). Dumte ese pen'&, el Ecuador 
registd 79 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescmtes, c o ~ d o s  con 68 de la regi6n. Entre los 
pgises andinos, Bolivia tenia una tasa muy alta de 83 (ibid.). Probablemente una de las m n e s  principals 
pan la maternidad adolescente sea el matrimonio a edad ternpm. De acuerdo con las atadisticas vitales 
del INEC pan 1337, el 32 por ciento de las mujeres adolescentes es th  casadas (la proporci6n de 10s 
varones es del 13 por ciento). 

ESTRUCTURA DEL HOGAR. La estructura de las familias ecuatorianas esd cambiando con 
hogares que d e c h  a una mujer como jefa de famdia, los que ahora constituyen el 19 por ciento de 
todos 10s hogares (ECV-98)." Con un 21 por ciento, la proporci6n es mayor en las k a s  urbanas que en 
las AIFZIS rurales, don& el porcentaje es dell5 por ciento (ECV-98). Los hogares con mujeres cabezas de 
farmlia tienen menos dqendientes que aquellos dirigidcs por hombres. Por ejernplo, el 45 por ciento de 
10s hogms con mujeres jefas de familia tienen mis de tres hijos, compandos con el 70 por ciento de los 
hogares en condciones sirmlares que d e c h  a 10s hombres como jefe de farmlia (ECV-98). Ademis, las 
farmlias encabezadas por mujeres t i e n h  a tener un solo c6nyuge compandas con las que tienen al 
hombre como jefe de familia, las que generalmente cuentan con dos progenitores. Por ejernplo, el 89 por 
ciento de hogares que se dechm dirigidos por un hombre tienen a la esposa presente, mientras que el 
porcentaje es s6lo del seis por ciento en el cam de los hogiues con una mujer jefa de hogar (ECV-98). 
Como deja ver el Cuadro 3, la jefatura fernenina es mis c o m k  entre 10s hogares miis pobres. De acuerdo 
con la ECV-95, el 18 por ciento de 10s hogares no pobres esh dirigidos por mu- frente al22 por 
ciento de 10s hogam pobres en la misma situaci6n. Finalmente, 10s h-s duigidos por una mujer 
tienden a tener menos educaci6n que 10s dirigidos por hombres. De acuerdo con la ECV-98, el 16 por 
ciento de 10s hogares dirigidos por mujeres y el siete por ciento de 10s dirigidos por varones no tienen 
educaci6n. 

EMBARAZOS DE RIESGO. En el Ecuador, e r a  del25 por ciento de las mujeres ernbarazadas no 
reciben atenci6n prenatal y por lo tanto es th  consideradas en riesgo (ENDEMAIN-94). Las mujeres con 
menor education y las campesinas tienen un nivel de acaeso rnenor a la atenci6n rnaterna. Por ejemplo, 
como muestra el Cuadro 4, el 50 por ciento de las mujeres campesinas tienen menos del 5 por ciento de 
visitas de atenci6n prenatal clurante el embarazo y el 60 por ciento no han recibido la vamm contra el 
tktanos. Las vacurmciones contra el b5tanos pueden prevenir infecciones serias y reducir la mortalidad 
matema. Asi mismo, miis del60 por ciento de las mujem con educaci6n primaria incompleta, reportan 
menos de cinco visitas y la mitad de ellas no han sido vacunadas. 

l5 De acuerQ am Rosenhm (19891, &ten p m b k  en el concept0 de jefatura porque cknota ma rela& j e e  entre las 
miembm &l hogar. Tarnbk5n unpIica que el jefe es el miembm rnh importante ck la hmilii, estA p m t e  en el hogar, tiem autoridad 
predormnante en todas bs dedsiollg importantes y pro- axlsistentanente el prindpal apoyo eamhkm. Estas suposicion~~ 
generdlmente asurnidas sobre la jefatura y bs familias pueden resultar en ma dgcripci6n tmdmciosa ck las dinh ias  internas del hogdr. 



Cuadro 3. Jefatwa de Hogar y Sosten Econ6mico Principal por Sexo en las h a s  Urbanas 

Tipo de Hogar Grupo de 1989 1991 1993 1995 1997- 
~ ~ g r e s o S  

Cabeza del Hogar Pobre 
Masculina % 
Femenina % 

Cabeza del Hogar No Pobre 

Hombres  % 
Mujeres % 

Sosten Principal Pobre 
Hombres  % 79.7 80.5 77.9 76.7 73.7 
Mujeres % 20.3 19.5 22.1 23.3 26.3 

Sosten Principal No-Pobre 
Hombres  % 77.1 77.9 77.9 76.5 76.5 
Mujeres % 22.9 22.1 22.1 23.5 23.5 
Fuente: ECV-en SIISE-SIMUJER 1 9 9  

Las mujees que quedan ern-das antes de 10s 20 aiios de edad y aquellas con rn& de 35 aiios 
de edad, asi co rn  las mujeres con m6.s de cuatro hijos o las que ban espaciado sus embamzos rnenos de 
24 meses, se considem tambien en riesgo. Desafortunadamente, 10s datos de estos g r u p  son limitadas, 
per0 teniendo en cuenta la information disponible sobre la maternidad entre las adolescentes y las altas 
tasas de fecundidad, particularrnente en las 5rea.s rurales y entre las mujeres con poca o ninguna 
education, la proporcion de estos grupas en riesgo es probablemente alta. 

Cuadro 4. Cuidado Prenatal por kea ,  Educaci6n y Estado Socbecon6mico 
Caractertstlcas Niimeto de Vlsitas (%o) VacunafiGn Conbra el 

T- <O/o) 
1-4 5-8 90- No* Si No No 

safit 
Total 35.9 42.2 21.4 0.5 64.3 35.0 0.7 
Urbana 
Rural 
Educaci6n primaria 
incompleta 
Educad6n secundaria 
incompleta 
Educaci6n secundaria o m k  
Nivel socioecodmico h j o  
Nivel socioecon6mico bajo 
Nivel sodoecon6mico alto 

- --- 
Fuente: ENDEMAIN-94 

TIPO DE CUIDADO DE SALUD MATERNA. De acuerdo con 10s datos de la ECV-98, el 68 por 
ciento de todos 10s alumbramientos en el Ecuador son asistidos por un doctor, el 11 por ciento por un 
obstetm y el 12 por ciento por una comadrona (CONAMU/INEC, I=). En las kms urbanas, el 94 por 
ciento de las h tum madres son atendidas dumte el alumbramiento por un doctor o por un obstetm, 



pero en las Preas rurales la proporci6n es &lo del56 por ciento (hid.). Las mujeres con poca o ninguna 
educaci6n y las mujeres con iqqvsos bajos tienen tarnbih 10s niveles m5.s bajos de alurnbramientos 
asistidos profesionalmente (ENDEMAIN-94). La atenci6n profesional durante el alumbramiento es 
ofrecida principalmente por el Ministerio de Salud (el 33 por ciento) y por climicas privadas (el 17 por 
ciento). En la region de la Costa, ma cantidad considemble de nacimientos son atendidos por obstetm. 

MORTALIDAD MATERNA. Aunque la tasa de mortalidad matema por alumbramiento ha estado 
cllsminuyendo continuamente a mv& de las ~i l t imas d&adas, atin continiia relativamente alta. De 
acuerdo con ENDEMAIN-94, la tasa de mortalidad por alumbramiento disrninuy6 de 302 por 100.000 
nacidos vivos durante 1981-87 a 159 durante 1988-94. Los datos compamtivos de la regi6n fueron: 390 
pam Bolivia, 265 para Peni, 56 para Venezuela, 87 para Colombia y 114 para Bmil (OPS, 1998a). Sin 
embargo, tambih aqui se encuentran variaciones regionales. Por e p p l o ,  entre 1981-34, la regih de la 
Sierra tuvo una alta tasa de mortalidad (250 por 100.000), & alta que la de la region de la Costa (197 
por 100.000). Tarnbih, la mortalidad por alumbramiento es mayor entre las mujeres adolescmtes. Las 
estadisticas de la Organization Panamerictna de la Salud (OPS) desde 1998 indican que de cada 480 
casos anuales, 230 casos heron de mujeres adolescmtes (mencionado en CONAMU/INEC, 1999). 

CAUSAS DE MORTALID AD MATERNA. Las estadisticas de momhdad rnaterna sugieren problemas 
serios en la didad de la atenci6n de salud. Cerca de la mitad de las muertes wrren en las instituciones 
de salud, el 36 por ciento en la casa, el 4 por ciento en camino al hospital y el 7 por ciento en o m  parte 
(ENDEMAIN-94). Las diferencias regionales en la atencion de d u d  son tambib un factor importante. 
En la regi6n de la Sierra, la proporci6n de mujeres que murieron en la casa he $el 44 por ciento, 
mien- que en la Costa un ntimero alto de muertes por alumbramiento tuvo lugar en un m t r o  de 
salud. De acuerdo con las estadkticas del INEC pam 1996, entre las muertes evitables por 
alumbramiento, el 38 por ciento se produjo por a;L.xarai;l, 23 por ciento por hernorragias y el seis por 
ciento por aborto (CO NAMU/I NE C, 1W). Reconociendo la profundidad $el problema, el Ministerio 
de Salud ha puesto en m c h a  un Programa Nacional de Micronutrientes, que es un progrr;una innovador 
diseiiado pam &cir la morbilidad y mortalidad rnaterna y mejorar la nutrici6n entre 10s infanta y 10s 
f i o s .  ( v k  el Recuadro 2). 



ABORTO. Como en otros paises 
de la region, el aborto es ilegal en el 
Ecuador y, como tal, es muy probable que 
se encuentre subregistrado por ternor a 
las sanciones. De acuerdo con 
ENDEMAIN-94, el 8 por ciento de las 
muertes por alumbmmiento ocurren 
debido a las cornplicaciones que resultan 
de un aborto. El aborto esponheo 
@6rdida) es la caw del85 por ciento de 
10s cams y el aborto indcido, dell5 por 
ciento (ENDEMAIN-94). Las mujeres de 
lasih~asurbanasydelaregi6ndela 
Costa que esth en sus dtimos aiios 
procfuctivos, asi como las mujeres con 
mayor education, tienen la r d s  alta tasa 
de abortos inducidos (ibid.). Existe muy 
poa difemcia entre las tasas de aborto 
de las a d o l m t e s  y las de la poblacion 
en general. 

Recuadro 2. El Programa Nacionalde 
Micronutrlentes 

El Program Nacional de Micronutrienta del 
Ministerio & Salud, apayado por el ProyectoFASBASE del 
Bans, Mundial y por otras wganizaciones intemacionales tales 
como la OPS/WHO, la USAID y la UNICEF, ha sido un 
nxankmo exitoso para reducir la mortalidad mtema en el 
Ecuador. Por ejemplo, para afrontar la anemia, el Program 
apoya: (i) la provisi6n de suplanentos de h iem a las mujeres 
anbarazada. y a Ios niiias que tienen menm de un a k  de vida 
como parte de l a  amtrokS pre- y post-natales ; y Ci) una 
asociaci6n entre el Ministerio de Salud y la industria privada 
para el fortalecimiento de la harina de trigo con h i m ,  icido 
folico y Vitamina B. El program tarnbh suministra 
suplemento de Vitarnina A a los infanta y niim entre 12 y 36 
mesg, apoya la fortiAaci6n de la sal am yodo y fluoruro para 
mjorar la salud oral, suministra informaci6n, educadn, 
campks & annuniaci6n y programas para mcdificar 1as 
h2bito.s de salud y las pkticas nutricionales. Estas 
intervenciones en la nutrici6n son una parte integral del 
program k i c a  de d u d  del Ministerio. Las intervenciones 
que integtan la d u d  y la nutricion tienen un enfcque de m t o  
efectivo, busando solucionar el doble problam del Ecuador 
de amtar con salud deficiente y desnutrickh entre 10s n i i ~ ~ ~  y 
lasmjeresanbarazadasylaaantes,yaquelasniilasque 
nacen desnutridos m d s  susept~bles a e n f e d d e s  de la 
niiiez como el sa1ampi6n, la tas ferina, las infecciones 
respiratorias y l a  des6rdenes diarkicos. 

I I 

Uso DE ANTICONCEPTIVOS. De acuerdo con la OPS(133&), el uso de anticonceptivos en 1% 
fue del57 por ciento en el Ecuador (proporcibn de mujeres, todos 10s dtodos). Estos datos son 
cornparables con el 45 por ciento de Bolivia, el 64 por ciento de Peni, el 66 por ciento de Colombia y el 
75 por ciento de Costa R i a .  La forma rnks corntin de planificaci6n familiar es la esterilizaci6n fernenina 
(32 por ciento) xguida por el DIU (24 por ciento) y la pildora (22 por ciento) de acuerdo con la ECV-98 
(CONAMU /INEC, 1999). Los metodos anticonceptivos masculines no se usan frecuentemente, lo que 
c o n f i  que la planificaci6n fiamiliar en el Ecuador es una mpoflsabilidad fernenina. Por ejernplo, 
solamente el 3.0 por ciento de 10s hombres usan preservatives y el 0.3 por ciento de acuerdo con la 
rnisma h t e  se ha esterilizado. 

Acc~so  A LOS M~TODOS Y A LA INFORMACI~N DE PLANIFICACION FAMILIAR. Las cifras de 
E N D E MA I N-94 sugieren problemas para el acceso a 10s d todos  y a la information para la 
planificacion farmliar. Por ejemplo, el 33 por ciento de las mujeres jovenes entre las edades de 15-24 &OS 

kforrnaron no desear m k  hijoi y esta pr&orci6n aurnento a170 por ciento entre las mujeres con menor 
education. A la mayoria de las mujeres les gustaria conebir rnenos hijos. La tasa de fecundidad 'deeada' 
es de 2.9 hijos, lo que implica una reducci61-1 de casi un 20 por ciento en relaci6n con 10s niveles actual- 
de fecundidad En las heas rurales, la difemcia entre la tasa actual y la tasa deseada es atin mayor (4.6 vs. 
3.6). De acuerdo con la rnisma fuente, 10s hombres no se oponen a la planificaci6n familiar sin0 que 
dejan esta responsabilidad a sus esposas. 

Las estadisticas de ENDEMAIN-94 indican que el acceso a la mformacion amca de 10s d todos  
de planificacion familiar varia por region, por 10s niveles de formation a c a w c a  y de acuerdo a 10s 
ingresos. Solamente el 60 por ciento de las mujeres del Ecuador d i m  haber oido o visto rnensajes de 
planificacion familiar. Esta proportion disrninuye al 54 por ciento entre las mujeres que viven en las 5 m s  
mrales, al 53 por ciento entre las mujeres que solamente tienen educaci6n primaria y al28 por ciento 
entre las mujeres que son analfabetas. A nivel national, de acuerdo con las encuestadas, la radio y la 



television son 10s rlledios mis efectivos pam llegar a las mujeres. Cerca del60 por ciento tambiin &be 
mformaci6n a travk de l a  periacos y de las revistas, de las climicas (el 58 por ciento), de materiales 
irnpresos (el 55 por ciento) y a travb de 10s trabajadores de la salud (el 53 por ciento). Sin embargo, para 
las mujeres con ma formaci6n molar y pam las mujeres campesinas, la radio es el medio de 
comunicacion mks accesible, con cerca de un 91 por ciento que dice tener acceso a la radio. Cerca del80 
por ciento de la poblaci6n joven contest6 tener acceso a la dormaci6n sobre planificaci6n familiar 
(CEPAR, 1989). Las principles fuentes de mformaci6n son las escuelas y 10s amigos (ibid.). Para 10s 
hombres j6venes1 10s arnigos y la familia son las hentes rnAs importantes de mformaci6n (ibid.). 

De acuerdo con numerosas fuentes, el Ministerio de Salud (MSP) no ha estado activo en el 
suministro de anticonqtivos en el Ecuador. h4is bien, donantes extemos tales como USAID y UNFPA 
han establecido programas para ofrecer este servicio. Las cifras de la encuesta ENDEMAIN-94 indican 
que la cobertura del sector ptiblico es del38 por ciento. De acuerdo con la misma encuesta las climicas 
privadas o 10s doctom son l a  principles proveedores (26 por ciento), seguidos por el MSP (23 por 
ciento) y las farrnacias (16 por ciento). Dada la importancia de la h c i 6 n  d z a d a  por USAID en la 
distribuci6n de anticonqtivos y de su intenci6n de reducir el tamat70 de sus programas en el Ecuador, 
existe la preocupci6n de que el acceso a la planificacion familiar hminuya. 

PAPEL DE LOS HOMBRES E N  LA SALUD REPRODUCTIVA. De acuerdo con una encuesta realizada en 
las k a s  rnargmles de Quito por el CEPAR (19!92), 10s hombres comiermn a ser sexualmente activos a 
una edad m5.s temp- que las mujeres. En promedio, la primera srperiencia sexual de 10s hombres se 
produe a 10s 15 aiios comparada con 10s 17 pam las mujeres. Entre 10s j6venes del urbana, el 17 por 
ciento usa preservativos durante su primer encuentro sexual, el que a m u d o  tiene lugar con una 
trabajadoa del saro (30 por ciento) (ibid.). Esto pone a estos hombres jovenes en una situaci6n de riesgo 
particularmente alta de ser afectados por el Sindrome de Inrnuno$eficiencia Adcpmda (SIDA) o de otras 
enfermedades transmitidas sexualmente (ETSs). Entre 10s hombres adultos, menos de la mitad usan un 
k t o d o  anticonceptivo, ya sea modemo o mdiciond. Aquellos que usan anticonqtivos recurren miis a 
menudo a1 d t o d o  del ritmo o a 10s pmrvativos. La mayoria de hombres no considera a la 
esterilizaci6n como una opci6n--menos del uno por ciento de 10s hombres & esterilizados 
(CONAMU/INEC, 1999). El nlimero de estedizaciones aumenta con la edad, el dto nivel de educaci6n, 
10s arios de matrirnonio y el n h e r o  de hijos (CEPAR, 1992). Las razones para que 10s hombres elijan la 
esterilizaci6n comprenden la prevenci6n de ernbarazos y la restriction de la fertilidad (ibid.). Menos del 
20 por ciento de 10s hombres usa anticonceptivos por intervalos y sohmente un grupo e o  usa 
preservativos para protegerse conta el SIDA y otras ETSs .16 

Los datos de otros p a i s  de la regi6n sugieren que 10s hombres no tienen suficientes 
conocir~lientos sobre la reproduccibn. Por ejernplo, un estudio d t a t i v o  llevado a cabo en un k a  
wbana pobre de la Argentina entre 1%97 encontr6 que a 10s hombres les faltaba mformacion sobre la 
reproducci6n sexual saludable y que la informacion disponible era parcia1 e incompleta (Megholi, 1338, se 
menciona en Correia, 1998). De acuerdo con el estudio: (a) el conocimiento de 10s  hombres sobre las 
opciones de anticonceptivos es lirmtado; (b) el uso de anticonqtivos por parte de 10s hombres y sus 
pareps es bajo; y (c) la fdta de dormaci6n adecuada sobre la reproduction saludable conduce a la 
perpetuation de 10s mitos alreddor de la anticoncqxi6n y de las enfermedades transmitidas 
scmdmente. Es muy pequeiia la mfomci6n que podria sugerir que la situacibn es muy diferente en el 
Ecuador, parucularmente entre 10s hombres con niveles bajos de educaci6n. 

16 Encuesb & I n f o ~ c i 6 n  y & Experiencias Reprcductivas & la Juventud Ecuatoriana & Quito y Guayaquil- Diciemb~ &19@. 



Actualmente es cada vet m& mnocido, en bta y otras regiones, que 10s hombres deben 
compartir la mponsabilidad de la planificaci6n familiar y de la protecci6n contra el SIDA y otras ETS. 
Adem&, el embarazo de las adolemmtes ya no es exclusivamente seidado como un problema fanenino 
y cada vez rn6s 10s adolescmtes son el blanco del sex0 seguro, la planificacibn fa& y la paternidad 
mponsable.l7 Por ello se & poniendo mayor Masis en la mmpmi6n conceptual de 10s roles de 10s 
vmnes en la reproducci6n saludable. Esto permite que 10s programas de reproducci6n saludable se 
dirijan a 10s hombres a fm de pmteger la salud de las mujeres, atender las neesiclades de d u d  de 10s 
propios varones e incorpomlos de un mod0 priictico en decisiones y comportamientos para la 
reproducci6n saludable. 

SALUD GENERAL 

ROLES DE G ~ N E R O  Y SALUD MASCULINA. Si bien desde 1-4-96 la caw principal de mortalidad 
tanto para 10s hombres como para las mujeres he la neumonia, existen importantes diferencias en las 
causas de mortalidad basadas en el g&ero. Como se muestra en 10s Cuadros 5 y 6, es much0 m5s 
probable que 10s hombres m u m  debido a diferentes tipos de accihtes y de violencia, siendo 10s 
accidentes automovilisticos y el homicidio las causas del mayor n h e r o  de muertes masculinas. En 1996, 
el 73 por ciento de 10s decesos masculinos se produjo como resultado de accidentes. Tambih son dignos 
de mencionar 10s homicidios entre hombres, que pasaron de ser de la cuarta c a w  de muerte entre 
varones en 194, a la qunda en 1996. De acuerdo con estadisticas recopiladas por FLACSO, en 1332 el 
92 por ciento de todas las victimas de homicidio fueron varones. Los accidentes y 10s homicidios son en 
gmn parte 10s riesgos de d u d  miis serios para 10s j6venes entre 10s 15-24 aiios de edad (FLACSO, 192). 
La Policia Nacional obswa que la neghgencia y el abuso del alcohol son c a w  importantes de 10s 
accidentes y de la conducta violenta. 

De acuerdo con 10s investigadores, la conducta agresiva y arriesgada esd asociada con 10s roles y 
expwtativas del ghero masculine. Los estudios han sugerido que la incapacidad de 10s hombres con 
in- b p s  para vivir de acuerdo con las arpectativas sociales y f d i a r e s  de lo que un 'verdadero' 
hombre debe hacer--";c&mente 10s hombres de las capas miis pobres- est5 asociada con el estks, 
el abuso de substancias, la asunci6n de riesgos y la violencia (Barker, 198). De acuerdo con el estudio de 
Barker en 1 9 7  &do en 10s ghettos y favelas de Chicago y Rio de Janeiro, "10s hombres j6venes con 
i n ~ s  bajos, por ejemplo, a quienes es posible que les fdten otras manems de integraci6n para afirrnar 
su identidad o para logcar su masculinidad-en el sitio de trabajo o en la escu-ueden usar 
demostraciones de h e m ,  peleas y o tm formas de violencia (incluida la violencia contra las mujeres), 
experhentar con drogas o actuar irresponsablemente para ganar prestigio con su grupo de arnigos o para 
afhmrse a si mismos "(ibid.). De acuerdo con la OPS (198b), la depmi6n esd a m t a n d o  en el 
Ecuador y en 1996 he una de las mnes principales para buscar atenci6n -0. En 1335,9.2 de cada 
100.000 habitantes varones heron hospitalizados a caw de la depresi6n (ibid.). 

CANCER. LOS m o r e s  malignos son u m  causa importante de muerte tanto entre 10s hombres 
como entre las mujeres. De acuerdo con la OPS 198b, en 1995 el &cer de est6mago he la causa de 
muerte de 14 y 11 por 100.000 habitantes masculinos y fizmenhos, mpectivamente. Pam los hombres, el 
h c e r  de pr6stata he la novena c a w  m k  importante de hospitalizaci6n con 333 muertes y p las 
mujeres, el h e r  cervical y del sen0 c a d  676 y 243 muertes respectivamente (ibid.). A nivel national, el 
57 por ciento de las mujeres en edad f&il nunca se ha realizado exhenes para el h c e r  ervical, de 



acuerdo con 10s datos de la ECV-98 (CONAMU/INEC, 1999). Y en las & a s  rurales, este nivel a la rm 
un alarmante 70 por ciento (ibid.). 

ALCOHOLISMO Y ABUSO DE SUBSTANCIAS. De acuerdo con diversas fuentes, el alcohol y el abuso 
de sustancias es un problema social importante que el Ecuador enfrenta hoy. A p a r  de las 
preocupciones sobre la pevalencia y las consecuencias del consumo de alcohol, &te continth -sin 
embargo como un problema relativamente no investigado. Las estadisticas compiladas por la OPS desk 
1996 indican que e r a  del8 por ciento de la poblacion mayor de 15 aiia es alcoholia (OPS, 1Wb). 
Otros estimados sugieren mayores niveles de consumo. Veinte por ciento de 10s que responhron a la 
encuesta de la OPS declararon que haMan kbido en aceso el mes anterior a1 que heron encuestados 
(ibid.). 

Cuadro 5. Causas Principales de Mortalidad Femenina (grupo de 307 enfermedades), 199496 
Orden de Impoftancia y Niisnero de Maertzs - 

CAUSA 1996 1995 1W 
Orden No. Orden NO. Ordefi No. 

Neumonia 1 1.370 1 1.518 1 1.287 
Senilidad sin psicosis 
Diabetes 
Tumor malign0 del est6mago 
Ataque Cardiac0 
Nefritis, sindrome nefr6tico y 
nefrosis 
H ipoxia/asfixia neonatal 
Infecci6n intestinal 
Ataque a1 Coraz6n agudo del 
miocardio 
Accidentes de thx i to  
Tuberculosis 
Arritmia Cardim 20 - 

-- 

Fuente: INEC, Anuarios de nadmienta y defunciom, 1334,19!5,1996. 



Cuadro 6. Causas Principales de Mortalidad M a s a d h a  (grupo de 307 enfermedades), 1994-96 
Orden de h p ~ c i a  y Ntimero de Muertes 

CAUSA x996 - 19195 1% 
CMem No. OrdRn  no.^ Orden No. 

Neumonia 1 1.566 1 1.5% 3 1.299 
Homicidios y lesiones 
Accidentes de W i t o  
Senilidad sin psicosis 
Ataque a1 Coraz6n agudo del 
mi&o 
Tumor d g n o  del est6mgo 
Diabetes 
Hipoxia y a s f i i  neonatal 
Nefritis, shdrorne nefr6tico y 
nefrosis 
Infecci6n intestinal 
Enfermedad cadha hipertmsiva 
Tuberculosis 
Enfermedad cerebro vascular 
Arritmia Cardiaca 19 6 925 
Fuente: INEC, Anuarios c& nacimientos y &hnciones, 1994, I%, 1996. 

Latinoarnkica tiene una de las incidencias mh altas de consumo de alcohol, con una tasa tres 
veces mayor que el resto del mundo (Londofio, 1996, como se rnenciona en Banco Mundd, 1997a). 
A d d ,  la tendencia regional gened indica un increment0 en las tasas de consumo de alcohol, las que 
se espem continkn subiendo debido en pr te  a 10s agresivos esfuerzos de rnercadeo de las compaiih 
productoras de bebidas que han perdido mercado en las naciones industrializadas (Cercone, 1993, como 
se menciona en Banco Mundial, 1997b). En el Ecuador, la compaiih m e e m  CIA & Ckmzm N* 
registr6 las garmcias miis altas entre las c o m ~  del Ecuador tanto en 1997 como en 1998, con 
utrlidades que excdiemn las de todos 10s Bancos, las co- de exploration y construcci6n y otras 
industrias, (Gestion, 1W). h C ~ ~ K E &  Amhhu, ocup6 el noveno lugar en 1998 (ibid.). AlreQedor del 
mundo, el w del alcohol es la c a w  de muerte de dos millones de personas (Banco Mundd, 1997a). 

En Ecuador, el consumo del alcohol es miis frecuente entre 10s varones que entre las mujeres. De 
acuerdo con un estudio realizado en 1338 a 220 adolescentes pobres que vivian en el ires urbana, el 45 
por ciento de 10s que contestaron consumian alcohol (Programs del Muchacho Trabjador, 1998). Sin 
-0, como se indica en el Cuadro 7, es dos veces mh probable que 10s varones jovenes co- 
alcohol que las mujeres j6vene.s (el 61 por ciento contm el 29 por ciento). El W de alcohol casi se 
duplica al p r  del grupo de edad de 10s 14-16 fios al de 10s 17-18 aiios (el 33 por ciento contra el 60 
por ciento), mientras el 7 por ciento de 10s que contestaron comenzaron a consumir alcohol antes de 
curnph 10s 12 aiios. Esto es consistente con 10s patrones regionales de uso del alcohol. Una proporci6n 
importante de 10s que contestaron este estudio di'jeron w alcohol cuando estaban deprimidos, tenian 
problemas, se sentian tristes y abusados o deseaban alegrarse (el 33 por ciento), rnientras el 51 por ciento 
consume alcohol en situaciones de t i p  social. 



