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RESUMEN

Estetrabajomuestralas relacionesentrelas organizacionesde mujeresy el desa-
rrollo rural enCuetzalán,México. Se discuteel modoen que la mujer nahuatrans-
formalos rolesde génerotradicionalesentérminostantodiscursivoscomoprácticos.
No obstante,no todaslasmujeresexperimentanesteproceso.El artículomuestracó-
mo unaperspectivadegéneroen lasorganizacionesdemujerescontribuyeal cambio
de lasactitudesy laconductade lasmujeres.
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ABSTRACT
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ver, not everywomenundergothisprocess.Thepapershowshow genderperspective
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BASESPARA LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

En mi trabajoconmujeresindígenasdeCuetzalan,México, me interesó
conocerla percepciónqueteníansobresusituaciónde género(mujerese in-
dígenas)y hastaquépunto laparticipaciónen unaorganizaciónpodíamodi-
ficar estapercepcióndeunaidentidadpropia.Así pues,elobjetivo deestear-
ticulo es mostrar,apartir deun estudiodecaso,la incidenciaquepuedetener
laorganizaciónenel cambiodeactitudde lasmujeresqueparticipanenella,
señalandoque los principios queguían la organizaciónestudiadaseencua-
dranenunaideologíafeministay quelasmujeresqueformanpartedelamis-
ma sonindígenas(nahuatí).Es decircómo la organizaciónpuedeser instru-
mentode cambioy facilitadoradel desarrollorural desdeunaperspectivade
género.La organizacióncomo instrumentodetransformacióny cambiopue-
de considerarseapartir de tres ámbitos:la transformaciónen la conciencia,
la transformaciónenlas relacionescotidianasy la transformaciónenla gene-
ración deingresos.En estaocasiónnos centraremosenlas transfonnaciones
enelprimeraspecto,eneldiscurso,enelcambiohaciaunaconcienciadegé-
nero,que no implica necesariamenteun cambioen las relacionesdefacto.

Cuandohablode unaconcienciade génerome refiero al procesopor el
cual las mujeresempiezana cuestionarlos valorestradicionalesquenorman
las relacionesentremujeresy hombres;a la búsquedade alternativaspara
construirnuevasrelacionesmásigualitariasy a queestasalternativasse lle-
ven acaboa travésde accionescolectivas(PérezAlemán 1990).

En el casoqueanalizo,estatoma deconcienciafue apoyadapor un pro-
cesodeorganización,queen estecasocorrespondeamujeresindígenas.

Si bienlaorganización,buscaunamejoradelas condicioneseconómicas
de las mujeresy susfamilias, ademásse planteacomoobjetivaexplícitode-
sarrollartambiénunaconcienciadegénero.Variasson las preguntasqueguí-
an la investigación:¿quérepercusionestieneparalas mujeressu participa-
ción en organizacionesque buscanentre sus objetivos un cambio en la
concienciade génerosobreprincipios de la que se conocecomoGéneroen
el Desarrollo(GED), ¿sedaun cambioen lavaloraciónqueestasmujerestie-
nenrespectoa su trabajoy a si mismas?Si existeestecambio¿escomparti-
do portodaslas mujeresqueparticipanenestasorganizaciones,o másbien
sólo algunaslleganateneruna«concienciadegénero»?En esteartículo da-
ré mayarénfasisa los aspectosquetienenque ver conla organizaciónen su
filosofía, metodologíade trabajo,participación,autapercepcióny cambios
relativos a suvisión sobresermujer

A pesarde serescasoslos estudiosquehantratadoel temade etniay gé-
nero, algunasinvestigacionespermiten constatarun crecientecambio en la
actitudde las mujeresindígenasde AméricaLatina y otros paisesdel mundo
(IWGIA 1990; Alberti 1989 y 1992). Algunosejemplospodemosencontrar-
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los en las mujeresaymarásen su luchapor obtenermejorescondicionesde
vida paraellas y sugrupoétnico (Flores 1990),o en las experienciasde las
mujeresde la AmazoniaPeruana(Detén 1990).Estoscambiosen las actitu-
desy comportamientosde las mujeres,especialmentelas que estánorgani-
zadas,no son homogéneosni sedanentodaslas mujeresdel grupa.La cues-
tión es si las que están participandoactivamenteen organizacionesy
movimientosque antesno existían,¿sonconsideradas«marginales»?,¿son
aceptadaso rechazadas?,¿cuáles la relación canlas demásmujeresy hom-
bresde sugrupa?Quedanaún muchosinterrogantesal respectoy posible-
menteno hayaunasolarespuestaparatodoslos casos.Sin embargo,el aná-
lisis de estoscambiospuede llevar a nuevosapartesteóricosen relacióna
procesosidentitarios queincluyanel géneroy la etnia.Un avanceconsidera-
ble se ha logradoen lacadavez másabundantebibliografíasobrelas cues-
tiones de género;por ejemplo, en lo referentea laconstrucciónde los siste-
masdegéneroencontramosdiversasantropólogas(Mead1982; Ortner1976;
Sanday1981).

En estosestudios,la preocupaciónprincipal se centróen conocercómo
seconstruíanestossistemasy qué instrumentosideológico/simbólicas,insti-
tucionales,económicos,políticosy socialescontribuíana reproducirla dife-
renciaentrelas sexoscomodesigualdad.Juntoconestainquietudteórica,las
autorasbuscarany propusieronalternativasparael cambiade estasituación,
señalandoaquellosaspectossusceptiblesde sermodificadosen la construc-
ción del género(Beauvoir 1992; Suilerot 1979; Rosaldo 1974; Valle 1989).
Si bienes cierto quelas culturaselaboranestereotiposgenéricasa travésde
los cualesse ordenaráel comportamientode mujeresy hombres,tambiénes
cierto que no todos los individuos sigueneseestereotipogeneral.Margaret
Mead(1982)hablabade«inadaptados»refiriéndosea estaspersonasqueno
se guíanporlos modelosestablecidos.Teresadel Valle (1989), en lugar de
hablarde«inadaptados»hablaráde «gruposmarginales»en contraposicióna
«grupascentrales».Parala autoralas nuevasconstruccionesdel género,las
nuevasformas alternativasno surgiránde los grupasconsiderados«norma-
les» socialmente,surgiránde estasotros gruposqueexperimentanansiedad
e inconformidadviviendosituacionesproblemáticas.Losaportesdeestasau-
toras,queencuadroen lo que seríateoría de género,junta con el plantea-
mientode «Géneroenel Desarrolla»(Guzmán1991), seránmi marcateóri-
co de referenciaparaanalizarel procesoque se describeen estaspáginas.

