
Zapata, Emma, Pilar Alberti, 
Martha Mercado (coordinacion). 
Alcances y problemas de pro
yectos microeconomicos de 
mujeres, Texcoco, Estado de 
Mexico, Editorial Futura, 1995, 
141 pp. 

La serie titulada Desarrollo Ru
ral y Genero promovida por el 
area de Genero y Mujer Rural en 
el Colegio de Posgraduados en 
Ciencias Agricolas (CP), es una 
propuesta que organismos no gu
bernamentales realizan con el 
Programa de Estudios Microso
ciales Aplicados (PEMSA). El inte
res en llegar a los Organismos no 
Gubernamentales (ONG) y a quie
nes deciden implementar pro
gramas y proyectos, se debe a que 
se reconoce el fracaso del modelo 
de desarrollo que se impulso en 
America Latina, asi como por la 
reestructuracion del capitalismo 
a nivel mundial y los programas 
de ajuste impuestos por los orga
nismos internacionales que han 
transformado el papel del Esta
do. Es por ello que en la decada 
de los ochenta e1 espacio que que
do vacio entre la poblacion y 1a 
burocracia estatal fue ocupado 
pOl" los ONG. El papel que desem
pefiaron trascendio al asistencia
lismo, ampliando sus actividades 
dentro de una gama de rubros 
tales como: programas de desa
rrollo, prestacion de servicios, 
gestoria, promocion de la educa

cion y capacitacion, investiga
cion de tecnologias alternativas y 
en aquellos programas que bus
can transformaciones mas pro
fundas, es decir, que persiguen 
crear conciencia en grupos mar
ginados urbanos y rurales para 
promover acciones reales de de
sarrollo. Entre los sectores mas 
desatendidos se encuentra el sec
tor de las lnujeres por 10 cual va
rios ONG la tomaron como centro 
de quehacer, impulsando: pro
yectos productivos, de capacita
cion tecnica, los derechos huma
nos, la lucha contra la vio1encia, 
la gestoria de servicios. Asi como 
tambien se han realizado inves
tigaciones que se utilizarian 
para los mismos procesos de 
cambio, dirigidos hacia la trans
formacion de la situacion de la 
mujer. 

Debido a que precisamente 
el hecho de que las politicas de 
desarrollo esten dirigidas siem
pre al hombre como "cabeza" de 
familia y no contemplan a la mu
jer como protagonista activa y 
productiva de la unidad de pro
duccion campesina, 10 que ha 
marcado una gran diferencia al 
interior de la familia en cuanto al 
acceso a los diferentes recursos 
productivos (tierra, credito, asis
tencia tecnica, capacitacion) co
locandola en situacion inferior y 
subordinada. 

Las investigadoras descri
ben cuatro experiencias: 

1. Mujer rural, cOlnercio y conoci
lniento tradicional. En el caso 
de las vendedoras de tempes
quistle en los valles de Tehua
can, Puebla y Orizaba, 
Veracruz se plantean diversos 
objetivos, tales como la imple
mentacion de politicas que fa
vorezcan e impulsen a los 
agricultores con capital y tec
nologia moderna, recursos que 
satisfagan el doble caracter de 
las vendedoras de productos y 

fuerza de trabajo, y reconocer 
la importancia del conocimien
to tradicional de las m ujeres 
para la venta de productos. 

2. La unidad agricola industrial 
de 1a lnujer (UAlM) dentro de la 
econolnia calnpesina y la eva
luaci6n de su proyecto produc
tivo desde una perspectiva de 
genero. Estudio de caso en la 
comunidad de San Jiquilpan 
en Hidalgo; la investigacion so
bre las mujeres y sus familias 
de la UnidadAgroindustrial de 
la Mujer Campesina (UAIM). El 
objetivo es analizar la econo
mia campesina y dentro de 
esta las estrategias de sobrevi
vencia a nivel familiar de las 
mujeres organizadas en la 
UAIM, identificando la partici
pacion de la mujer tanto en las 
actividades productivas como 
en las reproductivas, pOl" otra 
parte se analiza la percepcion 
de las mujeres sobre su parti-

j cipaci6n en la UALM y la forma-

cion de conciencia de genero, y 

la factibilidad de la microem
presa como eatrategia de desa
rrollo, examinando la8 venta
jas y desventajas econ6micas y 

sociales. 
3. La nnidad agricola industrial 

de 10. lnujer: lln espacio para 1a 
Inujer rural. Esta investiga
cion va dirigida al analisis de 
las formas organizativas de la 
mujer, con enfasis en la UAIM. 

Dentro de estas politicas se in
cluye el desarrollo de las muje
res, dando una nueva vision: 
"mujeres en desarrollo". 

4. La asociacion en pal'ticipacion 
Alcosa-Tabarolnexy su ilnpac
to en la rnujer trabajadora 
agricola del cultivo de {lor de 
celnpasuchil de Valles Centra
les, Oaxaca (1991-1993). El ob

9jetivo fundamental es conoce1
el impacto economico social de 
la mujer rural y trabajadora 
agricola dedicada al cuItivo de 
la flor de cempasuchil en los 
Valles Centrales, Oaxaca. 

