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Resumen: Comparando espacios de participacion (consejos, comites, gabinetes, etc.) en
municipios similares en Brasil, Venezuela y Nicaragua, gobernados por partidos que se
autodefinen como de izquierda, se indaga a partir del paradigma cltisico de Maxine Mo
lyneux, en que medida estas experiencias contribuyen a "emancipar" a las mujeres. Los
resultados muestran que, en el caso de Venezuela, en un contexto de movilizacion, hay
una inclusion abrumadora de mujeres en las bases locales aunque no necesariamente un
avance profundo en torno a sus intereses estrategicos. En contraposicion, los espacios de
interface local anclados en el paradigma de la participacion en Brasil no muestran una
inclusion amplia de mujeres, pero sf un incremento relativo de contenidos' estrategicos.
Finalmente, cuando el partido en el gobierno en Nicaragua sigue una estrategia de coop
tacion para consolidar un monopolio partidario, existe un fuerte retroceso en relacion al
contenido emancipador de la lucha por intereses estrategicos de las mujeres.

En 1985, Maxine Molyneux teorica, analista y activista feminista clave se pre
gunto cual era la capacidad de los gobiernos socialistas para satisfacer su compro
miso con la emancipacion de la mujer. Distinguiendo agudamente entre intereses
estrategicos y practicos,t afirmo, con base en el caso de Nicaragua en los afios 80,
que puede haber movilizacion sin emancipacion.

Con este punto de partida, a treinta y cinco afios de la revolucion sandinista, este
articulo propone comparar municipios similares de Brasil, Venezuela y Nicaragua
indagando en que medida gobiernos que se autodefinen en el espectro de la iz
quierda contribuyen a "emancipar" a las mtijeres. Para hacer 10 anterior, observamos
la inclusion de la mujer no solo en la politica clasica electoral sino, especialmente,
en los nuevos espacios de participacion local que han sido eje central en los diversos
proyectos politicos de las izquierdas latinoamericanas en las ultimas decadas.

Para avanzar en estos objetivos analizaremos la informacion recabada a 10
largo de tres afios en una investigacion2 sobre consejos de desarrollo municipal
en diferentes paises de la region. AlIi observamos como se produce la inclusion 0

exclusion de las mujeres y los diferentes impactos de ello en el plano de los intere
ses practicos y estrategicos de las mismas.

Este articulo fue escrito en 2012 y aprobado en 2013. Los datos, por 10 tanto, deben ser entendidos con
siderando ese desfase temporal.

1. Los intereses estrategicos surgen a partir del analisis de la subordinaci6n femenina, los practicos
se refieren a las condiciones concretas en las que se encuentran las mujeres (volveremos sobre ello).

2. La investigacion fue financiada por el International Development Research Centre, Canada, entre
2008 y 2011.
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Con base en este analisis argumentaremos que, por un lado, en el caso de Ve
nezuela, donde los espacios de interface locales (consejos, comites, etc.) estan per
meados por la movilizacion, hay una inclusion abrumadora de mujeres en las
bases locales aunque no necesariamente un avance consistente en torno a sus in
tereses estratE~gicos. En contraposicion a 10 anterior, los intentos de ampliacion de
espacios de interface local anclados en el paradigma de la participacion en Brasil,
no muestran una inclusion amplia de mujeres pero si un incremento relativo de
contenidos que intentan superar desigualdades estrategicas para las mismas. Fi
nalmente, cuando el partido en el gobierno en Nicaragua, sigue una estrategia de
cooptacion para consolidar un monopolio politico, la inclusion de las mujeres en
las bases puede ser indistintamente amplia 0 reducida, pero 10 que se distingue es
el fuerte retroceso en relacion al contenido emancipador de la lucha por intereses
estrategicos de las mujeres.

Para contestar estas preguntas este articulo se estructura en siete partes. La pri
mera ofrece una breve referencia teorica, la segunda una metodologica. Una ter
cera parte presenta una tipologia sobre inclusion de las mujeres a traves de parti
cipacion, movilizacion, restriccion y cooptacion. Una cuarta seccion aborda el caso
de Venezuela (Zulia), la quinta desarrolla el caso de Brasil (Bahia). En sexto lugar
se aborda el caso de Nicaragua (Nueva Segovia y Leon) como experiencia de coop
tacion. Las conclusiones retoman las inferencias principales de este recorrido.

BREVES REFERENCIAS TE6RICAS

Tal como enunciamos en la introduccion resultan fundamentales para en
marcar este articulo dos vertientes teoricas. En primer lugar, tomamos la chlsica
distincion elaborada por Maxine Molyneux (1985) entre "intereses de la mujer",
"intereses practicos" e "intereses estrategicos de sexo". Los primeros se refieren a
la mujer como sujeto historico que habita en distintos lugares en el tiempo y espa
cio, y atiende por ello a una gran heterogeneidad de condicionamientos. En este
sentido, estos intereses deben distinguirse claramente de los intereses de sexo
estrategicos que se pueden formular teoricamente a partir del analisis de la sub
ordinacion femenina y el modo en que se reproduce. Estos son considerados por
las feministas como los "verdaderos" intereses de la mujer. Sin embargo, la autora
aclara contundentemente que "no es factible asumir una relacion clara entre los
intereses de sexo estrategicos y el reconocimiento y deseo de realizacion de estos
por parte de la mujer" (Molyneux 1985, 185).

Por ella, los intereses practicos de sexo son "aquellos que se deducen de las
condiciones concretas aO que se haya sometido a la mujer dentro de la division del
trabajo, en virtud de su sexo, pero que generalmente no implican un fin especi
fico, el de la emancipacion de la mujer." (Molyneux 1985, 183). Las posiciones de
clase no pueden desligarse de los intereses practicos de sexo (generalmente son
las mujeres pobres las que mas se movilizan por ellos). Estos no constituyen un
peligro para las formas de subordinacion sexual, pero son vitales para compren
der la capacidad 0 fracaso de los estados u organizaciones para ganarse la lealtad
y apoyo de la mujer.

La distincion es importante a nuestros fines porque con ella la autora se dio
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a la tarea de sopesar la tesis de la "revolucion traicionada", la cual supone que
posteriormente a las revoluciones socialistas se desconocen los sacrificios realiza
dos por la mujer en la lucha por una sociedad mejor. Con estas diferenciaciones,
Molyneux (1985) construye conclusiones menos tajantes que la tesis anterior, ob
servando que la politica sandinista en los ochenta habia avanzado ampliamente
a nivel de los intereses practicos de las mujeres aunque modestamente en 10 que
respecta a sus intereses estratE~gicos.

Estas distinciones y analisis impactaron ampliamente en diversos trabajos
tanto academicos (Barrig y Wehkamp 1994; Jahan 1995; Jelin 198~ 1996, 1997; Van
MarIe 2006)3 como aplicados al campo de la politica publica y el genero (March
et a1. 1999); Association for Women's Rights in Development AWID 2004; World
Bank 2011; International Labour Organization 1998).

Entre los trabajos que retoman los conceptos de Molyneux, mixturando la re
flexion academica y el analisis aplicado, se destaca el de Caroline Moser (1993).
Recuperando el punto de partida de Molyneux, Moser tambien advierte que las
mujeres pueden tener intereses en comun, sin embargo, el problema reside en la
falsa homogeneidad que impone la nocion de intereses de mujeres, puesto que
estas pueden unirse por diversos intereses como el sexo, la raza, la etnia, entre
otros. De esta forma, propone una clasificacion entre necesidades practicas y ne
cesidades estrategicas de genero, traduciendo allenguaje de la planificacion para
el desarrollo los conceptos propuestos por Molyneux.

