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Glosario 

ACI - A l i anza Cooperat iva Internac ional 

CAF - Cooperat i vas Agrarias Federadas 

CUDECOOP - Confederac ión Uruguaya de Cooperat ivas 

FCPU - Federac ión de Cooperat ivas de Producc ión de l U ruguay 

FUCVAM - Federac ión Uruguaya de Viv ienda por Ayuda Mutua 

ORA - Organ izac iones de Representac ión y A rticu lac ión 



f ntroclucción 

En este 20 1 8  en e l  que se cump l en 3 0  años de la Confederación de Ent idades 

Cooperat ivas y 1 O años de la aprobac ión de la  Ley Genera l  de Cooperat ivas Nº 1 8 .407 .  

todo esto co labora en un escenario en e l  que parece oportuno generar aportes para una 

re fl ex i ón sobre uno de los grandes desafíos de l  cooperat iv i smo uruguayo para los 

próx i mos años: las desigua ldades asoc iadas al género en la  part i c ipac ión .  

La part i c ipación pol ít ica de l as m uj eres ha ido adqu i riendo notoriedad y 

desarro l lo  tanto en e l  ámb ito académ ico como en e l  po l ít ico a lo  largo de la h i storia 

desde el s iglo XX y que ha tenido espec ia l  re l evancia en los ú l t imos años .  

La emergenc i a  de a lgu nos "viejos" debates en torno a l  género que se 

m an i fiestan en ··n uevas" formas de acc ión co l ect iva. se han susci tado por m ú l t ip les 

factores, entre los cua les  q u izás dos de los más e locuentes y provocadores sean los a l tos 

i nd icadores de v i o lenc ia  de género de nuestro país y la región,  así como tam bi én la 

pers istenc ia  de una fuerte mascu l in ización de l  poder pol ít ico con el denomi nado "'techo 

de cr istal" para e l  acceso de mujeres a cargos de representac ión y gobierno.  Este nuevo 

impu l so en l as l uchas fem i n i stas genera mov im ientos tam bién a la i n tern a  de otras 

organ izac iones. c uest ionando sus d iscursos y práct icas cot id i anas. 

E l  presente trabaj o  pretende abordar este terna centrándose en l a  part i c i pación de 

las m ujeres en el sector cooperativo urug uayo. Si bien el fenómeno de la  brecha que 

ex i ste entre la  cant idad de m uj eres que son parte de una organ izac ión y las que acceden 

a responsabi l idades de d i rección no es patr imon io  exc l us ivo del cooperat iv ismo,  es  una 

rea l idad que l o  i n terpe l a  fuertemente y de un m odo part icu l ar. E l  cooperat iv i smo y sus 

va l ores const i tuyen en s í  m i smos una a l ternativa a l as re lac iones hegemón icas 

capi ta l i stas, desafiando las  c l ásicas re l ac iones de producción e i ntroduc iendo la 

propiedad co lect iva, l a  so l idaridad y la  rec iproc idad como fundamentos de esa 

propuesta. Este carácter transformador y desafiante de l  cooperat iv i smo hace suponer 

que ex iste un cam ino recorrido en l a  a l terac ión de otras re lac iones de subord i nac ión que 

no están necesariamente v i ncu ladas a l a  contrad icc ión entre capita l  y trabajo .  

Esta i nqu i etud por e l  tratamiento de  las  desigualdades basadas en e l  género ha 

marcado la agenda de varias organ izaciones de este ámbito :  el pasado año, por ejemp lo, 
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C UDECOOP organ izó e l  Pr imer Encuentro Nac iona l  de M ujeres Cooperat iv i stas para 

debat i r  en torno al género, la part i c ipación,  l a  representación y e l  v íncu l o  con 

i nst i tuc iones estata les que t rabajan l a  temát ica .  

Tam bién desde organ i smos i n ternac i ona les se ha impu l sado e l  abordaje de la 

temát ica del  género en las cooperat ivas y en espec ia l  de la part i c i pac ión de las m uj eres 

en el las .  La recomendación 1 93 ··sobre la Pro m oción de las Coopera t ivas" de l a  

Organ izac ión I nternac iona l de l  Trabajo,  aprobada en 2002, p lantea en e l  numera l  7 .3  

que "debería prestarse espec ia l  atenc ión a l  i ncremento de la  part i c i pac ión de las m ujeres 

en el mov im iento cooperat ivo en todos los n i ve les, en part i c u lar en los de gest i ón y 

d i recc i ón'', tanto desde las organ izac iones m ismas como desde las po l ít i cas púb l icas 

orientadas a l  desarro l l o  del sector.

Este contexto de em ergenc ia  de los asuntos v i ncu lados al género dentro del  

cooperat iv ismo representa una oportun idad para pro fu n d izar en e l  estud io  de estas 

prob lemát icas. así como para la const rucc i ón una sen s i b i l i dad en l as organ izac iones que 

retome los pr inc ip ios cooperat ivos de igualdad y no d iscr i m i nac i ón en un sent ido 

rad ica l  y abra los cam i nos para una part i c i pación emanc ipadora de las y los 

cooperat iv i stas.  

Para conocer con mayor pro fund i dad el prob lema que antes fuera menc ionado. 

se p lantean las s igu ientes preguntas : 

¿ Qué características, límites y posibilidades tiene la participación de las 

mujeres en organizaciones cooperativas de articulación y representación? ¿Quiénes 

son y qué tienen en común las mujeres que tienen re.<.ponsabilidades de dirección en 

esas organizaciones? ¿ Qué significados adquiere para estas dirigentes la participación 

desde 11110 perspectiva de género? 

Para el tratam iento de esas preguntas se rea l izó una  rev i s ión b ib l iográfica.  

A lgunos de los  antecedentes que nutr ieron este trabajo se presentan a cont i nuac ión .  

Ros i l lo y Diaz (20 1 5 ) i nvest igan las  experienc ias y v ivencias de las m ujeres en  

cooperat ivas en M ér ida, Venezue la .  Ut i l izando una metodología cual itat iva, a part i r  de 

un d i seño etnográfico las autoras rea l izaron observac iones pa11 i c i pantes y entrev istas . El  

objet i vo de la i nvest igación fue i nterpretar e l  a l cance de las  cooperativas como espac ios
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organ izat ivos de em poderam iento de las muj eres .  A través de l  estud io  arribaron a la 

conc l us ión de  que las cooperat ivas im pactaro n  pos i t ivamente en la v ida de las m uj eres 

a oc iadas. D icho i m pacto se re fiere a que las m ujeres tuv iero n  la pos i b i l idad de dejar su 

cond ic ión de amas de casa o re legadas a la in terna de su hogar para rea l izar tareas 

laborales rem uneradas. que muchas veces i m p l i caron un fuerte proceso form at i vo en 

mercadeo, por ej emplo .  D ichos cam bios, i m pactaron en su capac idad para 

desenvol verse en la v ida cot id iana. tener protagon i smo po l ít i co en los espac i os en los 

que part i c i pan. pos i c ionándose como actores centrales de estas exper ienc ias .  

R i bas Bonet ( 2006)  rea l izó un  estu d i o  denom i nado "Part i c i pac ión femen ina en 

puestos d i rect ivos y de representac ión" .  A través de un  estud io  m ixto, explora l a  

part i c i pación de l as  m uj eres y su  ub i cac ión en órganos de d i recc ión en re lac i ón a su  

i n tegrac ión .  Como conc l us iones, la autora afirma que  la mayor part i c i pac ión de l as 

m ujeres en los órganos soc ia les se da en las cooperat i vas fem i n izadas o m uy 

fem i n i zadas. pese a lo cual  es parad i gmát ico que i nc luso en cooperat ivas a l tamente 

fem i n i zadas, l as m uj eres no son mayoría en los órganos de d i recc ión .  De este modo, 

afi rma que ex i ste una s ign ificat iva segregación vert i ca l ,  es dec i r, una escasa 

representac i ón fem e n i na en los puestos d i rect ivos y de representac ión .  

Rec ientemen te, se  han  desarro l lado en  e l  U ruguay, a lgunas i nvest igac i ones que 

co laboran en e l  sent ido  de i l ustrar e l  panorama actual de la  Econom ía Soc ia l  y So l idaria 

en nuestro país ( Torre l l i . 20 1 2; !N E,  20 1 2  y U EC, 20 1 5 ) .  Dos de estos documentos son 

el  I n forme U ruguay del Proyecto ''Promoc ión de lo M ov i m ientos Cooperat ivos de l 

Cono Sur como i n strum entos de i n c l us ión soc ia l ,  generac ión de  trabajo d igno y corno 

actores de desarro l l o  y profund i zación de l  M ERCOSUR" y e l  M apeo de 

Em prend i m i entos y Organ izac iones de l a  Econom ía Soc ia l  y So l i dar ia rea l izado por e l  

equ ipo de la  U EC duran te 20 1 4  y 20 1 5  que  se  han  menc i onado previamente en e l  

capítu lo de antecedentes. 

En lo que respecta a monografías de  grado, l a  rea l izada por Carl a  Va letutt i  

Ramón (20 1 6) resu l ta de  espec ia l  i n terés, ya que en e l la se estud ian los  d iscurso y 

prácti cas de las Organ i zac iones de A rt i cu lac ión .  Se hace una descr ipc i ón de la h i storia 

de estas organ izac iones y se concluye que pese a que no hay una re l ac ión d i recta o 

l i neal entre e l  d iscurso y l a  acción de estas O R A ,  éstas const ituyen espac ios po l ít i cos 

d i ferentes, democrat i zadores. Tam bién se p lantea que la mayoría t ienen una amp l ia 
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v i nculac ión con e l  Estado, en contrapos ic ión a una escasa v incu lac ión con otras 

organ izaciones de su m i s1110 est i lo .  

Diseño de investigación 

Se ha rea l i zado para este trabajo una opción por una metodo logía c ua l i tat iva, 

entend iendo que es la que mejor nos per111 ite acercarnos a l  obj et ivo propuesto y a la 

com plej idad de l  fenómeno que constituye e l  prob lema de esta invest igac ión .  Según 

Se l l t iz ,  este en foque m etodológico aporta sustant ivamente a l  obj et ivo de a lcanzar una 

"( . . .  ) descr ipc ión, con m ayor prec is ión, de l as característ icas de un  deter m i nado 

ind iv iduo, s i tuac ión o grupo (con o s in espec í ficas h i pótes is  i n i c ia les acerca de la 

natura leza de tales característ icas ( . . .  ) ' ' ( Sel l t iz; 1 974:  67 ) .  

Resu l taba i m presc ind i b le ,  ten iendo en cuenta las  m ú l t i p l es ar istas desde l a s  

cua les puede estud iarse e l  te111a. una e l ección m etodológica que  pr ior ice la  comprens ión 

de l  m i smo y no tanto su cuan t i ficac ión,  pon iendo e l  foco en los d i scursos y exper ienc ias 

de l as entrevistadas m ás que en l a  representat iv idad del fenómeno. Para esto, e l  en foque 

cua l i tat ivo resu l ta e l  más adecuado, ya que el m i smo 

pretende, por su parte, dar protagonismo a la  persona o a l  gru po con l a  que se 
está conversando y recoger sus opin iones e i m ágenes respecto a l a  rea l idad 
soc ia l  que se pretende conocer .  Este en foque pretende profundizar en lo que 

mot iva  a l as personas y los grupos, yendo más a l lá de las pr i m eras op in iones 
más habi tua les que se l e  ocurren a cua lqu iera  ( A  lber i ch  et a l ,  20 1 O) .  

Para este trabajo  se ha  optado por la  u t i l izac ión de la  técn i ca  de entrev i stas en 

pro fund idad semiestructuradas. Estas pueden defi n irse como "procesos comun icat ivos" 

para la obtenc ión de c i erta " in form ac ión que se encuentra  ( . . .  ) en l a  b iografía de la  

persona entrevi stada, es decir .  que es parte de su h i stor i a  ya sea por l a  exper i enc ia  o 

porque ha s ido absorb ida  por e l la' '  ( A lonso en Va l les, 1 999 :  1 94 y 1 95 ) .  

Las ventaj as m ás i m portantes que destaca M i gue l  Va l les ( 1 999 :  1 96 )  d e  esta 

técn i ca son su potenc ia l  para la obtenc ión de i n formación que de otro m odo n o  resu l ta 

acces ib le, su flex i b i l idad para adaptarse y per m i t ir a l  entrev istador ac larar o profund izar 

en c iertos temas, así como la comod idad e in t im idad que br inda una conversac ión entre 

dos personas que no se t iene con e l  u so otras técn icas de carácter más b ien co lect ivo 
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como puede ser el gru po de d iscusión . E l  m i smo autor enum era igua l mente a lgunas de 

las pos ib les l i m i tac i ones de la entrev ista, ta les como e l  t i empo que consume ( m ucho 

mayor a l  de una encuesta. por ejemplo ); los problemas de react iv idad, va l idez y 

confia b i l idad de la i n formación recabada y el hecho de que no se ve a l  suj eto en un 

escenario de su contexto "'natural'' s ino en un enc uadre espec ial  que puede a fectar e l  

conten ido de la entrevista . 

Las entrev i stas a rea l izar para este trabajo serán sem i estructuradas, ya que este 

t i po de pauta, ta l y como p lantea Corbetta, perm ite com b i nar la certeza de que se 

tratarán los temas i m portantes. con la pos i b i l idad de un c ierto margen de l i bertad y 

flex i b i l idad para que se profund ice en uno u otro en func ión de la conversac i ón entre 

entrev i stador y entrev i stado. así como tamb ién para el orden de las preguntas ( 2007:  

3 5 3 ) .  La en trev i sta sem iestructurada según Va l les está marcada por una ser ie de 

preguntas o pro b lemas a tratar pero ni el orden n i  la redacc ión de las m i smas es 

defi n i t ivo o exacto, s i no que éstas pautas const i tuyen '"un  gu ión, que recoge los temas 

que debe tratar lo  largo de la entrev i sta" (Corbetta, 2007 :  3 5 1 ) .  

Sobre ésta téc n i ca en part i c u lar Gre le  esboza una  defi n ic ión que retoma a l gunos 

de sus e lementos y func iona l idades pri nc i pa les :  

La entrev i sta de i nvest igac ión es  por  lo  tanto una conversac1on en tre dos 

personas. un entrev i stador y un i n formante, d i rig ida y reg i strada por el 

entrev i stador con el propósito de favorecer la producc i ón de un d i scurso 

conversac ional, con t i nuo y con una c ierta l ínea argu menta l  -no fragmentado. 

segmentado, precod i ficado y cerrado por un cuest ionario prev i o- del 

entrev i stado sobre un  tema defi n ido en e l  marco de una i nvest igac ión .  La 

entrev i sta es pues una narrac ión conversac ional, creada conj u ntamente por e l  
entrev i stador y e l  entrev istado, que cont iene un conj un to i n terre lac ionado de 
estructuras que la definen corno objeto de estud i o  (Gre l e  en De lgado y 
Gut iérrez, 1999: 228). 