El conceptodeGED surgea mediadosdelos añas80, derivadodelascrí-
ticashechasa la propuestade «Mujeren el Desarrollo»(MED) queimpera-
bancon antenaridada 1985,fechaen quese celebróla II ConferenciaMun-
dial paraevaluarel Deceniode la Mujer (Nairobi). Algunasde las autoras
quedesarrollaronel temafueronKateYoung(1987),CarolineMoser (1991),
G.Seny C. Grown (1988), PatriciaPortocarrera(1990, 1991), y Virginia
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Guzmán(1991),entreotras.GED partede unaconcepcióndel génerocomo
construcciónsocial,la cual, si biense apoyaen diferenciasbiológicasentre
los sexos,secreaa partirde la elaboraciónde característicasculturalesdife-
rentesparahombresy mujeres.La perspectivadel GED tieneen cuentael ti-
po de relacionesque se entablanentrelos génerossiendorelacionesde su-
bordinaciónparalas mujeres,y cómoéstasse vanconstruyendoa partir de
formasde sery actuarconcebidascomapropiasde cadagénero.Sinembar-
go, no niegala existenciade otros condicionantescomolos factoreseconó-
micos,políticos,étnicosy culturalessin lascualesno podríanentenderselos
procesossociales.Otro de losaspectosqueconsiderael GEDes la búsqueda
de un cambioen la situaciónde las mujeres.Un objetivode las políticaspú-
blicas de numerosaspaísesdel mundoha sidoestabúsquedadel cambioen
la situacióndesventajosade las mujeres,al menosen el nivel de las inten-
cionesy deldiscursopolítico, apartirdela ConvenciónsobrelaEliminación
de todaslasformasde Discriminacióncontrala Mujer formuladaen 1979 y
ratificadapor numerosospaíses.En AméricaLatina,sin embargo,los resul-
tadosno hansido exitosas.Una de las múltiplesrazoneshabríaquebuscarla
en la concepcióndel papeldela mujer en la sociedad,entendidotradicional-
mentecomomadre-esposa,de apoyaa la labor masculina,cohesionadorade
la familia y reproductorade seresy relacionessociales.Las enfoquesante-
naresal GED asíla considerarony entreéstosse puedendestacarlos deno-
minadosde bienestar,equidad,antipobrezaeficiencia,cadauno conformas
de aplicaciónparticulares(Moser 1991).Aún hoy sonaplicadosennumero-
sospaíses,incluido México. Sinembargo,frenteaestetipo de enfoques,que
no cuestionanla forma tradicional de considerara las mujeres,se planteará
otra visión delpapelfemeninoen la saciedady el desarrollollamado«enfo-
quedeempoderamienta».

Esteenfaquereconocelas desigualdadesentrehombresy mujeres,pero
ademásenfatizaque las mujeresexperimentanla subordinaciónde manera
diferentesegúnsuclase,raza,etnia,historia y posiciónen las relacionesso-
cialesnacionaleseinternacionales(aludiendoclaramentealjuegoideológi-
ca, político y económicode paisesdominantesy dependientes).Una delas
aportacionesindudablesdeesteenfaqueesqueponeendiscusiónla relación
entrepodery desarrolloabogandopor un aumentadel poderparalas muje-
res. Sin embargo,matizaqueel poder se identifica menos«entérminosde
dominaciónsobreotros, y másen términosde la capacidadde las mujeres
de incrementarsupropia autoconflanzaen la vida e influir en la dirección
del cambia,mediantela habilidaddeganarel control sobrerecursosmate-
riales y no materialesfundamentales»(Moser 1991: 104-105).Es precisa-
menteesteplanteamiento,definidopor Masery la perspectivafeminista,el
que sirve de baseparael trabajoque lleva a cabola organizacióndel caso
quenosocupa.
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CUETZALAN, MUNICIPIO INDÍGENA

La organizacióncon la que se trabajó fue la «MaseualsiuamejMasen-
yolchikauanij»(Mujeresindígenasquetrabajanjuntas),y agrupaa mujeres
de cinco comunidadesdel municipio de Cuetzaian.El trabajode campose
desarrollódurantelos añas1992, 1993 y 1994 si bien losprimeroscontactos
se efectuaronen 1991 y continúael seguimientopor partede la autora. La
muestraseleccionadafue de75 informantesincluyendoa 12 hombres,el gru-
pa de artesanosqueformanpartede laorganizaciónrepresentanel 10% del
total delas socias.

Cuetzalanes la cabeceradel municipio y se sitúa en la sierranorte del
Edo. de Puebla,en México. La zonase ubicaen un sistemamontañosaex-
puestoa altasprecipitacionespluvialesteniendoun clima semicálido-húme-
do con lluviasdurante10 u 11 mesesal año.Dadaslascaracterísticasclimá-
ticaslavegetaciónesmuy abundante.La actividadeconómicapreponderante
en la zonaes la agriculturaquesepracticaen pequeñasparcelas.Lasculti-
vos preferentesson el café, la naranja,lapimientay el mameyconfinalidad
comercial;otros productoscomoel maíz,el frijol, las hortalizas,el jitomate,
la calabaza,chile, papa,aguacatey chayotesondestinadasal consumofa-
miliar. La cría de avesdecorral y cerdoses otraactividad de la unidaddo-
méstica.Con el monocultivode café, promovido por el InstitutoMexicana
del Café se arientóla producciónhaciaesteproductoperdiendola autosufi-
cienciaenlaproducciónde alimentosbásicasy obligó a la zonaa depender
delos mercadasnacionalese internacionalesparasuabastecinuento.

La tenenciadela tierraes privadaexistiendopocasejidos.El sistemade
herenciaindígenadisponeque al morir los padres,todoslos hijos tengan
igualesderechossobrelaparcela,heredandopartesiguales; las mujerestam-
biénheredanperoen menorproporciónde tierra.Estogeneraun usoparce-
lario de minifundio en el que la mayoríadelos terrenosalcanzancomome-
dia dashectáreas,siendoescasaslas quellegan acincoo más.Estasituación
contrastaconla referida a la burguesíay caciquesde la región,quecontro-
lan entre20 y 70 hectáreasde cafetal,y aumentaelnúmerode terrenosi se
ocupaparapastizal(200a 800hectáreas,3.000y 5.000hectáreas).La mayor
partede lapoblaciónindígenarentatierrasa los medianasy grandespropie-
tariosduranteun períododedaso tresañosparacultivarsu maíz,despuésel
propietarialasutiliza paraquecrezcael pastoe introducir ganado(Martínez
Borrego 1991).Lasgrupossocialesquese perfilanen estazonason varias.
El grupodecampesinadopobre,quetienequerecurriralaventatemporalde
su fuerzadetrabajoparalograr la reproducciónde la unidadfamiliar es el
másnumerosa.Los gastosocasionadospor el desempeñode los cargosxi-
tualesdemenorjerarquía,en el casodeestecampesinadopobre,los obligaa
recurriral créditousurario.
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El campesinomedio poseereducidasterrenos,de dasacinco hectáreas,
dedicadosa cafetal.Dependede su fuerzade trabajay de la de su familia,
aunquepuedenutilizar fuerzade trabajoexternaocasionalmente.Susingre-
sosíes permitensobrevivir aunquealgunasfamilias,a alguno de susmiem-
bros,seveanobligadosa emigrara zonasurbanasempleándosecomojorna-
lerasy en el serviciodomésticopor falta dealternativaslaborales.

Los terratenientesy medianospropietariosson los otros das gruposque
componenel escenariosocial. Controlangrandesextensionesde terrenouti-
lizado parapastizales,produccióndemaízy cafetales.«Generalmenteenes-
tos gruposrecae tambiénla función de acaparamiento-transformación-co-
mercialización,y en su caso, exportaciónde los productos agrícolas,así
como la de usureros,por lo que podemoshablarde una burguesíaterrate-
niente-comercial»(MartínezBorrego 1991: 110). Estepanoramaexplicaen
granmedidala luchaentreindígenasy terratenientes-comercialespor acapa-
rar los recursosy el comercio,surgiendogrupasorganizadasde campesinas
quebuscanunasoluciónal abusosufrido.Un ejemplode organizaciónindí-
genaes la CooperativaRegionalTasepanTitataniske,de la que hablaremos
másadelante.

