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Nuestra economía,
nuestra autonomía, nuestro trabajo
y solidaridad para (a vida
Amparo Pillajo,
por el Movimiento de Mujeres de El Oro

Introducción

Entre risotadas Las co m p a ñ e ra s  suelen c o m e n ta r que  antes de v in c u 

larse a la o rg a n iza c ió n , d e sco n o c ía n  la im p o rta n c ia  de  su traba jo  en 
e l hogar, y  se so m e tía n  a los deseos e im p o s ic io n e s  de sus esposos, 

padres, h e rm anos, abue los  o  hijos. C ons id e ra b a n  q u e  n o  ten ía  im p o r

tanc ia  el levantarse te m p ra n o , a veces a las c u a tro  o  c in c o  de  la m a 

ñana, para p reparar los a lim en tos , alistar la ve s tim e n ta  y  los u n ifo rm e s  
de los n iños/as, o  lim piar, a rreg la r la casa, lavar y  p lanchar. T a m p o c o  

le daban va lo r al a c o m p a ñ a m ie n to  c o tid ia n o  a las tareas esco lares de  
los h ijos o  al a p o y o  p s ic o ló g ic o  q u e  b rindaban  a su fam ilia , c u a n d o  

hacía falta. T o d o  e s to  ju n to  a la crianza  de  anim ales, e l c u lt iv o  de  h o r
talizas, la a d m in is tra c ió n  y  d is tr ib u c ió n  de  los ing resos d e l hogar, e l 

c u id a d o  de los e n fe rm o s  y los anc ianos. Una jo rn a d a  q u e  b ien pu e d e  
te rm in a r a las nueve  o  d iez de  la n o ch e , y  aún m ás tarde.

M u ch a s  d e s c o n o c ía n  q u e  to d a s  estas a c tiv idades  son traba jo . Un tra 

ba jo  n e ce sa rio  para q u e  se m a n te n g a  la vida; q u e  las tareas de  c u id a 
dos que  rea lizan desde  m u y  te m p ra n o  hasta la n o c h e  p e rte n e c e n  a 

la d e n o m in a d a  e c o n o m ía  d e l cu id a d o . A la suya y  a la nuestra .

Ahora les causa ind ignación  consta tar que su trabajo  n o  sea re co n o c id o  
o  va lorado por sus fam ilias y  p o r la sociedad. Q ue  se las considere  in ferio 

res p o r el h e ch o  de no  llevar un ingreso e c o n ó m ic o  a sus hogares, y  que 
esta s ituación haya derivado en m uchas ocasiones en casos de violencia. 

Buscan en su m em oria  vestigios de otras historias, las de sus madres, 
abuelas, tías, m uchas parecidas en su opresión. Y se preguntan ¿por qué 

si nuestro  trabajo es fu ndam en ta l para la vida, nos vuelve inferiores ante la
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sociedad, los hom bres y  el Estado?, En este a rtícu lo  analizarem os el caso 

de la e co n o m ía  de l cu id a d o  en la Provincia de  El O ro.

La pob lac ión  de  la provincia, según el C enso de Población y  Vivienda 

2010, es de  600 .659  habitantes, de  los cuales 296.297 son m ujeres y  
304.362 hom bres. La e co n o m ía  de  El O ro  se basa en la p ro d u cc ió n  agrí

cola, m ayorita riam ente  de  banano, así c o m o  en e l cu ltivo  de l cam arón  
y en la exp lo tac ión  m inera. Estas tres áreas han sido en las dos últim as 

décadas las principales fuentes de  la riqueza e co n ó m ica  de la provincia, 
y  u n o  de los ejes de  las exportac iones de l país. Por o tra parte, en Ecua

dor, p rinc ipa lm en te  en la zona costera, han p ro life rado los cu ltivos des
tinados a la fabricación  de  b iocom bustib les  o  agrocom bustib les: palm a 

africana, m aíz, caña de azúcar, etc. Una tendencia  que  ha supuesto  que 
la p ro d u cc ió n  agrícola de  la provincia haya deven ido  en m o nocu ltivos . 

Tam bién el cu ltivo  de  cam arón  para la expo rtac ión  proviene de industrias 
grandes, aunque  existe un sector que  se dedica a la pesca y  p ro d u cc ió n  

cam aronera  de  fo rm a  artesanal, y  a la re co le cc ió n  de  concha .

Condiciones laborales
N os p re g u n ta m o s  ¿cuál es la p a rtic ip a c ió n  de  las m u je re s  en  la e c o 

n o m ía , en el m e rc a d o  labora l, y  cuá les son las c o n d ic io n e s  en q u e  
desa rro llan  su tra b a jo 7. Los in d ica d o re s  d e l m e rc a d o  labora l, a ju n io  

de  2011, fu e ro n  e la b o ra d o s  c o n  d a to s  o b te n id o s  en las c iu d a d e s  p rin 
cipa les, e n tre  éstas M achala. La P o b la c ió n  E c o n ó m ic a m e n te  Activa 

(PEA) de  la c iu d a d  es de  114.466 personas, c o n  69.731 h o m b re s  y 
44 .735 m u jeres. En co n tra s te , si se co n s id e ra  la p o b la c ió n  en edad 

de traba jar se co n s ta ta  que  hay m ás m u je re s  (103.091) q u e  h o m b re s  
(101.855). A n a liza re m o s  este d a to  m ás ade lan te , ya q u e  sin duda  el 

a cce so  al m e rc a d o  lab o ra l fo rm a l (o fe rta  y  d e m a n d a  de tra b a jo  y  de 
traba jadores) está lim ita d o  y fu e r te m e n te  c o n d ic io n a d o  para las m u 

jeres. El n ive l de  d e s e m p le o  en M achala  es de  3 .686, en el caso  de las 
m u je res, y  de  4.152 en el de  los h o m b re s  (INEC, 2011).

O tro  da to  relevante se refiere a la Pob lación  E co n ó m ica m e n te  Inacti

va (PEI), e laborado  po r la Encuesta N aciona l de  Em pleo, D esem pleo  y 
Subem pleo. "Se considera Inactivas a todas las personas de 10 años y 

más, no  clasificadas c o m o  ocupadas o  desocupadas, durante  la sem a
na de referencia, c o m o : rentistas, jub ilados, pensionistas, estudiantes, 

am as de casa, etc". En el caso de Machala, de un to ta l de 90.480, 32.124 
son hom bres y  58.356 m ujeres. Este da to  es m u y  sign ifica tivo  pues nos 

c o n d u c e  a plantear que  el dese m p le o  de las m ujeres aparece bajo la
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d e n o m in a c ió n  de PEI. Esa c las ificación  inc luye a las am as de casa o  tra 
bajadoras del hogar n o  rem uneradas, e invisibiliza el dese m p le o  real de 

las m ujeres y  sus d ificu ltades de acceso  al m e rca d o  laboral.

La tem pora lidad  de los trabajos -s u  tie m p o  de du rac ión  co n  o  sin c o n 
tra to -  m uestra la flexib ilidad laboral en los sectores más em pobrec idos, 

qu ienes po r su co n d ic ió n  e co n ó m ica , pertenencia  é tn ica y  sexo, reali
zan trabajos tem pora les  y  eventuales en co n d ic io n e s  de precariedad.

