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Hist6ricamente trabajo social ha referido en Ia necesidad de interre

lacionar teoria y practica, pero lo cierto es que en contados casos, Ia 

tfEillf~'tfetmlo1ifb"so6~,1la"surgffo'"cfe1 1a"ex"p"e~f'e"nc\ia75r'acifca , "s"'e "p"o'trfla 

decir que existe una especie de divorcio, entre lo que los academicos 

teorizan y las acciones que los profesionistas de trabajo social ejecutan 

en el campo laboral, pero aqui podria caber el hecho de que el traba

Ji:tuur ~uc;1i:ti' e~c& en poslolllbaaes ae p1asmar par escnto 10 que esra 

hacienda, es decir, sistematizar su experiencia profesional y de esta 

manera brindar un aporte subjetivo a Ia disciplina de trabajo social. 

Bajo esta perspectiva epistemol6gica, el libro busca de manera 

primordial dar a conocer las funciones y actividades que el profesio

nista de Ia disciplina de trabajo social realiza en sus diferentes cam

pos y areas de actuaci6n, considerando aspectos hist6ricos sobre el 

contexto donde se ubica y el propio surgimiento como area especifica 

en un determinado ambito profesional; Ia metodologia empleada, las 

funciones basicas que se desempenan; los aspectos que favorecen u 

obstaculizan su desempeno, asi como Ia propia perspectiva que tiene 

dicho profesional segun el contexto donde se desenvuelve. 

Es meritorio con esta obra, hacer un reconocimiento publico a Ia 

profesi6n y en particular a sus profesionistas, ya que a nivel !aboral , 

social y academico, esta disciplina no ha recibido el reconocimiento 

que se merece, puesto que no toda Ia gente, los funcionarios y los 

otros profesionistas de las diversas disciplinas con las que interactUa, 

reconocen su trabajo , su contribuci6n al logro de objetivos y metas 

institucionales e incluso su labor humana al servicio del desarrollo y Ia 

calidad de vida de Ia sociedad. 

Con relaci6n a lo anterior, es conveniente senalar que el quehacer 

profesional del trabajador social es multiple y diverso , segun el campo 

y el area en el que se desempene. Esta obra tiene como fin dar a cono

cer y reconocer publicamente Ia labor del trabajador social al servicio 

de Ia sociedad , asi como enfatizar en Ia relevancia de sus funciones 

en el marco de las politicas de bienestar social. 
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Participaci6n social, empoderamiento femenino 
y desarrollo local. Un acercamiento microsocial 
y comunitario en Hidalgo 
lsmael Aguillon Leon y Martin Castro Guzman* 

INTRODUCCION 

Como sabemos, la participacion de las mujeres tiene una raiz historica en
marcada en los procesos de desarrollo local. En Mexico, y particularmente 
en el estado de Hidalgo, la mujer ha jugado y juega un papel fundamental en 
dicho desarrollo; pero pocas veces valorado y remunerado, dando con ella 
solo el credito al papel del varon por considerarlo tradicionalmente en una 
sociedad machista como la figura fuerte y emprendedora, afectando asi la 
participacion de la mujer en la dinB.mica del desarrollo local, microsocial y 
comunitario. 

Hoy en dia se puede comenzar a visualizar como encajan las piezas y 
podemos preguntarnos sabre las luces y las sombras de ese escenario en 
donde muchas mujeres, como nunca antes, se han constituido en actoras 
protagonistas, han producido conocimiento, han aplicado estrategias de 
desarrollo local, han negociado y ejercido poder en los diversos espacios 
de participacion, tanto en ambito gubemamental y como no gubemamental. 

En esta disyuntiva de la participacion de las mujeres en los diversos 
escenarios sociales, economicos, politicos y culturales, se aborda la pro
blematica que las mujeres enfrentan en dos casas particulares, exaltando 
la importancia que los estudios microsociales tienen para el conocimiento 
de la realidad. Desde este elemento teorico-metodologico se plantea la si
guiente interrogante: 2-curues son las controversias que las mujeres han 

*Profesores-investigadores de tiempo completo en el Area Academica de Trabajo Social 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Aut6noma del Estado de 
Hidalgo. 
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tenido al asumir sus compromisos en los procesos de participaci6n en el 
desarrollo local?, ~curues son las situaciones antag6nicas que obstaculizan 
el empoderamiento femenino? 