En Cuetzalanlascallesempinadasseamoldana los desnivelesdel terre-
no sobreel quese construyeronlas casasy permitencanalizarlas abundan-
tes y continuastorrenterasde aguaquese forman cuandollueve.Techosde
tejasrojasterminanen anchossalientessobrela calle,quepermitenal vian-
danteguarecersedel agua.Serviciosadministrativos,comerciales,escolares,
médicosy de transportese concentranen la cabeceramunicipalde Cuetza-
lan, trasladándosela poblaciónde las comunidadesy ranchoscuandopreci-
sanutilizar algunodeellos. El municipiodeCuetzalanreúneaunapoblación
de 35.676habitantes.Se trata de una poblaciónjoven, siendo la mediade
edadde 18 años,segúncálculosdel Instituto NacionaldeEstadísticay Geo-
grafía (INEGI 1990). La población indígenaes mayoritariaen estemunici-
pio: el 71,1%de lapoblaciónhablatotonacao náhuatí,y de ellacasi la cuar-
ta parteson monalingúes(CensodePuebla1990).

En esteescenariose ubicanlas comunidadesen las quese realizó el tra-
bajo de campoque nos ocupa. Estasson: San AndrésTzicuiian (lugar del
brinco) nombrerelacionadacon unacascadacercanaa estelugar; SanMi-

guel Izinacapan(lugar demurciélagos)relacionadoconciertascavernasco-
nacidasdesdela épocaprehispánicaen las cualessecelebrabanritualesmá-
gico-religiosos;Xiloxochico (en el lugar de las flores tiernas); Pepextay
Chicueyaco.Estascomunidadespresentandiferenciasentresi en cuantoa
númerode población,infraestructurade serviciascomunitariasy distancia
con respectoa Cuetzalan.

Chicueyacoes lacomunidadquetienemenordensidaddepoblación(376
habitantes).Se tratade un grupo poblacionaldispersoen ranchos,mientras



La organizacióndemujeres indígenascomoinstrumentodecambio... 195

que las demáscomunidadestienennúcleosconcentrados.De ellos el que
agrupaun mayarnúmerode pobladoreses San Miguel Tzinacapan(2.114,
segúncensode 1990). Sin embargo,la comunidadque cuentacon mejores
serviciaspúblicosy diseñourbanísticoes SanAndrésTzicuilan. En las cin-
ca comunidadesexiste escuelaprimaria y telesecundaria,salvo en Chicue-
yaco.Un centrodel InstitutoNacionalde EducacióndeAdultos (INEA) ca-
ordina esta región desde Cuetzalan.Las indices de analfabetismoen un
porcentajeque estimael total de la poblaciónson menores,encontrándose
unapoblaciónmayoritariamentealfabetizada,segúnlos censos.

Un servicio indispensableen el bienestardoméstico,que tienerepercu-
sionessabreel trabajofemeninoe infantil, es el aguacanalizada.En el mu-
nicipio lamayoríadelas mujeres(40%)laobtienemedianteacarreodesdelos
manantialescercanosa las viviendas;un 20% la obtienede fuentespúblicas
situadasenla comunidad;otro 20%cuentacanaguaen su domicilio; el 8,6%
«recurrea otros mediasparaobtenereste líquido comaes el captarlode la
lluvia por escurrimientode lostechos»(Mejía 1991: 34). La luz eléctricaes-
tá instaladaen másde la mitad de las viviendasdelas mujeresentrevistadas
(54,3%),un porcentajealtautiliza el petróleo,el 5,7%empleangas,y el 2,9%
velas.Otro 2,9%no utiliza ningúnmétodode alumbrado(Mejía 1991).

LOS PERSONAJES: LAS MUJERES DE LA ORGANIZACIÓN

La organización de artesanases una Sociedadde Solidaridad Social
(SSS)y tienesusedeen Cuetzalan,dondese ubicanlas oficinasy la tienda.
Sin embargo,encadacomunidadexistencomitésdeartesanasqueagrupana
todaslas mujeresquepertenecena la organización.El númerode sociasas-
ciendea 200, si bien es unacantidadque tiendea incrementarsepor clin-
gresodenuevassocias.El trabajode camporealizadomostróquelas edades
y el estadocivil de las integrantesno es homogénea.La mayaríade las mu-
jeresestáncasadasy tienenvarios hijos, perotambiénhay madressalteras,
separadas,viudasy solteras.Las edadesquepredominanson entre20 y 40
años,añadiéndosemuchachasquetienenmenosde 20 años,casi niñasque
se incorporansiguiendoa susmadres,y mujeresde másde40 años,hastaan-
cianasde 76 y másquesiguentrabajandolaartesaníade telaro dejonote.El
tipa de artesaníaquerealizanseespecializaen tejido detelardecintura,y to-
daslaspiezasquese puedenconfeccionarenél; bordadosen camisas,vesti-
dos, servilletas,manteles,etc.,y elaboraciónde objetoscon la fibra del jo-
note como servilleteros,cestos,huacales,maceteros,hueveras,revisteros,
etc..Esteúltimo tipa deartesaníaeselaboradaen la organizaciónporunaso-
la comunidad:SanMiguel Tzinacapan,a la cualperteneceelúnico grupode
hambresqueparticipaen la SSS.
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Las mujeresde la SSSquetienen unaedadentre15 y 30 años,dedican
13,15h. asujornadadetrabajoal día,como promedio,la cualno incluyeel
trabajaparala compra-ventadeproductos,ni el trabajocomojornalerasque
realizanen algunasépocasdel año.Encuantoa lasmujeresde 31 a 45 años,
realizanunajornadade trabajode 13,3 h. al día. «En estegrupo se incre-
menta,aunquemínimamentela jornadade trabajode las mujeres,conres-
pectoal grupoanterior»(Mejía 1991: 10)

«Estadistribucióndelashorasdiariasporactividad(...) noshabíade
la divisióndel trabajoentrelasmujeresdeunamismacasa;lasdemenor

edadcuidanniños, acarreanaguay leña; lassiguienteselaboranartesa-
nía, acarreanlelia, lavanropay preparanalimentos(...). La participación
en el trabajode campoes mayoritariaen el grupode 15-30años.»(Me-
jía 1991: 12).

Entrelas mujeresde 46 a 65 añaslajornadadetrabajodiariaes de apro-
ximadamente14 horas.»Estegrupo tiene mayor participaciónenactividades
agropecuarias,parecenserlasencargadasprincipalesdelapreparacióndelas
alimentosy del lavadoderopadentrode la distribución del trabajode lasmu-
jeresde los grupos domésticos»(Mejía 1991:13).La participación de las
mujeres en los ámbitosproductivo, reproductivo y creativo es permanente.
Quisiera señalarquecuandomerefiero al ámbitocreativo lo hagoen el en-
tendidadequelasmujerescreantambiéncultura. A nivel teórico seha cali-
ficado el trabajafemeninaenlos ámbitosdeproduccióny reproducción,sin
embargo,el creativo ha sidoescasamenteconsiderado.Par ello es de singu-
lar importanciaresaltarestetercerámbitopor el aportequehacenlas muje-
resenla búsquedadealternativasen todoslosaspectosdesu vida cotidiana.
Ademásde las laboresenelcampo, en la recogidademaíz y enla pizcadel
café, de las laboresdomésticas,tambiénrealizanartesaníatextil con unafi-
nalidadcomercialdepequeñaescala.Estetrabajo,al realizarseen la casatie-
ne un horarioflexible, másadecuadoal ritmo de actividadesde las mujeres
y resultaunabaseeconómicaimportanteparael sustentofamiliar, ademásde
expresaren susdibujos y formasconceptosculturalespropias de la etnia.
También realizanactividadescomael cuidadode los animalesdomésticos
(pollos, guajolotes,o encasosmásesporádicos,cerdos),tambiénseencargan
del huerto familiar donde se producenplantasalimenticiasy medicinales.
Sumadasa estasactividadesyamencionadas,estañanlas del ámbitodomés-
tica, las cualesse realizanencondicionesmuy difíciles debidoa quedeben
trasladarsealargas distanciasparaacarrearaguay leña.