Tabla 1: Rama de actividad por sexo - Provincia de El Oro

Rama de actividad (primer nivel) Hombre Mujer Total

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 54576 7016 61592

E. rplotac i in de mil las y canteras 6497 248 6745

ndustrlas manufactureras 10639 4422 15061

Sun i rustro de electrli < lad. < jas, vapor
y aire acondli lonado 604 116 720

Distribución de agua, alcantarillado
y gestión de desechos 690 178 868

Construcción 15477 304 15781

Comercio al por mayor y menor 27951 22841 50792

Transporte y almacenan :nto 12782 730 13512

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3168 6165 9333

Informa: ón y comunicación 1227 995 2222

Actividades financieras y de seguros 599 807 1406

Actividades inmobiliarias 98 72 170

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1590 1044 2634

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3338 745 4083

Administración p ib sa y defensa 8058 2923 10981

Enseñanza 4401 7890 12291

Act dades de la aten - ón de la salud humana 1409 3318 4727

Artes, entretenimiento y recreación 319 298 1117

Otras actividades de servicios 2472 2960 5432

Actividades de los hogares como empleadores - _1 7965 8436

Actividades de organizaciones y Organos 
extraterritoriales 6 5 11

No declarado 9465 7926 17391

Trabajador nuevo 5495 4207 9702

Total 171832 83175 255007

Fuente Censo de Población y Vivienda 2010 Inec, Ecuador
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D e la tabla 1, y  de  a c u e rd o  c o n  la ram a de  a c tiv idad  q u e  d e sa rro lla 
ro n  las personas antes de  la re a liza c ió n  d e l C enso , se o b tie n e  q u e  

las m u je re s  se d e d ica n  al tra b a jo  en  serv ic ios  de  a lo ja m ie n to  y  de  
c o m id a s , ac tiv idades fin a n c ie ra s  y  de  seguros, enseñanza , a te n c ió n  

de  la sa lud hu m a n a , así c o m o  a a c tiv idades  en los hogares c o m o  
e m p le a d o re s  (se re fie re  a las a c tiv id a d e s /tra b a jo  a u tó n o m o ). P o d e 

m o s  c o n c lu ir  q u e  las m u je res  p a rtic ip a n  en c ie rto s  serv ic ios  de  gran  
re sponsab ilidad  socia l, y  q u e  re q u ie re n  de  un n ive l a c a d é m ic o  m a yo r 

a l b a ch ille ra to . El c o n ju n to  de  traba jos  de  c u id a d o  fuera  d e l h o g a r 
-re m u n e ra d o s  o  n o -  y  d e n tro  d e l hogar, nos c o n d u c e n  al c o n c e p to  

de  "e c o n o m ía  de  c u id a d o  a m p lia d a ”. Este c o n te m p la  n o  s ó lo  e l tra 
ba jo  de  c u id a d o  al in te r io r de  los hogares, s ino  ta m b ié n  la p ro v is ió n  

p ú b lica  y  privada de  estos se rv ic io s ”.

Los h o m b re s  ap a re ce n  in v o lu c ra d o s  en las ram as e c o n ó m ic a s  q u e  
se co n s id e ra n  la base de  la e c o n o m ía  ó re n se : la a g ricu ltu ra , g a n a 

dería, s ilv icu ltu ra  y  pesca, e l c o m e rc io  al p o r m a y o r y  m e n o r, y  las 
industrias m a n u fa c tu re ra s  (tra n s fo rm a c ió n  de  m ate rias  p rim as  en 

p ro d u c to s  e laborados).

En genera l, estos traba jos se desarro llan  en  c o n d ic io n e s  de p reca rie 
dad, sin a filiac ión  al seguro  social, c o n  salarios bajos y  c o n  una carga 

de horas laborab les q u e  d ificu lta  q u e  los h o m b re s  asum an una re sp o n 
sabilidad en las tareas de l hogar. Sin e m b a rg o , este  a sp e c to  n o  o cu lta  

la razón  e s tru c tu ra l d e l ca p ita lism o  patriarcal: la as ignac ión  de  d e te rm i
n a d o  lugar a las m u je res en e l p ro ce so  de  a p ro p ia c ió n  de l traba jo  para 

la a cu m u la c ió n . Es decir, las m u je res c o m o  p ro d u c to ra s  y  re p ro d u c to 
ras de  la vida y  de l trabajo, a u n q u e  c o m o  una m ercanc ía  subvalorada.

Por o tra  parte , la re g ió n  C osta  'c o n c e n tra  la m a y o r p ro b a b ilid a d  de 

te m p o ra lid a d  d e l tra b a jo ” c o n  c o n tra to s  de  p o ca  d u ra c ió n  o  p o r te m 
po rada . Esos c o n tra to s  p ro life ra n  en é p o ca  nav ideña  o  en  e l t ie m p o  

de  las cosechas, y  en  e l área de  c o m e rc io  al p o r m a y o r y  m e n o r, 
e sp e c ia lm e n te  e n tre  personas cuyas edades van de  26  a 3 0  años y 

q u e  tie n e n  un n ive l de  e s tu d io s  b á s ico  y  m e d io . La m a triz  p ro d u c tiva  
a c tu a l n o  p e rm ite  q u e  existan tra b a jo s  estab les para los traba jadores.

La c o n fig u ra c ió n  d e l m e rc a d o  la b o ra l p ro p e n d e  a q u e  los e m p o b re 

c id o s  d e l país te n g a n  un a c ce so  lim ita d o  a un  tra b a jo  ju s to  y  d ig n o , 
y  o p te n  p o r e m ig ra r a las p rin c ip a le s  c iu d a d e s  o  q u e  b u sq u e n  in v o 
lucra rse  en  a c tiv idades  de  m a y o r estab ilidad  c o m o  la a d m in is tra c ió n  

p ú b lica  y  la defensa. Las expec ta tivas  de  e sc o g e r la p ro fe s ió n  se ven 
lim itadas  e im p u e sta s  p o r las c o n d ic io n e s  e s tru c tu ra le s  p roduc tivas .
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La tab la  2 m uestra , ta m b ié n , la c o n c e n tra c ió n  de  m u je re s  c o m o  tra 
ba jadoras d o m é stica s .

Tabla 2: Categoría de ocupación por sexo - Provincia de El Oro

Categoría de ocupación H o m b re Mujer Total

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 
Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 15468 11591 27059

Empleado/a u obrero/a pr ado 45835 20089 65924

Jornalero/a o peón 45629 4149 49778

Patrono/a -978 2- S- 7702

Soclo/a 2425 854 3279

Cuenta pro¡: a 42489 24230 66719

Trabajador/a no remunerado 2368 1232 3600

Empleado/a domést co/a 6 36 8537 9173

Se ignora 6509 5562 12071

Total 166337 78968 245305

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. inec, Ecuador

La quimera de (a seguridad social para las mujeres

La C o n s t itu c ió n  de  la R e p ú b lica  d e l E c u a d o r 2 0 0 8 , en  su A r t íc u lo  
3 6 9 , d ice :

“El seguro universal obligatorio se extenderá a toda ia pobla
ción urbana y  rural, con independencia de su situación labo
ral. Las prestaciones para las personas que realizan trabajo 
doméstico no remunerado y  tareas de cuidado se financiarán 
con aportes y  contribuciones del Estado".

