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Por cada mujer que esta cansada de actuar con debilidad, aunquese sabe fuerte,
hay un hombre que estd cansado de parecerfuerte cuando se siente vulnerable.

Por cada mujer que esta cansada de actuar comounatonta,
hay un hombre que estd agobiado por Ia exigencia constante de "saberlo todo".

Por cada mujer que estd cansadadesercalificada como una hembra emocional,
hay un hombre a quien se le ha negado elderecho a Ilorar y a ser delicado.

Por cada mujer catalogada como poco femenina cuando compite,
hay un hombre para quien la competencia es la tinica forma de demostrar que es masculino.
Por cada mujer que estd cansada de ser un objeto sexual, hay un hombre preocupadopor su

potencia sexual.
Por cada mujer quese siente atada porsus hijos,

hay un hombre a quien se le ha negado elplacer de la paternidad.
Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo satisfactorio y salario justo,

hay un hombre que debe asumir toda la responsabilidad econdmica de otro ser humano.
Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automévil,
hay un hombre que no aprendiélos placeres delarte de cocinar.

Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberacién, hay un hombre que descubre que el
camino la libertad se ha hecho un poco masfacil.’

1. Tomadode Coria, Clara. Las negociaciones nuestras de

cadadia. Paidds. Buenos Aires 1997. Quien lo tomé de
Revista Fempress No 130, agosto de 1992, Santiago de

Chile, que a su vez lo tomé de DecadeLink,Suiza,abril
de 1992.

 
 



 

PRESENTACIONY OBJETIVOS

Género y conflicto son dos realidades que al ser
interrelacionadas se vuelven mds complejasde tra-
tar. Ambosson conceptosatin jévenes, porquesu
abordaje y aplicaciénes reciente en las ciencias
sociales y humanas,en las organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales, y en los movi-
mientossociales.

Tambiénes novedoso en el mundo delas organi-
zaciones no gubernamentales comprometidas en
Procesossociales, educativos y formativos, el in-
tentar cruzar los temas género y conflicto con
mirasa incidir en los procesosde socializacion y
en proyectos de orden formativo con diversos sec-
tores poblacionales.

Hablar de géneroy conflicto es adentrarnos en lo
que esta en la base de las estructuras sociales,
econdmicasy politicas: sujetos sexuados, con atri-
bucionesde género,inmersos en realidades con-
flictivas que los constituyen. Podemos decir, tam-
bién, que es muyvalioso atreverse a cruzar estos
dos conceptos, pues nos ayudan a abordar de
manera mas enriquecedora los problemas contem-
pordneosy nos dan una dimension de la comple-
jidad de las interacciones humanas.

El concepto género cuestionalos paradigmas de
las ciencias sociales, que se basan en el hombre
comorazony referente universal, excluyendoa las  

mujeres y sosteniendolas relaciones androcéntri-
cas en las quesesustenta el sistema sexo-género
patriarcal.

El conflicto y los conflictos vamos a abordarlos
como dimensiones estructurantes, constituyentes
y constitutivas de lo humano.Esta afirmacién es
también un aprendizaje y un convencimiento que
hemosasimilado del espiritu de la época que nos
ha tocadovivir. No habria otra manera de enten-
derla cultura y los problemas contemporaneos, a
noser arriesgandonosa caer en el simple reduc-
cionismo, sino comorealidades complejas en las
cualescirculan multiples conflictos. Una visién de
la complejidad, la interdependencia, la inter, la
trans y la multidisciplinariedad, es la que necesi-
tamospara tener alguna mirada de los problemas
queatraviesanlos sujetos, la sociedady la cultu-
ta contemporanea.

Para abordar estos temas tendremos que recurrir
a conceptos como:sujeto(a), la dimensidn cultu-
ral, la subjetiva y las subjetividades, las identida-
desy las identificaciones, la desnaturalizaci6n de
la sexualidad, las mentalidades,lo simbélico, los
imaginarios,la cotidianidad y su valoracién como
espacio

y

tiempodeltejido socialy delas institu-
ciones, el podery los micropoderes; conceptosto-
dos que irrumpen confuerza en las ciencias so-
ciales y humanasenlostiltimos 40 afios.



Cuando hablamosde géneroy conflicto debemos,
entonces, tener en cuenta que quienes mas han

recorrido este camino son las organizaciones de
mujeresy el feminismo, y que atin falta mucho por
recorrer. Es preciso, de tal manera,tratar de supe-

rar las resistencias que ocasionael hablar de gé-
nero y feminismo, para dejarse enriquecerporesta

mirada.

CuandoelInstituto Popular de Capacitacién hace
la invitacién a aportar algunas reflexiones sobre
Género y Conflicto, se entiende entonces queesta
institucidn, comootras en el medio, tiene alguna

experiencia en el andlisis de los conflictos socia-
les y comunitarios y en su tramitaci6n; pero reco-

noce que la perspectiva de género para analizar
los conflictos, es un enfoque apenas emergente en
la practica institucional, que se comienzaa valo-
rar y se ve como necesario profundizar y abordar.
Surge entoncesel reto de aportaralgunasreflexio-
nes y herramientas para leer y profundizar la ex-
periencia institucional y mejorarsus lecturas y me-
todologfas de trabajo con las comunidadesy sec-
tores a los cuales llega con sus propuestas forma-
tivas y de asesoria, sobre todo cuandosetrata de

tramitacién de conflictos.

En este texto se nos invita a cruzar estos dos con-
ceptos complejos -Género y Conflicto-, con otros
enfoques, conotras miradas masalla de las cons-

truidas en el campoinstitucional, para ampliar y
enriquecer el caminoantes recorrido.

Quienes realmente se atrevan a dejarse cautivar
por la complejidad de los enfoques aqui propues-
tos, como una herramientaen la realizaci6n de sus

propios andlisis y exploraciones sobre los conflic-
tos y la tramitacién de los mismos, desde una

perspectiva de género, seran quienes podran de-
sarrollar lo que aqui alcanzamosa esbozar, avan-
zando precisamente no sélo en matrices de ana-
lisis e interpretacidn, sino en la construccién de
soportes metodoldgicos y didacticos apoyados en
la sistematizacién de una experiencia que se ha  

atrevido a enriquecerel andlisis y el tratamiento
de los conflictos desde el enfoque de género, ca-
mino atin no-recorrido.

Presentamosaqui unaserie de reflexionesa las que
nos convocael concepto género, sobre susapli-

caciones, Ilegando a proponeralgunos elementos
metodoldgicos apoyadosenla experiencia detra-
bajo pedagdgica de géneroy elsabercolectivo del
movimiento de mujeres, en especial del feminis-
mo. Asi mismo, se aportan reflexiones sobre los
conflictos como dimensién constituyente, consti-

tutiva y estructurante de lo humanosingular y
colectivo. Las reflexiones se enriquecen con algu-
nostextos poéticos y con pensamientos deperso-
nas que se han debatido enestos temas; textos que
a su vez pueden ser un aporte pedagdégico para
quienes trabajen conestos temas. Esperamos que
la riqueza y complejidaddelas reflexiones logre
atraer a las personas que deseen convertir este
texto en una herramienta de trabajo, mdsalla del

tipico andlisis instrumental, que muchosrealizan
cuando de génerosetrata.

2Qué objetivos se pretenden
con este texto?

Clarificar el concepto géneroy la perspectiva
de género.

Presentar los conflictos como una dimensién
constituyente y constitutiva de lo humano.

+ Presentar algunas matrices interpretativas para
releerel andlisis de los conflictos.

Presentar algunasdelasinterrelacionesposi-
bles entre género y conflicto para apoyarla
reflexidn y el andlisis de los/las investigado-
res/as y educadores/as interesados/as entra-
bajar con estos conceptos.

Aportar algunos elementos metodoldgicos y
pedagdgicos recogidos de la experiencia de
trabajo con un enfoquede género con muje-
res y comunidades.

La autora

 



 

GENEROY PERSPECTIVA DE GENERO

Introduccional género
y a la perspectiva de género

Noes gratuito que el famosoperiodista polaco
Ryzard Kapuscinski? nos plantee en agosto del
afio 2000, que las desigualdades en el mundo
comienzanenla familia, donde de todos modos,

la mejor situacién es la del hombre; la peorla

de la mujer, los nifiosy las nifias.

Tampocoesgratuito que en la IV Conferencia

Mundial sobre las mujeres organizada porlas
Naciones Unidasy realizada en 1995en Beijing
-China, los gobiernos de 189 paises adoptaran
por consenso un documentoenel quesedice:

"Decididos a promover los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz para todaslas
mujeres del mundo,en interés de toda la
humanidad,  

"Todo periodode crisis se inicia
o coincide con unacritica del lenguaje...

Todas las sociedades han atravesado
porestas crisis de sus fundamentos
que son, asi mismoy sobretodo,

crisis del sentido de ciertas palabras".

Octavio Paz?

Reconocemosquela situacién de las mu-
jeres ha experimentado avancesen algu-
nos aspectos importantesen el tiltimo de-
cenio, pero que este progreso no ha sido
homogéneo, quepersisten las desigualda-
des entre mujeres y hombres y que sigue
habiendo obstdculos importantes que en-
trafian graves consecuencias para el

bienestar de todos los pueblos,

Reconocemosasimismo queesta situacion
se ha visto agravada por una creciente

. Paz, Octavio.El arcoy la lira. México: Fondo decultura

econdmica. 1956.
. El Colombiano. Domingo 27 de agosto del 2000. Pag.

1D. Entrevista realizada por ReinaldoSpitaletta, José Gui-

llermo Palacio y Carlos Mario Gomez.
. Declaracién de Beijing y Plataforma para la Accién.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Gabinete de re-
lacionesinternacionalesdelInstituto de la Mujer. Madrid.
Espafia.1996.



pobreza, que afecta a la mayoria dela po-
blaci6n mundial, en particular a las mu-
jeres y a nifias y nifios y quetiene sus ori-

genes en el dmbito nacional y en el dmbi-
to internacional."

Esta constataci6n simplemente nos expresa que

la conciencia de las discriminacionesexistentes
en el mundo, basadas enel género, es cada vez

mayor, tanto de parte de los organismosinterna-
cionales, como de los gobiernosy los sujetos in-
dividuales. Quienes comenzaron coneste dis-
curso y con propuestas reivindicativas fueron

precisamente muchas organizaciones feminis-
tas, pero luego esto se ha convertido en una
evidencia que comprometeunsaber social que
impregna el mundointernacional, nacional gu-
bernamental y no gubernamental.

Es por esta razOn que surge la necesidad deges-
tar planesde acci6n,estrategias y mecanismos
que busquensuperartal discriminaci6n.En ello
se comprometen los organismos internaciona-
les, los estados, los gobiernos, las organizacio-
nes no gubernamentales internacionales y na-
cionales. En esta direccidn vala planificacién
con perspectiva de género, dela cual tanto se
habla hoy, cuando setrata de elaborar progra-
mas, planes de gobierno, planes estratégicos,
proyectos, proyectos educativos institucionales
(PEI) y propuestas de capacitaci6n.

En este texto vamosa hablar de género desde
una visidn que incluye a hombres y mujeres,sin
obviar las consecuenciaspoliticas, culturales y
subjetivas quetiene el trabajar con este enfoque,
lo cual representa una mirada que pretende lo-
grar unas relaciones de equidad, respeto y jus-
ticia entre los géneros.

Al hablar de sexo se hacereferencia a lo bio-
ldgico, o a las caracterfsticas anatémicas que
permiten una diferenciaci6n sexual hombre o
mujer. Género® es un concepto, una categoria

que aludea lossignificados dados, atribuidos  

y esperados por cada sociedad, en el Ambito
ideolégico y comportamental, de cada uno de
los sexos. Esto incluye las actitudes, valores, y
expectativas sobre la feminidad y la masculi-

nidad®.

EI concepto género haceposible pensaren la
construccién de nuevas identidades femeninas
y masculinas, en las que los valoresy atributos
de hombres y mujeres no sean considerados
esencias inmutables quese sostienen en la de-
terminaci6n bioldgica, en las cuales la diferen-

cia pretendejustificar la subordinaci6n.

3Qué es Género?

Vamosa hablar aqui del género como un con-
cepto desde el punto devista filosdfico’. Esto,
porque hablar de género va masalla de una sim-
ple categoria, es mas que cualquier tema. Gé-
nero es un concepto, porque el sdlo hecho de
su irrupcion en el mundodelasideas y el co-
menzara develar sus implicaciones empieza a
producir cambios simbdlicos y politicos en la
humanidad.

Género es un concepto quese refiere a la for-
ma en que todas las sociedades del mundo de-
terminanlas funciones, actitudes, valores y re-

5. Ver el desarrollo de este concepto mas adelante.
6. Simone de Beauvoir planted: “No se nace mujer, se Ile-

gaaserlo”, sus ideasinfluyeron la necesidadde diferen-
ciar los conceptos de sexoy género.

7. Nos referimosal conceptotal cual lo concibeelfilésofo
Hegel, también de acuerdo con las connotaciones

kantianas. Para Kant los conceptos permitenal sujeto
pensarlos objetos de la naturaleza como unidadesso-
metidasa leyes. Para Hegelel conceptoessintesis del ser,
representa algo de su verdad. El concepto, entonces,es

entendido comoalgo que afecta el ser de las cosas, que
producetransformaciones socio-culturales y en la forma
comolos sujetos se conciben a ellos mismos. Los con-
ceptos, cuandose convierten en parte del devenir y del
uso social, son ideas que se convierten en fuerza mate-
tial y producen revoluciones en las formas de pensar y
actuar. Esto precisamente es lo que viene produciendo
el concepto género desde su irrupcién.  
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laciones que le conciernen al hombre y la mu-
jer. El sexo de una personaes determinado por
la naturaleza, porla biologia, pero el género lo
elaboran la sociedad la cultura.

:

3El concepto género puedeafectar la
esencia delser y el estar de los hom-
bres y las mujeres en el mundo?
El concepto género ha causado una gran polé-
mica, porque muchosconsideran que su socia-
lizacién empieza a subvertir el orden que ha
imperado durante milenios.Al explicarel origen
histérico de la diferencia sexual y del predomi-
nio del hombre sobre la mujer, se cuestiona lo
que desde una concepciéntradicional de origen
religioso, se habia ubicado como un orden na-
tural intransformable que justificaba la subordi-
nacién de la mujer.

El concepto género hace posible pensar en la
construcci6n de nuevas identidades femeninas
y masculinas, en las que los valores los atri-
butos de hombres y mujeres no sean considera-
dos esencias inmutables que se sostienen enla
determinaci6n bioldgica, en las cualesla dife-
rencia pretendejustificar la subordinacién.

La discusién sobrelas implicacionesdel uso del
concepto género se dio en la IV Conferencia
mundial sobre la mujer, realizada en China en

1995. Dicha categoria caus6 contradiccionesal
interior de la ONUentre los pafses occidenta-
les y El Vaticano, aliado con los paises funda-
mentalistas. Estos se pronunciaron encontra del
concepto género, al considerar que atentaba
contra sus creencias en las que la diferencia
sexual tiene un origen divino y natural.

Para la jerarquia de la Iglesia Catdlica, el valor
de una mujer radica tanto en su funcién dere-
cipiente que contiene una nueva vida, como en

que cumplael imperativo que simbolizala fe-
minidad:el conjuntode virtudes de abnegacién,  

altruismo y sacrificio que todo lo posterga en
aras de su hijo, del marido y de la familia’.

El Vaticano, en la Conferencia de la Mujer en
Beijing, se aferré a propuestas relativas a los
derechossexuales y reproductivos de las muje-
res, comolo hizo en la conferencia realizada en

El Cairo. Su posicién pretendfa defender una
definicidn biologicista y esencialista de qué es
ser mujer, declarando que lucha porevitar la
imposicion de una idea occidental de la mujer,
quela aleja de su papel natural de madre y es-
posa.

La antropdloga Marta Lamasse pregunta: ;A

quién beneficia que la identidad social de las
mujeres esté estructurada en unarelacién femi-
nidad-maternidad-amor-servicio-abnegaci6n-
sacrificio? 3A quién beneficia que el mandato de
género para las mujeres favorezca una mentali-
dad victimista?

Obviamente esas categorias no son el género,
aunquesi se acercan a unarealidad:la decons-
trucciéndel género, su cuestionamientoy criti-
ca, conduciendoa desesencializar la idea que
tenemos de una sexualidad natural de las mu-
jeres y los hombres, ademas, nos permiten com-
prender que la reproducci6nno basta para de-
terminar la orientaciédn sexual humana.

Géneroy relaciones de poder

El género es también una forma primaria de re-
lacionessignificantes y de relaciones de poder,
que al empezara deconstruirlo y reconstruirlo,
surgen nuevas relaciones sociales y nuevas
maneras de entenderel poder.

El reparto inequitativo del poder es una de las
claves fundamentales que se develan cuando se
hace un andlisis de género, en la medida que

8. Rosa Coll, «Dejar de ser madres», en debate feminista

num. 6, septiembre 1992. Citada por Marta Lamas.



aquellos rasgos 0 actividades asociadasa los

hombres, gozan de mayorvaloraci6n y recono-

cimiento social y econémicofrentea las asocia-

das a las mujeres. Este sistema de organizacién

de la sociedad (sistema sexo-génerovigente), de-
nominadopatriarcado,establece una jerarquia
de poder de los hombres sobre las mujeres en
funcién del género. En el patriarcado los hom-
bres tienen los poderes de control y administra-
cién delosrecursos, culturales y simbdlicos.

"El sistema sexo-género vigente produce
una relacidn desigual de poder entre mu-
jeres y hombres, que tiene que ver con una
distribucién desigual de conocimientos,
propiedad e ingresos, responsabilidades y
derechos. Es, porlo tanto, una dimension

de desigualdad social." (De Barbieri,

1992).

Y si las relaciones de género también sonrela-
ciones de poder, obviamente generanconflictos,

resistencias y luchas entre identidades masculi-
nas y femeninas.

Diversos usos del concepto
y ampliacion de su significacién

Los diversos usos y significados del concepto
permiten que algunoslosutilicen para referirse
solamente a los problemas concernientes a las
mujeres, desconociendo al otro género. Para
otros, se refiere a las relaciones socialesentre los

sexos. Pero la concepcién mas enriquecedora
del enfoque de género necesariamente parte de
un enfoque comparativo, en el cual se analizan

las condiciones y posiciones, tanto de hombres
comode las mujeres.

Para Marta Lamas®, antropdloga feminista que se
apoya enel psicoandlisis, el género esla simbo-
lizacién cultural construida a partir de la dife-
rencia sexual. El género expresa el orden sim-
bdlico con el que una cultura elaborala diferen-  

10

cia sexual, expresdndose en practicas, ideas y
actitudes que se manifiestan en la vidasocial,
politica y econémica. La entrada la cultura es
una entradaal lenguaje y al género, la cultura
marcaa los seres humanosconelgéneroy éste
marca todo lo demas. Mediante el proceso de
constitucién del orden simbdlico en una socie-
dad, se fabrican las ideas de lo que deben ser

los hombresy las mujeres.

Plantea ademas que"®, hoydia,la utilizacién del
concepto de génerose ha vuelto imprescindible
para desarrollar una laborde critica cultural y
de deconstruccién. No sélo porque se propone
explorar uno de los problemas humanos mas
intrigantes: ";cual es la verdadera diferencia
entre los cuerpos sexuadosy los seres social-
mente construidos?", sino porque esta en el cen-
tro de unode los debates politicos mas trascen-
dentes: el del papel de las mujeres en la socie-
dad. El uso riguroso del concepto género con-
duce a la desesencializaci6ny a la desnaturali-
zaci6n de la idea de mujer y de hombre.

Entender qué es y cémo opera el género nos
ayuda a vislumbrar la manera cémoel orden
cultural produce percepcionesespecificas sobre
las mujeres y los hombres, que se erigen en pres-
cripciones sociales con las cuales se intenta
normarla convivencia. La normatividad social
encasilla a las personasy las suele poneren con-
tradiccidn consus deseosy, a veces, incluso con

sus talentos y potencialidades.

En ese sentido el género es, al mismo tiempo,

un filtro a través del cual miramose interpreta-
mos el mundo y una armadura queconstrifie
nuestros deseosy fija limites al desarrollo de
nuestras vidas.

9. Lamas, Marta. El cuerpo: Diferencia sexualy género. En:
Debate feminista afio V. No 10. Sept. de 1994.

10. Lamas, Marta. Usos,dificultades y posibiliclades de la ca-
tegoria género.En: El género, la construccién cultural de
la diferencia sexual. PUEG:México. Unam. 1995.

 



 

Por su parte Argelia Londofio", socidloga femi-
nista, sefiala que con este conceptose hacere-
ferencia a tres realidades:

— A hombres y mujeres.
— Alo femenino y alo masculino.
— Ala feminidad y a la masculinidad.

Los conceptos masculino y femenino, son mu-
cho mas amplios que los de hombre y mujer. Lo
masculino no hace solamente referencia a los
hombres, sino que nombra en general juegos,
actitudes, formas de pensary sentir, formas de

hacer y relacionarse con el mundoy con los
otros. La masculinidad y la feminidad serefie-
ren a las acciones quela sociedad espera delos
hombresy las mujeres. Lo masculino y "o feme-
nino hacenreferencia también a espacios socia-
les, tiempos, acciones, actividades,roles, funcio-

nes, etc. Esta serie de aspectostienen un papel
en la constituci6n de los sujetos, en su identi-
dad individual. Pero, a su vez, en la vida colec-

tiva.

Las feministas sustentan que el capitalismoy sus
fundamentos, como son la competencia y la
guerra, son un sistema quetiene unas formas de
conducta masculinas. La racionalidadcapitalista
corresponde a una racionalidad masculina que
es la individualidad y la competencia. Por eso
se dice que lo masculino no nombra solamente
a los hombres, sino que designa también otro
tipo de realidad que puede correspondera las
mujeres. Lo femenino no hacereferencia exclu-
siva a las mujeressino a una forma de compor-
tamiento que incluso puede correspondera los
hombres. Hombres conatributos que, tedrica y
socioculturalmente, no les corresponderian.