Hastaestemomentose hapresentadoel contextosocioeconómicay fa-
miliar en el que estáninsertasestasmujeres.Teniendoen cuentaéste,la
organizacióndesarrollasu labor y es sobreestasituacióneconómica,so-
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cial, cultural,camunitaria,familiar y personalsobrela queinciden las cam-
bias operadosa consecuenciade la participación de las mujeres en la
misma.

LA ORGANIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE CAMBIO

Desdesusinicios laorganizacióndeartesanashapasadopordiversaseta-
pas. No podríamosentenderel momentoactualy los cambiosocurridossi no
conocemoslas antecedentesde estaorganizaciónasí comaelprocesoquesi-
guió, a travésdel cual se explicael giro que tomaranlas acontecimientosy
lasrazonesque guiaron a susprotagonistas.

Antecedentes

El sucesoquenos sirve deindicadorparaconocerelcambiahacialo que
yo denominaría«empoderamientodelgrupodeartesanas»fue la decisiónde
separarsede unaorganizaciónregionalmixta cuyo escenariode acciónes la
Sierra Norte de Puebla.Se trata de la CooperativaAgropecuariaRegional
TasepanTitataniske (CARTT). Sin embargo,estesuceso,por sí sola, no

constituyeel único indicadorde cambio. Influyeron otros,comoveremos.

La CARfl se inscribedentrodel movimiento campesinoqueapartir de
1967 se ve apoyadopor la accióngubernamental,en estecaso,por el Plan
Puebla,cuyo objetivo eracanalizarrecursosestataleshaciael campoy laor-
ganizacióndecampesinos,incluidaslas mujeres,comoproductoras.Unaex-
tensióndel PlanPueblafue el PianZacapoaxtía.Se queríaconestosprogra-
mashacerllegar alos campesinoslos beneficiosde la RevoluciónVerde, y
paraello se consideróla necesidaddeunir esfuerzosentrelos campesinosy
el estado.Sin embargo,el programaencontróimportantestrabasparasu ím-
plementaciónquelo hicieron fracasar:escollosburocráticos,estructurasmo-
nopólicas,relacionesdedominación,visiónestrechade lostécnicos,divisio-
nesen el interior de las comunidades,etc. No obstante,la voluntadde salir
adelantede algunascomunidadesy el replanteamientadel plande acciónde
algunos técnicasdel Plan Zacapoaxtiagerminóen una organizaciónque
cambiaríala formadeactuación,antesimpositivay vertical,par otrade aper-
tura,diálogo y análisiscon los propioscampesinos,lo cuallogró la creación
dela CARTT en 1980.Los objetivosde lacooperativafuerondeíndolepro-
ductiva,especialmenteapartarsedel control de los acaparadorese interme-
diarias en la comercialización,agrotransformacióny aumentode la produc-
ción; asícomodeíndolesocial, alpromoverobrascamunitariascomomejora
de caminosy viviendas,asimismocamapromoverel nivel educativo.La
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CARTT surgecomorespuestanetamenteindígenacontrael podermestizo,
reflejándoseunaconcienciadeclasey etniacomoresultadade un mismosis-
temade subordinacióneconómicoy social. Un vacio que tiene consecuen-
cias importanteses la faltadeobjetivosculturalespropiamenteétnicosen las
planteamientosde laCARVI’, los cualespermitiríanacrecentarel poderdel
campesinadaorganizadoparareaprapiarsede lasestructuraspropiamentein-
dígenasy de esamaneralograr unaautonomíasocioculturalen términosét-
nicos. Estafalta de objetivasculturalesse expresaen el apoyamásdecidido
de la CARVI’ hacialos proyectosproductivosy la comercializaciónenfoca-
da haciael mercadonacionaly de exportación.Otras institucionescamael
InstitutoNacionalIndigenista(INI), hanapoyadoestasiniciativasculturales
en la zona.Inclusoen el aspectode ritos y mitos,Cuetzalanconservatradi-
cionessingularesqueremitena creenciastotanacasy nahuasvigentesen la
actualidad.

Si la CARVI’ surgecomarespuestaindígenacontra los intermediariosy
el podermestizo,resultainteresantecomprobarqueen el interior de la coo-
perativase dio lamismalucha,peroestavezpar partede lasmujeres,porel
reconocimientoy el respetoa susderechos,a susopinionesy a susacciones.

Participaciónde las mujeresen la CARTT

La participaciónde las mujeresen laCARTT haestadovinculadaprinci-
palmentea la elaboracióny comercializaciónde artesanías,puesse tratade
un productoelaboradoen sumayaríapor mujeres.El tejido en telarde cin-
tura, el bordadoy las piezasde janateconstituyenel tipo de artesaníamás
común.La preocupaciónpor darsalidacomerciala las prendaselaboradasse
canalizóa partirde 1985 dentrodela cooperativaatravésdela iniciativade
unade susasesoras,queinició la organizaciónde un grupode artesanasper-
tenecientesa das comunidades:SanMiguel Tzinacapany SanAndrésTzi-
cuilan.Estosdasgruposmantuvieronsuorganizaciónhasta1987,añoen que
se les unieronsietegruposmásde artesanas,llegandoa contabilizarsehasta
300 mujeres.Sin embargo,para1989, estegrupo no pudomantenersedebi-
do a la limitación delas ventas,lo cual supusoquealgunosgruposdemuje-
res seretiraran.

La participaciónde las mujeressupusola mejoraen aspectoscomunita-
nos pero, también,incidió en el mismo funcionamientode laCARTT, sien-
do escasael reconocimientode la cooperativahaciala dedicacióny esfuer-
zadelas mismas.Se observóunadiferenteconcepcióndela participaciónen
la organizaciónpueslas mujeresplanteabanun tipo detrabajointegral don-
de la producciónpodíamejorar la calidaddevida. Sin embargo,la visión de
la directivano lesreconoció susaportes,ni se les permitióparticipardirec-
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tamenteen la toma de decisionesde la CAR~I1 En opiniónde las asesoras
delas artesanasen su informe (Pastranay Magallón 1990)expusieronqueel
esfuerzoy participaciónde las mujereserapocovaloradoy reconocidoenel
interior de la cooperativa.Esto se traducíaen prácticasquebloqueabanel
crecimientoy madurezdel procesoya quecondicionabanel ingresode las
mujeresen la organizacióna que sus maridosfuesencooperativistas,y ella
no permitíaquela mujer tuvieraesederechopor si misma.Otrade las limi-
tacionesqueobservabanlas asesoraseraque al estarlas mujeresen unaCo-
misiónmásde laCARTT estabansometidasalas decisionesde todalaasam-
blea, obligándolasa acatarlos acuerdossin tomarencuentasi íesconvenían
o no.