En America Latina la crisis 
economica del modelo capitalista 
ha provocado la dinamizacion de 
los sectores agricolas mas mo
dernos y el mayor empobreci
miento de los campesinos de 
bajos recursos. Es por esto que 
los campesinos mexicanos han 
recurrido a otras estrategias de 
sobrevivencia al no obtener be
neficios de las actividades agro



pecuarias, de tal forma se orga
nizan de manera colectiva, inclu
yendo la division sexual y gene
racional del trabajo. 

El desempleo y la migraci6n 
de los esposos provocan, en el 
sector rural, una mayor p8.rtici
paci6n de las mujeres en el tra
bajo remunerado, sobre todo en 
la agricultura, como obreras, asi 
como mediante la migracion a la 
ciudad para trabajar en activida
des domesticas 0 el comercio in
formal. Este ultimo es una de las 
actividades economicas que las 
mujeres prefieren por la compa
tibilidad entre este y el cuidado 
de los hijos, el trab3jo domestico 
y la generacion de ingresos. Den
tro del comercio informal se da la 
venta de productos, ubicandolo 
en el comercio de produccion 
agricola y de recoleccion, siendo 
esta una de las principales acti
\ridades de las mujeres, la cual 
contribuye a la economia de la 
familia campesina. 

Las familias campesinas del 
pais y Latinoamerica presentan 
un dob1e caracter al ser vendedo
ras de productos y de fuerza de 
trabajo; venden productos para 
aprovechar sus recursos, pero su 
fuerza de trabajo Ie permite obte
ner ingresos necesarios para ad
quirir produc·tos 0 satisfacer 
necesidades, por 10 tanto los cam
pesinos convierten en actividad 
secundaria la produeci6n agrope
cuaria, frente a otros tipos de tra

bajos generadores de ingr-esos. 
La participaci6n de la mujer en 
actividades productivas 0 gene
radoras de ingresos involucra la 
realizaci6n de actividades distin
tas a las tradicionales, el acceso 
a mas espacios publicos, ances
tralmente asignados solo al hom
bre, pero donde ahora las muje
res tambien son socialmente 
aceptadas. Las mujeres son las 
que representan al sector social
mente mas desprotegido y sin 
ningun privilegio ni repre
sentacion en el gobierno. Los co
nocimientos tradicion~.les y la 
experiencia agricola facilitan la 
comercializacion y el consumo de 
productos en zonas urbanas. esto 
ha dado lugar una migracion de 
la poblaci6n; la transferencia de 
productos es realizada por muje
res, junto con el producto la infor
macion de la elaboracion de 
alimentos 10 eual va de genera
ci6n en generacion. En el aspecto 
del desarrollo y la ecollomia cam
pe8ina podemos mencionar que 
el desarrollo (proceso de cambios 
en las estructuras y las relacio
nes sociales), a partir de dos po
siciones teoricas, el funciona
lismo y el materialismo; can el 
replanteamiento del papel del 
Estado se plantea que la politica 
economica neoliberal pretendia 
que la inversion extranjera fuera 
el motor de cambios tecnologicos 
y del erecimiento econ6mico futu
ro, desmantelando al sector pa

raestatal, aplicando politicas de 
ajuste y pagando puntualmente 
el servicio de la deuda. La econo
mia campesina sufre otro feno
menD como la liquidacion de la 
empresa paraestatal Tabacos 
Mexicanos (Tabamex) dandose 
por terminado el cultivo del taba
co, afectando con ella a un gran 
numero de productores y pobla
dores de la region 10 cual reper
cutio en la economia campesina 
y la jornada de trabajo de las 
mujeres. 

Como conclusion las autoras 
apuntan que las mujeres han 
contribuido de manera impor
tante, yen muchas ocasiones in
dispensable, para la manuten
cion de sus familias. Ante los 
efectos de la actual crisis econo
mica de nuestro pais, se ha inten
sificado la jornada de trabajo 
mediante la realizacion de dife
rentes actividades como la co
mercializacion de productos 
agricolas y elaboracion de arte
sanias, se ha encontrado ala mu
jer como el principal elemento 
activo en la acumulacion y trans
mision del conocimiento tradicio
nal, sin embargo es el sector 
social y economicamente mas 
desprotegido. El dificil acceso a 
los recursos necesarios para la 
produccion, han llevado a las fa
milias campesinas a buscar va
rias estrategias de sobrevivencia 
como: una mayor participacion 
de las mujeres en trabajos asa1a

riados, (aunque dicha participa
cion no las libera del trabajo do
mestico y la crianza de los hijos 
10 que habla de una doble y, en 
ocasiones triple jornada de tra
bajo). Podemos mencionar que se 
observan cambios importantes 
por su participacion en una orga
nizacion fuera del ambito domes
tico y debido a que esta contribu
yendo al bienestar de su familia, 
es necesario trabajar con grupos 
desde una perspectiva de genero 
y fomentar un nivel de integra
cion mayor. Por otra parte la in
ternacionalizacion de la econo
mia se manifiesta en el sector 
agropecuario a traves de la agro
industria como la Alcosa-Taba
romex, este fenomeno ha afecta
do a las familias rurales, el 
trabajo de las mujeres no ha ob
tenido un reconocimiento a pesar 
de la importancia de su trabajo. 
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