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I. INTRODUCCIÓN
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing el año 1995, compromete a los gobiernos y agencias del sistema de las Naciones Unidas, a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género, adoptando la transversalización del enfoque de género como el mecanismo para lograr este cometido.
Es así que en el Estado Plurinacional de Bolivia. han ido surgiendo políticas y normas destinadas a fortalecer y proteger a la mujer. Por su parte, las instituciones han introducido procesos de transversalización del enfoque de género; sin embargo, los avances son aún débiles y lentos, más aún en el área rural donde todavía el involucramiento de la mujer es bastante limitado a nivel de participación y toma de decisiones respecto de intervenciones en las comunidades, notándose aún grandes diferencias entre hombres y mujeres y donde los roles todavía están pre establecidos por usos y costumbres.
Según un informe del PIEB (2014), los roles de género están cambiando rápidamente a medida que las mujeres asumen responsabilidades, aunque solo en reemplazo del varón ausente; sin embargo las tareas que asumen en reemplazo del varón, hace que se aumente significativamente la carga de trabajo de las mujeres; esto  en alguna medida mejora su acceso a los mecanismos de toma de decisiones de la comunidad, lo que no ocurre con los varones que aún no participan de los roles femeninos tradicionales, como son las tareas domésticas; sin embargo, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres.
Ahora bien, el Estado Plurinacional de Bolivia emprende la expansión del área irrigada en el país como parte de su estrategia para promover la productividad agropecuaria, combatir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, para ello está ejecutando el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca II (PRONAREC II) mediante el Contrato de Préstamo N° 3060/BL-BO. El objetivo del mismo es el de aumentar el ingreso agrario de los hogares rurales beneficiados de una manera sustentable a través de un incremento en la superficie agrícola bajo riego y de un mejoramiento de la eficiencia en el uso y distribución del agua para fines agropecuarios. 
Por otra parte, se plantea la presente estrategia, teniendo en cuenta que ya se tiene previsto implementar el Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III (PRONAREC III), a través del Contrato de Préstamo N° BO-L1106, cuyo objetivo general al igual que el PRONAREC II, es el de aumentar el ingreso agropecuario de los hogares rurales beneficiados, de manera sostenible. El objetivo específico es contribuir a mejorar la productividad de los pequeños productores agrícolas a través de un incremento en la superficie bajo riego y de un mejoramiento de la eficiencia en el uso y distribución del agua para fines agropecuarios. Dado el rol de las mujeres jefes de hogar entre las familias beneficiadas de este programa, es indispensable que se contemple un enfoque particular de género que asegure un acceso igualitario de ellas en todo el ciclo de proyecto Por esta razón, el PRONAREC III incluye un plan de acción o estrategia para integrar la temática de género en las distintas fases del ciclo de proyectos. Asimismo, una de las condiciones para la elegibilidad de los proyectos establece la presencia de mujeres en las juntas directivas de las asociaciones de regantes.
De esta manera, para lograr los objetivos, es fundamental el mayor involucramiento de las mujeres, no solo como reemplazo del varón, sino como protagonista en todas las etapas del ciclo de los proyectos de riego, para tal efecto se plantea la presente estrategia de transversalización del enfoque de género para el PRONAREC III, que incluye líneas de acción orientadas precisamente a lograr un mayor involucramiento de las mujeres en las diferentes actividades y en la toma de decisiones para reducir las desigualdades de género.
II. MARCO CONCEPTUAL
2.1. Género
El concepto de género surge en los años 60 pero se ha ido manejando de forma errónea, pues se ha ido confundiendo el concepto de género con el de sexo, siendo que sexo se refiere a las características físicas, biológicas y corporales con las que nacemos, mientras que género hace referencia a las características psicológicas, sociales y culturales que se van transformando con y en el tiempo, es decir pueden modificarse. Pero el concepto de género va más allá de una simple caracterización, se refiere a los roles, derechos y responsabilidad diferentes de hombres y mujeres, así como a la relación entre ellos. Este concepto viene a nombrar una construcción social existente en la que se reconoce que la diferencia hombre/mujer no sólo es biológica, sino que tiene que ver también con un conjunto de características culturales, sociales, económicas, simbólicas, de normas y valores que atribuyen las diferentes sociedades a las mujeres y a los hombres. Ahora bien, los roles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social dado, donde sus miembros están condicionados para percibir como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades. (Lozada S., 2003) (www.undp.org) (MMAyAgua–GTZ, 2010).