Estrategia Metodológica 

Para e l  desarro l l o  de este trabajo y cons iderando la d i vers idad de l  m ov i m i ento 

de las cooperat ivas en el Uruguay, se ha optado por concentrar l os esfuerzos en e l  

estud io  de c uatro casos: la  Confederación U ruguaya de Ent idades Coopera t ivas 

(CUDECOO P), la Federac ión de Cooperativas de V iv i enda por Ayuda M utua 
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( F UCVA M ). la Federac ión de Cooperat ivas de Producc ión de l  Uruguay (FCP U )  y las 

Cooperat ivas Agrar ias Federadas (CA F ). 

Esta opc ión se ha hecho en el marco de un m uest reo estratég ico,  el cua l  · ·es 

hab i tua l  en estud ios cua l i tat ivos. no i n teresados en la genera l ización estad íst ica'·  (Cea 

O' A ncona. 1 998: 20 1 ). La m isma autora define esta e lecc ión m etodológica en los 

s igu ientes térm i nos: "'E l  m uestreo estratég ico o por conven ienc ia  responde a una 

modal idad de m uestreo no probab i l íst ico, en e l  que la  se lecc ión de l as un idades 

m uestra les responde a c ri ter ios subjet i vo , acordes con los objet i vos de la 

i nvest igac ión''  (Ídem : 200). 

En este caso. los cr i ter ios que se h an segu ido para j u st i ficar la  e lección de las  

Federac iones que se estud iarán son.  por  un l ado. e l  peso de l  sector que representan en e l  

tota l de las  cooperat ivas  de l  pa ís  y,  por otra parte, e l  h echo de que tengan actua lmente 

m ujeres en ro le  protagón i cos de d i rección . En e l  caso de C U DECOOP. por otra parle. 

la  dec i s ión de i nc l u i r la  como una de l as ORA a ana l izar se da por su carácter ú n ico  y su 

relevanc ia  en tanto organ ización que representa al sector cooperat ivo  uruguayo en su 

conj unto.  

Sobre e l  aspecto de la grav i tac ión del sector en la total idad de l as cooperat ivas, 

Torre l l i  p l an tea que 

La m i tad de l as  cooperat ivas en e l  pa ís son de v i v ienda. Le s iguen las de trabajo  
que son  20% del  tota l . ( . . .  ) Las v incu ladas a las act i v idades agrar ias prop i amente 

d ichas son a lgo más de 1 0% ( 7% cooperativas y 4% S F R ), las de ahorro y 

créd ito son 5% (s iendo m enos de 1 % las  q ue rea l izan i n termed iac ión finan c iera ) 

y las de consumo 3%. Por su parte, son m uy escasas las agro i ndustria l es, 

a lcanzando un  marg i na l  0.2%." (Torre l 1 i ,  20 1 2 ) .  

Además, las  organ izaciones de representación de las cooperat ivas de V i v ienda, 

de Producc ión y A grarias t i enen en común q ue t i enen en la actual idad o h an ten ido en e l  

pasado rec i ente a m ujeres ocupando responsab i l idades d e  pres idenc ia  o d i recc ión,  l o  

cua l  resu l ta espec ia l m ente i n teresante a los efectos de este trabajo .  

Objetivos 

Corresponde definir los  objet ivos que han s ido p lanteados para este t rabajo .  
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Objet ivo genera l :  

A na l izar la pa 11 i c ipación pol í t ica de las m uj eres e n  organ izac i ones cooperat ivas 

art i c u lac ión  y representac ión .  

Objet i vos espec íficos :  

•!• Caracterizar  la part i c i pación de m UJeres en organ 1zac 1ones de art i cu lac ión y 

representac ión (en qué espac i os se concentra, qué a lcance t i ene, etc ) 

•!• ldent i ficar pos i b i l idades y l ím i tes para la part i c i pac ión de las m ujeres en esas 

organ 1zac iones.  

•!• Conocer los s ign i fi cados, represen tac iones y experienc ias en torno a la 

part i c i pac ión de m ujeres que t ienen responsab i l idades de d i recc ión en estas 

organ 1zac 1ones. 

Caracterización del objeto de estudio: el cooperativismo uruguayo y las 

Organ izaciones de Articulación y Representación. 

En Uruguay. las cooperat i vas están regu ladas por la l ey 1 8 .407 que  en su 

artíc u lo cuarto las define  corno "asoc iac iones autónomas de personas que se unen 

vo luntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda m ut ua, para sat i sfacer sus 

necesidades económ i cas, soc ia les y cu l tura l es comunes, por med i o  de una empresa de 

prop iedad conjun ta y democrát i camente gest ionadas··. 

Esta defin ic ión  que fue i ncorporada en la leg i s lac ión uruguaya sobre 

cooperat iv ismo, presenta dos de las c laves para d i ferenc iar  estas agru pac i ones 

económ icas de otras, a saber: la prop i edad co lect iva y el contro l  democrát ico de las 

m i smas. Ex isten tamb ién una ser ie de princ ip ios que defi nen al cooperat i v i smo a n i vel 

g loba l  y que son la mem brec ía a b ierta y vo luntaria. el contro l  democrát ico de sus 

m iem bros. la part i c i pación económ ica de sus m iem bros. la autonorn ía e i ndependenc ia, 

la educac ión, la i n formación,  la cooperac ión entre cooperat ivas y e l  comprom iso con la 

comun idad. 
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Luego de a lgunas i n i c iat ivas regulatorias puntua les y fragmentadas por sector 

económ ico. d icha ley se aprobó en e l  año 2008 y fue i m pu l sada por las d iversas 

organ izac iones de l  sector cooperat ivo bajo la cons i gna "'una sola ley, un só lo 

mov i m iento··, const i tuyéndose en un h i to para e l  cooperat iv ismo uruguayo.  

Según Gu i maraes ( 1 98 8 )  las  cooperat ivas en A m érica Lat ina han ten ido en su 

génes is  d iversos mot ivos que van de de la  sat i sfacc ión de neces idades pragm át icas 

-como puede ser la búsqueda de una sa l ida labora l  en contextos pol í t icos y económicos 

desfavorab les-, como a aspectos ideo l ógicos de comprom iso con los pri nc ip ios  de 

cooperac ión vo luntaria, autogest ión y ayuda m utua ( G i egold y Embrhoff en Ho in le .  

20 1 3 : 1 23 ) .  Acerca de estas d i versas func iones y perspect ivas a lo  largo de la h i storia. 

Gu i maraens p lantea :  

En a lgunos m omentos ( las cooperat ivas)  const i tuyen nada más que  una 
estrategia trans i toria de superv ivenc ia de sec tores popu lares, como lo demuestra 

e l  crec i m iento de cooperat ivas de trabajo en s i tuac iones de agud izac ión de l  

desempleo urbano. En m uchas oportun idades representan una estrategia de 

defensa contra la repres ión pol ít i ca. como una forma de mantener organ izados a 

los m iembros de mov im ientos soc ia les  que no  comparten necesariamente la 

doctr ina cooperat iva desde un punto de v i sta ideológ i co, de la construcc i ón de 

una "nueva" soc iedad. s i no q ue adoptan la forma cooperat iva s i m plemente por 
ser el ún ico espac io  de part i c i pac ión aún to lerado por las autoridades 
gubernamenta les .  F i na lmente, pueden const i tu i r, princ ipa l mente para los 

sectores de c lase media. un modo de acceder a b ienes o serv i c ios  en con d i c i ones 

ventajosas fren te a las preva lecientes en el mercado, ta l como ocurre con 
muchas cooperat i vas de consumo y de ahorro y créd i to -es dec i r-, como una 

forma de democ rat izar e l  cap i ta l i smo depend iente y concentrador ( 1 98 8 :  1 5) .  

E n  Uruguay tam b ién  se puede v i sua l i zar y reconocer estas matrices para la 

formac i ón de cooperat ivas .  

Por otra parte. la l ey 1 8 .407 tam b ién  reconoce la pos i b i l idad de q ue se 

const i tuyan agru pam ientos de emprend i m ientos cooperat ivos en federaciones y 

con federac iones :  

para la defensa y la  promoc1on de sus  i n tereses en cuanto cooperat ivas. éstas 

podrán asoc iarse l i bre y vo luntariamente en federaciones y confederac iones de 

cooperat ivas, s i n  pe1j u i c i o  de poder promover c ua l q u ier otra fórm u la asociat iva, 

de acuerdo con la leg is lac ión genera l  regu ladora de l derecho de asoc iac ión 
(a 11 ículo 82) .  
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Estos agrupam ientos pueden defi n i rse en fu nc ión de su fi na l idad como 

Organ izac i ones de Representac ión y Art icu lac ión (en adelante ORA ) .  S igu iendo lo 

p lanteado en e l  mapeo de Econom ía Social  y So l idaria en e l  Uruguay, se defin i rá a las 

ORA como 

organ1zac 1 ones de segundo o tercer grado que reúnen em prend i m ientos 

económ icos so l idario  y/u organ izac ione (de productores, consum idores, 

m ujeres, enr idades de apoyo, etc.) que a través de la asoc iat iv idad desarro l lan 

acci ones con un  fin comú n .  Su origen puede reconocerse en la neces idad de 

organ izac ión,  art i cu lación o centra l izac ión por a fi n idad de ident idad terr i toria l ,  

sectoria l ,  po l í t ica ;  con fi nes de fomento/apoyo a las  partes, forta lec im iento 
ins t i tuc iona l ,  re i v i nd icat ivo y/o grem ia l  (In forme Resumen del  Mapeo de ORA 

de la Econom ía Soc ia l  y So l idaria, 20 1 5  : 1 O ) .  

Hay vanos t i pos de organ izac i ones de represen tac ión ,  pud i endo las m ismas 

c la s i fi carse e n :  terr i tor ia les o geográ fi cas, por t i po o moda l idad y por sectores 

económicos .  En este trabajo, e l  aná l i s i s  hará foco en e l  segundo de los t i pos anted ichos, 

las organ izac i ones de representac ión por t i po o moda l i dad y en part i cu lar en tres de 

e l las. además de la Confederac ión ,  las cuales se presentarán brevem ente a cont inuac ión .  

Federación de Cooperat ivas de Producción de l Uruguay : 

La FCPU se funda en 1 962 fuertemente i n fluenc iada por la i n m igrac ión  europea 

y sus experienc ias asoc iat ivas y mutua les .  Surge con e l  objet ivo de mantener e l  t rabajo 

en casos en los que l os  cap i ta l i stas cerraban empresas o daban q u iebra, así  como para 

generar trabaj o d i gno en d i versas áreas product i vas o de serv ic ios.  

Desde a l l í  se trabaja para e l  fomento y desarro l lo de l  cooperat i v i smo de trabajo, 

med iante d iversos i nstrumentos, ta les como " la prestac ión de serv i c ios técn i cos, 

as istenc ia a cooperat i vas y grupos pre-cooperat ivos de la cap i ta l  e i nterior del país'' 

( FCPU, 20 1 8 ) .  

Según Bertu l lo e t  a l  (2004) l a  FCPU t iene e n  s u  génes is  y en  su d iscurso una 

i m portante d i mens ión ideo l ógica, la cual se refleja en sus estatutos c uando estab lecen 

corno un objet ivo de la organ izac ión "procurar la sust ituc ión progres iva y pac í fi ca de l  

rég imen de Empresa Privada y compet i t iva, por e l  de cooperación organ izada, para que 
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e l  i nd iv iduo pueda actuar en e l la como parte de una comun idad de trabajo y v 1v 1 r  

fraterna l mente" ( Estatutos de la  FCPU en  Bertu l lo e t  aL 2004 : 2 5 ). 

Cooperat ivas Agrarias Federadas: 

CA F se funda en 1 984. const i tuyéndose como gre m ia l  que da voz a l  sector 

agrar io en el cooperat iv ismo uruguayo .  

La act iv idad de CAF se  desarro l la pri nc ipa lmente desde lo comerc ial ,  ya que los 

soc i os son prop ietarios de t ierras que se organ izan y con forman los co lect i vos para 

cooperar en otros aspectos. Bertu l lo ( 2004) seña la que esos otros aspectos son la 

adqu i s ic ión de i nsumos y equ i pos, la com erc ia l ización de sus productos, e l  a lmacenaje 

y e l  asesora m i ento técn ico.  entre otras .  

Federación Uruguaya de V iv i endas por Ayuda Mutua : 

FUCV A M  se c rea en 1 9 70 como organ ización que nuc lea a l  t i po especí fico de 

cooperat iva de v iv ienda que se basa en e l  trabajo com u n i tario aportado por socios y 

socias para su construcc ión .  En esta m oda l idad, adem ás, los soc ios son usuarios de las 

v iv iendas, m ientras que la propiedad es colect iva :  la propietaria de las v iv iendas es la 

cooperat iva .  Este carácter de cooperat ivas de usuarios le ha costado al m ov i m ien to 

numerosos con fl ic tos con d is t intos gobiernos y en d iversos momentos h i stóricos.  

A lo largo de las ú l t i mas décadas, esta organ izac ión se ha convertido en  un 

mov i m iento soc ial  de i m portanc ia sustant iva para la h istoria del  país, así  como en un 

emblema "de res i stenc ia a la dictadura, de va lores sol idarios y democrát icos, así  como 

ha enriquecido e l  patr imonio urbano y ed i l ic i o  con invers iones re lat i vamente menores'' 

( Bert u l l o  et a l .  2004 :28 ) .  

Confederación U ruguaya de Ent idades Cooperat ivas: 

El documento fundac ional de C U DECOOP se firma fi na l m ente en 1 98 8, pero ya desde 

1 984 hay registro de que "se avanza hacia la art i cu lac ión de tercer grado de l  sector 
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cooperat ivo uruguayo. acordándose en 1 9 85 la const i tuc ión ele una Confederac ión-· 

( Torre! 1 i .  20 1 2 ) .  

Hoy por hoy, CUDECOOP t i ene e l  ro l d e  representac ión de l as cooperat ivas 

uruguayas a n ivel  nac iona l  e i n ternac ional ,  a l a  v ez que trabaja en e l  desarro l lo de 

· 'acc iones d i rig idas a promover el fenómeno cooperat ivo en el país, favorecer las 

cond ic iones para su desarro l l o y generar nuevas i n i c i at ivas art i cu ladoras y de 

co l aborac ión e i n tercam b io  entre las ent idades de l sector" ( C U DECOOP, 20 1 8 ) .  
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CAPÍTULO J - Características, l ímites y posibilidades de la  participación de 

mujeres en el cooperativismo uruguayo. 

Características 

Para dar cuenta del fenómeno de la part i c i pación de las m uj eres en la actua l i dad 

de l  sector cooperat ivo. se rev isarán a lgunos de los datos que resu me Torre l l i  ( 20 1 2 ) 

sobre la part i c i pac ión de las m uj eres en estas organ izac iones. así  como la v i s ión de las 

d i r igentes a part i r  de las entrev istas rea l izadas .  