Anteestasituación,las mismasasesoraspropusieronla autonomíade las
mujeresa travésde una forma específicade trabajoarganizativoen cuanto
al funcionamiento,estructura,reglamentoy dinámica, negociandocon la
CARVI? esteespacioy luchandoporestederecho.Inclusosepropusolacon-
venienciay ventajasde la separaciónde la CARrI’ continuandocon el es-
fuerzapor lograr unaorganizaciónindependientede mujeres.Resultainte-
resanteanotarla fechaen quese realizóestaevaluación,en 1990porque,la
rupturadelaComisióndeartesanas(1992) tienesugermenprecisamenteen
las situacionesqueestabandenunciadasen esteinformey, dondese dacuen-
ta del malestarquese iba creandoal interior de la CARTT. Un elementoque
influyó enla rupturaeranlas prácticaspocorespetuosasdelos directivosde
la CARTT conrespectoa los fondos financierasatorgadosal proyectadelas
artesanas.

La búsquedade laautonomíaparael grupode mujeres

Si tenemosen cuentatodael procesodesdequese creó la CARrI’ y el
talantequelaanimó(luchacontralos acaparadorese intermediarios),asíco-
mo la forma de participaciónde las mujeres, resulta paradójico que la
CARTT quisieralucharcontrala injusticia socialy económicahaciafuera y
reprodujeseesamismainjusticia en el interior, subordinandoa las mujeres.
La rupturafue la consecuenciade un clima de malestary desacuerdogesta-
do variasañosantes.La junta directivadecidióexpulsara las artesanasde
SanAndrésTzicuiian, y en apoyode estasmujeresse salieronde la coope-
rativaotrasartesanascomomuestrade desacuerdopor no respetardasprin-
cipiosbásicosdel buenentendimientoentrelaComisióndeartesanasy ladi-
rectiva de la CARTT, a saber: el respetoa las decisionestomadasen
consensopor las mujeresy el respetoa las fondosfinancieros destinadosa
suproyecto.
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La opinión de las mujeressobreel temame interesóespecialmentepor-
quea travésdeella se podíaestablecerel gradodecompromisopersonalque
teníancon suscompañerasy con la organizaciónpropiade mujeres.

«Fueronmuchoslos problemas,los hombresdecidíanpar lasmuje-
res desdelo económicoa todo. Eramoscriticadas.Queríanindependi-
zarselasdeTzicuilan,queríanregistrarsesolas,fueron acusadasdedivi-
sionismo,ignoradas,lascriticaban;lasotrasmujeresdecidimosirnos.La
cooperativaesbuenaperolas dirigentesestáncorrompidos.»(Xiloxo-
chica, mujer26 años,1994)

Tambiénhubohombresqueapoyarona las artesanasy dehecho,también
salierande la CARTT y se unierona la organizaciónautónomade la SSS.
Concretamentefueronhombresqueestabanvinculadosporel parentescocon
las mujeresquese marcharon,como padres,hermanos,tíos, abuelos,espo-
sos.Pera,también,se dio el casoen quesalieronalgunossin tenervínculos
familiaresconellas,como muestradeldesacuerdoen el manejoquehizo la
directivade la CAR~I1 Algunasde las opinionesde estashambressobreel
conflicto fueron:

«Los hombresquisieronmandaren laspertenenciasde las artesanas,
no sedejaron.Losrecursoseranparaartesaníay no paramanejarlosham-
bres,y fonnaransupropioregistro.»(Chicueyaco,hombre,19 años,1994)

Desdequese inició el conflicto, diciembre1991, hastaquese registraran
formalmentecomoorganizaciónindependiente,septiembre1992, la tensión
y la csispaciónestuvieronpresentesentrelas mujeresartesanasy los miem-
brosdela CARTT. Las consecuenciasdeestarupturaparalas artesanasfue-
ron dediversaíndole, tantoa nivel comunitariocomo organizativoy perso-
nal. En las comunidadestuvieran problemasporque la presenciade la
CARTT estabarepresentadaparlas autoridades,quepusieronobstáculospa-
raqueellassiguieranreuniéndoseensuslocalesdelas comunidades.Sinem-
bargo, a nivel de organización,el saldoparecefavorablepuesconsiguieron
la independenciacomo grupo.A nivel personal,resultabastanteelocuenteel
testimoniodeunade las socias:

«Aprendimosque las mujeresrequerimosun espaciopropio paradar
nuestrosprimerospasos,paraplaticarde todola quequeremosy de to-
do lo quesomos,dela quesentimos,de lo quevivimos, porquenosotras
apenasestamosintentandodemostramosa nosotrasmismaquevalemos,
quetenemosderechoscomomujeres,quesomassereshumanosconpro-
blemasy aspiracionespropias.»(GarcíaRamos1992: 360-361)
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Constituciónde la Sociedadde SolidaridadSocial(SSS)-
Organizacióny estructurainterna

El 11 de septiembre1992secelebróel actoderegistrocomo Sociedadde
SolidaridadSocial (SSS).«Decidimosformar unaorganizaciónpropiapara
trabajarcomanosotrasqueremos,tomarnuestrasdecisionesy decidir nues-
fra propio rumbo» (GarcíaRamosy Mejía 1992: 168). Se publicó el folleto
«Estructuray Reglamentode laorganizaciónde mujeresartesanasdela Sie-
rra Norte dePuebla»(Reglamento1993).Sucontenidofue elaboradocon las
aportacionesde lasparticipantesde las cinca comunidadesy aprobadaen la
PrimeraAsambleaGeneral.En esteReglamentoquedanexplicitadoslos Ob-
jetivos, Características,Organizacióninterna,Reglasde Funcionamiento,así
como los Derechosy Obligacionesdelas socias.Se incluyenacontinuación,
de maneratextual los objetivos y característicasde la organización,para
mostrarsomeramenteel espírituque animabaa estasmujeresen la búsque-
da de otrasformasdeparticipacióncolectiva.

OBJETIVOS de la organización:

1) Unir a las mujeresdela SierraNortedePueblaparaconstruirunaor-
ganizaciónpropia.

2) Lucharcomomujeresparamejorarnuestrasalud,alimentación,edu-
cacióny defendernuestrapropiacultura.

3) Valorar y defendernuestrotrabajovendiendoa preciosjustos nues-
tros productas.

4) Evitar la competenciainvitando a más mujeresa nuestraorganiza-
ción y con las artesanastomar acuerdosde precios»(Reglamento
1993).

En esteideariose contemplanaspectoslaborales,perotambién,aspectos
queyo denominaríade «género»puesaludenal reconocimientode las mu-
jerescomasujetosautónomoscon valarpropia y no sólo en función de las
demás.

CARACTERISTICAS de la organización:

1) Independiente,paradefendernuestrapersona,nuestrotrabajo,nues-
trasderechos,nuestrasrecursosy nuestraorganización.

2) De mujeres,porqueno tenemosexperiencianecesitamosaprendery
tenemostrabajos,problemasy tiemposdistintos a los de los hom-
bres.
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3) Cuandohayaproblemaspersonales,analizarlosy superarlasevitan-
do las chismes,las envidiasy peleasentrenosotras.

4) Nuestraorganizaciónno divide pueblosu organizaciones,al contra-
rio las hacemásfuertespuespodemoslucharjuntos» (Reglamento
1993).