Por otra parte, este articulo utiliza un enfoque particular en ciencias politicas
que coloca la inclusion 0 exclusion de las mujeres en nuevos espacios de participa
cion a nivel local, como un objeto central para entender si los actuales proyectos
politicos de izquierda promueven, 0 no, la emancipacion de la mujer.

En este sentido, advertimos que la construccion de mecanismos y espacios de
participacion politica ha ido creciendo en la ultima decada en America Latina
(Cunill 1997; Cheresky y Pousadela 2001; Dagnino, Olvera y Panfichi 2006). Desde
las experiencias de presupuestos participativos en Porto Alegre, Brasil, hasta la
expansion de consejos comunales en Venezuela, los intentos por generar espacios
de interlocucion entre sociedad y gobierno se han multiplicado. Especialmente
nos interesan los analisis que van mas alla de la democracia directa (referendos,
consultas, etc.), ocupandose de los mecanismos denominados como interfaces
(consejos, comites, foros, etc.) entre gobierno y sociedad (Isunza Vera y Hevia de
la Jara 2006) y a la participacion social registrada en ellos como un tipo peculiar
de representacion (Isunza Vera y Gurza Lavalle 2010).

Paradojicamente, a pesar de la creciente importancia de estos mecanismos en
la region, la literatura sobre genero ha estado mas abocada al analisis de la inclu
sion de las mujeres en los espacios de la democracia formal electoral-parlamentos,
cargos electivos, ministerios, partidos, etc. (Archenti y Tula 2008; sobre el nivel
local, ver Barrera y Massolo 1998). Ello constituye una tarea valiosa (de hecho
esta sera una de nuestras dimensiones en la variable dependiente a nivel munici
pal). Sin embargo, para dilucidar nuestra pregunta, consideramos que debemos
prestar atencion a aquellos nuevos mecanismos de la representacion que han sido

3. Ver algunas crfticas a este enfoque par parte de Kabeer P994).
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fundamentales en los diferentes proyectos autodefinidos como de izquierda en
America Latina en las ultimas decadas.

REFERENCIAS METODOL6GICAS

El objeto de estudio en este articulo es la inclusion y/o exclusion de las mujeres
en consejos de desarrollo municipal y su mayor 0 menor impacto en la situacion
de las mujeres, tanto a nivel practico (especialmente bienestar y politica social)
como estrategico (acceso a cargos electivos locales, derecho a la decision sobre el
propio cuerpo -incluyendo aborto y salud sexual y reproductiva- y acceso a
una vida libre de violencia).4

Los consejos seleccionados son los siguientes: Conselhos Municipais de Des
envolvimento Rural (CMDR) en Brasil (Bahia, region sisalera), Gabinetes de Parti
cipacion Ciudadana (GPC) en Nicaragua (Nueva Segovia y Leon) y Consejos Co
munales (CC) en Venezuela (Zulia) (Lopez Maya 2009; Prado 2008). Estos consejos
fueron seleccionados como aquellos relativamente similares en terminos de las
dimensiones territoriales de la aceion que emprenden y en terminos de su papel
previsto en las leyes con respecto al desarrollo local (Zaremberg 2012-2013).

La seleccion de los casos geograficos obedecio a las siguientes razones. En
cada pais se eligio un estado 0 provincia similar (en cuanto condiciones socioeco
nomicas se refiere) y dentro de cada estado se escogieron ocho municipios (treinta
y dos municipios en total).5 Estos se seleccionaron observando condiciones
socio-economicas similares y considerando cuotas en la seleccion por cada pais,
a saber: al menos un municipio con alta composicion etnica, uno con presidencia
municipal femenina y dos urbanos 0 semi-urbanos. Con un conjunto de variables
consideradas relevantes a nivel municipa16 se realizo un analisis por componen
tes principales conformando grupos homogeneos entre si para seleccionar, entre
ellos, ocho municipios por pais, considerando adicionalmente las mencionadas
condiciones 0 cuotas de seleccion. Aqul es importante realizar una aclaracion con
respecto a las politicas que promueven la participacion de la r:nujer (por ejemplo,
las leyes de cuotas para el acceso a cargos electivos). Se tomara especialmente 10
relativo a las llamadas leyes de cuotas y al criterio de paridad como variable de
control para sopesar inferencias para el nivel nacional y estatal. Sin embargo, se
tomara esta variable de manera cuidadosa para el nivel municipal porque para el
ano en que se realizo el trabajo de campo (2010), este tipo de leyes eran inexisten
tes 0 recientes en dicho nive1.7

4. Se escogieron estas variables como dependientes dado que eran las disponibles a nivel municipal
en los diferentes paises del estudio.

5. La investigacion incluyo el caso de en Oaxaca, en Mexico, que no se trata en este articulo.
6. Las variables consideradas para la seleccion de municipios fueron: poblaci6n por municipio, Por

centaje de poblacion indfgena, elecciones por partidos politicos versus usos y costumbres, violencia
electoral, protestas electorales, desaparici6n de poderes, alcaldesas, indice de marginaci6n, promedio
Indice de desarrollo municipal, indice de dimension institucional, indice de dimensi6n ambiental, in
dice de dimensi6n econ6mica, fndice de dimension socioecon6mica, densidad poblacional (ruralidad).

7. En Venezuela, en la Resoluci6n No 100208-0011 (8 de febrero de 2010) el Consejo Nacional Electoral
(CNE) exhort6 a los partidos politicos a incluir el criterio de paridad en sus listas de candidaturas. Por
su parte, en Nicaragua, en 2012 el Presidente Ortega impulso en la Asamblea Nacionallas reformas a
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Por otra parte, en cuanto a las tecnicas aplicadas, cabe explicitar que en cada
uno de estos municipios se hizo un grupo focal con el consejo en cuestion (treinta
y dos en total), una breve encuesta a sus miembros (480 encuestas en total), y diez
entrevistas en profundidad, incluyendo entrevistas a informantes claves, como
entrevistas de control (322 entrevistas en total).

Una buena parte del analisis cuantitativo se centro en el analisis de redes in
ternas y externas a los consejos. El analisis de redes indago las relaciones entre
actores generando un grafico en el que se ubican los actores (individuos u orga
nizaciones), dibujandolos en forma de puntos, que formalmente se denominan
"nodos". La existencia de relaciones implica el dibujo de una linea entre dos pun
tos 0 nodos de la red. La no existencia de relacion se traduce en la ausencia de
lineas entre los nodos en cuestion (Harary 1969).

Utilizando el paquete informatico UCINET, cada grafico se traduce en una ma
triz de la que se desprenden diferentes medidas. Aquf nos concentraremos en las
medidas de centralidad (Freeman 1977). Las medidas de centralidad que obser
varemos son: rango (degree), intermediacion (betweenness) y cercanfa (closeness). El
rango describe el porcentaje de conexiones que tiene un nodo sobre el total de la
red. El analisis del rango indica quien es el nodo mas conectado en este grupo.
La intermediacion indica la frecuencia con que aparece un nodo en el tramo mas
corto (0 geodesico) que conecta a otros dos. Muestra cuando una persona (u orga
nizacion) es intermediaria entre otras dos personas (u organizaciones) del mismo
grupo que no se conectan directamente entre sf (10 que podrfamos denominar
"persona 0 institucion puente"). Finalmente, el grado de cercanfa indica la cer
canfa de un nodo respecto del resto de la red. Representa la capacidad que tiene.
un actor de alcanzar a los demas. Una persona poco conectada con el resto (baja
centralidad, bajo grado de intermediacion) por el solo hecho de estar conectada
con una persona 'importante' puede tener una alta cercanfa.

El analisis cualitativo se realizo utilizando el paquete informatico ATLAS Ti,
Yarrojo 6403 fragmentos, 0 quotations, que iremos seleccionando por saturacion y
exponiendo a 10 largo de este articulo.