Cuadro 7. Alcohol y Uso de Drogas Entre la Jwentud de 1419 M o s  de Edad en  las h a s  
Pobres de Ouito - ~-~ - ~- -.--- 

Gwac&x&ti&s del Abuso & Pmporci6n Hombres Mu)- 
Subgcandas 4sefwml 
Consume alcohol % 45.4 60.6 28.5 
Amigos consumen alcohol O h  76.2 80.3 71.5 
Consume drogas ilegales % 13.3 16.3 10.0 
Amigos consumen drogas ilegdes % 24.7 29.6 19.2 
Alcohol es consumido por otros en el 73.5 73  74 
Hogar % 
Fuente: Propma del Muchacho Trabajador, 1 9 8  

Algunos estudios sugieren que es mh probable que 10s varones j6vews usen drogas ilicitas que 
las mujeres j6venes. De acuerdo con la OPS (198 b), las dlferencias de son notables en el uso de 
las drogas ilicitas, con un 10 por ciento de hombres j6venes y menos del uno por ciento de las mujeres 
j6venes usando drogas. El estudio del l%gmmz& M W  T w s u g i e r e  un mayor uso de drogas 
entre 10s varones. Encuentra que el 13 por ciento de la gente joven estubda usa drogas ilegales, con un 
16 por ciento de 10s j6venes y un 10 por ciento de las j6venes consumiendo drogas como manhuana, 
inhalantes, cocaina y drogas inyectables como la heroh.  

La gente joven tiene una exposicion partlcularmente alta tanto al alcohol como a las drogas y el 
acceso a ambas es f A d  y arnplio. No  existen restricciones legales de edad para la compn de alcohol y 
muchos j6venes esth expuestos al uso del alcohol (y a1 abuso) en el hogar (el 74 por ciento de los 
j6venes entrevistados de acuerdo con el estudio del F!qzma&- T-). Las drogas ilegales 
no son dificiles de obtener. Y su uso se ha extendido entre la juventud mh de lo que se cree. Cerca del 
10 por ciento del grupo estuhdo por el l%gmm&- T-inform6 que alguien mh en su 
hogar usaba drogds ilegales (hermanos el 40 por ciento, padres el 20 por ciento y el 40 por ciento no 
contesta). 

S~NDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADOUIRIDA (SIDA) Y ETSS. Si bien su incidencia es 
relativarnente baja cornpanda con la de otros paise, el virus del SIDA est5 aumentando en el Ecuador. 
La presencia del SIDA se ha i n c m t a d o  a una tasa mayor pra 10s hombres que pra las mujeres. Los 
casos reportados entre 10s hombres pasaron de cinco a 265 casos y de tres a 70 cams entre las mujeres de 
1984 a 198.  En la filtirna k d a ,  las infecciones atribuidas al contact0 heterosexual se han multiplicido. 
Si bien es cierto que el SIDA ha afectado a mh hombres que a mujeres, btas por razones biol6gicas 
corren un riesgo mayor de contraerlo. Las dlferencias de g&ero relativas a las posiciones de poder ham 
a las mujeres mhs vulnembles al SIDA y a otras enfhnedades transmitidas sexualmente. 

Los trabajadores migmntes se reportan como un grupo importante de riesgo tanto para contraer 
como para contagiar el virus del SIDA en las Areas u r b  y r u d e  (LTNFPA, comunicaci6n personal). 
La rnagnitud del problerna aumenta-particuhnente en las ireas rudes-debido al conocimiento 
limitado de la enferrnedad y al estigrna s m a l  amciado con ella. Esto inhibe a muchas personas de buscar 
atenci6n &ca apropiada o de proteger a sus parejas d e s .  Tambih condue a un n k o  
considerable de casos no reportados de SIDA, dificultando asi un adisis epidemio16gico ackuado y la 
formulaci6n de medidas preventivas efedivas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), las iniciativas pra tratar el SIDA y las ETSs han sido prciales, habiendo surgido 
la mayoria de &stas del sector privado. A1 sector public0 le faltan estrategm de prevendn y tratarniento 
para esta enfermedad 



SALUD OCUPACIONAL Y TRABATO PELIGROSO. El Gobierno no ha estado vigdante de la 
supervisi6n de 10s peligros y enfemdades derivados de la d u d  ocupacional per0 algunas fuentes 
sugieren que el problerna existe y que presenta diferencias por g%em. Por ejemplo, la industria de la 
harina, que emplea cera de 60 por ciento de mujeres, requiere el uso intensive de sustancias quimicas. 
De manera sanejante en las heas costem, la mineria, y las industrias del m 6 n  y del banano han sido 
identificadas como trabajos con riesgos de d u d  difmciados por -0. A menudo, en las 5reas 
rudes, las mujeres trabajan m h  horas que 10s hombres no 6 1 0  debido a sus labores do&ticas sino 
tarnbh a otras actividades productivas, lo que les ausa fatiga cronica, dolores de cabeza y otros 
sintomas. Aunque la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una estructura 
reguladora para prevenir las enfermedades ocupacionales para este t i p  de industrias, su ejecuci6n en el 
Ecuador es &bil a caw de sus lirnitaciones fmancieras, educativas y cultudes. 

TABAQUISMO. El uso del tabaco - que en las naciones en vias de desmollo es mucho mis 
frecuente entre 10s hombres que entre las mujeres - esd convirtihdase en una cxciente inqyietud de 
salud en 10s paises en desrrollo. El Banco Mundial estima que para el aiio 2030, m o w  10 millones de 
personas al aiio m o  resultado de fumar cigardos. El 70 por ciento de esras muertes ocurririin en 10s 
paises de ingmo rnedio y bajo - ( Banco Mundd, 1999). De acuerdo con 10s datos para Ecuador de la 
EVC-98 , a nivel mcional cerca dell6 por ciento de 10s hombres furna p r  lo menos un cigarrillo diario 
cornparado con 6 1 0  el tres por ciento de las mujeres (CONAMU/INEC, 1999). La proporci6n es 17 y 
cuatro p r  ciento en las ireas W para l a  hombres y las mujeres respectivamente. Los datos de la 
OPS confirman esta tendencia. La mortalidad atribuida a1 cigardlo se acerca al seis por ciento, con erca 
del21 por ciento de la poblaci6n fbnando habitualmente y con 10s hrnadores varones superando a las 
mujeres hrnadom en una proporci6n de 2.4:l (OPS 1998b). La investigaci6n indica que en l a  paises de 
bajos ingmos, la epidemia del c igado  se esti propagando entre 10s hombres de las capas mh pobres, 
(Banco Mundial, 1999). En contraste, en 10s con ingmos altos, la d b d a  de 1330 ha visto 
disminuir el Mbito de fumar entre 10s hombres y aumentar entre 10s adolescentes y las mujeres j6venes 
(ibid.). 

La violencia - terna de creciente inquietud en el Ecuador y que se ha vinculado con el aumento de 
la pobreza y la desigualdad - tiene importantes dirnensiones de g&ero. Lat indr ica  es la regi6n mh 
violenta del mundo, con una tasa de homicidios que represents el doble del prornedio mundial. De 
acuerdo con las estadisticas de la OPS, la tasa de homicidios del Ecuador era de 10.3 por cada 100.000 
personas al final de la d b d a  de l a  80 y comienzos de 10s 90, habiendo experimentado un aumento del 
6.4 desk la d b d a  anterior (Banco Mundial, 1997). La tasa de hornicidios del Ecuador es m5s baja que la 
de sus vecinos Venezuela y Colombia y es mh o menos la misrna que la del Peni (las tasas en esos +ses 
heron 15.2,89.5 y 11.5 respectivamente al final de la &da de 10s 80). (ibid.). Sin embargo, la 
p1eocupaci6n sobre la violencia esd aumentando en Ecuador. Por ejernplo, en 1338, a caw del 
fen6meno de El Niiio y a la afluencia de desplazados desk las heas afectadas, la ciudad de Guayacpd se 
vio obhgada a imponer un prolongado estado de emergencia. 

Tanto 10s hombres corno las mujeres son victimas de la violencia en el Ecuador, pem 10s datos 
sobre 10s homicidios f m m  al no q t a r  10s t i p s  de violencia por mom de era y en particular la 
violencia intrafdiar. A pesar de la escasez de datos, la informaci6n *ruble indica que son 
usualmente 10s hombres quienes perpetran la vio1encia.l~ En ermines de las victimas, es mucho m5s 

18 Debe -rse, en el caso &I abclso infantil fisiw, no sexual, que es comlin entre las mujeres castigar fisicamente a sus hips 



probable que 10s hombres a t &  envueltos en conflictos laborales, crimen y violencia de pandillas 
d e j e m ,  mientm es rn& probable que las mujeres experhenten violencia dorkstica y agrsibn sexual. 

EXPOSICION DE LOS HOMBRES A LA VIOLENCIA. La expmici6n de 10s hombres a la violencia 
comienza a una edad tempmu. A travk del sisterna escolar, la familia, los rnedios de comunicacibn y las 
d e s ,  se d z a  a 10s jbvenes para ser v i v o s ,  haciendo que la agmibn ~rusculina sea una conducta 
aceptable, si no espemda, para 10s hombres. Como se discutib prevkmente, las tasas de mortalidad 
vinculadas a 10s factores memos - entre elos 10s accidents de trifico, el homicidio y el suicidio - son 
muy diferentes de acuerdo con el g&m-0. En 1989, las tasas de mortalidad fueron de 92 y 22 por 100.000 
(enelgrupode15-24~osdeeda6>y145y17(enelgrupode2544ariosdeeda6>praloshombresy 
las mujeres respectivarnente. El p v 6 n  de mortalidad masculina en Ecuador como resultado de la 
violencia es s~mdar a la de otros p'ses y la evidencia d 6 t i c a  sugiere que, fundamentalmente, los 
niveles de violencia se han incrementado en la atima dihda.19 Algunas de las mnsecuencias de la 
violencia son un desemp5io escolar muy bajo, la falta de alternativas de empleo, la participci6n en 
pancUas, las actividades crhmales y la delincuencia, como tambih la dpida aqtaci6n de la violencia 
denvo y hera de la f d i a .  

EXPOSICION DE LAS MUTERES A LA VIOLENCIA. Las mujeres tambikn experimentan altos niveles 
de violencia, per0 m5s a menudo como victimas que como perpetradom. Considerando que a 10s 
varones se les socializa pra ser agesivos y a las nibs se les alienta a ser pivas, a aceptar y no preguntar, 
resulta por lo tanto una conducta aceptable victirnizar a las mujeres. La violencia sexual afecta 
principalmente a las mujeres - particularmente a las mujeres j6vene.s y a las niiias - per0 en la mayor 
parte de 10s casos contink sin reportarse y sin ser enjuiciada. Del mismo m&, la violencia $om&tica 
afecta desproporcionadamente a las mujeres pero es amphmente a q t a d a  y contink siendo invisible. 
(Gbmez, 1993). 

l9 Estos aumentos podrian ser m a  oonsecuencia & rnepres reportes o regbtros. Existe evihcia & queen Latinam&a la violencia 
familiar se ha rducido ligerarnente. 
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Seha 
probado que es 
dficil medir la 
violencia dombtica 
como se arplica en 
el Recuadro 3. Dos 
encuestas sobre 
violencia dom&tia 
llevadas a cabo por 
el Centro de 
Planeacion y 
E s tudios Sociales 
(CEPLAES) en las 
6hzzS-de 
Quito, incluyendo a 
237 mujeres, 
encontrb que el 50 
por ciento (encuesta 
de 199O)yel60por 
ciento (encuesta de 
1991) de las mujeres 
que responderon 
habim sido 
abusadas 
fisicamente por sus 
compaikros por lo 
menos una vez en el 
transcurso de sus 
vidas (Camacho, 
1336). Cerca del37 
por ciento habian 
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Recuadro 3. DUlcultades en la Medici6n de la Violencia en el Hogar 

Debido a que tienden a star t a d a s  en las estadisticas de homicidios, 
informes aimids y m e s t a s  a ks victimas, las rnediciones con- del 
crimen y ta videncia tiaRn prejuicios metodd6gicm que se vaducen en violencia 
clcdsiasinlepoltar. E s t o s p r e j ~ i i i o s s o n ~ t e e l ~ t a d o d e u t r a o  
mis limitacim maabk@xs: el medio en el que el cwstionario se aplica, el 
amtext0 y e l u s o c k p a t a b m r e ~ c o n t a v i o l e n c i a q u e s e i n ~ e n l o s  
cuestionaria para medir ta yqpddad piblig y que d i m  a los enuwktadm solo 
h&ia CkIIO.5 t i p  ck V~O~I& Clhhdh&;  y k COIlSideradixl h d K X G X h  de k 
&a& investigadn, p.niculannente k inepackfad&gxmtim k 
d i ,  d e o b t e n e r a m ? e n ~ t o  para ta inwigaci i  y ck ofrwer 
capacifaciixl ademada a1 entlwistador. En respuesta, 10s investigadores e s h  
empleando tres me to do^ princlpales para aaluar fa v i o k k  enmestas & 
plwalenda basadas en h pobladn; esradisticas de m ~ i  de instituciones 
p i b h  y organismas privados; y las enaxstas ck opinib asi como los estudios de 
comxbmtos, attitudes y pricticds. 

Las axuestas de prwalencia sekcionan €71 forma ahtoria p d , m  
n a c i & o s u b ~ p a r a A a h r a r @ p r c ~ & h p o b b r h h a s i d o  
victideviolencia. LaSaxuestas~esckpraalencia,quesonbs& 
comullg, reportan el prcentaje de ta poblaci6n encuestactd que ha sido viaima ck 
un acto de violencia en un p ~ ' &  de tianpo fip y mknte, usualmenteen el 
dtirno rn o en  IS riltimos seis o dae meses. En contraste, las ck ppraalenca 
vitalu7ia reportan el pomtaje ck la poblacik mcustada que h sido vicrima de 
u n a c t o & v i o ~ ~ w z e n s u s v i d a s . P o r t a n t o , b s l i l t i m a s t a c a s &  
prwalencia deh-hn, obviamente, ser considemblemmte n& ekrxhs que las 
anteriores. 

Las estadisticas de sewicios se referen a la informacih nxq+h por ks 
institucimes de senicim, usualmente de satud, e x k a d n ,  asistencia md, polich 
y agencias de justicia criminal, mto gubemamen* como no guixmammtales. 
La limitackk de esta fuente es que ta tala de los dam es muy vdriable. Por 
ejemplo, muchas instituciones del sector piblico y sin inkno de hcro no tienen 
sistemas integrados de infonnacih, no han establecido prntcmlos ck c a p w ,  ni 
poseen capaadad pa i n t e d i a r  informacih interinstitucionalmmte. Adem&, 
la informacib @ derimda de ks estadsticns de sewicii d t a  a maudo 
t e ~ , W c o m o & e n e s t u d i o s d e p e r s o n a s q u e & a s e n r i c i d e  
intefxmcih mntra ta violemif quienes son & prdxbles victimas de violenci 
q u e l a p o b ~ e n @ . ~ t a ~ m a m , l a s ~ q u e b ~ i c i o s  
deentidadespjblicasosin~odehrmes~p~lequeseandeingresos 
bapsyque,porlotanto,sob~~mlasemb~dekpobrnadek 
pob!adn en gakral. 

Las mcustas de opiniixl y 10s estudia U P  son encuestas basarfas em la 
pobkaciixl que preguntan a 10s entrevistadm acem de sus opiniom, accitudes y 
c ~ r a i a s r e  laaonadas con k violencia. Sus opciones de respueska son cemdas, a 
menudo divdidas en urra gcata de 3,4 o 5 puntos. Si b i  el muesueo permite 
realirar gnedzac~ones para !a pobkan, k nfomaci6n sobre ks op in im y 
creencias miturales es a menu& ckmsiado compleja y matizada para ser 

captada a t r a 6  de 1os items de una d. Otra inamMniencia 
consisre en que atas encuestas compilan informacih sobre opiniones antes que 
sobre compommientos actuales. Por eianplo, reportar que un 52 por ciento de 106 
hombresestuvierondeacuerdooengranmedidadeacuerdoenqueelabuso 
amtralaesposaesjust~f~cack~,noes lomismoquere~~farqueel52pordentode 
10s hombres golpea a su. esparas. Los repom e n r i m  sobre 106 p m n t a j e ~  ck 
o p W  pu&n tambh & las tasas de prevalenca. 

Fuente: Shrader @or publiar) 

sido abusadas 
frecuentemente, 
esto es, al menos 
dos o tres veces por 
semana o por mes 
(ibidJ.20 Estas 
estadisticas son altas 
si se compam con 
las recolectadas por 

20 Se &be ohservar que el estudio tuvo lugar antes de que entrara en vigor la ley contra la violencia intrafamiliar y antes & que las Gmriw& 
&b~estuviem en Funcionarniento, que han S e ~ d o  conjuntamte para in-tar 10s niveles de torna de concimcia sobre la 

otros paisp-s latinoamericanos. Las muestras de las encuestas encontraron que en 

criminalidad en la violencia familiar. 
21 Heise, Pitanguy y Gemrain , 1% m c i o n a d o  en Morrison y Bi, 1393. Los tamaiim de la muestra b n  1030 mujeres (Chile), 5390 
mujeres (Colombia), 1312 (Costa Rica) y una muestra representativa a nivel nacional (Paraguay). 

Chile el 11 por ciento, en Colombia el 20 por ciento, en Costa Rica el 10 por ciento yen Paraguay el 9 
por ciento de las mujeres habian experimentado violencia fisica.21 



El estudio de CEPLAES sobre el Ecuador encontro que la violencia la sufren igualmente mujeres 
de origen rural y de origen urbano, aquellas con ectUcaci6n primaria o m d a r i a ,  que tienen compaiiems 
masculines con diferentes ocupaciones y familias con diferentes niveles de ingreso. I a  violencia se redujo 
un poco (10 p r  ciento) entre las mujeres con educaci6n supenor. Se encontro que la h t e  
independiente de ingresos de las mujeres es el linico factor estadisticamente significative que influye en la 
violencia do&tica. Cerca del 71 p r  ciento de las mujeres con su propia h t e  de ingxrsos dechron  
que habh.. sido abusadas fisicamente comparadas con el 47 p r  ciento de las mujeres sin su propia 
fuente de ingmos. Un estudio similar en Lima, Peni, produjo, sin embargo, resultados combinados. El 
estudio encontro que la violencia desataba o aurnentaba la violencia sicol6gica y sexual pero no la 
violencia fisica y que los hombres empleados infligen miis violencia fiica y sicol6gica que 10s hombres 
dexrnpleados, miis probablemente prque 10s hombres son miis dependientes de 10s ingresos de las 
mujeres. (citado en Morrison y Biehl, 1999). 22 

La violencia vuelve a las mujeres vulnerables e inseguras y restring su movilidad y su sustento. 
Las mujeres, y las mujeres j6vaxs en particular, est51-1 eqecdmente afectadas p r  las percepciones y el 
temor a la violencia en 10s sitios pliblicos, lo que las puede lnhibir de partlcipar efectivamente en las 
actividades ectucacionales, economicas, comunitarias y politicas. Por ejernplo, en muchas comunidades 
violentas, la amenam y el rniedo a la violencia les crea temor para salir de noche sin compafh, ya sea para 
trabajar, visitar amistades, asistir a clases nocturnas o a reuniones comunitarias (van Bronkhorst, 1999). 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA. Las causas de la violencia masculina - entre ellas la violencia callejera 
y la agresi6n sexual y do&tica - se han vinculado con la rnasculinidad y los roles de ghem. De acuerdo 
con Baker (l998), ser un hombre en I a t i n d r i c a  es igual a trabajar duro, ganar bien, ser responsable y 
mantener la f d i a .  Cuando estos objetivos son dificiles de lograr, 10s hombres regularrnente afirman su 
rnasculinidad a travh de la violencia (ibid.). La incidencia de la violencia familiar tambih se ha vinculado 
con el uso del alcohol, el cual no es gmmhente  el motivo, pem puede actuar como un facilitador para 
suprirnir barreras que de otra manera existirian. Moser (1997) observ6 esas caracteristicas en su 
investigaci6n basada en las comunidades de Cisne Dos, en Guayaquil. EUa observe que la intensification 
del crimen y la violencia son un resultado del aurnento del $esempleo, particularmente entre 10s hombres 
jovenes. Ias mujeres en la comunidad identificaron un vinculo direct0 entre la disminuci6n de 10s 
ingress de los varones y el aumento de la violencia dodt ica ,  la que est5 a menudo asociada con el 
abuso del alcohol. 

Las iniciativas en contra de la violencia en el Ecuador se han concentrado en la &cci6n de la 
w i 6 n  contra las mujeres. Las orgamzaciones de mujeres han estado particularmente activas en este 
tema. El movirniento contra la violencia dorrkstica culmin6 en 1995 con la aprobacion p r  parte del 
Congreso de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la F d i a .  Por prirnera vez en la htstoria 
ecuatoriana, una ley permite a las victimas de abuso p r  parte del esposo o de rniembros de la f amh ,  
reportarlo y obtener protection e inrnunidad El establecimiento de las Comisarias de las mujeres es otro 
avance importante en el Ecuador. Estas am&&i operan con la asistencia de ONGs; actualmente 
hncionan 19 amiwh. Sin embargo, aunque las amnkuks signifian progreso, una critica dirigida hacia 
ellas es que no castigan efectivamente al abusador, pennitihdole p r  lo tanto comemar otra relaci6n y 
repetir su conducta violenta con om mujeres. 

22 El a d o ,  que fie llewdo a cabo p r  G o d e z  Olarte y Gavilano LLosa wh una abmugtra & la Encuesta Nacional & Ia Est2ndam 
& Vida & 1% en el Penj y comprendia 359 m u m  que Vivian en las Lreas metropolitanas &I Penj. 



VIOLENCIA/ABUSO SEXUAL INFANTIL. La p15ctica del castigo fisico a 10s hijos - tanto niiios 
corno niiias - por parte de 10s padres y familiares, estii arnpliamente establecida a travb de la region y 
Ecuador no es la exaqmon. Afecta tanto a 10s niiios como a las niiias y sus efectos a largo plazo incluyen 
la aceptaci6n del uso de la violencia (en thninos de m l a  como de mibirla) y la producci6n de ciclos 
intergenmcionales de violencia. El abuso sexual infantil, por otro lado, afecta principalmente a las &. 
Del total de casos de abuso sexual reportado en Quto y en G u a m ,  el 69 por ciento incluy6 a niim y 
j6venes con edades entre 10-19 aiios de edad. Ademis, el 80 por ciento de estas niiks heron abusadas 
por el padre, un familiar, un amigo o alguien conocido por la victirna (Carnacho, 1330. En otro estudio 
(CEIME, lw, el 22 por ciento de las mujeres adolescentes reportaron haber sido victirnas de alguna 
clase de abuso sexual en un establecimiento educative. Aunque el abuso sexual est5 dirigido 
principalmente a las niiias, 10s niiios tambik son victirnas. Hay menos ayuda disponible para 10s niiios y 
hombres j6venes violados xxuahmte, porque las normas cultudes que rodean la masculinidad ham 
dificil que 10s niiios y j6venes se presenten y reporten la violencia sexual. 

ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA. La litemtum que sugiere una amciaci6n entre la violencia y el abuso 
del alcohol est5 aumentando. Por ejernplo, los estudios realizados a nivel mundial sobre mujeres abusadas 
y programas de tratamiento para 10s varones muestran el vincula $el alcohol con la violencia. En la 
region, las jnvestigaciones en Mkico encontraron que casi el 50 por ciento de 10s condenados por 
homicidio adrmtieron haber consumido alcohol antes de corneter un crimen (Cercone, 194). En 
Colombia, un estudio hall6 que las tasas de homicido en las ciudades se redujmn considemblemente en 
10s dias en que se prohibib la venta de alcohol (Banco Mundd, 1998). Las intervenciones en Colombia 
para reducir las ventas de alcohol se baswon en d t a d o s  que encontraron que una proporci6n 
~ i ~ c a t i v a  de las victimas de homicidio tenivl niveles elevados de alcohol y que el uso del mismo he 
un factor de riesgo para la victimizaci6n. No existe jnformaci6n ernpiria sobre la relaci6n de la violencia 
con el alcoholismo en Ecuador, pero algunas ONGs, vjnculadas a la comunidad, a las que se consult6 
su- esta relaci6n. Por epnplo, en una comunidad al sur de Quito, la incidencia de la violencia 
do&tia disminuy6 clespu6 de que la comunidad comer126 a sancionar y a detener a 10s hombres 
intoxicados con alcoho1.23 

ANALFABETISMO Y ANALFABETISMO FUNCIONAL. Las tasas de analfabetismo han venido 
reduci&dose en el Ecuador, aunque existe la p~ocupaci6n de que la crisis econ6mica actual altere esta 
tendencia. Los porcentajes nacionales de analfabetismo son dell2 y el ocho por ciento para las mujeres y 
10s hombres respemvamente, de acuerdo con 10s datos de la ECV-98, y sustanc~alrnente rnayores en las 
ireas rudes (21 por ciento pra  las mujeres y 15 por ciento para 10s hombres). Resulta m5.s probable que 
10s grupos indigenas no tenga formad6n escolar: el 53 por ciento de las mujeres son analfabetas 
compamdas con el 35 por ciento de 10s hombres.25 El analfabetismo tarnbih varia por regi6n. Las rnayores 
diferencias estiin en la region de la Sierra donde m5s de una cuarta parte de las mujeres no saben leer o 
escribir comparadas con el 14 por ciento de 10s hombres. En la region de la Costa, los hombres - quienes 
tienen una de las rnh altas tasas de analfabetismo del pais - est5.n en b e n t a j a  comparados con las 
mujeres, tanto de las h a s  urbanas como de las rudes. Las difemias de -0 en el analfabetismo 

23 Los mkmbms & las cornunidadg & Tunshi, San Javier, Riobamba, mrnunicaci6n personal. 
24 Las cifras suministradas en esta secci6n estin basadas principalmente en tabuladom & ki ECV-95. 
25 Las tam probablemente disminuyan puesto las generadorm pvencs tienen tasas & analfabetismo rr6s bajas que sus rmyores - p r  
ejernplo, la tasa & amlfabetismo para hs pao17as entre 15 a 24 ailas de edad es &I 3.2 por ciento mmparada con el 17.2 para aqdlas con 
~ d e 4 0 ~ .  



funcional son rnenores. Entre 10s indigerus, el 65 por ciento de las mujeres son hcionalmente 
analfabetas cornparadas con el 52 por ciento de 10s hombres. 

D ESARRO LLO DE LA PRIME RA INFANCIA. Las investigaciones han mostrado consistentemente que 
las intervenciones en el dexirrollo de la prirnera mfancia(DPI)26 esth asociah con resultadas positives 
tales como un mejor rendirniento en las escuelas y en el rnercado laboral, bajj tasas de aiminahdad y 
relaciones personales miis estables como addtos. Un beneficio inmediato de las guarder& infantiles para 
las madres y a las hijas, proveedoras tradcionales del cuidado de los niiios, es la oportunidad de prhcipar 
en actividades genemdoms de ingresos o ir a la escuela. Esto es especlalmente importante para 10s pobres 
y para las rnadres solteras. Complemen tariamente, el mercado de surninistro de cuidados a la niriez crea 
oportunidades adlcionales de empleo, principalmente para las mujeres. En dos estudios llevados a cabo 
en barrios de bajos ingresos en Guayaqud, Moser (1988 y 197) encontr6 que las mujeres enfrentan 
presiones crecientes para devengar un i n g ~ ~ ,  lo que a su vez resultaba sigdicativo en la disminuci6n 
del tiempo que dedicaban al cuidado de 10s niiios y a las responsabilidades do&ticas. Ella encontr6 
tambih que cuando las mujeres con niiios pequeiios iban a trabajar, a menudo dejaban a sus hijos 
encerrados en la casa rnientras estaban hem o hacian que sus hijas mayores f a l m  a la escuela para 
cuidar a sus hermanos menores. Estos datos sugieren que las externalidades positivas de 10s programas 
DPI justifican sus costos relativamente modatos. 