2.2. Enfoque de Género
Es la forma de observar la realidad y poder identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, tanto las asimetrías como las relaciones de poder e inequidades. Actualmente se constituye en una herramienta de trabajo, una categoría de análisis que ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las mujeres o en los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión. Contribuye también a explicar y ampliar aspectos de la realidad que antes no habían sido tomados en cuenta, y es aplicable a todo los ámbitos de la vida: laboral, educativo, personal, etc. También es una opción política porque nos enfrenta al reconocimiento que la realidad es vivida de manera diferente por hombres y mujeres, y nos compromete con la transformación de las inequidades. (MMAyA - GTZ, 2010).
2.3. Igualdad de Género
Significa que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades para ejercer plenamente sus derechos humanos y que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades se consideren, valoren y promuevan de igual manera, es decir que disfruten de la misma posición. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han nacido hombres o mujeres. Dicho de otra forma, la igualdad de género implica equivalencias, es decir que todas las personas tienen el mismo valor independientemente del género, por tanto son iguales. (Niño de Guzmán, J. y Zeballos, M. 2002).
2.4. Equidad de Género
La equidad de género es el medio para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para que participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, igualdad entendida como un trato justo e igualitario a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas que no tienen que ser necesariamente iguales, pero deben conducir a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. (Niño de Guzmán, J. y Zeballos, M. 2002).
2.5. Transversalización del Enfoque de Género 
Es el proceso de acceder a las implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique, en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente.
2.6. Empoderamiento de la Mujer 
Se entiende como el proceso de aumentar la autoestima, autoconfianza y capacidades de las mujeres, lo que permitirá aumentar su capacidad de influir y participar en todos los niveles. Por tanto, el empoderamiento de las mujeres es un elemento fundamental que contribuirá a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. (Lozada S., 2003). Pero además el empoderamiento apunta a asegurar su autodeterminación, un mayor grado de auto organización y la asunción de un papel más activo en todos los proceso sociales (MMAyA - GTZ, 2010).
2.7. Enfoque de Género y Riego Campesino
Se habla de riego campesino y no riego en general, para distinguir el riego en comunidades de otras prácticas y contextos culturales. Esto se debe a la particular cosmovisión que se percibe en el desenvolvimiento del riego campesino en diferentes ámbitos del país, es decir, el riego no puede ser abstraído de la cultura de cada pueblo. Los proyectos de riego son la resultante del diálogo y la negociación de las comunidades campesinas y las instituciones. Lo cual supone también que el tratamiento de los aspectos de género tienen como una condición primera que las comunidades deben conocer las preocupaciones estatales al respecto, no sólo sus efectos últimos sino los orígenes de estas preocupaciones. Esto daría a la organización campesina la oportunidad de considerar y decidir al igual que en otros aspectos de sus proyectos el lugar y la dimensión que los aspectos de género van a ocupar en sus preocupaciones. Vale decir, que la generación de conocimiento sobre aspectos de género y las respectivas acciones no es unidireccional, sino también concertados al igual que los proyectos de riego mismos. Un papel importante en este sentido es el de proporcionar información para toma de decisiones al respecto. La diversidad y heterogeneidad de condiciones en los diferentes agro ecosistemas moldea formas particulares de gestión de agua. Esta constatación lleva a plantear la necesidad de conocer cada sistema de riego como único y de manera integral, tratando en lo posible de no fraccionar los diferentes aspectos y dimensiones de su desempeño.
Al implementar proyectos de riego en el país, resulta un desafío responder a la gran diversidad de contextos a los que dirige su accionar, desde criterios y categorías locales sobre género y riego campesino, de manera que estos proyectos atiendan las verdaderas demandas de las comunidades campesinas, partiendo de un acercamiento a sus percepciones y formas de relacionarse entre hombres y mujeres en diferentes ciclos de edad, que viven en familias y comunidades y tienen un modo particular de hacer agricultura y riego (PRONAR, 1995).
2.8. Género y Cosmovisión
En la cultura andina el género es una cualidad inherente a todos los seres que habitan el cosmos. En esta cosmovisión todos están dotados de género, por tanto no se conciben sino en relación a su par, es decir, no es posible un mundo de géneros por separado. Por lo mismo, la noción de género no se reduce al sexo biológico sino al atributo y capacidad de contribuir a la regeneración de la vida, acto que está basado en la simbiosis y reciprocidad entre todas las formas de vida. Las relaciones entre la gente son amplias, complejas y muy dinámicas, no se restringen solo a la pareja humana (hombre-mujer), están ligada a la familia extensa y la comunidad, también están estrechamente relacionadas al ciclo de vida, diferentes momentos de la vida de la personas determinan diferentes relaciones. Los aspectos que motivan las relaciones son de diversa índole basados principalmente en relaciones de reciprocidad. Así, lo femenino y masculino tiene sus formas especiales de vivirse. Las responsabilidades están en función de las cualidades que cada uno tiene, las tareas se distribuyen en base a preferencias o disposición especial por hacer u ocuparse de ciertos aspectos de la vida, pero también por el significado de éstos dentro su cultura. En este sentido género llegaría a ser un concepto amplio asociado a la regeneración y sostenibilidad de la vida, que involucra una extensa y complicada red de relaciones que abarcan comunidad humana y naturaleza, cuyos escenarios o ámbitos principales son la familia y la comunidad (PRONAR, 1995).