El concepto género™ también es una pregunta
abierta porla diferencia sexual y sus implicacio-
nes en las formas deser, tener, estar y hacer en

el mundo de hombres y mujeres. Cuestiona la
cotidianidad de las ldgicas que los colocan en
relaciones de encuentro 0 desencuentro. Pre-
gunta por los procesos de constitucién de las  
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semejanzasy las diferencias existentes entre

ellos, entre lo femenino y lo masculino, y las
construccionesde la feminidad y la masculini-
dad.

Argumenta Argelia Londofio que cada vez es
mas claro, en el debate académicoy politico,

que la categoria género noesportantoigual a
mujer y que los estudios de género no son equi-
valentes a los estudios de mujer. Aunqueenlos
antecedentes del debate estas equivalencias
hayan estado presentes.

El concepto género da cuenta de unarelacién
social, de un ordenamiento o légica relacional

que alude a las formas y contenidoshistdricos
que asumenlos procesos de construccién, de-
construcci6n y recreacién de lo femenino y lo
masculino, la feminidad y la masculinidad, y la

construccién de hombres y mujeres.

Perspectiva de Género
Una perspectiva de génerose basa enla idea de
que en todaslassituacionesesta presente algu-
na perspectiva de la realidad. Histéricamente,
esa perspectiva ha favorecido la posicién del
hombre, pero esto no se develaba. Porque la
mayoria de las perspectivas sobrela realidad que
se estudiaban y sobre las cuales se establecian
las relaciones entre hombres y mujeres notenian
en cuenta las opiniones y experiencias de las
mujeres, se tomaba comoun hechoel que con
denominarla palabra Hombre (con maytiscula)
quedabanincluidas las mujeres. Porlo tanto, se
hacia caso omiso delas transgresionese invisi-
bilizaciédn cotidiana de los derechos, pensa-
mientos, sentires e intereses de las mujeres.
Esta situaciOnes tan estructural, tan permanen-

11. Londofio,Argelia. Boletin informativo. Programa de Ser-

vicios Sociales Basicos. No 1. Medellin. Nov.1994.
12. Londofio,Argelia. La categoria y la perspectiva de géne-

ro en el andlisis de lo social. Ponencia presentadaal VII
Congreso nacional de sexologfa. Medellin, Colombia.
Mayo 23. 1996.



te y tan milenaria, que los hombres y la mayo-
ria de las mujeres se acostumbrarona ello, dan-
do por sentado queéste era el estado natural de
las cosas. Por eso nose cuestionaeste statu quo,
simplemente se reproducedia a dia; las muje-
res aparentemente estaban cémodasen esa po-
sicidn y los hombresno la cuestionaban porque
renunciar espontaneamentea privilegios es bas-
tantedificil.

La existencia y la persistencia social y publica
del concepto géneroy dela perspectiva de gé-
nero (PG) han sido posibles gracias al trabajo
individualy colectivo de miles de mujeres de
diversos paises del mundo trabajando en los
movimientos sociales, en la academia, en la

tarea del lobby, que lograron el reconocimien-
to y la transformaciénde la discriminacién de
las mujeresy la existencia de una no-valoraci6n
de todo aquello que apareciera como femeni-
no, desvalorizacién existente en la sociedad, en
la cultura, en las ciencias y en todos los ambi-
tos humanos.

En términosactuales, el enfoque de géneroy la
Perspectiva de Género (PG) que han posiciona-
dolas luchas de las mujeres, después de siglos
de cuestionarese statu quo, nos plantea que
mirar algo con PG es buscarlas evidencias de
la discriminacién, develarlas y buscar decons-
truirlas, con el fin de construir unas relaciones
de género enlas cualesla diferencia de sexo no
impliquenidiscriminaci6n, ni subordinaci6n.Se
entiende que superareste estado de cosas es una
ganancia, no sdlo para las mujeressino para toda
la humanidad, comobien lo reconocen,al me-
nos, tedricamente, los gobiernos de los 189
paises reunidosen Beijing, en 1995.

La perspectiva de género no es un término mas,
sino que se ha convertido en un nuevo modo de
ver el ser humano, una nueva perspectiva des-
de la cual se reelaboran los conceptos de hom-
bre y mujer; las relaciones entre ambos, sus fun-
ciones enla familia y en la sociedad. Por dicho  
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conceptolas relacionesentre sexualidad, matri-
monio,vida y familia se ven radicalmente afec-
tados.Porlo anterior, hablar de una perspectiva

de género es una opciénpolitica para el cam-
bio del sistema sexo-género vigente en una so-
ciedad, porque hablar desde la PG es un com-
promiso de todo tipo desde las personas, las
organizacionese institucionespara la modifica-
cidn dela condiciény la posicién de las muje-
res, en aras delograr relacionesjustas, equitati-
vas y solidarias entre hombres y mujeres.

Perspectiva degénero
y andlisis de género

Un anilisis de género implica incluir de mane-
ra diferenciada la experiencia de hombresy
mujeres, sus necesidadese intereses, diferencia

los papeles y tareas quelas sociedades asignan
a hombres y mujeresy analizalas relaciones de
poder entre amboscon el objetivo de identifi-
car las causas de esta dominaciéne incidir en
ellas para lograr la igualdad de oportunidades y
la equidad.Estofacilita la inclusion de las mu-
jeres en la toma de decisiones, lo cual va a po-
sibilitar el lograr una visién mésrica de la rea-
lidad.

Trabajar con Perspectiva
de Genero implica también
cambiarlas subjetividades
Generalmente, quienes asumen la PG de una
manera instrumental y las (os) técnicas (os) de

13. Ver Informe dela reunidn del grupo de expertos encar-
gado de preparardirectricesparala incorporacion dela
perspectiva de género enlas actividades y los programas
de derechos humanosde las Naciones Unidas-1995. Do-
cumento ONU

E

/CN.4 /1996/105. En : 1998: 3 Un buen
afio para los derechos humanosde la mujer? Las Nacio-
nes Unidas, los gobiernosy los derechos humanosde la
mujer. Amnistia Internacional, enero de 1998.

14. Empowerment: empoderamiento, potenciar las capaci-
dades de las mujeres para lograrunajusticia de género.
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la planificacién con PG, se quedanen el esque-
madeanilisis de los roles, en diferenciar nece-

sidadesbasicase intereses estratégicos y no tie-
nen en cuenta que trabajar con PG también

implica tocarlas identidades, no sdlo las con-
diciones y posiciones de los géneros. Porque
para lograr la igualdad de oportunidades, la
equidad o justicia de género, también es nece-
sario trabajar con las subjetividades, con las
mentalidades.

Para lograr los cambios que proponela PG es
necesario incidir en la propia valoracién de
las mujeres, para que no sigan viéndosea si
mismas como subvaloradasy justificando las
relaciones de opresidn y discriminacién. Fue
asi como desdelos afios 70 se comenzé a ha-
blar del empoderamiento, empowerment™,
lo que para otras(os) puede entenderse como
posicionamiento y para ello se empezo a tra-
bajar con mucho énfasis el tema de la autoes-
tima —autovaloraci6n— como una manera de
que las mujeres lograran realmente autorizar-
se para acceder a espacios de decisién y de
gestion. Trabajar por la autovaloracién es una

forma para lograr la restitucién del ser de las
mujeres como sujetas, con mayoria de edad,
en términos de Kant, ya que quien no tiene
capacidad de decidir por sf misma, es menor
de edad, no es sujeta de derecho. Por eso se

hace necesario fortalecer la propia estima,
para que las sujetas que no se sienten como

tales sean restituidas en sus posibilidades sub-
jetivas.

Lo anterior quiere decir que para transformarlas
relacionesde género basadasen la discrimina-

cién y la subordinacidn, es necesario un traba-

jo de largo aliento, es necesario transformar tam-

bién a las (os) sujetas (os) —o individuossi asf
se prefiere— ensuser, en su psiquismoy en sus

actitudes.  
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Género y empoderamiento

El concepto empoderamiento ha cobradoespe-
cial importancia en la lucha porla equidad en-
tre hombres y mujeres y comoestrategia de in-
clusién de los siempre excluidos, para generar
procesos de emancipaci6n, desarrollo, creci-
miento personal y colectivo. En el posiciona-
miento de este conceptotienen también que ver
las teorfas de Paulo Freire y la investigacién ac-
ciénparticipativa, la cual coloca su énfasis en
lograr quelos sectores excluidoslogren tener un
lugar en el mundo.Paraello es necesario que los
sujetos se posicionen y adquieran una autova-

loracién de su saber, sus capacidades y poten-
cialidades.

Este término se comienzaa utilizar de una ma-
nera mas amplia en el campodeldesarrollo,
debido al interés por superarla exclusién,la
discriminaci6n y el marginamiento de la mitad
de la humanidad en el campodelas decisiones
sobre el desarrollo. Con él se insiste en que las
mujeres, si quieren realmente transformar su
condiciény posicién, deben lograr involucrar-
se en los espacios donde se tomanlasdecisio-
nes politicas que definen el futuro de los colec-
tivos sociales, pues las decisiones que se toman
en estos espacios las afectan diariamente.

Conla estrategia de empoderamientolas perso-
nas y los grupos adquierentres tipos de poder’:

Social: Informacién, conocimiento, accesoa las

redes sociales y a recursos financieros.

Politico: Acceso a los procesos democraticos de
toma de decisiones que necesariamente las
afectan.

15. De la Cruz, Carmen. Guia metodoldgicapara integrar la
perspectiva de género en proyectos y programasde de-
sarrollo. Emakunde/Instituto vasco de la mujer. Vitoria
Gasteiz. Espafia. Trabajo coordinado por Hegoa.Institu-
to de Estudios sobre el Desarrollo y la EconomiaInter-
nacional. 1998.



Subjetivo: Toma de conciencia del poder que

individualy colectivamentetienen, y cémoeste
se logra conla propia valoracién personal, con
la autoconfianza, con la dignidad personal.

Segtin Magdalena Ledn’®, el empoderamiento se
ha entendido también como poderpara, poder
con y poder desde o dentro del interior, como
formas de poder diferenciadas del poder sobre.
El poder sobre es el que comtinmente se cono-
ce y reconoce comopoderde una persona o de
un actor para dominara otras o hacer que otras
hagan en contra de sus deseos, es también la

capacidad de decidir sobre qué se decide, ca-
pacidad de impedir queel conflicto se manifies-
te, de evitar el conflicto. Esta forma de ejercicio
del poderes incapaz de concebir una posicién
diferente. No tomar decisiones, dejar de hacer
algo, no objetar, también implica la presencia

Manifiesto Masculinista

Que "ombre"se escriba sin H.

Porla liberaci6n de las lagrimas.

 
Por el respeto a la intuicidn masculina.
Por el derecho a orinar sentado.

del poder, ya que éste puedeser explicito o im-
plicito.

El poder para es un poder generativo y produc-
tivo, permite compartir el poder y favoreceel
apoyo mutuo.Se entiende como un podercrea-
tivo o facilitador, porque abreposibilidades y
acciones sin dominaciénsobrelosotras (os).

EI poder con esla expresién de un grupo que
presenta soluciones compartidas y concertadas
a sus problemas. Hacereferencia a queel todo
puedesersuperiora las partes.

Poder desde dentro o del interior se entiende
como la habilidad para resistir el poder de
otros(as) mediante el rechazo de las demandas
indeseadas. Poder que surge del mismoser y que
no es dado o regalado. Surge precisamente de
la propia valoracién y dignidad humana.

Por el respeto al pudor masculino: bafios privados.
Por el amparo a los padres solteros o abandonados.
Por guarderias en los bares.
Pensi6n por viudez, auxilio de alimentaci6n, licencia de paternidad.
Contra el cierre del mercado de trabajo a los hombres,

queremosser secretarios, telefonistas, jardineros de guarderias.
Por el derecho de decir NO sin gritos y sin cuestionamientosde la masculinidad.
Fidelidado infidelidad reciproca.
Por el derecho a fracasar en el sexo sin necesidad de explicacién.
Por la capacitaci6n de los "ombres" desde la infancia
para las tareas consideradas como femeninas.
Reciclaje general: Queremos aprenderculinaria, corte y costura,
pero queremos que las mujeres aprendan a cambiar neumaticos, fusibles y

resistencias de planchas.

16.Leén, Magdalena. Empoderamiento:relaciones de las
mujeres con el poder. En: Revista Foro No 33. Bogota.
Colombia. 1997.
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Perspectiva de género: igualdad y diferencia
Seria una lastima terrible,

que las mujeres escribieran como los hombres,
vivieran como los hombres,

O se parecieran fisicamente a los hombres.
Porque dos sexos son ya pocos,
dadala vastedad y variedad del mundo:
cémonoslas arreglariamos
pues con unosolo.

Asumir la PG debellevar a concebira las per-
sonas como EQUI-VALENTES(conigualvalor),
no idénticas. En este sentido se plantea que se
debe luchar por una igualdad entre mujeres y
hombres, en lugar de una igualdad de la mujer
al hombre”.

Esto, porque se reconoce quees importante no
entrar a homogeneizar, sino reconocerla igual-

dad enla diferencia. Entendiendo ésta comoel
reconocimiento de queel universo de las muje-
res existe, que no se debe simplemente homo-
logar al de los hombres, que es fruto de una
experiencia que vivencia un cuerpo y que se
hacehistérica y social, de un psiquismo que se
hace cultura. También es posible entenderla
feminidad y la masculinidad, como una huella
que va dejando la experiencia de habitar un
cuerpo de mujer o de hombre, en un momento
histérico y en una cultura determinada.

Esto no quiere decir que todas las mujeres y to-
doslos hombrestengan una experiencia igual a
la de su posici6n y lugar en la sociedad, ni que
esa experiencia se transforme a través de los
mismos mediospara todas(os).

Ademiasde lo anterior, es importante tener en
cuenta queel género es uno delossistemas sim-
bélicos de ordenamiento jerarquico que subya-
cen a todaslas relaciones entre sujetas(os). Pero
coexisten con el de género otros sistemas de
significacién comolosdeclase, etnia, preferen-  
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Virginia Wolf

cia sexual; estos se entrecruzan e influyen mu-

tuamente, diversificando las experiencias y los

intereses de las mujeres y los hombres.

La necesidad deir masalla de las
dicotomias, binarismos y dualismos
EI lenguaje se formaa partir de binarismos,los
cuales proveen de una informaci6n queatribu-
ye unaafirmaci6n y/o negacién de elementos
minimos, de la contraposicién de opuestos,
comopor ejemplo: mujer/hombre, noche/dia,
frio/caliente, amor/odio, amigos/enemigos,etc.
Esta binarizaci6n es un elemento fundante de la
matriz cultural. Las sociedades piensan binaria-
mente, elaboran y nombran también, de esa
manera, sus representaciones. La diferencia
sexual es una secuencia mdsenesta estructura
binaria, sobre la cual se construyen ideas de
oposicién y complementariedad.

Las dicotomias son, de alguna manera, la base
de la posibilidad de entender el mundo, pues
sobreellas se sustenta la instauracion delo sim-
bélico y del lenguaje, pero estas maneras de
comprender el mundo puedenser reformadas,
afectadas o flexibilizadas por la cultura. En la
cultura hay elementos que refuerzanel antago-
nismoy desconocenlas mediaciones, que estan
empefiados en la dialéctica como unidad de

17. Ibid.



contrarios excluyentes y no asumenladialécti-
ca como unidad de multiples diferencias.

Actualmentese cuestiona el modelobinario de
categorizaci6n, en el cual, por ejemplo, la ra-

z6n es un conceptoasociado con las normas y
los valores de la masculinidad, mientras quela

intuici6ny la sensibilidad se asocianconlairra-
cionalidad y con lo femenino.Poreso, desde un
enfoquede génerohayinterés en cuestionaresta
manera de concebir el mundo, en la cual se

valora un lado del dualismo y se subordina el
otro.

EI andlisis critico sobre las dicotomiasy el pen-
samiento dualha recogido el pensamiento dela
corriente pos-estructuralista, que considera un
errorel tratar de definir a la mujer, insistiendo
en que se debe rechazar todointento de definir-
la, provenga de feministas 0 no. Sostiene, ade-
mas, que toda definicién es un intento de este-
reotipar, de encasillar; por el contrario se debe
aceptarla diversidad y pluralidad, tanto del ser
mujer como del ser hombre. Lo real parael gé-
nero es una naturaleza construida y producida
en el discurso sociale histérico.

La mujer es indecible, pues esta atrapada en un
discurso social que la desconoce. Para decirse
debe hacerlo mediadaporese discursoy a tra-
vés de él. Para esta corriente, la experiencia de
la mujer acerca de su propia subjetividad,al ser
una construccién mediada porel discurso so-
cial, va msalla del control individual de cada
mujer.

Este planteamiento se apoya en el pensamiento
pos-estructuralista (Foucault, Derrida) que sos-
tiene quehasidola cultura la que ha creadola
idea de que hay una "esencia-natural-humana",
poreso setrata de desmontaresa idea.

Derrida es uno delos autores que sostiene cémo
la cultura occidental entiende la realidad con
base en dicotomfas u oposicionesbinarias, en

Pic
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las cuales una de las dos se considera superior
a la otra. Un ejemplo de ello es hombre/mujer,
cultura/naturaleza, raz6n/sentimiento, positivo/
negativo.

La propuesta de este pensador es deconstruir
estas diferencias, para subvertir la estructura

misma.Para Derrida la mujeres una ficcién, un

nombre. Algunascorrientes feministas apoyadas
en estas teorias plantean quela tarea, entonces,

es deconstruir y desmantelar estas ficciones.

La identidad: identidades
e identificaciones

Somos lo que hacemos para cambiar lo
que somos. La identidad no es una pieza
de museo, quietecita en Ia vitrina, sino la

siempre asombrosasintesis de las contra-
dicciones nuestras de cada dia.

Eduardo Galeano'®

Las identidades muyrigidas no sdlo son exclu-
yentes, ademas, son agresivas.Si para demostrar
que se es muy hombre hay queser violento,
depredador, cazador, carente de piedad y sin
ternura, mas vale ser menos hombre. Si para
demostrarla feminidad es necesario ser sumisa,

humilde, masoquista y renunciar al propio de-
seo, no vale la pena ser mujer. (Texto anénimo)

La respuesta a la pregunta squién soy?, squién
eres? o squiénes somos?, tiene una respuesta

multiple y compleja, porque la identidad esta
constituida por una variedad de elementos, es
producto de multiples interacciones. Desde un
enfoquepsicoanalitico podriamos decir que la
identidad no existe, lo realmente existente son

identidades construidas sobre un conjunto de
identificaciones. En este contexto debemosubi-
car lo que se ha denominado identidad genéri-
ca. En la identidad confluyen elementos como

18. Galeano, Eduardo. La celebracién de las contradiccio-
nes.
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la vivencia del propio cuerpo, las relaciones
primordiales conlos seres mas cercanos,la vi-
vencia de la sexualidad,la religion, las ideolo-
gias, la clase, la nacionalidad,la edad,la etnia,
la profesién,las preferencias subjetivas de todo
tipo.

A lo largo de nuestra vida, construimos y de-
construimos identificaciones, muchas de las
identificaciones que constituyen la identidad
van variando, otras no cambian tan fadcilmente
porque son aspectos primarios o primordiales
de Ia subjetividad. Las identidades no se crean
espontaneamente sino que son construidas, son
producto delas culturas, de la historia personal
y socialmentevivida.

La construccién de una identidad implica la
exclusi6n o negacién de otros elementos. Por-
que para poderdecir: soy esto, es porque de
hechopienso que no soy aquello. Cuando nos
afirmamosen unaidentidad, negamosotras. A
la vez, la identidad crea una relacién de seme-
janza y diversidad (reconocimiento y descono-
cimiento), lo cual nos posibilita el reconoci-
miento conotras(0s), y la vez la diferenciacion.
Entonces, es importantevisibilizar que las iden-
tidades son unaclasificacién que implica inclu-
siones y exclusiones. El problema surge cuan-
do a lo que se excluyese le niega existencia, se
le discrimina

y

/o se le subordina, porser dife-
rente.

En nuestra cultura, la construcci6n del sujeto
mujer y hombre pasaporla construcci6n de la
identidad genérica. Identidad de género en la
que confluyen los mensajesculturales, particu-
lares y singulares de lo que debe ser un hombre
O una mujer. Es importante noentrar a confun-
dir el proceso que implica la asuncién de parte
de cada sujeto de su identidad sexual —en el
cual se juegan aspectos detipo inconsciente—
lo mismo quela eleccién amorosa,ya seadetipo
heterosexual, homosexual o bisexual. Estos dos  
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aspectos,si bien tienen que verconel género y
la subjetivacién de género que hacecada suje-
to, no deben reducirse o confundirse con una
explicacién exclusivamentedesde el género.

Marta Lamas dice que es fundamentalestable-
cer la asimetria entre el concepto diferencia
sexual y género. El concepto de diferencia
sexual adquiere todo su sentido porel psicoa-
nalisis al poner en evidencia la existencia del
inconsciente. Argumenta que es necesario no
confundir dicha categoria psicoanalitica con el
concepto género, porqueasi se eludiria el pa-
pel de lo inconsciente en la formacién de la
subjetividady de la sexualidad.

En este mismosentido,la psiquiatra psicoana-
lista Emilse Dio Bleichmar'? nos formula un
buen interrogante sobrela identidad de la mu-
jer: acémo desearfa una nifia identificarse con
el sexo de su madre, cuando los mensajes que
recibe dela cultura, desde antes de nacer, es que
este sexo es menosvaloradoy quesiella se asu-
me mujer tiene que aceptar que debe moverse
en un mundoregido por unasrelaciones patriar-
cales, donde lo mas valorado esel hombre,lo
falico, lo masculino?2°

EI constructo de género es una categoria com-
pleja y multiplemente articulada que compren-
de: 1. La atribucién de género que hacela fa-
milia al identificar el sexo del recién nacido(a)
y condicionara la socializacién del nifio(a). 2.
La identidad de género, su autopercepcién de
la misma, que implicala respuesta o ajuste a un
modelo estereotipado prefijado masculino o
femenino. 3. El rol de género o conjunto de
expectativas acerca de los comportamientos

19. Dio Bleichmar, Emilse. El feminismo espontaneodela
histeria. Madrid : Adotraf. 1985

20.Este tema esinteresante profundizarlo pero no eneste
trabajo. Para apoyar esta bisqueda puede verse: Colora-
do L. Martha, Fernandez Sofia, ArangoLiliana. Mujer y
feminidad enel psicoandlisis y el feminismo. Coleccién
de autores antioquefios. 1997.