COOPTACI6N, MOVILIZACI6N, PARTICIPACI6N Y RESTRICCI6N:

LA TIPoLoejA Y sus PARADOJAS

La investigacion muestra diferentes patrones de incorporacion de las mujeres
en consejos de desarrollo municipal a traves de cuatro formas predominantes:
participacion, cooptacion, movilizaci6n y restriccion.

En contextos que muestran esfuerzos de construccion de una nueva hegemo
nia politica en la forma de monopolio partida rio (generalmente enunciado como
revolucionario) la movilizacion se define como una inclusion masiva realizada

la Ley Electoral y la Ley de Municipios, para incluir 50 por ciento de mujeres en las listas de candidatos
a las elecciones municipales de noviembre del mismo ano. La aplicaci6n efectiva de dicha ley es de du
dosa comprobaci6n (volveremos sobre esto). Tambien en 2012, Brasil ha estrenado una cuota de 30 por
ciento de candidaturas femeninas en comicios municipales.
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desde las bases pero inducida por el lider 0 los lideres politicos. Esta inclusi6n
se caracteriza por la efervescencia popular en la que se conjuga un movimiento
igualitario en las bases pero vertical en su relaci6n con ellider. En la movilizaci6n,
el nuevo lider tiene que ofrecer beneficios por encima de 10 que ningun otro ha
ofrecido de manera de lograr una adhesi6n extremadamente fuerte para construir
un monopolio y "desempatar" el juego politico a su favor. Ello suele estar acom
pafiado de una polarizaci6n extrema, en la que las adhesiones a otras opciones
partidarias se enuncian en terminos de completo antagonismo. Si la opci6n nueva
no consigue asegurar la lealtad de las organizaciones sociales tradicionales (por
ejemplo, sindicatos) tendera a buscar la ferrea lealtad de nuevas bases electorales,
como las mujeres. En ese escenario, se suele incluir masivamente a las mujeres
de sectores populares a partir de una ampliaci6n inedita de la satisfacci6n de sus
necesidades practicas.

La cooptaci6n, en cambio, se da en el escenario de un monopolio que se esta
consolidando y se define como una inclusi6n llevada a cabo por medio de una
restringida selecci6n entre "leales" efectuada por los dirigentes jerarquicos parti
darios. En estos casos, el partido monop61ico se asegura la lealtad indiscutible de
algunas organizaciones de la sociedad debilitando fuertemente la asociatividad
aut6noma de la sociedad civil en su conjunto, incluidas las organizaciones que
luchan por los derechos de las mujeres. Si en el pasado estas asociaciones acom
pafiaron una movilizaci6n, en la fase de cooptaci6n s610 algunas de elIas se man
tendran en pie. En este sentido, puede que se mantenga la inclusi6n de amplios
sectores de las mujeres heredada de la historia reciente revolucionaria pero se
retrocedera muy significativamente en los intereses estrategicos de las mismas.

En sistemas de partidos que se mantienen competitivos, pero que tienen apo
yos de heterogeneas bases sociales, se va a tender a la inclusi6n por medio de la
participaci6n definida como la inclusi6n de una pluralidad de actores colectivos al
unisono. Si existe una nueva coalici6n partidaria (como el caso del Partido de los
Trabajadores, PT) con un fuerte impulso desde abajo hacia arriba por parte de una
variedad importante de organizaciones de base al tiempo que sobreviven pode
rosas organizaciones de elite, se va a tender a incluir una pluralidad de discursos
y visiones, de manera que el juego politico no se convierta en antagonista, sino en
agonista.8 En este caso, una serie de diversos grupos hist6ricamente discrimina
dos del escenario politico (como las mujeres, las razas, las etnias, etc.) tenderan a
aparecer con un conjunto variado de reivindicaciones que la coalici6n intentara
digerir evitando el antagonismo, mientras que no pierde sus adhesiones electora
les para la pr6xima competencia.

Finalmente, nuestra construcci6n tipol6gica admite un cuarto tipo, el de aque
lIas sociedades debiles en las que hay un sistema electoral competitivo. En estos
casos, la participaci6n politica por parte de la ciudadania se restringe al formato
del voto individual en las coyunturas particulares de las elecciones. En estos

8. EI agonis11lo se define por la existencia de cierto terreno comun de reglas entre los contendien
tes. De esta forma se legftima el conflicto porque se reconoce al otro como "adversario" y no como
antagonista.
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contextos, la participacion no se concibe como el resultado de la accion organi
zada colectiva sino individual. Aqui, la inclusion de las mujeres se podria dar en
terminos tecnicos mas que politicos, y sin mucha raigambre en las bases (ningun
caso de la investigacion se incluye en este ultimo tipo). En diversos espacios de
presen~acion de resultados se ha sugerido el caso de Chile como posibilidad a
indagar en un futuro.9

En el siguiente apartado desglosaremos la tipologia que hemos enunciado aqui
especificando los efectos de cada tipo de inclusion en la forma en que se satisfa
cen, 0 no, necesidades practicas y estrategicas de las mujeres.

VENEZUELA: LA MOVILIZACI6N Y LAS NECESIDADES PRAcTICAS DE MUJERES

En Venezuela, aunque podemos observar que se dibuja una tendencia creciente
a la cooptacion aun sobreviven varios rasgos de movilizacion, especialmente
cuando observamos el papel que juegan las mujeres en las bases chavistas. Para
el ano en que se desarrollo el trabajo de campo (2010) y el estado especificamente
elegido (Zulia) si bien los Consejos Comunales constituian de manera explicita un
espacio de maniobra para las acciones partidario-electorales del Partido Socialista
Unico de Venezuela (PSUV), no se circunscribian solo a este cometido. Por otra

9. En el grafico 1, decidimos denominar a la sociedad tanto en su calidad civil como popular. Ello,
porque en paises como Venezuela, no se podrfa clasificar como civil a las organizaciones existentes en
las bases, de acuerdo a los canones que la literatura propone al respecto. Agradezco a la Ora. Margarita
L6pez Maya par este consejo.
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PRESIDENCIA

Grafteo 2 Redes Consejo Comunal, La Canada, Zulia, Venezuela

parte, la sociedad popular venezolana local mostro relativamente mas heteroge
neidad que la esperada.lO

Adicionalmente, las ramificaciones y los recursos del estado venezolano eran
abundantes y diversos al contar con renta petrolera (10 que debe considerarse
como variable de control al comparar con un estado mucho mas precario como el
nicaragiiense). En el caso venezolano la intermediacion de beneficios pasa tanto
por la lealtad al PSUV como por las diferentes y numerosisimas dependencias del
Ejecutivo Federal con sus filiales locales que han implicado una recentralizacion
que conecta a la presidencia con las bases a traves de diversas ventanas guberna
mentales de intermediacion. Si bien todas responden a la Presidencia de la Na
cion, que tambien controla crecientemente al PSUV, aun ninguna monopoliza la
intermediacion de beneficios a nivellocal. De hecho nuestra investigacion encon
tro a los funcionarios de diferentes dependencias, desbordados por la experiencia
de los Consejos Comunales y en buena parte descoordinados entre s1.

A manera de caso paradigmatico, el grafico 2 nos muestra al propio Consejo
Comunal y a la Presidencia conteniendo el mayor numero de lazos junto, en me
nor medida, con Fundacion para el Desarrollo y Promocion del Poder Comunal
(FUNDACOMUNAL).