2.9. Multiculturalidad
Señala la constatación de la diversidad cultural (representada por diferentes grupos culturales) como un hecho en un contexto social determinado. Se trata de un concepto meramente descriptivo, pues, no apunta cómo ha de gestionarse dicha diversidad cultural. El multiculturalismo promueve la defensa de la diversidad cultural representada por grupos sociales o colectivos sobre los cuales deberían reconocerse derechos específicos (derechos colectivos). La valorización y exaltación de la diferencia cultural está en la base de esta propuesta de gestión de la diversidad cultural que define y antecede los derechos colectivos en relación a los derechos individuales (PNUD, 2013). 
2.10. Interculturalidad 
Es el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística de las bolivianas y los bolivianos, y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Estado Plurinacional, el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, constituyendo una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas y todos, donde predomine la búsqueda conjunta del “Vivir Bien” (Ley Nº 341, 2013). Señala la interacción o encuentro entre dos o más grupos culturales de un modo horizontal y sinérgico, rompiendo con la idea de superioridad de una cultura sobre otra. La igualdad de género con perspectiva intercultural plantea que es necesario un diálogo intercultural entre mujeres que permita crear un concepto de género también intercultural. La interculturalidad con enfoque de género surge de reconocer que la interculturalidad no es un bien en sí mismo sino que transversaliza en su seno otra desigualdad recurrente, la que ocurre entre hombres y mujeres, la desigualdad de género.  (PNUD, 2013).
2.11. Cambio Climático y Género
El nuevo Reglamento Básico de Preinversión, establecido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (VIPFE), establece que los estudios de diseño técnico de preinversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo, donde se encuentran los proyectos de riego, se debe incluir la situación ambiental y de riesgos de desastres, así como la adaptación al cambio climático, Al respecto, hay que tener en cuenta que el cambio climático afecta a mujeres y hombres de manera distinta porque la sociedad les asigna roles que hacen diferente su vulnerabilidad y capacidad de adaptación. Debido a esto, las mujeres pobres de las comunidades beneficiarias del riego, se hallan entre las personas más vulnerables y deben participar activamente en el proceso de adaptación o serán quienes más sufran las consecuencias negativas de la inseguridad alimentaria y el cambio climático Los efectos del cambio climático hacen que el avance hacia la igualdad de género sea más lento. Existe una interrelación causal entre cambio climático y género: (i) El Cambio Climático tiende a exacerbar las desigualdades de género existentes y (ii) Las desigualdades de género llevan a que los impactos negativos que enfrentan las mujeres sean mayores. 
Sin embargo de lo anterior, las mujeres tienen habilidades, destrezas y conocimientos para enfrentar el cambio climático. Ellas pueden elaborar estrategias para contribuir de manera eficiente a la adaptación. Así, el cambio climático y sus efectos podrían también brindar a las mujeres una oportunidad única para cuestionar y cambiar los roles de género en sus sociedades y empoderarlas. Las mujeres deben ser vistas como guardianas de la diversidad. Las mujeres campesinas pueden desempeñar un rol fundamental en la adaptación al cambio climático, puesto que ellas poseen saberes de adaptación, que han sido construidos a lo largo del ejercicio de sus roles agrícolas y domésticos (GTZ, 2010).

III. MARCO HISTÓRICO 
Las políticas orientadas a promover el apoyo a la mujer en la década de los 70 estaban dirigidas a medidas tales como salud materno infantil, alimentación o mejorar la nutrición en el entendido de que se la consideraba únicamente en su rol de esposas y madres, posteriormente como sujetas pasivas de las políticas de salud e higiene, porque eran consideradas como responsables de dichas áreas. Ya en la década de los 80, se implementan medidas que incluyen actividades específicas para mujeres capacitándolas en actividades productivas alternativas que le permitan mejorar sus ingresos; sin embargo con estas medidas se sigue considerando a la mujer como sujeto pasivo y si bien se logró capacitar a las mujeres y mejorar sus ingresos, esto no permitió transformar las relaciones de desigualdad y muchas de estas acciones no fueron sostenibles, en parte porque no se tomaron en cuenta los múltiples roles que desempeñan las mujeres recargándoles más su trabajo. Ya en la década de los 90 se introduce el enfoque de género y desarrollo, orientado a eliminar las desigualdades sociales, económicas y políticas entre hombres y mujeres. (PNUD, 2003).
