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jer-madre que si bien en la 
sociedad occidental, donde 
el papel de la mujer se re- 
ducia exclusivamente a la 
esfera domestica ha sido 
criticado con razon, no tiene 
la misma aplicacion en las 
sociedades indigenes donde 
a las mujeres se les reco- 
noce su participacion en la 
esfera de la produccion con 
la funcion reproductora.

'as comunidades 
m aborigenes de Ame- 

rica se organizan
HIMovimiento feminista Maria Elena Oddone

para conmemorar con actos 
de protesta y demandas rei- 
vindicativas, los quinientos 
ahos de la invasion espaho- 
la. Una mujer indigena, Rigo- 
berta Menchu, continua al- 
zando su voz por su pueblo, 
el grupo quiche de Guatema
la. For ser considerada un 
sfmbolo, ha sido propuesta 
para el premio Nobel de la 
Paz 1992.

A partir de la Conferencia 
Mundial del Aho Internacio- 
nal de la Mujer en 1975, sur- 
gieron organizaciones de 
mujeres indfgenas que, al 
margen de su etnia, recla- 
man por la carencia de 
planes de desarrollo destina- 
dos a las mujeres, por el 
control social de sus comu
nidades que estan en manos 
de los hombres y por la dis- 
criminacidn historica de su 
genera.

Las mujeres indigenas alzan su voz
ciudad no les ofrece ninguna 
ventaja. El libro Los grandes 
cambios y la crisis, impacto 
sobre la mujer en America 
latina 
la CE
que aproximadamente 13 mi- 
llones de mujeres campesi- 
nas indigenas concentradas 
en Bolivia, Peru, Ecuador, 
Guatemala y Mexico, "no 
han sido objeto de estudios 
que traten en particular su 
condicion campesina y su in- 
sercion en la vida nacional".

Sobre las campesinas 
existe una mayor informa- 
cion. Se sabe que los siste- 
mas agropecuarios indige
nas como el andino, estan 
concebidos como un conjun- 
to de actividades en que 
hombres y mujeres se com- 
plementan y que en algunas 
zonas el 90% de la poblacion 
femenina participa en la agri- 
cultura, dice el informe de la 
CEPAL.

En nuestra opinion, la pa- 
labra complementacion con 
el hombre, no es exacta 
porque ademas del trabajo 
rural la mujer pare, amaman- 
ta y cuida la prole y realiza 
las tareas domesticas, que 
el hombre no comparte.

nolinguismo vernacular; 
mientras que los hombres se 
mostrarian mas propensos al 
cambio.

Las razones para este 
marcado tradicionalismo fe- 
menino que ha sido visto 
como una posicion en extre
me conservadora, deben 
buscarse por dos lados: en 
general, los programas de 
desarrollo han considerado 
solo como interlocutores 
validos a los hombres, como 
si solo ellos fueran posibles 
agentes de cambio. Asi los 
roles externos como maes- 
tros. oromotores de salud. 
agentes municipales, etcete
ra, han sido asumidos siem- 
pre por los varones, quienes 
entablan relaciones sociales 
externas, especialmente en 
el area de la educacion y la 
adquisicion de otro lenguaje, 
lo que los coloca en una si- 
tuacion de supremacia sobre 
la mujer.

Tambien es presumible 
que exista por parte de los 
hombres una explicita exclu
sion de las mujeres para evi- 
tar que estas adquieran o 
aumenten su espacio de po- 
der o para asegurarse el 
mantenimiento de la tradi- 
cion, que de otra forma en- 
traria en crisis amenazando 
las costumbres, valores y 
creencias del grupo, dice el 
libro antes citado. Por otra 
parte, no se han respetado 
las creencias indigenas ni la 
practica de la medicina tradi- 
cional pese a que en las co
munidades se mantiene una 
fuerte adhesion a sus pro- 
pios agentes de salud, por 
encima de los servicios de 
salud oficiales.

duccion, distribucion e inter- 
cambio se realizan dentro 
del grupo y son extremada- 
mente vulnerables a los fac- 
tores externos como inva
sion de colonos, explotacion 
de recursos naturales, et
cetera.

El segundo grupo son las 
etnias ubicadas en las zo
nas andinas y mesoamerica- 
nas. Su produccion esta 
mayoritariamente destinada 
a valores de uso interno prin- 
cipalmente. El tercer grupo 
esta constituido por indige
nas que han sido expropia- 
dos de sus tierras y recur
sos, lo que los ha obligado a 
emigrar y vender su trabajo 
en condiciones distintas a lo 
que es su tradicion.

^Que sucede con las mu
jeres en estos tres grandes 
grupos? Segun sehala el es- 
tudio, en general, se ha com- 
probado que 
la etnia en I 
mercado provoca el deterio- 
ro del rol de la mujer 
indigena. En las etnias cam
pesinas la redefinicion de 
roles sociales ha sido des- 
ventajosa para la poblacion 
femenina. La migracion de la 
poblacion masculina refuer- 
za la necesidad de que las 
mujeres asuman tareas que 
antes compartian y la mise- 
ria de las zonas rurales las 
obliga a satisfacer de algun 
modo las necesidades 
basicas de su grupo.