Estas medidas muestran un alto grado de centralizacion de lazos de la red
por parte de Presidencia y del Consejo Comunal. De hecho esta red es la mas

10. Por ejemplo, mientras en Nicaragua prckticamente el 100 por ciento de los encuestados dentro
de los epe municipal se auto referfan como militantes del Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional
(FSLN), en Venezuela curiosamente al contestar esponhineamente a que organizaci6n pertenecian s610
el32 por ciento mencion6 al PSUV, mientras que el resto se refiri6 mas inorganicamente a experiencias
del chavismo (como las Misiones, las Mesas Tecnicas de Agua, etc.)
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Cuadra 1 Medidas de centralidad, La Canada, Zulia

Rango Intermediaci6n Cercania

Presidencia 9 Presidencia 12.633 Presidencia 50.000
Consejo Comunal 9 Consejo Comunal 12.633 Consejo Comunal 50.000
FUNDACOMUNAL 4 FUNDACOMUNAL 0.333 FUNDACOMUNAL 39.286
ENERVEN 3 ENERVEN 0.000 ENERVEN 37.931
FONDAS 3 FONDAS 0.000 FONDAS 37.931
PDVSA 2 PDVSA 0.000 PDVSA 36.667
M. VIVIENDA 2 M. VIVIENDA 0.000 M. VIVIENDA 0.000
CORPOZULIA 2 CORPOZULIA 0.000 CORPOZULIA 0.000
M. EDUCACI6N 2 M. EDUCACI6N 0.000 M. EDUCACI6N 0.000
M. TURISMO 2 M. TURISMO 0.000 M. TURISMO 0.000
Alcaldfa a Alcaldia 0.000 Alcaldia 0.000
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centralizada en comparacion con el resto de los casos. En este sentido, es impor
tante observar como el poder ejecutivo federal, se saltea a la alcaldia (ocupada por
la oposicion), conectandose directamente con los consejos locales.

Sin embargo, centralizacion no es igual a monopolio de la intermediacion. En
este sentido, cada dependencia del gobierno federal tiene la orden de acercar pro
yectos a los consejos. Si bien los recursos y los formatos burocraticos muchas ve
ces imponen su curso, debe decirse que hemos encontrado diferentes historias de
negociacion, conflicto y apropiacion.

Como nos decia la lider del movimiento Explosion Agraria de la zona de la Ca
nada en Zulia, grupo pro chavista pero que es, sin embargo, contraria a la politica
de conversion de los titulos individuales de tenencia la tierra a bienes comunales
a cargo del Fondo Nacional para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS): "Si
FONDAS no nos da [se refiere a si no se otorgan recursos por parte de esa depen
dencia debido a su oposicion], vamos a ENELVEN [Energia Electrica de Vene
zuela] y sino por PDVSA [Petroleos de Venezuela S.A.]" (entrevista mujer lider en
CC La Canada, no. 170).

Todo ello no implica que el modelo no pueda convertirse, con el tiempo (y
aceleradamente) en cooptacion. Senales de ello pudieron observarse en el papel
que el Frente Francisco Miranda iba tomando dentro de FUNDACOMUNAL, en
los intentos de este para instalar una ventanilla unica de recepcion de proyectos
y en el rol de intermediacion que iban asumiendo diputados del PSUV en 10 local.
Habra que seguir observando como se da esta tendencia en el contexto del falle
cimiento del presidente Chavez y la cada vez mas fuerte consolidacion del PSUV
al tiempo que se debilitan las reglas electorales y se polariza de manera cada vez
mas conflictiva el espacio politico-electoral.

En este contexto, es central advertir algo que suele invisibilizarse, la movili
zacion que sostiene el proceso chavista en las bases territoriales en Zulia tiene
cara de mujer. En la investigacion 66 por ciento de los miembros de los Consejos
Comunales de ese region resultaron ser mujeres: en su mayoria amas de casa,
estudiantes 0 docentes.

Las historias de las mismas muestran procesos de aprendizaje intensos que
son muy valorados por las entrevistadas. Por ejemplo, dejar de ser ama de casa y
ocupar un cargo de contralora en la Mesa Tecnica de Agua, ser maestra y pasar
a encargarse de la Mision Robinson Zonal, estimular la formacion del Consejo
Comunal, generar un proceso para la certificacion de la tierra y conocer la Ley
Agraria y cada uno de sus cambios, aprender a hablar en publico, a argumentar
y a convencer, aprender a detectar las demandas de los vecinos a tiempo, capaci
tarse en los materiales, el discurso y la logica politica que propone el chavismo;
operar politicamente en momentos electorales, presentar un proyecto a alguna de
las dependencias gubernamentales del "poder popular"; todos estos son ejemplos
de nuevas habilidades y contenidos aprendidos por mujeres que en no pocos ca
sos, por primera vez, han dejado el espacio exclusivo de 10 privado para pasar a
ocupar un lugar en el micro espacio publico de sus barrios.

lQue efectos ha tenido esta movilizacion femenina en las necesidades prac
ticas y estrategicas para las mujeres venezolanas? En el ultimo sentido, llama la
atencion que la mencion que satura el discurso se relaciona con la Ley Organica
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sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como uno de los
contenidos impulsados "por el presidente" para "sus mujeres". Asi 10 mencionan
diferentes entrevistadas: "Tu sabes que este presidente tambien ha dado valor a
la mujer, tu sabes que antes los hombres la golpeaban, ahora no, hay hombres que
golpean a la mujer y van presos" (entrevista mujer miembro CC Colon no. 201).
"Que eso se de como un fruto mas de este proceso, que la mujer no sea maltratada,
como dijo Hugo Chavez 'Yo soy feminista'" (entrevista mujer miembro CC Colon.
No. 172).

Curiosamente, y a pesar de la mencion de la ultima frase, cuando mas adelante
se Ie pregunta a la entrevistada por la incorporacion del genero a los proyectos
del CC y por la perspectiva del feminismo, la misma responde algo espantada
"no, eso, no, no [...] nosotras somos bolivarianas", adjudicando un valor peyora
tivo a los terminos de feminismo y genero (entrevista mujer miembro CC Colon.
no. 172).

En este sentido, resulta significativo que las mujeres entrevistadas nieguen
contenidos estrategicos que tengan que ver con la decision sobre su propio cuerpo
(aborto, educacion sexual y reproductiva). A pesar que la Constitucion Federal,
tambien dispone del articulo setenta y seis que adjudica al Estado la garantia de
servicios de planificacion familiar, ello no se menciona. Incluso en el caso de la
violencia misma, se tiende a negar que esas "cosas" pasen en la comunidad de
pertenencia, aunque luego finalmente se admitan de manera minimizada: "Di
rectamente para mujeres no, pero si hicimos un taller donde se habla mucho de
10 que es el maltrato a la mujer, pero aqui en la comunidad en si esos problemas
de violacion a la mujer no se dan" (entrevista mujer miembro CC Nueva Lucha
no. 183).

De esta forma tambien, al preguntarseles sobre como se incluyen acciones para
la mujer en los CC, la gran mayoria (tanto hombres como mujeres) responden por
acciones de corte asistenci~l-social que reproducen el papel tradicionalmente ad
judicado a la mujer como responsable del cuidado domestico. De esta forma se ci
tan las alusiones a programas como Madres de Barrios, Creditos ("para artesania,
ayuda a las familias"), Programa Mercal, "el Simoncito" ("las mujeres embaraza
das que se les haga 'prosecusion"'), "los talleres laborales [...] tanto como para
las mujeres, como para los nifios y nifias adolescentes, charlas a la madre precoz,
talleres para las amas de casa, de costura, de reposteria, ahora viene el taller sobre
las drogas para los jovenes" (entrevistas, 128, 144, 153, 181, 145).

Las cifras no desmienten esa vision, el Programa Madres de Barrio, creado en
2006, ha financiado y atendido a novecientas mil mujeres que viven en situacion
de pobreza. Los analisis tambien advierten que ha sido masiva la participacion de
la mujer en nuevas organizaciones populares: Mesas Tecnicas de Agua, Comites
de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comites de Madres de Barrio (Garcia y
Valdivieso 2009, 13).