Se puede afirmar que se ha dado un proceso de crec im iento de la part i c i pación 

femen i na en la masa soc ia l de las cooperat ivas .  Esta tendenc ia se da en un  marco en e l  

que la masc u l i n i zación s igue ex ist i endo : las  m uj eres eran en 20 1 2  (cuando se rea l izó e l  

1 1  Censo de Cooperat ivas )  e l  46% de la masa soc ia l .  m ientras q ue eran e l  52% de la 

pob lac i ón nac iona l según el ú l t imo Censo. S i n  em bargo, a la hora de hacer referenc ia a 

la part i c i pación de m uj eres en comis iones y órganos de d i recc ión,  la rea l idad es otra :  

" La part i c i pac ión  femen i na es  de solo 40% en e l  conj u nto de las com is i ones, porcentaje 

menor a l  peso en e l  tota l  de soc ios y de trabajadores, y aún menor en las com i s i ones 

d i rect ivas ( 3 2% )" (Torre l l i . 2 0 1 2 : s/n ) .  

E l  m ismo autor, va u n  paso m ás a l l á  y ana l iza los datos e n  torno a l  acceso d e  las 

m uj eres a responsabi l i dades de Pres idencia o Secretaría Genera l ,  conc l uyendo que ésto 

se hace aún m ás notori o s i  se a l ude a esas respon sabi l i dades, ya que sólo e l  27% de 

q u i enes ocupan ese cargo son m ujeres . 

En func ión  de  las entrev istas rea l izadas. puede dec i rse que la part i c i pac ión de 

m uj eres se perc ibe como i n sufic i en te .  Las c i nco entrev istadas co inc id ieron a l  poner esto 

sobre la mesa y enunc iar lo como un  prob lema de l  cooperat i v i smo u ruguayo actua l .  

Del m ismo m odo las d i r igentes co i n c i d i eron e n  p lantear l a  ex i stenc ia d e  u n  

qu i eb re e n  l a  part i c i pac ión d e  las m ujeres entre las cooperat ivas d e  base y las O R A .  

A lgunas d e  las entrev istadas hacen én fasis  e n  la i m porta n c ia que a lo  largo d e  l a  h i storia 

tuv ieron las m uj eres en  e l  cooperat iv i smo, as í  como la fuerte presenc ia que t i enen en la 

actua l idad en las cooperat i vas .  La entrevi stada 1 ,  por ej emp lo .  d ice :  

históricamente en  la parte de traba/o. de e�fuerzo, de socia cooperativista 

trabajando todos los días, la presencia de las mujeres fúe mayoritaria porque 
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las cooperativas de vivienda, las cooperativas de consumo y las cooperativas de 

trabajo tienen -y en el agro también, sin lugar a dudas- una presencia 

importantísima de mujeres. La primera cooperativa de viviendo, "!sla mola ", 

file pro111ocionado, act irada y occion({(la por m ujeres en un puehlo de Florida 

( . . .) ' ' . 

Pero además de reconocer que muchas veces son las m ujeres las que mov i l izan 

y forta l ecen a las cooperat ivas de base. m uchas de  e l las ins isten en p lantear una brecha 

entre esa part i c i pac ión fuerte y act iva de las m ujeres en las cooperativas y una 

part i c ipac ión  escasa en las ORA: 

Por un lado nosotros tenemos la participación de las mujeres en las 
cooperativas propiamente dichas y creo que ahí históricamente, tal vez en 

Cooperativas Agrarias es similar. pero en general creo que lo participación de 
la mujer en las cooperativas de vivienda ha sido desde el inicio muy activa: en 

la obra, en las comisiones y bueno. eso ha pasado. ( . . .  ) Ya cuando en/ramos a 
hablar de la Federación p1111/ual111ente, ahí es como que hay un quiebre y ya la 

participación de la mt(jer disminuye y mucho ( E ntrev ista 3 ) .  

S e  ident ifi ca una espec ie  d e  "cue l lo  d e  botel la" para l a  part i c i pac ión e n  esos 

espac ios de representac ión y art i cu lac ión .  Más adelante en este trabaj o nos centraremos 

en los l ím i tes que las d i r igentes ident ifican para esa d ism i nu c ión en la part i c i pac ión 

entre cooperat ivas y O R A .  

Otro qu iebre surg i do a part i r  de las entrev istas t iene q u e  v e r  con l o s  espac ios en 

los que se concentra la part i c ipac ión, tanto a n ivel  de las coopera t i vas como de las O R A .  

Las d i rigentes nuevam ente co inc id ieron a l  p lantear q u e  en l a  mayoría de sus 

organ izac i ones las muj eres part i c i pan en espac i os que no  son los del gobierno d i recto de 

las cooperat ivas :  la entrev i stada 4 dec ía 

Creo que es un poco reflejo de lo que sucede en la sociedad, la 

participación todavía es incipiente y con una multicausalidad, sobre todo en lo 
que tiene que ver con la dirigencia, porque la partic1jJación en las cooperativas 
es muy importan/e, en los puestos de trabajo que se generan en las cooperativas 
hay muchas 111 L!jeres, pero no tanto en la dirigencia digamos . . .  

La entrev i stada 5 ,  por otra parte, a firmaba q u e  i n c l uso e n  las cooperat ivas 

a l tamente fem i n i zadas ocurre que lo cargos de representac ión son ocupados en genera l  

por hombres: 

En las cooperativas de educación ves que hay una cantidad de mujeres. pero 

muchas la parte de dirección también son varones. Mi cooperativa ( . .  ) somos 
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muchas 111t!jeres - hay hombres también pero hay mucha mujer- y nunca ha 
estado una mujer en la presidencia: ha estado sí en vicepresidencia, en comisión 

fiscal y de tesorero sí, pero en presidencia nunca. 

Se da una i m portante mascu l i n izac ión de los  cargos de d i recc ión,  pese al fuerte 

peso de las m uj eres en las organ izac i ones de base como soc ias  cooperat i v i stas:  " 'En 

general en el movimiento cooperativo, sobre todo en los cargos de dirección están 

plagados de hombres .
. 

( Entrev i sta 5 ) . 

Frente a l a  pregunta de en qué espac i os observan que se concentra la 

part i c ipación femen i na. las respuestas tuv ieron a l gunos m at ices. En  tres de l os casos se 

a firma que la  part i c ipac ión de l as m ujeres se da pri nc ipa l mente en com i s iones de 

Fomento. Desarro l lo.  Form ac i ón o Educac ión .  Estos son lugares que pueden verse como 

una extensión de l  ro l reproduct ivo de la  mujer  en el ámb i to púb l ico, pero s in  rom per los 

estereot ipos asoc i ados a qué ·'pueden" o · ·no pueden" hacer las m uj eres ( Moser, 1 995 ) .  

A lgunas frases de l a s  entrev i stadas que i l ustran este punto de v i sta son :  

Los consejos directivos n o  han tenido históricamente presencia importan/e de 
tm!jeres, no la han tenido: sí la tienen las comisiones de fomento - como decía 
A licia Maneiro el otro día sabiamente - a veces en /as .fiscales y si no en el cargo 

de secretaria ejecutiva que es el que escribe, plantea, ordena ( Entrev i sta 1 ) ;  

otra dec ía 

en la parle de Formación sí es probable (. .) ,  en el área de promoción y en las 
secretarías se da que hay más participación de mujeres. En las cooperativas que 
conozco está más vinculada a esos roles ( Entrevi sta 4); 

también afirmaban que 

en la Federación se sigue dando esa tradición de la mujer en la comisión de 
desarrollo, comisión fomento. Integrar la comisión fiscal no sé si alguna vez 
hubo una mujer y en la dirección es la segunda vez que hay una presidenta y 
bueno, yo antes de ser presidenta es/uve -/- m1os como tesorera, o sea que yo 

siempre estuve den/ro del ejecutivo. Pero digo. que 2 mujeres esluviesemos en el 
ejecutivo como ahora es . . .  es algo histórico ( Entrev i sta 3 ) .  

A priori  podría suponerse que e n  todas l a s  O R A  l as Com i s iones d e  Género 

serían un espac io  en e l  que la part i c i pac ión femen ina  tuviera espec i a l  fuerza, pero sólo 

una de l as entrev i stadas m encionó a la de su organ izac ión como un espac io  donde se 

concentra la part i c i pac ión de muj eres .  Esa entrev i stada dec ía : 
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la comisión de género v11elre a activarse en la co11federaci<)n con represen/ación 
de !odas las federaciones. Se hon hecho dos encuentros de mujeres muy 

importan/es y un encuentro a nirel nacional can documentos y declaraciones. en 

FUC l' A M, que además /11vo un traslado de gente del territorio que es lo que 

estoy diciendo y de dirigen/es del movimiento cooperativo. Estamos 

programando el próximo encuentro donde los temas centrales son el 
empoderamien/o de las mujeres en los lugares de decisión y el femo de la 

autonomía económica, el desarrollo de los cooperativas con incidencia, que nos 
sirvo como herramienta de inclusión social y como herramienta del desarrollo 
económico, donde las mujeres tienen que tener gran relevancia ( Entrev i sta 1 ) . 

En e l  d i sc urso de esta d i rigente, la neces idad de una m i l i tanc ia fuerte en torno a 

los temas de desi gua ldades basadas en el género es de espec ia l  re levanc ia ;  por lo que lo 

j erarq u iza varias veces a lo  largo de la entrev i sta .  

Por otra parte, en otra de las organ izac iones se  p lantea que no exi ste u na 

m i l i tanc ia espec ífica en temas de género y que, por e l  contrar io, la estrategia de fi n ida 

por el colect ivo es que la part i c i pac ión de las m ujeres se de en todos los espacios de 

manera que descr ibe la entrev i stada como "natura l'' .  La entrev is tada 2 a fi rmaba que 

si bien hay mujeres en las directivas de las cooperativas, no muchos pero hay

no tenemos una comisión de miu·eres: no sé si estamos muy convencidos de esa 

estructura tampoco, nos parece que no va por ah. Nosotros no queremos 
separar. 

En esta ORA se puede aprec iar que las m uj eres que  han acced ido a 

responsa b i l idades de d i rección en los ú l t i mos t i empos, t i enen en común que prov ienen 

de los grupos de jóvenes. A s i m i smo, se ha defin ido desde la organ izac ión que esa es la 

mejor manera de i n tegrarlas en los ám b i tos de dec i s ión :  

con las mujeres partiendo desde los jóvenes, lo haces más natural y ya vienen 
con eso . . .  ya procesan el fema como mucho más fácil. Entonces como que el 
tema jóvenes y género o mujeres viene mucho más júerfe y más firme cuando 
vienen desde muy jóvenes trabajando el lema, como que viene mucho más 
naturalizado. Los grupos a veces tú ves y ya son mixtos (. .) ( Entrev i sta 2 ) .  

A q u í  puede aprec iarse una d e  las ari stas d e l  debate fem in i sta entre la i gua ldad y 

la d i ferenc ia ( Luna, 2000; Sendón de León. 2000) y cómo éste s igue man i festándose en 

las d is t i ntas organ izac i ones a la hora de defi n i r  una estrategia para abordar las 

des igua ldades de género. Para presentar este debate brevemente cabe dec i r  que am bas 

corrientes comparten e l  obj et ivo de e l i m inar esas desigualdades pero varían en e l  
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cam i no que cons ideran m ejor ét ica y pol í t icamente para lograrlo :  las fem i n i stas de la  

igua ldad apuestan a consegu i r  derechos igua les a los  de los varones, m ientras que l as 

fem i n i stas de la d i ferenc i a  re i v i nd ican las part i cu lar idades del ser m ujer  y bregan por l a  

construcc ión d e  re lac iones nuevas entre hom bres y m ujeres pues cons ideran q u e  la  

l ucha por la  igua ldad l as l l eva a as i m i l arse en c i erto modo a esas formas de dom inac ión 

contra lo  que luchan .  

Pese a l  panorama poco a lentador que descri b ieron l as d i r igentes sobre l a  

part i c i pación d e  las m ujeres e n  s u s  respect i vas organ i zac i ones, todas co inc id i eron e n  

que s e  está desarro l lando un cam b i o  en l a  cu l tura d e  esas organ izac i ones q u e  hacen que 

cada vez haya más m uj eres part i c i pando en esos ámb i tos, con responsab i l idades cada 

vez más i m portantes y v is i b l es .  Este cam b io se presenta de varias formas en las d iversas 

entrev istas: 

Es decir, ese e:-,fuer::o en el trabajo era de las mujeres, pero no estaban en los 

órganos de dirección. A hora, yo creo que en los últimos orfos se viene 
mostrando una subida interesan/e en el movimiento cooperativo. El movimiento 

cooperativo en un determinado momento, hace 5 o 6 ai1os, empieza a mostrar 

mujeres atadas al movimiento cooperativo: muestra a una presidenta de lo 

Confederación, como jile y es una destacable mujer del movimiento cooperativo 
Rosana Perdomo. empieza a rerse compaiieras que empiezan a asumir en los 
distintos lugares y yo creo que cuando Cooperativas Agrarias Federadas 
muestra una presidenta en las últimas elecciones, cuando FUC V A M  muestra 

una presidenta en las últimas elecciones, cuando en la Confederación continúa 
siendo una mujer (dos períodos corridos) la presidencia, cuando a nivel 
internacional podemos presentarnos y mostrarnos,- quiere decir que en el 

movimiento cooperativo las mujeres están haciendo algo. Se están mostrando y 
están luchando por los lugares y están haciendo acciones que tienen resultados. 

Yo hoy creo que sí, que nos falta mucho, no tengo dudas, nos falta muchísimo, 
pero creo que hay una muestra interesante en este momento (Entrev ista 1 ) .  

En este m ismo sent ido, otra d e  l as d i r igentes dec ía : 

hay un corle en donde al principio la mujer participaba bastante activamente en 
la obra, no haciendo todas las horas pero sí dando una mano, y parlic1jJaba de 
comisiones, genera/mente la comisión de fomento. Eso con el correr del tiempo 

fue cambiando. Hoy la participación de la mujer en la obra es mucho mayor, tal 

vez muchas veces porque estamos hablando de hogares monoparentales en 
donde la mujer tiene que cumplir con la carga horaria. Pero a parte de eso, la 
participación en las comisiones ha cambiado: ya la mujer no sólo participa de 
la comisión de fomento -que era como la comisión a la que estaba predestinada
sino que ha tomado roles en conse¡o directivo, en comisión jisca/, en las 
cooperativas en obra en el comité de obra o en el comité de traba¡o o de 
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compras: entonces es mucho más activa hoy, la participación es mucho mayor 

en los ámbitos de decisirín de la cooperativa ( Entrev i sta 3 ) . 

Tam bién se observa un  cambio en las  mot i vac iones y objet i vos a la hora de 

part i c i par. por parte de las prop ias muj eres coopera t iv istas. s iendo esto m ás ev idente en 

a lgunos sectores económ i cos que en otro · .  La entrev istada 2, re lataba este cam b io  de la 

s igu iente m anera :  

(nombre d e  l a  organ izac ión ) siempre trabL?/Ó, años atrás, con comisiones de 
111ujeres pero por eso te digo, j(Jca/i::adas en otros temas que les interesaba 111ús 

a ellas en ese momento, te estoy hablando 20 a11os atrás, les motivaba otras 

cosas: emprendimientos productivos . . .  pasaba por otro lado más que el 
participar en dirigencia. Hoy en día. (. . )  las mujeres venimos a partic1jJar pero 

ya con un objetivo distinto que es más de la participación en la dirección. no 

tanto en emprendimientos productivos o en emprendimientos del punto de vista 

-como era antes-juntarse para hacer trabajos en lana, trabajos en mermelada . . .  
Eso .file como una generación anterior, eso . file cambiando y hoy las mujeres que 

se acercan a las cooperativas se acercan con la idea de aportar más en lo 
técnico, en lo profesional y en lo directriz" . 