El Ecuador time tres programas pliblicos principals de cuidado mfantil, que son opemdos por el 
Ministerio de Bienestar Social y el Institute Nacional del Niiio y la Familia (INNFA). Las 
municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tambih proveen cuidado 
infantil. Los propmas pliblicos incluyen: (a) el Programs de DesarroUo Infantil (PDI), que es operado 
por el INNFA y ofrece servicios en 10s barrios urbanos margmdes; (b) la Opaaci6n de Rescate Infantil 
(ORI), ejecutada por el Ministerio de Bienestar Social; y (c) el Progmma Preescolar Alternativo del 
Ministerio de Educaci6n (PRONEP El, que comprende dos proyectos orientados al sector urbano 
(hogares comunitarios para la niiiez y centros comunitarios para la &z) y uno orientado a la promotion 
de las comunidades 1urales.27 De acuerdo con un adisis  de 10s progmms d e s  actualmeme llevados a 
cabo por el Banco Mundd, estos tres programas tienen la ventaja de facilitar la participaci6n fernenina 
en la herza laboral; el OR1 y el PDI tienen tambih la ventaja de ofrecer programas de nutrici6n para 10s 
niiios y el PDI brinda adernis educacion preexolar. Sin embargo, todos ellos tienen una cobertura 
reducida. Por otro lado, la duplication de micios  combinada con su escala relativamente pqueiia, se 
t r a d e  en costos adrmnistrativos altos, planeaci6n insuficiente y controles admmistrativos &biles 
(Banco Mundd, por publicar). Los tres programas e s t h  tambib continuamente bajo la amenaza de 
reducciones presupuestarias y en el caso del PRONEP E, de elimination (ibid.). 

Un programa nuwo llamado 'm Nkja' y h c i a d o  por el BID ofrece el potenclal de 
aurnentar la cobertura y mejomr la coordinaci6n y manejo de 10s servicios PDI. Nkskx Nkja f~nanch5 
el fortalecimiento y la ampliacion de programas pGblicos, privados y de las ONGs en una base 

26 El PDI se orienta al cuidado adecua$o, a1 estimulo y a la d ~ a c i 6 n  para Mos/as & 0-5 ahxi & edad Idealmente, a1 fml& este 
pen&, los niiios/as estarian bien preparadas para entrar a la escruela primaria. 
27 Los dos modelas u r b a m  t i e m  elernentos importantes en comb:  una inquiitud por incorporar a las familias y la comunidad y un 
hfasis para mejorar la salud, la nutrici6n y el desarmllo sicol@co & la njiiez. Un modelo ofreoe cudado para los hips & las madres 
trabajadoras dentro & la comunichd o en el hogar & una vecim. IDS niiios p e r m a m  en las guarderias entre ocho y n m  horn a1 dia, 
cinco dias a la srmana. Las persorras a cargo &I cuidado & la nibs son sekxionadas por la co-d, y son e n t d  por el 
Programa. Los niiios -generalmente 15 por hogar- varian entre las edadg & seis mxs  a seis aiios de eclad El segundo modelo ofrece 
cuidado a un m i x h o  & cien M a .  h cornunidad suministra un amtro comunitario, una iglesia o un club deporfivo como local. Los n i i j ~ ~  
& 3 a 6 aiias & edad asisten a estm amtros cinco dias a la semma, de tres a cuatro horas diarias, h t e  la maiiam o la tarde. Los nii~os 
son cuidados por pvenes seleccionadcs/as por la cornunidad y capacitados/as por el programs, y sirven c o r n  promotores/as munitarios. 



competitiva. La intenci6n es rnejorar los servicios Wtentes de cuidado infantil en 2000 centros, 
incrementar el ntimem de niiios inscritos hasta 250.000 y rnejom la pmcipacion de la comunidad corn  
tarnbih la administraci6n de las instituciones del sector. El p r o g m  incluye la capacitaci6n de 8.000 
ma& para cuidar niiios ('ma& cuidadoras') y propone un cuidado integrado para 10s niiios inscritos. 
Por ejernplo, ofrecer atenci6n nutritional y &ca a la Mez, llwar a cabo progmms de educaci6n a 
nivel de familia y prestar atencih espeual a 10s que sufren violencia.28 

De acuerdo con las leyes labodes, es un requisite para las empresas con miis de 25 empleados/as 
tener guarderias inhntiles; sin embargo, los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley no estin 
establecidos. La ley puede tarnbih actuar como una espada de doble fdo, pues caw el aumento de 10s 
costos labodes de las mujeres, chstimulando a los empresarios a emplearlas. 

TASAS DE RENDIMIENTO E DUCATIVO. LOS bajos niveles de educaci6n son un problema tanto 
para 10s hombres como para las mujeres en Ecuador, que time una de las tasas de progreso escolar miis 
bajas de Latindrica. Sin embargo, consistentemente con otros paises en la region, 10s niveles de 
progreso educativo global son semejantes para ambos mas. En $eneral, las mujeres a h  reciben rnenos 
ectucaci6n que 10s hombres (7.0 afim contra 7.4 aiios) de acuerdo con 10s dtirnos datos de la ECV-98 
(CONAMU/INEC, 1999). Las diferencias son rn5s significativas en las &as  rudes (4.1 aiios para las 
mujeres comparado con 4.7 para l a  hombres) de acuerdo con la ECV-95.29 TarnbiCn son notables las 
difmcias regionales en educaci6n. En la reg16n de la Siem, el 58 por ciento de 10s hombres y el 48 por 
ciento de las mu- no ampletan la educacih prirnaria y menos del 10 por ciento, tanto de hombres 
como de mujeres, tienen a c m  a la escuela secundaria. En el Oriente, las mujeres completan en 
promedio 3.5 aiios de education frente a 5.9 para 10s hombres. Los niveles de education son 
p m b t e  bajos entre los indigenas. Por epmplo, en la regi6n de la Sierra, las mujeres indigenas 
tienen un nivel educativo de 1.4 aiios comparado con una tasa de 2.4 aiios para 10s hombres indigmas. 

TASAS DE MATR~CULA ESCOLAR. A nivel mcional, las tasas de matricula escolar de las niiias son 
m5.s altas que las de 10s niiios en todos 10s niveles, except0 para el grupo de los 12-17 aiios; sin embargo 
las diferencias de g k r o  son muy pe9ueiks (v& el Cuadro 8). Los data  disponibles s u g i m  una 
diferencia importante de -0 en las tasas de matricula m l a r  de 10s indigenas del Oriente (Amazonia) 
a nivel xcundario, en don& las tasas para las mujeres son casi el doble que para 10s hombres ( v h e  el 
Cuadro 9). Lo que results pati-te notable, sin embargo, es el bap nivel general de matricula para 
las y 10s niiias y adolexentes en el Oriente. Por ejernplo, solarnente el 17.5 por ciento de las j6vems y el 
8.9 por dento de 10s j6venes est5n matriculados en la escuela secundaria. 

Cuadro 8. Tasas de Matriculaci6n por Nivel de EducacMn, Grupo de Edad, Sexo y Residencia 

25 + 4.1 3.6 0.7 1.2 2.8 2.5 
Fuente: ECV-98 en CONAMU/INEC, 19S)9 

- - - 

28 Informe & d t o r i a ;  Jorge Me@, para el Grupo Consultor en CuidaQ y Desarrollo & la Primera Infancia, con d apoyo de UNICEF, 
New York, April 1990. 
29 Cera &I70 p r  ciento & kx hombres y las mu* han redbido educaci6n prirnaria y s610 d 25 por ciento ha redbido ducacih 
secundaria. 



Cuadfo 9. Tasas de Matriculaci6n de 10s Indigenas pot Regi6n y Sexo (010) 
N f v e l t k c m ~ o  Navel Prlmbrk, 

R e n  MuJeres HODBbne8 MUgeres Hombres 
Sierra 77.7 81.3 89.3 84.8 
Oriente 17.5 8.9 22.4 26.0 
Fuente: ECV-98 

DESERCION Y R E P E T I C I ~ N  ESCOLAR. En el Ecuador, como en otros paks de la xgi6n, 10s 
varones tienen mayores tasas de repetici6n y deserci6n escolar que las niiias. A nivel naciorml, las njiias 
constituyen cwca del46 por ciento de 10s estudiantes que repiten un grado y solamente el 38 por ciento 
de 10s cpe abandonan la escuela (v& 10s Cuadros 10 y 11). Sin embargo, &ten algutms wrkciones 
con mayores tasas de desetci6n para las mu- que para 10s hombres en las ireas urbanas en la categoria 
de 25 o miis aiios, probablemente a caw del matrimonio. Tambih en las 5reas urbanas, el niimero de 
muchachas que repiten pdos al nivel de prirnaria sobrepasa al de los muchachos. Pero la deserci6n y la 
repetici6n para 10s muchachos es m& que un problema. En las k a s  u r h  m h  del 75 por ciento de las 
deserciones escolares a nivel de prirnaria son masculinas. La informaci6n testimonial indica que en la 
regi6n de la Costa, 10s j6venes son obligados a abandonar sus estudios para ingnza- a la hemi laboral a 
una tasa amiente, debido a la situaci6n econ6mica actual. 

En general, el @ro parece una determinante menor que la midencia urhna/rud, puesto que 
las tasas de deserci6n son signifiativamente miis altas en las 2m.s rurales que en las urbanas. Como se ve 
en el cuadro 12, miis del70 por ciento de las niim del sector rural abandonan la escuela en el sexto p d o  
en la Siem y en el Oriente. La tasa pam los varones es del 64 por ciento y del62 por ciento en el Oriente 
y en la Sierra respectivamente. Consistente con la infomci6n testimonial, las tasas de deserci6n de 10s 
rGos (70 por ciento) ex& las de las nhias (64 por ciento) en la regi6n de la Costa. 

I M P A C T 0  D E  LA E D U C A C I ~ N  D E  LAS MADRES. LOS e f e ~ t 0 ~  $e la educaci6n de las rnadres 
ser especlalmente fuertes en el Ecuador. Un estudio reciente, de cobertura naaonal, encontr6 que la 
relacihn entre la educad6n de las madm y la probabilidad de que l a  muchachos entmm a la &cuela 
secundaria, era mayor para el Ecuador que para cualquier otro pais de LatinmMca (BID, 1338 
mendonado en Banco Mundial, por publicat). 

Cuadro 10. Nhero de Niiios/as que Repiten Grados pot Grupo de Edad, Sexo y Residencia 
Urbana/Rural 

Urbsna Rtud  
Grupo Femeaino MPscullna % ~ M P s c u t l n a  % Ptasitolen- % 

12-17 18.380 23.570 43.8 14.302 20.493 41.1 32.682 44.063 42.6 
18-24 10.523 9.806 51.8 1.138 1.764 39.2 11.661 11.570 50.2 
25 + 4.003 4.815 45.4 641 1.758 26.7 4.643 6.573 41.4. 
Total 47.721 51.023 48.3 . 39.473 51.984 43.2 87.1% 103.007 45.8 
Fuente: ECV-98 en CONAMU/INEC, 15%) 



Cuadro 11. Niunero de Desetciones Escolares por Grupo de Edad, Sexo y Residencia 
Urbana/Rural 

12-17 6.183 11.563 34.8 2.629 3.810 40.8 8.813 15.374 36.4 
18-24 4.906 5.289 48.1 457 422 52.0 5.362 5.710 48.4 

25 + 2.308 1.320 63.6 2.308 1.320 63.6 
Total 17.831 31.682 36.0 4.936 6.503 43.2 22.767 38.185 37.4 
Fuente ECV-98 en CONAMU/INEC, 1999 

Cuadro 12. Tasas de Desercibn por Regi6n y Sexo, Sexto Grado 
GNpo* Felnenfnsl MPscnfinn 
Pdad 

Costa 25.7 22.7 
U h  5.1 2.7 

Rural 63.5 69.9 
Sierra 35.4 28.1 
U h  7.3 1.2 
Rural 71.7 61.7 

Oriente 41.1 29.1 
U h  -36.530 -14.2 
Rural 71.1 64.0 

Fuente: ECV-98 

RAZONES DIFERENCIADAS POR G ~ N E R O  PARA NO ASISTIR A LA ESCUELA. Las mzones para no 
asistir a la escuela difieren entre 10s hombres y las mujeres a caw de 10s roles de g6ne1-0. De acuerdo con 
los datos de la ECV-98, el trabajo, seguido por la edad y el costo son las razones principales p que los 
varones no se matriculen en las escuelas ( v h  el Cuadro 13). Pam las nifias, el trabajo do&tico, 
seguido por la edad y otras formas de trabajo, son 10s factores principales. Estas dras sugieren que si 
bien las tam de muicula gped y de desemp5io molar no son tan difemtes entre ellos, 10s 
progrramas drmiados para pmenir la desercitn y rnejorar el rendhento m l a r  posiblernente 
neesitarkin orientarse de manera diferente para 10s M o s  y las niiias si se desea que sean mis efectivos. 
La proporcitn de niigs y M o s  que ahdo-- la escuela &r falta de inter& d i 6 n  sugiere la 
existencia de problemas relacionados con la relwanda de la educacitn visa vis las neesiclades de los y las 

Cuadro 13. Cuatro Razones Prhcipdes para No Matricularse en la Escuela por Sexo, 
Residencia Nacional y ~uralAJrbana (O/o) " 

Urt#uur Rural Nacional 
xUX450 FcPreafna r&wdha FermnInn !bwd&m Ft!- MiwXdim 

Costo 14.1 10.7 14.2 13.3 14.2 11.9 
Trabajo 20.6 55 8 13 5 46.0 17.6 51.3 
Trabajo Domktico 28 3 0 3  28 8 0.5 28.5 0.4 

Edad 15 7 12.8 22.0 19.0 18 4 15 6 
Falta de Inten3 5.8 6.6 7.1 8.4 6.3 7.4 
Fuente ECV-98 en CONAMU/INEC, 19%) 

30 Las cifras negativas sigrufican n h x / a  trdnsferidos entre escudas. 
31 Para el aiio gcolar 1997-98,624 aiics de edad. 



TRANSMITIDOS A 

TRAVES DE LA 

EDUCACION. En el 
Ecuador como en otros 
paises de la region, 10s 
textos escolares y las 
prficticas de enseimm 
tienden a transrnitir y 
reforzar 10s estereotipos 
de era, vinculando a 
10s hombres con la vida 
pt3blica - y con todas sus 
diiensiones de trakjo, 
entretenimiento, politics, 
riquezaypoder-yalas 
mujeres con el circulo 
privado del hogar 
(Negrao y Amado, 
1989). Un estudio de 
1992 sobre 31 textos 
escolares confirm6 la 
premcia de estereotipos 
de ghero en 10s textos 
escolares (v- el Recuadro 4). Del d s i s ,  el estudio encontro: que 10s hombres predornjnan en las 
r&genes de lm textos e s m h ;  que las mujeres se muestran genedmente en papeles matems y de 
atencion a mas, cornparadas con 10s hombres que tienden a ser r epmtados  en papeles productivos; y 
que los hombres predorninan en 10s textos de ciencias (Robalino et al., 1992). Las im5genes de &os y 
niiias eran tarnbih distintas, con las ni!ias rep-tadas usualmente jugando con mukcas dentro de la 
casa y 10s &os jugando al aire libre o en actividades deprtivas (ibid.). Sin embargo, en aiios recientes, 
varias ONGs ecuatorianas especdzadas en education han desarrollado metodologias amtadas para 
solucionar 10s estemtipos en 10s textos escolares y en la ensdama en los diferentes niveles eduativos. 
E 1 Ministerio de Educaci6n y Cultura, con el apoyo t h i c o  del CONAMU, se ha beneficiado de estos 
avances mediante la integracibn de un m W o  sobre estemtipos de e o  en la capacitaci6n de 10s 
maestros/as y en otros programas educativos. Sin embargo, existe la wesidad de apoyar y evaluar la 
efectividad y el impact0 de estas nuevas prficticas educacionales sensibles a1 @era en el progreso 
educative de 10s estudiantes, sus valores y su autoestima. 

Recuadro 4. EsWreotipos en 10s Textos Escolares 

En 1992, UNICEF, DINAMU y el CBno N ~ & ~  
ScdzLsyi5km7uuCENAISE ptcocinarmun&&31 texm 
escdaresqueseusanenel Ecudorenlasgrados 16. Cerackdas 
tercios ck los rextos habm sido esaitas por atores d e p d h t s  y 
un tercio e m  text05 ofictales editados p el Miter io  ck EducacKm y 
Cultura. El studio encontd lo siguiente: 
0 h s  idgmes maxulirras dominan en las libm dt. m o ;  & 5.347 
im@m am pasonas, m% & la mitad no i n h i m  mujxs. 

R Ias mujeres st511 repreentadas gmdmente en pp+s 
maternos, midando niiim, yen la educacih. Ni un solo hombre 
~ u s o k v a c u d a n d o n i i i O S , c a m b g n d o s u s ~ o  
& d o k  medicina 
0 Mientras las hombres estaban gmedmente represmtdx en 
pph pductivos - c u l t i d ,  artando maclera, manepdo un 
vehiculdas m u F  estabn representadas l i m p i d  el piso, 
l a d p ~ y l a ~ r o p a .  
0 h s  mujeres trabapdoras a p m h  &te m trabajas que 
repmentaban extensiones & sus papels repductivos, por e/snplo, 
enfemras--y nunci dortoras , IaMnderas y mineras. 
0 En Ias textas & dencias, por ejemplo, eran casi inexistentes bs 
rnujeres aomo dentif~cas, mane@& q ipo  de pnxiskjn. Los 
hombres apmxm como 10s i n t e l d s .  
0 Ias mu- se muestran corno simbolos & preza, justicia, 
moral, lgualdad y equM.  
0 h s n i i i a s ~ j u g m d o c o n ~ o h a c i e n d o t n b a p  
d o ~ i ,  mientras quc k x  nEas se rnuestran generabmte 
partictpgndo en deportes, jugmdo al aire libre o con juguets 
electrinicm. 

Fuente: Robalino ad., 1992. 

SOCIALIZACI~N DE NINOS Y NINAS. LOS maestros y maestras pueden desmp?m un papel 
importante tanto en la sodahzaci6n de 10s &os/as como en su rendimiento en la escuela. 
Espec'ficamente, sus valores, attitudes, prejuicios y sus diferentes w t a t i v a s  en el trato de nifios y 
niiias - entre ellas promover y permitir que contin6en las diferentes formas de conducta - afecta 10s 
modos como niiias y Mas se socializan. Abrarnowicz (1991) analiza la mfluencia de las escuelas, y de 10s 
maestros en particular, en el r e n ~ e n t o  escolar. El autor observa que 10s maestros/as tienden a ver los 
fracasos de 10s muchachas como resultado de la rebeli6n y el comportamiento 'infantil', y 10s de las nitias 
como resultado de escasa habilidad e inteligencia y de sus caracteristicas 'naturales'. 



DIFERENCIAS DE GENERO EN EL DESARROLLO DE LAS CARRERAS ACADEMICA Y VOCACIONAL. 
A pesar de las reducidas brechas entre 10s sexos que existen en la educaci6n, hombres y mujeres 
con t inh  escogiendo trayectorias acadhicas, y m a  por tanto, concordantes con sus papeles 
tradcionales. Las mujeres continljan en gened con una tendencia a tomar cursos de humanidades, y 
adscribiendo a profesiones de bajos salaries, que suministmn cuidados, consideradas tipicamente 
femeninas (por ejemplo, la enseiianza y la enfermeria). Por el contrario, 10s hombres tienden a 
seleccionar cursos y ocupaciones m5.s tMcas. Estas tendencias se confirman cuando se acaminan las 
mauiculas de la capacitaci6n profesional. De acuedo con el Servicio Ecuatoriano de Capcitacion 
Profesional (SECAP), principal proveedor del entrenamiento profesional en Ecuador, existe s o b t e  
una peguefn diferencia de e o  entre el estudiantado, con un 43 por ciento de mujeres entre 10s 
e s tuh tes  inscritos (SECAP , 1337). Los hombres esth conamtrados en programas tales corno 
m&a, construcci6n y electr6nica, sin embargo las mujeres constituyen la mayor parte en 
admuustracion, textiles, confecciones y artesanias (ibid.). En relacion con 10s hombres, las mujeres se 
especlalizan mis en cornercio, s e ~ c i o s  e informaci6n temolcjgica (ibid.). Los patrones de capacitacion 
ocupaciod hasados en el ghero afectan las oportunidacbes en el mercado laboral. Por ejemplo, en raz6n 
de las habilidades W c a s  que adquiem las mujeres, ellas podrian estar en mqores condiciones que 10s 
hombres para encontrar trabajo en el sector terciario, uno de 10s sectores econ6micos m5.s dkiirmcos del 
Ecuador. 

TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO LABORAL. Desde 1970 hasta 1990, el porcentaje 
fernenino de la poblacion econ6micamente activa (PEA) aumento dell4 al l9  por ciento, rnientras que el 
porcentaje de la poblaci6n rnasculina de la PEA disminuy6 del74 a1 69 por ciento. Cornparando al 
Ecuador con otros paises de la region, la participaci6n de las mujeres en la hefza labod en 1990 h e  la 
segunda m h  baja de Lat indr ica  despub de Guatemala (FLACSO, 1995). De acuedo con 10s datos 
del INEC para 1338, el 46 por ciento de las mujeres urbanas estaban econ6rnianente activas, habiendo 
aumentado $esde el 44 por ciento en 1993 ( v k  el Cuadro 14). En el mismo p'odo, el porcentaje de 
hombres econ6miicamente activos disminqd del74 al72 por ciento. Las encuestas de ernpleo muestran 
que el promedio de la tasa de mcimiento de la PEA femenina h e  mayor que la rnasculina entre 1988-97, 
siendo 4.7 y 4.2 por ciento, reqxdvamente (Samaniego, etal, 1998). 

DESEMPLEO. Si bien las mujeres constituyen una parte m5.s pe4u& de la PEA, esth 
desproporcionadamente representadas entre 10s desempleados. Esto es consistente con las tendencias en 
otros paises latinoamericanos. En la &da de 1330, el deempleo aumento tanto para las mujeres corno 
para 10s hombres. La tasa de desempleo para las mujem creci6 del 12 a l l6  por ciento de 1993-98 
(CONAMU/INEC, 1333). El increment0 para 10s hombres, h e  del seis al ocho por ciento en el mismo 
period0 de tiempo (ibid.). A1 exarninar 10s niveles de educaci6n de 10s dexmpleados usando 10s datos de 
1997, el 56 por ciento de las mujeres -leadas tenian educaci6n secundana y el 24 por ciento tenian 
educaci6n superior; las cifras para 10s hombres heron del52 por ciento y dell7 por ciento, 
respectivamente. Para 10s hombres, la mayor proporci6n del desempleo (48 por ciento) estuvo en el 
grupo de 15-24 aiios ck edad, rnientras que paca las mujeres estuvo entre el p p o  de 25-54 aiios (48 por 
ciento).~~ Los datos del Banco Central indican que el dexmpleo y el subempleo cont inh  aumentando 
desde 1338 hasta el presente como resultado de la crisis. Como se mencion6 previarnente, desde 
medlados de 1998 hasta mayo de 1333, el desempleo general casi se duplid en 10s tres centros urbanos 

32 Glculos basados en Sarnaniego y Fern5nckz (1338) dlisis de las datos de las encuestas de los hogam. 



m k  grandes del Ecuador, elevindose del nueve all6 por ciento 00s datos no heron desgIosados pan 
permitir un &is por -0). 

Cuadro 14. Porcentaje de la Poblacibn Urbana por Categoria de Mercado Laboral y Sexo, 1998 -- - - 
Had~res  Mtzjeresc6llma, 

Poblaci6n rnenor de 10 aiia. 20.2 23.2 47.7 
Poblaci6n en edad ck trabajar 79.8 76.8 52.1 
PEA 46.1 71.8 41.1 
Empleada 84.0 91.6 39.0 
Ocupada Sector Urbam 37.8 46.0 34.5 
Modmo 
Totalmente Empleada 83.8 88.8 33.2 
Subempleada 16.2 11.2 43.2 
Visiblemente subempleada 47.4 43.2 45.6 
Desempleada (SV) 43.1 42.5 45.9 
Subempleada invisible 52.6 56.8 41.3 
Desempleada (SI) 31.2 34.6 38.9 

EmDleada Sector Urbano 41.8 42.5 38.7 
~nfonna~ 
Agricultum 2.3 10.5 12.2 
Servicio D o ~ t i c o  18.0 0.9 92.7 
Desempleada 16.0 8.4 57.1 
Abiertamente dexmpleada 69.0 84.4 52.1 
Dexnpleada oculta 31 .O 15.6 72.6 
PEA complementaria 53.9 28.2 67.5 
I'rabajo do&tico no munerado 47.6 0.5 99.5 

Fuente: 1 9 8  En-ta del INEC sobre el Empleo, el Dcsemph y el Subfmpleo, en CONAMU/INEC, 1393 

IMPACTO DE LA EDUCACION EN LA PARTICIPACION EN LA FUERZA LABORAL. A h  cuando 1% 
mujeres constimyen d l o  una pequeiia proporci6n de la PEA del Ecuador, ellas repmentan casi la mitad 
de 10s trabjadores sin forrnaci6n o con niveles de graduadas con education superior ( v h  el Cuadm 
15). Su participaci6n es rnenor entre 10s tmbjado&/as con educaci6n o seam-. Esta 
caracteristica sugiere que las mujeres ingman al mercado laboral si el beneficio margmal excede el costo 
mar@. Una mujer educada tiene la posibilidad de obtener altos ingmos en el mercado laboral y 
contratar una trabajadora dombtica gastando poco dinero, asi su "costo" de trabajar es bajo mientras que 
el beneficio es muy alto. Una mujer sin educaci6n &lo tiene posibilidad de obtener in-s bajos per0 
sus neesidades econ6rnicas son rmyores (el "beneficio" de percibir in-s es muy alto) ya qye 10s 
beneficios de obtener un in- bajo srcedm el valor de su tiempo libre y el costo de algh servicio de 
cuidado del hogar. 

Cuadm 15. Porcentaje de la PEA Ocupada por Nivel de Instrucci6n y Sexo (Yo) 
U- ICuml N e d  

Ntvel&E&ca&n F c m C d n ~ F e r n a r j l a ~  PamanEM Bhlsdha 
a a 

Sin educaci6n 58.0 42.0 46.5 53.5 49.9 51.1 
Primaria 39.9 60.1 34.0 66.0 36.4 63.6 
Secundaria 41 .O 59.0 34.1 65.9 39.3 60.7 
Superior o Gmduada 44.1 55.9 45.9 54.1 44.2 55.8 
Fuente: ECV-95 recopilada por SIMUJER ES-SIISE 



TRABAIADORES ASALARIADOS Y NO REMUNERADOS . La mayor proportion de mujeres en la 
fuerza laboral son trabajjdoras Wkms no remuneradas. De acuerdo con 10s datos de la ECV-95, el 23 
por ciento de las mujeres de la PEA es th  en esta categoria, seguidas por las trabajadom asalariadas (28 
por ciento) y por las trabajadoms por cuenta pmpia (26 por ciento). En contraste y como se muestra en 
el Cuadro 16, la mayor proportion de 10s hombres se encuentra en la categoria de trabajadores 
adariados (41 por ciento), seguidos por la de 10s trabajadores no remunerados (16 por ciento) y por 10s 
trabajadores por cuenta propia (15 por ciento). 