Finalmente, lse traduce esta participacion masiva en cargos electivos munici
pales? Por un lado, a nivel nacional para 2011, se contaba con menos de una quinta
parte (18.2 por ciento) de alcaldes mujeres en el pais (Garcia Prince 2012). Si nos
centramos en el caso de Zulia, donde hicimos nuestro estudio (uno de los estados
que aun mantiene relativamente vivo a un partido de oposicion) podemos obser-
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var que hubo un leve aumento en la participaci6n de mujeres alcaldes, pasando
del 21.1 por ciento en 2008 (cuatro mujeres de diecinueve cargos) a130 por ciento
en 2010 (tres mujeres de diez cargos electos). Dicho dato es superior al promedio
en America Latina. Si bien ello pudo deberse al efecto de la resoluci6n sobre pari
dad en candidaturas establecida en 2010, no deja de resultar interesante observar
que curiosamente en 2008, tres de los cuatro cargos fueron candidatas del PSUV,
mientras que en 2010 aument6 el numero de mujeres de oposici6n (una mujer de
Un Nuevo Tiempo, UNT, y una del Comite de Organizaci6n Politica Electoral In
dependiente). Ello, a contrapelo de la tendencia nacional, donde en el16 por ciento
de mujeres en la Asamblea Nacional hay un peso mayor de mujeres por parte del
partido oficial.

Por otra parte, y s6lo como dato de contexto, en el PSUV puede observarse que
hay once mujeres de treinta y dos (34.4 por ciento) en su directiva. Mientras que
en el equipo politico del PSUV en Zulia hay seis mujeres de un total de catorce
miembros (42.9 por ciento). A pesar de ella, ninguna mujer gan6 una candidatura
como diputada para el estado de Zulia por el PSUV en el ano 2010. Por otra parte,
en el partido UNT, principal opositor, debe observarse que no destaca en su direc
tiva nacionalla inclusi6n de mujeres (dos de dieciseis secretarios son mujeres: la
vicepresidenta y la secretaria para la Igualdad de Genero). Sin embargo, en Zulia
ocurri6 10 contrario, cinco de once cargos estaban ocupados por mujeres en la
direcci6n estatal de dicho partido (incluida su presidenta) y una mujer era alcalde
de la capital (Maracaibo).l1

En conjunto, los datos nos dicen que en un estado aun competido como Zulia,
se destaca el numero de mujeres en las bases chavistas, en cargos partidarios (10
que parece haber impulsado mayor protagonismo de mujeres en la oposici6n, a
diferencia de 10 que ocurre a nivel nacional) y en cargos municipales a partir del
2010. Sin embargo, esta potencia no se conjuga con una ganancia sustantiva a
nivel estrategico (excepto en la tematica de la violencia, cuesti6n que no despunta
del promedio de avances en la materia en America Latina). El poder logrado por
las mujeres para la resoluci6n y movilizaci6n en pos de necesidades practicas a
nivel local y los beneficios politico-partidarios derivados de esa actividad no se
corresponde con un nivel de poder semejante para el avance estrategico de sus
derechos.

BRASIL: LA PARTICIPACI6N Y LOS INTERESES ESTRATEGICOS

Por su parte, Bahia en Brasil conforma un escenario sumamente interesante.
Dado que estamos comparando municipios similares podemos preguntarnos:
lpor que municipios similares obtienen resultados diferentes a nivel de las ne
cesidades estrategicas y practicas de las mujeres? lHasta que punto esos resul
tados son diferentes? EI estado de Bahia presenta su primera alternancia en la
gobernatura del estado, a cargo del Partido dos Trabalhadores (PT) luego de una
larga hegemonia compuesta por una camada de politicos que conforman una elite

11. Dicha alcalde es la esposa del ex alcalde de Maracaibo y ex gobernador de Zulia (Manuel Rosales),
fundador de UNT.
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social y economica, cuyos integrantes son denominados como "carlistas" por res
ponder a un antiguo "coronel" de la region llamado Antonio Carlos Peixoto de
Magalhaes.12 La enorme diferencia en Bahia, Brasil especialmente en la region
sisalera en la que llevamos a cabo la investigacion, se presenta a partir de una
diversa red de actores de la sociedad civil provenientes de una intensa historia
relacionada con organizaciones eclesiales de base y con la formacion de sindicatos
de agricultura familiar modernos conectados con la construccion misma "desde
abajo" del PT bahiano. A esta red de actores endogenos se suma una acumulacion
de trabajo realizado con diferentes organismos provenientes de la cooperacion
internacional.

En grafico 3 las medidas de centralidad no se concentran excesivamente en
ninguno de los actores, 10 que implica que todos pueden llegar a los otros por
diversos caminos y que tienen una participacion mas distribuida en la conexion,
intermediacion y cercania en la red.

En cuadro 2 resulta interesante observar, en primer lugar, la variedad y can
tidad de actores que saturo las entrevistas en este municipio. Puede observarse
tambien cierto enfasis, no burdo ni lineal, en la intermediacion representada por
el PT. Cuando se comparan los estados de noroeste brasilefio con el sur y las ciu
dades del centro, estas resistencias de la vieja politica bahiana aparecen (Avritzer
2010).

En este contexto, se presentan varios proyectos, acciones y areas dentro de las
organizaciones, dedicadas a la igualdad de genero. En nuestras entrevistas los

12. La palabra coronel es analoga a la de cacique utilizada en Mexico, 0 caudillo en Argentina, y denota
a un actor que controla el escenario politico en un territorio especifico.
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Cuadra 2 Medidas de centralidad, Bahia, region sisalera

Rango Intermediaci6n Cercania

CAMUQ 17 CAMUQ 265.192 CAMUQ 74.286
FATRES 12 PT 188.546 CODES 66.667
CODES 12 Consejo 159.5 PT 61.905
STR 12 Prefeito 146.333 STR 61.905
APAEB 12 Iglesias 111 FATRES 59.091
ASCOOB 11 CODES 60.192 ASCOOB 59.091
MDA 11 STR 20.591 CAR 59.091
EBDA 11 Camara Vereadores 19 ASA 59.091
ASA 11 FATRES 5.359 MaC 56.522
MaC 11 ASCOOB 5.023 APAEB 55.319
PT 10 ASA 4.914 EBDA 55.319
SEAGRI 8 CAR 3.958 SEAGRI 55.319
CAR 8 APAEB 2.908 MDA 54.167
Prefeito 6 MaC 2.683 SECTI 43.333
Consejo 5 EBDA 1.265 CDC 43.333
Camara Vereadores 4 MDA 0 TaPA 43.333
PRB 2 SEAGRI 0 UNICON 43.333
Luz para todos 2 PMDB 0 CAIXA Econ6mica 43.333
PMDB 2 SECTI 0 Consejo 41.27
Iglesias 2 PRB 0 Iglesias 32.911
SECTI 1 Banco do Nordeste 0 Asociaci6n Femenina 30.233
CDC 1 CDC 0 Prefeito 27.083
TaPA 1 TaPA 0 Camara Vereadores 21.849
UNICON 1 UNICON 0 PRB 21.667
Asociaci6n Femenina 1 Asociaci6n Femenina 0 PMDB 21.667
CAIXA Econ6mica 1 CAIXA Econ6mica 0 Banco do Nordeste 21.488
Banco do Nordeste 1 Luz para todos 0 Luz para todos 3.704
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miembros de las organizaciones (tanto mujeres como hombres) se mostraron ca
pacitados sobre el enfoque de genero. Sorprendio especialmente la articulacion
discursiva de dirigentes sindicales hombres en torno a este tema. Asi 10 muestra
la siguiente frase expresada por el director de un importante sindicato de la re
gion: "No quedan dudas. Yo como director del sindicato he luchado para que las
mujeres participen cada vez mas [...] y por otro lado uno ha percibido que no solo
dentro del movimiento sindical, sino que en otros movimientos, las mujeres han
crecido, las mujeres estan evolucionado y de hecho ocupando sus espacios ( ... ) y
nosotros que somos defensores de una sociedad igualitaria, vamos a luchar para
que cada dia mas, mas mujeres ocupen espacios" (entrevista director sindicato
agricultura familiar, numero 103, traducido del portugues).