 

sociales apropiadosparalas personasde un sexo

determinado.

Podemos entender también las identidades

como un proceso de autorreconocimiento o

autorreferenciamiento del yo con relacién a un
universo simbdlico —que a su vez extrae sus
componentesde la cultura que se transmite a
través del lenguaje?'—, y a la noci6éndel(dela)
otro (a) —la alteridad— en el que inciden fac-
tores de tipo conciente, pre-consciente e incons-
ciente, que determinanlas diversas identificacio-
nes sobrelas que se construyenlas identidades.

Ese universo simbédlico es, a la vez, el resultado

de la experiencia colectiva acumulada de mul-
tiples yo y otras (os). Por ejemplo,la identidad
de géneroesta basada no solamente en la expe-
riencia con la familia sino también en una tradi-
cién milenaria que determina lo que debe ser un
hombrey lo que debeser una mujer, deber ser
que se aprende,se vive y se expresa de manera
particular en cadahistoria de vida, en medio de
eventos biogrdficos y de un contexto histérico
sociocultural. Esa identidad, entonces, pasa tam-

bién porla percepciénde pertenencia a espacios
grupales o colectivos—a un género en este
caso—, se trata de cémolas mujeres y los hom-
bres gestan la conciencia detenerunaidentidad
colectiva de género, de pertenecera uno delos
génerosconlas inclusiones, exclusiones,limites

y aperturas queello conlleva.

Afortunadamente, la construccionde identifica-

ciones sobrelas cuales se sustenta la identidad
operaa lo largo del ciclo de vida de todoslos
sujetos. Este es un proceso enel cual coexiste
una pluralidad de diferentes identificaciones a
lo largo del tiempo,enel ciclo de vida, en el cual
van perdiendo importancia algunas y afirman-
dose otras. En este sentido puede hablarse de
pluralidad de identificaciones, y a la vez de
deconstruccién-reconstruccién delas identida-
des con base en que muchosaspectos sobre los  
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cuales se construyela identidad pueden cambiar
durante la vida de cada sujeto(a).

Conbaseeneste andlisis podemosdecir quesf
es posible cambiar muchosaspectosdela iden-
tidad de género, dependiendo del proceso, de
la experiencia de vida y del compromiso subje-
tivo de cada persona con unasrelaciones mas
equivalentes entre mujeres y hombres.

Es importante tener en cuenta que alrededor de
los aspectos que suponenla identidad, se mue-
ven emotividades 0 afectosno racionalesporlas
significaciones y sentidos que giran alrededor de
las expresiones de ese universo,a partir de las
interaccionesentreel yo y la alteridad. Poresto,
asumir la PG como experiencia de vida es algo
quelleva implicitos algunos cambios enla sub-
jetividad, para lo cual se debe asumir unavision
del género comoconflicto.

Compartimos con Marcela Lagarde una concep-
cién de género queinvolucra unacritica psico-
analitica de la cultura, porque desdeesta visién
se reconoce queenla cultura juegan también
dimensionespsiquicas de la experiencia, como
sintesis entre lo inconsciente, lo pre-consciente

y lo conciente, entre lo real, lo simbdlico y lo
imaginario.

La identidad de género es concebida como un
proceso abierto, en permanente construccién,

por eso es trabajada por muchoste6ricos(as)
comouna problematica transversal que requie-
re un anlisis pluri e interdisciplinario. Esto im-
plica tres areas de reflexién:

— La subjetividady las formas individuales de
adquisicién delas identidades de género.

21, Segdn NancyFraser “Las identidades sociales complejas,
cambiantes, construidas discursivamente (SN), suminis-

tran unaalternativa frente a las concepcionesreificadas
y esencialistas dela identidad de género, por un lado, y
frente a las simples negacionesy dispersiones de identi-
dad, porel otro”. En Justitia Interrupta. 1997.



— Las condiciones sociales e histéricas que
definen y transformanlas identidadessocia-
les de género.

— Las representacionessociales, la ideologia
y la cultura, que buscan dar sentidoa la
diferenciacién social.

Este conceptopermite diferenciar dos aproxima-
ciones a la identidad femenina y masculina:

— Comoidentidades de género, producidas en
una construccionsocial y cultural, variable,

histérica y transformable.

— Comoidentidad sexual, entendida como

estructuraci6n psiquica, en la cual juega lo
inconsciente.

Las mujeres y los hombres no podemosser
reducidas(os) a nuestra condicién de género,ni

nuestra subjetividad esta solamente perfilada por
nuestra subordinacién de género. Todoslos se-
res humanosestamosinscritos en una multipli-
cidad de relacionesderaza, cultura, clase y nin-

guna tiene sentidoporsi sola. Cada una de estas
realidades define posiciones, subjetividades,re-
presentaciones del mundo discursos que, in-
cluso, pueden entrar en contradiccién con la
situacién de género. En este sentido se puede
hablarde diferenciasal interior del género, por-
que es comin ver cémo, cuandonoesta desa-
rrollada esa conciencia de género, cuando nose
considera como un referente, pueden prevalecer
otros intereses diversos sobre los de género.

Entonces, es posible que noseala situacién de
género la que preocupe a muchas mujeressino
otras realidades comosu situacién de etnia o
condicién econdémica. Porque las mujeres no so-
lamentetienen identidad comogénerosinootras
identidades. Se puede observar que hombresy
mujeres privilegien otros aspectosdela identi-
dad comolos partidistas, los étnicos, los de

orientacién sexual; relacionesen las cuales,in-

cluso,se invisibiliza el género.  
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ii

Cuando se trabaja con un enfoque de género,
quiere decir que hay un interés por develar esta
invisibilidad, esta exclusién de género.Ya vere-
mos cémola invisibilidad de las diferencias de
género es una exclusién fundante de las demas
exclusiones. Lo cual no quiere decir que traba-
jar con un enfoque de género impliqueinvisi-
bilizar las otras identidades o las otras diferen-
cias.

Nosetrata, entonces, de convertir el enfoque de
género en una cosmovisi6n, porqueéste no da
cuenta exclusivamente delser de las mujeres y
los hombres. El género nolo explica todo. Un
manejo inadecuado del concepto género pue-
de estereotipary encasillar a las mujeresy a los
hombres, desconociendosupluralidad,su diver-

sidad y no es haciaallf donde debe encaminar-
se esta btisqueda.

Desde algunos enfoques feministas” se critica
el concepto deidentidad de género, pues mu-
chas mujeres quedan excluidas de esta denomi-
naci6nsingular, porque el conceptodeidenti-
dad ya sea entendido comoidentidad de géne-
ro o identidad sexual, es una ficcién que tiende

a homogeneizary a borrarlas diferencias. Por
el contrario, habrfa que generar procesos que
rompan con lo normativo de las identidades.
Algunas corrientes feministas apuestan a de-
construir la idea de una feminidad dada. Debe
hablarse en plural de feminidades. Segtin Judith

Butler, una feminista exponentedeestas corrien-
tes, es necesario deconstruir las categorfas mu-
jer y varon para no quedaratrapadasenelsig-
nificado histérico mujer, que esel lugar de lo
subalterno.

Esto conduce a reconocerla heterogeneidad de
las experiencias, en lugar de imponer un modelo
de qué debe ser una mujer. El concepto mujer

22. Azcarate,Teresa; Bartis, Marfa Elena; Werthein, Silvia.
Tensionesfeministas: resignificandolo politico. En: Anua-
rio de Hojas de Warmi. No. 10. Barcelona.1999.



esta cargado de sobredeterminaciones, las cua-
les se pretende develar desde el feminismo.

EI discurso feminista, seguin F. Riquer”, ha cai-
do en una paradoja producto de la oscilacién,
en la bGsqueda de un principio de identidad
femenina distinto del definales del siglo pasa-
do. Este nuevo feminismooscila entre dos apues-
tas: no identidad o rescate y revaloracion dela
feminidad —queprecisamente ha sido devalua-
da en el discurso dominante—.

3Por qué no pensarquela subjetividad se cons-
truye a través de un proceso continuo, basado
en la interacci6n conlosotros y con el mundo?
Tambiénes posible entender la feminidad como
una huella que va dejando la experiencia de
habitar un cuerpo de mujer, en un momento

hist6rico y en una cultura determinada.

Por su parte NancyFraser™ nos plantea que una
concepcién mas rica es concebir las identida-
des como "multiples diferencias que se intersec-
tan", como unavisién que va a permitir a las
mujeres y a los diversos movimientos sociales
confluir en acercamientos basadosenel reco-
nocimientode las diferencias.

Derechos Humanos y Género

Los DD.HH.son el unico paradigmavigente para
construir la democracia. Es necesario hacer una
critica al androcentrismo en la concepci6én de
los DD.HH., basada en unavisién de ser huma-

no considerado arquetipicamente como varén
blanco de clase mediay cultura occidental.

Hasta el presente, la forma comose hanestruc-

turado los contenidosy las relaciones del géne-
ro ponen a la mujeren una posicién de subor-
dinaci6n y discriminacién,lo cual ha menosca-
bado su plenodisfrute de los derechos humanos.
Esta discriminaci6n no sédlo se pone de manifies-
to en las relaciones individuales sino que inva-
de todos los Ambitos institucionales.  
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A vecesse pretendejustificar la discriminaci6n
y subordinacién de las mujeres en las practicas
culturales, en la tradicién de los pueblos, por-
que sobreeste material se constituyen los géne-
ros. Pero, resulta quelas culturas contienen ele-
mentosopresivose injustos y sobre esta basese
perpetdian prdcticas comolas violenciasy la
coaccién de las mujeres. De ahi que sea muy
importante tener en cuenta quelas culturas pue-
den cambiar, asi para lograrlo se requieran pro-
cesosde largo aliento.

Segtin el informe de desarrollo humano publi-
cadoporel Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, hasta la Conferencia Mundial de

la ONU sobre DD.HH., realizada en Viena en

1993, no se afirmé que los DD.HH.de las mu-
jeres son "parte inalienable, integrante e indivi-
sible de los DD.HH. universales". Allf se insté a
que se concedaa las mujeresel pleno disfrute
en condiciones de igualdad de todos los DD.HH.
y que ésta sea unaprioridad para los gobiernos
y para las Naciones Unidas”>. Dos afios después,
la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Mujer aprobéfirmes y porme-
norizadas recomendaciones para promovery
proteger los DD.HH.de las mujeres.

Siguiendo una sintesis de dicho informe, nos
plantea queeldisfrute de los derechos humanos
por mujeres y hombresen igualdad de condicio-
nes es un principio universalmente aceptado y
reafirmadoporla Declaraci6n de Viena, que fue
aprobada por 171 paises en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanosquese celebré
en junio de 1993.

23.Riquer, Fernandez, Florinda. La identidad femenina en

la frontera entre la concienciay la interacci6nsocial. Uni-
versidad iberoamericana. Fotocopia de la compilacién
presentada como material de trabajo al seminario sobre
La identidad en la modernidad. Iner, U. de A. 1994.

24, Op.cit.
25. Sintesis del Informesobre desarrollo humano. Programa

de Naciones Unidaspara el Desarrollo, PNUD. Bajado
de Internet. 1995.



Para lograr el desarrollo de esta propuesta se
plantean los siguientes componentes:

— Igual acceso a los servicios sociales basicos,
entre ellos los de educaciény salud.

— lguales oportunidades departicipacionenla
adopcién de decisiones politicas y econd-
micas.

— Igual remuneracién por igual trabajo.

— Igual proteccién con arreglo laley.

— Eliminacién de la discriminacién por razo-
nes de sexo y eliminacién de la violencia
contra la mujer.

— lguales derechos de los ciudadanosen to-
daslas esferas dela vida, ptblicas (comoel
lugar de trabajo) y privadas (comoel hogar).

En este informe se considera como un avance de
la humanidadel reconocimiento de la igualdad
de derechos entre la mujer y el hombre y la
decisién de combatir la discriminacién basada
en el sexo, los cuales son adelantos de impor-
tancia equiparable a la abolici6n de la esclavi-
tud, la eliminacién del colonialismoy elesta-
blecimiento de la igualdad de derechos para
minorias raciales y étnicas.

También nos plantea el informe de desarrollo
humano que avanzarhacia la igualdad en la
condicidn de los sexos no es una meta tecno-
cratica, sino un procesoen elcual se requieren
voluntadespoliticas de los Estados y delas or-
ganizacioneso instituciones que quieran lograr

dicho adelanto,para lo cual es necesario un nue-
vo tipo de pensamiento en el que los estereoti-
pos de mujeres y hombres sean reemplazados
por una nuevafilosofia que considere que todas
las personas, sea cual fuere su sexo, son agen-
tes imprescindibles para el cambio.

Para lograrlo anterior:

— Espreciso consagrar comoprincipio funda-
mental la igualdad de derechos entre la  
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mujer y el hombre. Deberianindividualizar-
se y eliminarse las barrerasjuridicas, econé-
micas, politicas o culturales que impiden el
ejercicio de la igualdad de derechos, me-
diante reformaspoliticas integrales y una
fuerte "accién afirmativa" que incluye me-
didas de discriminacién positiva?®.

— Es preciso considerar a las mujeres como
agentesy beneficiarias del cambio.Lasin-
versiones en la capacidad de la mujery la
potenciaciénpara que ejerza sus opciones
no s6lo constituyen un valioso fin en sf mis-
mas, sino que son también la manera mas
segura de contribuir al crecimiento econd-
micoy aldesarrollo general.

Segtn el informe resefiado, es necesaria la in-

tervencién gubernamental, a la vez mediante
reformas integrales delas politicas y mediante
una serie de medidas de "acci6én afirmativa",

para queel paradigmade desarrollo incorpore
la condicién de los sexos, porque es poco pro-
bable queellibre juego de los procesos econé-
micosy politicos proporcioneigualdad de opor-
tunidades, debido a las desigualdadesreinantes
en las estructuras de poder.

Con motivo del quincuagésimo aniversario de
la declaraci6n de DD.HH., los movimientos de

mujeres en el Ambito internacional realizaron
una ardua laborprevia para reelaborarla decla-
raci6n universal desde una PG (étnica y ambien-
tal)’’. Este es un trabajo queatin esta en desa-
rrollo.

Ademisde recogerlos anteriores aportes, pode-
mosdecir que los Derechos Humanos mirados

26. Discriminaci6npositiva: Mecanismoporelcualse inten-
ta compensar situaciones de marginacidén debidas la
discriminaci6n. Una de estas metodologfas es imponer
cuotas minimaspara que los grupos marginados empie-
cen a disponer de espaciossociales.

27. Esta propuesta de declaracioncircula en instituciones y
organizaciones de mujeres, y es un material basico de
consulta.



desde una perspectiva de género implican tres
reestructuraciones:

1. Que las mujeres reclaman el derecho de
reconstruir su identidad haciendo un rom-
pimientoconlastradiciones opresivas que
las asimilan conel varén, invisibilizando sus

particularidades, intereses y derechos.

2. Quelas mujeres reclaman poderconstituir-
se en alteridad de los hombres.

3. Que muchosdelos valores concebidos so-

cialmente como femeninos se consideran

validos para el conjunto de la humanidad.
Se amplia asf la dimensién de sujeto, como
el contenido de los DD.HH., incluyendolas
caracterfsticas consideradas como femeni-
nas. Esto porque se reclama quede la expe-
riencia vital que es tenida como femenina,
puedenrecogerse ensefianzas, comoelle-
gado de valoraci6ny respeto porel cuida-

do dela vida, su sustento, su recreacin y

reemplazarasilas relaciones de dominacién
porrelaciones de mediaci6n basicaentre los
seres humanos.

Estos valores planteados anteriormente deberian
encontrarun lugar central en culturas concebi-
dasparala paz. Esto es, la revalorizacién de lo
conceptualizado como femenino(femeninotan-

to en las mujeres como en los hombres), valo-
res que puedenser favorecidos desde la socie-
dadcivil. Se proponeasi generalizar una con-
ciencia delimite ante la posibilidad de aniqui-
lamientode la especie por tecnologias destruc-
tivas, tanto del armamentismo comodela de-

predacion de la naturaleza.

Género, politica y ciudadania
Desde el enfoque de género planteadoporel
feminismo se hace unacritica profunda a la
politica y a lo politico, a la concepcién de ciu-
dadanfa y de democracia del Estado surgido  
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desde la modernidad. Sobre estos temas existe
bastante literatura que ilustra los debates dados
al interior del feminismo, que optan pordiver-
sos enfoques, que enriquecenlas luchas demo-
craticas y que amplianlos referentes de lo que
se ha entendido porpolitica, ciudadania y de-
mocraciaalinterior de la cultura y en el Estado
social de derecho.

"Lo personal espolitico" es una consigna del
feminismo en la década del 60, que condensa
la critica a la dicotomia entre lo ptblico y lo
privado. Lo publico identificado con lo politico
—mundode los hombres—,lo privado asimila-
do a lo personal, doméstico —mundodelas
mujeres—, ambasconsideradas comoesferas se-
paradas.

Seguin Nancy Fraser”®, al separarestas esferas lo
quese pretende de alguna maneraesrestringir
ciertos temasde la confrontacién publica y ex-
cluir del debate intereses como los de la vida
sexual y familiar, haciendo deellos algo perso-
nal. Obviamente, esto resulta ventajoso para
los(as) privilegiados(as) y dominantes, y desven-
tajoso para los(as) subordinados(as).

Para sustentaresto el feminismo ha argumenta-
do, entre otras cosas, que: 1. Lo que sucede en
la vida privadao familiar no esta al margen de
las dindmicas de poderentre los sexos, pues en
esta esfera de la vida suceden cosas fundamen-
tales que determinan el mundodela politica y
lo publico,alli se reproduce exactamente y con
singularidad la subordinaci6n y discriminaci6n
de unodelos sexos; 2. E] Estado, comoparte de

lo ptiblico, interviene e incide con decisiones
politicas en torno, por ejemplo,al matrimonio,
al divorcio, a la propiedad, los cuales determi-

nanloslimites de la esfera doméstica y privada;
3. Es en la vida doméstica dondese dael pri-

28. Fraser, Nancy.Justitia Interrupta. Reflexiones criticas des-
de la posicién “postsocialista”. Universidad de los An-
des. Siglo del hombre editores.1997.
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merlugarde socializacién; 4. La division deltra-

bajo al interior de la familia genera seriasdifi-
cultades para que las mujeres puedanparticipar
en la vida ptiblica, porque dealli se deriva lo que
se ha llamadoinvisibilizaci6n del trabajo repro-
ductivo y sobrecargade trabajo de las mujeres”.

La separaci6n tajante entre lo publico lo pri-
vado incide también en la concepcién de la
democracia, pues se genera una brecha entre la
politica y el resto de la vida. Comosi la demo-
cracia no tuviera que ver con la vida cotidiana
y fuera solamente concerniente a los ambitos
ptiblicos. Esta concepcién es, precisamente,la
que se quiere cuestionar, para plantear que es
necesario democratizar tambiénla vida cotidia-
na. Un ejemplo de esto es ver cémo un varén
quehabla de democraciay esta gestando espa-
cios democraticos en el espacio publico, pue-
de ser autoritario y violento en las relacionesfa-
miliares, "luz de la calle, oscuridad de la casa",

dice el refrdn popular. Se trata de articular, en-
tonces, estos dos Ambitosde la vida, deconstru-

yendosus implicaciones discriminatorias.

La concepcién de ciudadania también requiere
ser cuestionada en cuanto universal, que tras-
ciendelas diferencias y las particularidades,
sustentada en un sujeto abstracto, que se supo-

29. Enel andlisis de contexto elaborado porJorge Salazar en
agosto delafio 2000se plantea “La monetizacién deltra-
bajo no comerciable(novisible) de la mujer es mas que
una cuestidn dejusticia; atafie a la condicién econémi-
ca de la mujeren la sociedad.Si mdsactividades huma-
nas fueran consideradas transacciones de mercado y se
les aplicaran los salarios corrientes, arrojarian variacio-
nes monetarias de magnitud gigantesca. Unaestimacién
a grandesrasgosarroja la pasmosa sumade 16 billones
de dolares, es decir, una suma superior a un 70%del

monto oficialmente estimado del producto mundial, de
23 billones de délares. En dicha estimacidn se incluye
el valor del trabajo no remuneradorealizado por muje-
res y hombres, asi comola remuneraci6ninsuficiente del
trabajo femenino en el mercado, aplicandolossalarios
corrientes. De esos 16 billones de ddlares, 11 billones

representanla contribucién no monetizadae invisible de
la mujer”.  
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ne asexuado.Porello, desde algunos enfoques
se propone una ciudadania y una democracia
sexuada, que tenga en cuenta la experiencia de
vivir en un Cuerpo sexuado.

Este punto devista no es compartidoporotras
feministas como la sociédloga Chantal Mouffe?°,
quien plantea que hay que abogar precisamen-
te por una concepci6nde ciudadanja enla cual
la diferencia sexual sea irrelevante, lo cual no

quiere decir que esté planteandolatotal desapa-
ricidn de la diferencia sexual, porque en muchos

casostratar a mujeresy a varonesigualitariamen-

te es tratarlos de manera discriminatoria.

Por su parte, pretende una concepciéndeciu-
dadania que fortalezca una "democraciaradical
", que haga énfasis enla libertad e igualdad para
todaslas personas identificadas con un conjun-
to de valores ético-politicos. En esta concepcién
se reconstruye el encuentro entre lo publico y
lo privado. Por ejemplo, los deseos, opciones y

decisiones son del ambito privado, porque co-
rresponden al sujeto, pero su realizacién es
publica porque esta restringida por unosprinci-
pios ético-politicos. Lo anterior implica que
coexistirfan diversas concepcionesde ciudada-
nfa y de democracia, y diversos grupossociales
quelas enarbolan, los cuales puedenarticular-
se en sus luchas.