Cuadro 16. PEA Mascuba y Femenina Empleada por Categoria Ocupacional, 1995 
Pn,&detm Prc,po~n&I,aBEA Pro@fB.ndelas 

PamenirrrrenesCa Masdim en esta Categutlia Mujeres en 
W da&n con 10s 

H o ~  - n n d o a n l n v a t n r b r r n n a p d o l l i l j  anl u i b v r o n a d w l l u l r b v r  

Propietario o 49.581 2.248 47.333 180.626 37.415 143.211 21.5 5.7 24.8 
sod0 
T r a h ' j r  por 519.134 151.068 386.126 447.125 116.279 330.846 53.7 56.5 52.7 
cuenta propia 
T r a b i j r  77.827 69.716 8.111 355.454 316.8% 38.560 18.0 18.0 17.4 
agn'mla 
Trahfador familiar 583.799 389.601 194.198 491.417 358.478 132.939 54.3 52.1 59.4 
no munerado 
Empleado 162.005 28.466 133.539 9.292 639 8.653 94.6 97.8 93.9 
Do&tim 
TOTAL 1.394.154 7'78.338 1.215.816 3.068.180 1.387.950 1.680.230 39.4 35.9 42.0 
Fuente: ECV-95 recopilada por SIMUJERES-SIISE 

TRABAIADORES POR CUENTA PROPIA. Como muestra el Cuadro 16, a k  cuando existen menos 
mujeres en la k n a  laboral, ellas constituyen la mayoria de 10s trabajadom por cuenta propia 
(acluyencb a 10s trabajadores agricolas). Las mujeres compmden el 54 por ciento de todos 10s 
trabajadores por cuenta propia a nivel mcional; en las d e s  esta cifra a l c a m  casi el 57 por ciento. 
Los datos que cornpaan 10s ingresos de 10s trabajadores por cuenta propia con los de 10s trabajadom 
asalanados no estim dtspontbles, pem la investigacion de otros paises sugiere que las trabajadoms por 
cuenta propia tienden a ganar rnenos que los hombres. Por ejemplo, de acuerdo con un studio 
conducido por Gallart etd. (19!91), sobre 10s trabajadores independientes en Argentina, una de las 
razones por las que las mujeres perciben menores ingmos es que ellas alternan las actividades do&ticas 
y laborales. Dentro de 10s grupos de baps ingresos y 10s de baja califiaci6n, tanto 10s hombres como las 
mujeres opecan en condiciones de subsistencia, pem las mujeres enfrentan mayores restricciones que sus 
homologos masculines a ausa de sus mponsabilidades M t i c a s ,  que limitan su tiernpo, movilidad y 
flexibiidad y por lo tanto sus oportunidades para trabajos con rnejores ingm0.s. El aislarniento del 
trabajo de las mujeres - que a mefludo se hace en el hogar - tarnbih limita su capacidad para 
relacionarse con otras personas y para a m  capital humano. En el caso de los grupos m5.s educados, 
las motivaciones para buscar trabajo por cuenta propia ( i n m t e )  son diferentes pm 10s hombres 
que para las mujeres. Los hombres tienden a escoger ser trabajadores indepemhentes en vez de 
trabajadom &dos pan inc-tar su potencia1 de ingreso, rnientt-as que las mujeres se convierten 



en trabajadom por cuenta propia para reforzar el in- familiar o pan compatibilizar las 

SEGREGACI~N OCUPACIONAL. LOS datos de la ECV-95 sugieren una segqacion por cuestiones 
de ghe1-0 en la h e m  labod. Por ejemplo, entre las mujeres de la PEA, el 33 por ciento tiem t&apS 
en comercio, hoteles y restaurants, el 29 por ciento uabaja en servicios personales y sociales y el 23 por 
ciento en agricultura ( v k  el Cuadro 17). En contraste, el 37 por ciento de 1% hombres de la PEA 
tmbaja en la agricultura, el 19 por ciento en el comercio, hoteles y servicio y el 16 por ciento en s e ~ c i o s  
personales y socides. La segregaci6n mpacional podria no constituir un problerna en si rnisrna si 10s 
promedios salad= de 10s hombres y las mujeres fuesen equivalentes y tuvieran en cuenta sus 
respectivos promedios de capital human0 (tanto educaci6n como eperiencia). Asi mismo, la 
predominancia de mujeres u hombres en cualquier ocupaci6n de por si podria no ser importante si 
hombres y mujem estuvieran distribuidos de modo general a travks de todas las ocupciones. Por 
ejemplo, las mujeres pcdrian repmentar la mayoria de 10s trabajadores d d i c o s  pero tarnbih podrian 
predominar en ocupaciones profesionales yen otros trabajos con salarios que van de moderados a altos. 

Cuadro 17. PEA Masculina y Femenina Ocupada por Categoria de Trabajo, 1995 
~l imero  de Mujeres de la N f i m e r ~  de Hombres dc la Prqxwdjn de M n j e r a  

PEAenestsCategoiia PEA en esta CmqprIa en Is Cat- h t e  a 
~IteomihKes 

Categoria ~ N P I u i b a n a n r ~ m n f u r b r r n n ~ ~ m n f *  

Agricultum/caza/ 465 594 424 169 41.425 1121 169 W.503 156.666 29.3 305 309 

pesca 
M~neria 1 824 505 1.319 29206 15.548 13658 5 9 3.1 8.8 

Manufactura 254 589 81 693 1728% 354 103 94.383 259.720 41 8 46.4 40.0 

Electriadad/gas/agua 1 333 294 1039 14763 2.066 12.697 8.3 12.5 7.6 

Construca6n 5 571 525 5046 249.617 85201 164416 2.2 0 6 3 0 

Cornerao/hoteles/ 658320 155 595 502.425 587385 100.689 486.6% 52.8 60.8 508 

restaurantes 
Transportel 8 702 983 7719 192817 32.771 164046 4 3 2.9 4 6 
comunicaaora=s 
Serviaos flnanaeras 23024 1239 21 785 25 188 813 24375 47.8 604 47 2 
sehbos  575 197 113 035 462 162 493 932 91 Y76 401 9% 53.8 55.1 53.5 

sodales 
TOTAL 1%154 78338 1215.816 3068180 1.387950 1.680230 39.4 35.9 42.0 

Fuente: SIMUJERES-SIISE (basados en ECV-95) 

TRABAIADORES CON NIVEL PROFESIONAL. C O ~ O  se indica en el Cuadro 18, las mujeres han 
hecho a.vances significativos a nivel profesional, t m c o  y gerencial. A nivel national, constituyen el 35 
por ciento de 10s pentes, el 49 por ciento de 10s profesionalesl cientificos y el 42% de 10s trabajadom 
tmcos .  



Cuadro 18. PEA Mascullna y Femenina Ocupada por Nivel de Trabajo, 1995 
~ a c M * ~ d e h  N - d e m m d e t a  x'mgmwde 
PEA en esta Categoria PEAenestaCXqp+ia Mtljcns en la 

C?digontia£renteaLos 
Hosnbres 

Cgtqprfi ~ f l l 4 L * n a d i b n a l n v a l u i b s n s - N v a l *  
Dimor/sector 469.619 2.W2 46.817 92685 14.115 78.570 34.9 166 37.3 
*co 
Profesional/aentifim 138.915 11.053 127.862 147.801 12.116 135685 485 47.7 48.5 

Profesional/~cnico 98.680 20.462 78 218 135.499 16.878 118.621 42 1 54.8 39.7 

Oficinista 118.284 8085 110199 56.865 5.449 51 416 67.5 59.7 68.2 

Trabapdor & serviao 530.092 150.342 379.750 325.734 64.381 261.353 61.9 70.0 59.2 
o&ventas 
Trabjador agn'cola 409 344 385.127 24.217 837.210 749.638 87.572 32.8 33.9 21.7 

Artesano 222.690 85.732 136.958 615.847 179.479 436.368 26.6 32.3 23.9 

Opendor & 8.462 2.083 6.373 242.820 49.110 193.710 3.4 4.1 3.2 
maquinaria 
Trabapdor no 418.068 112.646 305.422 610.171 296.407 313.764 40.7 27.5 49.3 
d lcado 
Sin espeaf~car 3.548 377 3.171 

TOTAL 1.994.154 778338 1215.816 3.068.180 1.387.9 1.680.230 39.4 35.9 42.0 
50 

Fuente: SIMUJERES-SIISE @zsa& en ECV-95) 

En Latinoamerica, las actividades rudes no agricolas son particularmente importantes para las 
mujeres. H a l l  y Hagblade (1993) estirnan que el 79 por ciento de las mujees en la h e m  laboral rural 
&da en Latinoam&ica e s h  empleadas en actividades no agricolas (se menciona en Lanjouw, 198). 
Esta fonna de e~nplw puede tambih significar equidad y beneficios de seguridad d. De acuerdo con 
Lanjouw, incluso las actividades no agricolas de baja productividad - particularmente comunes entre las 
mujeres del camp - pueden servir para reducir las desigualdades de in-, compensar el b p l e o  
temporal de la agncultura y ofrecer seguridad econ6mica a aquellos que no pueden participar en la fuerza 
laboral agricola (& notoriamente las mujeres). 

TRABA~O RURAL NO AGR~COLA A TORNAL. De acuerdo con un ardisis llevado a cabo en el sector 
rural no agricola por Lanjouw (1998), casi el 50 por ciento de las mujeres rurales de la h e m  laboral no 
asahada han tenido una ocupci6n primaria o s e c u n ~  en el sector no agricola. La cifra 
correspondiente para 10s hombres es solo del37 por ciento. Su milisis indica que la probabilidad de 
empleo primario en el sector no agricola pasa del ocho al21 por ciento para una mujer. Tarnbih, en 
forma significativa es menos probable para las mujeres ser empleadas en ocupaciones de productividad 
relativarnente alta. De acuerdo con a t e  adisis, es dos veces & probable para un hombre que para una 
mujer entrar a una actividad de alta productividad. 

En el sector rural no agricola, el comercio es el sector mis importante para las mujeres: cerca de 
dos quintas partes de las mujeres que trabajan en el sector no agricola (comparadas con rnenos de una 
quinta parte de 10s hombres) at511 dedicadas a1 comercio ( v h  el Cuadro 19). Otros sectores de 
importancia para el empleo de mujeres son el trabajo comunitario, 10s t d e s  y la confecci6n. Para 10s 
hombres, 10s sectores mis importantes en orden de prioridad son: la construcci6n, el comercio, la 
manuhctura y la pesca. 



Cuadro 19. Tipo de Trabajo a Jornal no Agricola en el Ecuador Rural (Ocupadones 
Frinci~ales v Secundarlas). Por Sexo 

Tipo & EmpXeo poMaddn 
tlabajadora 

@cfbn 
mascalM 

pob- 
trabfsdora 

poMacrCrn 
fern- 

Pesca 4.6 12.5 1.6 3.2 
Extracci6n 
Manufacturn 
Textiles/Confecciones 
Madera/Paja/Cuero 
Servicios 
Construcci6n 
Comercio 
Restaumtes/HoteIes 
Transporte 
Finanzas 
Adrnhsu-aci6n/ 
P ropiedades 
Adrninisu-aci6n 
Enseiiama 
Servicios Sociales 
Trabajo Comunitario 
Trabajo Dorkstico 
~otd 36.9 
Fuente: Lanjouw (198) basado en 10s datm de ECV-95 

EMPLEADAS DOMESSTICAS. LOS sefvicios do&ticos contintian siendo una h t e  muy 
importante de empleo fernenino, lo que es bueno y malo. Del lado positive, permite a las mujeres pobres 
- y en particular a las mujeres pvenes con niveles bajos de eduaci6n y sin previa experiencia laboral - 
e n m  a la hem laboral pagada qresentando tarnbib un exal6n para encontrar otros trabaps. La 
disponibilidad de servicio do&tico ha faditado el camino a las mujeres de las clases media y alta pam 
entrar a la fuem labod pagada. Del lado negativo, continiia como una de las ocupciones & ma1 
pagadas y contribuye muy poco para motivar a 10s hombres a tornar responsabilidades en el h w .  En 
este sentido, el servicio do&tico realizado por el trabajo de las mujeres rehaza 10s ppeles 
tradicionales de 10s s o s .  Algunos pa'tses latinoamerimos, incluyendo Ecuador, han introducido 
recientemente una legislaci6n laboral que da cobertura y beneficios especdes a las trabajadom 
do&sticas. Argentina y Brasil son otros ejernplos. Se trata de una rnedlda positiva siempre y cuando la 
ley sea aplicable y no aumente el costo de las tnbajadom don-ksticas hasta el punto de que 10s 
empleadores t e n p  que despedrlas. No existe informaci6n suficiente para cornentar acerca de la 
situation particular de las empleadas do&ticas en el Ecuador. 

LA PROFESI~N DEL MAGISTERIO. Miis de las dos tercem partes de la fuem laboral del 
magisterio son m u p s .  Un estudio conducido por el Centro Nacional de Investigci6n Social y 
Educativa, encontro muy deficientes las condiciones de trabajo de 10s rnaestros/as y momend6 que se 
abordara urgentemente el problem para mejorar la &dad de la educaci6n (Robralir~o dal, 192).  De 
acuerdo con el mforme, mo/a de a d a  dos rnaestros/as sufre de estks severo, m t m  de cada diez sufm 
de enfimnedades respir-atorias, y tres de cada diez sufren de venas varicosas. El estudio enfatiza las 
condiciones socioeconomicas de pobreza de las maestras. De acuerdo con el mismo, el 25 por ciento de 



las maestras vive lejos de sus farnilias, y para casi la mitad de ellas, sus salarios qmsentan la \inica fknte 
de ingmo familiar. 

DIFERENCIAS SALARIALES. De acuerdo con 10s datos m h  recientes de la ECV-98, el salario 
promedio de una mujer es a p r o x i m a b t e  el 68 por ciento del salario de 10s hombres ( v k  el Cuadro 
20). Sin embargo, en un 54 por ciento, la diferencia por sexos es considerablernente myor en las 
rudes. De acumdo con los estimados de otros paises, el Ecuador presenta una diferencia moderada en 
los salarios. Por ejemplo, el coeficiente de salanos mujeres-hombres en 1994 para otros paises en la 
q 6 n  tales como Argentina y Brasil h e  &I75 por ciento y del60 por ciento respectivamente. El sector 
modern0 presenta una diferencia mis pqueiia (89 por ciento) cornparado con el sector informal (73 por 
ciento) y el sector del servicio do&tico (64 por ciento). 

Cuadro 20. Dlfeienda Salarlal por Sexo 
I n g r e s o s P r o ~  

Area M r r f w  Hombres I a g e w s  de las 
M u J e a s  (Vo 
- 
Hombres) 

Urbana 881.077 1.337.489 65.9 
Rural 328.911 613.253 53.6 
Nacional 700.040 
Fuente: CONAMU/INEC (1m) basado en ECV-98 

Una mplicaci6n para la diferencia de salarios por trabajo igual es que los hombres y la. mujeres 
traen diferentes niveles de eCtUcaci6n y destrezas a1 mercado labod. Un andisis llevado a cabo por 
Samaniego eta1 (l998), sin embargo, encontr6 que a h  despuk de suprirnir tantas diferencias como h e  
posible, las brechas de salarios por trabajo igual entre 10s hombres y las mujeres persistian. Estas pueden 
ser debidas a factores de productividad inmensurables (por ejemplo, trato difmenciado en la eCtUcaci6n, 
eqxctativas de la familia, "redes de autoprotecci6n rnasculina", etc:) que no pod& ser estadisticamente 
eliminadas de los ntimeros o de las diferencias "inducidas por el mercado", es decir, referen a la 
disaimhci6n. Cuando los investigadores analizaron las industrias tipiamente f- (prcducci6n de 
alimentos, textiles, confecciones, comercios peqwiios, sector pliblico, maestras, asistencia m&l~ca y 
trabajo dorrkstico), las mujeres tenian ingresos rnaycxes a los de 10s hombres con caracteristicas visible 
sernejantes, en las industrias de alimentos y textiles, en la emekxm y en 10s servicios do&ticos (v& 
el Cuadro 21). Sin embargo, estas tendencias cambiaron en tal forma que para 1997 las mujeres obtenian 
in- menores a 10s de los hombres en todas las industrias 'fernenhas'. El incrernento de la dispandad 
he rn& sever0 en las industrias de alimentos, textiles, producci6n de confecciones y servicios &cosy 
d o ~ t i c o s ,  y a h  d o  estas w d a d e s  seguian &le@ndose en favor de 10s h6rnbres, ckcreciero; 
en 10s comercios peqyebs y en 10s negocios de restaurantes. 



Cuadro 21. Porcentaje de 10s Salarios de las Mujeres por Encima/por Debajo de 10s Salarios de 
10s Hombres 
Sector 1988 1993 1997 
Producci6n de 19 -36 -14 
alirnentos 
Producci6n de textiles 22 
Production de 15 
confecciones 
Comercio -28 
Servicios alirnenticios -37 
sector pcblico -6 
Educaci6n 3 
Servicios M6dicos -9 
Servicios Do&ticos 32 -1 1 -13 
Fuente: Cornpilado de Samaniego ad (1338) y basado en la Encwsta de Empleo para 1988,19!33 y 1997 

PROMOCION LABORAL. Las mujeres a rnenudo encuentran diftcultades para ascender a posiciones 
de respoflsabilidad por una variedad de mnes, que comprenden desde p&ticas chmmhatorias, 
attitudes referentes a la conveniencia de que 10s hombres o las mujeres obtengan posiciones de poder, 
hasta la falta de dqxxicion por parte de las mujeres para desempefm esas posiciones. Por ejemplo, una 
encuesta llevada a cabo en Quito y Guayaquil, en 1988, encontro que tanto hombres como mujeres 
considexah a 10s hombres miis apropiados para las posiciones de supervision que a las mujeres 
(IECAIM, 1991). A d d ,  el 80 por ciento de 10s entrevistados juzgaron el trabajo de 10s hombres 
supervisores como bueno, mientras que solo el 58 por ciento de 10s hombres y el 78 por ciento de las 
mujeres consideraron que las mujeres supervisoms e s t a h  ejecutando bien sus trabajos (ibid.). Dado que 
las mujeres continbn llevando la responsabilidad de dar atencion a 10s hijos y de atender las tareas 
dombticas, es probable que buquen situaciones de trabajo flexibles, lo que vuelve miis dificil que 
accedan a posiciones m k  altas. 

SEGURIDAD SOCIAL. La cobertuxa del seguro s o d  es extremadamente limitada para la poblaci6n 
en su conjunto. En 1998, solo el 18 por ciento de la poblaci6n del Ecuador estaba cubierta por cualquier 
forma de seguro social (La Otra Mitad, 1999). De las personas cubiertas, el 56 por ciento eran hombres y 
el 44 por ciento e m  mujeres (v& el Cuadro 22). La &paridad de g&em se debe probablernente a1 
hecho de que las mujeres constituyen la mayoria en el sector informal o en trabajos de tiempo p a r d ,  
mientras 10s hombres se encuentran predominanternente en el sector formal (v& el Cuadro 16). 

DIVISION DEL TRABATO EN E L  HOGAR. De acuerdo con 10s datos del INEC para 1998, de 
aquellas personas que declararon el trabajo en el hogar como su principal ocupaci6n solo el 0.5 por 
ciento heron hombres (SIMUJER/IN EC, 1999). A h  cuando este dato no nos d i e  nada acerca de 
q u i h  llevan a cabo las actividades del hogar y con quk gasto de ti-, las hen& del Ecuador indican 
que el trabajo dorrkstico y la atenci6n de 10s niiios/as continbn siendo fundamentalmente una 
responsabilidad fernenina. Esto es consistente con 10s estudios en otros p'ses de la *on que muestran 
que incluso entre las familias educadas de la clase media, con 10s dos padres en la her= labod, el 
trabajo del hogar y la atencion de 10s hijos/as continbn siendo trabajjs de mujeres. 



Cuadro 22. Afiliaci6n a1 S e m  Social por Profmum Y Sexo, 1998 
T i p d e t k g m o  M-de oh Homlrres Yo /a* % 
Social Atiwdos 
General 1.077.982 48.2 679.129 54.3 398.853 40.4 
Agricultom 982.388 43.8 502.000 40.0 480.388 48.7 
Artesana 34.821 1.6 17.478 1.4 17.343 1.8 
Voluntario 105.968 4.7 40.192 3.2 65.776 6.7 
DoAtico 38.124 1.7 14.106 1.1 24.018 2.4 
Total Afiliados 2.239.283 100.0 1.252.305 56.0 986.378 44.0 
Fuente: IESS, Direaih Mamrtitica Actuarial citado en Fundaci6n Mujer y Sociedad (1999) 

TRABATO DOM~STICO. El problerna de la divisi6n por @ro del trabajo en el hogar es universal 
y no esti limitada a Latinoarrkrica o al Ecuador. En 10s Estados Unidos, que son considemdos como una 
sociedad con mayor igualdad entre 10s sexos, el trabajo del h q p  y el cuidado de 10s niiios/as tienden a 
ser uno de los asuntos de mayor discusi6n en las farmlias de hoy, de acuerdo con Deutsch (1999). Sus 
estudios muestran difemcias int-tes entre las clases socioecon6micas, con familias de la clase 
trabajadora m h  a b i ~ e n t e  conservadoras pero que 'pmctican A de lo que predican', y farmlias de la 
clase media A liberals pero que 'predican miis de lo que practican'. Sus estudios tambih muestran que 
10s hombres que asumen nuwas responsabilidades familiares enfrentan ligeras presiones y brornas de 
otros hombres que consideran el trabajo domkstico y la atenci6n de 10s niiios/as como del dorninio de 
las mujeres. Si bien estos hallazgos heron encontrados en 10s Estados Unidos, tambih podrian ser 
relevantes en otros pQises como el Ecuador. 

TRABATO DE NINOS Y NINAS. El trabajo de 10s nixios y niiias es tanto un resultado corno urra 
caw de la pobreza, hasta el extrerno de reducir el tiempo que ellos asisten a la escuela, lo que afecta su 
acumulaci6n de capital humano. Como se indid en el Cuadro 13, a nivel mcional el 44 por ciento de los 
muchachos y el 17 por ciento de las muchachas reportaron a1 trabajo (excluyendo el trabajo del hogar) 
como la radn principal para no asistir a la escuela. Un 22 por ciento adicional de las nifm rnencion6 la 
m i d a d  de trabajar en el hogar. Moser (1337) tambib encontr6 que 10s hogam pobres usan el trabajo 
de 10s niiios/as para reducir su vherabilidad en 10s pen'odos de crisis econ6mica. Es m& probable que 
10s nirios perciban dimtamate ingresos, mientras que las n5as tienden a ayudar indirectamente, 
tomando responsab'ilidades de la atenci6n infantil pam dar a las mujeres libertad para trabajar (ibid.). Atin 
cuando el trabajo no mcswhmnte conduce a la deserci6n escolar, obviarnente time un efecto en el 
rendimiento escolar. . 

La infomci6n m n i b l e  @ere que la crisis y las politicas de a p t e  del Ecuador han tenido 10s 
sigukntes impactos diferenciados se@n el W o :  

(a) El desempleo ha afectado tanto a hombres como a mujeres con tasas h e n t e s  de cerca 
del33 por ciento para cada grupo. Los datos de la ECV-95, sin embargo, sugieren que es 
menos probable que las mujeres tengin una #rdida total del ingreso que 10s hombres 
porque ellas tienen hentes de ingrcsos miis diversificadas. Cerca del30 por ciento de las 
rnujeres perciben ingreso salarial y el 29 por ciento son trabajadom indepadientes o 
duehs de negocios. En contmte, cerca de la mitad de los hombres son tmbajadores 
asalariados y &lo el 20 por ciento son trabajadores por cuenta propia o -0s de 
negocios. Tambib paree ser que las mujeres tienen trabajos m5.s estables que 10s 
hombres. Por ejemplo, entre 10s tmbajadores asalariados, el 58 por ciento de 10s hombres 



compamdo con el 49 por ciento de las mujeres dijeron no tener empleo permanente. Es 
probable que tarnbih 10s atrasos en 10s p a p  a 10s trabajadores del sector public0 tengan 
efectos diferenciados de gc5m-o a c a w  de la natudeza w d a  de la fberza labod. 
Por ejemplo, las mujeres se afectan mAs si 10s salarios de 10s maestros de las escuelas 
Nblicas y de 10s trabajadores de la salud se demoran, y 10s hombres s e n w  10s efectos si 
10s salarios de la policia se atman. Finalrnente, en el sector privado, 10s efectos 
diferenciados por ghero en la w d a  de trabajos dependerh de las incfustrias m5s 
afectadas por la crisis. Por ejemplo, 10s hombres han predomjnado en las ernpresas 
tradicionales, rnientras que las mujeres se han concentrado en sectores nuevos tales como 
el de la agricultura para arportaci6n. 

(b) Generalmente, 10s hogares pobres responden ante un i n p  decreciente medmnte la 
movilizacion de trabajo adicional, usdmente el trabajo de las mujeres y el de 10s 
niiios/as (Moser, 1997). En el caso de las mujeres, el cornercio menor y 10s servicios tales 
como el trabajo dorkstico, ofrecen una entrada fAcil y flexible per0 que tiene un pago 
reducido. En relacion con 10s niiios y las nibs, dumte la crisis actual la desertion escolar 
entre 10s muchachos ha sido q r t a d a  en las Areas costem $el Ecuador, como la razon 
principl para que ellos entren a la herza labod pagada (CONAMU, comunicacion 
pemnal). 

(c) A causa de que la division del trabajo por g&em a nivel del hogar no ha cambiado, el 
incremento en la ~ c i p a c i o n  de la mujer en el trabajo rernunerado irnplica nuevas 
presiones en su tiernpo (Ben&, 1999). Por ejemplo, cuando 10s servicios de d u d  
@blia se deteriom, las mujeres gastan miis tiempo atendiendo a parientes enfermos, 
aderr& de curnplir con sus nqmnsabilidades dom&icas regulares. Un estudio reciente 
del l3anco Mundial sugiere, por otro lado, que mientras la cantidad de trabajo de las 
mujeres indudablemente aumenta, las tareas doht icas  en general disminuyen durante las 
contracciones economicas debido a1 incremento de su participaci6n en la fuerza laboral 
rernunerada, con las consiguientes comecuencias negativas para el rnantenimiento de la 
familia (Cunningham, pr6xima aparicion). La investigaci6n conducida en el Ecuador por 
Moser (1-7) encontr6 que las presiones a 10s padres - y particularmente a las rnadres - 
para trabajar fuera del hogar se traducen en una menor inversion de tiernpo para 
sup-visar a sus hijos/as, lo que trae consecuencias negativas tales como el tiernpo que 
ellos pasan en las des ,  en la bebida, etc. 

(4 Para 10s hombres de todas las edades, el desempleo amenaza su papel como proveedores 
de la familia, lo que a menudo conduce a problemas de autoestima, depresion, violencia y 
abuso de sustancias (Barker, 1998, Correia, 1998). Estas tendencias han sido observadas 
en Ecuador yen otros paises de la region tales como Bmil y Argentina (ibid.) 

ESTRATEGIAS FAMILIARES DE SOBREVIVENCIA Y GENERO. Las estrategias familiares para salir 
adelante frente a la crisis pueden abarcar: la reducci6n de 10s gastos del hogar para igualar el nuevo nivel 
de ingems, la creaci6n de nuevas h t e s  de in- y/o la intensificaci6n de las existentes; el uso de 10s 
ahorros y otro tip de activos para compemar la grdida de ingresos; y el incrernento del n h e r o  de 
miembros con ingress. Las posibles implicaciones de estas estrategias, por e e r o  y composition del 
hogar, incluyen: 



(a) En tkninos de reduction de l a  gastos, 10s hogam encabezados por mujeres ganan el 77 
por ciento de lo que ganan 10s hogares con jefatura maxdina. En las ireas m l e s  esta 
diferencia de ingresos es mayor (las mujeres ganan el 69 por ciento de l a  ingresos de 10s 
hombres). Sin embargo, los hogam que ddamn jefatura fernenha tienen menos 
miembros, lo que puede aumentar su ingresoperajtxkz. Por ejemplo, cerca del40 por 
ciento de 10s h o g a ~ ~  con dreccion masculina tienen 5 o m h  miernbros compamda con 
el 30 por ciento de los hogares con direcci6n fernenina en la rnisma situation. 

(b) El nivel de capital hurnano, la movilidad y otros factores como el a c m  a1 cr&lito y a las 
redes sociales - que influyen en la capacidad de las personas pan buscar otras hentes de 
ingresos - pueden variar en &n delg&ero. En terminos de 10s recursos de capital 
humano, los hoganis con jefatum ffemenin tienen menos ecA1caci6n que aquellos 
encabezados por varones - mi el 50 por ciento de las mujeres jefas de hogar tienen 
educacion primaria o ninguna eduacion en las Areas urkanas, compamdas con el 41 por 
ciento de 10s hombres jefes de hogar. Tambih el 32 por ciento de las jefas de familia son 
analfabetas comp~lradas con 6 1 0  el 13 por ciento de 10s hombres, y menos dell0 por 
ciento de ellas tienen education m d a r i a  o educacion superior en contraste con el 15 
por ciento de 10s hombres. Ademis, las respnsabilidades do&tim y de atencion de l a  
hijos tienden a reducir la movilidad de las mujeres, no asi la de 10s hombres. 