Sin embargo, en los CMDR municipales no se presenta una situacion de abun
dante participacion de mujeres. Estas continuan ocupando la minoria de los car
gos dentro de los mismos. Un informe de la Fundacion de Apoyo a los Trabaja
dores Rurales y Agricultores Familiares de la Region del Sisal (FATRES) sobre
los Consejos de Desarrollo Municipal en la Region del Sisal informaba para 2006
que el porcentaje promedio de mujeres era de un 15 por ciento en dichos consejos,
aumentando en los municipios en los que tiene presencia Sindicato de Mujeres
Rurales y el Movimiento de Mujeres (FATRES 2006,35). Estos datos se confirma
ron en nuestra investigacion.

Por otra parte, los diferentes entrevistados, resaltaron que la presidencia del
CODES SISAL (Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentavel da Re
giao Sisaleira do Estado da Bahia) estuviera ocupada por una mujer. Sin embargo,
a poco de profundizar en las entrevistas pudieron observarse obstaculos con res
pecto a la igualdad de genero arraigados en la historia de las culturas organiza
cionales. As! 10 relata una companera del sindicato:

E inclusive las personas que son hombres de izquierda tambien son machistas. Ellos tienen
una cosa muy machista y eso esta c'amuflado a traves de los discursos [...] ella estaba cre
ciendo polfticamente [se refi,ere a la presidenta del CODES] era una cosa que va creciendo
pero al mismo tiempo una percibe la dominaci6n masculina en la sociedad, Y eso es tan
grande que, por ejemplo, en los grandes eventos que tenia, no era ella la que estaba repre
sentando, no se sentaba en la mesa de apertura, quien estaba era siempre una figura mascu
lina. (Entrevista mujer sindicato nro. 93, traducido del portugues)

El porcentaje de mujeres en los CMDR tiene un correlato con el relativamente
bajo porcentaje de cargos electivos que ocupan las mujeres, aunque observa una
interesante tendencia creciente para el cargo de prefeitas. Podemos observar que
en el pais, mientras para 1996 las mujeres en el cargo de prefeitas eran 187 (3.40
por clento del total) para el ano 2000 ocupaban 317 cargos (5.70 por ciento) para
2004,407 (7.32 por ciento) para el ano 2008, 504 cargos (9.07 por ciento) pasando los
dos digitos en 2012 con 621 prefeitas, 10 que constituye el 11.36 por ciento del total
de cargos de prefectura disponibles, hecho que pudiera estar relacionado con la
reglamentacion de cuotas implementada en ese ano. Los datos muestran un cre
cimiento de 10.8 puntos porcentuales entre el ano 2000 y el 2012. Para el estado de
Bahia, en la eleccion de prefecturas, los porcentajes se mantuvieron por encima de
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la media nacional con 11.27 por ciento de prefectas en 2008, alcanzando e116.6 por
ciento para el ano 2012 (Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 2013).

En el caso de las vereadoras municipales (regidoras) los datos exponen que ~001

mujeres (11.61 por ciento) fueron elegidas de un total de 60,287 cargos a cubrir
para el ano 2000. En 2004 se observan 6,555 (12.65 por ciento) mujeres elegidas de
un total de 51,800 cargos. Finalmente para 2008 se eligen 6,508 (12.52 por ciento)
mujeres para un total de 51,965 cargos. En contraposicion con 10 anterior, los da
tos para vereadoras muestran un decremento porcentual del 0.72 por ciento entre
2004 y 2008 Yuna baja en el numero absoluto de mujeres electas desde el 2000 al
2008. En este escenario, para el 2008, Bahia se ubicaba levemente por encima de la
media nacional con un 12;55 por ciento de mujeres vereadoras (Centro Feminista
de Estudos e Assessoria, 2013).

Solo como dato de contexto (dado que aqui debemos incluir la variable relativa
a la legislacion de cuotas y su debil funcionamiento en Brasil-ver Araujo 2008-)
podemos decir que a nivel nacional, los porcentajes de mujeres en la Camara de
Diputados y Senadores son menos alentadores. En 2010, solo 45 mujeres (8.77 por
ciento) fueron electas como diputadas de un total de 513 cargos di~ponibles. La
aportacion del estado de Bahia fue baja, solo 1 de 39 cargos fue ocupado por una
mujer (2.56 por ciento). Para el Senado, 8 mujeres (14.81 por ciento) ocuparon el
cargo de senadoras de un total de 54 cargos. Estos porcentajes estan por debajo
del promedio internacional (que rondaba el 21.4 por ciento en 2013 para cargos
legislativos)

En este escenario, para el nivel municipal las entrevistas dan cuenta de una
serie de dobles filtros 0 barreras para el acceso a cargos electivos a partir de te
ner que cruzar los campos organizacionales de sindicatos y partidos -tanto de
derecha como de izquierda- enmarcados en historias culturales centradas en el
poder masculino.

lSucede 10 mismo con los nuevos espacios de innovacion democratica des
tinados a la participacion como canales de representacion alternos al circuito
electoral? Ya vimos que a nivel de los consejos de desarrollo municipal rural la
participacion de las mujeres ronda el 15 por ciento, aunque resulta significativo
que la presidencia del consejo territorial CODES este ocupada por una mujer. Un
dato relativamente alentador se centra en que a nivel nacional de 2007 al 2009 el
total de Consejos por los Derechos de la Mujer municipales paso de 163 a 345, 10
que representa un pasaje del 2.9 por ciento al 6.2 por ciento de municipios con
consejos de este tipo instalados en el pais, esto es, un crecimiento en mas del·do
ble de puntos porcentuales. Para la region del Nordeste especificamente, se han
instalado este tipo de consejos en noventa municipios, 10 que representa el 5.02
por ciento del total de municipios disponibles (por debajo de la media nacional).
Adicionalmente cabe resaltar que de los consejos instalados, e166.1 por ciento esta
vinculado administrativamente a un organo gestor de asistencia social (10 que no
es muy alentador), mientras que solo el 9.8 por ciento esta vinculado a un organo
gestor de polltica para las mujeres propiamente dicho (Instituto Brasilero de Geo
grafia y Estadistica 2009). Estos datos resultan contrastantes si se comparan, por
ejemplo, con la instalacion de 5,565 consejos municipales de salud en todo el pais,
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cuyo cumplimiento es de orden constitucional y constituye uno de los baluartes
de la participacion ciudadana en Brasil, en el que, dicho sea de paso, la participa
cion de las mujeres es elevada (Rasga y Escorel 2009).

En este contexto de avances graduales y modestos, sobresalen, por un lado,
logros a nivel de legislacion aprobada en tE~rminos de intereses estrah~gicos de las
mujeres y por otro, la conciencia y conocimiento sobre sus derechos estrategicos
por parte de las mujeres entrevistadas involucradas en las organizaciones sociales
a nivel municipal. En el ambito especifico de la legislacion en Bahia, se incluye el
capitulo diecinueve de la constitucion federal, dedicada a los derechos especificos
de la mujer, se incorpora el articulo 280, relativo a la proteccion al mercado de
trabajo de la mujer a traves de la generacion de incentivos especificos, el articulo
281 que combate la violencia contra la mujer y el articulo 282, que preve mecanis
mos de asistencia integral; reglamentando los procesos para la interrupcion del
embarazo en los casos previstos por la ley; y para la implementacion de educacion
en materia sexual y provision de metodos anticonceptivos. Finalmente el Decreto
8346/02 establece la finalidad, composicion, organizacion y funciones relativas a
los Consejos de 10s,Derechos de la Mujer.