Para Nancy Fraser, quien se asume en la busque-
da de una democracia radical, esta opcidn de-

mocratica requiere incluir tanto el reconoci-
miento dela diferencia y de la multiculturalidad,

comolaredistribucién econdémica, politica y
social dela justicia y de la igualdad.

En este mismo contexto, desde el feminismo y
el enfoque de género, tambiénse ha planteado
la necesidad de lograr una mayorparidad entre

30. Mouffe, Chantal. Feminismo, ciudadania y politica de-
mocratica radical. En:Revista Foro No. 33. Mujeres y Po-
litica. Diciembre 1997- enero 1998.
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merlugarde socializaci6n; 4. La division del tra-

bajo al interior de la familia genera serias difi-
cultades para que las mujeres puedanparticipar
en la vida pdblica, porquedeallf se deriva lo que
se ha llamadoinvisibilizacién del trabajo repro-
ductivo y sobrecarga detrabajo de las mujeres”.

La separaci6ntajante entre lo ptiblico y lo pri-
vado incide también en la concepcién de la
democracia, pues se genera una brechaentrela
politica y el resto de la vida. Comosi la demo-
cracia no tuviera quever conla vida cotidiana
y fuera solamente concerniente a los Ambitos
publicos. Esta concepcién es, precisamente,la
que se quiere cuestionar, para plantear que es
necesario democratizar tambiénla vida cotidia-
na. Un ejemplo de esto es ver cémo un var6n
que habla de democracia y esta gestando espa-
cios democraticos en el espacio puiblico, pue-
deser autoritario y violento enlas relacionesfa-
miliares, “luz de la calle, oscuridad dela casa",

dice el refran popular. Se trata de articular, en-
tonces, estos dos ambitos dela vida, deconstru-

yendosus implicaciones discriminatorias.

La concepcién de ciudadania también requiere
ser Cuestionada en cuanto universal, que tras-

ciendelas diferencias y las particularidades,
sustentada en un sujeto abstracto, que se supo-

29. Enel andlisis de contexto elaborado porJorge Salazar en
agosto delafio 2000se plantea “La monetizaci6ndeltra-
bajo no comerciable(novisible) de la mujer es mas que
una cuestionde justicia; atafie a la condicién econémi-
ca de la mujer en la sociedad. Si mas actividades huma-
nas fueran consideradas transacciones de mercadoy se
les aplicaran los salarios corrientes, arrojarian variacio-
nes monetarias de magnitud gigantesca. Una estimacién
a grandes rasgosarroja la pasmosa sumade 16 billones
de dolares, es decir, una suma superior a un 70%del

montooficialmente estimado del producto mundial, de
23 billones de délares. En dicha estimacién se incluye
el valor del trabajo no remuneradorealizado por muje-
res y hombres, asi comola remuneracion insuficiente del

trabajo femenino en el mercado, aplicandolossalarios
corrientes. De esos 16 billones de délares, 11 billones
representanla contribucién no monetizadae invisible de
la mujer”.  
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ne asexuado.Porello, desde algunos enfoques
se propone una ciudadania y una democracia
sexuada, que tenga en cuentala experiencia de
vivir en un cuerpo sexuado.

Este punto de vista no es compartido porotras
feministas comola socidloga Chantal Mouffe?°,
quien plantea que hay que abogarprecisamen-
te por una concepciénde ciudadanfa enla cual
la diferencia sexualsea irrelevante, lo cual no
quiere decir que esté planteandola total desapa-
ricién dela diferencia sexual, porque en muchos
casos tratar a mujeresy a varonesigualitariamen-
te es tratarlos de maneradiscriminatoria.

Por su parte, pretende una concepci6n deciu-
dadanfa quefortalezca una "democracia radical
", que haga énfasisenlalibertad e igualdad para
todaslas personasidentificadas con un conjun-
to de valores ético-politicos. En esta concepcién
se reconstruye el encuentro entre lo ptiblico y
lo privado.Por ejemplo, los deseos, opciones y
decisiones son del ambito privado, porque co-
rresponden al sujeto, pero su realizacién es
publica porqueesta restringida por unosprinci-
pios ético-politicos. Lo anterior implica que
coexistirfan diversas concepcionesde ciudada-
nia y de democracia, y diversos grupossociales
que las enarbolan,los cuales puedenarticular-
se en sus luchas.

Para Nancy Fraser, quien se asumeenla btisque-
da de una democracia radical, esta opcién de-
mocratica requiere incluir tanto el reconoci-
miento dela diferencia y de la multiculturalidad,
comola redistribucién econémica,politica y
social dela justicia y de la igualdad.

En este mismo contexto, desde el feminismo y

el enfoque de género, tambiénse ha planteado
la necesidad de lograr una mayorparidad entre

30. Mouffe, Chantal. Feminismo, ciudadania y politica de-
mocratica radical. En:Revista Foro No. 33. Mujeres y Po-
litica. Diciembre 1997 - enero 1998.



hombres y mujeres en la participacion politica.
Para ello se pide la eliminacién delas trabas y
los obstaculos que impiden o limitan una ma-
yorparticipaci6n politica de las mujeres, ya que
—comootros séctores—, en el Estado moderno
hansido excluidas, en su gran mayoria, de la par-
ticipacion politica.

Se plantea, también, la evidencia de que para
lograr los cambios propuestosporlas mujeres y
los sectores democraticos es importante contar
con el podery la capacidad deincidir en cam-
bios globales, en la gestién del mundo:la poli-
tica, la economfa, la educacién, los medios
masivos de comunicacién,las legislacionesy la
politica exterior. Esto presupone que los secto-
res tradicionalmente excluidos, entre ellos las
mujeres, accedana cargospublicosy a la ges-
tién del Estado y de organismos gubernamenta-
les y no gubernamentales nacionalese interna-
cionales.

Sin embargo,hasta el presente, en el contexto
colombianoenparticular, las tradicionales prac-
ticas excluyentes han generado, por un lado,
escepticismo, apatia y tendencia a la automar-
ginacion de espacios en los cuales, se piensa,
primaunaldgica politica tradicionaly practicas
politicas nada democraticas, y por otro lado esta
primera situacién no ha permitido una experien-
cia acumulada enesteterreno, frente al cual se
esta atin en cierta alfabetizacién politica sobre
cémofuncionanlos organismos que concentran
las decisiones y construyendo pequefias expe-
riencias de participacién y de transformacion de
la culturapolitica.

Los procesosde socializacién
..La necesidad de enfrentar riesgos para
probarla virilidad, hace que los hombres
estemos mds expuestos a accidentes y
males.

Juan Carlos Callirgos  
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Esta nueva forma de ser guerrero también
hace que reconsidere cualquier idea que
yo pueda albergar acerca delpoder. Com-
prendo que hetiranizado a otros y a mi
mismoal ejercer un poderpersonal y des-
enfrenadopara ser al menoscierto tipo de
hombre. También me doy cuenta de que
fa cultura siempre ha fomentadoesasfor-
mas destructivas de lo masculino.

Tav Sparks

Las definiciones tradicionales de mascu-
linidad incluyen atributos como Ia inde-
pendencia, el orgullo, la resistencia, el au-
tocontroly la fuerzafisica. Esta es preci-
samente la imagen del hombre Marlboro,
y hasta cierto punto son atributos desea-
bles para chicos y chicas. Pero la mascu-
linidad va mésalld de estas cualidades,
llegando a la competitividadestresante, la
dureza, la agresividad y la prepotencia.

Cooper Thompson

Acoso, violacién, maltratos fisicos ypsico-
logicos, pornografia, exigencias de actuar
comovarones, de demostrar "tener cojo-
nes", temores a perder capacidades sexua-
les masculinas. La violencia, aunquesir-
ve para perpetuar la masculinidady la
dominacion masculina, es expresion de la
fragilidad de la masculinidad. La mascu-
linidad requiere ser respaldada y afirma-
da constantemente. La violencia sale mas
a flote cuando el hombre tiene dudas so-
bre sio autoimagenes negativas. Median-
te la violencia afirma su poder personal,
pero sdlo acrecentard la imagen negativa
de simismo, demostrandoasisu fragilidad.

Juan Carlos Callirgos?!

Ver Palabra de hombre. Texto publicado por Proequidad
conel apoyo de la GTZ, con la coordinacién editorial
deJorge Enrique Guzman.



"Soy débil; una nada me hace temblar. Soy
el don hecho mujer. No me pertenezco.
Sin ti no soy nada. Espero todo deti. So-
bre todo note alejes. Cuando noestas
aqui, no vivo. Seré como quieras; bella,

infantil, pero también apasionada. Seré tu
amante, tu esposa, tu hermanay tu madre,

todo junto, y hasta tu amiga. Pero con la
condicién de que me ames."

Esta seria la prosopopeya dela feminidad, segdin
Eugénie Lemoine®?.

"A la mujer se le educa para agradar, para
ser aceptada y alabada, esto la hace vul-
nerable al rechazoy a la frustraci6n. No
se le prepara para la desaprobaci6n mas-
culina" 3,

A través de un procesode socializacién se apren-
dea ser hombre y mujer. En ese procesola fami-
lia cumple un papel muy importante, ya que en
la familia el padre y la madre transmiten los
mensajes necesarios para queel nifio y la nifia
puedan desenvolverse en una sociedad y en una
cultura de acuerdo conlo que se espera de cada
género. Los padrestransmiten un discurso que
les preexiste, discurso que dice lo que debenser
un hombre y una mujer. En la escuela, las(os)

maestras(os) contintan esta labor, que se repro-
duce enlacalle,la iglesia y los medios masivos
de comunicacién, mensajes que seinteriorizan
y entran a formar parte de la subjetividad de
hombres y mujeres. Es decir, los mandatoscul-
turales se convierten en estructuras subjetivas.

Las instituciones sociales reproducen,refuerzan
y controlan la funcionalidad de estos patrones
de género, perpetuandolos mediante el proce-
so de socializacién. El proceso de socializacién
determina las posiciones y afectos que asumen
hombres y mujeres enla relacién de pareja, en
las relaciones de amistad y amorosas, en la vida
escolare institucional, y en las relacionespoli-
ticas y laborales.  
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Poreso, es importante incidir en estos procesos
de socializacién para cambiar y revalorar los
referentes de masculinidad y feminidad. Desde
una PG se plantea que se debeincidir en los
procesosdesocializacién, en los mensajes que
se transmiten de generaciénen generacion, de
madrea hija e hijo, del padre a las(os) hijas(os),
y en los mensajes quese transmiten en los me-
dios de comunicacién, porque reproducen y
repiten la subvaloraci6ny la negaci6n, propician
y consienten, en muchoscasos, la violencia
contra las mujeres.

En nuestro medio es comtn ver cémo muchas

chicas se van formandocon unavisién en la cual

privilegian como modelo amoroso al hombre
violento,alfuerte, al armado.Noes gratuito que

para muchas jévenes de nuestros barrios, sus
modelos amorosossean los j6venes que posan
de ser los mds fuertes, los de las bandas, las

milicias, la guerrilla o los paramilitares.

Asi mismo, nuestros nifios y jévenes tienen
como modelos identificatorios imagenes de
masculinidad que para nada benefician la con-
cepciénde relacionessolidarias equitativas y de
una sociedad mas democratica. La mayoria de
ellos desean parecerse 0 admiran a Rambo,a

Chuk Norris y en general a los mandosy jefes
de los diversos actores armados, personas que
se atribuyenel podertransgredirla ley e, inclu-
so, dar o quitarla vida. Se ha cultivado socialy
culturalmente un imaginario en el cual se con-

32. Lemoine Eugénie.La particidn de las mujeres. Amorrortu:
BuenosAires. 1982.
Londofo,Maria Ladi. El problemaes la norma. Enfoques
liberadores sobre sexualidad y humanismo.Cali: Edicio-
nes Prensa Colombiana. 1989.
Mejia Correa, Maria Paulina. Implicacionessujetivas del
conflicto armado En: Mujeres y hombres Preadolescen-
tes: Un enfoque deintervencin. Ponencia presentada al
seminario-taller Efectos del conflicto armado urbano en
la vida de las mujeres. Evento convocadoporla Ruta
Pacifica de las Mujeres y la Corporacién Vamos Mujer.
Septiembre de 2000.

33:
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sidera que éste es el modelo de hombrea imitar
y el que triunfa en la vida™’.

Es necesario, entonces, remover concepciones,

habitosy estereotipos que estan profundamen-
te arraigados en la socializacién de hombres y
mujeres, en la forma como ambosnosconstrui-

mos como personas, si se quieren gestar unas

mejores relaciones de convivencia y una cultu-
ra mas democratica.

Omaira Lépez> nos plantea que existe —en la
poblacién juvenil con la cualella trabaj6— la
idea de que las mujeres son mas carifiosas, com-
prensivasy tolerantes, imagen que se toma de
las mujeres en cuantose relacionan como ma-
dres, fuentes de ternura y acompafamiento, cua-
lidades que se espera aminorenlos conflictos.
También nostrae las siguientes palabras de los
chicos con quienestrabajé, en las que puede ob-
servarse c6mo tramitan muchas mujeres los con-
flictos y los imaginarios sociales sobre la mujer
conrelaci6n a la madre:"las mujeres se involu-
cran en menosproblemas que los hombresy los
arreglan de manera diferente —seinsultan,ara-  
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flan, mechonean—,y si el problematrasciende,
involucran a los maridos, amigos 0 novios,y es,

entonces, cuando actian como hombres, esto

es, a los golpes o chumbimbazos. Las mujeres
sonlas culpables de que los hombres nos meta-
mos en problemas,pero esosi que Dios las ben-
diga, ojala nunca nosfalte una o muchas, por-
que comodice la cancién: mujeres, hay muje-
res tan divinas, no queda otro camino que ado-
rarlas."3°
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GENERO Y CONFLICTO
CONFLICTO Y GENERO

La unica verdadera fortaleza es la fortaleza que los demas no temen.
TaoTe King

Durante muchos afios hemos vivido con este imperativo bioldégico por
el cual la hombria ha sido definida comofortaleza: fortaleza para domi-
nar a los demds, fortaleza para dominar nuestras emociones, fortaleza

para dominar el mundo que nos rodea.
Kent Nerburn

..ser rudo, escandaloso, beligerante, maltratar y convertir a las mujeres
en fetiche, buscar tinicamente la amistad con los hombres, pero odiar a
los homosexuales, hablar groseramente, despreciarlas ocupaciones de

las mujeres, siendo el primer deber de un hombre, no ser mujer.
Stoller®

Ampliemos nuestros referentes para Adan y Eva se desplazan
analizarla relaciOn entre género, por el hilo conductor
conflicto y diferencia sexual: un mseee
campo problematico y por explorar No excesehcetol

Entre el hombre y el amor GuiomarCuesta
Esta la mujer
Entre el hombre y la mujer
Hay un mundo

Para el psicoanilisis, en lo mas intimo de nues-
tro seresta el otro (lo éxtimo, segtin Lacan, para

Entre el hombre y el mundo 38. Tomadode: Palabra de Hombre. Libro publicado Aseso-Hay un muro. ria en planeaciény gestion del desarrollo con Perspecti-
Antoine Tudal va de Género- Proequidad. GTZ.
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dar a entender una relacién de externidad —el
otro— queesta anclada en lo masintimo del
ser). Después de ser uno conel otro (la madre),

en nuestro desarrollo vendra el proceso dedi-
ferenciaci6n deeseotro. Entonces, antes que ser
sujetos (estar sujetados a la cultura), estamosli-
gados y somos dependientesdelotro, es decir,

antes que ser sujetos, somos grupo. De nuestra

personalidad forma parte el grupo. Por eso, en
el psicoandlisis se dice queel yo esel otro, la
otra, que el deseo propioesel deseo del otro(a),
queel inconsciente es el otro(a).

La relacidn de todo sujeto con el mundoesta
marcadaporsu relacidn conel otro, bien sea

como modelo, objeto, adversario o semejante.

Unadelas primerasrelaciones con el otro se da
a través de la identificacién, éste sera el proce-

so porel cual se capta enel orden de lo imagi-
nario un aspecto o rasgo del otro que es toma-
do como modelo para hacerse idéntico a él,
generandounatransformacién en quien acoge
dicha identificacién. Este proceso podria decir-
se que no culmina, pues a lo largo de nuestra
vida asumimosdiversos tipo de identificacién,
construimosy deconstruimosidentificaciones.

En lo referente a la identidad sexual, para el

psicoanalisis lo que masinteresa es la declara-
ci6n subjetiva de pertenencia a un sexo.El len-
guaje y la diferencia de los sexos son contem-
pordneos, el uno fundaa la otra. Si, porque el
hombre y la mujerestan provistos de érganos
sexuales diferentes, pero lo esencial es que es-
tas caracteristicas son representadas enel nivel
del lenguaje, al poderdecir: yo soy mujer, 0, yo
soy hombre.

La percepciondela diferencia anatémica de los
sexos, de la cual se deriva la primacia falica o

primadouniversal del falo, ha sido motivo para
justificar una ideologia de la segregaciény la do-
minaci6n sobre las mujeres y del dominio de lo
masculino sobre lo femenino.  
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De la percepcidn de la diferencia sexual, los
seres humanos nos desplazamos a deducir de
alli una discriminaci6n, una relacién de poder
(dominacién-subordinacién) y no precisamen-

te ala aceptacidn dela diferencia sexual y de la
diferencia como concepto fundamentaly esen-
cial de lo humano.Desdeel discurso psicoana-
lftico se deduce quela biparticién sexualesta
sujeta a los avataresde las historias social y de
cada sujeto; no hay, portanto, una significacién
universalni preestablecida quediga lo que quie-
re decir masculino o femenino. Esto estard de-
terminadoporla cultura.

La concepcién lacaniana sobre este tema, ex-
puesta por Philippe Julien*?, es que no se nace
hombre o mujer. Se llega a serlo poridentifica-
cién. El quehacer del hombrey el de la mujer
deben aprenderse delotro, del significante. Lo
que determina quese esté de unou otrolado,
del lado hombre o del lado mujer, es el lengua-
je. Al nacer, cada uno(a)es Ilamado(a) porlos

quele rodean, segtin su sexo.

Mientras el hombre se ha pensado comouniver-
sal, como absoluto, comoincluyente detodo el

género humano, nose suscitaron preguntas por
su identidad, la masculinidad no estaba en cues-

tidn. Este era un axioma, un postuladoirrefuta-
ble. En este proceso de absolutizacién del hom-
bre,las otras, las mujeres, no podian encontrar-
se. Sdlo se identificaban a partir de la propia
negaci6n.Posteriormente, cuando las mujeres se
han movidodeese lugar, la identidad masculi-
na también queda cuestionada, lo mismo quela
pretension de que el hombreseael referente uni-
versal que incluye a las mujeres. Surge, enton-
ces, la necesidad de transformarla feminidad y
la cultura, y para ello, los propios hombresde-
ben repensar la masculinidad.

39. Julien, Philippe. Entre el hombre y la mujer esta el a-
muro. En: Littoral. La declaraci6n de sexo. No. 11/12,
junio, 1991. E.P.E.L.



Ahora, de lo anterior podemos deducir que si
el lenguaje es estructurante de la cultura, in-
cluir en él a las mujeres implica causartrastor-
nos y transformaciones importantes en dicha
cultura. Es esto, precisamente, lo que se pre-
tende cuestionar cuando desde el feminismo
se plantea la necesidad de incluir a las muje-
res en el lenguaje.

Porotro lado, desde el feminismose haplantea-
do la necesidad de comenzarporel reconoci-
mientodelotro comodiferente, con igualdad de
derechos y oportunidades. Partiendo de queel
otro, en principio, es otra, es decir, la mujer.

Reconocerla diferencia fundamental entre el
hombre y la mujer es una condicién indispen-
sable para la construccién de unaestructura
cognitiva enla cualse valorela diferencia, ele-
mento esencial cuandose habla de construir una
cultura democratica dondetodosy todas poda-
mosinterlocutary existir dignamente.

Por ello, el feminismo ha reivindicadola pro-
puesta de queeste reconocimiento delo dife-
rente se dé también enellenguaje. Incluir a las
mujeresen el lenguaje es dar pasos para poder
superar la pretensién de que el hombre déra-
z6n de todo lo humano, de que los hombres

sigan diciendo y pensandoporlas mujeres. Por
eso, se insiste en cuestionar la concepcién del
hombre comosintesis y expresién de lo huma-
no, una concepcién del hombre que coloca a
las mujeres en la obligacién de negarse, preten-
diendo invisibilizar su existencia.

El lenguaje constituye un elemento decisivo de
la construccién de identidadsocial y cultural y
en la representacién de las relacionessociales.
La terminologia sexista puede entenderse
comouna negacién del avance de las mujeres,
por lo tanto el reconocimiento de la diferen-
cia, incluso en el lenguaje, es un reconoci-
miento de una relacidén dialéctica que puede
abrir campo para recuperar la palabra de las  
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mujeres, no sdlo para ellas sino para enrique-
cer el conjunto de la sociedad

y

la cultura.
Ganancia cultural porque la negacién dela
diferencia sexual en el lenguaje, se anuda a la
negaci6ndela diferencia en todos los campos
dela existencia humana;a su vez, la inclusién
de las mujeres en la gestién, en la toma de
decisiones, en la sociedad y la cultura es, en-
tonces, un pilar fundamental para estructurar
una cultura mdsincluyente, mas democratica,
comose planted anteriormente.

Si se niega la diferencia en el lenguaje y en ese
campoprimordial que son las relaciones entre
los géneros, scémo se puede pretender hablar
de querer una cultura democratica, que reco-
nozcala diferencia como un campoconflictivo
enriquecedor, que no debe ser fundamento de
la intolerancia, de la exclusi6n, la discrimina-

cidn quese convierten enjustificatorios para la
eliminaci6éndel(la) otro(a)?

Retomandolo anterior, reafirmamosqueelpri-
mer desconocimiento de la diferencia es la ex-

clusién delas otras, las mujeres. De ahf queel

desconocimientode la diferencia sexual, sea el

modelo fundamentalsobre el cual se sustenta el

desconocimiento deotrasdiferencias y la acep-
tacién de la diferencia sexuales el pilar sobre
el cual se puedenestructurar y asimilar otras
diferencias.