Varias o rg a n iza c io n e s  de m u je res  han e n c a m in a d o  sus esfuerzos 
hacia la c o n s tru c c ió n  de  la Ley para la Seguridad Socia l de  las Tra

ba jadoras n o  R em uneradas d e l H ogar. La p ro p u e sta  fu e  en tregada  a 
la A sam blea Legislativa para su deba te , sin e m b a rg o  n o  ha re c ib id o  

la im p o rta n c ia  deb ida , y  todav ía  n o  se ha d e fin id o  c la ra m e n te  una 
fu e n te  de  fin a n c ia m ie n to . Su e la b o ra c ió n  im p lic ó , sin e m b a rg o , un 

p ro c e s o  q u e  ha p e rm itid o  el re c o n o c im ie n to  de  los traba jos  d o m é s 

t ic o  n o  re m u n e ra d o  y de  los cu idados.
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Tabla 3: Aporte o afiliación a la seguridad social por sexo
Provincia de El Oro

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 Inec, Ecuador

En la tab la  3 se observa  la escasa ca n tid a d  de  m u je re s  bene fic ia rías  
de  la S eguridad Social. Q u ie n e s  están  en edad  de  ju b ila rse  se ven 

c o n d u c id a s  a vivir en  c o n d ic io n e s  dep lo rab les , b a jo  la d e p e n d e n c ia  
de  sus fam ilia res, c u a n d o  n o  d e l a b a n d o n o  de  aque llos.

La educación y (as mujeres

Al pasar revista al área de O c u p a c ió n  (tabla 1) h a c ía m o s  re fe re n c ia  a 
los á m b ito s  de  p a rtic ip a c ió n  p re p o n d e ra n te  de  las m u je re s  q u e  re 
q u ie re n  de m a yo r p re p a ra c ió n  a ca d é m ica . Las d if icu lta d e s  para el 

a cce so  a la e d u c a c ió n  se d e b e n  n o  so lo  a la fa lta  de  re cu rso s  e c o n ó 
m ico s  s ino  a q u e  ellas tie n e n  la responsab ilidad  y  una sob re ca rga  de 

las tareas de l hogar. A c o n tin u a c ió n  se p resen tan  los re su ltados  de l 
C e n so  de P o b la c ió n  y  V iv ienda 2010, en  re la c ió n  a la e d u c a c ió n  de 

h o m b re s  y  m u je res en la p ro v in c ia  de  El O ro .

Tabla 4: Sabe leer y escribir según sexo - Provincia de El Oro

Sabe leer y escribir Hombre Mujer Total

Si 261480 253893 515373

No 14494 15012 29506

Total 275974 268905 544879
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Tabla 5: Sabe leer y escribir según sexo - Provincia de El Oro (urbano)

Sabe leery escribir Hombre Mujer Total

Si 201080 201574 402654

No 9521 10247 19768

Total 210601 211821 422422

Tabla 6: Sabe leer y escribir según sexo - Provincia de El Oro (rural)

Sabe leery escribir Hombre Mujer Total

Si 60400 52319 112719

No 4973 4765 9738

Total 65373 57084 122457

D e la c o m p a ra c ió n  e n tre  m u je re s  y  h o m b re s  q u e  "n o  saben leer y  
escrib ir", las m u je re s  son  la m a yo ría  en  la p ro v in c ia  (15.012 m u je res 
fre n te  a 14.494 h o m b re s). A u n q u e  la d ife re n c ia  n o  resu lte  a lta m e n te  

representa tiva  en  té rm in o s  n u m é ric o s , n o  im p lica  q u e  n o  exista in 

e q u id a d  en el a cce so  a la e d u c a c ió n . Un m a y o r n ú m e ro  de  m u je res 

"no  sabe leer y  escrib ir" a n ive l u rbano , m ie n tra s  q u e  un m a y o r n ú 
m e ro  de  h o m b re s  se e n c u e n tra  en s im ila res c o n d ic io n e s  a n ive l rural.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 
SEGÚN SEXO - PROVINCIA DE EL ORO

D el g rá fic o  1, se o b tie n e  q u e  37.867 m u je res a lca n za ro n  la e d u c a c ió n  
su p e rio r fre n te  a 29 .583  h o m b re s . Sin duda  la inex is tenc ia  de  su fi

c ie n te s  plazas de  tra b a jo  en la p ro v in c ia  h ace  q u e  las p ro fes iona les
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n o  e je rzan  la activ idad  para la q u e  se fo rm a ro n , q u e  deban  tras lada r

se a c iudades  m ás g randes o  insertarse  en ei c o m e rc io .

Es ta m b ié n  e v id e n te  un a cce so  re s trin g id o  a ios posg rados, en ia p ro 

v inc ia  y  en ei país. Poca ca n tid a d  de personas co n s ig u e n  ese n ive i de 
e d u c a c ió n , p rin c ip a lm e n te  p o rq u e  los co s to s  son e x tre m a d a m e n te  

a ltos. El p re c io  de  un p o sg ra d o  oscila  e n tre  4 .0 0 0  y 1 0 .0 0 0  dólares, 
según  la m aestría  y /o  in s titu c ió n  superio r.

Por o tra  parte, las estad ís ticas n o  co n s id e ra n  los saberes y  prácticas 
de  las m u je res  popu la res  q u e  cu ltiva n  la tie rra  y  e l m a n g la r ni sus c o 

n o c im ie n to s  sob re  el c u id a d o  de las personas o  el m a n e jo  y  c u id a d o  

de la na tu ra leza  y  los an im ales. Una e d u c a c ió n  q u e  tra n scu rre  fuera  
de  las in s titu c io n e s  re c o n o c id a s  y  fo rm a les.

La migración del cuidado

D esde la crisis fin a n c ie ra  y  e l salvataje b a n ca rio  de  1 999  q u e  c o n d u jo  
a la d o la r iza c ió n  de  la e c o n o m ía  e cu a to ria n a  a in ic io s  d e l a ñ o  2 0 0 0  

-d o la r iz a c ió n  q u e  se rea lizó  c o n  un c a m b io  de  un d ó la r p o r 2 5 .0 0 0  
s u c re s -, la ca n tid a d  de personas q u e  sa lie ron  d e l país c o m o  m ig ra n 

tes se in c re m e n tó  n o ta b le m e n te . Los p rin c ip a le s  d e s tin o s  han s ido  
Estados U n idos y  Europa.

Tabla 7: Año de salida, según Sexo del Migrante - Provincia de El Oro

Año de salida del país Hombre Mujer Total

2001 1313 1195 2508

2002 1549 1331 2880

2003 323 747 1575

2004 444 ] 407 851

2005 445 401 846

2006 407 1 337 744

2007 502 434 936

2008 511 1 459 970

2009 274 285 559

2010 275 1 295 570

2011 595 495 1090

Total 7143 5386 13529

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Inec, Ecuador
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Tabla 8: Año de salida del pais - Provincia de El Oro (urbano)

Año de salida del país Hombre Mujer Total

2001 1141 1031 2172

2002 .1.336 ] 1165 2501

2003 707 662 1369

2004 ■  375 1 355 730

2005 372 352 724

2006 345 1 301 646

2007 420 379 799

2005: 440 410 850

2009 241 252 493

2010 252 1 270 522

2011 488 421 909

Total 6117 5598 11715

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Inec. Ecuador

En la tab la  8 se o b se rva  q u e  los  a ños  d e  m a y o r e m ig ra c ió n  fu e 
ro n  p re c is a m e n te  los  d o s  s ig u ie n te s  a la c ris is  (1999 y  2 0 0 0 ). En 

la p ro v in c ia  d e  El O ro , e x c e p to  en  los  a ños  2 0 0 9  y 2010 , v ia ja ro n  
m ás h o m b re s  q u e  m u je re s . Los m ig ra n te s  han  sa lid o  en  ca lid a d  

de  in d o c u m e n ta d o s  e ilega les. Las m u je re s , para re a liza r ta reas de  
c u id a d o  d e  n iñ o s , a n c ia n o s , e n fe rm o s . Los h o m b re s  han  d e b id o  

o c u p a rs e  en  a c tiv id a d e s  re la c io n a d a s  c o n  la a g r ic u ltu ra  y  la c o n s 
tru c c ió n . La m a yo ría , a l n o  c o n ta r  c o n  d o c u m e n to s  en  reg la , han 

p a sa d o  p o r a b usos  la b o ra le s  -h o ra s  n o  pagadas, m a ltra to  d e  sus 
e m p le a d o re s , sin la p ro te c c ió n  de  la s e g u rid a d  so c ia l, su je to s  a 

d e s p id o s  in te m p e s tiv o s , e tc .