(c) Con relaci6n a la estrategia pan financiar la crisis con 10s activos del hogar, 10s hogares 
rurales sostenidos por mujeres pueden term mayores desventap que aquellos duigidos 
por hombres. En el caso de las mnas urbanas, casi no &te diferencia entre el n*ro 
de mujeres y hombres jefes de hogar que tienen su propia casa, la proportion es del55 y 
del56 por ciento mpxhvamente (de acuerdo con la ECV-95). En cambio, en las i r a s  
rurales la proporci6n de hogares encabezados por mujeres que rentan la vivienda es el 
doble que 10s dirigidos p r  hombres. Atin rr.16~ sigrzlficativo es, sin embargo, que en las 
ireas d e s  el 41 por ciento de las mu- jefas de familia no tienen acoeso a la tierra, 
c o m p d o  con el 28 por ciento de 10s hombres en la rnisrna situation. Aden-15~ entre las 
personas con accea a la tiem, las mujeres tienen, en prornedio, terrenos m5.s pquefios 
que los hombres. 

(4 Los hogares con mujeres como jefas de farmlia pueden ser & vulnerables en periodos 
de crisis porque btos tienden a tener solamente un adulto presente en el hogar y menos 
oportunidad de combinar su ingreso con otros adultos rniernbros del hogar. Cerca de la 
mitad de 10s hogares dirigidos por mujeres estin compuestos por un acfulto y 10s hijos. 
En contraste, la mayoria de los hogares dirigidos por 10s hombres (63 por ciento) tienen 
esposa e hijos. Tambih es & probable, de acuerdo con 10s estudios de otros pises, que 
10s hijos de madres soltern abandonen la escuela (Geldstein, 197). 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBRES. LOS pr~grama~ sociales financiadm por el Gobiemo, 
orientados a asistir a 10s pobres y a los grupos vulnerables, tienen importantes dimensiones de ghero, 
siendo las mujeres (y los niiios) el objetivo de la mayoria. De la innumerable cantidad de programas 
sociales f w d o s  por el Gobiemo, el mi% importante es el &m& SolkWid(referido como el h 
S o I ~ ) ,  que suministra transferencias directas en efectivo a mujeres pobres y ancianos.33 El Gobiemo 

33 Aunque el Bono Solidario no h e  dixfado pan este p-ito, se ha convertido en la pi& angular de la Program de Protection - 
Social del Gobiemo. Es el Wco progfama actualmente disponible para la mayoria de 10s pobres, pero enfocar la problems cunLxtos y el 
bap nivel de beneficios son la limits a su impact0 p n l  en la pobm (Banco Mundial, por publiar). 



introdujo el Bono en septiernbre de 1998 para compensar, en enparte, la ehnimci6n de un n b o  de 
subsidios vigentes por largo tiernpo Cicluido el gas para cocinar y la e1ectricidd.w El Bono ha 
proporcionado un subsidio direct0 en efectivo w a l e n t e  a US$15 por mes para las mujeres y de 
US$7.50 para 10s ancianos.35 Otros programas sociales fmciados por el Gobierno pueden clasificarse 
dentro de 10s siguientes grupos: 10s qw se dirigen a las mujeres y a 10s n5os y r5ia.s menores de dos aiias 
de edad, 10s que se dmgen a 10s &s y n5as menores de seis a?los de edad, los dirigidos a 10s niiios y 
niiias en edad escolar y 10s dirigidos a 10s ancianos y an-. Los proyectos de infraestructura social 
brindan empleo temporal y tambih p m  beneficios sociales para 10s pobres. El Bono es el prograrna 
mis grande, beneficia a ma de 1.3 millones de personas, seguido por el Progrranm de Colaci6n Escolar 
con cerca de 650.000 beneficiarias/os. Los cuatro pmgmmas principles de desarrollo de la nikz 
benefician a cerca de 120.00 f i o s  y nhias; de ellos, la Operacih de Rescate Infantil (ORI) es el mis 
grande.~ En marzo de 1999, el Gobierno anunci6 el Plan Social Integrado, que identifica como sus 
objetivos principales, im@& a niiios/as de la d e ,  fios/as trabajadores, adolesamtes, mujeres 
embarazadas y lactantes, personas con limitaciones fisicas y personas victimas de la violencia dordstia. 

3 Posterior a la wlidacih & este informe en julio & 1999, el Gobiemo 1c&stablmi6 suhsidias & p&a catos05 y regresivos pra el gas 
de cocinar y para la electricidad. 
35 El &m r e p m t a  cerca & la mitad de la cantidad requerida pm q l e t a r  las ~ k l a c l e s  de Qlorias mensvales & una persona (Bans, 
Mu&l, p r  publiar). El program repmta  oenra &I 80 por ciento & 10s gastos &l Gobierno Central que no generan deuda y oefia & 
1.3 por ciento &I PIB &l Ecuador (ibii). 
36 O t m  progranms principaks incluym: el Pmgmm Nacioml & EEhtcaci6n Pmxo lar  Alternativa (PRONEPE), el program de 
Alrnuem Escolares y PACMI. 



EL SECTOR RURAL 

TRANSFORMACIONES EN LAS DINAMICAS DE GENERO EN EL SECTOR RURAL. Dumte la &da de 
1330, el Ecuador rural ha eqmimentado una transformaci6n substantial, con importantes consecuencias 
para las mujerq, 10s hombres y 10s hogam en Qnde viven. En particular tres fenornenos relacionados 
con el gtkero mcterizan en la actualidad el Ecuador rural: (a) altas tasas de migraci6n temporal 
rnasculina a 10s mcah laborales urban-, especlalmente en las regiones de la Sierra y de la Costa; b) 
una creciente 'feminizaci6n' de la producci6n y el mercadeo agrr'cola, e q a a h e n t e  en la Siem y en el 
Oriente; y (c) la presion de la poblacih y la escasez de la tiem socam las costurnbres equitativas de la 
h c i a  de la tierra, espeaalmente en la Siem yen la Costa. Los cambios en las M c a s  de @ro en 
el sector rural se han producido en la Siem, en la Costa y en el Oriente. 

El &is de g&ero en el sector agricola de la economia ecuatoriana se diferencia ampliamente 
por region y por etnias. Existen notoriamente miis investigaciones publicadas amca de 10s roles de 
gkem en los sistemas de agricultum de la Sierra, a w e  se han hecho algunos trabajos con 10s 
asentamientos msteros y de la Amazonia. La mayoria de las evidencias sugieren que la divisi6n @rica 
del trabajo est5 significativamente rrhs restringida entre 10s hogam m&ims comparados con 10s hogam 
indigenas rurales. 

Sierra 

DIVISI~N DEL TRABATO. LOS estudios de 10s hogares de los pequeiios agricultores indigenas en la 
Sierra ecuatoriana indican niveles sumamente altos de participa6n femenina en todas las fases de la 
producci6n agricola yen el maneb de 10s m s o s  naturales (Hamilton 1338). Mis  del 30 por ciento de 
las mujeres en m a  comunidad indigena de altura infonnaron que ellas participan por igual con sus 
esposos en la siernbra, cultivo (incluida la fumigaci6n de pesticidas y fertilizantes) y recolecci6n de las 
cosechas, como tambikn en el cuidado del ganado. Casi el 70 por ciento de las mujeres dedican tanto 
tiempo como los hombres a la cornerciabcion de 10s productos agropecuarios. La linica tarea a la que 
las mujeres no contribuyen con su trabajo es a la de labrar la tierra. Ias mujem promedian 47 horas a la 
sernana dedicadas a la agricultum (ibid.), y son lidem activas que participan en 10s esfbems de trabajo 
comunitarios (vnkgi). 

VARIACIONES DE G ~ N E R O  EN LA D I V I S I ~ N  DEL TRABATO. La dlvisi6n gen&ica del trabajo en esta 
regi6n-tanto en la agncultum como en las tareas dom6tic.s tales como cocinar, lunpiar y atender a 10s 
hijos/as--estii caracterizada por la sustitucion mutua o la e p c i 6 n  alternada de las tareas. Un andisis de 
regresih como tambih un trabajo etn@fico sugiere que la participacih de las mujeres en las labores 
del campo no varkd mucho con el nivel de riquem del hogar, o por la cantidad de trabajadores/as 
drjpnibles del hogu o contratados/as. Esto pone en duda la idea de que la feminizaci6n de la 
agricultura esti motivada exclusivamente por la pobreza y la migma6n rnasculina, lo que a su vez puede 
conducir a que las instituciones de desarrollo excluyan a las mujeres de la asistencia M c a  en el camp 



agr'cola y comercial. Como argumenta Hamilton (1338: 165), "aunque los prejuicios de @em en los 
mercados labodes regionales ham que hayan mk colocdciones en actividades no agr'colas para 10s 
hombres que p a  las mujeres, el trabajo agricola de las mujeres no esti determinado por la ausencia de 
SUS esposos. " 

TOMA DE DECISIONES POR G ~ ~ N E R O .  Las mujeres tambih informan con natumhdad que la t o m  
de b i o n e s ,  al igual que el trabajo, es hecha de forma equitativa: & del80 por ciento de una muestra 
de habitantes de la Sierra consideraron que ellas tenian el mismo control sobre el uso de la tierra, el 
manejo finan~iero, y la decision sobre el uso de productos dentro de sus hogares. El 70 por ciento de la 
misma muestra manifest6 que ellas participaban igualmente en la selecci6n de la tecnologia. "En 
contraste con las expectativas de muchos profesionales desarrollados, las mujeres son socias que 
participan por igual en las decisiones referentes a la tmologia agricola en las propiedades de todos los 
tamaiios y entre los productom orientados hacia el mercado que usan niveles altos de tecnologia, 
independientemente de si sus rnaridos e s h  ausentes de la finca". (Hamilton 1338: 180) 

JEFATURA FAMILIAR. Entre el 10 y el 20 por ciento de los hogam de las heas rudes en la Sierra 
6th encabezados por mujeres como jefas de fa&. (DeGraff y Bilsborrm, 1333; Banco Mundial, 
1996). Aproximadamente la mitad de estas famtlias esth encabezadas por viudas, quienes se encuentran 
r e l a t i m t e  @dadas en &rrninos de tie- e i n g ~ ~ ~ ,  per0 cuyos hijos tienen tasas bajas de 
matricula molar, indicando una division del trabajo en la que los hijos reemplazan a 10s esposos en el 
trabajo de la tierra (~eGraff y Bilsborrow, 1333). De hecho, 10s hogare encabezados por mujem, cuyos 
esposos han mipdo  a las 6rea.s urbanas, esth entre 10s & pobres de la poblacion, aunque tienen mejor 
acceso a las redes vinculadas con 10s hombres que las mujeres viudas o las mujeres divorciadas, y por lo 
tanto, encuentran rnenos m i d a d  de tener que recurrir al trabajo de sus hijos/as pata 11evar a cabo las 
tareas agricolas (ibid.).37 

Costa 

DIVISION DEL TRABAIO. Aunque se han efectuado menos investigaciones sobes gt'nero en la 
region r u d  de la Costa, los datos d~sponibbles sugieren que, debido en parte a una fuerte " ideologia 
dodstica " que confma a la mujer a las actividades basadas en el hogar, la division del trabajo en &n 
del &nero en la agricultura es mhs pronunciada que en la Sierra, en forma significativa. El papel de la 
mujer en la pmduccion agricola --que esti mk orientada a la comerciahcih que la de la Sierra- estii 
conmtrado en 10s procesos posteriores a la cosecha tales como el desgmmdo $el& y el seado del 
arroz y del cacao. (Phillips, 1989). Pareoe que hay una scqx56n en la provincia de Manabi, en donde las 
mujeres participan en la cosecha $el cafe (ibid.). Las mujeres tambik puticipan en actividades a pequeiia 
escala que generan ingrems tales como la crianza de gall~rms y cerdos para el mercado, atienden pecpfm 
tiendas en sus hogares, y lavan ropa. La producci6n do&tica incluye nxoger y cortar I& para cocinar, 
hacer el hego, cocinar, coser, cuidar a los hijos/as, lavar la ropa, y lirnpiar la casa y el &@atio). Hay 
que resaltar que las mujeres juegan un papel esencial en la formation y mantenimiento de 10s sisternas 
socrales que son necesarios pat-a la reproduction del hogar. 

COMPOSICI~N DEL HOGAR. En Grminos de cornpicion del hogar, es eslativarnente comh que 
10s hombres de las 6rea.s rurales en la Costa mantengan sirnulthcamente mhs de u m  union c o m h  legal 
(-1. En las llamadas "uniones de visita", el hombre de la p ~ j a  mide &lo t e m p o m t e  con 
una o varias mujeess --quienes a su vez pueden vivir permaxntemente con miembros de la familia 



extmdida- siendo &te un patron midencial f m e n t e  en esta region. Las repercusiones de este t i p  de 
uniones inestables en las modahdads de actividad mnomica y en la distribuci6n del in- no han sido 
compmdidas suficientemente. 

Oriente 

La Amazonia ecuatoriana se cmcteriza por un ecosisterna de selva tropical hheda,  una baja 
per0 axmdente densidad de la poblaci6n1 y una fipida inmigraci6n. Los sistemas de explotaci6n agricola 
bQsados en las familias combinan la producci6n de cultivos alimentarios de sustento (maiz, arroz, yuca y 
b o ) ,  cultivos comerciales brincipalmente cafe), y pastizales p ganado. Algunos rniernbm de la 
familia perciben ingresos fuera de la explotaci6n agkda en las industrias de1 petr61eo y del turismo, y 
mu& familias completan sus ingmos con la a&, la pesca y con actividades de recolecci6n. La 
poblacion esti mezclada entre indigems y mestizos, siendo estos liltirnos o 10s ernigmntes espontheos 
de otras regiones del Ecuador, 10s m5s probables beneficiaries de 10s programas de colonizaci6n del 
gobierno. 

DIVISI~N DEL TRABATO. En este ambiente de esmsez de trabajo, las mujeres particip 
activamente en la agricultura yen el cuidado de los anirnales. En una encuesta por muestreo en las 
Provincias del N a p  y Sucumbios en la Amamnia nororiental, e r a  del70 por ciento de las mujeres 
dijeron cuidar animales damitsticos pqueks, rnientras el 63 por ciento tornan parte en la recolecci6n y 
el 49 por ciento en la siembra (Thapa dal. 1m. Los datos de la misrna encuesta de h o p  sugieren que 
la participadn de las mujem en la siembra y la recolecci6n aumenta de acuerdo con la cantidad de 
terreno dedicada a la produmi6n y con el nhnero de hijos/as menores de 12 aiios de edad, y disminuye 
con el nivel de in-s hem de la explotaci6n agricola y con la cantidad de trabajadores contratados en 
la p j a  (ibid.). 

EFECTO DE LAS TASAS DE FERTILIDAD. En Grrninos de la agricultum regional y de las politicas de 
recursos naturals, las altas tasas de fertilidad en las k a s  rurales inciden en una intensificaci6n de la 
agricultum, incluyendo una mayor dependencia de las cosechas m t e s  y el uso intensivo de mano 
de obra en los sistemas de cmechas mixtas, lo que podria provocar una mayor demanda de tiempo de 
trabap para las mujem, y rnayores incentives prim tener fa& grandes. En este sentido, el aumento 
del empleo fuera del knbito agricola tanto prim las mujeres como para 10s hombres, junto con una 
pladiaci6n famdiar adecuada a su cultum y con servicios de salud reproductiva, form& parte integral 
de ma politica que, sensible con 10s problemas de era, busque la reducci6n de la pobreza y la 
mtenibilidad arnbiental. 

G ~ N E R O .  TIERRA Y SEGURIDAD DEL INGRESO. El adisis de 10s problemas de gc5x1-0 es 
importante al abordar ]as cuestiones de tierras porque, p 10s hogares de las & a s  rurales, el aceso a la 
tierra es la clave determinante de la pobreza (Banco Mundial, por publicar) y es un elemento decisivo 
para la pducci6n y para otros fines secundanos. La propiedad y el acceso a la tierra son tarnbih 
determinantes en la capacidad que tienen las personas p negociar la dlstribuci6n del trabajo, 10s 
in- y otros aportes al bienestar familiar (cf. Doss 1336). Finalmente, la tiem es una fuente 
importante de seguridad de ingreso b t e  la vejez, tanto directs (como la base para la producci6n 



agr'cola y/o 10s ingrems por arrendamiento) corno indirectarnente (en la medlda en que es & probable 
que 10s hijos/as adultos asistan a sus padres ancianos si ellos pueden esperar una transferencia por 
herencia). En el caso particular del Ecuador, la estructura ap r i a  h e  alterada fundarnentalmente por las 
reforrnas aprias de las b d a s  del60 y del70, con importantes qmcusiones de e r n  en cuanto a 10s 
derechos de propiedad y la proctUcci6n agricola. Como genedmente ocun-el para entender el desarrollo 
r u d  en el Ecuador, es muy util clesglosar el andisis por region. Desgraciadamente, 10s datos 
desagregados por sex0 disponibles corresponden solamente a la Sierra y la Costa. 

Sierra 

Con anterioridad a la promulgaci6n de la Ley de la Reforma Agraria de lWl la tierra de la Sierra 
y las relaciones labodes estaban dominadas por el lnm@qp, institution por la cual las haciendas grandes 
de propiedad privada, retenian a tt-abajadores semivinculados para dedlcirse generalmente a cultivos de 
baja tecnologia y a la production de semovientes. El hogar bta@qmu tipico se extmdio naturalmente, 
y "una aracteristica clave de la f d i a  extmdida del hm#wp h e  la sustituci6n de las categorias de 
trabajos dentro de la familial de manera que si un miembro de la farmlia no podia 11evar a cabo 
obligaciones part~culares de trabajo dentro de la hacienda, otro podia ham10 sin tener en consideration 
el sex0 o la edad" (Phillips 1987: 1W). Bajo la ley de 1364,los hqtqpms que harm ocupado el 
rnisrno terreno por diez fios adquirian el derecho a la propiedad, y las haciendas con artensiones 
mayores a las 800 hec- (mks 1000 hedreas de pastizales) etaban sujetas a la arpropiaci6n. La tiena 
se adjudicaba solamente a 10s jefes de W i a ,  y aunque no existen cifras desglosadas por sex0 sobre 10s 
beneficiaries de la reforma de la tenencia de la tierra, es claro que la vasta mayoria de quienes recibiemn 
tierra-tanto individual @xu&) corno colectivarnente (amm/-& heron hombres. 

PROPIEDAD DE LA TIERRA POR GENERO. A pe~ar del sesgo masculine que h u b  al inicio en la 
dstribucion de la tierra, los datos sugieren que las forrnas tt-adicionales de herencia equitativa fernenina y 
rnasculina - e.specialrnente, entre la poblacion indigena Quechua - han comenzado a equilibrar la 
propiedad de la tierra entregada a ttav& de la reforma agraria, al estar actualmente siendo traspsadas a 
una segunda generaci6n (Hadton 1998; Belote y Belote 1988; Stark 1984; Alberti 1986). Un estudio 
detallado de canton Salcedo en la Sierra del norte, encontr6 que las mujeres son propietarias de tierra 
tanto corno 10s hombres, ya sea por herencia o por compra. Ademh,  las parcelas de 10s hombres y de las 
mujeres e m  aproximadamente iguales en tamatio (en promedio cwca de dos heckireas) y las escrituras 
de compra, en p e d ,  e m  qptradas conjuntamente a nombre del esposo y de la esposa (Hamilton 
1998). Una encuesta m h  grande en 32 comunidades rudes de la Sierra conFm6 el patron equitativo de 
herencia para todos 10s hijos/as, sin importar la edad o el sexo: el 90 por ciento de l a  propietarios de 
t i e m  klamron que ellos intentaban legar sus tierras por parks iguales a hijos e hljas. Sin embargo, las 
cifras del rnisrno conjunto de hogares indicaron que lasp&im de herencia pcdian favorecer a los 
herederos varones: de las 158 parcelas adqumdas a travh de la herencia, dm terceras partes provenian de 
familias de varones y solamente una tercera parte de mujeres (Katz 1999). 

PROPIEDAD DE LA TIERRA Y TOMA DE DECISIONES EN EL HOGAR. En el caso de la Sierra, 
existen evidencias de que la propiedad individual o conjunta de la tierra por parte de las mujeres, influye 
positivamente en su participaci6n en la toma de decisiones en el hogar. A partir de una peqwiia muestra 
rural en Salcedo, un innovador d i s i s  multivariado de 10s factores determinantes para que la mujer tenga 
control sobre 10s recursos economicos (el uso de la tierra, la adrninistracion f~nancim del hogar, la 
selection de 10s insumos agricolas y la dtsposicion de 10s prochctos agricolas para la venta o el consumo) 
sugiere que a t e  control aumenta signihtivarnente cuando las mujeres tienen la propiedad de la tierra. 



(Hamilton 1998: 227 y Cuadro C.3). Esto significa que ese t i p  de propiedad supone un grad0 de 
autoridad en la toma de decisiones de las mujeres +cultom. 

APARCER~A. Ad& de la posesi6n legitima, p~1-a 10s campesinos de las tierras altas del Ecuador, 
la aparceria es un rnedio muy importante de a c m  a la tierra. En su estudio del cant6n Sa ldo ,  
Hamilton (1998) encontro que el pmntesco em una hente importante de aprcerias, especlalmente para 
las parep j6venes que todavia no haban hedado. En este sentido, tanto las relaciones de las mujeres 
como las de 10s hombres con sus familias arnpliadas representan para ellos un recurso procfuctivo. 

Costa 

SESGOS MASCULINOS EN LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA. La historia agraria de esta region es 
considembllemente diferente a la de la Sierra. La agricultura a t e r a  estuvo dominada por la producci6n 
de cacao hasta 1920, despu6 el arroz, el anicar y el banano se convirtieron en d t i v a  importantes. El 
aniendo de la tierra @ztwnano) y la movilidad relativa, la hena  laboral agn'cola temporal, con poca 
p~lzicipaci6n h t a  de las mujeres en la procfuccion de 10s cultivos, mcterizaba a la regi6n antes de la 
r e f o m  agmia. La legislacion de la reforma de la tierra que afecto a la Costa no se promulg6 hasta 1973, 
y tom6 una f o m  dlferente a la de la Sierra (Phillips 1987). Se permiti6 que propiedades mAs p d e s  
(basta 2500 hect5m.s mis 1000 h e d m s  de ptizales) w e r a n  intactas, y el &&asis se pus0 en la 
formation de cooperativas, contrariamente a la parcelaci6n individual. Puesto que la reforma se dingio a 
l o s ~  antigum y evitaba que ambos esposos se hicieran miembros de la mism coop t iva  (asi 
como tarnbih exigia el parmso de lm esposos para que las esposas se hicieran miembros), cerca del 30 
por ciento de 10s beneficiaries de la r e f o m  agraria de la costa h o n  hombres (ibid.). Los data  
sugieren que a k  las mujeres ma vez trabajan en tierras cooperativas y que, durante las temporadas 
altas, se prefiere contratar a trabajadores varones en lugar de las mujeres miembros de la familia. Ackmis, 
contrariamente a lo ocumdo en la Sierra, no se ve que lm patrones equitativos de haencia para 10s hijos 
de ambos sexm, hayan anulado 10s sesgos rnasculinos presentes en la distribucion de la tiem en 1970: un 
d s i s  de 10s registros de propiedad en el cant611 Vinm, en la provincia de 10s Rios mostro que 
solamente el 26 por ciento de todas las unidak de produccih agricola pertenecian a mujeres, y en la 
mayoria de estos casos, 10s herrnanos o 10s esposos em 10s que en d d a d  manejaban la tiem (Phillips 
1989: 299). 

RURAL A NIVEL NACIONAL / MIGRACI~N URBANA. En el Ecuador, la migration rural a la urbe se 
ha d c i d o  de su punto miximo en la && de 1970, per0 continb siendo alta p~1-a 10s esthdares 
latinmericanos, lo que ha contribuido al42 por ciento del mcimiento urbano total durante la && 
de 1980 (Naciones Unidas I!%@. A nivel national, las mujeres ecuatorianas totalizaban el 56 por ciento 
de todos 10s ernigrantes del c a m p  a la ciudad en la &da de 1W y, el 50 por ciento en la &da de 
1970 (Singelmann 193). En el caso parhcular de la region de la Sierra, la distribuci6n desigual de la tiem 
y el pequeiio tamaiio que en promedio tienen las parcelas, combinado con un rnercado de capitales 
altamente defectuoso y de oportunidades h t a d a s  de trabajo fuera de la agricultura (espeahente para 
las mujeres), han llwado a las familias ompesinas pobres a usar la migraci6n tanto temporal corno 
permanente, como parte de sus "estrategias de sobrevivencia." La relacion entre la pobreza y la migration 
es c b :  de acuerdo con la ECV-95, el nuwe y el ocho por ciento de 10s hogares en 10s dos quintiles miis 
pobres del nivel de consumo encuestados en las ireas urbgnas de la Sierra, han migrado del ompo en lm 
iiltirnos diez aiios; mientras que d o  el cinco y el uno por ciento de 10s hogares de 10s dos quintiles & 



ricos lo ha hecho (Banco Mundd. 195). Una evaluaci6n cualitativa, empmdida junto con la ECV-95, 
encontr6 que la migration temporal de hombres j6venes y de jefes de familia al& del20 al55 por 
ciento en las cuatro comunidades de la Sierra incluidas en el estudio (ibid.). Weiss (1985) argurnenta que 
la migraci6n de la regi6n ha sido inentivada por la dernora en la hemcia de la tiem debido a la 
longevidad de los padres, combinada con la lirnitada capacidad de la genemci6n emigmnte para establecer 
convenios laborales tradicionales, debido a su prolongada posici6n de dependencia con respecto a sus 
padres. 

LA MIGRACION DE LA SIERRA. En la k d a  de 1 9 0  yen la de 1360, la mayor parte de la 
migraci6n de la Siem h e  hacia la Costa, regi6n de acelerado cmimiento; per0 la industrializaci6n y la 
centralizaci6n de las funciones del gobierno en Quto seguidas por el a u g  de las srportaciones en 1972, 
sobre todo del petr6le0, dirigieron nuevamente la migraci6n rural-urbana a las ciudades de la Sierra. En el 
caso particular de Quito, la ciudad mis grande de la Sierra, se estima que la migraci6n rura l -urb  
contribuy6 con el 55 por ciento del crecimiento total de la poblaci6n entre 1974 y 1982 (Palacios 1990). 
Los datos miis recientes del Censo de Poblaci6n de 1990, sugieren que las mujeres son mis de la mitad 
(el 52 por ciento) del flujo total de e m i p t e s  interprovindes que van a la provincia de Pichmcha, 
donde se encuentra Quito. El Cuadro 10 de CONADE/FNUAP (l996b) muestra 10s datos nacionales 
desglosados por sexo en la migraci6n interprovincial, en el period0 1981-1990. 

FACTORES OUE AFECTAN LA MIGRACION EN TERMINOS DE GENERO. El Ecuador es 
relativarnente tinico en tener una historia de recolecci6n de datos y de &is de la migraci6n 
desagregada por sexo. Los hechos ocunidos en la &da de 1970 sugiem que las hems que 
irnpulsaron a las mujeres de la Sierra rural a las ciudades eran muy difemtes a aquellas que influenciaron 
la migraci6n masculii durante el periodo posterior a1 auge petrolero. Un estudio b d o  en 10s datos de 
ILO desde 1977 hasta 1978, encontr6 que las mujeres de la Sierra que migraron por razones econ6micas 
(por ejernplo, a buscar de trabajo) eran en promedio mis j6venes1 segmmente solteras y con menor 
eduaci6n que sus contrapartes (Bisborrow etal. 1987). A d d ,  se encontro que la migraci6n femenina 
estabapz&mm& asociada con (no desglosada por sexo y posiblemente predispuesta por 10s hombres) 
oportunidades de trabajo hem de la agricultun, y no por s t a r  afectadas de forrna signifiativa por el 
m o  de las tierras f d i a r e s  o por la distancia a Quito. Estos resultados son exactamente 10s 
contmrios a aquellos encontrados en el caso de 10s varones que mipron por razones mn6micas (ibid.). 
Bravo-Ureta et. al.(1996), combinando 10s datos de 10s censos de 1974 y 1982, demostr6 en igual forma 
que existian significativas difemcias de g5-m-o en cuanto a la incidencia de las variables macro- 
estructurales en la migraci6n intern del Ecuador, dumte este mismo @&: se encontr6 que las 
mujeres responden de forrna mh mar& que 10s hombres a1 grado de u-ci6n y a la extensi6n de 
las actividades de la reforma agraria, y menos en&@carnente a las difemcias de origenilestino de las 
tasas de dfabetismo, la densidad de la poblaci6n y 10s niveles rnedios de ingresos. 