Las característicassiguen el mismo talanteexpresadoen las objetivas,
puesse valoraunaorganizaciónque seaindependiente,que busquela sus-
tentabilidadeconómica,queconsiderelaexperienciade suscomponentesfe-
meninasadecuándoseasusritmos y tiempos.Perono es excluyente,sino que
buscalas alianzasconotros gruposcamunitariasen arasde objetivascomu-
nes.El discursoproclamadoen el Reglamentoestáenla líneade las enun-
ciadosdel GED y feministas,perohabríaque preguntarseen quémedidael
discursose aproximaa se alejadelas prácticasy, quécostotienenquepagar
estasmujerespor hacerde estosobjetivosunarealidad.La esti-ucturainterna
se componede cinco instanciasdecisorias,las cualesson: AsambleaGene-
ral, ReunióndeComités,ConsejodeMujeres,Areasdecomercialización,or-
ganización,educación-capacitacióny bienestarsocial,y Equipodeapoya.Se
tratade unaestructurade carácterhorizontaldondepredominanlas decisio-
nespor consensoy la representacióndelos grupos.En lasentrevistasquere-
alicéa las artesanasy artesanossobresu participaciónenlaorganizaciónuna
de las preguntasfue acercade los logrosy problemasquetuvieron. De sus
respuestasse puedeninferir los siguienteslogros,de maneramuy resumida:
mantenerunaorganizaciónunida, tenerclaridaden que la prioritario es la
organización,tratar entretodaslas problemaspersonalesquepuedanafectar
el desempeñode las actividades,adquirir unadisciplina arganizativaque se
demuestraen las dinámicasde las reunionesqueincluyenel nombramiento
dela moderadoray secretariaparallevar el actade la reunión,ardendel día,
lecturadel actaanteriory turnosde palabra.Obtenerun registraparalaven-
ta de susartesanías,conseguirfinanciamientoparaconstruirla casadelas ar-
tesanasen dascomunidades,asícomoponeren marchaproyectosproducti-
vosy de bienestarsocial.

Con respectoa los problemas,algunasde las que se presentaron,y que
aúnpersisten,son la competenciay falta demercadoparacomercializarsus
productos;problemasen las relacionesde génerodebidoal modelotradicio-
nal que adjudicaa las mujeressu espacio«natural»en la casa,suponiendo
unasobrecargade trabajaparticiparenla organización;problemasen las re-
lacionesde parejay familiaresen generalpor falta de valoracióndel trabajo
de la mujer fuera del ámbitodoméstico.Tambiénhay queañadirotros pro-
blemascon mujeresqueno participanen la organizacióny quecritican la la-
barde las artesanasporquesereuneny salenavendersusproductosfuerade
Cuetzalan,suponiendoello unatransgresiónal espacioasignadoa las muje-
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res;críticasenel sentidodequesalenporqueno quierenatendersusobliga-
cionesen la casani haciasus hijos, esposoy familiares,o parabuscarrela-
cionescanotros hombres.

ASESORAS,LÍDERES Y SOCIAS

Asesoras

Lasasesorashanacompañadoel procesodelas artesanasdesdeel prin-
cipio de la formacióndel grupo,antesen la CARfl y ahoraen la SSS.Se-
gún el Reglamentolas asesaras/resformanel Equipode Apoyo y entresus
funcionesse destacaríanlasdellevar el seguimientode laorganización,apo-
yar y darasesaríaa los grupasdemujeres, a los Comités,al Consejoy a la
Asamblea.Tambiénse responsabilizandelaelaboracióndeplanesy proyec-
tos queimpulsenla organizaciónen todaslas áreas.Participanen todaslas
reunionesde la organizaciónteniendoderechoa voz pero no avoto. En las
infonnesrealizadaspor las Asesorasquedanperfilados lo que denomino
«declaraciónde principios del trabajocon las mujeres».El procesoseguido
enel planteamientoideológicodel equipopuedecanstatarseen esteestracto
de suinforme:

«A lo largo de los cuatroprimerosañosde trabajo la orientación
metodológicaseha ido definiendoy precisandodesdelaperspectivade
clasey género,es decir, tratandode ubicarla situaciónde lasartesanas
dentrodeunaclasesocial(entérminoseconómicosy políticos)y apar-
tir de suscondicionesespecificasde ser mujer.» (PastranayMagallón
1990: 12).

Estametodologíase ha ido perfilandocadavezcon mayorclaridadhas-
tadefinirsecama:

«Unametodologíadeeducaciónpopularfeminista,(...)
El feminismo laentendemoscomounaforma específicade canoa-

mientode lo quees la transformaciónde la realidad,un modode análi-
sis, un métodoparaacercarseala vida y ala política, asícomounafor-
made hacerpreguntasy buscarrespuestas(..) Haciendoénfasisen las
experienciaspersonales,en la vida cotidianay enla necesidadde rela-
cionaréstascon las estructurasquedeterminanla transformaciónde la
realidad.De estamaneraselograubicarenla esferadelasactividadesde
lavida cotidiana,las relacionesdepoderentodassusmanifestaciones,la
ideologíay las estructurasde caráctereconómicoy político.» (García
Ramosy Mejía 1992: 165)
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Estamanerade concebirel trabajose ve reforzadapar la participación
de las asesorasen dasespaciosde construcciónde ideología:la Interregia-
nal FeministaRuraly la Red Nacional de PromotorasY AsesorasRurales,
así como el apoyo del grupo Mujer y Familia del CEICADAR-Colegio de
Postgraduadosen CC. Agrícolas.Desdeestosámbitosse concibeun traba-
jo conmujerescampesinasdesdeunaperspectivade género,clasey etnia.
Se cuestionael papeltradicionalmenteasignadoa las mujeres«concibién-
dalascomasujetosactivos,pensantesy críticos»buscandoalternativasli-
beradorasparaellasy la sociedaden la que seencuentraninmersas(Agui-
rre, Carmonay Alberti 1993: 9). Creoquees importanteresaltarel objetiva
queanimaa las asesoras,técnicos,personalde apoya,etc.quetrabajancon
los gruposde mujeresy hombrescampesinosporquela ideologíade la que
separta,asícomoel métodoquese sigaserándeterminantesparadireccio-
nar los procesosdel DesarrolloRural, especialmentesi lo quese persigue
es el empoderamientode las mujeres.En estesentidohabríaqueapuntar
que si bien los gruposy organizacionesde mujerestienen suspropios ob-
jetivos y metas,el papelde las asesorases clave parapotenciaraspectos
personalesy grupaleslatentes,quese refuerzandesdela perspectivade gé-
nero.

En el planteamientode principios de estaorganizaciónquedanimplíci-
tos y aúnexplícitosen algunosmomentos,lo quesedenominan«necesida-
des prácticasde género»e «interesesestratégicosde género»segúnla ter-
minología empleadapor Caroline Moser (1991), es decir, por un lado se
planteacubrir las necesidadesprácticasde géneroque se derivande las ne-
cesidadesde las mujeresal cumplir con las roles asignadosparel modelo
genéricotradicional(Alberti 1994) y en estecaso,étnico. Algunas de las
cualesseríanelcuidadoy educacióndelos hijos,el mantenimientode laca-
sa,el cuidadode ancianosy enfermos,atenciónal maridoy a la familia po-
lítica,mantenimientode lasredesfamiliaresy serviciosalacomunidad.Los
«interesesestratégicosdegénero»seríanaquellosquetienencomoobjetivo
enfrentarla desigualdadde las mujeresen los ámbitossocial, económico,
político y personalteniendo en cuentacadacontextocultural particular
(Moser 1991).