Límites y posibi l idades 

En el presente apartado se t ratará de presentar brevemente a lgunos de los l ím i tes 

y posi b i l idades que l as d i rigentes señalaron en sus respect ivas entrev i stas. 

En pr imer l ugar, todas las entrev istadas menc i onaro n  el tern a del  uso del t i empo 

y l as responsab i l idades asoc iadas a l os cu idados corno una de las pri n c i pa l es 

l i m i tac iones para las  m ujeres a la hora de part i c i par.  

"La sociedad no está conformada en los servicios de cuidado, guarderías, 

etcétera para que una nnu·er pueda desarrollarse . . .  y yo creo que eso les hace mucho 

más dificil el camino a las 111 1�/eres'', p l anteó la entrev i stada 1 .  

S igu iendo con e l  tema de los cu idados. a lgunas de l as d i r igentes retomaron 

acc i ones que, aunque i nc ip ientes, se están l levando a cabo en la  d i st i n tas organ izaciones 

para pos ib i l i tar la  part i c i pac ión de más mujeres.  Una de e l l as c uenta: 

Acá hay un rincón infantil donde las compañeras de desarrollo lo que buscaron 

es eso: que puedan venir las compañeras con sus chiquitines y decir « bueno, si 
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yo estoy en una reunión, que ellos ten;.;un un espacio donde jugar». Eso existe 

en la Federación pero igual no le vemos q11e realmente se use'' ( Entrev i sta 3 ) . 

Otra exper ienc ia es la que relataba la entrev i stada 4 :  

acá por ejemplo. hemos buscado que los horarios de las reuniones sean mús 

diurnos y que eventualmente hagamos una reunión codo quince días de noche 

pero que eso no haga que el que no puede participar porque tiene que dejar los 
niFíos o tiene que dejar en otros ámbitos; entonces huscamos acuerdos en ese 
l1jJo de cosas. mismo cuando se hocen cursos de capacitación. 

A m bas estrategias p lanteadas t ienen corno obj et i vo el fac i l i tar  la part i c i pac ión 

de las m ujeres que son en genera l  qu i enes se encargan de l  cu idado de depend i entes. 

Esto i m p l ica un  doble mov i m iento :  en pr imer lugar, el hecho de que como organ ización 

se reconozca este prob l ema fruto de la d iv i s ión sexua l  de l  trabaj o y e l  segundo, que se 

dec ida generar acc iones concretas para subsanar o d ism i n u i r  ese factor de desigua ldad 

ent re hombres y m ujeres a la hora de su part i c i pación po l ít ica. 

Sobre esto ú l t i mo,  ten i endo en cuenta la pos i b i l idad de que en el corto p lazo se 

establ ezcan en los  Consejos de Sa larios c láusu las sobre cu idados que favorezcan la 

c reac ión de guarderías y otros d i spos i t i vos en los lugares de trabajo .  la entrev i stada 1 

d ij o :  

eso va a ayudar muchísimo porque todas nosotras vivimos e n  una familia: la de 
nuestros padres. la de nuestros abuelos, la de nuestros hijos, la de nuestros 
compaF1eros, esposos o como queramos llamarlos y corremos todas las canchas 

y eso es así .. . .  y no nos resulta sencillo, quedamos agotadas y no podemos y 
tenemos que elegir. 

Este "tener q ue e l eg i r" se presenta. además. corno una de las c laves para i ntentar 

exp l i car el fenómeno de la aún re lativamente baja part i c i pac ión de m uj eres en los 

ámbi tos de d i recc ión de l  sector cooperat ivo .  

En segu ndo lugar, cobra re levanc ia a part i r  de las  entrev i stas l o  que desde la 

teoría fem in i sta se ha denom i nado como "tri p l e  jornada" o "tri p le  ro l"  ( Moser, 

1 99 5 : 50) .  En  resum idas c uentas, esta perspect i va afi rma que la i ncorporac ión de la 

m ujer a l  m ercado de trabajo no se v i o  correspond ida con una consecuente d i v i s ión 

equ i tat iva del trabaj o domést ico no rem unerado. s ino  que éste ú l t i m o  se mantuvo como 

responsab i l idad de las m uj eres, añad i éndose al anterior y al ro l que tam bi én t i ene un ro l 

a n ive l  com u n i tar io (muchas veces espejo  de su ro l reproduct ivo pero a n i ve l  de la 
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comun idad ) .  Estos tres ro les y l a  sobrecarga que e l los con l l evan para las rn ujeres. 

fueron tarn bién rnenc ionados por a lgunas d i r igentes. U na de e l las a fi rmó :  

Yo creo que el trabajo acá en la Federación tiene mucha responsabilidad, 

mucha carga horaria entonces es muy dificil. de repente para una mujer con 

hijos chicos, cubrir todo. Porque estomas hablando de que la mujer trabaja. 

trabajo en su casa, atiende a sus hijos. entonces como que dar ese paso cuesta. 

Yo me planteo que .  cuando mi hijo era chico, si me lo hubieran planteado, 
hubiera dicho que no. Entonces creo que hay limitan/es de ese estilo' '  

( Entrev i sta 3 ), 

m ien tras que la entrev istada 5 también sostuvo l a  im portanc ia de pensar en este t r ip le  

ro l para atender e l  tema de l a  part i c i pac ión femen ina  a l  dec i r :  

Porque yo siempre digo que la mujer no tiene tiempo para dedicarse: no solo 

tiene el trabajo que hace por su profesión o por su trabajo sino que tenés toda 

la otra tarea que no se valora ni se toma en cuenta. Entonces tenes que 
sacr(ficar mucho tu vida familiar y personal para poder dedicarle a una parte 
de militancia ( Entrev i sta 5 ) .  

E n  tercer l ugar. un  l ím ite para la  part i c ipac ión está re l ac i onado con l a  c u l tura de 

part i c i pac ión de las organ izac i ones y en part i cu lar de  los hom bres que en e l l as 

part i c i pan . Se cons idera que para amp l iar  cuant i tat iva y cua l i tat ivam ente l a  

part i c i pac ión de l as m ujeres. es hace necesario un cam b io  d e  e s a  c u l tura que devenga e n  

u n a  nueva forma d e  s e r  d i r igente y en nuevas práct i cas po l ít i cas, m á s  democrát i cas e 

i n c l us ivas. La entrev i stada 4 man i festó l a  re levancia mayúscu la  que t iene desterrar la  

idea de que l a  part i c i pac ión de las  m ujeres es un tema que t ienen que t rabaj ar l as 

m ujeres :  

hemos planteado la posibilidad también de trabajar un poco más e l  tema de 
comisiones de género que tiendan a la sensibilización del resto de los consejos 
directivos, porque si no nos terminamos reuniendo mujeres para hablar « temas 
de . . . » y no es ese el objetivo tampoco: el objetivo es hacer sinergia entre los 
saberes de uno y de otro para poder llevar mejor los emprendimientos adelante. 
Esto 110 es unos contra otros sino ver cómo sumamos para dar lo mejor para el 
emprendimiento. 

La part i c i pac ión de las m uj eres es un prob lema que debe ocupar a l as 

organ izac iones, debe permear sus agendas y debe ser pr ior idad para sus d i r igentes, tanto 

hombres como m ujeres. Por esto, l a  entrevi stada 1 expresaba: ''los propios dirigentes de 

las cooperativas van a tener que salir a tomar medidas de trabajo sobre el lema y a 
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conquistar a los compaF1eras para que estén en los lugares ", porq ue los va lores 

cooperat ivos de democrac ia  interna y equ idad sólo son pos ib les si se i nc luye a las 

m ujeres y sus puntos de v i sta en la  toma de dec is i ones .  

Para esto, una de l as ORA que estud iamos, está comenzando a desarro l lar, desde 

su Com is ión de Género. una l ínea de  trabajo sobre mascu l i n idades:  

algo que la Comisión quiere empezar a trahajar es el tema de la 111asc11linidad, 
o sea, empezar a hacer ver a los hombres que su participación es importante, 

pero también la participación de la mujer y qué camhios se necesitan para que 
la mujer pueda acceder. Eso creo que también es parle de eso de lograr el 
apoyo en casa, el entendimiento, el empujar: eso hay que trabajarlo 
necesariamente ( Entrev ista 3 ) .  

Esto se v e  como u n  gran avance y u n a  pos i b i l i dad para generar  nuevos sent idos 

en torno a l a  part i c ipac ión de las m uj eres. 

Otro l ím i te enunc iado por las entrevi stadas fue la  fa l ta de experi enc ia  o el hecho 

de que los cargos se les presenten a l as m ujeres como l ugares para lo que no están 

preparadas: 

hay mitos como que hay que estar capacitado para ser dirigente, en/onces 

algunas compaF1eras «no, porque yo no estoy capacitada para llegar ahí» y 

otros que tienen que ver con que hay escalones y los compañeros a veces se 

ponen con esto de que «nosotros ya sabemos hacerlo » entonces es un poco más 
complejo, hay un poco más de limitan/es respecto a esto ( Entrev i sta 4 ) .  

Expresan tam bién que l a  fa l ta  de experienc ia, "el  no  ser nunca dirigentes " como 

l o  defi ne la  entrevi s tada 5 ,  d i fi c u l ta dar e l  paso i n i c i a l  hac ia  una part i c i pac ión 111 ás 

profunda que la q ue pueden tener s imp lemente como soc ias  de una cooperat iva.  

Para hacer pos i b le l a  part i c i pac ión de las  111 uj eres en ese contexto, además de 

trabaj ar el tema con los hom bres. es i 111 portante generar i nstanc ias que forta lezcan a l as 

prop ias muj eres tanto desde su autoest ima  

hay que trabajar mucho a veces en la autoestima de las mi(jeres, u sea, las 
mujeres todas podemos, lo que pasa es que a veces evidentemente hay 
estereotipos que son barreras importantes. Hay estereotipos, hay barreras 
sociales que las venimos acarreando hace . . .  de toda la vida ( Entrev i sta 2) 

como desde la for111ac ión .  Es 111ed iante esta ú l t i m a  que se generan 111ayores 

pos i b i l i dades de crec i m i ento personal  y co lect ivo. así  como de construcc ión de 

autono111 ía para las m uj eres, así como para l as ORA en s í  111 i smas : " Tenernos que logrm· 

20 



r-

que nuestras mujeres se capaciten en los lemas, se eduquen, para que estén poniendo 

.fúer::a en los temas y peleando los lugares· · ( Entrev i sta 1 ) .  

Otro aspecto q u e  l i m ita la  part i c i pac ión de l as m uj eres e s  l a  ausenc i a  de 

re fl ex ión por parte de a lgunas organ izaciones sobre estos temas.  este tema se vue lve 

c lave para lo  que puedan generar las  O R A  de cooperat iv i smo uruguayo a futuro para 

fac i l i tar y hacer pos ib l e  que más m uj eres accedan a responsab i l idades de d i recc ión :  

nosolros mismos, en  nuestros propios lugares, /enemas que estar reflexionando 

qué nos pasa. Ahora. ¡ nos sentamos a re.flexionor 7 ¿ Nos sentamos a dialogar 

sobre este tema o sólo salimos a plantear discursos de equidad de género ? 

Vamos o empezar por caso. Nos hace falta diálogo y reflexión sobre los temas. 
Tiene que haber un sinceramienlo y ponerlo arriba de la mesa y posiblemente 

tiene que haber políticos públicos centradas en el tema ( Entrev i sta 1 ) .  

Esta reflexión q u e  s e  propone debería i n c l u i r  un aná l i s i s  de l a s  prop ias O R A  

sobre por q u é  l a s  m ujeres n o  s e  presentan a c i e rtas responsab i l idades, t a l  y como 

p lantea l a  entrevistada 5 cuando expresa 

Nosotros tuvimos elecciones ahora en Diciembre y ninguna mujer quedó en el 

consejo, entonces decían «no hay ninguna mujer porque ninguna mujer se 
presentó » pero hay que preguntarse ¿ Por qué no se presentan las mujeres ? 

¿ Por qué las cooperativas no presentan ternas con nombres de mujeres ? Ahí  
tenemos un problema tremendo. (. .) O sea, hay una teoría del cooperativismo 
que somos solidarios. que somos equitativos; pero en realidad, en los hechos. lo 
que pasa es increíble ( Entrev i sta 5 ) .  

En q u into l ugar, s e  va loró p o r  parte de l a s  entrev i stadas q u e  l a  i n tegrac ión era 

i m presc i nd ib l e  para que sea pos i b l e  la part i c i pac ión .  La i n tegrac ión,  el conocer a otras y 

l a  part i c ipac ión desde e l  de ser y tener parte. hacen pos ib l e  una part i c i pación más 

profunda a posteriori : 

Yo creo que la parle de integración. La parle de integración es fundamental 
para que la gente se anime a participar. Si vos no te integrás, no conoces al 
resto, no te integras, tenés desconocimiento de lo que está posando en tu 
cooperativa; si te ocupas de tu /raba/o pero no te ocupas de la parle de 
organización, de cómo va la «empresa» . . .  si no te integrás. no participas y si 
todo el mundo decide por vos. no participas; pero si vos te podes integrar y 

empezas a participar como que tenes más empoderamiento del lugar y podes 
acceder a la parte de dirección ( Entrev ista 5 ) .  
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Por ú l t imo. pero no menos im portante. está i n stalado entre las m uj eres 

cooperat iv i stas el debate sobre la neces idad o no de que se leg i s le  una cuota de género 

como pol í t ica a firmat iva para lograr que haya más m uj eres en los órganos de d i recc ión .  

A lgunas ven en l a  cuota una pos i b i l i dad para romper con a lgunas de l as barreras que  

t i enen l as m ujeres en  la  actua l i dad, otras c reen que es necesario pr imero trabaj ar para 

que l as muj eres q ue están hoy sostengan los  espac ios antes de aum entar el núm ero de 

l as d i r igentes. 
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CAPÍTULO l l . Género y construcción de redes pa ra la despatriarcal ización de las 

organ izaciones. 

Scott ( 1 996) de fi n e  al género como ·'una forma de denotar las « constru cc i ones 

cu l tura les» ,  la  c reac ión tota lmente soc ia l  de ideas sobre los ro les  apropiados para 

m uj eres y hom bres.  Es una forma de re ferirse a los orígenes exc lus ivamente soc ia l es  de 

l as ident idades subjet ivas de hom bres y muj eres". Es dec ir, como una categoría soc ia l  

que se  impone ex post a los  cuerpos, no a lgo que los  cuerpos traen cons igo como se 

presenta desde la perspect iva más determ i n i sta asoc iada a la  b io logía .  