S~NTESIS E IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

El Ecuador ha p m c i a d o  importantes avanes en tkrrninos de la reducci6n de las dqxmdades 
de ghem y de la atenci6n a problemas relacionados con el gihero y el $esatrollo. Por ejemplo: 

4 El acceso a y el uso de 10s nkitodos de planifiaci6n familiar se han incrementado arnpliamente, 
lo que ha provocado una disrninuci6n de la tasa de fecundidad desde 5.0 en la dthda de 1980 a la 
tasa actual de13.6. 

4 El Ecuador cuenta con un importante movirniento de la sociedad civil; en particular las mujeres 
de las organizaciones no gubernamentales han tenido &to al colocar en la agenda la 
p r o b l d t i a  de @I-+ y eqm5ficamente 10s asuntos de las mujeres -. 

'* Las diferencias de g6m-o en la matricula escolar y en la permanencia en 10s centros eduativos 
han disminuido si@~ativarnente. Si bien 10s aiios de eduaci6n son todavia, en promedio, 
rnayom para 10s hombres que para las mujeres, 10s varones tienen niveles m5.s altos de k c i 6 n  
y repetici6n que las nit5a.s. 

La participaci6n de las mujeres en la h e m  laboral ha aurnentado en forma constante en las 
15Ith-m dos dcadas, rnientras que se ha reducido la proporci6n de 10s hombm en la misrna. Sin 
embargo, 10s hombres a h  predominan. En el sector rural, a ausa de la emigraci6n rnasculina, las 
mujeres han comenzado a tener funciones m5.s importantes tanto en la agridtum de desistencia 
como en la de production. 

4 Han ocurrido avanes instituciondes importantes en relaci6n con el g&ero. Por ejemplo, el 
Gobierno ha establecido 19 Cornisarias de la mujer y la farmlia, ha promulgado una Ley contra la 
Violencia a la Mujer y la Fadia y aeado un organismo aut6nomo dediado a 10s asuntos de la 
mujer (CONAMU). En relaci6n con organismos su-mkms de otros m, el CO NAMU es una 
instancia con una herte presencia. Ha tenido &to en la construcci61-1 de ahamas importantes en 
el sector ptiblico, que han resultado en programas innovadores de e m .  Aden-&, respecto de 
otros paises de la regi6n, el +em pame estar mucho m5.s integmdo en las lineas principales de 
10s progranms ptiblicos, con avanes en g&m &dos por algunos organismos claves en el 
gobierno. 

Si bien estos avances sin duda alguna son notables, el mro continlia siendo un asunto 
importante para el charrollo del Ecuador, como se demuestra en 10s ejemplos siguientes: 

+ A h  cuando han disminuido considenblemente, las reducciones en las tasas de fecundidad no 
han sido unifonnes. Las mujem con poca &aci6n1 asi como aquellas que viven en las ikas 
ru&, con t inh  teniencb altas tasas de fecundidad. El embarazo de las adolexentes tarnbick es 
alto, pues un 18 por ciento de las Pvenes de 15-19 aiios de edad ya han tenido un hijo/a. 



+ El acceso a 10s anticonceptivos es limitado entre 10s pobres. De acuerdo a n  END EM AIN-94, el 
70 por ciento de las mujeres rnenos educadas que heron encuestadas &ban tener menos 
hijos/as de 10s que tenian. El reciente retiro de 10s donantes de progrunas de phficaci6n 
familiar ha dado lugar a serias preocupaciones aerca de la capacidad de los sistemas de salud 
pliblica para proporcionar anticonceptivos eficaces y acoesibles. 

4 El sistema de salud reproductiva frustra en particular a las mujeres. La atenci6n prenatal es 
inadecuada y la proporcion de embarazos en riesgo continib muy alta, como tambih las tasas de 
mortalidad matema. 

4 El uso de anticonceptivos entre 10s hombres es minirno y 10s coloca, a ellos y a sus compiem, 
en un alto riesgo de adquirir ETSs y el SID A. El SID A estA aurnentando en el Ecuador, y el 
Ministerio de Salud aih no ha desarrollado una estrategia coherente para abordar el t m ,  como 
conseaencia, 10s progt-amas del SIDA son parciales e inadecuados. Los programas de salud 
reproductiva gemdmente suelen d u i r  a 10s hombres y no considemn sus h c i o m  y 
responsabilidades en la planificaci6n farmliar. 

La composici6n familiar estA cambiando. En general, el 19 por ciento de las farmlias se 
caracterizan por estar encabezadas por una mujer; dfrd que aumenta al25 por ciento en las iims 
urt>anas. Los hogares drigidos por un solo progenitor enfrentan mayores dificultades que 10s 
hogam encabezados por ambos c6nyuges. Por ejernplo, puesto que las respmbilidades 
domksticas no pueden ser compartidas con otros adultos rniernbros de la W i a ,  estos hogares 
gastan en gened una mayor proporcion de sus recursos para compmr bienes y servicios. 
Tambih, debido a que las jefas de farnilia son responsables del sosen economico asi corno de la 
atenci6n del hogar y de los hijos/as, las ma& solas dedican rnenos hom a1 trabajo munerado. 
Ad&, ellas buscan trabajos que ofrezcan gran flexibilidad aunque no necesariamente ten@ el 
mejor pago y las mejores condlciones. 

4 Los accidentes y la violencia (violencia de hombres contra hombres) constituyen la mayor parte 
de 10s riesgos de d u d  entre 10s adolexmtes varones, las cuales se encuentran en aumento. La 
violencia masculina contra las mujem y la violencia contra 10s nhios de ambos saros tambih 
continiia alta. El alcoholismo y el abuso de substancias son serias prwmpaciones sociales en el 
Ecuador y han sido relacionados con la violencia. Sin e m m o ,  a pesar de su importancia, poco 
se ha hecho para solucionar estos problemas. Por ejernplo, la investigaci6n en estos asuntos es 
casi inexistente. 

4 En tkrminos de educaci6n, las niiias y 10s niiios son tratados de manem difemte en el sistema 
so la r .  Como resultado de la scxxhzaci6n de gkero - tanto dentro como fuera del sistema 
escolar - las niiias con t inh  optando diferentes caminos acadhicos que 10s niiios, lo que afecta 
sus oportunidades en el mercado labod, su potential de ingmos y, a travb del tiernpo, su 
bienestar (y el de sus famhas). A 10s muchachos, la pobreza 10s lleva a entrar a1 mercado labod a 
una edad muy temprana, afectando sus oportunidades educacionales. Adem&, la crisis econ6mica 
actual ha exacerbado la deserci6n molar de 10s muchachos, pamculamente en las iims costem. 
En t~rminos de educaci6n pmscolar, la cobertura de atenci6n a la primem infancia y 10s 
programas de cksm-ollo son limitados y su calidad continih siendo una p1eompaci6n. Esta 
situaci6n afecta a las mujeres en mayor proporci6n que a 10s hombres, influenciando sus 
oprtunidades para entrar y avanzar en el mercado laboral. 



+ Las difemcias de salarios basadas en el @nero persisten incluso despuh de tornar en cuenta 
tantas variables relacionadas con la eduaci6n y las destrezas corno es posible. Aunque las 
mupes, en aiios anteriores, ganaban miis que los hombres en industrias tipicamente comidemdas 
ferneninas (tales corno las de alirnentos, t d e s ,  producci6n de confecciones e industrias de 
servicios rrkdicos y dom&ticos), para 1 9 7  estas tendencias hatkn cambiado a favor de 10s 
hombres. 

+ En Grminos de desat~ollo rural, las politicas y programas continbn minunizando la importancia 
del papel de la mujer en el sector agttcola. Ademis, la presion poblac id  y la escasez de tierra 
est51-1 socavando las costumbres equitativas de herencia de la tierra, particularmente en la Sierra. 
La dtstribuci6n de la tierra en la q i 6 n  de la Costa ha venido favoreciencb a los varones. 

+ La crisis macroecon6mica y las politicas de ajuste tienen impactos d i f e d a s  por @nero. Las 
mujeres tienden a entrar a la herza laboral dumte estos periodos, lo que irnplica mayom 
presiones en su tiempo dado que 10s ajustes en la division del trabajo al interior del hogar no han 
tenido lugar. Pam los hombres, el desernpleo a menudo amenaza su papel corno provedores de 
la fd y nea problemas de auto estima y depresion, lo que puecEe tener ovos efectos 
negatives, tales corno la violencia. 

r El g&em es un factor de las estrategias de protecci6n de 10s h o g a ~ ~  y de su capacidad para 
enfrentar la crisis. Los data  dqmnibles indican que la proporci6n de mujeres con un trabap 
seguro es mayor que la proportion de hombres con un trabajo estable. Sin embargo, las mujeres 
pueden encontrar mayom dificultab para obtener nu- fuentes de ingmos dumte las 
reoesiones mn6micas. Por ejernplo, un mayor nlimero de mujeres son analfabetas y esto afecta 
sus opciones de empleo. Ademis, las mujeres tienen menos movilidad que 10s hombres a caw 
de sus mponsabilidades dornksticas. Los hogam de las 5reas rurales sostenidos por una mujer 
sola pueden ser rn& vulnembles que 10s hogares dirigidos por arnbos dnyugs porque ellas 
tienen menos activos. 

+ A pesar de alguna discretos avanoes, la participaci6n y la repmtaci6n politica cont inh 
herternente inclinadas hacia los hombres. 

+ Los propmas para promover 10s derechos de 10s pueblos indigenas hasta ahom no han l o g d o  
considemr 10s asuntos de equidad de &mo. 

En referencia a 10s objetivos del presente Informe, de identificar las implicaciones de las 
d i f d  de @XI-o en relacion con la eficiencia, la equidad y el bienestar: 

4 Ademis de afectar el bienestar personal, una d u d  precaria reduce la productividad econ6mica y es 
una a g a  para el sistema de atenci6n de d u d  del pais. Por ejernplo, 10s costos de salud debidos a las 
complicaciones al nacer podrim ser evitados en algunos cases si se ofreciem a las mujeres, a nivel de 
la comunidad, cuidado prenatal a hjo costo. 

+ Los progmms de planificaci6n familiar son potencialmente menos efectivos porqpe solamente se 
dirigen a las mujeres y no han logrado considerar a 10s hombres, quienes juegan tarnbih un rol de 
importancia en las decisiones de planificaci6n familiar. Programas de d u d  reproductiva dirigidos a 
10s hombres tambih podrian ayudar a redudr la proliferaci6n de las ETS y del SIDA. 



4 No existen estudios disponibles sobre la prevalencia y las consecuencias d e s  y econ6micas del 
alcoholisrno entre 10s varones en Ecuador, pero las consultas welaron que el alcoholismo esti muy 
atendido. Estudios de otros paises han relacionado el alcoholismo con la violencia rnasculrna y la 
reducci6n de la productividad de 10s trabajado~s. 

4 Los altos niveles de violencia no d o  afectan el bienestar de las personas, sin0 que son costosos p 
10s sistemas de atencion de salud y de justicia, h c e n  la productividad del trabajo y desalientan la 
inversi6n econ6rnica. La violencia tarnbh &minuye la acumulaci6n de capital humano. 

4 Los bajos niveles de pamanencia en la escuela - debidos primordjalmente a1 ingreso ternprano de los 
niiios y adolescentes a la hens laboral y al trabajo en el hogar y otros asuntos para las n i b s  y 
a d o l m t e s  - afectan su capital humano y su potencial econ6rnico. La falta de atenci6n a las 
necesidades part icub de los niiios y las niiias puede afectar el &to y la efkctividad de 10s 
programas dtxikdos para que permanezcan en la escuela. 

4 El sector agricola es muy importante tanto para la economia como para la sobrevivencia de una gran 
parte de la poblaci6n rural. La investigaci6n agricola y los sewicios de aaen~i6n que no reconocen el 
rol principal de las mujeres en la agricultura fracasan en optimizar la producci6n y las ganancias. 

4 La propiedad de la tierra - favorable a 10s varones - define qui& es pobre y quih no. Tener 
derechos de propiedad afecta el control de 10s ingxsos, el poder de negcciar y 10s patrones de gstos 
del hogar. Tambih influencian 10s incentives e intereses en la conservaci6n y uso de 10s recursos y 
afectan, por tanto, la sostenibilidad de 10s progmms ambientales. Los pasmiores de tiem tienen 
mejor estatus, capacidad adticia,  bienestar y seguridad a1 retirarse. 

4 Promover el sector d no agricola es visto por muchos corno una estrategia para reducir la pobreza 
rud ,  absorbiendo el crecimiento de la k r z a  laboral rural y dmnmuyendo la rnigracion a las 
ciudades. Per0 las estrategias mdes  no agricolas m i t a n  tener en m t a  10s diferentes sectores en 
10s que operan 10s hombres y las mujeres, asi como las causas de las diferencias de g&mo en 10s 
ingresos y en la productividad. 



6. ESTRATEGIA GENERAL: PROPUESTAS Y ACCIONES 
PRIORITARIAS 

Como una estrategia a largo plazo, las politicas y 10s progmms en relaci6n con el ghero en el 
Ecuador deben realizar un proceso de d i z a c i 6 n  que elirnine 10s ngidos roles de g%em pan mujeres y 
hombres. Estos roles, estereotipos y expectativas de ghero pueden influir en las oportmidades que los 
hombres y las mujeres tienen y en las restricciones que enfrentan, como tarnbih sus opciones y 
decisiones a lo largo de sus vidas. Fjnalrnente, 10s rigidos roles de &mr-o afectan el bienestar social y 
econ6mico. Estos efectos de 10s roles de ghe1-0 comienzin pronto. Entre 10s pobres, 10s mnes  a veca 
son forzados a aabanonar sus estudios para poder inpzar a la h e m  de trabajo y contribuir al in- de 
la familia - consistente con el ppel del hombre de 'proveedor de la famiha'-. Por otro lado, en 
coherencia con su rol materno y de atenci6n a 10s &os/as, se espera clue las j6vene5 trahjen en el 
hogar, don& es menos probable que adqwran capital humano lo y e ,  a su vez, limitah en el hturo sus 
oportunidades en el mado laboral y el potencd de garmncias dumte su vida. Los efectos de 10s roles 
de g b m  se extienden hasta la d d  adulta. Las funciones reprochctivas de las mujeres las llevan a 
participar menos en el mercado labod, a tener m5s reladones de trabajo transitorias, y a trabajar en el 
sector informal en mayor proporci6n que los hombres. Por lo tanto, es menos probable que ellas reciban 
seguro social o que tengan ahorros en su vejez, yes m5.s probable que sean pobres. 

El trabajo de &ern no debe estar limitado a programas dirigidos a las nibs y a las mujeres como 
ha sido la tendencia en el pasado. La w e n c i a  del Ecuador demuestra que 10s progmms drigidos 
hicamente hacia las mujeres, han sido ineficam porque han fallado al no considem 10s puntos de vista 
de 10s hombres y las didmicas entre 10s g5neros. Adem&, 10s hombres tambib tienen problemas 
relacionah con 10s roles de g&ero y de la rnasculinidad, tales como el alcoholismo y la violencia. El 
Gobiemo ecuatoriano ya ha realizado avances importantes rnedm~te el apoyo a programas tales como el 
de confrontar los estereotipos en la ectucaci6n. A mediano y largo p h ,  este t i p  de pmgmmas deben 
ser fortalecidos. Pero tarnbib se deben hamr esherzos para abordar la soc~alizaci6n de @em que time 
lugar a travks de otros d e s ,  tales como la f d ,  10s medios de comunicaci6n y 10s grupos de 
cornpimos/as. 

Sin embargo, las medidas a corto plazo masitan enfocarse hacia las masidades inrnediatas de la 
poblacibn, dada la crisis econ6mica y fhanciera actual y el consecuente deterioro del eshdar de vida de 
tantos ecuatorianos/as. En  t6rrni.o~ de g&ero, la red de protecci6n socd del Gobiemo y 10s programs 
de recqmaci6n deben contiiw considemndo las necesidades y 10s impctos diferenciados por g&m-o. 
Pero incluso estos programas - que han tendido a orientarse hacia las mujeres como rnadres y cuidadoras 
de 10s hijos/as y- podrian fortalmrse si consideram la socializaci6n de &nero y promoviem nuevos 
roles pan 10s hombres como padres y como personas que se encargan del cuidado de sus hijos/as, 



particularmente entre 10s hombres desernpleados.3e Arnphr 10s papeles rraxuhos de g&ro podria 
beneficiar tanto a 10s hombres como a las mujeres y a sus familias, dado que el a b w  de substancias 
sicotr6picas1 la violencia y la depmi6n entre 10s hombres han sido asociadas con las asignaciones socials 
de g&ro y con las limtadas forrnas con las que cuentan para afirmar su identidad rnasculina. Los 
programas orientados a promover a 10s hombres como padres son a& muy nuevos en la regi6n y en 
otras partes, per0 existen experiencias que podrian ser reproducidas en el pais. De forma similar, 
cualquier trabajo temporal que sea considerado p a  el Ecuador - incluyendo 10s pmyectos de 
infraestructura social que genem empleo - deben contener rnecanisrnos orientados a incluir tanto a las 
mujeres como a los hombres. Por e p p l o ,  l a  programas tales como el Programa mABAJAR en la 
Argentina, han beneficiado principalmente a 10s hombres ya que no se tomaron medidas pan promover 
la participaci6n f-. 

Como se discuti6 en la section anterior, la primera prioridad se relaciona con 10s sistemas de 
protecci6n social y 10s programas ernergentes. Esto &be asegurar que los asuntos de @nero tanto 
masculines como femeninos sean considerados durante el W o  y la irnplementaci6n de 10s sistemas de 
protecci6n social y 10s programas emergentes, de rnanera que, inserdiz, btos fortalezm el rol de 10s 
padres y generen oportunidades de ingreso para las mujeres. El inforrne recornienda otras cinco acciones 
prioritarias: primeru, fortalecer las iniciativas de 10s pueblos indigems de modo que &as puedan 
enfrentar y resolver las desigualdades de @ro; segundu, invertit- en progmms integrados de salud 
sexual y reproductiva que abarquen aspectos tales como la salud matemo-mfantil y el acceso a la 
planificaci6n familiar; terceru, desarrollar programas dirigidos a 10s y las j6vene.s en situaci6n de r i a g o ,  
que pmengan el a b w  del alcohol, de las substancias sicotr6picas y la violencia de @nero; cuarta,  
definir y fortalecer el rnarco institutional de g h m  a nivel national; y quintu, evaluar el tmbajo anterior 
y el que se encuentm en marcha en el Ecuador con relaci6n al @nero, para aprender las en&amas 
priicticas que resultan de la incorporation de la ppect iva de g h m  en 10s diferentes sectores. Con esta 
finalidad, el Gobiemo debe continuar sus intentos para tmbajar con las organizaciones fuertes de la 
sociedad civil. Las otras acciones prioritarias se describen brevernente a continuaci6n. 

4 INTEGRAR EL GENERO EN LOS PROGRAMAS DE LOS PUEBLOS IND~GENAS. Incorporar la 
problemiitia de g6m-o en el movimiento de 10s pueblos indigems del Ecuador, seria la primem 
medida prioritaria. Alin persisten diferencias signifiativas de @o entre 10s indigems del Ecuador, 
por ejemplo en el grado de instrucci6n de mujeres y hombres; per0 hasta hoy el &em ha sido el 
mayor ausente en la discusi6n sobre 10s demhos de Ios indigerras. Dado que el Proyeto fmciado 
por el Banco Mundial para el Desarrollo de la Pueblos Indigenas, ha llevado a cabo 127 
evaluaciones participtivas en el nivel local, un primer paso seria analizar estos datos desde una 
perspectiva de @o. Otras prioridades incluyen: identificar 10s rnecanismos para a s q p m  que tanto 
las mujeres como 10s hombres tengan voz en 10s planes y programas de dearrollo de 10s pueblos 
indigenas, que las inversiones reflejen las necesidades y 10s intereses tanto de 10s hombm como de 
las mujeres, y que el Consejo Indigena del Ecuador mejore su balance respecto a1 &xro. 

- ~~p - - - 

38 El Banm Mundial & proyeaado un estudio para kterminar utilizan su tKmpo los hombres desempleadcs, con el obptivo & 
saber si las hombm esdn adquiriendo nuevas res~~~~l~dbiidadg en el hogx o si se d n  dedimdo a aaividades no produaivas armo la & 
tornar alcohol, etc. 



+ PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. LOS prOgfamaS y las politicas que 
in- la salud repmductiva y sexual, son otra prioridad d a b  10s altos niveles de mortalidad 
derivada de la maternidad, la filta de aceso a la salud reproductiva y a los servicios de planificacion 
f m i h r  de la poblaci6n pobre; la prdencia del SIDA y de las ETS y la incidencia deI emh-azo 
entre las adolescentes. Actualmente 10s progmms ptlblicos est5t-1 e n f d o s  en la salud m a t e m  
infantil. Si bien btos son importantes para ~ n d e r  a las necesidades b i c a s  de las mujeres, son 
restrictivos y fracasan al no haber considerado las mcesidades ferneninas antes de que se emhracen, 
como tambih porque no atienden l a  querimientos de la d u d  reproductiva de 10s hombres ni se 
p m p a n  por el 1-01 d o  en el proceso de rqxoduccion. Adem%, dichos programas sirven 
para perpetuar 10s estereotipos de ginero. Los programas deben mrientarse para mejorar la 
cobertura de 10s servicios para las mujeres y brindarles atenci6n m5.s alli de la matemidad y el 
cuidado infantil; para desarrollar servicia que w n d a n  a las necsidades de 10s hombres; y, pam 
promover una participaci6n mascuh  miis activa en el cuidado infantil yen la patemidad. Dada la 
importancia del papel -do por las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, 10s 
prograrnas locales y comunitarios que trabajan mca de 10s grupos beneficiarios, podrian contratar a 
ONGs que puedm ofrecer dichos servicios. En &minos de inkgrar a 10s hombres en las iniciativas 
de salud sarual y qroductiva - que es un punto central relativamente nuevo - se pueden recoger 
nurnerosas emeihms de programas exitosos desarrollados en paises tales como M&co y Colombia. 

+ DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA TUVENTUD. Entre las cmientes preoapaciones en el Ecuador 
esth 10s diferentes problemas que enfi-entan sus j6venes, por ejemplo: altos niveles de deserci6n 
escolar; falta de oportunidades de empleo, aumento de 10s niveles de violencia, abuso del alcohol y de 
las drogas, y altas tasas de embarazo entre las adolexentes. Los prograrnas dirigidos a la juventud son 
escasos en el Ecuador. Los programas sobre 'conocimientos pricticos de la vidaJ dirigidos a la 
juventud, que han sido desarrollados con &to en 10s sistemas escolares de otros p'ses tales como 
Colombia y Trinidad y Tobago, son una alternativa. Estos programas tienen componentes como: 
autoconciencia, manejo de la agresividad, soluci6n de conflictos, phficaci6n familiar, y 
conocimientos pam el cuidado de 10s hijos e hi*. Los progmmas pam l a  y las j6venes son tambih 
un espacio importante para abordar directamente temas como 10s roles, las exjxctativas y las 
identidades diferenciadas por era. 

+ FORTALECER LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE GENERO. El proceso de reforma del sector 
piiblico en el Ecuador ha incluido deliberaciones sobre corno recortar costos y hacer que 10s servicios 
estatales sean miis sensible a las necesidades de la gente. Elirninar 10s numerosos consejos adscritos a 
la Presidencia - entre ellos el CONAMU- es una opci6n que est5 siendo dixutida. Una evaluaci6n 
de 10s avances del Gobierno y de 10s retos que plantea la incorporaci6n de la perspectiva del g&ero 
en 10s prograrnas y politicas pfiblicas, como tambih sobre la efectividad del CONAMU para facilitar 
este proceso de intepci6n, ayudaria al Gobierno a &idx sobre qu6 medldas institucionales serian 
convenientes para abrdar el tema de g h e r o . 3 9  Miis detalles sobre la evaluacib institutional 
propuesta se describen en la siguiente sc ion .  

- - 

39 'Integrar una perspectiva ckl  g&em a el p m  & evaluar las r e p m i o n e s  para las mujeres y los hombres en cualquier accion 
planeada, induida la legislacih y las poli t ia  o pmgmm-9 m cualquier area y a todm los niveles. F3 urra estrategfa para ham de los 
i n t e r n  y las cqmkncias tanto de las mujem o~lno & los hombres una dimensib integral en el diseiio, implementadn, ejecuci6n y 
supervisic5n de las politicas y progranras en  to&^ las esfizms ecomjmicds, sociales y polit~cas, de m r a  qw las m u p m  y los hombres se 
beneficien gualmmte y que no se wtk la &i@d El objetivo final es lograr la ~gualdad de la =as .' Defiinici6n d d  Gonsep de 
Investigacion Econhica y Social de bs Naciones Unictas (citado en Chant y G u m ,  1339) 



4 IDENTIFICAR LAS ENSE~ANZAS DEL PASADO Y EL TRABATO ACTUAL E N  G ~ N E R O .  Muchos 
progmmas y pmyectos @licos en el Ecuador tienen ya una perspectiva de &em, aunque varia el 
nivel de esfuerzos realiados. Se podria aprender much0 de las eqxriencias de estos programas. Por 
ejemplo, algunos programas orientados hacia las mujem han producido d t a d o s  contraries a lo 
planeado o han fracasado por no considem las relaciones y los puntos de vista de los hombres sobre 
el g k m .  En algunos casos, se han obtenido rd tados  nqtivos corno la violencia do&tia y la 
disoluci6n de la f$milia. Pareoe que otros programas corn0 la iniciativa por m o d d b r  10s estereotipos 
de ghem que ha llevado adelante el Ministerio de Educaci6n y Cultura han dado resultados 
positivos. Por lo tanto, una acci6n estratkgica s e ~  evaluar los programas que han realizado acciones 
pa incorpora urm peqmava de g5m-0, con el fin de identifiar lo que ha hcionado y lo que no 
ha dado d t a d o s  positivos. 

Salud 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. LOS profesionales de la d u d  han hecho hinapi6 en la 
importancia de incluir bajo la categoria de d u d  d y reprcxductiva, aspectos tales como la mortalidad 
matema, el SIDA y las ETS, el ern- de adolescentes y la planificaci6n familiar. Los programas 
actuales de salud esh muy centrados en la d u d  matemo-infanta, rnientras que los otros aspectos 
reciben muy poca o ninguna atencih. Pero evidenternente, 10s problemas esh c o ~ d o s ,  por lo tanto 
es necesario que se traten de una rnanera integrada. Este carnbio en 10s objetivos exigiria la capacitacibn 
del personal que atiende en 10s servicios de d u d ,  en ternas corno amsejeria y otras thicas, dado que 
10s trabajadores/as y profesionales de la salud, gmedmente no esth acostumbrados a ofrecer esta clase 
de servicios. 

A corto plazo y de forma urgente, el Gobiemo necesita poner en marcha sistemas que pongan a 
disposici6n mc5todos anticoneptivos para las mujeres y los hombres - p a r t i h t e  para 10s pobres - 
dada la relaci6n entre la pobreza y el de la familia, la demanda de planificaci6n familiar por parte 
de las mujeres pobres y la reducci6n inminente de 10s fondas de 10s donantes que han financiado este 
t i p  de programas. Ademis, 10s servicios de salud reproductiva deben orientarse hacia 10s hombres, 
da& 10s W j s  porcentajes de uso de pmervativos y las ventajas compativas en t&minos de costo de 
la esterilizaci6n masculina. De la misma manera, es neasario que la informaci6n sobre planificaci6n 
familiar y la atenci6n a las necesidades con relaci6n a la reprcxducci6n, esth a disposici6n tanto de las 
mujeres corno de 10s hombres j6venes. 