La ideologíaseguidaen los principiosqueguíanel trabajode lasaseso-
ras en la SSSde Cuetzalanestábuscandodarsolucióna las necesidadesbá-
sicasy estratégicasde género,y por ello sutrabajoestádentro del plantea-
miento de Género en el Desarrollo. Sin embargo,me gustaríaresaltar
tambiénel aspectosubjetivoquetienequever con la actitudde lasasesoras
paraencararel trabajoconestasmujeres.En esesentidoincluyo partede la
entrevistaquetuve conuna de las asesoras,la cual muestraun aspectodel
compromisoqueva másallá dela estrictamenteformal establecidopor con-
trato, es el compromisopersonal:
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«Te iba a comentarqueestoqueestoyhaciendoes lo queme gusta.
A mi no mecuestatrabajo.Es más,lo gozo.Todoslosdíashablandocon
ellas,trabajando,platicandosusproblemas.Es lo queyo queríaen mt vi-
da,ahorasí quealgo quelo queami me gustaríaenmi vida esesto,lo
que yo quiero. Yo quiero muchoa estaorganización,comoquehe vi-
bradomuchocanellas.Detodaslas cosasquemehanpasadaen mt vi-
da, las cosasque hepasadoen la organizaciónhan sido las quemáshan
influida en mi vida, de crecimiento,de broncaspersonales,tambiényo
les he confiadomucha.Hemos llegado a habíamosasí de cosasmuy
fuertes,muy personales,tantode ellascomomíay creo,queesosíme ha
ayudadomuchoacrecery bueno,pues,a seguiradelante.»(Entrevistaa
unaasesora,Cuetzalan1994)

Creaquelas mujeresquetrabajancongruposorganizadosfemeninos,en
gran parte,la hacenmotivadaspar un compromisopersonalque transforma
su trabajoen pasión.

Líderes

¿Enquémedidala ideologíaexpresadaen el trabajode las asesorassur-
ge delas mismasmujerescon las que trabajan?¿Hastaquépuntoes unavi-
sión propiao ajenaparalas mujeresindígenas,artesanasde Cuetzalanesta
formade entenderla organización?La respuestaaestaspreguntasvieneda-
da por las mismasmujeresindígenas,por el procesoseguidoy por la expe-
rienciaalcanzadaal participaren laorganización.Por ello me interesamos-
trarel puntode vistadelas líderesdela organizacióny de las socias.¿Todas
participandelmismo gradodeconcienciación?,¿enquése distinguenlas lí-
deresdel restode las socias?En la SSSencontramosdastipos de liderazgo:
líderesformalesy líderesnaturales,enel sentidoquelo definieranvariosau-
tares(Bogardus1958; Rangel1992; Brown 1984; Gibb 1958; Knickerboc-
ken 1958).Los líderesformalessonpersonasformadasa partirde un proce-
so de aprendizajecuya meta es el liderazgo; los líderes naturales son
personasque,por suscaracterísticaspersonalessonelegidaspor el grupoco-
ma gula.

En relacióna la SSSse sigueun tipo de liderazgoqueprivilegia la im-
portanciaquese daal grupopor encimade los interesesindividuales,mode-
lo yaestudiadopor Gibb (1958).En estesentidose debeconsiderarla forma
enquese entiendeel conceptode autoridady lanaturalezade las funciones
querealizanlas líderes,siendodeterminanteestadefiniciónparaentenderel
papelquejueganéstasenlaorganización.El conceptode AUTORIDAD que
seentiendeen la SSSesel dequeno hayunaautoridadpersonificada,la au-
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toridades colegiada;las cuestionesse analizany decidenengrupo; la orga-
nizacióninternase estructuraenunajerarquíaderepresentacióncolectivay,
lospuestosde autoridadse vanturnandoentrelassocias.Porotrolado, lana-
turalezade las funcionesque realizantendríanlas siguientesconsideracio-
nes:el cargoestáal serviciode las sociasy no hayuna recompensaecono-
micaporejercerel puestodirectivo.Estaforma deconcebirel liderazgoestá
basadaen daslineamientosteóricosy metodológicas:la educaciónpopular
y el feminismo.Segúnéstosla participacióndebeser horizontal,sinjerar-
quíasni privilegiosen las accionesy responsabilidades,la tomade decisio-
nesdebeserporconsensoy no tantopormayoría,tratandodequeel análisis
y la reflexión seanla constanteen la tomade decisionesy teniendoen cuen-
ta las interesesde las propiasmujeres.Las relacioneslíder-sociasson de
igualdady serviciosiendola estructurade la tarease planteadesdela efica-
cia y el compromisode servir ala organización.

¿Hay líderesformalesy naturalesen la SSS?Existende los dastipos.
Desdeel grupode asesorasse hanimplementadotalleresde dirigentaspara
,captary prepararalas mujeresconcapacidadesdelíder. Y al mismatiempo,
existenlíderesnaturalesquedadassuscaracterísticaspersonales,comola in-
teligencia,visiónclara, capacidadde trabajo,etc. son elegidaspor suscom-
pañerasparaquelas representen.En cadacomunidad,las saciaseligena su
representantede Comité, la cual asumeciertasresponsabilidadesrelaciona-
dascon laparticipaciónen tareasdiversas,la transmisiónde la información
haciendodeenlaceentreel Consejode Mujeresy las socias.El Consejade
Mujeresreunea lasrepresentanteselegidasportodaslas sacias,órganomá-
ximo de decisión.Estaríaconformadopor mujerescon largaexperienciaen
la organizacióny prestigioreconocido,al menospor unamayoríadelas so-
cias.Duranteel tiempoquedesempeñansustareasde representantesse daun
procesode aprendizajeen cuantoa ciertasdestrezas,comohablaren públi-
co, moderarreuniones,exponerrazonesy tomar decisiones.Es unaexpe-
rienciaqueconsolidasu liderazgoy no es extrañoqueseanre-elegidasenel
siguienteperiodo.Sin embargo,laevaluacióndel grupaes constantey si no
desempeñanbiensusfuncionespuedenserapartadasdel puesto.

Es importantemencionarque los cargosrepresentativosson rotatorias
con el objetivo dequeasumanel cargoun númeroelevadodé sociasy evita
queseconcentreel poderen unao das representantes,dantola oportunidad
tambiéna lasjóvenes.En esteintercambiose pierdey seganaalgo. Sepier-
deenel sentidode quelas queyadesempeñaranelcargohanadquiridocier-
ta experienciaquefacilitasuslaboresy lleva de maneramáseficaza la con-
secución de los ‘objetivos del grupo pera, al cambiarestas mujerescon
experiencia,porotrasque estánaprendiendo,se pierdeen eficacialogística.
Sinembargo,seganaen formaciónderecursoshumanosal capacitaralasjó-
yenesen esastareasquedesempeñaránmásadelante.
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Socias

¿Quéopinanlas sociasqueno hanocupadacargosdirectivos?¿tienenel
mismonivel deconcienciade susderechosy logroscomomujeresquelaslí-
deres?Algunasdelas opinionesfueronlas siguientes:

«Me incluíenla organizaciónpor la necesidad,conel tiempomefui
interesando,no sólo por la económica,tambiénpormi libertad,capaci-
tacióny conocer.Pensabaquelo quenospasabaeraalgocomún,quete-
níaquepasar,luegovi queeraunainjusticia y quedebíamoscambiar.»
(Tzicuiian,mujer, 24 añas.1994)

«Danpréstamosde enfermedady muerte.Capacitamosmás y ver
quetodassomosimportantes,sabemosy exigimos nuestrosderechos.»
(Chicueyaco,mujer,27 años.1994)

«Aprendía tejer y entréen 1988.Tambiénaprendía plantarhortali-
zas,se trabajacolectivamenteel terreno.Perdílapenade hablar,opinar
y participar.»(Tzinacapan,mujer22 años.1993)

Ciertamentehay distintos niveles de participación,compromisoy con-
ciencia.En cuantoa la participacióntendríamosqueteneren cuentaseisas-
pectosque incidenenésta:

1) Las característicasy objetivosde la organizacióndeartesanas;es un
factor queseleccionael tipo demujer quepuedeaccedera sersocia, puesse
trata de una organizaciónde artesanasen la que se pide un cierto conocI-
miento y habilidadparala ejecuciónde las piezas,quepuedenserelabora-
das en telarde cintura,bordadas,o trabajoenjonote. El objetiva es la co-
mercializaciónde las piezasy la obtencióndealgunosingresoseconómicos
parael sustentode la familia.