Agu i rre ( 1 998) ,  por otra parte, afirma que "el concepto de género ( . . .  ) se u t i l iza 

para a lud i r  a las  formas h i stóricas y soc iocu l tura les  en que hom bres y m ujeres 

i n teractúan y d i v i den sus func iones'" .  E l  género está muy v i ncu lado a l as expectat ivas 

que l a  soc iedad t iene respecto a unos y otras y a l as func iones soc ia l mente aceptadas 

para e l l os y e l las .  A l l í  rescata e l  carácter re l ac iona l  del género. que rem ite a la re l ac ión 

entre e l  ser hom bre y el  ser mujer  y las imp l icanc ias que esto t iene en l a  soc iedad; ya 

q ue -como p lan tea l a  autora- "( . . .  ) perm ite ana 1 izar papeles. responsab i  1 i dades, 

l i m i tac i ones y oportun idades d i ferentes de hom bres y m uj eres en d i versos ámb i tos ta les 

como una un idad fam i l i ar, una i nst i tuc ión,  una comun idad, un país, una cu l tura' 

( Agu i rre. 1 998 :  1 9) .  

Reconocer este escenario desigual  de ro l es y oportun idades es con d i c i ón 

necesaria para una  trans formac ión de l as relac iones en térm i nos de mayor igua ldad .  

A esas formas soc ia lmente constru idas de l  ser  hom bre y m uj er. se  asoc ian ,  

además, d i st i ntas pos ic iones en las estructuras soc i a l es de poder. H i stóricamente lo  

masc u l i no  ha estado en un l ugar dom inante y lo  femen ino en e l  l ugar de la  

subord inac ión .  Estos procesos c u l tura les se m an i fi estan en numerosos y variados 

ej emp los de la rea l idad concreta de hom bres y mujeres  ( la d i ferenc i a  salar ia l  a igua l  

func ión ,  e l  número de responsab i l idades de am bos en los  ámb i tos de defi n i c ión 

gubernamenta les, l a  i nc idenc ia  de hom bres y m ujeres en e l  sector i n formal y en e l  

trabaj o  no rem unerado, entre otras cosas) y dan cuenta de e a as imetría. E l  ámb ito 

pr ivado y de l a  reproducción ha  sido presentado como l a  inserc ión natura l  de las 

m uj eres. m ientras que a los hom bres se les adj u d i can estereot ipos v i ncu lados a lo  



púb l i co. de l a  producc ión y la pol í t ica .  E l  desarro l lo  de las 111 uj eres en ámbi tos púb l i cos 

de part i c ipación genera, pues, con fl i ctos y ten s iones, por lo  que se vuelve aún 111 ás 

i m portante el hecho de estar con otras mujeres, tal y corn o se p lantea en la Entrev ista 2 :  

una a veces se siente como nn�\' ahmmada cuando siente que, {. . . )  es un 111undo 

muy 111ascu/ino, entonces está bueno tener un mundo donde uno pueda 

conversar con otra mujer, que son lemas distintos porque parlo de que somos 

diferentes, entonces si somos diferentes me gusta también com•er.mr con una 
mujer y tener el diálogo con una mujer y la opinión . . .  

Varias d e  las entrev i stadas re latan experienc ias  prop ias y aj enas ( las cua les  

fueron com part i das en e l  1 er Encuentro de M uj eres )  de cómo se v iven estas re l ac iones 

de  poder. A lgunas p lantearon que en l as instanc ias  de d e l i berac ión y reso luc ión m uchas 

veces ten ían d i ficu ltades para expresar su opi n i ón por m iedo a estar equ ivocadas. por 

fa l ta de exper ienc i a, etc .  Ta111 b ién retrataron momentos y l ugares concretos, 

experienc ias persona l es en l as que los p lanteos eran escuchados y valorados de un modo 

d is t i nto en func ión de s i  eran puestos sobre l a  m esa por una  m ujer o un  ho111 bre. La 

conc ienc ia  de estas des igua ldades y el hecho de que l as m uj eres cooperat iv i stas puedan 

iden t i fi carlas, desnatura l izándo l as, resu l ta im portante de c ara a los desafíos que t i ene el 

mov irn iento a futuro. 

Para el abordaje de l os asun tos v i ncu l ados al género,  vale caracterizar a l  s i stema 

en el que estas d i ferenc ias  se desenvue lven : e l  patriarcado.  Según Nata l i a Qu i roga D íaz 

(2008)  el patriarcado es 

un s i stema s i m bó l i co, en el que no só lo hay hom bres que opr imen y m ujeres 
subord i nadas. s ino  tam b ién  una comp lej a  e laborac ión de va lores a l rededor de lo 
m ascu l ino y femen ino  que trasc iende el ám b i to económ ico y a l canza lo que en 
una soc iedad se cons idera como deseable ( . . .  ) .  

La autora agrega que  este s i stema com plej o  "ordena todas las re lac iones soc i a les 

y cu l tura les baj o  la j erarq u ía m ascu l i no/femen ino  y forma subj et i v i dades func iona les  a 

ta l  d ist i nc i ón j erárq u ica y de exc lus ión" (2008 :  79)  

En los  ú l t i mos años, los  mov im ientos l at i noamericanos promotores de l  "Buen 

V i v i r" han incorporado un nuevo concepto para hacer referenc ia  a la res i stenc ia  contra 

e l  menc ionado s i stema patr iarca l .  Esta l ínea teórica  de desarro l l o  la t inoamericano de los 

asuntos v incu lados al género, se basa en la  i dea de la neces idad de trans i tar una ruptura, 
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una "despatr iarcal izac ión" .  La m i sma a lude a la lucha contra todas las formas de 

dom i nac ión tanto mater ia les como s imbó l i cas que son producto de l as re lac iones 

co lon iales y cap i ta l i stas. en part i cu lar la  de los hom bres sobre las muj eres :  pero 

incorporando tam b ién otras ( Vega. 20 1 4 :  79 ) .  

' "La despatriarca l izac ión p lantea rom per y desestructurar e l  poder con stru ido a 

base de los varo nes. e l  mach ismo,  y el v i v i r  b ien también busca eso porq ue todos 

debernos estar en ese equ i 1 i brio. en armonía, pero s i  no camb iamos e 1 patriarcado, ese 

s i stema de dom inación.  así  estemos b ien  con la madre t i e rra, tengamos todos los 

derecho , la  r iq ueza. pero s i  no estamos v i v iendo b ien  entre hom bres y m uj eres no 

habría una constru cc ión del  v i v i r  bien" ( E l isa Vega en Vega, 20 1 4 : 86). 

Este "rom per con e l  patriarcado'· i m p l ica  necesar iamente romper con a lgunas 

l óg icas que atrav iesan a toda la sociedad y de  l as que, por lo  tanto, las mujeres forman 

parte. Por ejemplo .  una  de las entrev i stadas comentó que durante un  t iempo, l uego de 

asumi r  su responsab i l i dad como d i r igente. se s in t ió  i ncómoda v iéndose a s í  m i sma en 

fotos o escuchándose en entrev i stas y que tuvo que hacer u n  profundo proceso personal  

para comprender q ue es necesario verse y escucharse para va lorarse y reconocerse 

como protagon ista de la acc i ón po l ít i ca .  En un m undo en e l  que  la part i c i pac ión po l ít ica 

y lo  púb l ico s i guen e tando en su m ayoría ocupados por h om bres, ser  m ujer y d i r igente 

de  una organ izac ión es un doble desafío. ya que i m p l i ca  rom per con los estereot i pos q ue 

u b i can al hombre como portavoz de la po l ít ica  y tam b ién con esas subj et i v i dades 

femen i nas, como p lanta Qu i roga, se construyen en el patriarcado y hacen que a las 

m ujeres l es cueste "verse en la  foto".  

S iguiendo los aportes de Qu ij ano ( 2009) .  con la  dom inac ión co lon i a l  euro pea 

sobre A m érica se con figura un nuevo escenario mund ia l  en el que se l eg i t iman 

re l ac i ones de dependen c i a  modernas, cap i ta l i stas y co lon ia les ;  basándose en l a  i dea de 

que ex i ste una supremacía de un grupo sobre otro que j ust i fica esa corre lac i ón de 

fuerzas. La categoría que  se impone para l a  expansión co lon i a l  mund i a l  es la de  raza, 

pero esto se ap l ica l u ego a otras, como e l  género . La co lon ia l i dad como re lac ión de 

poder, trasc iende al co lon ia l i smo;  pero no exp l ica la  tota l i dad de l  fenómeno de l a  

dom i nación co lon i a l  m oderna. Es por esto, q u e  desde los  fem i n i smos popu l ares, 

estrechamente v incu lados al desarro l l o  del Buen V i v i r, se propone i n corporar aq u í  e l  

concepto de despatri arca l  izac ión : 
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Despatriarcal izar la desco lon izac ión supone otorgarle la m isma i m portanc ia  a 

los dos aspectos, a l  reconocer su i m bricac ión y su perar l a  noc ión l i bera l de 

c i udadan ía. entend ida como agregación de más m uj eres ( v ía cuotas e lectora les. 

por ej emp lo )  s i n  en frentar las estructuras de exc l us i ón ( . . .  ) "  ( M okran is  en Vega, 

20 1 4 : 79 ) .  

Descolon izac ión y despatriarca l izac ión  son  dos  caras de la  m isma moneda, ya  

que i m p l ican respuestas de res i stencia a dos  c l ases de subord i nac ión que se  combinan y 

refuerzan . Este entrecruzam i ento de las formas de d i scri m i nac ión y subord i nac ión 

asoc i adas a d iversos factores se ha desarro l lado conceptua lm ente en los ú l t imos afios 

baj o  la  categoría de in tersecc iona l idad (A W I D, 2004; H o i n l e  et al ,  20 1 3 ) .  

Las l uchas tanto contra e l  patri arcado c o m o  cont ra e l  cap i ta l i sm o  com parten una 

l ínea d i scurs iva que antepone los conceptos de jus t i c ia  e igua ldad,  así  como la i ntenc ión 

de  mod i ficar l as estructura s  de poder ex istentes y e l  status  q uo de l a  dom inac ión ( e l  

poder d e  hom bres sobre m uj eres) y explotac ión ( e l  poder d e l  capita l  sobre e l  trabaj o), 

respect ivarn ente. 

En l a  Entrev ista 5 surge e l  tema de las  mot ivac iones para la  part i c i pac ión y 

re i v i n d icac ión de la i gua ldad de género :  

así como me enamoré del cooperativismo, con los temas de género decía s í  «la 
defensa de la mujer», pero no estaba empapada en lo que significa. Mil cosas 
eran tan naturales para mi que no me daba cuenta de las diferencias que hay y 
claro, vas descubriendo la temática de la desigualdad que hay con las mujeres y 
te da bronca. no te enamoras, te da rabia. Y esa es una lucha que tenemos por 
muchísimos años porque esto está incrustado en la sociedad de miles y miles de 

aFíos. o sea que va a costar mucho. Si nos cuesta a nosotras las mujeres 
entender. cuánto más a los hombres. 

A q u í  se ve un mojón i m portante en la toma de conc ienc ia  sobre l as 

des igua ldades de género, porque es a part i r  de esa conc ienc ia  y de la i nd ignac ión frente 

a l a  i njust i c i a  reconoc i da, que se genera l a  mot ivac ión para l a  acción po l ít i ca  co lect iva .  

Esto resu l ta de espec ia l  re l evanc i a  pensando en  en las posi b i l i dades de transformación 

de las estructuras de poder asoc iadas a l  género. 

La  des i gualdad entre hom bres y m uj eres dentro del cooperati v i  mo. representa 

para éste una gran contrad icc ión  y un  desafío aún mayor. La  base teórica de l  pri n c i p i o  

de n o  d i scr i m inac ión e n  base a l  género e n  la  adhes ión y acceso a responsab i l i dades e n  

l as  cooperat ivas ( A C I ,  20 1 8) n o  t i e n e  l a  m isma fuerza en l a  práct ica q ue en los 
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d i scursos. Los va lores cooperat ivos son s imu ltáneamente donde está e l  mayor potenc ia l  

para e l  l ogro de l a  igualdad de oportun idades entre hom bres y m ujeres. as í  corno un  

recordator io permanente de lo q ue q ueda por  trans i tar en el camino  hac ia  d icho 

obj et ivo.  

Para term inar con l as desigual dades de género. cons iderando que se ha defi n i do 

a l  género como una categoría sociocu ltura l  y no b io lógica.  es necesar io rom per con 

pautas cu l tu ra l es y de soc ia l i zac ión .  Una de las entrev istadas p lanteó que ese cambio 

cu l tura l  va  de la  mano con un trabaj o  co lect ivo de la  m uj eres :  

yo lo que creo e s  que hay situaciones de la sociedad que tenemos que ir 

cambiando: no vamos a cambiar el cooperativismo, no vamos a cambiar la 

cultura del trabajo, no vamos a cambiar la cultura de la docencia, de la 

universidad, etcétera; si /odas las m ujeres no sumamos lodo es/e intercambio de 

cuestiones entre nosotras, nos ayudamos colectivamente, cuestión que no es 

sencilla ( Entrev ista 1 ) .  

Vo lv iendo a l o  que quedó d e  man i fiesto e n  las entrev istas, cabe destacar que 

aparece en d iversos pasaj es de  las  m ismas e l  hecho de que  la part i c i pación de  l as 

m uj eres se sostiene. se impu l sa y se hace pos ib le ,  en func ión de l a  part i c i pación de otras  

m uj eres ;  en lo  que se puede defi n i r  corno una espec ie de  red entre e l l as .  

Pero antes de centrar e l  aná l i s i s  en esta idea. corresponde defi n i r  lo  q ue a los 

efectos de l  presente trabaj o  entenderemos como "red". S i  b ien se trata de un  concepto 

s im ple  y de re la t ivamente fác i l  entend i m iento. parece i m portante retomar una defi n i c ión 

que resum a  cómo se entenderá a las redes en  este trabajo :  

Se trata de  una art icu lac ión entre d iversas un idades que, a través de c ie rtas 

conex iones, i n tercam b ian e l ementos entre s í, con lo  cua l  se forta lecen 
rec íprocamente y se pueden m u l t ip l icar en nuevas u n idades.  A su vez, d ichas 
un idades fortalecen todo e l  conjunto en l a  med ida  en que éste las forta lece, 
perm it iéndole expand i rse en nuevas un idades o mantenerse en equ i 1 i br io 
sustentab le  ( M anee. 200 1 :  1 6) .  

R etomando a lgunos de los e lementos const i tut ivos de l a  defi n i c ión de redes de 

M anee, podemos dec i r  q ue lo  descr i to por las entrev i stadas const ituye una red en tanto 

re l atan modos en los que intercam b ian. 

La forma que pude avanzar fue logrando un gran trabajo colectivo de equipo: 

haciéndole entender al res/o de las m ujeres que me apoyaran. Fueron el resto 

de mis compañeras las que postularon. las que propusieron y las que lograron 

( Entrev ista 1 )  
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se forta lecen, 

o/ro temo importan/e -si queremos que haya más mujeres- es que las 

compaPíeras lraccionemos a o/ras compañeras, porque hay veces que este 

estímulo de decir "mirá que es importan/e que vos participes y queda/e 

tranquila que vamos a apoyarle que vas a ir para adelante " . . .  Hay compai1eras 

que no querían agarrar de ninguna manera y hoy son flor de líderes, 

cooperativistas que nos representan bien en todos lados. Esto hace a que a 

veces hay que dar ciertos empujoncilos y en eso lamhién hay que /rahajar a la 
interna porque no siempre se da. Tenemos que pensar en que necesitamos más 
personas partictjJOndo. Eso lo tiene que ver la persona que quiere participar 
pero los otros también (Entrev i sta 4 )  

s e  m u l t ipl i can.  

si no tenés alguien que fe impulse, que fe ayude a lomar esos cargos . . .  por lo 
menos es lo que me pasó a mi, si no .fúera por una compañera -que ya sabés
quién es- que file la que me impulsó y me /rajo y me pusieron ahí y me 
apalancaron (. .) ( Entrev ista 5 )  

y forta lecen e l  conjunto. 