La motivación de introducir el enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos, surge a partir de todo un proceso de compromisos internacionales iniciados en la Declaración de Dublín (1992) que reconoce que la mujer desempeña un rol fundamental en el abastecimiento, gestión y protección del agua, luego el Principio 20 de la Declaración de río (1992) que reconoce el papel fundamental que juega la mujer en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. La Agenda 21 (1992) también contiene un capítulo sobre la mujer y el desarrollo sostenible; sin embargo, es en la Plataforma de Acción de Beijing (1995) donde se profundiza el análisis de esta problemática y 189 países y 2.100 organizaciones no gubernamentales que participan, se comprometen a buscar 3 objetivos específicos 1) lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles; (2) integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible; y (3) fortalecer o establecer mecanismos para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer.  
Es así que los países inician un proceso de introducir el tema de mujer en sus políticas estatales; sin embargo la incorporación de mujeres en programas y proyectos sin transformar las relaciones de poder con los hombres, no ha tenido resultados positivos en la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, razón por la cual se hace necesario introducir el “Enfoque de Género”, que constituye una construcción social existente en la que se reconoce que la diferencia entre hombres y mujeres no es solo biológica, sino también tiene que ver con una serie de características culturales, sociales, económicas, de valores y normas que atribuyen las sociedades a mujeres y hombres. A partir de ello se empieza a hacer énfasis en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y en la transformación, no solo de las condiciones de vida de las mujeres, sino también de su posición en la sociedad y en niveles de toma de decisiones.
En nuestro país, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos, se han estado adoptando políticas y una serie de acciones pero que aún no han alcanzado el nivel de transversalizar el enfoque de género como mecanismo para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las esferas sociales, políticas, económicas y organizacionales, más aún en el ámbito rural donde las diferencias son muy marcadas, con una participación de la mujer muy débil a nivel de representatividad y toma de decisiones en las diferentes organizaciones de sus comunidades.
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
A partir de las consideraciones previas sobre el tema, a nivel de la UCEP, se introduce el enfoque de género en los proyectos de riego, pero el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no será posible en tanto y en cuanto no se visibilice y no se cuantifique la desigualdad, y no se la considere como un problema que debe ser encarado, para tal efecto es que se plantea introducir el enfoque de género en el PRONAREC III, como un instrumento básico e imprescindible para modificar la realidad de las relaciones que mujeres y hombres establecen en contextos específicos de los proyectos. 
Pues tal como se plantea en el Reglamento Operativo del Programa, las mujeres del área rural son protagonistas y están plenamente involucradas en la actividad agropecuaria, siendo por tanto su accionar clave en la producción, la seguridad alimentaria y la nutrición de sus familias; sin embargo, enfrentan una serie de desigualdades respecto de los hombres, producto fundamentalmente del limitado acceso a recursos productivos como tierra e insumos, y limitaciones en relación a procesos de capacitación, servicios financieros y finalmente a su limitada participación en la toma de decisiones. 
En el trabajo específico del riego, es necesario partir también por desmistificar de una vez por todas la percepción que se tiene de que el manejo de riego es un rol que solo compete a los hombres, siendo una actividad más del proceso productivo donde las mujeres juegan un rol protagónico, pero debido precisamente a esta concepción es que la mujer tiene una participación limitada a nivel de membresía en las asociaciones de riego y por tanto en la toma de decisiones, por ello se debe sensibilizar a hombres y mujeres para que reconozcan que las mujeres pueden contribuir igual que los hombres en una buena gestión de los sistemas de riego, para lo cual deben tener las mismas oportunidades que los hombres.
La transversalización del enfoque de género en todo el ciclo del proyecto, no es solo para involucrar a mujeres y varones en los proyectos, sino para ir reduciendo la brecha que existe en cuanto a participación y toma de decisiones de los proyectos, para ello es imprescindible tomar en cuenta las opiniones y percepciones de las mujeres puesto que se tienen responsabilidades, acceso y control a recursos y roles muy diferentes, caso contrario es posible que se cometa el error de simplemente recargar el trabajo de las mujeres, o en su caso de que no logren poner en práctica las destrezas y conocimientos adquiridos debido a factores culturales o sociales. 