El tra b a jo  de  los cu id a d o s  se in te rn a c io n a liza , ju n to  c o n  su inv is ib ili

dad y  la e x p lo ta c ió n  q u e  sup o n e . Los traba jos  d o m é s tic o s  re m u n e 
ra d o  y n o  re m u n e ra d o  fo rta le c e n  la v is ión  cap ita lis ta  pa tria rca l de 

a p ro p ia c ió n  de l tra b a jo  de  las m u je res a n ive l p lane ta rio .

La pobreza del tiempo de (as mujeres
En el 2 0 0 6  se rea lizó  la Encuesta N a c io n a l de  U so d e l T ie m p o  en 

Ecuador. El e s tu d io  m o s tró  q u e  las m u je res d e d ica b a n  m ás t ie m p o  
al tra b a jo  d o m é s tic o  n o  re m u n e ra d o  q u e  los h o m b re s . Una b recha
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q u e  es aún  m a y o r en  e l ca so  de  las m u je re s  negras o  ind ígenas, de  
q u ie n e s  viven en el s e c to r rural, y  de  qu ie n e s  tie n e n  m ás h¡jos/as. 

C u a n d o  c o n flu y e n  las tareas d e l c u id a d o  d e l h o g a r c o n  las c o m u 
nitarias -re u n io n e s , ac tiv idades de  la o rg a n iz a c ió n  y  la c o m u n id a d -  

e l t ie m p o  q u e  que d a  d is p o n ib le  para ellas se re d u ce  aún más, o  se 

vue lve  in e x is te n te

A la p re g u n ta  de  q u é  h a c e n  en sus m o m e n to s  lib res, las c o m p a 

ñe ras d a n  re sp u e s ta s  c o m o  la s ig u ie n te : "V eo la te le v is ió n , m ie n 
tras te jo  o  p la n c h o ". Es d e c ir  q u e  e l tiempo libre está  re la c io n a d o  

c o n  a lg u n a  a c tiv id a d  d e  c u id a d o . D e l m is m o  m o d o  q u e  la sa lida 
a c o m p ra r  en la tie n d a  los  ¡n s u m o s  para la p re p a ra c ió n  d e  los  

a lim e n to s , es e l m o m e n to  para e n c o n tra rs e  c o n  la v e c in a  y  para 
h a lla r un  lu g a r de  e s p a rc im ie n to .

El t ie m p o  es una p re o c u p a c ió n  c o tid ia n a . El d ía  n o  a lca n za  para 

c u m p lir  las a c tiv id a d e s  de  c u id a d o  y  las c o m u n ita r ia s . E sto  s u p o n e  
q u e  d e je n  sus a su n to s  p e rso n a le s  de  la d o  o  p o s p o n g a n  sus a sp i

ra c io n e s  fu n d a m e n ta le s  de  a lca n za r una ca lid a d  d e  vida basada en 
la s a tis fa c c ió n  p ro p ia . M u ch a s  tra n s fie re n  éstas e x p e c ta tiva s  a sus 

h ijo s /a s , n ie to s /a s . Se s ie n te n  sa tis fe ch a s  c u a n d o , p o r e je m p lo , sus 
fa m ilia re s  p u e d a n  e s tu d ia r en  la u n ive rs id a d , a pesa r d e  q u e  e llas 

n o  lo  hayan  lo g ra d o .

La e s tru c tu ra  cap ita lis ta  pa tria rca l p ro vo ca  un d e te r io ro  de  la ca lidad  
de vida de  las m u je res en su o b je tiv o  de o b te n e r la m a y o r g ananc ia  

d e l tra b a jo  n o  re m u n e ra d o , y  fo r ta le c e  los ro les q u e  la sostienen .

Acceso al financiamiento

De un to ta l de  9 8 .3 0 9  e s ta b le c im ie n to s  c e n sa d o s  - ta b la  9 -  en re la 

c ió n  c o n  las fu e n te s  de  f in a n c ia m ie n to  de  los n e g o c io s  y  d e l s e c to r 
e c o n ó m ic o  al q u e  p e rte n e c e n , 6 8 .4 9 2  (69,67%) o b tu v ie ro n  c ré d ito s  

de  in s titu c io n e s  privadas. Este d a to  im p lic a  q u e  el s e c to r fin a n c ie ro  
p riva d o  es el p r in c ip a l b e n e fic ia r io  de  los in te reses  p o r los c ré d i

to s  o to rg a d o s , y  q u e  esas e n tid a d e s  c o o p ta n  la m a y o r p a rte  de  los 
a h o rro s  de  esta a c tiv id a d , al e x ig ir d e p ó s ito s  o  e n ca je s  c o m o  c o n 

d ic ió n  para e n tre g a r sus c ré d ito s . Este n o  es e l ú n ic o  re q u is ito , pues 
ta m b ié n  se ex ig e  e s ta b ilid a d  labo ra l, la firm a  d e l c ó n y u g e , ing resos  

estab les  y  a co rd e s  al e n d e u d a m ie n to , así c o m o  e l p a g o  de  in te reses 
a ltos. De esta fo rm a , m u c h a s  m u je re s  q u e d a n  e xc lu id a s  de  esos 
re cu rso s  fin a n c ie ro s
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Tabla 9: Fuentes de financiamiento por sector (nacional)

O tros

Fuentes de 
fina n c ia m ie n to

M anufactura C om e rc io Servicios
(A gricu ltura, Minas, 

O rganizaciones  
y Ó rganos  

Extraterritoria les)

Total

Con Institución Pública 1196 5554 2740 42 9532

Con Institución Privada 8233 40702 19369 188 58492

Con el Gobierno 224 1675 645 12 2556

Con Institi : ón no 
Reguladas por el SBS 356 2240 1040 9 3645

Otras Fuentes de 
Financiamiento
con Garantía

489 2985 1639 10 5123

Otras Fuentes de 
Fu lanci; in liento 
su i Garatitla

708 5244 2990 19 8 961

Total 11206 5 8 4 0 0 28423 280 9 8 3 0 9

CENEC 2010

La resistencia feminista a (a pobreza.
(a explotación y (a discriminación

El e m p o b re c im ie n to  de  la p o b la c ió n  en la p rov inc ia  de  El O ro  y  la si

tu a c ió n  de  e xp lo ta c ió n  y  d isc r im in a c ió n  de  las m ujeres, n o  ha pasado 
desaperc ib ida  para las o rg a n iza c io n e s  fem in istas. D esde hace  varias 

décadas, e l M o v im ie n to  de  M ujeres de  El O ro  (M M O ) y  sus o rg a n i
zac io n e s  generan  y  fo rta le ce n  propuestas q u e  se fu n d a m e n ta n  en la 

perspectiva  y  c o n o c im ie n to  de  las m ujeres, así c o m o  en sus cuerpos.