LA PARTICIPACI6N DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO LOCAL 

En todas las epocas, las mujeres han contribuido directamente o indirecta
mente a la producci6n de bienes y servicios, aun cuando dicho fen6meno 
no siempre haya sido reconocido socialmente. En las sociedades rurales, 
por ejemplo, las mujeres han estado habitualmente implicadas en las tareas 
agricolas, pero casi siempre han sido excluidas de las estadisticas oficiales 
y no han sido consideradas como parte de la poblaci6n econ6micamente 
activa. La invisibilidad del trabajo femenino en el media rural mexicano esta. 
asociada con la prevalencia de una estructura patriarcal en la que los varo
nes siguen siendo los proveedores y mantienen el control sabre los recur
sos que les proporciona la actividad econ6mica de la familia. 1 

El cambia de epoca ha propiciado los estudios en relaci6n con genera, 
desarrollo y globalizaci6n. En este ambito es posible distinguir dos perio
dos: el primero, "Mujeres en el Desarrollo", 1970 a 1985, marcado por el 
estudio de la situaci6n de las mujeres en distintos lugares del mundo, fun
damentalmente desde un punta de vista macroecon6mico y enmarcado en 
la primera decada con la participaci6n de las mujeres en los programas de 
las Naciones Unidas. Este enfoque valora a las mujeres en tanto que ma
dres y progenitoras de la especie, pero no como ciudadanas con autono
mia propia. El segundo periodo vade 1985 hasta el presente y se caracte
riza por ser mas analitico desde el punta de vista macroecon6mico, 
desarrollo humano y relaciones de genera, llamado "Genera y Desarrollo". 
Esta Ultima estrategia privilegia la posicion de las mujeres en la sociedad y 
por lo tanto promueve su empoderamiento.2 

Por otra parte, tener acceso a la toma de decisiones y al poder, con el 
objetivo de incluir sus necesidades practicas y estrategicas en las politicas 

' Manuel Ribeiro, Perspectivas y prospectivas de !a familia en America del Norte, 
p. 150. 

2Picchio Antonella, VisibiJidad analitica y politica del trabajo de reproducci6n social en muje
res y economia, p. 238. 
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Aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente, persis
ten multiples barreras y obstaculos que es preciso remover y superar para 
garantizar la igualdad de oportunidades educativas para hombres y muje
res; ademas de dedicar esfuerzos firmes y decididos para abatir el analfa
betismo, extender el acceso y la cobertura del sistema educativo en todos 
sus niveles y modalidades, mejorar la calidad de la ensefianza, incluido el 
lagro de una eficiencia terminal cada vez mayor; es necesario promover 
una educaci6n libre de prejuicios y discriminaciones, y que en sus conte
nidos, textos, materiales y metodos pedag6gicos, transmita y refuerce va
lores, actitudes e imagenes no sexistas. 

Ella implica, asimismo, el desafio de fomentar valores, actitudes y com
portamientos que contribuyan al respeto y vigencia de los derechos ciuda
danos, propicien una mayor conciencia de la situaci6n de la mujer y de sus 
potencialidades, y una integraci6n social mas arm6nica en todos los ambi
tos de la vida social, incluido el fortalecimiento de una cultura democratica 
y participativa, al margen de prejuicios y discriminaciones. En ocasiones 
no es posible que la mujer pueda desarrollarse profesionalmente y debe 
utilizar las herramientas con las que cuenta, como la experiencia cotidiana, 
que es la que le ayuda de alguna manera a enriquecer el conocimiento que 
ha adquirido en el transcurso de su vida. 

Las experiencias cotidianas que todo ser humano vive le permiten 
aprender nuevas casas y aplicarlas a nuevas experiencias para obtener un 
mejor resultado ante las situaciones que se le presentan. En la grafica po
demos observar que 79 por ciento de las mujeres estan de acuerdo con lo 
planteado, puesto que a lo largo de la vida se puede aprender de las buenas 
y de las malas situaciones que uno vive. Pero aunque esta experiencia en
riquece su conocimiento no le sirve frente a los conocimientos que el va
r6n a obtenido ha traves de una instituci6n educativa. 
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