No había consejeras. file la elección y subieron dos consejeras, del inferior del 

país. Yo creo que es muy i111portante, m uy i111portanfe y ahí hubo un trabajo 

porque las compañeras estaban desesperadas e.�perando el resultado de la 
elección. Los compañeras esperando el resultado de sus co111pai?eras: no le 

importaba quien quedaba en el primero. en el segundo o en el cuarto, sino que 
sus compol1eras subieran al consejo. Hubo un trabajo en territorio de las 
111 11jeres que salieron a apoyar mujeres y los compañeros decían «qué suerte, 
entraron mujeres» ( Entrev i sta 1 ) . 

La aparic ión en el d i scurso de las en trev istadas de  esta espec i e  de so l i dar i dad 

basada en el género que proyecta y da sen t i do a la part i c ipación. resu ltó un  dato 

espec ia lmente reve l ador. sobre el que vo lveremos más ade lante a lo l argo de  este 

trabajo .  La ex i stenc i a  de estas "redes" de m uj eres a la i nterna del cooperat i v i smo, 

m uestra como esa dom i nación s igue v igente y se despl i ega fuertemente sobre l as 

cooperat i v i stas, i n c l uso aque l las  que acceden a responsab i l i dades de d i recc ión . 

Estas a l i anzas son, como se ha v isto, estratég i cas para e l  acceso y permanenc ia  

de  las muj eres en espac i os de toma de  dec i s iones, así  como para e l  logro de c ie rta 

v i s i b i l idad : 

hay que estimular más, creo que es una responsabilidad de las que estamos hoy 
de tratar de poder mostrarle a otras m ujeres que muchas veces, como dice la 
bibliografia «están en las sombras», tratar de que brillen. Porque seguramente 
hay muchas mujeres que están escondidas y que tienen ganas de hacer lo que 
estamos haciendo las que es/amos en la dirigencia y que todavía no se han 
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animado o no han encontrado la forma de participar en estos á111bitos de 
dirección ( En trev ista 2 ) .  

Sa l i r de l a s  som bras, no estar escond idas, an im arse o tratar de q u e  otras br i l len : 

todas esas formas d i scurs ivas hacen referenc i a  a l  desa río de aprop iarse del  espac io 

púb l i co otro ra v isto como exc lus ivamente m ascu l ino ,  por medio de la  part i c i pac ión en 

espac ios reso lut ivos. 
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CAPÍTU LO l l l. Participación política para la autonomía. 

Rebe l lato de f ine l a  part i c i pación en fu nc ión de t res com ponentes " formar parte", 

''tener parte" '  y "tom ar parte'· ( 1 997 :  1 28 ) .  Ese · · form ar parte" "  a lude a un sent ido de 

pertenenc ia  al grupo (en e l  caso que ha  de estud i arse en este trabajo,  las organ izac iones 

cooperat ivas de representac ión y art i cu lac ión ) ;  e l  segundo com ponente es e l  de  "tener 

parte'' ,  se refiere a la pos i c ión y func iones del sujeto en la  organ izac ión ;  y el tercero, 

' ' tomar pa11e'', guarda re lac ión con la  pos i b i l idad rea l de dec i d i r  en los asuntos de l  

co lect ivo .  Podríamos, entonces, s igu iendo e l  p l anteo de l  autor. afirmar que la  

part i c i pac ión i m p l ica  a l a  vez una cuest ión de pertenenc i a  e i dent idad,  una de  saberse 

con un ro l o func i ón en ese ámb ito y otra q ue podemos defi n i r  como de acceso al poder. 

Esta conceptua l i zac i ón puede com plementarse entend i endo a cada uno de estos 

com ponentes como n ive l es .  Retom ando los apones de Coraggi o  ( 1 990) cuando propone 

ver a la part i c i pac ión de un  modo más amp l io y com p l ej o  que la m era descri pc ión de si 

un  suj eto part i c i pa o no lo hace y haci endo én fas i s  en la ca l idad de  esa part i c i pac ión .  Es 

así  que proponemos entender l os conceptos de formar, tener y tomar parte como 

n i ve les que van de menos a m ás hac i a  una part i c i pac ión rea l ,  rad ica l  y emanc i padora. 

Según lo p lanteado por a lgunas de las entrev istadas, la part i c i pac ión de las m uj eres es 

m uy v is ib l e  y notori a en los n ive les de formar parte y tener parte; pero no t iene e l  

m i sm o  peso en e l  n ive l  te toma de dec i s iones, en e l  "tomar parte'' .  Una  de e l las  decía :  

cuando entramos a hablar de la Federución puntualmente, ahí es como que hay 

un quiebre y ya la participación de la mujer disminuye y m ucho. Porque si 
vamos a los números ji-íos, nosotros tenemos en la Dirección Nacional 15 

miembros y somos 4 mujeres ( Entrev ista 3 ) .  

Ese qu iebre entre l a s  cooperat ivas d e  base y l a s  organ izaciones d e  segundo y 

tercer grado, t iene su corre lato en e l  que se perc i be entre l os n ive les  de  formar parte y 

tener pa11e, respecto a l  de tomar parte : v i sua l izandose m uchas m uj eres 

en la parle de trabajo. de esfuerzo, de socia cooperativista trabajando todos los 
días, la presencia de las mujeres júe mayoritaria porque las cooperativas de 
vivienda, las cooperativas de consumo y las cooperativas de trabajo tienen -y en 
el agro también, sin lugar a dudas- una presencia importantísima de mujeres 
(. .) .  Es decir, ese esfi1erzo en el trabajo era de las mujeres, no estaban en los 
órganos de dirección (Entrev ista 1 ) .  
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Esta brecha t i ene  m ú l t ip les expl icac iones. a lgunas de  las cua les  abordaremos 

más adelante cuando hagamos referenc ia a los l ím ites y pos i b i l idades de la  

part i c i pac ión de las cooperat i v i  tas  uruguayas. pero ahora resu l ta pert inente detenerse 

en el aná l i s i s  de uno de esos factores. que t iene que ver con las i m portanc ia  de tener 

espac ios donde hacer escuchar la prop ia voz : ' ·Porque lo ves: de repente una persona 

que va a un encuentro y no hahla, al día siguiente empieza . . .  y es como que la 

confianza se va incrementando en la medida que se va participando" ( Entrev i sta 4) .  

S i  b ien las  entrev i stadas coinc id ieron en que l a  part i c ipación de mujeres en e l  

cooperat iv i smo. espec ia l mente en ámbitos de d i recc ión.  es i nsu fi c i ente; tam b ién 

m an i festaron reconocer un  avance en este sent ido.  La entrev i stada 1 nos decía :  

A hora, yo creo que e n  los últimos años se viene mostrando una subida 
interesante en el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo en un 
determinado momento, hace 5 o 6 años, empieza a mostrar mujeres atadas al 

movimiento cooperativo: muestra a una presidenta de la Confederación. como 
fue y es una destacable 111 1ljer del movimiento cooperativo Rosona Perdomo, 

empieza a verse compañeras que empiezan a asumir en los distintos lugares y 

yo creo que cuando Cooperativas Agrarias Federadas muestra una presidenta 
en las últimas elecciones, cuando FUCVA M  muestra una presiden/a en las 

últimos elecciones. cuando en la Confederación continúa siendo una mujer (dos 

períodos corridos) la presidencia. cuando a nivel internacional podemos 
presentarnos y mostrarnos: quiere decir que en el movimiento cooperativo las 
mujeres están haciendo algo. Se están mostrando y están luchando por los 
lugares y están haciendo acciones que tienen resultados. Yo hoy creo que sí, que 
nos falta mucho, no tengo dudas, nos falta muchísimo, pero creo que hay una 
muestra interesante en este momento. 

Varias de las d i rigentes destacan e l  hecho de que cada vez más m ujeres 

part i c i pan en la  toma de dec i s iones de las d iversas ORA,  con a lgunos retrocesos 

puntuales ( como e l  c aso de FCPU donde había una m ujer  en el Consejo D i rect ivo y 

l uego de l as e lecciones de D ic iem bre 20 1 7  no hay n i nguna) .  pero con una  c lara 

tendenc ia  al aumento en cant i dad y ca l idad (entend iendo ésta en función de la 

capac idad de dec id i r  que tengan en esos ámb itos) .  

Para com prender caba lmente la noc ión de  n ive les  de l a  part i c i pac ión ,  resu lta 

i m portante pregu ntarse el obj et ivo de la m i sma, es dec i r, ¿part i c ipación para qué? ¿Cuál  

es e l  sent ido de esa part i c i pac ión? Para abordar este asunto, se segu i rá l a  l ínea de 

Rebel l ato cuando afirma que "La part i c ipación a l a  que  nos referimos es una 

part i c i pac ión l i beradora, crít ica, m adura .  Una part i c ipac ión ( . . .  ) que est i m u l a  una 
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voluntad colect iva en l a  l ínea de pasar de obj eto recept ivo a sujeto protagón i co" 

( Rebel lato. 1 993 : 1 3 ) .  

E n  otras pa l abras. una pa11 i c ipación q u e  t i ene como fi n l a  ampl iac ión de l a  

autonom ía. tanto e n  e l  p lano ind iv idual  como colect ivo.  Esta según Castoriad i s  ( 1 997)  

i m p l ica para los suj etos i nd iv i duales y colect ivos darse sus  prop ias normas, en 

contrapos ic ión a la "heteronom ía'' en donde las normas son i m puestas a los suj etos y se 

les presentan como exteriores a la prop ia  d i nám i ca soc i a l .  La heteronom ía, entonces, 

l i m i ta l as pos i b i l idades de transform ar l a  rea l i dad. pues i m pide e l  desarro l lo de la  

i m aginac ión en l a  construcc ión de otras normas y otras rea l idades pos ib les ( Rebe l lato, 

1 99 7 :  2 1 6 ) .  

La  part i c ipación emanci padora a la  q ue hace referenc ia  R ebel lato. es una 

part i c i pación con una c lara vocación transformadora y de  res i stenc i a .  Esta m isma l ínea 

de pensam iento es  la  que propone una de las entrev i stadas al dec i r  

Creo que es importante la participación. Si no parlic1jJamos la gente nos pasa 

por arriba, el Estado nos pasa por arriba, los gobernantes nos pasan por 

arriba, o sea: hay que participar para poder lograr las mejoras para la 

sociedad, en tu casa sentado no vas a lograr nada. Hay q ue meter pechera y 

pelear/a, hay que pelear/a" ( Entrev i sta 4 ) .  

E s  una  part i c ipac i ón profundamente pol í t i ca, entend iendo a la  po l ít i ca en u n  

sent ido am p l io :  u n a  part i c i pación q u e  i m p l ica q u e  l as m ujeres hab i ten y s e  aprop ien d e l  

espac io de l o  púb l ico .  

D i ce Castoriad i s :  "La autonom ía es e l  actuar reflex ivo de una razón que se crea 

en un mov i m iento s i n  fi n.  de una manera a la vez i nd i v idua l  y soc ia l ' '  ( 1 997 :  1 2) ,  por lo  

que q ueda c l aro que e l  que aqu í  se presenta es un concepto que i m p l ica l a  ex i sten c i a  y 

l a  in teracc i ón con un otro y que de n i ngún modo hace referenc ia  a l  hecho de v i v i r  

a i s l adamente.  Rebe l l ato tamb ién reafirma este carácter cuando d ice :  

autonomía no s ign i fica i ndependencia tota l, s i no  p rotagon i sm o, const i tuc ión de  

suj etos, en dependenc ia  con  e l  entorno y e l  m u ndo.  A la  vez, l a  autonomía no  
puede pensarse como una s i tuac i ón en soledad, s i no  como cond ic ión humana 

necesariamente i n tersubj et iva .  ( 1 997 :  3 7) .  

En este sent ido, y reforzando e l  p l anteo de Rebe l l ato d e  q u e  l a  autonomía es 

i n tersubj et i va, vue lven a aparecer destacadas en el d i scurso de las d i rigentes. las 

"redes'' que anteriormente fueran m enc i on adas.  Estas aparecen nuevamente con gran 
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i m portanc ia  tanto en el momento de acercarse a los espac i os por pri mera vez. como 

para in tegrarse a el los de un modo más pro fu ndo y,  sobre todo,  en e l  acceso a 

determ i nadas responsab i l i dades en las organ izac iones .  Para part i c ipar de manera la 

manera rad ica l  que aq u í  se p lantea se necesitan. en palabras de l a  entrev i stada 4, 

"Ganas y apoyo: el tema de las redes esf1111damental ( . . )' ' .  

Este concepto de autonom ía perm ite e laborar una i dea más c lara sobre lo q ue 

puede i m p l icar la part i c i pac ión,  con sus l ím ites y pos i b i l idades. para d i st i ntos 

i nd i v iduos y grupos; así como también incorporar la  noc ión  de  que part i c i par no t i ene 

los m i smos s ign i fi cados y representac iones para unos u otros. En pal abras de 

Rebe l lato : 

perspect iva  ét ica centrada en l a  autonomía y que  apuesta a l  protagon ismo de  la  
gente debería reconocer la  d iversidad de s i tuac iones, necesi dades. pos i b i l i dades 

e inqu ietudes, de las cuales pueden desprenderse d i ferentes maneras de  q uerer 

ser. tener y tomar parte en un asunto ( 1 997: 1 40) .  

Entre estas d i ferentes formas de querer -y  aq u í  q u izás quepa agregar de poder

ser, tener y tomar parte se m an i fiestan. entre otras cosas, en los objet i vos de  l a  

part i c i pac ión .  Una de  l a s  entrev i stadas comentó q ue a part i r  d e  su experienc ia  en l a  

ORA e n  l a  que part i c i pa, puede iden t i ficar un  camb io  en l o s  objet i vos de la  

part i c i pac ión de las m uj eres entre una  generac i ón anter ior y la  suya prop ia, en l a  que la 

con q u i sta  del ámbito po l ít i co de la organ izac ión ha  adq u i r ido presenc i a  en los i n tereses 

de la m ujeres:  

Nosotros lo que hemos visto en el proceso es que en las cooperalivas (. .) hay 

como una generación (que no es la generación nuestra, la mía, sino lu 

generación anterior que viene a ser la generación de nuestras madres) que 

tenían en el sector otros objetivos otras metas q ue no era el de ser dirigen/es. 

¿ Por qué ? Bueno. porque pasaha por otro lado el objetivo o también por las 

circunstancias, por el contexto. por la educación por la venían, entonces bueno. 

en ese proceso donde las cosas han ido cambiando y mucho, donde la mujer hoy 

tiene otra visibilidad y donde ha tenido otras oportunidades. donde tenemos hoy 

por suerte m uchas más posibilidades de elegir lo q ue queremos hacer" 

(Entrev i sta 2 ) .  