El M M O  n a c ió  e l 12 de  fe b re ro  de  1995, c o n  la in te n c ió n  de  a g ru 
par a o rg a n iz a c io n e s  q u e  lu ch a b a n  p o r los d e re c h o s  h u m a n o s  de 

las m u je res. In te g ró  ¡n id a lm e n te  a c o m u n id a d e s  eclesia les de  base, 
traba jado ras  a u tó n o m a s . C o o rd in a d o ra  P o lítica  de  M ujeres, M ujeres 

Juristas, p ro m o to ra s  de  sa lud de  los barrios  m arg in a le s  y  o tras  o rg a 
n iza c io n e s  fe m in is ta s  y  popu la res. Más ta rd e  se v in c u la ro n  a g ru p a 

c io n e s  de m u je re s  negras y  de  la fro n te ra  E cu a d o r-P e rú 15.

C o m o  ejes e s tra té g ico s  se p ro p u s o  la de fensa  de  los d e re c h o s  e c o 
n ó m ic o s , sexuales y  re p ro d u c tivo s , así c o m o  e l d e re c h o  a la salud.

15 www.movirnientomujereseloro.org.

http://www.movirnientomujereseloro.org
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T am b ié n  una p o lítica  c o n tra  la v io lenc ia , p o r e l c o n tro l y la p a rtic ip a 
c ió n  po líticas. El p ro c e s o  ten ía  c o m o  base los p rin c ip io s  fem in is tas  

de  respe to , ho n e s tid a d , responsab ilidad , so ro n d a d , so lida ridad , h o 
nestidad, c o m p ro m is o  y  é tica.

Economía solidaria y soberanía alimentaria 
desde la perspectiva feminista

D uran te  estos años, las m ujeres organ izadas de la p rovinc ia  han desa
rro lla do  una serie de experiencias e co n ó m ica s , financieras, políticas, 

socia les y  cu ltura les. Entre las e c o n ó m ic a s  se e n cu e n tra  la o rg a n iza 
c ió n  de canastas solidarias y ferias a g ro e co ló g ica s . Entre las sociales, la 

fo rm a c ió n  de c o m ité s  de usuarias de la salud y  la m a te rn idad  gratuitas 
y la c o n s titu c ió n  de  veedurías c iudadanas. A su vez, e l MMO ha im p u l

sado el s u rg im ie n to  de Cajas de A h o rro  y  C ré d ito  Solidarias (CACs) y 
de Bancos C o m u n ita rio s  (BC). Una respuesta a la necesidad de a h o rro  

y c ré d ito  de sus in tegrantes, y una a lternativa al sistem a fin a n c ie ro  fo r 
m a l que  n o  o to rg a  c ré d ito s  a m u je res de  bajos ingresos, q u e  n o  c u e n 

ten  co n  un có n y u g e  e c o n ó m ic a m e n te  so lven te  o  n o  d isp o n g a n  de 
bienes y garantes. Ha sido, a su vez, una respuesta a los a ltos intereses 

que  co b ra  la banca. De la m a n o  de  las activ idades e c o n ó m ic a s  y  fin a n 
cieras, las o rg a n iza c io n e s  trabajan en la ca p a c ita c ió n  de  las m u je res 

sob re  tem as c o m o  d e re ch o s  e c o n ó m ic o s , sexuales y  re p ro d uc tivo s  
y  po líticos, c o n  la ¡dea de p o s ic io n a r sus re iv ind icac iones en lo  local, 

n a c io n a l e in te rnac iona l, para de  ese m o d o  apo rta r a la c o n fig u ra c ió n  
de  una a rqu ite c tu ra  financ ie ra  alternativa.

La v in c u la c ió n  e in ic ia tiva  p o lítica  p e rm a n e n te  d e l M M O  y de  otras 

o rg a n iz a c io n e s  loca les  y  nac iona les, ha p e rm itid o  q u e  se g e n e re n  
a lianzas para la c o n tin u id a d  de  los p ro ce so s , y  a lte rna tivas a la e c o 

n o m ía  cap ita lis ta  de  m e rca d o .

Mi Taleguita Solidaria

En e l 2 0 0 4 , d u ra n te  u n o  de  los e n c u e n tro s  de  o rg a n iza c io n e s  en 

p ro  de  los d e re c h o s  e c o n ó m ic o s , socia les, cu ltu ra le s  y  am bien ta les, 
su rg ió  la p ro p u e s ta  de  c o n s titu ir  Mi Taleguita Solidaria, c o n  e l o b je 

tiv o  de  im p u lsa r la sobe ran ía  a lim e n ta ria  de  h o m b re s  y  m u je re s  de  
se c to re s  p o p u la re s  de  la p rov inc ia , c o n  un e n fo q u e  de  g é n e ro . Esta 

red se p lan tea  la c o m e rc ia liz a c ió n  d ire c ta  d e l p ro d u c to r  o  la p ro d u c 
to ra , a p re c io s  ju s to s  y  so lida rios , así c o m o  e l c o n s u m o  de  a lim e n to s  

lim p io s  y  libres de  c o n ta m in a n te s  . Un a cce so  a a lim e n to s  sanos y  su
fic ie n te s  y  a un  p re c io  ju s to  ha p e rm itid o  m e jo ra r la precaria  s itu a c ió n
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e c o n ó m ic a  de las m u je res  y  sus fam ilias. A lre d e d o r de  Mí Taleguita 
Solidaria su rg ie ro n  una serie de  re lac iones  y  alianzas.

C o n  la o rg a n iz a c ió n  de  p ro d u c c ió n  a g ro e c o ló g ic a  C huya  M ikuna  se 

m a n tie n e  un c o n v e n io  de  c o m e rc ia liz a c ió n  q u e  to m a  en cu e n ta  la 
s itu a c ió n  de  los p ro d u c to re s /a s  y  de  las b e ne fic ia rías  y  usuarios. Estos 

a cu e rd o s  su p o n e n  deba tes c o le c tiv o s  so b re  p ro d u c c ió n  a g ro e c o ló 
g ica responsab le  c o n  el a m b ie n te , c o m e rc ia liz a c ió n  d irec ta , p re c io  

ju s to  d e l tra b a jo  e inve rs ión  de  recursos, c o n d ic io n e s  para o b te n e r 

a lim e n to s  sanos en un c o n te x to  e sp e c ífico , c o rre sp o n sa b ilid a d  de 
los c o n s u m id o re s  an te  las d if icu lta d e s  c lim á tica s . En estos  p la n te a 
m ie n to s  n o  p rim a n  la o fe rta  y  la d e m a n d a  s in o  la p ro d u c c ió n  y  la 

d is tr ib u c ió n  sana y responsab le .