No debe, entonces, extrafiarnos que reconocer

al otro, al semejante, como diverso, sea tan di-

ficil. El reconocimiento de la diferencia sexual
es paradigmatico, e incluso puede plantearse
como fundamental dentro de la gamadelas
diferencias. Si se niega la diferencia sexual,
3cdmo podremos, en términossocialesy politi-
cos, acercarnos a construir una cultura democra-
tica que no excluyani discrimine lo diverso?
Reconocerle un lugar dignoy respetable al otro
abrela posibilidad para nuevos pactos de con-
vivencia y de construccidn cultural.



Transformarel lenguaje,
incluir lo excluido
Si el lenguaje vehiculiza la cultura y, porlo tan-
to, los cambios en el lenguaje producen cam-
bios en la cultura, es importante también comen-
zar a incluir lo excluido en el lenguaje. Ello
puedetraer consecuenciasenlos roles de género
y en un mayor reconocimiento dela diferencia.
También hadeincidir, de alguna forma, en nues-

tra cultura y serd un puntal para avanzar en ese
objetivo de ganar un mayorrespetoporelotro,
por lo diferente. Porque excluir y discriminar
también tiene sus costos y sus consecuencias,
porque quien excluye, quien discrimina y por

ello subordina, se ve expuesto al resentimiento

y a la agresi6n, asi como la posible violencia
desde el(la) discriminado(a) y el(la) subordi-

nado(a).

Es importante poderprofundizaresta discusi6n,
no desde el campo dela opinién,de la incomo-
didad y desacostumbramiento que producenel
tener que incluir las mujeres en el lenguaje, o
desdelas resistencias que produce el cambio,
sino desdelas implicaciones sociales, cultura-
les y subjetivas quetiene tal pretensidn, tanto en
la cultura como en la psiquis humana.

Relaciones de género como conflicto
EI sistema de géneroatribuye mayor valora todo
lo que tiene que ver con los hombres y lo mas-
culino, de ahi se deduce superioridad del hom-
bre sobre la mujery lo femenino.Esta in-equi-
valencia produceespacios, atributos, caracteris-
ticas, funcionesy roles con diversa valoracién,

que inciden negativamente en las relaciones
entre hombres y mujeres. Las mujeres, para res-
pondera lo que se esperadeellas social y cul-
turalmente, deben ser sumisas, sacrificadas,

aceptarsu lugar subordinado. Los hombresde-
beranser fuertes, potentes, decididos y no de-
jarse llevar porlos afectos. Este tipo de relacién  
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y de clasificacidn de los géneroses un caldo de
cultivo para el surgimiento de problematicas
comola violencia intrafamiliar y contra las
mujeres.

En esta misma direccién el pedagogo Marco
Radl*? Mejia nos plantea:

"El ejercicio del poder ha tomado formas
sociales, politicas y econémicas y duran-
te mucho tiempo en una formainvisible,
una forma de explosidn y segregacidn en
el encuentro de géneros, desde el predo-
minio y el contro! del hombre, que hace
que su masculinidadadquiera unalinea de
construccién generando segregaciones
queenIa vida cotidiana toman formas de
relaci6n de inferioridad con lo femenino.
Formas culturales que por ser hegemoni-
cas en unalarga constitucién, habitan en

la subjetividad de hombres y mujeres de
estos tiempos.

"Nova a serposible instaurar procesos de
cambio mientras no deconstruyamos la
presencia patriarcal en nuestra subjetivi-
dad, en las practicas sociales y en las
maneras como intentamos transformar y
hacerdiferente esta sociedad.Este ejerci-
cio no es facil, porque va a requerir tam-
bién un ejercicio de refundar la masculi-
nidady lo femenino".

Porlo tanto, es importante concebir las relacio-
nes de género y las transformaciones que se
proponendesdela perspectiva de género como
procesos conflictivos. Las relaciones de género
son causantes de conflictos, pues de las diferen-

cias de sexo se deducenroles, representaciones
y funciones quetienen valoracionesdiversas no

40. Mejia Marco, Radl. Hacia una pedagogia del conflicto.
Haciendo educativo el encuentro con nuestra condicién
humana(Borradores para deconstruirnos). Ponencia pre-
sentada al V encuentro nacional de jardines infantiles.
Manizales 1-3 de octubre. 1999.



equivalentes, lo cual devieneen dificultades en
las relaciones.

Incorporar una perspectiva de género implica
vivir en conflicto, enfrentar y experimentar nue-
vos conflictos, porque mirar conesta perspecti-
va es develar los juegos de poder, dominacio-
nes, exclusiones y expropiacionesquese susten-
tan en las relaciones de género existentes. Asi-
milar la perspectiva de género implica vivir el
conflicto con conciencia transformadora, como
posibilidad estructurante de nuevasrelaciones.

Por su parte Janine Anderson*’, en el contexto
de la Coordinacién Educativa de Adultos para
América Latina - CEAALy la Red para la Educa-
cién Popular de Mujeres - REPEM,plantea una
propuesta para incorporar la PG enlas institu-
cionesy en los proyectos. Nos dice que es ne-
cesario dotarse de estrategias pedagégicas para
hacerefectiva la idea de cambio social que es
inherente a la idea de un enfoque de género.
"Cualquier propuesta de este tipo es esencial-
mente un lobby y persigue el objetivo de cam-
biar mentes y corazones" lo que deberealizar-
se a través de la persuasién, pues "depende de
la capacidad de persuasién,dela evidencia y de
los argumentos que se sometena considera-
cién".

Desde este punto de vista, una propuesta de
formacién en género implicatres grandes temas
que debeninvolucrarla racionalidad y la sub-
jetividad:

— Los sistemas de género como concepto:
equidad, igualdad, justicia de género.

— La negociacién,la transacciény el conflic-
to en cuanto procesos inherentes a la vida
social. Los proyectos no deben buscarsolu-
ci6nfinal a los conflictos.

41. Anderson,Jeanine. Una propuesta de formacién: Exten-
siones, implicancias y segundos pensamientos.Isis inter-
nacional. Ediciones de las mujeres. No 27.1998.  
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— Para lograr esto deberiamos dotarnos de una
propuesta quetrabaje en el plano subjetivo
y emocionalde las personas, y no solamente
con argumentos que apunten

a

lo racional
cognitivo.

Al decir de Jeanine Anderson,el didlogo entre
la experiencia de las mujeres y la de los hom-
bres puede modificar mutuamentelas identida-
des y las mentalidades, si se enfocan en una
concepcién dela "conflictividad cooperativa",
Trabajar con un enfoquede"conflictividad coo-
perativa" implica crear espacios de didlogo y
negociaci6n entre hombres y mujeres para que
hagan conciencia desu papelenlas relaciones
de género, asf como delas necesidades de su
participacion en cualquier espacio detransfor-
macion.Tanto para Anderson, quien se apoya en
Amartya Sen” y Martha Nusbaum’, mujeres y
hombressonactores sociales, protagonistas que
toman decisionesestratégicas con respecto a sus
propias acciones. Actores sociales con sus pro-
pios repertorios, practicas e intereses estratégi-
cos y flexibles.

Para las(os) autoras(es) mencionadas(os), las
relaciones de género son relaciones en las
cuales se establece una negociacién, unatran-
saccién delas relaciones de poder, de presti-
gio de jerarquia, en una légica de "coopera-
ciénconflictiva™*.

42. Economista dela India, quien gan6 el premio Nobel de
Economia.Aporta a la concepcién dedesarrollo huma-
no quese trabaja actualmente en el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, PNUD. En 1995 aporta
elementosparael informe monografico sobre género, en
el cual se construyenlos Indicadores de Potenciacién de
Género(IPG) e Indice de Desarrollo de Género (IDG).
Fildsofa que forma parte del equipo de investigacién de
Amartya Sen.
La ldgica de la “cooperacién conflictiva” es comprendi-
da a su manera en el enfoque construido en el IPC como
construcci6ndeltejido social para aportar a la sociedad
del futuro. Esta es una concepcién detransformacion de
conflictos en la quese trata de incidir en la formacién
de un sentido cominsolidario en el cuallas personas se

43.

44,



Para consolidar este enfoque se apoyan en un
modelo de negociacién que afirmael caracter

continuado del conflicto y la negociacién*.
"Todo es materia de discrepanciay terreno apto
paralos intentos por parte de los hombresy las
mujeres de hacer prevalecer sus puntos de vis-
ta, lograr sus objetivosy trabajar dentro dela re-
lacién de género en una 6ptica de la coopera-
cién conflictiva".

Jeanine Andersonnosplantea que hay que con-
cebir el trabajo para transformarlas relaciones
de género mds que comotransformaci6n de
roles, como relaciones de negociaciény transac-
ci6n permanente, dondeeltrabajo a desarrollar
se juega en este campo. Nos convoca entonces
a analizarlas reglas que rigen la conductaentre
los géneros, relaciones entre actores identifica-
dos por su género. Analizar entonces quérela-
ciones de poderse establecen, intercambios
entre mujeres y hombres, jerarquias existentes,
prestigios. Todos estos campos puedenser ma-
teria de discrepancia y terreno apto para que
hombres y mujeres logren sus objetivos, traba-
jen en una ldgica de "cooperacién conflictiva".

En este sentido, se plantea quelos objetivos de
los proyectos de desarrollo, mas que soluciones
definitivas a los conflictos, tendrian que ver mas
bien con:

— Lanecesidad de implantar procedimientos
que sean justos para todoslosactores, inclu-
yendo la eliminacién dela coerci6n.

— El refuerzo de los recursos personales de
algunosdelos actores mas débiles, el apren-

haganresponsablesdesus actos y en el que se establez-
can algunas garantias de reciprocidad.
En el enfoque de tramitacién de conflictos por el que ha
optadoel IPC y la Corporacidn de Promoci6n Popular se
pretenden lograr transformacionesculturales a partir de
influir en las formasde resolverlos conflictos y desdealli,
recomponereltejido social roto porlas practicas violen-
tas, Se plantea que, ademasderesolverlos conflictos, se
aspira a hacerdela justicia una actividad vivencial, equi-

tativa y educadorapara la convivencia.  
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dizaje de habilidades, tanto subjetivas como
practicas, parala tramitacidn de los conflic-
tos porla via de la negociacién.

El aumentode la autoestima, queles permita
a los(as) mas débiles negociar en mejores

términos de intercambio. Unadelas estra-
tegias para lograrlo anterior es buscarla ins-
tauracién de medidas de discriminacién
positiva para contrarrestar las desventajas
iniciales que comparten algunos grupos de
mujeres.

Como podemosver, es muy importante no sélo
asumir la transmisién de informacién, la capa-
citacién en leyes, derechos y procedimientos,
sino tambiéneltrabajo que se desarrolla en fun-
ci6n del refuerzo de los recursos personales de
los actores mas débiles, que tiene que ver con
cémopotenciar el aprendizaje de habilidades
para la negociacién, y mejorarla propia valora-
ci6n, que les permita a los(as) mas débiles ne-
gociar en mejores términos de intercambio.
Porque comonos plantea Omaira Lépez en su

texto "J6venes,presente, vida y esperanza"®, un
sujeto no es sdlo productode suhistoria, sino
que es aquello que es capazde ser , en unalu-
cha de contingencias en las cuales como actor
social puede transformar las estructuras desde
sus posibilidades, interaccionesy subjetividades.
Es decir, hay que hacer un reconocimiento de
las limitaciones y posibilidades que le quedan
al sujeto para poder hacer rupturas conlos im-
perativos histéricos y culturales que le excluyen
de su condiciénde sujeto.

45. Modelo quecoincideconla visién 0 enfoque deconflicto
comoestructurante delo social, que se ha asumido des-
de el anilisis de los conflictos que se hace en el IPC.
Lépez Vélez, Omaira. Jovenes, presente, vida y esperan-
za. Sus ldgicas, sentidos y construcciones. Experiencia
metodolégica y pedagégica del proyecto de apoyo
psicosocial y de promociénde la perspectiva de género
con jévenes vinculados a pactos de no agresién y con-
vivencia. Corporacién Mujeres que Crean. Asesoria de
Paz y Convivencia. 2000.
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En palabras de Martha Nussbaum y Amartya
Sen’, la capacidad de una persona correspon-
de la libertad que tiene para llevar una deter-
minadaclase de vida y la mayoria delas tradi-
ciones contienen elementosde injusticia y opre-
si6n, a menudo muyarraigados; muchas veces

es dificil encontrar una base para enjuiciar es-
tas desigualdades, sin pensar en el funciona-
miento humano de una manera mascritica y
universal.

En el caso delas mujeres, en la mayorparte del
mundoellas no tienen las mismas oportunida-
des quelos hombres. Estas desigualdades —y las

A los demas
Alberto Cortés

 

ie

deficiencias en educacién y experiencia quege-
neralmente van asociadas— tiendena influir en
las expectativas y deseos. Y es muydificil desear
lo que no se puede imaginar comounaposibi-
lidad.

En ninguna sociedadesindiferente si se es hom-
bre o mujer para conformary hacerla vida. Ser
de unode los géneros puedecerraro abrir op-
ciones y oportunidades. Habria que hacer una
critica a la noci6n dejusticia abstracta que no
tiene en cuenta el género.La voz dela justicia
es masculina en su rechazo a tener en cuenta las
realidadesde la diferencia humana‘,

Nunca estamos conformes del quehacerde los demas,
y vivimosa solas sin pensar en los demds,
como lobos hambrientos acechando a los demés,

convencidos que son nuestro alimento los demds.

Los errores son tiestos quetirar a los demas,

los aciertos son nuestros y jamds de los demas,
cada pasoun intento de pisar a los demas,
cada vez mds violento es el portazo a los demés.

Las verdades ofendensi las dicen los demas,

las mentiras se venden cuando compran los demas,
somos jueces mezquinosdelvalor de los demds,
pero no permitimos que nos juzguen los demds.
Apagamosla luz que por amor a los demas
encendi6 en una cruz el que muri6 por los demas.
Porque son ataduras comprendera los demés,
caminamossiempre a oscuras sin pensar en los demas.

Nuestro tiempoes valioso pero noelde los demas.
Nuestro espacio precioso pero noel de los demas.
Nos pensamospilotos del andar de los demas.
Donde estemos nosotros que se aguanten los demas.

47.En: La Calidad de vida. Nussbaum, Martha C. Sen,
Amartya (compiladores). Estudio preparadoporel World
Institute for Development Economic Research (Wider).

De la Unite Nation University. Fondo de cultura econé-
mica. México. 1998.
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48. O'Neill, Onora. Justicia, sexo y fronteras internaciona-

les. En: ibidem.



CondenamosIa envidia cuando envidian los demas,

més lo nuestro es desidia que no entienden los demas.

Nos creemosselectos entre todos los demds,

seres pluscuamperfectos con respecto a los demas.

Olvidamos que somos los demas de los demas,

que tenemos el lomo comotodos los demas,

que Ilevamosa cuestas, unos menos y otros mas,

vanidad y modestia comotodos los demas.

Y olvidando que somos los demas de los demas,

nos hacemoslos sordos cuando Ilaman los demds,

porque sontonterias escuchar a los demas,

lo tildamos de mania al amorporlos demas.

Los conflictos como constituyentes y
constitutivos de lo humano, como
estructurantes o desestructurantes

del tejido social

Se puededecir queel conflicto es algo propio,

estructurante y consustancial a los seres huma-

nos.El tratamiento de un conflicto no obvia, no

hace desaparecer la dindmica conflictual, por

eso es interesante la concepcién que habla de

los conflictos comoestructurantes 0 desestruc-

turantes, y de la transformacién de los conflic-

tos*®. Porque un conflicto puede devenir en otros

conflictos, por ello no hay una soluci6n 0 reso-

lucién de los conflictos, sino un tratamiento o

tramitacién que permite dialectizarlos y mostrar

diversas vias para su tratamiento.

EI conflicto posibilita enriquecer a los sujetos

con su tramitacion, con la evidencia delas di-

ferencias, por eso de acuerdo con la manera en

49. Segtin el enfoque construido hasta ahora enelIPC,el

conflicto tiene un cardcter desestructurante cuandoal-

guno delos actores del conflicto ejerce una influencia

unilateral, lo que significa que hay una posicién

subordinante y de dominacién de unadelas partes so-

brela otra, que no la reconoceensu potencialidad como

persona(sujeto) con capacidad de actuaciénenla cons-

trucciénde la convivencia.As/, lo desestructurante del

conflicto esta basadoporla influencia unilateral que

ejerce una delas partes sobrela otra.  
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que seantratadoslos conflictos, pueden condu-

cir al sujeto a la desestructuracidnindividual y/

o colectiva, si se hace por medio de la violen-

cia fisica o psicolégica, o puedenser una fuen-

te de crecimiento personal y socialsi se trami-

tan de forma dialogantey pacifica.

La vida en sociedadplantea un problema:el de

la alteridad, es decir, la aceptacién del(la) otro(a)

en cuanto sujeto diferente, pensantey con cier-

ta autonomfa.Esta es la construcci6n mas im-

portante y mésdificil que debe realizar el ser

humano,llegar a valorary respetaral otro como

diferente. Porque siemprevaa existir una difi-

cultad para convivir con los semejantes, respe-

tar sus derechosy soportar que sean diferentes,

o que se opongan a nuestros deseosy puntos de

vista. Por esa misma raz6n la convivencia en si

mismaes conflictiva en cualquiera de los ambi-

tos o espacios en los que se relacionen las(os)

sujetas(os), ya seala relacién depareja, la fami-

Por el contrario, el conflicto se vuelve estructurante

cuando enla relacidn los sujetos que interactian lo ha-

cen buscandoconstruir un consensovinculante, 0 sea al-

canzandoel entendimientoa partir de los acuerdos que

se logran desdela participaci6nactiva delas partes en

la definicion, tratamiento y transformacién del conflic-

to. El conflicto es entoncesestructurante, cuandosutra-

tamientoy transformacionse da desde un consenso vin-

culante que buscael entendimientoy el trabajo coope-

rado delas partes.

i

 



 

lia, la escuela, las instituciones, los grupos, las
organizaciones,etc.

La diferencia es una de las causas de los con-
flictos entre los seres humanos.Estos conflictos
pueden expresarse en formasdestructivas como
las guerras, pero también se hacen presentes en
la vida cotidiana,al interior de la familia, en la
vida escolar, en el trabajo, en las relaciones de
pareja. En el Ambito familiar el conflicto muchas
veces asumela forma de violencia intrafamiliar
y conyugal, violencia que adopta multiples y
variadas formas comoel maltrato psicoldgico,
fisico y sexual.

En la relacién con las(os) otras(os) esta como
elemento fundante y permanentela diferencia,
que vaa estar presente en todotipo de relaci6n,
bien sea de pareja, familiar, de pertenencia a un
gruposocial, a un gremio, a unaprofesion, a una
institucién. Nos movemos en un mundoIleno de
diferencias y por endelleno de contradicciones
que producenconflictos. Y aunque las contra-
dicciones no siempre hacen emergerel conflic-
to, éste se presenta cuando las(os) sujetas(os)
implicadas(os) en la contradiccién pugnan por
darle salida desdesu posiciénparticular y se pro-
duce un malestar o desacuerdo enello.

Una delasdificultades para el desarrollo de la
cultura y de la convivencia es que a los seres
humanosnolesresulta facil renunciar a la agre-
sion. Por ejemplo, se conforman gruposen los
cuales sus miembrosseligan por vinculos amo-
rosos, pero enfocantoda su hostilidad hacia los
seres que quedan excluidos del grupo.

La forma como cadacual vivencia esta hosti-
lidad es particular, de acuerdo con la histo-
ria personal, con la particular manera como
se relaciona conla ley, lo que se expresara en
su relacién con las normas, sean estas so-
ciales, familiares, grupales, escolares o institu-
cionales.  
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Segtin Luis GuillermoJaramillo®, en nuestro pais
existe una ldgica transgresora de la norma que
nolos ha incluido, el orden social existente se
Caracterizaria por una desconexi6n entre ley,
cultura y moral, en cuanto Ambitos reguladores
del comportamiento delas personas.Al parecer,
la gente se acoge a limitaciones informales, que
son unabarrera a la hora de lograr sus deseos y
que constituyen verdaderosatajos, que son el
recurso habitual de muchachos en el combo,
pero también del (la) funcionario(a), es decir,
para varios grupos, con referencias sociocultu-
rales diversas, son aceptables los comportamien-
tos fuera dela ley.

Loslimites, las prohibiciones que se derivan de
una normatividadinstitucional, cualquiera que
ella sea, debenserclaros y légicos, con sancio-
nes efectivas porinfringirlos; las normas deben
tener en cuenta e incluir a las personas, no de-
ben ser caprichosas, desfasadas o anacrénicas,
porque en este caso lo Gnico que causanes que,
quienes estén sometidos a dichas normaslas
deslegitimen y busquenla formadeevadirlas o
transgredirlas.

Introducirlimites implica no abusarde la auto-
ridad, no soportarla autoridad en el temor, sino
enel respetoy la palabra dialogante. En el mie-
do y la impunidad se ha soportado parte del
modeloinstitucionaltradicional, en el que han
sido educadaslas generaciones anteriores, mo-
delo que tiende a reproducirse y que es una de
las causas dela violencia que hoyse vive en
sociedades comola colombiana.

Del extremo de la autoridad sustentada en la
violencia (autoritarismo), han pasado algunas
personas a denegarel ejercicio necesario de la

50.Jaramillo G, Luis Guillermo. Del desamparo a la
transgresividad: s;Cémo cooperarenel logro dela justi-
cia? En : Justicia comunitaria y jueces de paz. Las técni-
cas dela paciencia.Instituto Popular de Capacitacidn-
IPC, Corporacidn Regién. Red de Justicia Comunitaria.
Marzodel 2000.



autoridad y las normaspara caer en unas rela-
ciones amorfas, en las cuales las normasy los

limites no son claros y son violados permanen-
temente, privatizando al amano de losindivi-
duos o de entes privados los marcosde relacio-
namiento social y politico. Esta otra postura es
tan perjudicial comola anterior, porquereinael
descontrol y el desgobiernodelas relaciones de
convivenciasociale institucional.