E l  cooperati v i sm o  per se, const i tuye u n a  herram i enta i m portante para l a  

construcc i ón de autonom ía, e n  genera l  para l o s  sectores popu lares y en part i cu l a r  para 

l as m uj eres : 



,-

Yo creo que es una gran herramienta si la sabemos utilizar. (. . . ) Y las mujeres 

tienen en el cooperativismo una herramienta paro lograr lugares de trabajo que 

las incluya socialmente . que les de salidas importantes y que les de 

posibilidades económicas de tener autonomía en proyectos que capee que en 
otras herramientas no los tienen ( Entrev ista 1 ) .  

Para esa  autonomía de l as m uj eres, e l  aspecto económ i co se torna fu ndamenta l ,  

ya que representa la base mater ia l  que  pos i b i l i te aquel "darse sus prop ias  normas" que 

antes menc i onáramos.  

Desde l a  perspect iva teórica acerca de l a  part i c ipac i ón que se ha  enunc iado aquí ,  

se ve a la  part i c i pación como un derecho humano.  S igu iendo e l  p lanteo de Boaventura 

de Sousa Santos (20 1 O ), este derecho a la part i c i pación y a la organ izac ión es la base de 

todos los demás, pese a que es  constantemente i n v i s i b i l izado en un d i scurso en el que el 

resto de  l os derechos se presentan como dados de hecho. Es necesar io entonces rescatar 

la i m portanc ia  de ese derecho a la  part i c i pac ión co lect iva,  porque es la cond ic ión que 

pos i b i l i tará la organ i zac ión de los  sectores popu l ares en l a  defensa y re iv ind icac ión de 

otros derechos. 

Se reconoce por parte de a l gu nas de las d i r igentes l a  ex i stenc i a  de un  "techo de 

c ri sta l"  y de desigua ldades dentro de ese co lect ivo m uchas veces presentado como 

homogéneo que son " las m ujeres'', para l ograr rom per esas barreras "tenemos que 

pensar que no alcanza con una. qué importa, porque yo fe vuelvo a repetir: para 

algunas es más sencillo romper el  fecho de cristal que para otras. Nosotros tenemos 

formar masa colectiva " ( Entrev i sta 1 ) . 
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CAPÍTULO IV. Perspectivas sobre el poder :  conflicto y em poderamiento. 

En este apartado nos centraremos en el concepto de poder. Deb ido a lo vasto y 

com plejo del  m ismo. retom arem os los aportes de Qu ijano en la defi n i c i ón de sus 

e lementos y los de Rowlands en l a  construcc ión de una t ipo logía que perm ita 

aprox i marnos a su comprensión . 

En pri m er lugar, s iguiendo a Quijano (2000a) ,  se defi n i rá a l  poder como una 

ma l l a  de re l ac i ones de dom inación,  exp lotación y coníl i cto en torno a c i nco ámb itos 

que iden t i fi ca como los  fundamentales para la ex i stenc ia  h u mana:  e l  trabajo, e l  género y 

l a  sexua l i dad, la autoridad, l a  i ntersubjet ivi dad y la natura leza . A demás, ' · las d i st i n tas 

formas h i stóricas de art icu lac ión entre esas i n stanc ias del poder con forman un 

determ inado patrón de poder, esto es, forman un  com p lejo  estructura l  cuyo carácter es 

s iempre h istórico y espec ífico" (Marañón-P i mente l .  20 1 2 : 34 ) .  

Por "dom i nac ión" Qu ijano ent iende l a  re lac ión as imétr ica entre grupos soc ia les. 

111 i entras que ' ·explotac ión' '  refiere a la dom inac ión v i n  cu l ada al 111 undo del trabajo .  En 

palabras de  los autores : 

Dominación y explotación -como elementos permanentes del fenómeno del 
poder- implantan necesariamente el conjlicto como tercer elemento de es/a 
tríada. El objetivo del conflicto es el cambio o la destrucción de los recursos y 

de las instituciones configuradas y reproducidas por la dominación, aún cuando 
también este se fúnda en la tentativa por controlar los ámbitos básicos de la 

existencia social." ( ídem : 3 5 ) .  

E l  coníl i cto s e  vue lve c lave e n  e l  aná l i s i s  d e  Qu ij ano  sobre e l  poder, deb ido a su 

carácter superador de las asimetrías : es  a pa11 i r  de l  confl i cto que se establecen las bases 

para l as trans formac iones en las re lac iones de dom inac ión y explotac ión .  As í  i ncorpora 

en su defi n i c ión un aspecto que t i ene  espec ia l  i m portanc i a  a la hora de abordar el tema 

de la part i c i pac ión :  e l  carácter relac iona l  que t i ene. necesariamente, el poder. 

Para Jo  Row lands, por otra parte, se pueden ident i fi car cuatro t i pos de poder: 

"poder sobre'', ' ·poder para", "poder con" y '·poder i n ter ior" ( León, 2002 : 1 6; B ruera et 

a l ,  2006:  1 6 ) .  El primero es  la c lás ica noción de l  poder en la que cuando el poder de uno 

aum enta. e l  de su oponente d i sm i nuye; es e l  poder de hacer que otros actúen en func ión 

de  l a  vo luntad de q u ien l o  ejerce y n o  la prop ia .  Este poder  "tam b ién e expresa en la 

capacidad de dec id i r  sobre qué se dec ide" ( León, 1 997 :  1 2) .  La segunda c l ase de poder 



menc ionada es una concepc ión más  creativa, product iva,  en la que hay "una persona o 

grupo l íder que est imu la  la act i v idad en otros" ( Ídem : 1 2 ) ; es dec i r  que se generan  

acc iones en otros s in  dom i narlos.  Luego. e l  . .  poder con ' '  es una  espec ie  de poder que  

surge en los co lect ivos. cuando se  suman los  poderes i nd iv idua les y se trasc ienden en la  

búsq ueda de so luc iones comunes y com part idas .  Por ú l t imo el . .  poder i n terior" es l a  

c lase de poder más asociada a l o  espir i tua l ,  subjet i vo y que puede de fi n i rse como . . l a  

hab i l idad para res ist i r  e l  poder de otros'' ( Í dem) .  Esta t i po l ogía ayuda a amp l i ar la  

defi n ic ión, trascend iendo l a  idea de l  poder como como contro l ,  dom in io  u opres ión e 

i ncorporando los  aspectos pos i t ivos de una 111 i rada de l  poder que M agda lena León 

( 1 997 :  1 4) define como fuente de emanc ipación, como desafío, como res i stenc ia .  

Otro concepto i m portante que corresponde presentar para acercarnos a 

com prender los fenómenos v incu lados a l  poder es e l  de "empodera m iento' ' .  Su u so 

desde d iversas concepc i ones teóricas. pol ít icas e i deológicas lo  han vue l to po l i sém ico .  

E l  hecho otrora valorado de que fuera un  concepto func ional  a los más d i versos 

proyectos ét ico-po l ít icos y a i n tereses i nc l uso contrad i ctorios, lo torna confuso y 

superf i c i a l .  

E n  l a  actu a l i dad puede dec i rse q u e  e s  un concepto en d isputa.  E s  por esto q u e  a 

cont i nuac i ón ,  se propone una rev i s ión de algunas cuest iones que n os perm i tan  abordar 

la com p lej idad del concepto de em poderam iento desde sus d i versas apl icac iones .  

Proven iente de l  i ng lés  empowerment, evoca una acc ión q ue parte de las  propias 

m ujeres .  Em poderarse es,  según Margaret Schu ler  ( 1 997) "un proceso por medio del  

cua l  l as m ujeres i ncrem entan su capac i dad de configurar sus propias v idas y su entorno, 

una  evoluc ión en la conc ient ización de las m ujeres sobre s í  m i sm as, en su estatus y en 

su eficac ia  en l as  in teracc i ones soc ia les·' .  Para Kabeer, en e l  m ismo sent ido,  este 

em poderam iento i m p l ica " la  expans ión de las hab i l i dades de las personas para tomar 

dec i s i ones estratég icas para sus v idas en condi c iones en las  cua les estas hab i l idades han 

s i do rechazadas prev iam ente''  ( Kabeer en H o i n l e  et a l ,  20 1 3 : 1 2 1  ) . 

Estas defi n ic i ones ponen e l  foco en e l  proceso entre una s i tuac ión de carenc i a  a 

una  de tenenc i a  de poder, s i n  cuest ionar verdaderamente los  procesos estructura les por 

los q ue el m ismo se d i str i buye. Este enfoque se asoc ia  al uso dado a part i r  de la década 
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d e  los 90 por organ ismos i n ternac ionales como el Banco M und iaL  pr1 111ero y por 

i nst i tuc iones gubernamentales,  después. 

Desde e l  en foque del em poderam i ento presentado en esas defi n i c iones. se 

a firma la responsab i l i dad de las m uj eres y en l as estrategias de éstas para acceder a l  

poder: tanto para adqu i r i r  contro l  sobre sus  v idas como para expan d i r  sus hab i l idades 

para tomar dec i s iones se cent ran en la  neces idad de un ro l act ivo de las m ujeres para su 

pro p i a  emanc ipac ión .  En palabras de V i rg i n i a Bentancor: "Se ha observado la 

referenc ia  constante a un "'poder i n trínseco" que los i n d i v iduos deben desarro l lar s i  

pretenden em poderarse"' ( 20 1 O :  1 2 ) .  A demá . s e  estab lece que no e s  pos ib l e  crear l a s  

cond i c iones para t a l  ern podera m i en to s i n  a l terar inde fect i b lemente las  re lac i ones de 

poder, entonces puede dec i rse que no hay un escenar io i dea l para e l  em poderam i ento 

entend ido de este modo y que l a  a l terac ión de esas re lac iones y estructuras i m p l ica  

necesariamente confl icto .  

Poner e l  acceso a l  poder en térm i nos de responsa b i l i dad de q u i enes no lo  t ienen,  

transform ándol o  en una dec i s ión y desconoc iendo o m i n i m izando los 

cond i c ionam ientos y las determ inantes soc i a l es que  t iene d icho acceso, es i n v i s i b i l i zar 

parte i m portante un campo que está constante e i ne lud i b l emente en d isputa. Es así  

como, s i  no se com plej iza e l  u so de este concepto i ncorporando aspectos de l con texto 

cap i ta l i sta y patriarca l .  si no se i n troduce la  i m po1tanc ia  de la  acc ión co lect iva para e l  

acceso a l  poder; e l  concepto t i ende a v e r  re l at i v i zado su carácter de "guerra d e  

pos i c i ones" e n  un  sent i do gram sc i ano, dando l ugar a u n a  concepc ión de coite l i bera l en 

la que el poder está s iem pre d ispon i b l e  para aq uel l as que estén d ispuestas a a l canzar lo .  

A l o  largo de las  entrev i stas aparece en re i teradas oportu n i dades a lus iones a esta 

i dea de que l as muj eres t i enen que em poderarse. Las d i r igentes, a lgunas en térm i nos de 

"e l las" '  y otras hablando en func ión de un ' ·nosotras'', p lantean que es responsab i l idad 

de  las  m ujeres  cooperat i v i stas embarcarse en un proceso de em poderam iento para 

acceder a los espac ios de d i recc i ón : "las mujeres tienen que empoderarse", "las 

militantes tenemos que empoderarnos más'', ' ·fas oportunidades estún y las que 

podemos hacerlo, lo hacemos'' .  Luego asoc ian a esta i dea de em poderam i ento el 

reconoc i m i ento de que ex i sten l i m i tac iones para que eso efect ivamente ocurra . No 

q uedan c laras en sus  d iscursos l as característ icas concretas que tendrían ta les  procesos 

n i  cómo se confi gura el estad io  " fina l"  de ese em poderam iento.  
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El  e111 podera111 i ento como se p lantea en los d i scursos de las agenc ias de créd ito 

i n ternac ionales y de l as pol ít icas o programas gubernamenta les, se aparta de la  noción 

de poder como confl icto de Qu ijano que  se a l ud iera prev iamente. · 'se m i n i m iza e l  papel 

del  con fl icto i nherente a los procesos que i m p l ican la  pérd ida de poder por parte de 

c ierto segm ento soc i a l "  (Bentancor, 20 1 O :  3 ) .  

De cua lqu ier manera. poner l a  responsab i l idad e n  las m ujeres con e l  concepto de 

em poderam iento trae aparej ada una ten s ión de a lcance práct icamente estratég ico :  

porque a la vez que qu ita la  m i rada de las  cond ic ionantes externas que i m pide la  

construcc ión y e l  acceso de l as m uj eres a determ inados espac ios  de poder. l as ub i ca en 

ese proceso un  rol act ivo, protagón ico .  Encontrar un equ i l i b ro entre ambos aspectos y 

no desconocer n i nguno de e l l os const i tuye todo un desafío, tanto desde e l  punto de v i sta 

teórico como en la  práct ica  m isma de las organ izaciones.  

Por otra parte, desde la  perspect iva fem i n ista. se u t i l iza este térm ino con otro 

sent ido .  La soc ió loga co lomb iana Magda lena León (20 1 J )  cr i t i ca  e l  modo en que e l  

"empoderamiento" ha s ido ut i l izado por l as agencias i n ternac iona les, su  

i nstrumenta l ización y despo l i t izac ión .  A fi rma que e l  verdadero sen t i do q ue e l  concepto 

t iene para l as fem i n istas desde los 80 es autént icamente emanc ipator io :  

La v i s i ón fem i n i sta v io  e l  em poderam i ento como l a  v ía para sat i sfacer 
necesidades estratég icas de género. o sea, aque l las que se re lac ionan con l a  

abo l ic ión de la  d iv i s ión sexua l  de l  trabajo  y remoc ión de formas 
inst i tuc iona l izadas de d iscrim i nac ión .  E s  dec i r, el em poderamiento como 

transformac ión de estructuras de subord inac ión .  O sea, como un  proceso de 
emancipac ión ( León, 20 1 3 : 2) .  

S i  b ien en esta perspect iva e l  empoderam iento ado l ece de m uchas de las  m i smas 

cr í t icas que se le  rea l izaro n  prev iamente, le  da  un  sent ido po l ít i co  y de acción co lect iva 

que lo  que se acerca más a l a  noc ión de con fl icto .  

Se destaca aquí  esta otra perspect iva  de l  empoderam iento porque, s i  b ien no 

sa lda  m uchas de las  fa l enc i as del concepto, m uestra que ex i ste desde l as corrientes 

teóricas fem i n i stas popul ares una in tenc i ón de debat i r  sobre este concepto y sobre el 

modo en q ue m uchas veces es ut i l izado acrít icamente por los m ismos mov i m ientos para 

a l u d i r  a -cas i - cua lqu ier  acc ión que se desarro l la por o para m uj eres .  Hay una c lara 

i n tenc ión res ign i fi cadora y un a fán por constru i r  una retórica nueva en torno a l  
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e111 podera111 i ento de las 111 u_1eres, q ue no resu lta tan contrad i c toria con la perspect iva 

más v i ncu l ada  a l  con ll icto s ino  que even tualmente la  comp lementa .  