C o n  la a rtic u la c ió n  y  c o n s tru c c ió n  c o le c tiva  de  estas p ro p u e sta s  se 
ha a m p lia d o  el n ú m e ro  de b e n e fic ia r io s  de  la canasta  en  la p ro v in c ia  

y  sus capac idades. La Red T ierra  y  C anasta está in te g ra d a  p o r e l MMO, 
Chuya Mikuna-Zuscal, p ro d u c to re s /ra s  loca les, canastas so lidarias y 
p ro d u c to re s  a g ro e c o ló g ic o s . Un paso a d e la n te  fu e  la in c o rp o ra c ió n  
de  pescadores artesanales y  re c o le c to re s  de  c o n ch a s , c o m o  resu lta 

d o  de un p ro c e s o  de c a p a c ita c ió n  y  fo rm a c ió n  p o lítica , y  m o tiv a d o s  
p o r la re la c ió n  c o n  el M M O . La o rg a n iz a c ió n  pasó a d e n o m in a rs e  

Red Mar, T ierra  y  Canasta. La e xp e rie n c ia  ha p e rm itid o  c o n o c e r  e l 
tra b a jo  de  los h o m b re s  en la pesca artesana l y  de  las m u je re s  y  n iños 

en la re c o le c c ió n  de co n ch a s , e n tre  o tros.

La p a rtic ip a c ió n  activa y  c o n s ta n te  en ferias ag ro e co ló g ica s , la c o n s 
tru c c ió n  de p ropuestas de soberanía  a lim entaria  y  la defensa de  la ag ro  

b iod ivers idad -d e  la tierra, el te rrito rio  y  la natura leza: agua, mar, m a n 
glares, se m illa s - ha su m a d o  a un m a yo r n ú m e ro  de o rg a n iza c io n e s  a 

las redes nac iona les de soberanía  a lim entaria  y  e c o n o m ía  solidaria. Es
tas nuevas a rticu lac iones  am plían  la capac idad  de deba te  e inc idenc ia  

en la p o b la c ió n , e l Estado, g o b ie rn o s  p rovinc ia les y  cantona les.

Adem ás de los ejes de trabajo  que se han c ita d o  antes, el M M O  realiza 
talleres co n tin u o s  sobre la vio lencia  hacia las mujeres, y  hace un a c o m 

p añam ien to  de los casos que acuden hacia su ce n tro  integral Rosa Vivar.

La im periosa necesidad de que las organ izaciones de m ujeres incidan en 
el á m b ito  naciona l gestó  la Asam blea de Mujeres Populares y  Diversas del 

Ecuador (AMPDE), en un p roceso  de encuentros  de m ujeres diversas por 
su situación e co n ó m ica , política, étn ica u otras. La AMPDE in ic ió  sus ac

ciones en m arzo  del 2009, y  desde en tonces desarrolla debates e in icia
tivas locales y  nacionales para inclu ir las re ivind icaciones de las m ujeres
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en las leyes secundarias debatidas po r la Asam blea Nacional. Entre ellas, 
la Ley de Soberanía A lim entaria, de Agua, de Igualdad, la Ley O rgánica de 

E conom ía  Popular y  Solidaria y  de l Sector F inanciero Popular y  Solidario. 
La asamblea m otiva  el e n cu e n tro  y  la m ovilizac ión  y  fo rm a c ió n  política 

de mujeres, articula sus propuestas co n  un e n fo q u e  de fe m in ism o  p o 
pular y  soberanía alim entaria, y  fo rta lece la e co n o m ía  popu la r y  solidaria 

c o n  una perspectiva de eco fem in ism o .

Cajas de ahorro y crédito solidarias 
y bancos comunitarios

En los años noventa se constituye ron  las prim eras CACs, en El O ro. Más 

adelante, entre 2 0 0 0  y  2003, su fo rm a c ió n  fue im pulsada po r la D irec
c ión  Provincial de Bienestar Social, y  a lrededor de 50 asociaciones de 

m u je re s ", que buscaban beneficiarse de los recursos y  program as g uber
nam entales. En el 2006, el M M O  reactivó las CACs existentes, y  fo m e n tó  

la creación  de nuevas, en el m a rco  del p ro ye c to  "El créd ito , un d e re ch o  
de las m ujeres ecuatorianas de la zona costera de l E cuador”.

La m o tiv a c ió n  y  o b je tiv o  in ic ia l de  las C AC s y  los BC ha s id o  la e n 

trega de p ré s ta m o s  y e l fo m e n to  d e l a h o rro  de  las m u je re s  m a rg in a 
das p o r e l s istem a fin a n c ie ro  fo rm a l p riva d o  (bancos, co o p e ra tiva s , 

e tc .) y  p ú b lic o  (C o rp o ra c ió n  F inanciera N ac iona l, B a n co  N a c io n a l de  
F o m e n to , B a n co  de  E c u a to ria n o  de  la V iv ienda). La m a rg in a c ió n  es 

e v id e n te  en  e l p ro c e s o  de  o b te n c ió n  d e l c ré d ito , pues los requ is itos  
de  a p lic a c ió n  y  c a lific a c ió n  co n s id e ra n  p a rá m e tro s  n e ta m e n te  fin a n 

c ieros, c o m o  lo  m u e s tra  la s ig u ie n te  tabla:

Requisitos para la entrega de créditos

instituciones financieras tradicionales

- Solvencia: ingresos fijos, tener propie
dades, tarjetas de crédito

- Condición laboral estable de la mujer 
o del cónyuge

- Garante con los mismos requerimien
tos del solicitante del crédito

- Encaje para el crédito: cierto nivel de 
ahorro, de acuerdo con la política de 
la institución financiera.

- Cartilla de pago de un seivicio básico
- Referencias familiares y personales
- Copias de planillas de afiliación al IESS
- SI se le otorga el crédito, firma del 

deudor y garante en una letra de 
cambio o pagare

CACs y BC Populares y Solidarios

- Ser socia/o de la CACs y comprome
terse a participar en su actividades,
o tener relación familiar, laboral o de 
amistad con alguna/o soda/o.

- Tener cierto nivel de ahorros, y/o las 
cuotas al día, sean estas semanales, 
quincenales, o mensuales, etc.

- Garante solidana/o, otro sodo de la 
CAC

- Cartilla de pago de un servido básico.
- La beneficiaría del crédito en ciertas 

cajas entrega una letra de cambio 
firmada, y en otras una carta de com
promiso de pago
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C r ite r io s  d e  c a li f ic a c ió n  p a ra  la  e n tre g a  d e  c r é d ito s

instituciones financie ras trad ic iona les

- Indice de liquidez.
- Indice de solvencia.
- Indice de rentabilidad.
- Antecedentes crediticios: central de 

riesgos
- Los mismos criterios aplicados a 

garante
- Estabilidad laboral.

CACs y BC Populares y Solidarios

- ‘ Aspectos cualitativos: relaciona
dos a la planificación, organización, 
ejecución y control de las actividades 
de ahorro y crédito, así como de los 
procesos contables.

- ‘ Aspectos cuantitativos: guarda 
relación con la liquidez, solvencia, 
rentabilidad, fondos propios, etc.

- ‘ Aspectos sociales se refiere a los 
servicios no financieros: capacitación 
en diversos temías que fortalezcan la 
autonomía de las mujeres, propuestas 
productivas, vinculación de mujeres 
jefas de hogar, etc.