Considemndo las presiones presupuesmias, podria movilizarse a las orgarhciones comunimias 
y a las ONGs para que praporcionen servicios de salud sacual y reproductiva a hombres y mujeres. La 
capacitaci6n de enfermems y patems para prestar servicios domiciliarios de asistencia a 10s partos seria 
una medida importante para las mujeres indigenas, quienes por diversas mnes, ademis del costo, 
prefieren dar a luz en su hogu. Finalmente, se debe intentar incluir a 10s hombres en 10s programas de 
pMcaci6n hmdiar, cuidado infanta y nutrici6n, lo que permitiria el reconocimiento y la promoci6n de 
10s roles rnascuhos como esposos/compakros, padres y personas que cuidan a otras. 

DATOS EPIDEMIOL~GICOS DIFERENCIADOS POR G ~ N E R O .  COmO objetivo a largo plazo, 10s 
proveedom de la atenci6n de salud necssitan recolectar y anatizar rnejor los datos epidembl@icos por 



saros, con el fin de entender las diferentes enfermedades y 10s riesgos de contagio que enfrentan la 
poblaci6n masculina y la fernenina, lo que permitiria rnejorar el control y la prwencion de las 
enfermedades. Esta medida es importante si se torna en cuenta que 10s perfiles dern@ficos y 
epiderniol6gicos tambih han estado cambiando en el Ecuador, como en la region. Por ejemplo, la 
mortalidad debida a causas externas - la violencia, 10s accidentes y la conducta arriesgada - son aspectos 
importantes de la d u d  rnasculina, sin embargo 10s progamas de salud piiblica esth a h  leps de 
considerar esta &dad para convertirla en programas preventivos. 

ALCOHOLISMO. El alcoholismo est5 monocido como un problema social importante en el 
Ecuador. Sin embargo, es muy escaso el &is sobre las consecuencias de ate problema para la salud y 
la economia. Un primer paso, por lo tanto, seria poner el tema en la agenda @blica y c o m  a discutir 
10s papeles de 10s diferentes actores que pueden incidx para que este problema persista o sea atenuado. 
Los actores principales incluyen a1 Gobiemo en tkrminos de regular las ventas de licores, como tarnbik 
la sociedad civil y 10s prograrnas a nivel de la comunidad en t&minos de deamollar campi% 
preventivas e iniciativas para trabajar con las pemnas alcoh6lilicas. En tanto el consumo de alcohol tiene 
una clmensi6n de ghem, otra prioridad seria investigar sobre c6mo 10s roles de ghero peden atar 
incidiendo en dicho consurno. 

Violencia 

Las acciones relacionadas con la violencia intrafarniliar - hombrdmujer y persona 
adulta/niiio(aj deben conmtrarse en la prevenci6n. De acuerdo con Momson y Biehl (lW), el 
sisterna educativo, 10s program a nivel comunitario y 10s medios de comunicaci6n constituyen 
vehiculos importantes pam abordar y reducir las conductas violentas. Por ejemplo, el sisterna educativo 
puede influir en 10s valores culturales que promueven un comportamiento violento. Las acciones que se 
pueden desarrollar con ese fin son : (a) renovar la capcitaci6n a 10s maestros/as para asegmr que no 
promuwan un comportamiento violento entre 10s varones y la sumision entre las nitias; (b) eliminar 10s 
estereotipos en raz6n de 10s saros en 10s tsrtos escolares y otros mteriales peda&cos; y (c) desarrollar 
prograrnas para enseiiar a 10s niiios y nitias aptitudes para resolver 10s conflictos sin recurrir a la violencia 
y para la promoci6n de los valores ciudadanos. Las escuelas y los servicios de d u d  son tarnbih un 
vehiculo importante para identificar a las mujeres, a 10s niiios, nitias y a las f d i a s  en situaci6n de riesgo. 
Los programas a nivel de la comunidad se pueden usar para o f m r  educaci6n informal, ens- a 10s 
ciudadanos acerca de las sanciones legales contra la violencia, establecer estrategias de prevenci6n de la 
violencia y ofreer servicios sociales para las victimas. Y por dtimo, se pueden usar 10s &os pm 
promover la no violencia y contmatacar el ~apel  de 10s medios como refonadores de la violencia. Las 
campikas de educaci6n a travk de 10s medios rnasivos de comunicaci6n representan urm respuesta 
potencialmente efectiva mednnte la pmtac i6n  de modelos no violentos y la prommion de reacciones 
pacificas y respetuosas. Los programas educativos a travb de 10s medios pueden producir y divulgar 
ir&gems xrk positivas de interacciones persondes (hombre-mujer y personas adultas-menores). 
A d d ,  las 'tekxmh' pueden ser un medio poderoso para ilustrar la resoluci6n no violenta de 10s 
conflictos. En tkrrninos de sancionar la violencia, se debe aqprar  que Ias hombres y las mujeres es th  
inforrnados de las leyes con daci6n al tema y que las mujeres tengan acceso a 10s servicios legales o a 
otras &das irnportantes 

El informe tambih mornienda que el program actual de violencia familiar que se llwa adelante 
a travk de las cornisarias de la mujer y la f d i a ,  sea fortalecido, Znteral9 considemdo progmms 
preventivos para 10s hombres, pxticularmente para 10s hombres j6venes. Esto podria hacerse, 
ini-te, como un proyecto piloto que permita captar 10s aciertos e ideas sobre el t i p  de acciones 



que pueden ser efectivas, asi como tambih evaluar la relaci6n costo - beneficio. Otras recornendaciones 
incluyen investigaciones complementarias sobre las c a w  especificas de la violencia intrafamilii, como 
tambih una evaluaci6n sobre la apliaci6n y 10s efectos de la nueva ley contra la violencia dod t i ca  en 
Ecuador. Las experiencias de otros pks sugieren que pam &cir 10s niveles de violencia fadiar, se 
requiere urn mayor sensibilidad de parte de 10s funcionarios/as del poder judicial y 10s miembros de la 
policia, como tarnbih el aumento de la conciencia p5blica sobre el problerna y los cambios en las 
actitudes cultudes con respecto a la violencia dodt ica .  

Las dderencias entre 10s sexos en cuanto al grado de instruccidn se han reduddo 
significativamente. Sin ernharp, las evidencias ernpiricas indican que durante la crisis econ6mica actual, 
mis varones que mujeres han sido obligados a abandonar sus estudios pam generar ingresos p la 
familia. Por lo tanto, 10s esfuerzos a corto plazo para aumentar la matriala y la asistencia a la escuela de 
la poblaci6n pobre, neesitan considerar las qmcusiones que tienen 10s roles de g%ro en la educacih. 
Tambih, en la medida de lo posible, las iniciativas a corto plazo dirigidas a mejorar la calidad de la 
eclucaci6n y a suministrar textos escolares a las escuelas pobres, deben evitar tmnsmitir 10s estereotipos 
de &ero. A largo plazo, las politicas educativas deben preocupse en asegurar que los alcances 
obtenidos a trav6s de varias &das, en cuanto a lograr una mayor equidad de ghem en el a c m  y 
permanencia en el sisterna educative, lleguen a todos 10s segmentos de la poblacibn, incluso a 10s grupos 
indigenas. El informe hace las siguientes recornendaciones espedficas relacionadas a n  el gi3-m-o. 

+ PERMANENCIA E N  EL SISTEMA EDUCATIVO. Dadas ]as diferencias regiodesen cuanto a-o, 10s 
progmmas d ~ ~ % ~ d o s  para mantener a 10s niiios y niiias en la escuela (tales como el programs 
propuesto de becas) m i t a n  ser cbeiiados tomando en aenta las diferentes razones que tienen las 
mujeres y 10s varones pus abandonar sus estudios. En algunos cams podria ser necesario que los 
programas se dirijan a 10s varones @or ejernplo en la Costa) yen otros, a las mujeres. 

* + Mirando hacia el futuro, el Ministerio de 
Eduaci6n y Cultura debe deterrninar el irnpacto de su progmma piloto sobre 10s estereotipos de 
e m ,  evaluando -ficamente sobre c6mo el programa ha lnfluido en las adtudes de 10s 
maestros/as, el rendimiento de 10s y las estudiantes ( i iu ida  la elecci6n de las carreras de 10s varones 
y las mujeres, sus motivaciones y expectativas de vida) y las actitudes de 10s padres y rnadres. 
Tambih 10s planes pam rnejorar la capacitaci6n de 10s d m t e s  deben incluir m6ddos pam reducir 
la n'gida socialization de &THO a trav6.s de la eclucaci6n. 

* PROGRAMAS DE 'CONOCIMIENTOS PRACTICOS DE LA VIDA ' A TRAVES DE LA ESCUELA. En tanto 
existen 10s problemas de violencia, el uso de drogas, la propagci6n de ETS, y el fxnbamm entre las 
adolescentes, el Ministerio de Educaci6n y Cultura debe tratar de introducir programas sobre 
'conocimientos pActicos de la vida' duigidos a la juventud. Los progmms exitosos en otros p a h  
comprenden ensehmm para el autoconocimiento, el manejo de la la, la soluci6n de conflictos, 
planifiaci6n f d i a r ,  y conocimientos prActicos para ejercer la matemidad y la patemidad. 

+ GUARDER~AS/ EDUCACI~N DE LA PRIMERA INFANCIA. LOS programas de educaci6n de la primera 
infancia es th  asociados con la pibilidad de mejorar el rendimiento molar y, por lo tanto, deben 
ser una prioridad en el largo plazo. Un beneficio inmediato es que las guarder& dan a las mujeres o a 
sus hijas - quienes han sido tradicionalmente las proveedoras principales de cuidado a 10s niiios/as - 
la oportunidad de pamcipr en actividak que generan ingresos o de permanecer en la escuela. De 



una manem complementaria, el suninistro de gwderh tambih crea oportunidades adicionales de 
empleo, principalmente para las mujeres. Se ha encontrado que las organizaciones a nivel comunitario 
son un hen vehiculo para fortaleer y $esarroh la h a d 6 n  y el cuidado de la primera infancia; 
por lo tanto, el proyecto Nucst7ts Nir;ks repmenta un paso importante para apoyar y amphr los 
pmgmmas de guard& comunitarias. Estos programas deben tambih tratar de promover la 
patemidad, en la rnedida de sus pibilidades. 

Trabajo 

El Ecuador m i t a  solucionar 10s problemas actuales de g6nero en el &hito laboral, tales como 
el mayor dsernpleo entre las m u m  y una persistente diferencia sal;uial entre hombres y mujeres. Es 
importante comprender poqk la diferencia del esti aumentando en todas las ccupaciones, a h  
en las ocupaciones femenims; de igual forma habria que amprender p o w  esth disrninuyendo las 
asimetrhs de gc5m-o entre 10s grupos t6hicos y en lo que respecta a1 ac- a 10s diversos niveles de 
eduod6n El informe hace las siguientes mrnendaciones: 

4 L EGISLACION LABORAL. El Gobierno deber exarninar el impact0 de su legislaci6n laboral sobe 
las caracteristicas del empleo y las oportunidades por era, como tambih las diferencias 
sahales, e identificu cp5 medidas se deben tomar para promover la igualdad de 10s gbxos  en 
la hem labod. Las recomendaciones de politicas incluyen (a) un andisis s is tdt ico de las leyes 
actuales para asegurar que &as no ~mpow costos miis altos a 10s ernpleadores por contratar 
mujeres en vez de contratar hombres 00 que condue a W e n t a r  el empleo femenino>; (b) el 
fo r t a l een to  de 10s meanismos de aplicaci6r1, de los pnxesos judiciales y del apoyo 
institutional; y (c) poner a dlsposici6n de las trabajadom la informaci6n sobre sus ma 
laborales. 

4 EMPLEO POR CUENTA PROPIA. LOS servicios p apoyar a 10s empleados/as independientes y a 
10s emp&os/as por cuenta propia, necesitan ser W d a s  tornando en cuenta las diferentes 
circunstancias en las que trabajan 10s hombres y las mujem de este sector. Por ejernplo, M&co 
esi tmbapdo para desarroh servicios hancieros innovadores que incluyen visitas a las 
mujeres microempmarias en sus sitios de tmbajo, cuya base hciona en el h-. Los servicios 
de &to tambih deben asegurar que tanto hombres como m u m  se encuentren en 10s 
sectores don& ariste demands por sus servicios/productos, y que 10s microempresarios/as 
tengn una ventaja comparativa en el sector. Otros servicios tales como capacitacidn, 
pQlticipaci6n en ferias comerciales, redes, intercambia, etc. tambih se han identificado como 
actividades que benefician a 10s productores/as en pequefa escala, quienes en su mayor parte son 
mujeres. Por ejemplo, las mujeres emp& de M&co se quejaron de ser srcluidas de las 
"asociaciones rnasculinas" y solicitaron meankmos saqantes de apoyo para ellas, a fin de que 
las ayuden a tener &it0 en sus negocios. 

+ FACI LITAR EL ACCESO AL TRABAIO. Las ONG y otros grupos de la scciedad civil que son 
conmidos en la comunidad podrian actuar como un centro de intercambio de empleos, como 
tarnbih ofrecer capcitaci6n sobre la marma de pmentarse y pnprxse  para conseguir trabajo. 
Probablernente s a h  las mujem quienes mis  se beneficiarian de estos servicios, ya que tienen 
dificultades para &jar sus hogam para buscar tmbajo (debido a las limitaciones de tener a su 
cargo la nzsponsabilidad del hogar), p m t a r s e  como id6neas a sus potenciales empladores, y 



pan comeguir inforrnaci6n sobre posibles emplea. Este t i p  de servicios podrian ayudar a 
soluciomr las altas tasas de demcupaci6n fernenina. Estos servicios tambih son importantes 
h t e  las crisis, cuando las mujeres que normalmente no esth en la hem laboral son fomdas 
a entrar a1 mercado de t m b p ;  puesto que se trata de personas que no tienen experiencia laboral y 
no esth preparadas, especlalmente, para el proceso de lnkqueda de tmbap. 

TRABATO DOM~STICO Y CUIDADO INFANTIL. De acuerdo con la investigaci6n ori@ de 
Deutsch's sobre el tmbap compartido de 10s padres en 10s Estados Unidos, es necesrio poner en 
marcha tres condiciones si se quiere lograr la igualdad de 10s sexos en el hogax (a) 10s hombres necesitan 
aprender nuevos conocimientos; (b) las rnu)eres necesitan & el control que tienen sobre el hogar; y (c) 
10s hombres y las mujem neesitan tener horarios de mhjo flexibles. Los esfuerzos a corto plazo en el 
Ecuador deben concentrarse en las dos primeras condiciones, las cuales pueden ser promovidas por las 
organhciones de la sociedad civil que tmbajan en d nivel local, por ejemplo, a travc5.s de 10s pqramas 
pan la juventud, 10s progmms comunitarios de agua, 10s programas de educaci6n de actultos, etc. La 
diltima condition - que incluye la reorganizaci6n del trabajo - seria un objetivo a largo plazo, dada la 
apremiante situaci6n de desernpleo en el Ecuador. 

Desarrollo Rural 

LA AGRICULTURA Y LA CRIANZA DE ANIMALES. La investigation agrbla, la asistencia Wca y la 
capacitacion, sea que las ofrezca el gobierno, el sector privado o las ONGs, deben asegurar que tanto 
hombres corno mujeres reciban los servicios de acuerdo con 10s cultivos y el t i p  de animales que 
dos/as manejan. Seria una prioridad experhentar con iniciativas diferentes con el fm de ayudar a las 
campesinas a superar las limitaciones pan participr y beneficiarse de 10s servicios de desarrollo rural. 
Por ejemplo, esto podria incluir, trabajar con 10s campesinos de m e n  que ellos entiendan que apyar la 
participaci6n de las mujeres no significa que ellos son "mandarinas" y capacitar a los hombres para 
compartir las tareas del how y el cuidado de los hijos e hi@. Como un primer paso, el Gobiemo debe 
a s q p a r  que las lecciones de proyectos tales corno d Proyecto Nacional de Desarrollo Rural 
(PRONADER) Sean divulgadas; ya que hay esherzos y expiencias significativas en cuanto a incluir a las 
mujeres en las actividades del proyecto (v& el Ap&dioe 2 p a  un andisis prelimjnar llevado a cabo 
dumte el andisis de g5ne1-0). En cuanto a una agenda de investigaci6n, se conooe muy poco a m  de 
las tendencias en la division del trabajo por gc5nero en la regi6n de la Costa, compmtivamente con la 
Sierra y la Arnazonia, por lo que urm nueva investigaci6n podria concentrarse en este t6pico. 

PROPIEDAD DE LA TIERRA. La tiem es urm psesi6n m'tia, particularmente en pen'odos de 
conmociones ecodmicas, por lo tanto deben continuam 10s esfuerzos pan abordar las diferencias de 
@nero en amto a la propiedad de la tierra. El informe ham cuatro recornendaciones con referencia a la 
titulaci6n de tierras. Primera, el Gobiemo ha tenido al@ kit0 en la titulaci6n conjunta de la tierra luego 
de haber hecho modificadones en 10s formularies pan solicitar la titulaci6n.40 Esta medida, que he 
apoyada por el proyecto PRO NAD E R, debe fortakame. Segunda, el Ecuador se beneficiaria al 
compamr sus experiencias con aquehs de otros p k e s  tales corno Colombia, Costa Ria, Honduras y 
Nicamgua, que tarnbih han tornado medidas para mejorar la igualdad del &mro en la titulaci6n de la 
tierra. Colombia, por ejemplo, ha dado prioridad en la distribuci6n de la tierra a las mujeres jefas de 

40 LOS cambia en el forrnulario requieren que se incluya el estado marital & la paw,m que solicita la tim y el nombre & la pa* 
solicitante. 





10s hombres como padres y como personas que se h a m  cargo del cuidado de o tm ,  m k  a h  si se 
considera que a menudo 10s hombres esth desernpleados o fuera del trabajo h t e  10s recesos 
economicos, y que son las mujeres quienes tipicamente in- a la fuerza de tmbajo para compensar las 
+rdidas de ingrem. Adern&, cualquier programa de ernpleo temporal necesita abordar el ghero, puesto 
que las mujeres pueden ser excluidas debido a que no son vistas como el principal sost& de la familia. 
Los factores de la oferta y/o la demanda que contribuyen a esta clase de d t a d o s  necesitan ser 
identificados y tenerse en considemcion. 

En lo que se refiere a investigaciones h t u m ,  la recoleccion de datos y 10s anihsis necesitan 
reflejar mejor la heterogeneidad de las estructum del hogar, sus decisiones, chiitmcas, esmtegias de 
sobrevivencia y las q u e s t a s  a 10s incentivos, de acuerdo con la composicion del hogar y 10s roles de sus 
miembros. En particular, se debe poner atenci6n a las formas como 10s hogares distribuyen el trabajo 
@gad0 y no pagado) entre 10s hombres y las mujeres, dumte las crisis econ6micas. Otra prioridad seria 
poder l o p r  un rnejor entendimento de las dmiunicas del desmpleo por -0, en los diferentes 
sectores de la ec'onomkq puesto que es muy probable que un mercado laboral -do y las medidas de 
austeridad tengan irnpactos diferenciados por gc5rm-o. 

Es necl.esario que el Ecuador contin6e realizando esfuerzos para incrernentar la participation de la 
mujer en la vida pliblica, dado que persiste un predomino masculine en todos 10s niveles de la politia y 
del poder judcial. Las tendencias de la descmtralizaci6n ofrecen una oportunidad para promover el 
lidemgo de las mujeres en el nivel local, por ejemplo a trav& de 10s proyectos de dearrollo municipal 
f i i c iados  por el Banco ( v h  el Anexo 1). Las iniciativas de los pueblos indigenas tales como el 
proyecto PROPEDINE financiado por el Banm, tambib represents otra importante propuesta inicial. 
El Ecuador, como otros paises de la region, ha puesto en marcha una politia de acci6n afirmativa que 
estableoe una cuota minima del30 por ciento de candidatas en las listas electorales. Sin embargo, para 
entender su impact0 se requiere exarninar la politia. Es necesan'.~ tambih que se identifiquen otras 
lirnitaciones que impiden tener una estructura politia m5.s i@taria, tales como 10s ' viejos sisternas 
politicos de 10s hombres '. En cuanto a incrernentar el n h o  de mujeres votantes, es necesario poner 
en rnarcha programas para asegurar que las mujeres puedan conseguir su &Ada de identidad, como 
tarnbikn que se d o m e  a las mujem y a 10s hombres sobre sus derechos civiles. Las orgarhciones de la 
sociedad civil podrian ser empleadas para llevar a cabo estas tareas. 

Marco  Institutional 

Considemdo las pmiones para reducir 10s gastos y modemizar 10s servicios piiblicos, el informe 
recomienda llevar a cab una investigation sobre su eficiencia, con el objetivo de informar al Gobierno 
sobre las dqmsiciones institucionales miis efectivas y eficientes para abordar 10s asuntos relacionados 
con el era. El d s i s  propuesto incluirk identificar las repercusiones institucionales de las 
desigualdades existentes por mzones de ginem en 10s programas y politicas ptiblicas, como tambikn un 
balance sobre la incorpornci6n de la perspectiva de g&mo en 10s organismos pliblicos; examinar el rol y 
la efectividad del CONAMU para facilitar el proceso de institucionalizaci6n del enfoque de era para 
e h m r  las desigualdades; e identificar las opciones institucionales obligatorias dada la limitaci6n de 10s 
recursos. El Gobierno ha expresado un alto gmdo de inteks en el estudo institutional propuesto, ya que 
&be decidir sobre el destino de numerosos consejos que dependen de la Presidencia, los misrnos que 
heron creados durante la administraci6n anterior. 
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Pueblos Indigenas 
(PRODEPINE) 

I ~efforma Judicial 
(PROJUSTICIA) 

s-todelas 
Ciu&&s Fkquehs y 
del Rural 

cd& instituci&nal de'las orgmh& de segunQ grado y la capacitaci6n 
co-te. (b) lermlarizaci6n de la tenencia de tierras v de los k h o s  
sobre :I agua, tales oor;;b la distrib-n de 20.0000 h&r& en titula 
colectivos en Esmera1da.s; (c) estabkchiento de capacidad legal, incluyado la 
capacitaci6n para los g r u p  indigenas en el nivel de la annunidad y la 
asistencia a 160 organizaciom l a a h  y 288 parrcquias para preparar "planes 
participativa de desarroUo local "; (6) inversiones rurales, que h c i a n  
~mmestas de prowxtos comunitarim, y (e) fortalechiento del Secretariado de 
& t a  ~ndigenas. Los asuntos de & v a r h  mucho por p p o  @tnico  pa^ 
~ s e h a ~ t a c b a c e r c a & c C , m e s t a s d i f e r e n d a s d e ~  

acaso a la tiem, al &toy a las picion&& liclaazg6. 
LOS -tes del proyxto incluyen: (a) la administracih de !as tribunales; 
(b) la cabcitacih legdl y Ldiciai; (c)hl a a a o  a la justicia; y (6) la soIwi6n 
altemativa & los litigh. Los p i b l e s  asuntos & &em mmprenden: 

La violencia dcm%tica (mujeres y nkia>; los programas de violencia 
dodstica no se aplian a1 agresor. Por lo tanto, es probable que Ios 
varones agresores q i t a n  su ancbxta violenta en las uniollg 
pteriores. 
La delincuaxla y la violencia entre la juventud (varones). 
Los asunta legales incluyen discriminaci6n en l a  salarios y 
discriminacih contra las mu* a n b a m .  
El a m  a la justicia y al proceu, legal es limitado tanto para los 
hombres corm para las mu*, a caw de la debilidad institudonal del 
sistem Fdicial. Sin embargo p a r a  que las mujeres estin en m p r  
dgventaja porque &IS tienen & limitado el aceso a la informacih y a 
los r e c u m  para amtratar asistencia legal. 
Falta de sensibilidad de Im pees hacia las limitaciones legdes 
diferenciadas por ramnes relativas a l a  s o s .  

El proyeto, actualmente en preparatih, incluye dm wmponentg: (a) reforma 
institutional a nivel laal y nacional; y (b) increment0 de la cobertura del agua 
potable y el samamknto. De a m d o  a m  los funcionarias &I proyedo, el 
@em se wnsidera de importancia en los pmyeaos por las siguientes ramnes: 
(a) las mupres kicamente demadan agua; @) las mjeres son las principles 
usuarias de los recurmi de agua; (c) a m  l a  hombres que emigmn, las mujeres 
delasAreas mralesse~yasumenIosmlesdejefaturadelafamilia; y(6) 
las mu* son Ios principles agentg de carnbio en thninos de higiene y llso 
de laguacomocot t secuenc iades l s~~ les~t i~~~ydecuidadodekx  
hijas/as. Otros aqmztos &&mu inclqm: 

Paibles conflict- en el uso del agua dado que es m5s probable que las 
mu- p r e k m  utilizar el agua para el c o w  dcm%tico y que Ica 
hombres a t &  A interesackx en usar el agua para la impci6n. 
El mtenimiento y la sostenibiiidad de los servicios de a&a pueden 
depeder de aque11os g r u p  cuya pqxih sobre la dqmmbiiidad &I 
agua es A valorada, lo que puede variar por &mo. ' 

Es probable que la voluntad de Ios hombres de pagar por los servicios de 
agua domine en la toma de decisim, aunque piblemente las mujeres 
valoren mis el agua; la migration implica que a menudo las hombres no 
& presentg para tomr las decisiones sobre el agua. 
Los tkcnicos aue trabaian en el -or tienden a tener formaci6n 
aca-ca en hgmieria u o t m  m t m  tbicos,  per0 les fdta 
capacitacih en Im aspectos sociales de distribudn agua y de servicios 

Este pkstarno de asistencia t&mica administtad una encuesta por muemm 
nacional en el B 3 0  por cimto d$ seaor agfbla (el dtimo censp tuvo lugar 
en 1974). El muestreo se complecui a final del a* y el censo se Il& a cabo 

identifiar en terminos kx 
asuntosdeginemenelproyffto 
p m t 6  m i r n i e n t o s  e infonnaci6n 
limitah. 
El proyecto analiifi Qsde una 
p X 5 p l X i ~  de &mo 127 wdhlXbXS 

aarticicativas realizadas durante la . . 
preparaci6n del pmyeao en las areas 
afroecuatorhnas e i n d i m :  la 

Los compomntg de capcitaciC,n legal y 
judiil  induyen la capacitaci6n de 
iuecgenasun~de@em,tales~rnD 
el tratamiento difeTencial por &mo de 
l a  a w d m  y los dientg. 
El compnente de a m  a la justicia 
incluye servicios legales para las mu@, 
adrninistradm por ONGs en Quito, - .  

CU- y ~ m y k p i l .  Un prqgama 
nacional que f M  un prcqnecto de 
inwstigackn &I e info&X6n, accgo 

judicial y reforma de kx tribunales, a t 5  
apoyando rn iniciativa para mlectar 
las estadisticas nacionales en la violencia 
social (incluicta la violacia donkxia). 
El componente & soluci6n altemativa 
de kx Iitigkx incluye la mdaci6n de los 
litigios M t i c a s .  
La preparacih del prcqnea~ mhqe una 
a s o r f a  para examinar sus dimemiones 
de @em (el alcanoe de la m r f a  h e  
prepam& en con.wlta con kx 
hionarios del Banco Mundial). 