Vo l v iendo a la  noc ión p l anteada a lo l argo de todo este capítu lo de e l  confl ic to 

como una p ieza in trínseca del  poder, se notó en a lgunas de las entrev istas como éste 

c arácter aparecía al menci onar lo i m portante de la  perm anenc i a  de las m uj eres una vez 

a l canzados los espac ios  de d i recc ión.  Varias de l as entrev istadas p l antearon una 

preocupac ión  en torno a la  necesi dad de sostener y l uchar por mantener los espac ios ya 

conq u i stados por muj eres en las d i versas organ izac iones : 

Esto es lo mismo. o sea, llegamos, estú bárbaro, llegamos; pero si después a lo 

primera de cambio vamos a salir corriendo porque no nos escuchan. 

empe:::amos a dejar esos espacios libres que Graciela decía que hay que 

conservar y cuidar. Porque es i1J1portante llef;ar pero también sostener, que es 
d(ficil sí, pero cuando uno se presenta para estas cosas tiene que estar 

convencida de que si llega no va a ser fácil, la va a tener que pelear, pero 
bueno, estar di.spuesto a pelear y a sostener la posición ( Entrev ista 3) .  

Se puede aprec iar  la  tens ión que genera en l as organ izac iones la  idea de que 

c uando alguien se "em podera'' se da  una espec ie  de "desem poderamiento" de un  otro. 

Ese o tro no a lude d i rectamente a los hom bres s ino que hace referenc ia  a l  

cuest i onam i ento d e  u n a  rac iona l i dad po l ít i ca  de dom inac ión  y contro l asoc i ada  a l o  

masc u l i no .  Esto no im p i  i ca entender a l  poder necesar i amente como un j uego suma 

cero, s i no como un terr i tor io en d isputa en e l  que l os espac ios  que se cedan serán 

eventua l m ente ocupados por otros, o en palabras de la  entrev i stada 3 :  

si nosotras largamos ahí también como que vas dejando e.spacios que 
necesariamente tienen que ser ocupados porque no pueden quedar vacíos y van 
a ser ocupados por hombres, entonces los lugares que hemos ido ganando hay 

que sostenerlos y hay que seguir empujando para seguir creciendo y abriendo 
más e.spacios. 

Qu izás sea m ejor entonces hab lar, ta l  y como p lantea M agdalena León (20 1 3 ), 

ya no de desem poderam iento s ino  de un  "empoderam i ento nuevo", d i st in to :  una  nueva 

forma de hacer po l ít i ca que re i v i n d ique l a  práct ica de la so l idar idad.  

A q u í  también cabe destacar e l  ro l de las redes de m ujeres q ue, como ya se ha 

d icho,  fueron puestas sobre l a  mesa por l as entrev istadas como un  aspecto de espec i a l  
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i m portanc ia  para e l  acceso de las m ujeres ( e l l as m i smas, las que las preced ieron y 

segu ramente las que vendrán ) a l  poder de toma de dec i s iones en sus respect ivas 

organ izac iones .  La entrevistada 1 a fi rmó :  

esto no  se  logra solo, nosotros no podemos pretender q11e ninguna mujer llegue 
a 1111 lugar para empoderar.se y de decisión sola -estoy hablando de 

empoderamien/o en el ambiente cooperativo, no '! No pueden llegar solas, 

porque ninguna llegamos sola. Esto es un frahajv de equipo, .fiter/e, de mucha 
interrelacir)n de eqwjJo. Entonces tenemos que lograr convencer a las 11119.eres 

que se apoyen en/re ellas. 

Ese apoyo es entonces un fac i l i tador. un c i m iento y un gran prom otor para l a  

part i c ipación d e  las m uj eres e n  e l  cooperat iv ismo uruguayo.  

E l  poder a l  que  hacen a l us ión  a lgunas de  las d i r igentes entrev i stadas no es un 

poder cua l q u iera. s ino que t i ene un  sent ido ampl i atorio de l a  autonom ía y expans ivo en 

el sent ido de que repercuta en la presenc i a  de cada vez más muj eres en esos espac ios :  

en palabras de Rebel lato un "poder para gestar poderes'' (Rebe l lato, 2000:  63 ) .  Esto 

puede verse, por ej emplo, en el s igu iente pasaj e  de una de las entrev i stas : 

Nuestra obligación, de las compaFíeras que -yo no voy a esconder, por supuesto 
que estoy contenta por ejemplo en el fema de lograr ( nom bra el cargo que ocupa 

actua l m ente) pero, ¿ cuál es el punto ? El punLo es que eso tiene que ser para que 
fe de más lugares para que puedas hablar y antes que nada tengas que es/ar 
planteando el fema de equidad de género. 

Poner e l  tema de  l a  part i c i pación pol ít i ca de l as m uj eres en e l  coopera t iv i smo, 

as í  como proyectar a a lgunas de sus com pañeras o evidenciar otras des igualdades 

asociadas a l  género (sa lar ia les, de cond i c iones labora l es,  etc)  parece ser una 

preocupac ión común y prioritar ia para las d i r igentes. 
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REFLEXIONES FI N ALES 

A part i r  de este trabajo  se aprec ia  la  v igenc ia  de l  postu lado fem i n i sta de que ·· 10 

personal  es pol ít ico' · .  Esta cons igna h i stór ica  de los fem i n ismos aparece en este caso 

porq ue en sí m isma la part i c i pac ión de las muj eres en las cooperat ivas cuest iona la  

d i v i s ión l i bera l entre lo  púb l ico y lo  pri vado : tanto su ser  soc i as cooperat i v i stas como su 

eventual  part i c i pac ión pol í t i ca, desafían los estereot i pos y m andatos que l as m uj eres 

s iguen rec i b iendo en su soc ia l i zación . Además. esa part i c i pac ión po l ít ica ·e hace 

i m presc i n d i b le .  porq ue los prob lemas púb l icos se resue lven con acc i ones pol ít i cas y l as 

des igua ldades de género son -s in  l ugar a dudas- un  terna púb l i co ( Patem an, 1 996 :  1 6 ) .  

Tam b i én se  ha observado que pese a tener trayector ias persona les, profes iona les 

y m i l i tantes d i fe rentes, las d i r igentes t ienen un d i scurso bastante hom ogéneo sobre la  

part i c ipac i ón en a lgunos puntos c lave.  Todas co inc iden en que la  cant i dad de m uj eres 

que part i c ipan es aún i n s u fic i ente y que se neces itan m ás m uj eres en responsab i l idades 

de  d i recc ión .  Tamb ién la  m ayoría co inc id ió  en que para ser d i r igente hay que tener 

ganas y ser tenaz, pero que es a lgo que e l las c reen q ue cua lqu i era puede hacer.  

Lo más i m portante de  lo  que surge casi  unán i m emente de las entrev i stas, está e l  

tema de las  redes. Esas redes de re l ac iones so l idarias que las  d i r igentes descr ib ieron a lo  

largo de este trabaj o  const i tuyen una c lave para exp l i car l a  pa11 i c i pac ión de las que 

actua l mente part i c i pan en e l  cooperat i v i sm o, pero tam b i én da  p i stas sobre qué desafíos 

se presentan a futuro para que part i c i pen cada vez m ás m ujeres y en cada vez más 

espac i os. Estas redes se presentan con la dob le  func ión de  sostener  y proyectar a las 

m uj eres y su acc ión po l ít i ca .  

Se p l an tea ese apoyo so l idar io de l as m uj eres entre s í  como fruto de un in terés 

que  no es  i nd iv idua l  s i no  co lect ivo, el i nterés por hacer oír su voz y por representar(se) 

en los  ámb i tos en donde se dec i den los asuntos i m portantes de  sus respect i vas 

organ izaciones .  La conc ienc i a  de que "so la  no se puede", de que son necesarias otras. 

de  que con que l l egue una  sola "no a lcanza"; resu l ta espec ia lmente mov i l izadora e 

i m p l ica  aceptar las prop i as l i m i tac iones así como las pos i b i l i dades de l  co lect ivo.  

Esto t i ene e l  potenc ia l  de deven i r  en práct icas po l ít i cas nuevas, d is t i ntas a las 

hegemón icas. que se a lejen de l a  búsq ueda de obj et ivos personales  y de l a  lógica 

neo l i bera l i nd iv idua l i sta.  asu m i en do l a  necesidad de ser-con-otras para ser y 
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trans formar la rea l idad de un  modo rad ica l .  Nuevas re lac iones de poder. ya no de 

dom i nac ión s i no de construcc ión de un  verdadero poder popu lar, se gestan a l  asu m i r  la  

necesidad de la  ex istenc ia  de esa otra para sostenerse e i m p u l sarse m utuamente.  

Estas redes de so l idaridad ex i sten y se refuerzan en un  contexto de opres ión .  El 

compart i r  esa exper ienc i a  de subord i nac ión,  l ejos de desm ot ivarlas, ha  impu l sado a 

estas muj eres a part i c i par y a trabajar  para que otras part i c i pen . Es ah í  donde vemos que 

e l  poder t i ene esa doble cara de la que hab la  Magda lena León y que i m pl ica  a la vez 

dom i nac ión y res i stenc ia .  As í  como desde el marx i smo se p lantea que el cap i ta l i smo 

t i ene en la  c l ase obrera a l  germen de su destrucc ión ;  podría dec i rse que e l  patriarcado. 

que opr ime a las muj eres, t iene en e l las  al suyo. 

Quedan sobre l a  mesa varios desafíos para l as organ izac iones con e l  fi n de 

promover la  part i c ipac i ón de más m ujeres. espec i a l mente en á m b i tos de  torna de 

dec i s iones. En este sentido. vale seña lar  a lgunas acc iones concretas que surgen a part i r  

de los l ím ites y pos i b i l i dades enunc iados por  las d i r igentes y que pueden ser  ú t i les  en  

ese  sent ido .  

En pri m er l ugar, dada l a  i m portanc ia  que las entrevi stadas dan a l  tema de la 

in tegrac ión ,  una opc ión que puede ser i n teresan te es generar más i nstanc i as como e l  

Encuentro de M ujeres que se rea l i zó en 20 1 7, en l os que haya momentos de i ntegrac ión 

y conoc i m iento entre las m uj eres, pero tam b ién i nstanc i as de d i scus ión sobre temas 

puntuales. E tos espac ios de debate entre m uj eres pueden co laborar para generar 

confi anza en e l las con e l  fi n de que se an i men a dec i r, a expresar sus pensam ientos e 

i deas, s i n  temor a l  r id ícu lo  o a los  j u ic ios de  otros; espac i os q ue t iendan a ejerc itar la  

orator ia, constru i r  autoest ima  y favorecer esas  redes tan i m portantes para la 

part i c i pac ión .  

En  segundo l ugar, otro desafío para favorecer una part i c i pac ión profu nda -en  los 

térm i nos que en este trabajo  se han propuesto- en e l  cooperati v i smo,  puede ser la  

rea l i zac ión de i nstanc ias  de capac i tac ión sobre temas especí fi cos de las  d i versas 

act iv i dades económ i cas y de form ac ión en aspectos que tengan q ue ver con e l  

cooperat iv i smo e n  un  sent ido am p l i o  c o m o  proyecto pol í t ico y económ ico desafiante 

del status quo capita l i sta colon i a l .  Esta puede ser una estrateg ia q ue s i rva para 

democratizar i n formación y br indar herram ien tas concretas para las d i scus iones, 
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ten iendo en cuenta que en genera l  las  muj ere parten de una s i tuac ión de desven taja 

respecto a los hom bres en estos aspectos. 

E n  tercer l ugar. se p lantea q ue e im presc ind ib le  que  desde l as ORA se generen 

acc iones concretas y d iversas que expl oren cam inos para lograr d i sm inu i r  la  brecha que 

ex i ste en la  part i c ipación de hom bres y mujeres a causa del cu idado de depend ientes.  En 

l as en trevistas surgieron a lgunas i n i c iat ivas que se v ienen l levando a cabo en a lgunas 

Federac iones pero ,  además de i nc ip ientes. no parecen tener una u t i l idad com probada ya 

que  en a lgunos casos están subut i l izadas. como en el caso de l  Espac io  I n fant i l  que se 

menc iona en una de l as entrev istas.  Los cu idados representan. pues. un gran desafío a 

futuro para las cooperat ivas y l as ORA.  que tendrán que m ax i m izar sus pos i b i l idades 

c reativas para encontrar nueva pos i b les estrategias que at iendan esta real i dad . La 

tens ión entre prod ucc ión y reproducc ión, así  como el ro l fundamenta l  q ue t iene esta 

ú l t ima  para sostener la i nfraestru c tu ra y act iv i dad económ ica, q ueda como un aspecto 

sobre el que sería interesante y pert inente profund izar. 

Como cuarto y ú l t i m o  desafío, corresponde seiia lar  el desafío de trabaj ar sobre 

l as m ascu l i n idades contrahegem ón icas. es dec i r, sobre el modo en que los hom bres 

construyen sus m odos de ser varón y de part i c i par desde ese l ugar, generando prác t i cas 

que i n c l uyan a las m ujeres en las defi n i c iones. 

Queda pend i ente profundizar en e l  debate que vanas de las d i rigentes 

propus ieron sobre l a  pert inenc ia  de  leg is lar  o no sobre una eventua l  c uota de m uj eres 

como se ha hecho en C h i l e ,  por ej emplo .  En l as entrev i stas aparec ieron desde grandes 

d i ferenc ias  conceptua les hasta l eves m at ices práct icos sobre la  form a operat iva de l l evar 

ade lante esa idea. A q u í  subyace el debate h istórico que han ten ido los fem i n i smos 

acerca de s i  la  mejor estrategia es l a  que destaca la  igua ldad o l a  que parte de la 

d i ferenc ia  entre hombres y m uj eres .  Lo que queda c laro es  q ue no hay ni un d i scurso ni 

una estrateg ia común entre las d i rigentes ni entre l as organ izaciones que e l  las 

representan . 

Como pos ib les  l íneas de i nvest igación a futuro q uedan el aná l i s i s  sobre las 

característ i cas de las d i r igentes y lo  que t ienen en común .  as í  como también e l  estud io  

de l as reso l uc iones y documentos aprobados por  l as ORA sobre l a  part i c ipación de l as  

m ujeres como d ir igentes. 
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Se ent iende que e l  cooperat iv ismo, por su carácter i ntrínsecamente cuest ionador 

de las estructuras económ icas y de l as re lac iones de exp lotac ión que a e l l as se asoc ian ,  

t i ene  un potenc ia l  s ign i fi cat ivo a la hora de desafiar otra c lase de dom inac i ones como la  

v incu l ada al género .  E l  compromiso de este sector con c iertos va l ores como la  

democrac i a  y l a  equ idad, le  s i rve de fUndamento a l a  vez que le  o b l i ga -en nom bre de la  

coherenc ia- a asu m i r  comprom i sos pro fundos con cambios c u ltura l es en este sent ido.  

Esto seguramente i m p l i q ue tens iones y riesgos para l as ORA pero, retomando las 

palabras de  Rebe l lato, · ' l a  esperanza necesita de dec i s iones y ri esgos que sólo prov ienen 

de q u ienes están d i spuestos a trans formar la  rea l i dad" ( 1 99 7 :  220) .  
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