* Son aspectos de calificación establecidos en la Metodología de Calificación para Estructuras Finan
cieras Locales, elaboradas por el CONAMIJ, organización denominada actualmente Comisión de 
Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género El documento fue elaborado 
conjuntamente con el Movimiento de Mujeres de El Oro, ysu contenido fue aplicado por las CACs y 
los BC de El Oro para la calificación de los créditos del Fideicomiso PROMUJERES, en el año ¿009
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Las finanzas popu la res, socia les y  so lidarias han p e rm itid o  una m a 

y o r p resencia  de  las m u je re s  en  El O ro  y  a n ive l n a c io n a l. El tra b a jo  

c o m u n ita r io  en e l á m b ito  fin a n c ie ro  b e n e fic ia  n o  s o lo  a las s o d a s  de 
las CACs y de  los BC, s in o  a c o o p e ra tiva s  p e queñas  (co n  perspectiva  

co m u n ita r ia ) y  a un  s in n ú m e ro  de  fam ilias. A dem ás p e rm ite  c ie rta  a u 
to n o m ía  de  las m u je re s  fre n te  a sus esposos y  fam ilia res, de  q u iénes  

u s u a lm e n te  d e p e n d e n  los fo n d o s  para fin a n c ia r su a u to e m p le o  o  la 
a g ricu ltu ra  en  las co m u n id a d e s , e tc .

Sin duda las finanzas solidarias aportan  a la c o n s tru cc ió n  de  una arqu i

tec tu ra  financiera  alternativa al capita l especu la tivo  fin a n c ie ro  m und ia l 
q u e  ha sido  u tilizado  para el e n riq u e c im ie n to  de  los dueños de las insti

tu c io n e s  financieras fo rm a les y  de  los n e g o c io s  v incu lados a éstos.

Valoración del trabajo del cuidado no remunerado

Varios han s ido  los de b a te s  de  las o rg a n iza c io n e s  de  m u je re s  a lre 

d e d o r de  la v a lo ra c ió n  d e l tra b a jo  d e l c u id a d o  n o  re m u n e ra d o  en 
d ive rsos e n c u e n tro s  a n ive l in te rn a c io n a l y  reg iona l.

Así lo  m e n c io n a  C o rin a  R odríguez  (Economía del Cuidado y  política 
económica: Una aproximación a sus interrelaciones. Panel P olíticas 
de  p ro te c c ió n  socia l, e c o n o m ía  d e l c u id a d o  y e q u id a d  de g énero , 

pag.4): "La c o n tr ib u c ió n  q u e  el tra b a jo  d o m é s tic o  realiza a la p ro d u c 
c ió n  de  plusvalía es la de  m a n te n e r e l va lo r de  la fuerza  de  tra b a jo  p o r
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d e b a jo  de i c o s to  de  su re p ro d u c c ió n ”. Se re fie re  al tra b a jo  q u e  n o  es 
p a g a d o  ni p o r la em presa  privada ni p o r e l Estado, y  q u e  p e rm ite  que  

e l tra b a ja d o r-m a n o  de ob ra  se e n c u e n tre  en c o n d ic io n e s  ó p tim a s  

para ve n d e r su fuerza  de  traba jo .

C u a n d o  an a liza m o s c o n  las m u je res el t ie m p o  q u e  d e d ica n  al tra b a jo  

d e l c u id a d o  n o  re m u n e ra d o , c o n s ta ta m o s  q u e  al m e n o s  12 ho ras al 
día están ded icadas a esas activ idades, ju n to  c o n  e l tra b a jo  c o m u n i

ta rio . A lgunas de ellas se p re g u n ta n  ¿por q u é  dar un  va lo r e c o n ó m ic o  
al tra b a jo  de  los cu id a d o s  en la fam ilia  y  la c o m u n id a d , si lo  h a ce m o s  

c o n  ca riñ o  y  re sp o n sa b ilid a d 7

Otras m ujeres consideran que  es necesario  valorar ese trabajo  para que 
se vuelva visible to d o  lo que  aportan  las m ujeres a la e co n o m ía  familiar, 

de l país y  de l m u ndo . Valorar y  re co n o ce r sus capacidades, c o n o c im ie n 
tos e inte ligencia pe rm ite  au tode fin irnos c o m o  generadoras de  ingresos 

intangibles para la sostenibilidad de la vida. Hay tam b ién  un apo rte  e c o 
n ó m ico , pues evita la co n tra ta c ió n  de  una o  varias personas en presta

c ión  de servicios. La au tova lo rac ión  de  las actividades en el hogar cam bia 
la visión que las m ujeres tienen de sí m ism as, y  de  las tareas n o  m e rca n 

tiles que realizan. Se abre así la posibilidad de red is tribución  de  las tareas 
del hogar y  nuevos espacios y  re laciones sociales. "Ahora sí", dicen las 
mujeres. "Sabemos que aportamos a la economía del hogar y  del país. 
Inclusive más que los esposos. No sabía que el trabajo que hago en la 
casa aportaba tanto".

V em os a la e co n o m ía  social y  solidaria c o m o  una alternativa a la e c o 
nom ía  capitalista o  c o m o  un proceso  de transición a otra econom ía . 

Eso supone  la e lim inac ión  de la sobrecarga del trabajo del cu idado  y 
un ca m b io  en la asignación de los roles. Una e co n o m ía  alternativa debe 

servir para el desarro llo  de la vida de todas las personas, a lgo que no  será 
posib le si se m antiene  la "pobreza del tie m p o  de las mujeres".

Economía y finanzas sociales 
y solidarias en el Ecuador

La C o n s titu c ió n  de la R epública  de l E cuador e n tró  en v ig e n c ia  e l 20  
de  O c tu b re  d e l 2 0 0 8 , y  en el te x to  se estab lece :

Art. 283. "El sistema económico es social y  solidario, reconoce 
al ser humano com o sujeto y  fin; propende a una relación 
dinámica y  equilibrada entre sociedad. Estado y  mercado, en
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armonía con la naturaleza, y  tiene por objetivo garantizar la 
producción y  reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El artículo 284, en los numerales 3, 8 y  9, señala que se debe 
asegurar la soberanía alimentaria y  energética; propiciar el in
tercambio justo y  complementario de bienes y  servicios en 
mercados transparentes y  eficientes; impulsar un consumo 
social y  ambientalmente responsable.

El 10 de m ayo  de 2011 se p u b licó  en el Registro O ficial, la Ley Orgáni
ca de la Economía Popular y  Solidaria y  del Sector Financiero Popular 
y  Soiidario. Su R eglam ento está en p roceso  de discusión, luego  de un 
p roceso  de debate p o lítico  im pu lsado  po r la Asam blea de Mujeres Po

pulares y  Diversas, cajas de ahorro  y  créd ito  solidarios, bancos c o m u n i
tarios v inculados al M M O, cajas com unitarias de C otacach i, P lataform a 

N aciona l po r los D erechos de las Mujeres. Todas estas organizaciones 
han co n flu id o , entre co inc idenc ias  y  diferencias, en la re iv ind icación de 

la presencia, trabajo y  propuestas de las m ujeres populares de l país. El 
e fe c to  ha sido la inco rpo rac ión , en la ley en m enc ión , de  aspectos que 

se citan a con tin u a c ió n :

"Art. 4.- Principios:

a) La búsqueda del buen vivir y  del bien común;
b) La prelación del trabajo sobre el capital y  de los intereses 

colectivos sobre los individuales;
c) El comercio justo y  consumo ético y  responsable;
d) La equidad de género;
e) El respeto a la identidad cultural;
f) La autogestión;
g) La responsabilidad social y  ambiental, la solidaridad y  ren

dición de cuentas, y,
h) La distribución equitativa y  solidaria de excedentes".