Sin embargo, el aterrizaje de estos avances legislativos a las realidades de las
comunidades, especialmente rurales, esta aun lejos de concretarse. Ello pudo evi
denciarse en el trabajo de campo realizado. Mas aun, en contraposicion, pudo
notarse la fuerza que tiene la convocatoria a las mujeres para la implementacion
de programas de superacion de la pobreza (con el Bolsa Escola, los microcreditos
y el emprendimiento artesanal, etc.) en las que ocupan actividades ligadas a ne
cesidades practicas ~in cuestionar el tradicional rol de la mujer abocada al mundo
del cuidado reproductivo.

Por otro lado, pudimos observar el acompafiamiento creciente por parte de di
versas organizaciones de la sociedad civil para hacer efectivos derechos estrategi
cos enunciados en las leyes. Debe mencionarse que dichas organizaciones sobre
pasan en recursos, experiencia y capacidades a las organizaciones promedio de
los otros paises bajo estudio. FATRES, el Movimiento de Organizacion Comunita
ria (MOC) y la Asociacion de Pequefios Agricultores del Estado de Bahia (APAEB)
son fuertes en cuanto a recursos, capacidades, redes nacionales e internacionales
e identidad de su membresia. A nuestros fines, es importante observar que las
mujeres integradas en las diversas areas que componen estas organizaciones, in
cluso en funciones directivas, muestran en el discurso y en el accionar un enfoque
consciente de las desigualdades de genero a superar.

NICARAGUA: COOPTACI6N Y RETROCESO

Siguiendo con el analisis por casos, en Nicaragua, el contexto, siguiendo nues
tra tipologia, esta definido por la cooptacion. La misma se ejerce especialmente
a traves de las y los secretarios politicos locales del Frente Sandinista para la Li
beracion Nacional (FSLN), conectadbs directamente con la Primera Dama (Ro
sario Murillo, esposa del Presidente de la Nacion, Daniel Ortega) quien controla
el accionar de los Consejos, denominados actualmente como Gabinetes de Par-
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del GPC (salud, educacion, medio ambiente, deporte, de la mujer, etc.) establecen
relaciones directas con las delegaciones departamentales y los diferentes actores
concretos que eshln en terreno a la hora de la implementacion, pero para los cua
les no se presenta ninguna reglamentacion que defina funciones y alcances.

En buena parte, esta ausencia de reglas se suple con la presencia de una fuerte
cadena de mando. En este sentido, podemos entrever que en el grafico de lineas
llenas se representa, una red jerarquica que conforma una linea vertical de nodos
(actores) y lineas (relaciones). Como puede observarse, el Presidente se conecta
con la Primera Dama, esta con la Secretaria Politica del FSLN, esta Secretaria con
el GPC municipal y este a su vez, con el GPC barrial. En otras palabras, en 10 que
hace a decisiones y diseno, el esquema que atane al GPC es jerarquico. La Primera
Dama y, en todo caso, el Presidente aprueban directamente recursos y proyectos
relacionados con programas de los ministerios nacionales ligados fuertemente a
los GPC (como Hambre Cero y Usura Cero).

Nos interesa centrarnos en la dinamica de cooptacion que construye el FSLN,
como partido en el gobierno. Es importante advertir que las medidas de centrali
dad de la red graficada son elevadas, ocupando la Secretaria Politica del FSLN y
la Primera Dama los primeros puestos.

Estos datos del cuadro 3, nos dicen que la Secretaria Politica del FSLN ocupa
los primeros puestos en todas las medidas de centralidad de la red.13 La Secretaria
es el nodo que mas veces (28.169 veces) aparece en el tramo mas corto entre dos ac
tores desconectados (intermediacion). Tambien es el que mas lazos detenta (rango)
y mas influencia ejerce (cercania). Por otra parte, la Primera Dama y el Presidente
tienen abundantes conexiones en la red (rango) y son aquellos que, luego de la
Secretaria Politica, estan mas cerca del resto de la red (cercania). Sin embargo, el
Presidente no ocupa un lugar sustantivo en la intermediacion (ocupa recien el
octavo lugar). Esta posicion en cambio, si es ejercida por la Primera Oama.

En los municipios en los que el FSLN no ha ganado elecciones municipales (0
donde no pudo controlarlas por medios fraudulentos14) los COM aun continuan
en funcionamiento de modo paralelo a los GPC. Esta confrontacion ha compro
metido muy especialmente a las organizaciones de mujeres y al movimiento fe
minista en Nicaragua de formas que incluyen el control, la presion e incluso la re
presion encubierta. La Primera Oama (Rosario Murillo) ha impulsado secretarias
politicas adjuntas para las mujeres dentro del FSLN en abierto conflicto con orga
nizaciones de mujeres y feministas, muchas de las cuales habian estado abocadas,
junto a la cooperacion internacional, a proyectos de estimulo para la inclusion de
la PEG dentro de los COM. Este enfrentamiento incluye una alianza del FSLN con
la Iglesia Catolica nicaragiiense que ha perjudicado derechos reproductivos de las
mujeres (volveremos sobre esto).

En este contexto, hemos podido encontrar una participacion algo numerosa de

13. Las redes en la investigacion fueron construidas como redes egocentricas, esto es, desde el punto
de vista de nuestros entrevistados ubicados en los consejos municipales y a partir de entrevistas de
control a informantes daves, para luego colapsarlas siguiendo el promedio de respuestas.

14. En 2008 varios observadores electorales nacionales e internacionales conduyeron que aproxima
damente treinta municipios habian sido objeto de fraude electoral.
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Cuadra 3 Medidas de centralidad, Dipilto, Nicaragua

Intermediaci6n Rango Cercania

Secretaria Pol. FSLN 28.169 Secretaria Pol. FSLN 12 Secretaria Pol. FSLN 18.699
Primera Dama 13.024 Primera Dama 12 Primera Dama 18.699
Alcalde 11.897 Presidente 9 Presidente 17.829
GPC Munic 10.624 Gab Social 8 Diputado 17.692
Coord. GPC Barrial 4.471 Alcalde 7 Gab. Social 17.692
Diputado 3.829 MARENA 5 Alcalde 17.557
Gab. Social 3.363 MAGFOR 5 MARENA 17.557
Presidente 3.165 Diputado 4 MAGFOR 17.557
Iglesia 2.617 INTA 4 INTA 17.164
MAGFOR 0.732 Policia 4 Policia 17.164
MARENA 0.732 MINSA 4 MINSA 17.164
Ciudadanos no organiz. 0.369 INAFOR 4 GPC Municipal 17.164
INTA 0.317 GPC Municipal 3 Iglesia 16.788
MINSA 0.317 Fund. Entre Mujeres 2 Diputados 16.788
Policia 0.317 Iglesia 2 INAFOR 16.547
INAFOR 0.243 Coord. GPC barrial 2 Cafetaleros 16.312
Cafetaleros 0.00 ACRA 2 ADEPROFOCA 16.312
Cabildo 0.00 Cabildo 2 Tecnicos 15.436
PAC 0.00 FUNICA 2 Coord. GPC Barrial 15.333
Tecnicos 0.00 Cafetaleros 1 Ciudadanos 13.690
FUNICA 0.00 ADEPROFOCA 1 ACRA 4.545
ACRA 0.00 Tecnicos Alcaldia 1 FUNICA 4.545
ADEPROFOCA 0.00 Ciudadania no organizada 1 Fund. Entre Mujeres 4.545
Fund. Entre Mujeres 0.00 PAC a PAC 4.167
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mujeres pertenecientes al FSLN dentro de los CPC. Ello sin duda, se desprende de
la historia de conflicto armado vivido por las nicaragiienses (Murguialday 1990;
Bren~s Pena et al. 1991; Metoyer 2000). Sin embargo, las mujeres adscriptas al
FSLN y que participan en los CPC entrevistados no se reconocen como propulso
ras de la equidad de genero sino como defensoras "del asunto de la mujer" (entre
vista mujer miembro nro. 43). Estas mujeres se encargan de hacer llegar beneficios
sociales hasta las poblaciones mas excluidas y alejadas dentro del municipio. De
esta manera, estas mujeres controlan estas redes de distribucion local, aunque no
necesariamente se empoderan estrategicamente en terminos de reconocer des
igualdades de genero.