El INECest5trabaWamel 
CONAMU para identificar &no 
integrarmejorelghemenelCa+so 



establecer y adrninistrar un parque "etnobothico" cerca de Puyo. Ias 
aaividades del pmyecto amprenden: (a) la wmervadn, induida la 
capcitacih y el manejo sobre biodiversidad; (b) la &don en bothica, los 
sistemas de informa&, la recum humans, la formulaci6n de proyxta, la 
administracih, etc.; y (c) kcas para la preparacih de tesis de grado. El 
OMAERE se propone trabjar con cuatro p p o s  e t n i a  en el i m  &I 
prnyeao. Los aspectas de ghao identifmdos p r  los funcionarios del 
pmyecro wmprenden: 

Las m u m  son responsables de la recoIecci6n de plantas rnedicbles y 
forestales y &I manep de las huertas tradicionales. Ias principles 
reqmnsabilidades de las hombres son transportar las plantas y trabajar 
en la p m d u d n  agn'ala, la pem y la can. Los hombres trabajan como 
guias y guardus. Solamente las mu- han mostdo inter& en Ias 
vivem b o t h i a .  
.Si bien se ha pmmovido la participaciiKl de la mup, los t a k  culturales 
a menudo i m p i i  que las mujeres y Im hombres trabapn juntos. O t m  
pmblernas incluyen la dificultad que t i a m  las rnujeres de arnunicarse 
en castellano y para gcribir informa, las limitaciones de tiernp que 
tienen las rnujeres a c a m  de SJS roles repxductivos y el limitado 
lidemgo femenino y la falta de apetiencia para adminiitrar proyraas. 
El abholismo se menciona oomo un problerna de salud que afeaa la 

Emergencia & 
El Nit50 

Nacional de 
Desarmllo Rural 
(PRONADER) 

pmiuctividad de Ias hombres. 
El acoeso a 1- anticonoeptivos es limitado, p r  lo tanto las familias son 
& nmrcrsas de lo &seado; el tamaib de la familia a p v a  la pobreza 
y, en particular, limita a la rnujer. 

ES un p r o m  c ~ n m t o  del Banw Mundial/BID que f i d a  vivienda PIX el 
~.easentamiento de las pblaciones y para meprar la infiaestructura, si& a t e  
liltirno su principal wmpownte. El proy-o a t 5  actualrnente bap supenision. 
De a m d o  con los funcionarios del proytxlo, sus aaividades son muy 
limitadas. El plan de mta rn i en to  CHONE incluye una variedad de 
demandas p r  parte de las m u m  en senicios soctales, induyendo guarderias 
inlantiles, que el proyexo no puede finandar (CHONE era el hiw plan 
a p m h h  cuanQ se efectuaron las entrevistas). Otros ~ 0 s  pcsibles 
incluyen: la. disparidades salariales p r  g ~ ? ~ ~ r o ,  en tanto las hombres reportan 
ingrrsos cinw wces mayores que las m u m  p r  trabaja realizados fuera &I 
hogr. Los problemas sociales identificados incluyen: planificad6n familiar, ya 
que en & a s  &I p-to, tales como Ponoviep, las tasas de fertilidad 
reportadas son de 6-8 hips y, en algunas ireas, la proporci6n de familias 
dirigdas p r  ~mdres solteras es basta &I50 p r  ciento. 

LOS ccmponmtes del pmyccto incluyen: (a) investigad6n con la finalidad de 
actpar y exten&r Ios servicias de validadn y transferencia teolologia a los 
peqmias agricultores; @) ,)dn de la tenencia de la tiem, (c) un fondo de 
dgarrollo de la amunidad para Financiar p-as locales pequeiios; y (6) 
capdtacih para las personas y las orgmizaciones beneficiarias. Los aspectos 
de genera en el proyecto wmprenden: 

Los hombres rnigran a las ciudadg y p r  lo tanto las mu j la 
responsabilidad de la produccih y de la organizaci6n agn'cola. Ia 
mipcii,n d i n a  ha coduddo a la feminizadn &I s t o r  agr'wla. 
A lo largo del proyecro, el conjunto de reclursas M c o s  agr'wlas o de 
ganadda pmados  y wlidada han correspondKlo a los cultivas y 
actbidades rmscdinas. Aunque el proyccto financi6 un estudm para 
adaprar las tecnologias a los cultivas de las mujere.s, no se p m t a n x l  
cambias en la a@ de investigation. 

El pmyecro requiere que tanto 1- 
hombres como las mujeres se 
como titulares de la propiedad, pero la 
n I a p i a d e h s p r e j & 5 n o ~ n  
legalmente ca.~das y el proyecu, no 
inchye previsiones para las uniom 
libres. 
En el p h  de mta rn i en to  CHONE, 
cmnra &I 90 p r  cien to de quienes 
antestaron las enmestas eran mu-; 
poax hombres participaron. 

Las acriones ap- p r  el proyrcto 
inclqm: 

Formadn de un qipode 12 
promotores/as sociales para organimr a 
l a  miembm de la c o m ~ d  y 
dmgrse a las mujeres. 
Disposicih de una qxxml~~ ta  en 
@emenel equipode1 IICA mcargado 
del proye~to. 
Desamllo de un m u a l  de a u b  
capacitad6n para los funcionarios del 
proyea0 en planeati6n y e~ema6n de 
pm)"rtas de desamUo rural para las 
m u m .  



Asistencia tknii para el &sanoUo de 
las m u m ,  induido el financiamiento y 
codtorias internacionales. 

pmmowr la visibilidad &I trabap de tas 

incluido el apoyo a la mlizacifm de 
for tal~m sus organizaciones y pmyectos pductivos. t a l h  sobre &nem, de degrrollo rural 
Las organizaciones rnixtas tRndsl a ser c u l t u m t e  miis aceptadas que y ghem y sobre formulacib de 
10s pp xgqadas & hombres y mujem. 

PRONADER". 

Baps niveles & mtricula de las niiias en la q i h  Andina; niveles & 
ins t rudn  & ks niiias miis baps en las ireas rurales. 
Los varones tienen mayores tasas & repticion y & d9erci6n que ks 
mujeres. I a  c h m d a  ($or ej., el -to & oportunidad) y la ofem @or 
ej., la conducts disfuncional & lus vamnes en la gcuela) contribuyen a 
esta situacih. 
Las mnes para no u a la exmla son diferentes para la v a m  y para 
las niiias. Por epnplo, las niiias tien&n a deQr la escuela p r a  haer  
trabaps del hogar y Im varones abandonan la gcuela para entrar a1 
mercado laboral pa@. 
Existen diferendas & gkem en d i t o  acadhim & 10s niiias y 
las niias en matdticas y lenguaje. 
Las altas tasas & analhbetismo y h h j  de niveles & instruccih & 

Transformadon de 
la AdministracZin 
& la Ehcaci6n 

las mdres, particulamte las indigenas y las & aqueUas que viven en las 
ireas rurales, pueQn l i i tar su rol como aampiantes & la a l ~ ~ x i 6 n  
gcolar & sus hips/as. 
Los roles y los estereotipas & @ETO influyen en las opciones & los 
varones y & las niiias con respecto a S.LS caneras profesionales. 

El pmyecto reestructurad y feed a1 Ministerio de Educa&n y Culturn.. 
El prop30 @ ofrecer opormnidades para so~ucionar el impact0 & las 
roles del gkm en el acceso a la ehcacion yen el rendirniento. 

pmyffto en preparacih, 



Las mu* f i res  de las 5rea.s rural y urbarm tienen un limitado aceso a 
la atencih Wi de salud reprodutiva y a la planifiaci6n familiar. 
El e m b a r n  e m  las adolesaentes es alto. 
La cultura y la pertenencia etnica influyen las dedsmm de las mujeres 
para b r  atenc6n formal de salud para las panos, lo que pledt: 
mnducir a la morbilidad y mortalidad mtemeinfantil. 
El aaEso a l a  anticonceptivos es mexionah coma un problerna entre 

cierta riesgos de salud. Este es el cam del VIH/SIDA, l a  trabajas 

Estudio sobre 
m t r a l i z x i h  
&I Ecuador 

peligrosos, l a  probhrtas de salud mental y los acddentes relacionadns 
con la violencia. 
Los faaores 6tnicos junto con los de &mu influyen en el acaeso de 
hombres y mujaw a la atencih de salud, como rambii en la dernanda 
& seTvicios. 

Con el objtivo f i l  de fortalecer a1 gobierno, atender las crecientes danandas 
fmles y politicks & las difmtes regiones del pis y de W r a r  la provisii 
de servicios sodales, el estudio: (a) eraluad l a  p m  y contras de las de 
deicmcmtracih y dewmualiza&n, como tambih algunas & las Maicas 
intergu-h de ingresos, gastas y propstas para la dewmtralizaci6n 
en Ecuador; y (b) mreoomendad criteria y estrategias para la descentralizach. 
Las mxnxmkbm a wno plazo se conoentradn en Ias principios esenciales 
de la &scentdizach y en proplestas iniciaki para p m t a r  d t a d o s  
hmediata, por ejmplo, pmyxta pilota (a& para mrd'iciones 
intergukmammtal, increment0 & la capaddad de las provincias y las 
municipalkiades, etc.,.); medidas administrativas a pequeim. escala @or ej., 
dgoentralizaci6n o dgaoncentracion de ICE procedimienta que a m t a n  los 
m t a s  de las ~ d o m  cuando esth centralizah); y la amsolidaci6n y 
contmuacih de las mepres eqdmdas. Las rea~mendadom a largo plazo se 
conasltraan en pnx~sos pay incranentar la capacidad de constmir consemx 
alrededor de gosrarios flexibb, algurxs & los cuales requieren cambia 
legales y ouos cambia fiu7damentales para que Ias gobiem asurnan sus roles 
y responsabilidades, wmo rambii p ra  que establezcran acxtados 
inteq&ammentales. Los aspzrtos & ghem relacionah con la 

puesto que d a u d i o  se m t r a  en 
aqec ta  mm institucionales, las 
oportunidadg de formular las 
cuestiom &@mu son limitadas. . 



en las estructuras de !as gobiernos locals; la 
manifestaci6n de las mujeres tlende a ser m4.s silenciosa q w  la de l a  
hombres cuando se trata & identificar las neaesidadg a nivel kxal. 
~ a s o c i a l i z a 6 n d e ~ ~ e n e l h o g d r y e n l a m ~ 4 p o r  
lo tanto carnbiar el procgo & socializacih requierr & iniciativas en el 

Las preferencias por l a  servicia sccdes y p r  el t i p  & asktencia 
t h i c a  para las actividadg p d a i v a s ,  difieren &a& a1 @em. 
Los roles del g&m influyen en el acoso a k~ servicias y a las 
oportunidades para bmeficiarse &gas m i c i a ,  p r  ejemplo, l a  
servicios sociales tienden a ser miis accgibles para las mujeres y las 

La influencia & la3 roles de & e r o  en el scam a l o  
oprtunidacks para beneficiam de ella, por e p p l o ,  los servicios 
sociales tienden a ser miis acaesibles para las mujeres y las aaividades 
productins tienden a ser mi% a a ~ s i b l s  para 10s hombres. 
La privatizaci6n pcsiblemente afectah a l a  hombres y a las mupres & 
forma diferenciada, dado qw el mado laboral se enmentra 
xgtrientado p r  g%em. 



A p h d i c e  2: Ense3iamas Preliminares del Proyecto Nacional & Desarrollo 
Rural (PRONADER) 

Uno de los objetivos principles del Proyedo N a a d  de Lksarrollo Rulal del Ecuador 
consisti6 en apayar a las mujeres del &a rural. En el cornponente de tanologia agn'cola del 
proyecto, el 35 por aento de 10s beneficiarios de la extensi6n hasra la fecha han sido mu*. 
Pero las experiencias del proyedo indican que sin funcionarias/as ded!c&/as a 10s aspectos 
de &xm, este nivel de involuaamiento no puede ser logrado o sostenido. Los y las 
integrantes del equip del proyecto Seiiahon otms emefmm importantes tales corno: la 
m i d a d  de e s t a b b  objetivos e indicadores de @ro concretas y verificables; la 
importancia de o h r  asistencia W c a  continua, ademis de la capacitadbn, a los equipos de 
la extemi6n; la m i d a d  de abordar las limitadones reproductivas y de ti- de las mujeres 
en el hogar, junto con el apoyo a sus actividades productivas; y la demncia de o f m a  apoyo 
adiaonal a las mujeres para s u m  su limitada expxim& organizational. Los y las intqpntes 
delequipocuestiomonaderr6s,en~aurm~pers~\rdde&xm,~ 
estrategias del proyecto, tales corm el enfoque ideo16gico de ~ e 2 e l ~ ,  y su 
estrategia pam ofpnizar grupos segqqda junto a 10s grupos rnixtos. 

1. La agricultura continth siendo un sector importante en la economh del Ecuador. A 
pesar de la alta migraci6n rural-urbana, cerca de la mitad de la poblaci6n 
econ6micamente activa trabaja en la agricultura. La proporci6n aumenta al60 por ciento 
si se incluye el ernpleo direct0 e indirect0 en las agmindustrias. Aunque el potencial 
agricola del Ecuador es alto, la producci6n agn'cola es baja. Solamente mca del50 por 
ciento de su extensi6n territorial es apropiada para la producci6n agricola y el 62 por ' 
ciento de sus t i e m  de pastizales ya estG siendo explotado. Con 10s ingmos del &a 
rural substancialmente por debajj de 10s niveles del &a urbana y a n  un alto desempleo 
( e r a  del50 por ciento), es neoesario mejorar la productividad y producci6n agn'colas 
para a m t a r  el ernpleo y elevar el in- de 10s pobres del &a rural. El Proyecto 
Nacional de Desarrollo R d  (PRONAD E R) he diseiiado para abordar estos 
problemas. 

El PRONADER he concebido corno una primera fase de un esherzo a largo plazo para 
reducir la pobreza y promover el desarrollo socioecon6rnico en las heas rurales. El 
proyecto se dirigio a : (a) aumentar y diversificar la production y mejorar la 
productividad agricola en el sector rural; (b) incrementar el empleo y los ingresos de 10s 
pequebs agricultores y mejorar su estindar de vida; (c) mejorar la infraestructura del 
&a rural ( m t e m ,  irrigation, rnercadeo) y ayudar a reducir el riesgo de inundaciones; 
(a promover la participaci6n de las comunidades d e s  y grupos de beneficiarios de 
base, dando un &dasis especial a las mujeres del h rural; (e) fortaleer las 
organizaciones beneficiarias y las orgmhciones no g u w t a l e s  locales; (0 
promover un mejor uso y conservation de 10s recursos; y (g) ampliar la capacidad 
institutional para planificar e irnplementar el desarrollo de las actividades rurales. 

3. Los componentes del proyecto que involucraron a 10s grupos beneficiarios 
comprendieron: (a) investigaci6n y servicios de extension adaptables para validar y 
transferir la tecnologia a 10s pequeks agricultores; (b) regulanzacih de la tenencia de la 
tierra; (c) fondo de desarrollo de la comunidad para ayudar a f~nanciar pecpiios 



proyectos locales; y (d) capacitaci6n para 10s beneficiarios y para las organizaciones 
beneficiarias. El proyecto deb favorecer directamente a 23.100 farmlias a trav& de sus 
componentes productivos y adicionalmente a 10.000 a trav6 $el procesamiento, 
merodeo, suministro del agua y actividades de $esarrollo de la comunidad. Aunque el 
Ministerio de Bienestar Social (MBS) tuvo la responsabilidad total de ejecutar, coordinar 
y adrninistrar el proyecto, tambikn participaron otros organismos en la ejecuci6n. El 
Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional para la Investigaci6n Agricola (INIAP) 
p%ciparon en la extensi6n *cola y en el componente de investigaci6n del proyecto. 
El PRONADER contrat6 d Instituto Interamericano de C o o p c i 6 n  para la 
Agricultura (IICA) para la provisi6n de asistencia t-ca al proyecto. 

4. Durante el dtserio del proyecto, las acciones dirigidas hacia las mujeres se justificaron en 
raz6n a la eficiencia. Primera, 10s altos niveles de emigraci6n rnasculina de las k a s  
rurales convierten a las mujem en las grandes respoflsables de los roles productivos y 
reproductivos. Segunda, la crisis econ6mica ha incrementado el papel de las mujem en 
las actividades proctuctivas. Y tercera, las ensekmm de otros proyectos han dernostrado 
que los proyectos productivos de las mujem son viables y, a-, que cuando el 
ingreso e s ~  en manos de las mujeres condue a rnayores incrernentos en el bienestar de 
las farmlias que cuando es controlado por 10s hombres. Por ello el PRONADER incluy6 
un n h r o  de objetivos esmficos relacionados con las mujeres. Por ejernplo, de 
acuerdo con el reporte de wduaci6n del equipo: (a) un minim0 del20 por ciento de 10s  
puestos profesionales debian ser desempefiados por mujem; (b) el proyecto d e b  
estableer un equipo de promotores/as d e s  para suscitar la participaci6n de las 
mujem; (c) debin incluir la capacitaci6n del personal para reducir las lirnitaciones 
institucionales relacionadas con la provisi6n de servicios a las mujeres; (d) debin axgurar 
lineas @es de cnkhto para las mujeres; y (e) debh fmciar estudios sobre 10s roles 
de las mujeres y 10s obstAculos que ellas enfrentan en el sector agicola. 

11. Actividades y Acciones Relacionadas con las Mujeres: 

5. Las actividades del Proyecto llevadas a cabo efectivarnente hasta la fecha cornprenden: 

o Reclutamiento de Personal Especializado. El MBS form6 un equipo de 12 
promotores/as soclales c u p  funci6n principal consisti6 en organim a 10s rniernbros de 
la comunidad antes que 10s t h i c o s  agricolas y otro personal t&nico llegara. En@ las 
responsabilidades de los promotores/as d e s  estaba la de estirnular la participaci6n de 
las mujeres en el proyecto. Ademk, desde 193-96 el IICA incluy6 a una especialista de 
&-m-o en su equipo del proyecto, cuyo rol principal he desarrollar un manual de 
autoapmdmje sobre c6mo trabajar 10s proyectos de mujeres. En 1 9 8 ,  el IICA reclut6 
una nueva espeaahta de g3-m-0, quien achdmente es responsable por la s u p v i s i h  de 
las actividades de las mujeres. 

o Manual de Capacitaddn sobre Mujeres y DesarroUo Rural Durante las 
primeras etapas del proyecto, la especdsta de g&m-o del IICA desarroll6 un manual de 
auto capacitaci6n para 10s funcionarios/as del proyecto, el que proporcion6 las pautas 
generals para la phmaci6n y ejecuci6n de 10s proyectos de desarrollo rural para las 
mujeres. 



Estudios sobre las Mujeres en la Agricultura. El proyecto apoy6 la 
investigacih para apmder aoerca del aceso de las mujeres a 10s servicios de 
PRONADE R. Los estudios se encaminaron a identificar 10s mecanismos para aurnentar 
el n h e m  de mujem beneficiarias y &cir los obsticulos a su p t i c i p c i h .  El 
proyecto tambikn lev6 a cabo un studio en la Sierra y en las iireas costeras dei Ecuador 
sobre 6 m o  adaptar tecnologias agricolas y p d e r a s  para satisfam las m i d a d e s  de 
las mujeres. Esto Gltimo, sin embargo, no condujo a d i o s  en la politica o a 
modil?caciones en la extensi6n agricola y en las pActicas de investigaci6n. 

Eventos de CapacitacMn El proyecto apoy6 algunos eventos de capcitacion sobre 
los roles productivos y dom&ticos de las mujeres del- rud,  sus limitaciones para el 
acceso y control de recursos, la autoestima, la pmtxipci6n de las mujeres en las 
piciones de liderazgo yen la tom de declsiones y las actividades de las microempeas 
de m u m .  

Asistencia Tdcnicu. El proyecto incluy6 asistencia M c a  sobre mujeres en el 
desarmllo, incluyendo a un consultor intemacional que visit6 el Ecuador b t e  el ciclo 
delproyecto. 

Cottcursos para Promover la Visibilidad de las Mujeres en el Sector 
Agricola El proyecto incluy6 algunos concursos para promover la visibilidad del 
trabap de las mujeres en la agricultura asi corno en o m  actividades productivas. Estos 
conarms condujemn a un mejor entendirniento del trabajo de las mujeres y a la 
producci6n de estrategias para mejom su bienatar, independencia y autonomia. 

Tallin- sobre "Mera.  Un Camino para el Desarrollo Humano". En 1988, 
el proyam patrocin6 un taller que agrup5 funcionarios/as del proyecto de 12 iireas 
gmgr5ficas del PRONADER. Aden-& de las sesiones sobre los conceptos de e r n  y 
10s instrumentos d t i c o s ,  el taller se m t r 6  en pquntas institucionales, es decir, en 
como cambiar las attitudes y pQcticas de 10s funcionarios/as para tmbajar m5s 
efectivamente con las mujeres productoras. 

Documento sobre Estrategias, Procesos y Normas para Incorporar a 
las Mujeres en el Dts& de los Pmyectos del PRONADER El proyecto 
desarroll6 un doamento que esboza las estmtegias para integra,r a las mu+ en las 
actividades del proyecto, proporciom 10s instnunefltos para llevar a cabo un dqp%tico 
participtivo con perspectiva de @nero, y describe instrumentos para identificar 10s roles 
del ghem h t e  la fase de pre-identificaci6n de proyectos del PRO NAD ER 

Talleres sobre la Formuladdn del Proyecto. El proyecto fhanci6 algunos 
tallerrs para agricultores y t6micos (hombres y mujeres) sobre coneptos de ghero, 
roles de las mujeres del area rural, necesidades y demandas en el context0 ecuatoriano y 
plat-eaci6n pmt~ciptiva con m v a  de $$hero. Cerca de 180 funaonariodas y 
beneficiarios/as participaron en los tallem. 

PromocMn de los GruPos de Mujeres. El fondo dirigido a financiar proyectos de 
la comunidad incluy6 una categoria especial para las actividacks de las mujeres. 
Inicialmente el proyecto favoreci6 a los grupos de mu+ sobre los grupos rnixtos, 
aunque posteriormente la estmtegia cambib. 



a Documentar las Experiencius del Proyecto Relacionadus con las 
Mujeres. Los funcionarios/as del equip vinculados al IICA se encuentran actualmente 
en proceso de docurnentar las experiencias sobre los avances de las mujeres en 10s 
dtirnos siete aiios $el proyecto. El ejercicio esti orientado a hacer que el equip del 
proyecto y 10s beneficiarios: (i) reflejen 10s procesos y resultadas del proyecto; (ii) 
identifiquen las limitaciones y oporhxidades para llegar a las mujeres; e (iii) recuperen las 
ens&anm para mejom la efectividad de las actividades dirigidas hacia las mujeres. 

III. Resultados & las Acciones & Gnero: 

6. Entre 1 9 3  y 195 ,  el programs brind6 apoyo a 165 g r u p  mixtos, en 10s cuales 1.637 
de los beneficiarios heron mujeres (las estadisticas desglosadas por ghero no esth 
chsponibles) y a 40 g r u p  -cos de mujeres (836 beneficiarias). Los beneficios 
eqedficos por sex0 incluyeron: (a) el 35 por ciento de 10s titulos de propiedad de la 
tierra heron otoqpdos a mujeres; 03) el 35 por ciento de 10s agricultores que recibieron 
artensi6n &cola fueron mujeres; y (c) el 33 p r  ciento de 10s productores que 
recibieron c&to heron mujeres. De acuerdo con las estadisticas dqonibles, la 
participaci6n fernenina dependia hasta cierto punto de la asistencia t M a  del IICA y del 
involucramiento de los/as promotores sociales del MBS. El niimero de promotores/as 
socials adscritos al proyecto disminuy6 a medida que los recursos del MBS se volvieron 
escasos. La &cci6n de la participa6n de las mujeres en 1996 coincidi6 tarnbih con el 
penpendo en que el IICA no tuvo entre sus funcionarios una espeaahta de &em. 

Cuadro 1 : Clientes Beneficiados por el Fondo Comunitario (1 991- 1998) 

hate: PRONADER 

V. Lecciones: 

o Presencia de Personal de G k r o .  Como sugieren las estadisticas anteriores, la p m c i a  
de personal de g&em he un factor importante que contribuy6 a la participacih de las 
mujeres. De acuerdo con la actual apmahsta de g&em, los promotores/as sociales del 
MBS, que estaban inicialmente adscritos a1 proyecto, &on tambih una herza 
importante en la organinci6n de los grupos de mujeres yen la promoci6n de su 
prticipci6n. 

o Personal de Extensi6n. Los hcionarios/as de extensibn del proyecto, que estaban 
adscritos al Ministerio de Agricultum, no e s t a h  acostumbrados a trabajar con mujeres. 



De acuerdo con la actual espeaahta de g%ero, al comienzo del proyecto ellos preferian 
visitar las comunidades los fines de semana, cuando 10s esposos rnigrantes estaban en el 
hogar, en vez de trabajar con las mujeres dumte la semana. 

o Amda de Investipci6n. Dumte la vida del proyecto, el INIAP no germ5 y/o valid6 
programas de tecnologia agricola o pecuaria adecuados a las necesidades de las mujeres. 
Si bien el proyecto fmci6  un estudio sobre la adaptaci6n de tecnologias para las 
cosechas de las mujeres, no se han producido cambios en la ajpda de investigation. 

o Enfoque de -0. De acuerdo con el equipo del proyecto, el enfoque promovido por 
el proymto se percibi6 corno de orientaci6n feminists, lo que dio origen a rechazo y 
resistencia. El enfoque de @em tarnbih h e  criticado por ser denmsiado ideol6gico-al 
personal de g6xx-o no le he  posible traducir 10s conceptos en acciones concretas. La 
expiencia de otros proyectos demuestra que un argument0 miis convincente consiste 
en mostrar c6mo la aplicaci6n del andisis de @ro contribuye a 10s objetivos del 
proyedo. 

o Falta de Apo~o Continuo al Personal sobre Ghero. Uno de 10s problemas del programs 
de capacitaci6n disei%ado para el proyecto h e  la falta de continuidad Otra limitaci6n h e  
la rotaci6n del personal, muy alta en el proyecto, lo que &jo la efdvidad de la 
capcitaci6n de g6m-o realizada. 

o Composici6n de 10s G r u w  de Muieres. La qeriencia del proyecto indica que en 
algunos casos 10s grupos especificos (sqcgados) de mujeres son la rnejor estrategn pra 
promover la participci6n femenina. En otros cams, las comunidades rechamon 10s 
grupos separados de mujeres. Las actividah de las mujeres, cuando son scgqpdas, a 
menudo son tarnbih marginadas o tratadas corno secundarias. Por lo tanto, el proyecto 
ahora tier& a promover miis las organhciones mixtas. 

o Falta de Capacidad 0manizaciom.l de 10s G l u m  de Muieres. Debido a la falta de 
experiencia, los grupos de m u m  requieren un apoyo much0 m5s intenso que 10s 
grupos de hombres para desarrollar y fortalecer sus organhciones. La arperiencia del 
PRONADE R muestra que, sin atencion especial para dsmollar t6mica.s de 
orgmizicich, l a  grupos de mujeres no son sostenibles. 

Q ADOVO a las Actividades Reproductivas de la Muier: Asi corno en muchos otros 
proyectos, a menudo las actividades productivas de las mujeres tienen problemas a caw 
del tiempo que las mujeres deben dechar a los roles reproductivos y dom&ticos. Por lo 
tanto para ser efectivos, los esherzos productivos drigidos a las mujeres deben estar 
aamqxibdos por d d a s  que les ayuden a h c i r  el volumen de trabajo dombtico, 
tales como tecnologhs mejoradas para d c i r  el tiernpo gastado en la recolecci6n de 
leria y agua y en la atenci6n mfantil. A1 principio, el proyecto entr6 en un convenio con el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura pra brindar servicios de atencion infantil en las 
comunidades nuales 

a Limitaciones del Enfoque e k m m  I k m d b .  La experiencia del proyedo demuestra la 
importancia de un verdadero doque de ghero en oposici6n a un enfcque que trata a 
las mujeres como un grupo xgregado. Por ejemplo, el equip indic6 que 10s proyectos 
de mujeres fueron a rnenudo &dos porque 10s miembros de la comunidad no 



entendieron la 16gica de aganizir a las mujeres sepradamente. A W ,  10s cambios en 
l a  roles de las mujeres implion que 10s roles de 10s hombres tambib deban cambii, 
por tanto sriste la necesidad de trabajar con 10s hombres al mismo ti- que con las 
mujeres. Por ejernplo, la participaci6n de 10s hombres y otros miembros de la comunidad 
neoesita establecerse al c o m i m  en una intervenci6n, antes de la conformaci6n de 10s 
grupos de m u m .  

a Falta de Obietivos Basada en el m r o :  De acuerdo con el personal del proyecto, la 
falta de objetivos de g&em h e  otro problem que se encontr6 h t e  la ejecuci6n del 
proyecto. Por ejernplo, las rnetas para logm la participaci6n de las mujeres eran muy 
vags y por lo tanto demasiado difiules de monitorear. 
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