“Art. 73. Unidades Económicas Populares. Son Unidades Econó
micas Populares las que se dedican a la economía del cuidado..."

“Art. 74.- De las personas responsables de la Economía del 
Cuidado. ...Se refiere a las personas naturales que realizan ex
clusivamente actividades para la reproducción y  sostenimien
to de la vida de las personas, con relación a la preparación de 
alimentos, de cuidado humano y  otros".
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En la C o n s t itu c ió n  q u e d a ro n  in c lu id a s  d e  m a n e ra  g e n e ra l la e c o 
n o m ía  d e l c u id a d o  y la e q u id a d  d e  g é n e ro , d o s  e le m e n to s  fu n 
d a m e n ta le s  para a r t ic u la r  d e m a n d a s  y  c o n s ig n a s  de  las o rg a n iz a 

c io n e s , y  para  la g e n e ra c ió n  d e  p o lít ic a s  p ú b lic a s  q u e  p e rm ita n  
e l c u m p l im ie n to  y  m e jo ra m ie n to  d e l tra b a jo  d e  las m u je re s  en 
la e c o n o m ía  p o p u la r, s o c ia l y  s o lid a ria . T a m b ié n  s ig n ific a n  una 

o p o r tu n id a d  en  la d is p u ta  p o r  e l s e n tid o  y  e l c o n te n id o  d e  un 
m o d e lo  a lte rn a t iv o  a l s is te m a  c a p ita lis ta -p a tr ia rc a l, p u e s  p o n e n  

s o b re  e l ta p e te  la c o n tr a d ic c ió n  e n tre  la a c u m u la c ió n  c a p ita lis ta  y  
e l tra b a jo  d e  c u id a d o  q u e  re a liza n  las m u je re s . A d e m á s , p la n te a n  

la n e c e s id a d  d e  r e c o n o c e r  q u e  e l tra b a jo  para  la re p ro d u c c ió n  
d e  la v ida  es una  re s p o n s a b ilid a d  d e  h o m b re s  y  m u je re s , lo  q u e  

s ig n ific a  q u e  e l s is te m a  e c o n ó m ic o  a lte rn a t iv o  d e b e  e lim in a r  la 

c o n tr a d ic c ió n  c la s e -p a tr ia rc a d o -e tn ia .

Finanzas populares y solidarias

La n o rm a tiv id a d  y  la in s t itu c io n a liz a c ió n  in c lu id a s  en  la Ley para 

las F inanzas P o p u la re s  y  S o lid a ria s  s u p o n e n  e l re c o n o c im ie n to  
de  e s te  s e c to r, c o m o  ta l. P ero  n o  h a y  una  c la ra  d e f in ic ió n  d e  sus 

a c to re s  ni de  los m e c a n is m o s  de  fo r ta le c im ie n to  d e  sus c a p a c i
d ades . O  de  m e c a n is m o s  q u e  p e rm ita n  una  in v e rs ió n  e s p e c íf ic a  

q u e  re s p o n d a  a su c o n d ic ió n  de  o p re s ió n , d is c r im in a c ió n  y  e x 
p lo ta c ió n . D e c ie rta  m a n e ra , e l A rt. 107 de  la m is m a  ley, s o b re  la 

Canalización de recursos, in c lu y e  un e le m e n to  de  re s p o n s a b ili
d a d  q u e  d e b e ría  se r p la n te a d o , m ás b ie n , d e sd e  una p e rs p e c tiv a  

de  fo r ta le c im ie n to .

A c o n tin u a c ió n , varios de  los a rtícu lo s  q u e  p e rm ite n  visualizar el á m b i
to  de  las finanzas popu la res y  solidarias en la Ley O rgán ica  de  la E co 

n o m ía  P opular y  Solidaria y  de l S ecto r F inanc ie ro  P opu lar y  Solidario :

Art 78. "... Integran el Sector Financiero Popular y  Solidario las 
cooperativas de ahorro y  crédito, entidades asociativas o soli
darias, cajas y  bancos comunales y  cajas de ahorro".

Art. 104. "... Las entidades asociativas o solidarias, cajas y  bancos 
comunales y  cajas de ahorro... son organizaciones que se for
man por voluntad de sus socios y  con aportes económicos que 
-i-en calidad de ahorro- sirven para el otorgamiento de créditos 
a sus miembros, dentro de los límites señalados por la Superin
tendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley".
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T am b ién  se co n s id e ra  c o m o  pa rte  de  estas e n tid a d e s  a o rg a n iz a c io 
nes de  s im ila r na tu ra leza  y  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a , cuya  ex is tenc ia  haya 

s ido  re c o n o c id a  p o r o tras  in s titu c io n e s  de l Estado.

Varios a rticu la d o s  de  la Ley en  análisis re q u ie re n  re fo rm u la c io n e s  y /o  
d e te rm in a c io n e s  claras. En g e n e ra l n o  ex is te  c la ridad  so b re  la rea

lidad, ló g ica  de  tra b a jo  y  las pe rspectivas e c o n ó m ic a s  y  financ ie ras  
puestas en  m a rch a  p o r e l s e c to r fin a n c ie ro  p o p u la r y so lida rio . El 

A rt.109, q u e  se re fie re  al F o n d o  de L iqu idez y S eguro  de  D epósitos , 
señala q u e  d ic h o  fo n d o  estará fo rm a d o  p o r a po rtes  reerm bolsables 

y n o  re e m b o lsa b le s  de  las cajas de  a h o rro , b a ncos  c o m u n ita r io s  y 
co o p e ra tiva s , a u n q u e  éste fo n d o  sirva lu e g o  para el o to rg a m ie n to  

de  c ré d ito s  de  liqu idez. Existen CACs y b a n co s  c o m u n ita r io s  q u e  ha 
ce n  un gran e s fu e rzo  p o r ahorrar, y para los cua les un p a g o  o  gasto  

a d ic io n a l generaría  c o m p lic a c io n e s  y, p ro b a b le m e n te , la d e s m o tiv a 
c ió n  de  sus soc ias /os . Un e fe c to  s im ila r tie n e  el S eguro  de  depós itos , 

cuyas pó lizas d e berán  ser cub ie rtas , según  esta Ley, p o r las CACs, 
b a n co s  c o m u n ita r io s  y co o p e ra tiva s .

El a rt íc u lo  106, re fe rid o  a la Transformación, d e s le g itim a  la a u to n o 

m ía de  las C AC s y b a n co s  c o m u n ita r io s  a l ex ig ir su tra n s fo rm a c ió n  
en co o p e ra tiva s , de  a c u e rd o  a los p a rá m e tro s  q u e  estab lezca  esa 

S u p e rin te n d e n c ia . Se tra ta  de  un  o rg a n is m o  q u e  se crearía  para la 
re g u la c ió n  y  c o n tro l de  la e c o n o m ía  y  finanzas po p u la re s  y  solidarias, 

e im p id e  q u e  estas se a u to d e fin a n  y  tra n s fo rm e n  según  sus p ro p io s  
re q u e r im ie n to s  y  c o n d ic io n e s .

La economía y  finanzas, sociales y  solidarias tienen rostro, 
cuerpo, saberes, conocimientos de mujeres valerosas, con 
fortaleza y  sensibilidad inagotables. Nuestro trabajo es para la 
vida, no para la acumulación capitalista.
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