En este sentido, tras terminar nuestra investigacion, es significativo notar que
a pesar de la promesa de campana electoral del 2012 en la que Daniel Ortega ga
rantizo que el 50 por ciento de las candidaturas en elecciones municipales serian
para mujeres, ha sido imposible constatar el minimo cumplimiento de la misma.
Tal como apunta un documento de analisis del observatorio de medios del Centro
de Investigaciones de la Comunicacion: "Tampoco sabemos si se cumplieron las
reformas. lHay una distribucion 50/50 hombres y mujeres? lSe alternaron correc
tamente? Lectores y televidentes no 10 sabemos" (Rothschuh 2012). El hermetismo
en torno a la composicion de las alcaldias y de los reformados Consejos Muni
cipales Ampliados (que triplico la cantidad de consejales y dejo la definicion de
sus funciones a cargo de la presidencia) ha sido notable, 10 cual permite la solida
sospecha en torno a una paridad simulada que no refleja un acceso emancipado
de las mujeres a cargos de poder politico, sino por el contrario, da cuentas de un
acceso controlado.

Finalmente, en cuanto a legislacion debemos destacar especialmente como en
noviembre de 2007 la Asamblea Legislativa de Nicaragua sanciono un codigo pe
nal que penaliza el aborto terapeutico (anteriormente en vigencia). Si bien este
es un resultado a nivel nacional (Nicaragua es un pais unitario), ninguna de las
entrevistadas admitio que ello implica un retroceso muy considerable en la lucha
por derechos estrategicos esenciales que las mujeres nicaragiienses habian ga
nado, entre otras cosas, gracias a su compromiso con la lucha armada en una revo
lucion, que encarnada actualmente en un partido monopolico de corte militarista
y redencionista desconoce estos derechos y los violenta sistematicamente.15

CONCLUSIONES

Este articulo mantuvo como referencia el marco conceptual y los hallazgos
expuestos por Maxine Molyneux en los afios 80. A casi tres decadas de la presen
tacion de sus argumentos, las inferencias presentadas aqui nos permiten deducir
que sus descubrimientos para el caso de mujeres en contextos de movilizacion
siguen vigentes. La participacion masiva de estas en los territorios y en las bases
partidarias del chavismo en Venezuela, en el contexto de los CC, se traduce en un

15. De manera similar debemos mencionar varios fallos de la Corte Suprema de Nicaragua, descono
ciendo casos de violaci6n a mujeres.
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accionar febril que redunda mayormente en la satisfaccion de necesidades practi
cas mas que estrah~gicas.

Sin embargo, lque sucede alIi donde pareciera que se dan avances en sentido
estrategico? El caso de Bahia, Brasil, nos muestra que no se logra la inclusion
abundante de mujeres de base en los espacios de interface municipal dedicados
al desarrollo rural, y cuando esta inclusion se logra, persisten obstaculos ligados
a la cultura organizacional en sindicatos, partidos y gobierno. Por otra parte, re
sulta interesante que este haya sido el unico caso que ha promovido relativamente
legislacion a favor del derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, a
nivel nacional y estatal. Sin embargo, tal como pudimos observar en campo, el
aterrizaje de esa legislacion en la vida cotidiana de las mujeres, especialmente de
los sectores populares, es aun lento y diflcil.

Por otra parte, la inclusion 0 exclusion de las mujeres en contextos de coopta
cion muestra, que a pesar de cierto optimismo para la fase de movilizacion de los
afios 80, el caso de Nicaragua actualmente resulta desolador. Los retrocesos en
terminos de los derechos de las mujeres (especialmente en cuestion de aborto y
justicia en hechos de violacion sexual) son duros de observar para aquellas que
conocemos 10 costoso que fue para el movimiento de mujeres y feminista luchar
por ellos y obtenerlos.

A pesar de las diferencias, curiosamente en todos los casos, se observa una
cuestion que atraviesa las realidades estudiadas. Un elemento recurrente es la
apelacion al rol de mujeres -madres en programas para la superacion de la po
breza-. Ya sea en la version de programas masivos de transferencia en efectivo
condicionadas (como el Bolsa Escola en Brasil) 0 programas que supuestamente
sustentarian otros enfoques (como Madres de Barrio en Venezuela y el Programa
Hambre Cero en Nicaragua), el rol de las mujeres es convocado desde la misma
voz gubernamental que les asigna la responsabilidad de la supervivencia y cui
dado domestico.

Por otra parte, en terminos prospectivos, el recorrido que hemos hecho nos
muestra una paradoja preocupante para el avance de la igualdad de genero en
la region. AlIi donde encontramos espacios participativos locales surgidos de
proyectos politicos que por medio de la movilizacion exaltada pretenden instalar
nuevas hegemonias populares, la inclusion de las mujeres es cuantiosa. Sin em
bargo, estas mujeres no cuentan en su discurso, y no defienden en sus acciones,
objetivos relacionados con la defensa de intereses estrategicos de genero.

En cambio, alIi en donde se instalan espacios con tintes de participacion mas
horizontal, la cantidad de mujeres incluidas es menor (caso de Bahia, Brasil) aun
que los discursos, legislacion y algunos proyectos que se presentan en dichos es
pacios, se relacionan con intereses estrategicos de genero de manera muy gradual
y modesta.

Mas alIa de esta paradoja, nos encontramos con el caso de Nicaragua que deja
claro que los contextos de cooptacion no son fertiles en ningun sentido y tras nin
guna huella historica, para el avance en la emancipacion de las mujeres.

Tomando en cuenta, que los casos analizados fueron seleccionados por su simi
litud en cuanto a las bajas condiciones socioeconomicas (y sin la intervencion de
posibles efectos de cuotas), podemos preguntarnos: lCUando hay mujeres pobres,
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en contextos de desigualdad rampantes, los contenidos practicos congregados en
torno al discurso del "pueblo" indefectiblemente deterioraran los contenidos del
genero, mas relacionados a discursos "ciudadanos"? Y viceversa, aquellas pro
puestas de participaci6n aliadas a contenidos de genero "ciudadanos" lno logra
ran sortear la tremenda distancia entre el discurso de los derechos y la realidad
concreta de las mujeres de base popular?

Si aspiramos a la ampliaci6n del impacto sobre la vida de la mayoria popular de
las mujeres latinoamericanas ltendremos que renunciar 0 postergar la sustancia
estrategica de su emancipaci6n (y viceversa)? lEs acaso la conciencia y la acci6n
sobre la desigualdad de genero un "privilegio de pocas" en nuestra regi6n? Si de
emancipaci6n de las mujeres hablamos: lEn America Latina estamos luchando por
ello atravesadas por el fantasma de un dilema que no hemos podido enfrentar?
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