2) Lassituacionesdevida delassocias;tienequever consusituación
de género,es decirsuvinculaciónconla estructurasocialy familiar a par-
tir del ser mujer. En estesentidocabríadistinguir dascategorías:mujeres
vinculadasa algúnhambre(marido, novio, padre,hemanosu otro familiar
varón) y mujeressolas(viudas, saiterassin novio, etc.) Estefactores im-
portanteporquela injerenciade los hombresen la vida social y laboral de
las mujeresestáconsideradadentrode los patronesculturales.Es decir, las
mujeresdebencantarconla anuenciade los varonespararealizaractivida-
desfueradel ámbito domésticoy, porello, si no tienenel permisode éstos,
no puedenasistir a reunionesde la organización,asambleas,talleres,salir
paracomercializarsus prendasen otraslocalidadesy ciudades,etc. En mu-
chascasoslas mujeresdejande participarpor evitar problemasfamiliares
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con el esposo,novio o familiar varón.En el casode quelas mujeressigan
participando,a pesardeno tenerel permiso,debenafrontarlos enfados,in-
sultos y hastagolpesdelos varones.Es despuésde un largo procesode ne-
gociación,en algunoscasos,cuandolas mujeresobtienenel consentimien-
to, y a veces,el reconocimientode las varonespor su participación en la
organización.

La segundacategoríaaludidaes la de mujeresqueno estánbajo la tute-
la de ningúnvarón.En éstasse observaunamayorparticipación,máscons-
tantey canmenosconflictospersonalesy familiares.Estefactorhapermiti-
do un mayar invalucramientoen las actividadesde la organización,una
mejor capacitacióny adquisiciónderesponsabilidades,lo cual, ha derivado
en unavaloraciónde susactividades,desupersonay de la organizaciónpor
partede las mujeres.En definitiva podríadecirsequeéstashan seguidoun
procesode adquisiciónde concienciade género.Tambiénseencuentranca-
sosde mujeressolteras,que si bien no estánbajala tutela de ningúnvarón,
no han seguidoel mismo procesode adquisiciónde conciencia.Esta dife-
renciame llevaa sugerirqueentodoprocesocolectivo, y la organizaciónde
artesanases un ejemplo de ello, seobservannivelesdiferentesentrelos tn-
dividuosqueparticipan.En última instancia,si bien la estructuray acciones
es la mismaparatodoslos integrantes,la maneradepercibir losmensajes,de
entenderlas metasy de ejecutarlas acciones,estádeterminadapor la perso-
nalidadde cadapersona.Los factoressubjetivosestánpresentesde la misma
maneraque los objetivosen la toma dedecisiones.Comoconclusiónsepo-
dríadecirqueno por pertenecera unamismaorganización,cuyaspostulados
considerany fomentanel enfoquede género,todaslas mujereshanalcanza-
do el mismo nivel deconcienciay deseosdecambiarsu papeltradicional. Si
bienen algunoscasosestose consigue,en otros hay unaresistenciaal cam-
bia, siendoambasposturasfruto deunaelecciónhechapor las propiasmu-
jeresen la queconsideraronlas ventajasy desventajasde estecambio.

Porotraladohaymujerescasadasque,viviendo su papeltradicional,han
alcanzadoun nivel deconcienciaaltoy son líderes.Sinembargo,enestosca-
sos ellastuvieron quetriplicar sujornadade trabajapararespondera las de-
mandasfamiliares,económicasy de organización.Un casosimilar peroen-
contradoen el ámbito urbanaes el estudiadopar la antropólogaMaetzin
Laguna(1992).

3) Los elementoscircunstanciales;queinfluye en el nivel departicipa-
ción, compromisoy concienciaquemencionéanteriormentees el delos ele-
mentoscircunstanciales.Estossepodríandefinir comaaquellassituaciones
queprevistaso no, irrumpenen la trayectoriade vidade las mujeres,favore-
ciendoo perjudicandosuparticipación.Las circunstanciaseconómicas,polí-
ticas,culturalesy socialesqueconfluyenen el escenariodeestaregióndees-
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tudio, como la migración,por ejemplo,hacequelas mujeresabandonensus
hogaresy busquennuevasoportunidadesen otras zonas(Puebla,México,
etc.) Lasquese quedanven en la SSSunaposibilidadde obtenerrecursos,
aunqueescasos,sin tenerqueabandonara sufamilia.

4) El tiempo de participación;estárelacionadocanel tiempomayoro
menordeparticipaciónde estasmujeres,comoveremosen la tipologíaque
propongomásadelante.

5) La distanciaalasededelaorganización.Algunasdebencaminardas
o tres horas,y otrasveinteminutas, resultandoquelas queestánmáscerca-
nasa Cuetzalanpuedenparticiparen mayornúmerode eventosque las que
seencuentranmásalejadas.Ademásconsideremosquemuchasdeestasmu-
jeresno usanhuaraches,van descalzasy el terrenoesbastanteaccidentada,
por la quese íes dificulta sobremanerael viaje apie hastala seded&ia or-
ganización.

6) El interésparparticipar.Estoseráfundamentalparasuperarlos obs-
táculosquese presenten,haciendotodo lo pasiblepar seguiren la organiza-
ción.

Sin embargo,la participación,por sí solano esun factorde conciencia-
ción de género,aunqueesnecesaria.La toma de concienciasepuededaren
sociasqueingresaronapenastresmeses,comono darsenunca,apesardelle-
varañosenla organización.Perohay queseñalarqueloselementosparaque
analicensu situacióny opinenseofrecenenla organizaciónporquesusplan-
teamientossurgende lo que sellama Géneroen el Desarrollo.

CONCLUSIONES

La organizaciónde artesanasha experimentadoun importantecambio a
lo largo del procesoque ha seguido,desdesu origen hastael momentoac-
tual. La organizaciónha sido uno de los principales impulsoresde dicha
cambiohaciala mejorade las condicionesde vida de las mujeresy susfa-
milias. Estose logró por el trabajoespecificodesdeel planteamientode gé-
nero,quebuscala transformaciónen la situaciónde las mujeres,a partir de
su autovaloración,su participaciónen el rumbo de la organizacióny en el
control delos recursosmaterialesy simbólicos.En estetipo de organizacio-
nesseofrecenlos instrumentosnecesariasparaanalizarlas relacionesgené-
ricas desdeunaópticacríticay ella hapropiciadola formaciónde una«con-
ciencia de género»que puedecomprobarse,en un primer momento,en el
nivel del discurso: unavaloraciónde su trabajo,susopiniones,sus ideasy
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sus decisionesy, en unasegundafase,en la transformaciónde susprácticas
cotidianas.

Sin embargo,el hechode preteneceraunaorganizaciónquetrabajacon
el enfoquedegénerono implica quetodassuscomponentesalcancenel mis-
mo nivel de concienciay deseosde cambiarsu papel tradicional. También
hayresistenciasal cambia,queobedecena un cálculopersonaldelas venta-
jas y desventajasasociadasaestanuevasituación,sobretodoporquesupone
un cuestionamientoa las normasestablecidas.
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