La ambigiiedadde las normas, su incoherencia,
facilita su ineficacia y como consecuencia su
fragmentacién. Un marco de relacionamiento
comoeldibujadoincita a la trasgresién de los
derechos delas(os) otras(os) y al ejercicio de
practicas violentas, porque no hay quien ponga
limites claros, coherentes; éste es un espacio
apto para el incremento dela agresividad.

Etica y Conflicto
Cuandoelinfierno son los otros, el parai-
SO NO es uNO mismo.

-Mario Benedetti-
Despistes y franquezas. Inventario.

La realidad de nuestros semejantes impli-
ca que todos protagonizamos el mismo
cuento; ellos cuentan para nosotros, nos
cuentan cosasy con su escucha hacensig-
nificativo el cuento que nosotros también
vamos contando... nadie es sujeto en la
soledadyel aislamiento, sino que siempre
se es sujeto entre sujetos; el sentido de la
vida humana no es un monélogosino que
proviene delintercambio de sentidos, de
la polifonia coral. Antes que nada Ia edu-
cacion esla revelacién de los demés, de
la condicién humana comoun concierto
de complicidades irremediables.

- Fernando Savater-
El valor de educar.

"Y el verbo se hizo carne y habité entre nosotros":
el lenguaje funda al ser humano, somoscreados  
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y creadorespor el lenguaje. Esta experiencia
reafirmala certeza y el sentimiento de quefor-
mamosparte de una comunidad, porque tene-
mosvinculosen los que se teje el pasado,el pre-
sente

y

elfuturo. Ser parte de esta comunidad nos
implicala responsabilidad de aprenderel dificil
camino dela convivencia. Convivires, sin lugar
a dudas, aprenderel ejercicio de la alternancia
entre el saber escuchar y el buen decir?!.

Todoslos seres humanosafrontan conflictos de
tipo intrasubjetivo o colectivo y es ahi cuando
surge la necesidad de recurrir a una dimensién
ética. Esta dimensién convocaalsujeto a respon-
sabilizarse de sus actos, en lo quele concierne.
Es comtin escuchar en nuestro medio visiones
que desresponsabilizan a los sujetos y colocan
todas las responsabilidadesen el contexto,en las
injusticias sociales y politicas, en las relaciones
econdmicasy declase; perosibien el Estado y
los sectores que siempre han detentado los pri-
vilegios econémicosy politicos tienen una gran
responsabilidad de las problematicas econémi-
cas, socialesy politicas que se viven en nuestra
sociedad,dela violencia socialy cotidiana de-
ben responsabilizarse los sujetos en lo que les
concierne.

Esta es una postura que llama al sujeto a la res-
ponsabilidad; a asumir una posiciony a hacer-
se cargo dela construcciéncotidiana desi mis-
moy delas relaciones quelo rodean. Esta posi-
ci6n implicatratar al otro como persona, como
sujeto, no comoobjeto; tener en cuenta lo que
el otro piensa,siente y tiene posibilidad de ele-
gir, porque cuandoalguien es ubicado en la
posicion de objeto, comoestructura de relacién
basica, la tendencia es que lo que se devuelve
a cambio es la demanda permanente,la agresi-
vidad yel resentimiento.

51. Colorado Lépez, Marta. El conflicto constituyente y cons-
titutivo de lo humano. Una mirada psicoanalitica. En :
Convivencia escolar. Enfoques y experiencias. Cesep.
Instituto Juventud XX). Corporacién Paisa Joven.
GTZ.1998.



Esta propuesta ética convoca a los sujetos a asu-

mir una posicion, en la cual cada uno se hace
cargo de abstenerse de hacerdafio a sus seme-
jantes y a si mismo. También se puede decir que
esta dimensiénde la ética conduce a la respon-
sabilidad del sujeto con las elecciones que hace,
en las posiciones que asumey en las acciones

querealiza, lo que conlleva un hacerse cargo de
si mismo.

Esto es, asumir unaposicion ética, responsable
consigo mismo comosujeta(o), pero también
comociudadana(o), comoparticipante de unos
vinculos sociales que nos determinan, una po-

sici6nfrente a los conflictos colectivos y socio-
politicos que nos rodean.

Una postura comola anterior da unagran valo-
raci6n al papel de la palabra, comoviaparatra-
mitar los conflictos. Ello implica dar un lugar
fundamental también a la escucha, porque quien
habla esta buscando quién lo escuche; escuchar

implica reconocer al otro y la otra como
interlocutor(a) valido(a), reconocerlo(a) como

sujeto(a), dialogar conel(la) otro(a), implica tam-
bién la alternancia entre el saber decir y el sa-
ber escuchar, como elementos fundamentales en

la convivencia humanay en eltratamiento de
los conflictos.

Etica, enfoque de género y conflicto
"Lo queafecta a una mitad de la humani-
dad necesariamenteafecta a la otra. Por lo
tanto al dilucidar ciertos temas que le con-
ciernen supuestamente a las mujeres se

abren también vias de esclarecimiento
utiles para los varones.

"La solidaridad no es un mito... tampoco
una herencia genética: es una elecci6n
ética y un compromiso social".

Clara Coria®?

Cuando un Estado, una organizacién o un gru-
po decide asumirsu trabajo social con un enfo-  
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que de género, esto implica gestar una voluntad
colectiva de cambiar el mundopara lograr una
justicia de género.Paratal efecto, es ineludible
dotarse de una pedagogia de género queinclu-
ye entre otros aspectos, ya esbozados con ante-
rioridad, la negociaciéndelos conflictos entre
los géneros.

Consideramos que paralelo al reconocimiento
de los conflictos como algo consustancial a lo
humano, comoalgoestructurante de los sujetos
y delas relaciones sociales, debemosvalorarla
negociaci6ndelos conflictos como un paradig-
ma que permite construir la convivencia.En este
sentido, trabajamos aqui con unavisién que
planteala necesidad de negociarlos conflictos,
ya sean familiares, grupales, sociales y politicos
comounavia para construir una sociedad mas
solidaria y una cultura democratica. La negocia-
ci6n deberia ser unavisién cotidianalegitima-
da cultural y socialmente para lograr la convi-
vencia.

Esta visién de la negociacién no obvia que
existen otras vias de tramitacién pacifica de
los conflictos, en las cuales la presencia de un

tercero es fundamental, tales como las media-

ciones, las conciliaciones y los procedimien-
tos judiciales 0 arbitrales. Sin embargo, consi-
deramos que los elementos aqui planteados
para la negociaci6n son aportes, incluso, para
otro tipo de procedimientos, porque un objeti-
vo es quelos sujetos individuales y colectivos
puedanposicionarse, de manera que tenganla
oportunidad de defender sus derechose inte-
reses, asf sea con el apoyo o mediacién de
un(a) tercero(a) incluido(a).

La alternativa es construir una sociedad mas

solidaria, mas democratica, pero ;c6mo comba-

tir los prejuicios que atentan contrala solidari-

52.Coria, Clara. Las negociaciones nuestras de cada dia.

Paidds. BuenosAires. 1997.
53. Ibid.



dad? Segtin Clara Coria*, para los varones el
costo es restringir sus privilegios; por eso no

todosestan dispuestos a afrontarlo, ain cuando

el beneficio sea incalculable: vivir con mayor
solidaridad.La solidaridad es una construccién
social y, comotal, requiere dela participacién

voluntaria de las personas que consideran que
la paridad en los vinculos humanos es mucho
més enriquecedora quelosprivilegios. Elegir la
solidaridad es una opcién ética.

La solidaridad condiciona un reparto igualitario
que disminuya marginacionesy privilegios. La
solidaridad notolera rolescristalizadosy exige

Soy s6lo una persona

 

una permanente rotaci6n entre quienes dan y
quienes reciben, esta basada en la ayuday el
respeto mutuo. La negociaci6én es incompatible
conel altruismo, pero sf es compatible con la
solidaridad. En un contexto desolidaridad, las

negociaciones buscan soluciones que contem-
plen las necesidadesdelas partes.

Esta autora argumenta que una postura no dis-

criminatoria de parte de las mujeres no hace
responsable a los varonesporlas discriminacio-
nes que padecenlas mujeres, sino al sistema de
valores autoritarios y jerarquicos delos cuales
no estamosexentosni unas ni otros.

"Soy solo una persona de sexo masculino,
pero simplemente una persona,
pedidme comopersona Io que credis que deba dar de mi,
pero no mepiddis nada como var6n;

yo no tengo nada que verconelselecto circulo de sabios y asesinos,
de héroes y explotadores,
de dioses y de demonios con que queréis emparentarme
por el sdlo hecho detener el mismotipo degenitales;
no tengo nada en contra de las mujeres,
yo mismo hubiera podido ser mujer sino hubiera sido porel azar genético,
ni las temo ni deseo que me teman;
no vengais diciéndome cémo tengo queser por ser var6n
cuando vengo observando que a la mayoria de los hombres
se les promete un reino
y luego seles da, si se porta bien y hay suerte,
un trabajo aburrido de cincuenta horas semanales
mas diez de transporte".

54. Tomadode: Palabra de Hombre.Libro publicado Aseso-
ria en planeaciény gestidn del desarrollo con Perspecti-
va de Género - Proequidad. GTZ.
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Mujeres, negociacién y conflicto
"Dijo una mujer: me casémuyjoven yjunto
con la maternidad mefui enterando de
quién era. Uno no aprende a negociarpor-
que, en nombre del amor, hay que pensar
en los otros antes que en una, aceptarla
dependencia comonaturaly dar incondi-
cionalmente sin esperar retribucién'3,

La negociaci6nes el conjunto de mecanismos
con los quese intentan lograr acuerdos cuando
existen divergencias de intereses o deseos. La
negociaci6nes ponerdepresente el didlogo,la
palabra, como la forma mas adecuada para el
tratamiento delas divergencias.

Si pensamos la negociacién comola mejor via
para tramitarlos conflictos, tenemos que anali-
zar cuales son los obstdculos que impiden a
cada uno delos géneros asumirla negociacién
desus conflictos.

Plantearemos algunos de los obstdculos que
impiden a las mujeres ubicarse de cara a una
negociacién, ya quelas caracteristicas que se le
atribuyen al género femenino son Opuestas a la
negociaci6n. Porque negociar implica buscarel
mejor provecho o beneficio, hacer transacciones,
pactarsobrela basedeintereses dispares, impli-
caa dos sujetos(as) individuales o colectivos(as)
posicionados(as) en funciénde lograr unosinte-
reses, pero a la vez dispuestos a cederalgo a
cambiodeotra cosa. Esta dimensién, se supone,
no deberia ser parte de la feminidad.

Nose plantean, de igual manera, los obstacu-
los para los hombres, porque enlos estudios ex-
plorados, sélo se ha trabajado este tema desde
las mujeres, mds no asi desdelos hombres, es
decir, no existen realmente estudios o trabajos
sistematizadosen los cuales se dé cuenta de una
lectura de los conflictos desde una perspectiva
de género. Quedala invitacion para que se de-
sarrolle este mismotrabajo con los varones,  
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La identificacién de las mujeres al ser madres
contribuye a perpetuar un ideal de mujer equi-
parable a lo maternal, porquepara ser una bue-
na mujery una buena madre se debe responder
a unasCaracteristicas: altruismo, incondiciona-
lidad, abnegacion, autopostergacion,tolerancia
extrema, renuncia y sacrificio. Se convierte asi.
la maternidad y sus atributos en un referente
esencial de /a feminidad.Es, entonces, un ries-
go para las mujeres el no respondera la imagen
maternal. Actitudes como el defenderun inte-
rés personal, ofrecerlos servicios a cambio de
una retribuci6n, son miradas entonces como
componentes no especificamente femeninos.
Estas caracteristicas se oponena las habilidades
necesarias para podernegociar.

Por ejemplo, se supone que una buena mujer
debeser incondicional, pues quien plantea con-
diciones deja de estar siempre disponible, cual-
quiera que seanlas pretensiones o exigencias
planteadasporlosotros. Esto va en contravia de
la negociacién, porque para negociarno se re-
quiere o exige abnegacién, se da por hecho que
las partes no tienen por qué renunciarvolunta-
riamente a sus intereses y no tienen por qué
dejarse avasallar 0 posponersus intereses.

De acuerdo con lo anterior, Clara Coria nos
plantea que las mujeres estén en una posicién
de mayor vulnerabilidad y menores recursos
para enfrentar una negociaci6n.Entre las cau-
sas deesta debilidad estan: el miedo al desamor,
la incondicionalidad, el confundiraltruismo con
solidaridad, las servidumbres encubiertas en las
concepcionestradicionales de mujer, el ceder,
no comoestrategia de negociacién sino para
aplacaral otro

o

evitar su disgusto, lo cual en-
cubre el temor al desamor. Esto encuentra sus-
tento en la dependencia femenina. Estos sinto-
mas0 limitaciones no son naturales, sino que

55. Coria, Clara. Las negociaciones nuestras de cada dia.
Paidés. BuenosAires. 1997



han sido creadas socialmente generandoinhi-

biciones, que luego son utilizadas para demos-

trar la supuesta debilidad de las mujeres.

Nos plantea, también, c6mo muchas mujeres y
hombresantelas dificultades que tienen para ne-
gociarutilizan el recurso de la sexualidad (ob-
viamente desde un lugar distinto). Recurrir al
sexo para tramitar situaciones que nadatienen

que verconelsexo,y paralas cuales nose esta
preparado(a)es un recurso que produce maspér-
didas que ganancias, sobre todo para las muje-

res.

Las condescendencias de las mujeres terminan
convirtiéndose en sumisiones, en violenciasin-

visibilizadas: porqueel silencio autoimpuesto y
las autopostergaciones terminan sacralizando
los roles femeninos. El ceder aplacatorio que
utilizan muchas mujerestiene su rafz en el mie-
do, miedo a quelosotros se enojen lesretiren
el amor. En este sentido, se puede considerar que
es menosviolento negociar que ceder, porque
quien cede se puedeestar violentando a sf

mismo(a).

Clara Coria tambiénse detienea analizarelal-
truismo como una caracteristica femenina, ana-

liza cémo, ademasde generosidad,el altruismo

implicalas siguientes caracteristicas: genera vin-
culos unidireccionales, exige la incondiciona-

lidad del altruista, pero resulta que la incondi-
cionalidad orientada en un sdélo sentido genera
una estructura jerdrquica, una disparidad, una
relacion jerdrquica entre el proveedor —el al-
truista— y el provefdo —quien recibela dadi- ”
va—, genera mutuas dependencias, lo cual es

contrario a la ética de la reciprocidad. Los re-
nunciamientos que aparecen como femeninos
esperan una compensaci6n, esperan algo a cam-
bio, acumulan cuentas por cobrar.

Segiin la autora mencionada,otro de los obsta-

culos para afrontar una negociacién en condi-
ciones de mas equidad es la dependencia, que  
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es una caracteristica que ha sido adscrita a lo
femenino desarrollando procesos educativos
encaminadosa perpetuarla. Las mas sobresa-
lientes son la dependencia econdémica,legal, po-
litica y cultural. Quien depende econdmicamen-
te pierde autonomfa, quien depende legalmen-
te no puede defendersus derechos. En el mun-
do de las mujeres hay casos de quienes sopor-
tan relacionesviolentas argumentandola depen-
dencia econémica. La consecuencia de la de-
pendencia es la vulnerabilidad. Muchas muje-
res aceptan la dependenciay se aferran a sus
beneficios secundarios, pero resulta que la de-
pendencia es inversamente proporcional a la
capacidad de negociaci6n.

La dependencia ponea quienseinstala enella
en un lugar por debajo, con relaci6nal queter-
mina estando por encima. Las mujeres han in-
ternalizado las jerarqufas, internalizando tam-
bién en su propia subjetividad los privilegios
otorgacosa los varones. De ahi que podemosver
que muchas madres reproducen consushijosdi-
chosprivilegios, y de generacién en generaci6én
han transmitido a sus hijas estos mensajes que
niegan sus derechos y permitenlosprivilegios
de los varones.

Ser sujetas(os) de derecho
No se deben confundir los privilegios con los
derechos. Aunquetanto los privilegios comolos
derechos otorgan ventajas y beneficios, los de-
rechos tienen un cardcter universaly los privi-
legios son exclusivos y son inversamente propor-
cionales a los derechos. A mayoresprivilegios
de algunos, menores derechos de muchosy vi-
ceversa. Los privilegios establecen jerarqufas
que impiden la paridad, que colocan a quienes
carecen deellas en el lugar de subordinaci6én.
Las jerarquias formalizan losprivilegios®®.

56. Coria, Clara. Ibidem.



Para poder negociar en condiciones de equidad,
es necesario sentirse sujetas(os) de derecho,
merecedores(as) de derechos. Quien se siente
sujeta(o) de derechose da permiso para nego-
ciar. Es casi imposible sostener una negociacién
cuando quien negocia se siente conflictuado
comopara poder defenderlos propiosintereses.
Por eso, Clara Coria también nosplantea que
casi cualquier negociaci6n termina siendo una
negociacidnconsigo mismo(a), pero por la com-
plejidad que implica esta negociaci6n, termina
siendo lo dltimo que se aborda.

Ser sujeto(a) de derecho
implica sentirse y creerse
merecedor(a) de derechos
Confrecuencia, quienes detentanprivilegios son
reacios a otorgar derechos. Los derechos gene-
ran un planodeparidad indispensablesin el cual
noes posible negociar, y dicha paridad sélo pue-
de lograrse cuandola propia subjetividad ha
legitimadolos derechos, otorgados o no.Poreso,
es importante trabajar con las personas cuando
se esta tratando la negociacién como via para
el tratamiento delos conflictos, o como forma
de reivindicar derechosante otros(as): nos sen-
timossujetos(as) de derecho, merecedores(as) de
derechos?

No basta con decretar los derechos para que
los(as) beneficiados(as) lleguen realmente a "sen-  

tirse con derecho", porque para que un derecho
se ejerza comotal es necesario que esté legiti-
madoporla propia subjetividad. Algunas mu-
jeres han accedido a espacios politicos, por
ejemplo, con el padrinazgo de algin var6n, pero
actuan en calidad de delegacién de una autori-
dad masculina. Actdian legalmente como muje-
res que ejercen un derecho quela sociedad les
ha reconocido. Sin embargo,su propia subjeti-
vidad puede continuarsin legitimar su propio
derecho y respondiendo de manera subordina-
da a mandatosajenos.

Comosalida a estos obstdculos que se presen-
tan en las mujeres para poder negociar, Clara
Coria nos propone desnaturalizarestas inhibi-
ciones, mostrando cémo son producto de la
sociedady la cultura y asf se favorece el apren-
dizaje de técnicas y habilidades para la nego-
ciacion.

Consideramosque estos son elementosvalidos
para trabajar, también, en otras dimensiones,
pues la experiencia del trabajo no sélo con
mujeres sino también con comunidades,nos
muestra que no basta con que se Capacite en
derechos o que se informe delas politicas pu-
blicas, o se tenga conocimiento de las leyes que
protegenun determinadosectorsocial, es nece-
sario sentirse sujeto(a) de derecho para autori-
zarse a hacerun ejercicio decidido de dichos
derechos.

La ideologia delguerrero tiene, por lo demés, su propio agenciamiento
simbélico:la paranoia. Esta exaltacién de la explicacién causal que
divide al mundo, de manera maniquea, entre amigos y enemigos, bus-
ca mantenerse, a como dé lugar, a distancia de la ternura."

Luis Carlos Restrepo

En 1997deltotal de victimas de homicidio, el 93% corresponde al
género masculino, con una razén de 13 hombres por una mujer. El
promedio de edaddelas victimas fue de 32 afios. El 31% de estos ho-
micidios fueron motivadospor ajustes de cuentas.



"Cada portadorde revolveres un sepulturero anticipado, es un dios al revés. En
efecto, los dioses fueron concebidosen la bruma del tiempo como demiurgos,
como creadores. De su impetu poderoso emergié toda agua y toda carne. Los
asesinos —y cada hombre armadoesla escritura de un asesinato— realizanel
trabajo inversoal de los dioses, el de la destrucci6n. Son antidioses, borrado-

res, caos con bigotes y con cadenasde oro en el pecho.
Arturo Guerrero

En lo que respecta a la guerra, los hombres han estado peleandoy destruyén-
dose mutuamente desde que conocieronel uso de las armas, ya sea para so-
brevivir al hostigamientode tribus guerreras o porterritorio, por creenciasreli-
giosas, por mujeres y hasta por el placer de pelear, cosas que atin contindan
haciendo. Los hombreshanpracticadoIa violencia contra sus semejantes, contra
simismosy contra las demas especies del planeta ya demasiado tiempo, lo que
obliga a preguntarnossi esta vieja forma de manejarlos conflictos y los impul-
sos agresivos es atin de algunautilidad en una era tecnoldgica o si terminard
pordestruirnos.

Frank Cardelle

.. para miuna sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejoresconflic-
tos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir, no a pesar deellos, sino pro-
ductiva e inteligentemente en ellos. Que sdlo un pueblo escéptico sobrela fiesta
de la guerra, maduropara el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.

Género,conflicto armado y guerra:
Rompimiento, deconstruccion
reconstrucci6n de nuevas

identidades. Hasta qué punto una
guerra rompelosroles de género?

La pregunta quesurge al abordareste temaessi
las grandes conmocionesdela sociedad gene-
ran las condiciones para que se presenten cam-
bios o quiebres enlosroles y en las identidades
de género.En esta légica, nos podriamos pre-
guntar por ejemplo en Colombia, jcudl esel
impacto de una conmocién comola guerra en
la sociedad?, squé genera esta guerra enlasiden-
tidades de género? y ;qué sectores sociales se
ven afectados?

Si los significados de género y relaciones de
poderestan intrinsecamente unidos, squé cam-  
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Estanislao Zuleta®”

bios pueden afectar estas relaciones? Segtin la
historiadora Joan Scott, estos cambios, ya sean

en términos de avance 0 retroceso, pueden pro-
ducirse por conmocionespoliticas masivas que
sometenalcaoslos viejos rdenes. Por ejemplo,
las guerras, una crisis demografica, modelos

cambiantes de empleo la aparici6n de nuevos
simbolos.