Con respecto a la mujer 
indigena en los contextos ur- 
banos, cabe sehalar que "su 
insercion en el mercado del 
trabajo es totalmente margi
nal: trabajadoras domesti
cas, comerciantes calleje- 
ras, obreras precarias. La

* El peligro de la extincibn Por lo tanto las reivindica- 
ciones feministas no coinci- 
den necesariamente con las 
necesidades prioritarias de 
una etnia en particular. 
Pero tambien ha sido erro- 
neo considerar que por no 
manifestarse en las socie
dades indigenas las mismas 
formas de marginalidad fe
menina presentes en la cul- 
tura blanca, nos encontra- 
mos frente a una total 
igualdad, lo que ha dado 
origen a una vision idealiza- 
da de la situacion de las 
mujeres indig 
sus comunidades.

En los servicios de salud se 
han detectado numerosos 
errores al tratar de imponer 
valores culturales que no co- 
rresponden a la realidad de 
las comunidades indigenas y 
se han cometido flagrantes 
atropellos. Considerando la 
situacion de pobreza, los pro
gramas de los paises desa- 
rrollados sobre la reduccion 
de la natalidad como modo de 
paliar el problema del hambre, 
es de todo punto de vista ne
gative. Los paises ricos de
ben ayudar a estas poblacio- 
nes por otros medios y no por 
las campahas de esteriliza- 
cion masiva como se ha he- 
cho en ahos anteriores. No es 
errado pensar que en esos 
programas hay una intencion 
subliminal de que las pobla- 
ciones indigenas desaparez- 
can. La marginacion, la explo
tacion y las condiciones infra- 
humanas como consecuen- 
cia, han sido la causa de la 
extincion de muchos pueblos 
indigenas. En ciertas areas 
quichuas se registran tasas 
de mortalidad infantil del 
289,5 por mil, es decir, mas 
de la cuarta parte de los naci- 
dos no alcanzan a cumplir un 
aho de vida. Posiblemente la 
reduccion del numero de hijos 
sea una solucion menos ur- 
gente para estas poblaciones 
que reconquistar las tierras 
para trabajarlas y asi solucio- 
nar el problema del hambre y 
la subsistencia.

y el Caribe editado por 
PAL en 1989, sehala

enas dentro de
»c,D6nde estan?

Actualmente, se calcula 
que hay entre 30 y 40 millo- 
nes de indigenas, pero estas 
cifras no son exactas por la 
falta de estudios es- 
tadisticos y por la dificultad 
de censarlos en los remotos 
parajes que habitan. Se su- 
pone que la mitad de estas 
cifras corresponds a las mu
jeres, y tampoco se puede 
afirmar con certeza, puesto 
que la precariedad de los 
medios sanitarios o la au- 
sencia de ellos determina un 
alto indice de mortalidad fe
menina.

El libro Mujer indigena y 
educacibn en America latina,
compilado por Anna Lucia 
D'Emilio y editado por la 
UNESCO en 1989. sehala 
tres grandes grupos: uno de 
ellos esta constituido por et
nias localizadas principal- 
mente en la foresta tropical, 
precampesinas o de eco- 
nomia de autoabastecimien- 
to. Como se ubican lejos de 
las ciudades, no entran en el 
mercado externo. Su pro-

• El etnodesarrollo 
una nueva via

De la Facultad Latinoame- 
ricana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y de la UNESCO 
surgio un nuevo entoque del 
problema indigena. Esas ins- 
tituciones, en una reunion 

ue tuvo lugar en diciembre 
le 1981, emitieron la Decla- 

racibn de San Jose que 
sehala lo siguiente:

"Entendemos por etnode
sarrollo la ampliacibn y con- 
solidacibn de los ambitos 
de poder de la cultura pro- 
pia, mediante el fortaleci- 
miento de su capacidad au- 
tbnoma de decision de una 
sociedad diferenciada para 
guiar su propio desarrollo".

Esto significa que una et
nia mantiene control sobre 
su territorio, recursos, orga- 
nizacibn social y cultural y 
es libre de negociar con el 
Estado el tipo de relacibn 
que debe mantener.Q

la insercion de 
la economia de

* La cultura de pertenencia
Segun sehala el libro Mujer 

indigena y educacibn, uno 
de los aspectos que deben 
ser tornados en cuenta en 
las politicas dirigidas a las 
comunidades indigenas es la 
"cultura de pertenencia”. No 
considerarla ha inducido a 
errores. Se sabe que las mu
jeres aparecen muy 
mente vinculadas al 
cultural tradicional, especial
mente manteniendo el mo-

fuerte-
sistema

• Politicas diferentes

j Otro punto conflictivo ha 
sido la vision del binomio mu-