Es evidente que la exacerbaci6ndela violencia
producidaporla guerra afecta al género huma-
no, y en ella se producen consecuencias tanto
para los hombres comopara las mujeres. A lo
largo dela historia las guerras han repercutido
en los roles de hombres y mujeres, se han pro-
ducido cambios que vuelven a reacomodarse en
las é€pocas de posguerra.

57. Zuleta, Estanislao. Sobre la guerra. En: Sobrela ideali-
zaci6n enla vida personaly colectiva. Procultura.1985.



Mh

También es una constante el hecho de que en
las guerras son los hombres los que engrosan las
filas de los ejércitos y representan el mayor nd-
mero de muertos y el ntimero de mujeres en los
grupos armadossiempre es bastante mas redu-
cido (en Colombia se da unacifra de maximoade

1a 10). Pero también es una constantela ins-
trumentalizacién de las mujeres enlas tareas de
la guerra. En tiempo de confrontaci6n armada
se incrementala violencia intrafamiliar y sexual,
a las mujeresse les convierte en una mercancia
a la que accedenlos vencedores y en muchos
casossu Cuerpo es convertido en botin de gue-
tra, la violacién de las mujeres se convierte en
una forma de ejercer podery pisotearla digni-
dad del contrincante.

Las estadisticas nos muestran que en nuestro pais
la guerra produce mas hombres muertos por
asesinatos y las mujeres se reportan como la
mayorparte de la poblacién afectada porel des-
plazamiento, junto a los nifiosy las nifias.

Es muy importante para quienes tienen inquie-
tudessociales y educativas, el tener en cuenta,

en el caso colombiano, qué efectostiene el con-
flicto armadoen la vida de hombres y mujeres,
cémolo viven, cémo lo perciben, qué cambios
ha producidoen sus relaciones de género,en su
concepciéndela ley, la norma, lo colectivo, lo
ético, la muerte, la vida y el amor. También es

importante cruzar estas dimensiones con una

mirada generacional, ya que la afectacién no es
la mismapara los(as) jovenes quepara la pobla-
cién adulta.

En la experiencia de una institucién que trabaja
desdeunaposicién feminista con un enfoque de
género, comoes la Corporacién Vamos Mujer*,
la mismarealidad la ha colocado defrente a la
urgencia de desarrollar un trabajo con uno de
los efectos de la guerra comoesel desplaza-
miento. Inicialmente se buscaba incidir desde
una PG en la maneraparticular comoel conflic-
to armadoesta afectando a las mujeresy a los  
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hombresde diferentes regionesy localidades de
Colombia. Posteriormente, este trabajo se ha
convertido en un territorio o escenario para re-
interpretar problematicas y recrearlas formas de
intervenirlas. La guerra es unarealidad en la que
se puede recrearel ejercicio de la de-construc-
cién, construcci6n, de nuevasidentidades, men-

talidades, subjetividades, actitudes y formas de
relacion entre ambos génerosy de estos con el
mundo queles rodea.

Las poblacionesafectadas porel desplazamiento
viven un quiebre de muchosdelos roles que
forman parte de su identidad de género. Este
quiebre no se produce comoefecto de un cam-
bio en las mentalidades y subjetividades, ni
comounatransformaciénsocial en la que se ha
elaborado que mantenerla expresién del ser
mujer y el ser hombre, comoestructura rigida
del deberser de género, reduce profundamente
las posibilidades y alternativas de desarrollo hu-
mano. Este quiebre se presenta comounaestra-

tegia de supervivencia, debido a las condicio-
nes limitadas ofrecidas porel medioparala sa-
tisfaccién de sus necesidades, por la ruptura con
sus referentes comunitarios, familiares y perso-

nales y por una dindmicasocial que las expone
a re-aprenderrelaciones sociales.

En mediodel desarraigo que produceel despla-
zamiento, se ha podido constatar como los hom-

bres son reducidos casi a nada cuando pierden
su papel de proveedoresdela familia, pues la
gran mayoria se sienten marginados, sin autori-

58. Mazo,Clara Inés. Informefinal del proyecto “Capacita-
cién en Derechos Humanos con hombres y mujeres des-
plazadosporla guerra en la via de devolverles algunas
luces de esperanza como sujetos de derecho” 2000.
Consultar este documentoinédito.
Mazo, Clara Inés; Valencia, Ménica; Fernandez, Soffa.
Sistematizacién inédita del proyecto “Capacitacién en
derechos humanos, con mujeres y hombres desplazados
porla guerra en la via de devolverles algunas luces de
esperanza comosujetos de derecho”. Corporacién Va-
mos Mujer. 1997-2000.



dad conescasasposibilidades de ser produc-
tivos en un medio ajeno a su antiguoterritorio.
Esta posicidn sdlo es compensada cuandologran
insertarse en alguna labor productiva y/o comu-
nitaria. También se puede ver cémo los hombres
desean retornara su lugar de origen en caso de
que las condiciones de seguridad cambien.

Para las mujeres, el desplazamientohasignifi-
cado un gran dolorporla pérdida de sus afec-
tos, una gran sobrecarga emocionaly detraba-
jO, porque a su rol tradicional como amas de
casa y reproductoras, se le suma ahora el de
proveedoras. Pero la dindmica de la ciudadles
ofrece algunas oportunidades econémicas,ofer-
ta que sigue siendo bastantelimitada y mal re-
munerada. Sin embargo, muchas de estas mu-
jeres no desean retornar a su lugar deorigen,
porque sienten que las circunstancias las ha
colocadoenotro lugar. En esta linea de andlisis
vale precisar que las mujeres acceden a traba-
jos domésticos muy mal remunerados(trabajos
en casas de familia y en la economia informal),
pero queal ser un trabajo pagado adquiere un
cierto reconocimiento social y se les convierte
en una fuente desatisfaccién personal, asi sea
muyinsuficiente.

De nuevo, comoen otras épocas de guerra,el
asumir nuevosroles que les implican sobrecar-
ga de trabajo, les permite a las mujeresvariar su
posicidn social, pero esto representa un incre-  

44

mento ensu trabajo como amasde casa, madres

y ahora proveedorasy lfderes comunitarias. Ellas
obtienen a cambio una mayorvaloraci6n,en la
posicién y en la condicién. De nuevo vemos
cémola sociedad continta delegandoenellas
la responsabilidad de soportar —sustentar— la
estructura social y econémicadela familia y la
sociedad en tiemposde guerra.
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CONSECUENCIAS PRACTICAS
DEL ENFOQUE DE GENERO

Elementos de una pedagogia y una
metodologia de género

Articular raz6n, intuicién y emocién
EI desarrollo de la modernidad preconizala ra-
z6n comola Gnica forma de conocimiento,

comola formaideal, y desechaotras formas de
acercamiento a la verdad como puedenserlas
que se obtienena través del mito y la poesia.El
mito es un saber no dicho racionalmente, pero

queda sentido existencial a verdades humanas
profundas, indeciblesy dificilmente explicables
por medio de la razény la ciencia.

Las organizaciones de mujeres hanreivindica-
do parasf y para la humanidad otras formas de
acercamiento al saber —que no excluyen las
racionales— comolas intuitivas, la poesia, las

que parten dela cotidianidad, dela vivencia de
los sujetos. Esta visién tiene su sustentacidn en
una experiencia primordial de los sujetos hom-
bres y mujeres.

La sabidurfa de las mujeres ha sido nombrada
comointuicién, ésta es una forma de saber que  
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incluye formasafectivas e inconscientes de cono-

cer el mundo, que ha sido considerada como una

forma negativa, porque no es valorada social-
mente como unacualidad del conocimiento.

Es importante rescatar que todoslos seres acce-
den al lenguaje por un contacto primordial a
través de la madre, a través del calor que se trans-
mite en el cuerpo a cuerpo;en esta relacién se
accede también a un saber, a unasabidurfa, a

una intuicién. No es gratuito que los procesos
de aprendizaje estén atravesadospor unarela-
cién de empatia o transferencia entre el(la)
alumno(a) y el(la) maestro(a). Podriamos decir

que el aprendizaje es mucho masfacil cuando
allf circula una relacié6n amorosa, en el sentido

amplio o universal del término®.

59. En este mismo sentido nosdiceel psiquiatra Luis Carlos
Restreporefiriéndose en este caso al proceso de incor-
poracién de la norma “la ternura da profundidad a la
identidad masculina, acercando el hombrea la sabidu-
ria. La ternura es, en el ambiente familiar, la pedagogia
de la norma. Cuandola normaesensefiadasin calorafec-
tivo, es imposible tener porparte de los hijos, un acata-

miento responsable y maduro porparte dela autoridad.
Solo es efectiva la ensefianzadela ley que se acompafia
de ternura, puesla ternura es precisamente esa conjun-



El saber —no el conocimiento®°— debe pasar
porel cuerpo, porlos sentidos, porla propia vi-
vencia en la cotidianidad, por el compromiso
de la subjetividad, por el mito o la poesia y no
siempre se convierte o requiere Convertirse en

conocimiento racional. Ese saber ha sido pro-
piedad de las mujeres, ellas lo han mostrado,

aunque nolo hayanescrito, aunque no lo ha-
yan dicho.

Este saber intuitivo de que se aprende masfacil
a partir de la vivencia, de los sentidos, dela

valoraciénde lo cotidiano, cuando se ponen en
juego los afectos, cuandoel conocimiento pasa
porel cuerpo,porlas relaciones amorosas en-
tre todos los seres, ha sido puesto en juego en
las propuestas pedagégicas inauguradasporlas
mujeres para incorporaro asimilar la PG. Es asf
comose habla de que para trabajar con una PG
es necesario incluir la razén argumentativa, la
vivencia y la emocién.

El orden pedagégico, que permite pasar del sa-
ber al conocimientoy de éste al saber, precisa
del necesario pasaje por los sentidos y porel
mito; porque comodice Marcela Lagarde, la
experiencia de los movimientos de mujeres sin-
tetiza la experienciahistérica en la que cuerpo

y mente, cuerpoy afectos, raz6n y afectos, no
estén separados. Tanto las mujeres como los
hombres somos nuestros cuerpos y nuestra sub-
jetividad. * A la separaci6n entre cuerpo y men-
te, planteada por la modernidad, es importante
contraponerla incorporacién de la unidad y la
integraci6n de estas dimensiones que involucran
el cuerpo, la psiquis y los afectos.

cidn de fuerza y delicadeza que permite ejercerla auto-
ridad sin llegar a violentar ni aplastarla diferencia. Una
autoridad acariciadoraes la inica capaz de educar para
la libertad, al contrario de las autoridades frias y
agarradoras, que solo lo hacen para la sumisi6ny el
despotismo.” En : Palabra de Hombre. Libro publicado
Asesoria en planeaciony gestidn deldesarrollo con Pers-
pectiva de Género - Proequidad. GTZ.  
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De allf surge la propuesta de incorporartanto lo
racional, como lo subjetivo, la argumentacién
y laemoci6nen unproceso pedagégico quelle-
ve a modificarlas Identidades de género. Porque
las identidades son producto deideas,cultura,

lenguaje, de una historia y una experiencia per-
sonal. Es aqui cuando adquiere sentido el con-
cepto de posicién, comola posibilidad de que
las mujeres y hombres puedan asumirunaacti-
tud, una responsabilidad y una actuaci6n poli-
ticas frente al género, es decir: Unaposicién.

La subjetividad tambiénse pone derelieve cuan-
do desde las mujeres se involucran, en una de-
finicién de lo humano, dimensiones considera-

das porla tradicién de la modernidad comoirra-
cionales. Por eso, en nuestro medio es comtin

ver a las organizaciones de mujeres trabajando
propuestaspoliticas publicas en las cuales se
articula lo simbdlico, lo poético y lo mitico. Se
intenta, asf, recuperar otras dimensiones de la

subjetividad que nos aportan a reconstruir otras
dimensiones dela politica, del ser y el estar en
el mundo®.

Deconstruir / reconstruir / construir
las identidades de género
El enfoque de géneroy la PG, en el orden me-
todoldgico, han recogido tambiénlos aportesdel
pos-estructuralismo de Derrida, Kristeva y Tere-
sa de Lauretis, quienes plantean la necesidad de
deconstruir-reconstruir-construir nuevos referen-

tes identitarios de género. Subvertir las estruc-

60. Entendido aqui comola acumulacién argumentativa de
informaci6n, quepasa porlo cognitivo pero que no ne-
cesariamente compromete un compromiso subjetivo, la
vivencia practica y cotidiana del sujeto.

61. Lagarde, Marcela. Enemistad y sororidad: hacia una nue-
va cultura feminista.Isis internacional. Ediciones delas
mujeres. No. 17, 1992.

62. Por ejemplo, la Ruta Pacifica de las Mujeres, propuesta
politica contra la guerra y porla tramitacidn negociada
del conflicto armado en Colombia, que surge desde 1996
y que se expresa por mediodellenguaje poético y de lo

simbdlico.



turas duales y dicotémicas, porquelas oposicio-
nes binarias y el proceso social delas relacio-
nes de género formanparte del significado del
propio poder, cuestionaro alterar cualquiera de
sus aspectos amenazala totalidad del sistema,
pone entela dejuicio las relaciones de poder y
abrela posibilidad de generar nuevosrelaciona-
mientoscruzadospor la mediaciony la sociali-
zaci6nentrelos seres, no por relaciones de do-
minaci6n. Para ello, proponen comparary ana-
lizar los discursos y practicas sociales y asf po-
der escapara las estructuras mentales que nos
esclavizan.

El enfoque de género permite que al visibilizar
y diferenciar los roles, actitudes y comporta-
mientos que se derivan de las identificaciones
genéricasy al trabajar por su deconstruccién, se
abrala posibilidad de levantar nuevas represen-
taciones que pueden tenerefectosen los roles
y comportamientosde los dos géneros, asf como
en lograr una mayor equidad®sociopolitica, y
nos prepara para comenzara hacer nuevosejer-
cicios de la democracia, entendida comoinclu-

yente, comodiversa, como capacidad de nego-
ciaci6nentre sujetos colectivos multiples, ya no
simplemente como un problema de mayorias y
minorias.

La deconstruccién es una herramienta metodo-
légica y pedagégica paratrabajar la PG los
conflictos. Esta se convierte en unaestrategia que
permite cuestionary transformar los imaginarios
de las personas, con miras a re-construir nuevos
sentidos, nuevas miradas. Veamos qué puede
permitirnosel ejercicio de la deconstruccién:

— Ladeconstrucci6n nos permite visibilizar lo
invisibilizado, ver c6moesainvisibilizacién

esta atravesada por relaciones de poder.

— La deconstruccién permite que el(la)

sujeto(a) se cuestione, se pregunte sobre lo
que hasta ese momento era una certeza, un
absoluto. Introducir un umbral deincerti-  
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dumbre posibilita un espacio para lograr
transformacionesde los imaginarios y re-
construir un nuevo horizonte.

La deconstrucci6n permite cuestionarlas re-
laciones binarias, dicotémicas, porque
cuandose realiza el ejercicio de colocar
estas dicotomfas en la propia vida y en la
vivencia, la realidad es mucho mas que
negro o blanco, o quela relaci6n entre ami-
gos (as) y enemigos(as), entre todo o nada,

entre buenos(as) y malos(as); apareceasf una
dimensién masrica, las matizaciones, las

ambigtiedades, las paradojas, otras dimen-
siones del ser, de la realidad, que toman

distancia del simplismo. Esto nos permite
realizar una ruptura conlas disyuntivasbi-
narias y ampliar las visiones hacia un nue-
vo campo queincluye la complejidad, que
empuja a que se quiebren nuestros rigidos
esquemas.

En el ejercicio de la deconstruccién es im-
portanteir a los origenes, a las rafces etimo-
légicas de las palabras, a los homénimos y
sindnimos, puestras de ello encontramos
otros sentidos. Nos hemos preguntado, por
ejemplo, spor qué las mujeres le dicen e/
destino a los oficios domésticos?

Para realizar un ejercicio de deconstruccién
es muy importante partir de la vivencia de
cada persona, qué significa para mi esta
palabra, este concepto, este problema, qué
meensefid o qué mensaje me transmitieron
mi padre y mi madre sobreello, qué mensa-

63. El término equidad es la manera como seviene expre-
sando en nuestro medio,la reivindicaci6n social de las
mujeres en lo concerniente a lograr iguales derechos y
oportunidades. Asi es asimilada en la llamadaPolitica de
participacién y equidad de las mujeres, que se conden-
sa en un programa gubernamental —proequidad—. Al
respecto ver: Tob6n, Coral Ménica y Guzman Perdomo,

Jorge Enrique. Herramientas para construir equidad en-
tre hombres y mujeres. Manualde capacitaci6n. Proyecto
Proequidad. Santafé de Bogota. 1995.



je he recibido socialmente, cualesel ideal
o debersersobreesto, por ejemplo, sobre lo
que deben ser un hombre o una mujer. Ha-
cereste tipo de ejercicio permite encontrar
relacionesentre la vida personaly los con-
textos sociales, culturales e institucionales.

Analizarlos roles, necesidades prac-
ticas e intereses estrategicos

Los muchos manuales sobre PG nos plantean

que el andlisis con un enfoque de género per-

mite analizar de una manera comparativa los

roles reproductivo, productivo, comunitario y or-
ganizativo, analizar cémo funciona cada rol, la

participacién de mujeres y hombres,el tiempo,
la energia que utiliza cada uno(a), los recursos
y los beneficios a los que tienen acceso.

Estos manualesson la guia de trabajo de insti-
tuciones gubernamentales y no gubernamenta-
les en la formulaciénde planesestratégicos, de
programas, proyectosy en los planes de reestruc-
turacién organizacional.

En relacién con las mujeres, se habla de que es
muy importante ver hasta qué puntose da la mul-
tiplicacién de roles, sobre todo cuandoellasfor-
manparte de espacios comunitarios y organiza-

tivos; esta idea es introducida por Caroline Moser
y Maxine Molyneux®(ellas se refieren al rol re-

productivo, productivo, comunitario). Estas auto-

ras introdujeronla idea de analizar la PG en los
proyectos con preguntas como: scuantas muje-
res y cudntos hombres beneficia el proyecto?,
sddndeestan ubicados?, squé lugares ocupan en
la comunidad?, squétanto estan satisfaciendo

estos proyectos las necesidadespracticase inte-
reses estratégicos de las mujeres?, ;el proyecto
contempla beneficiosy recursos para beneficiar
a ambosgéneros?, 3cdmoestan asignados?

En relacién con los recursos, que pueden ser
econdémicos, politicos, de tiempo,etc., se pue-

den introducir interrogantes basicos como:  
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3A qué recursos tienen acceso mujeres y
hombres?
3Sobre qué recursostienen control?
3Qué implicacionestiene ese acceso y ese

control?
3Cémose puedeintervenir para que el ac-

ceso y el control® de los recursos sean mas
equitativos?

En relacién conlos beneficios, que pueden ser
la propiedad,la educacién y la formacién,el
poderpolitico,el prestigio, el estatus y las opor-
tunidades para abordarnuevosintereses de pro-
visién de necesidades basicas como alimento,

vestido, vivienda, ingreso,etc. , algunas pregun-
tas claves para analizarel accesoa ellos pueden

ser:

— 3;Qué beneficios reciben tanto mujeres
como hombresdel trabajo productivo, re-
productivo, comunitario y del uso de los re-

cursos?

Sobre qué beneficios tienen control?
3Cémopuededarse una apropiacién mas
equitativa del acceso y control de estos be-

neficios?

Ampliando lo anterior, se entiende por necesi-
dades practicas 0 basicas, las concernientesal
mejoramiento de las condicionesdevida(traba-
jo doméstico,servicios basicos, vivienda, nece-

sidades que favorecen al conjunto de la comu-
nidad, pero no implican la emancipaciéndelas
mujeres) y por intereses estratégicos, los que

permiten un cambio enla posicién, queriendo

64. Moser, Caroline. Las mujeres en la planificaci6n del de-
sarrollo: Necesicladespracticasy estratégicas de género.
Traducidodel inglés y sintesis de Teresita Hernandez y
Clara Murguialday. Puntos de Encuentro. Nicaragua.
Fotocopia sin fecha.
Acceso: Tener la oportunidad deutilizar determinados
recursos para satisfacer necesidadese intereses persona-
les y colectivos.
Control: La posibilidad de utilizarlos y tomar decisiones,
de manera permanente, sobre la aplicacién de los mis-

mos. Tener poderpara decidir sobre el uso o el resulta-
do de los mismos.

65.



 

referirse asia las oportunidadesde participar en
la gestion y decisién no sdlo de los proyectos,
sino sobresu propia vida y también en el Ambi-
to social y politico, con miras a lograr una so-
ciedad més justa y equitativa entre hombres y
mujeres, de la cual se erradiquela violencia de
género. La PG no jerarquizalo practico o lo
estratégico, sino quetiene en cuentasusdiferen-
cias, pues cada una deestas implica abordajes
diferentes y en la medida delo posible deben
trabajarse conjuntamente.

En esta mismadireccién, la perspectiva de gé-
nero busca elevar la capacidad deinterlocuci6n,
concertacién y negociacién de las mujeres con
los distintos agentes ptiblicos, privados y socia-
les con quienesse relaciona en su hacercotidia-
no;porello el trabajo por lograr el empodera-
miento y posicionamiento de las mujeres es una
labor que debearticularse a los planes, progra-
masy proyectos.

Sonlas autoras antes mencionadas quienes in-
trodujeron el concepto de Planificacién de Gé-
nero en el desarrollo y cémo es importantete-
ner en cuentalas necesidadesdiferenciadas de
mujeres y hombres, de acuerdo con roles, res-
ponsabilidades, asi como intereses especificos.
Esta planificacién con enfoque degénerose ha
venido incorporandoenlos planesde organis-
mos internacionales, agencias de cooperacién,
organismos gubernamentales y no gubernamen-
tales, en muchos casos de una manera mecani-

ca e instrumental.

Dotarse de una mirada comparativa
Es importante tener en cuenta que cuando se
trata de trabajar con un enfoquede género hay
queincluir siempre una dimensién comparati-
va entre hombres y mujeres, asf el trabajo que
estemosrealizando sea sdlo con hombres, con
mujeres, o bien, con grupos mixtos. Un punto
de partida cuando se trata de deconstruir ima-
ginarios y prejuicios con relacién al género, es  
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explorar cémoestan o son, qué percepciones
tienen, qué piensan hombres y mujeres; cémo
se representan y viven lo femenino y lo mascu-
lino. La PG permite cuestionarla asignaci6nri-
gida delosroles y las representaciones asigna-
das a hombres y mujeres, para asf trabajar por
su deconstrucciény abrir la posibilidad de cons-
truir nuevas representaciones, que tengan efec-
tos en el comportamiento delos dos géneros; asf
se abren puertas para flexibilizar los roles, las
representacionesy las prdcticas estructuradas de
manerarigida.

Comose puede deducir entonces, un enfoque
de género no puedeprescindir de una mirada
comparativa que nos muestre comola realidad
estd Ilena de afinidades, disparidades, igualda-
desy diferencias. Estas relaciones atraviesan el
ser, hacer, sentir y pensar de hombres y muje-
res. El mirar comparativamente nos permite ver
las oposiciones enunciadasy constatar que los
universos femeninos y masculinos tienen luga-
res de encuentro y desencuentro. Encuentro
porque ambosparticipan de lo humano.

Debemos, entonces, tener en cuenta las nece-
sidades, los intereses, las percepciones y los
sentires, las actitudes y posiciones de hombres
y Mujeres, con respecto a cualquier tema que
nos interese tratar, por ejemplo, los conflictos
institucionales, la violencia intrafamiliar, la vio-
lencia contra las mujeres, la conflictividad esco-
lar y comunitaria, el desplazamiento producido
porla guerra, etc. Poder identificar los diversos
sentires, percepcionese intereses puededarcla-
ves importantes para el tratamiento de los con-
flictos.

Es importante, ademas, que cuandoserealice un
trabajo con PG se puedahacerun andlisis com-
parativo de los impuestos y mensajesculturales
sobre los hombres y las mujeres, analizando y
visibilizando las pérdidas y ganancias que de ahi
devienen para unosy otras.



Obviamente, un trabajo con un enfoque de gé-

nero busca lograr cambiosderoles, de actitud
y de posicién en el mundoy propiciarigualdad
de oportunidades y de acceso recursos.Esto,
porqueel enfoque de génerotiene un trasfondo
politico subvertor, ya que aspira a transformarlas
relaciones de inequidad, dependencia y domi-
nacién que la sociedad ha construidoentre los
dos géneros.

En los contextos organizacionales institucio-
nales también es importante realizar un andlisis
de género.Para ello se tienen en cuenta:

— Las normasy procedimientos delasinstitu-
ciones dondeestan presentes tanto hombres
como mujeres.

— Elanilisis de la aplicacién de las normas, sus

diferencias formales, el acceso a la toma de

decisiones, los factores queinhibenla par-
ticipacién de las mujeres y los que pueden
conducira la auto-inhibicién. Esto implica
analizar las estructuras formales e informa-

les, el poder formal e informal, las redes de

relacién que circulan en el grupo.

— Las oportunidades para mujeres y hombres
dentro de la organizaciéno instituci6n.

— La identificacién de las oportunidades que
brinda la organizaci6n institucién para
permitir a mujeres y hombresdesarrollar sus
capacidades y realizar progresos.

— Las percepcionesenlosdistintos niveles de
la organizaci6no institucién sobre los temas
de género y comoafectan su trabajo.

Preguntas claves para analizar como
funcionanlas relaciones de género enla
organizacion institucion:
3Cémoesta organizadala institucién?
3Cémose llevan adelante las actividades?
3Cémose toman y quiénes tomanlas decisio-
nes en la institucion y sobre las actividades?  
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Es importante analizarlas diversas
relaciones entre los géneros

Algunas de las relaciones que podemosanali-
zar desde un enfoque de género®:

Relaciones de poder: Permiten identificar con-
flictos, ausencias y presencias: oposicionesy en-

cuentros, prestigio, jerarquias y marginalidades;
exclusiones e inclusiones; subordinaciones, do-

minaciones y complicidades; necesidadese in-

tereses de hombres y mujeres, en tanto tales,
en los diferentes espacios y tiempossociales.

Relaciones de proporcionalidad: Establecen la
representatividad o sub-representatividad numé-
rica de hombres y mujeres respecto de una mis-
macuesti6n.

Relacionesde valoracién: Nos permiten pregun-
tar por aquellas operaciones de la cultura que
ponen en desventaja y atribuyen mayor o me-
norvaloracion social a hombresy a mujeres, a
lo femeninoy lo masculino,e intentan descifrar
cémose expresan estas relaciones, que a su vez
implican relaciones de poderen significaciones,
instituciones, practicas, discursos e identidades.

Esta perspectiva nos muestra cémo nohabria nin-
gin problemasilas diferencias gozaran deigual
valor en la construcciénsocial, pues permitirian

el desarrollo de hombres y mujeres en igualdad
de condiciones y de acuerdo con necesidades e
intereses. Pero comoenelsistemapatriarcal, en

el sistema sexo-género vigente el paradigma es
lo masculino, las relaciones de género se deli-
nean sobreesta visidn androcéntrica, que invi-
sibiliza, excluye y subvalora lo femenino.

Relacionesdistributivas: Enuncian el juego de
distribuciones reales y/o simbdlicas, de hombres

66. Londofio, Argelia. La categoria y la perspectiva de géne-
ro en el andlisis de lo social. Ponenciaen el VII congre-
so nacionalde sexologia. Medellin, Colombia, mayo 23

de 1996.  



 

y mujeres, lo femenino y lo masculino en deter-
minadosespacios, tiempos, formas de comuni-
caci6n, normatividades, roles y funciones, valo-

raciones y atributos.

Otrosaspectos para tener en cuenta

Cuandosetrata de realizar un diagnéstico o una
exploracién cuantitativa 0 cualitativa, la PG nos
convocaa:

— Recoger informacién diferenciada o des-
agregada de hombres y mujeres.

— Ndmero de hombres y mujeres.
— Explorar qué quieren lograr y qué proponen

unosy otras.
— Tipo de respuestas que buscan.
— Analizarlos tipos de trabajo de cada uno(a).
— Los temasde interés de cada uno(a).
— Diferenciar quiénes hacen propuestas, quié-

nes tomanlas decisiones y quiénesgestio-
nan las acciones.

Generalmente se constata en las organizaciones
sociales y comunitarias que las mujeres partici-
pan en un mayorporcentaje, pero no se da una
explicacién de este fenédmeno, no parece ser
algo que preocupe,es algo que no se quierever:
por qué acudeny participan mas las mujeres
que los hombres?, spor qué son los hombreslos
que dirigen o tomanlas decisiones? Asi mismo,
se constata que en los cargos de direccién es-
tan una mayorfa de hombres: ;cémolograr un
equilibrio en esto?, scémo lograr una negocia-
cién y una distribucién detareas y oficios para
quela participacién de las mujeres no les im-
plique una sobrecarga de trabajo?

Para tener en cuenta la PG en elandlisis y
la tramitaci6n de los contlictos, se pue-
den mirarlas siguientes ideas al respecto:

— Diferenciarlos tipos de conflicto” y c6mo
estan colocadosalli tanto hombres como
mujeres.  

— Analizar actitudes y formaspreferenciales de
tramitaci6n de los conflictos de hombres y
mujeres.

— Tener en cuenta la habilidad para lograr
acuerdos de hombres y mujeres.

— 4Comoestan representados los hombres y
las mujeres en los espacios de representa-
ci6n y decisién de los conflictos?

— Teneren cuenta la divisién del trabajo, los
roles desempefiadosenla vida familiar, co-
munitaria o de la organizacién de acuerdo
con el medio quesetrate, analizarsu rela-
cidn conlos conflictos y en la tramitacién
de los mismos.

— $Hay negociaci6n derolesy reparticién del
trabajo, por ejemplo, en el Ambito domésti-
coe

— 3Quétal es la capacidadpropositiva y pro-
activa tanto de hombres comode mujeres?

— Existe rotacidn de cargosen la organizaci6én
O institucién?

— Hayindiciosen el grupou organizacién de
una resignificacién delas identidades?

— Tanto hombres como mujeres pueden ha-
cer un reconocimiento deintereses, sentires

y percepcionespropias?

Gestar espacios donde tanto
hombres como mujeres puedan
expresarse tranquilamente
Desde una perspectiva de género se debetener
en cuenta la necesidad de metodologias y espa-
cios especificos para mujeres y hombres. En
experiencias de trabajo desarrolladas con gru-
pos mixtos se evidencia la necesidad de gestar
espacios diferenciados para que las mujeres

67.0 tipos delitigios, en el enfoque construidoalinterior
del IPC, parael tratamiento y mediaci6n de los conflic-
tos.



puedan hablar, por ejemplo, sobre las diferen-
tes violencias y la afectacién queellas sufren; lo
mismo sucede cuandosetrata sobre la sexuali-
dad. Hay problematicasy temasfrente a las que
se requieren espaciosdiferenciadosde reflexién,
antes que procedera socializarlos diversos pun-
tos de vista de mujeres y hombres.

Trabajar con género y conflicto
moviliza aspectos personales
y subjetivos
Cuando seinvolucranla perspectiva de género
y el andlisis y tramitacién de conflictos, se pue-
de constatar que se movilizan aspectos quetie-
nen quever conlo subjetivo personal, tanto en
las personas que reciben la formacién como, en
muchos casos, en los formadores(as) o

facilitadores(as) del proceso, porquelos conte-
nidos tienen mucho queverconla vida e histo-
ria personales. Mucho mas, cuandosetrata de
mediaci6n tercerfas en los conflictos. Por eso,

es recomendable canalizar estos aspectos con
asesorfas externas al proyecto o a la organiza-
cidn, para atenuarel nivel de involucramiento
personal enlas realidades de la gente con la que
se trabaja, las poblaciones y/o las comunidades.
De esta manera se puede garantizar un trabajo
formativo, una mediacién o terceria mas respon-

sable y con un compromisoético.

Este tipo de circunstancias se observan, por
ejemplo, en los(as) funcionarios(as) encarga-
dos(as) de atender casosde violencia intrafami-

liar y contra las mujeres. Generalmente, la his-
toria personal moviliza cosas que impiden tener
una escuchaactiva y mas desprevenidadeeste
tipo de problematicas. Lo mismo sucedecon las
personasque realizan mediaciones, conciliacio-
nes 0 tercerias en los conflictos, es necesario que
estas personas tengan formacién en escucha
para queasf no se involucren personalmente en
los casos tratados. También es importante que  
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valorar la pertinencia de tener una asesoria o
supervision de otra persona que pueda escuchar
a su vez al(la) mediador(a).

Usosdel concepto
género quese deben evitar

Género comosinénimo de mujer: En este cas-
o el uso del concepto no implica una toma de
posicién sobre las desigualdades entre muje-
res y hombres, ni posibilita un andlisis com-

parativo.

Géneroutilizado comovariable: Quienes hacen

este uso se limitan a recoger datos especificos
desagregadosporsexo,pero no hay ningtintipo
de intervencién,ni de analisis sobre lo que es-
tos datos revelan y su funcién en los proyectos
sociales.

Género utilizado como una medida técnica y
no comounacategoria de andlisis: Esta es una
de las mayores instrumentalizaciones que se
ha hecho del concepto género. Actualmente
se habla de unaindustria dela planificacién y
de los proyectos, en esto ambitos no se consi-
dera el género como un enfoque analitico y
con capacidad subvertora, sino como una me-
dida técnica a la que hay que acogerse para
quese apruebeun plan, programa o proyecto.
En muchos casos pareciera que bastara con
cursos de una semana para convertirse en es-
pecialistas del género.

Géneroutilizado para sugerir que la informa-
cién sobre las mujeres es necesariamenteinfor-
macion sobre los hombres: Esta visidn conside-
ra que el mundode las mujeres formaparte del
mundo de los hombres. En este uso se rechaza
la utilidad interpretativa de la idea de diferen-
ciar y no tiene en cuenta que la experiencia de
los hombresnoesla experiencia y vivencia de
las mujeres. Incluso, que tanto los hombres
comolas mujeres, como género, puedentener,



de acuerdo con variables comoclase,etnia 0 ge-
neraci6n,diversas aproximacionesy percepcio-

nes del mundoy los problemas.

Género como cosmovisi6no vision panexplica-
tiva: Esto puede confluir a un monismo metodo-
légico, que pretendeserel tinico anilisis vali-
do, olvidando que la mujer y el hombre sonatra-
vesadosporotros aspectosen el ambito social,

politico, religioso, cultural y subjetivo. En algu-
nos casos se puedecaeren diluir la problemati-
ca de la mujer en el discurso de género y no se
tiene en cuenta que haysituaciones especificas,  
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subjetivas e histéricas, que la pueden afectar tan-

to como su pertenencia a un género.

Bibliografia recomendada
De la Cruz, Carmen. Guia metodolégicapara integrarla
perspectiva de género en proyectos y programas de de-
sarrollo. Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria
Gasteiz. Espafia. Trabajo coordinado por Hegoa.Institu-
to de Estudios sobre el Desarrollo y la Economia Inter-
nacional. 1998
Moser, Caroline. Las mujeres en la planificacién del de-
sarrollo: Necesidadespracticasy estratégicas de género.
Traducidodelinglés y sintesis de Teresita Hernandez y
Clara Murguialday. Puntos de Encuentro. Nicaragua.
Fotocopia sin fecha.



 

Profanacién delos eternos enemigos
José Pérez Olivares (Cuba)

Uso las mismas palabras de mi enemigo.

Digo cosas parecidas,

Frases, que en mi boca

Suenanigual a las suyas
Y significan lo mismo.

Cuando hablo

El habla.

Cuandocallo

El calla también.
Es que entre mi enemigo y yo

Apenashay diferencias;

Su grandeza, como la mia, es poca.

Su necedad, comola mia, abundante.

Demasiado rencor,

Demasiada muerte

Pasa silbando entre nosotros.

Y nada podré cambiar

Lo que hay de Capuleto en su voz,

Lo que hay de Montesco en sus ojos.

De nada sirve

Que meIleves a contemplarel alba,

O quelo Ileves a él

A escucharel estertor de las hojas

Cuandosoplael invierno.
Somos

Ciegos y espléndidos
En nuestro odio

(Comoesos animales
quebajan la cabeza

cuandoatacan).

Solo esto sé:
Que hablo

y él responde
con la vieja boca

que amay destruye.
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GLOSARIO®

Anidlisis de género: Busca documentar y comprenderlosro-
les, responsabilidades e identidades de mujeres y hom-
bres en un contexto dado. Los temasclaves incluyen: a.
Divisién del trabajo tanto para actividades productivas,
reproductivas y comunitarias; b. Acceso y control sobre
los recursos y beneficios; c. Factores sociales, econémi-
cos y medioambientales que influyen en los dos prime-
tos temas; d. La capacidad de tomar decisiones.

Androcentrismo: Considerarlo propio y caracteristico de los
hombres comocentro del universo, pardmetro de estu-

dio y de andlisis de la realidad y experiencia dela espe-
cie humana.Asi se confunde la humanidadconel hom-
bre-varon. Es una forma especifica de sexismo que se
manifiesta en la invisibilizaci6n de las mujeres y en su
falta de definicién.

Condicién de las mujeres: Concepto que alude al contexto
material que define la situacidn de las mujeres: pobre-
za, falta de acceso a la educacién,falta de capacitaci6n,

excesiva carga detrabajo,etc.
Conflicto: Dimensién estructurante, consustanciala los se-

res humanos. Un conflicto puede devenir en otros con-
flictos, por ello no hay una solucién o resolucién de los
conflictos, sino una tramitacién que permite dialectizar-
los y mostrar diversas vias para su tratamiento.

Discriminaci6npositiva: Mecanismoporel cualse intenta
compensarsituaciones de marginacién debidasa la dis-
criminacién. Unade estas metodolog/as es imponer cuo-
tas minimas para que los grupos marginados empiecen
a disponerde espaciossociales.

Empoderamiento: Uno delos conceptos fundamentales de
la perspectiva de género,incluye el fortalecimiento de
la posicién social, econdémicay politica de las mujeres.
Su objetivo es reducir 0 eliminarlas relaciones de poder
entre los sexos. El sentido del empoderamientono es po-
der ejercido sobre otras personas, en términos de domi-
nacion, sino poderser y existir , poder para.  
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Equidad:significa Justicia. Se refiere a una situaci6n de des-
equilibrio en la cual se busca compensarlas inequida-
des. Por ejemplo, por el hecho de habernacido mujer o
miembrode ungrupo social excluido y discriminado, se
crean mecanismos de compensaciénenlas leyes, cos-
tumbres y en habitos sociales, que sean capaces depro-
piciarla igualdad de oportunidades.Sin esta igualdad no
puedeexistir la equidad. La equidad se puede conside-
rar una metodologya para lograr la igualdad.

Género:Principio de organizaciénsocial y cultural que da
cuenta delas atribuciones simbdlicas, sociales, econé-

micas,juridicas, politicas y culturales que se le asignan
a las personas segtin su sexo.Estas atribuciones pueden
variar segtin el contexto histérico y cultural. Por ejem-
plo, mujeres y hombres puedencuidardelasnifiasy los
nifios y de las personas mayores.

Identidad: Lo realmente existente son las identidades cons-
truidas sobre multiples identificaciones que se constru-
yen y deconstruyen durantela vida de cada sujeto(a). En
la identidad confluyen elementos comola vivencia del
propio cuerpo,las relaciones primordiales conlos seres
mas cercanos, la vivencia de la sexualidad,la religion,

las ideologias, la clase, la nacionalidad, la edad,la et-

nia, la profesién y las preferencias subjetivas de todotipo.
Igualdad:Es la condicién de ser igual, basada en un princi-

pio filosdfico que esel de la equivalencia humana.Igual
valor trascendente, igual valor inmediato.Igual valor en
la norma, equivalencia en la norma.Para lograrla igual-
dad de génerose requieren cambios queafectan no sdlo

68. Elementos basicos tomadosde: De la Cruz, Carmen. Guia
metodoldégica para integrar la perspectiva de género en
proyectos y programasde desarrollo. Emakunde/Institu-
to vasco de la mujer. Vitoria Gasteiz. Espafia. Trabajo
coordinado por Hegoa. Instituto de estudios sobreel
desarrollo y la economia internacional. 1998.

 



la manera en quelas mujerestrabajan, viven y cuidan a
sus familias, sino también en como los hombres se im-
plican en ese proceso.

Necesidades practicas: Necesidades inmediatas de las mu-
jeres y los hombres (comida, vestido, educacién,etc.).
Lograrsatisfacer estas necesidades no cuestionala divi-
sion sexual del trabajo o el papel subordinado delas
mujeres en la sociedad. Las necesidadespracticas estan
relacionadas con las condicionesdevidasatisfactoria y
conla falta de recursos.

Necesidadesestratégicas: Surgen dela posicién de desven-
taja enla sociedad, sus cambiosse lograna largo plazo.
Representanlo que las mujeres y los hombres requieren
para mejorarsu posiciéno estatusen la sociedad, y uno
frente al otro. Esto se logra mediante estrategias de posi-
cionamiento 0 empoderamiento, propiciando la poten-
ciaci6n de las mujeres, que tengan mayor acceso a re-
Cursos, a una participacién mas igualitaria con los hom-
bres en la tomade decisiones.

Negociacién: Todos aquellos mecanismosconlos cuales se
intenta lograr acuerdos cuandoexisten divergencias de
intereses o deseos. La negociaciones poner de presente
el didlogo,la palabra, comola forma mas adecuada para
el tratamientodelas divergencias. En la negociacién hay
que estar dispuestos(as) a ceder algo a cambio deotra
cosa.

Perspectiva de Género: Asumiresta perspectiva,enla actua-
lidad, es asumirel compromiso para modificar la condi-
cidny la posicién de las mujeresy lograrasi un sistema
sexo-género mas equitativo y justo.

Posicién de las mujeres: Hace referencia

a

lascaracteristicas
sociales, econémicasy politicas que determinanla dis-  
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criminaci6n de las mujeres con relacién a los hombres.
Se puede medir enlas disparidadessalariales, en las Opor-
tunidades de empleo,enla participacion en niveles eje-
Cutivos y legislativos, en la vulnerabilidad a la pobreza y

a

la violencia. Trabajar sobre la posicién delas mujeres
es introducir cambiosenlas estructurasy factores quede-
terminanesa desventaja, esa desigualdad de oportunida-
des dentrode la sociedad. Tomar posicién implica asu-
mir unaactitud critica frente a la exclusién,la discrimi-
naci6n y la subordinacién,lo cual tiene consecuencias
6ticas en la subjetiva y cotidiana de cada sujeto.

Rol: Conjunto de funciones,tareas, responsabilidades y pre-
Trogativas que se generan como expectativas o exigen-
cias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumidoel
rol por unapersona,la gente en su entorno exige quelo
cumpla y pone sancionessi no se cumple. La misma
persona generalmente lo asume y a veces construye su
subjetividad, afectividad y valoracién en torno a él.

Sexismo: Mecanismoporel cual se conceden privilegios o
se practica discriminacién contra una persona en razén
de su sexo, impidiendola realizacién de todo el poten-
cial humano que posee.

Sexo:Identifica las diferencias biolégicas entre mujeres y
hombres, percibidas como universales e inmutables. El
sexo es determinadoporlos genes. Por ejemplo:sélo las
mujeres puedendara luz.

Sistema sexo-género: Conjunto depracticas, simbolos,re-
presentaciones, normasy valores quelas sociedadesela-
borana partir de la diferencia sexual. Este sistema deter-
minatanto la posici6n diferenciada de hombresy muje-
res comolas desigualdadesentre ambos, lo que ha con-
levado discriminacién y subordinacion de las mujeres.
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