Por otro lado, es fundamental partir de que este proceso no involucra solo a los beneficiarios sino también a los técnicos responsables de las diferentes etapas, quienes actualmente en su mayoría no consideran relevante introducir el enfoque de género, es más, en algunos casos ni lo consideran, y son precisamente estos técnicos los responsables de poner en práctica el proceso de transverzalización del enfoque de género, que posibilitará reducir los niveles de discriminación que existe hacia las mujeres que se ven limitadas en su participación e involucramiento, debido a que muchas veces en algunos contextos no pueden acceder a cargos jerárquicos por diferentes razones y el involucrar a mujeres en cargos jerárquicos de las asociaciones de regantes, tiene impactos positivos en el sentido de que las mujeres darán una visión complementaria hacia la integralidad del sistema y dará mayor confianza a las mujeres de base para que puedan expresar sus inquietudes, además las mujeres por lo general son mejores administradoras y por tanto más eficientes en el cobro de cuotas a los usuarios y también son más hábiles en la resolución de conflictos.
Así, la transversalización del enfoque de género permitirá a las mujeres ser tomadas en cuenta también en la transferencia de los sistemas de riego, puesto que actualmente se transfiere a los jefes de hogar que por lo general son hombres y son los que figuran en las asociaciones de regantes y por tanto son los que toman las decisiones en relación a la distribución y manejo del agua. Así, el involucramiento real de hombres y mujeres en todo el proceso de los proyectos de riego, permitirán mejorar la eficacia y eficiencia de los mismos, además de garantizar la sostenibilidad, ya que hombres y mujeres participan en igualdad de condiciones como miembros de la organización de regantes y en la toma de decisiones.
Finalmente, es importante hacer notar que el PRONAREC II ha iniciado el proceso de transversalización del enfoque de género, habiendo elaborado un diagnóstico en los departamentos de Chuquisaca y Tarija donde se ha logrado que el 25% de mujeres sean parte de la directiva de los proyectos en ejecución de Chuquisaca y 39% en Tarija, lo cual constituye un avance en el tema. A partir de dicho documento se ha elaborado la estrategia de trasnversalización del enfoque de género en proyectos de riego para el PRONAREC II que se viene ejecutando a partir del fortalecimiento de capacidades a técnicos involucrados en el proceso de acompañamiento, habiéndose identificado que el tema de género a este nivel tiene muy poca importancia, razón por la cual es necesario llegar inicialmente a estos actores quienes tendrán la responsabilidad de aplicar la transversalización del enfoque de género en los proyectos donde prestarán sus servicios.


V. LINEAMIENTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA
Se plantean los lineamientos necesarios para lograr la implementación de la presente estrategia y tener impactos positivos en el propósito de reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, en cuanto a oportunidades al acceso a recursos, capacitaciones, toma de decisiones y otros.
5.1. Línea Base del Enfoque de Género a Nivel de los Proyectos de Riego
El proceso de transversalización del enfoque de género debe contar con una línea base que debe ser elaborada a inicio del ciclo del proyecto, puesto que es la única manera de contar con indicadores que nos permitan medir si se ha logrado reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Pero la introducción del enfoque de género no debe significar el desarrollo de actividades adicionales a las previstas, más bien deberán ser arte integrante del todo. Por ello es fundamental que se entienda que este enfoque debe ser incorporado desde el inicio de los proyectos, y la línea base constituirá la información de partida que permitirá el planteamiento de objetivos y metas a alcanzar en cada proyecto el tema de equidad de género, de manera tal que ya en la etapa de operación de los proyectos de riego se puedan visualizar los resultados alcanzados en este tema.
En términos generales, esta línea base deberá permitir:
· Analizar las especificidades de cada proyecto, porque cada situación o contexto posee sus propias particularidades, partiendo de la demanda diferenciada por género en relación al uso de la infraestructura.
· Analizar los roles por género en relación al acceso a los recursos, empleo, usos del agua y distribución de los beneficios y productos. Además de los roles en actividades domésticas, productivas, comunitarias, toma de decisiones, y otros aspectos relacionados a las desigualdades entre hombres y mujeres a nivel de la familia y de la comunidad.
· Analizar las limitaciones por no existir la doble titularidad en las organizaciones.
· Analizar los riesgos a efectos negativos que podrían presentarse en  hombres y mujeres producto de las intervenciones
· Construir con la participación de hombres y mujeres los indicadores de seguimiento y evaluación.
· Analizar cómo responden hombres y mujeres, a nivel individual y colectivo en su organización de regantes, a nivel interno y externo cuando se presentan algunas externalidades que influyen en el proyecto o en la organización. 
A partir del análisis de esta situación se debe elaborar un pequeño plan de transversalización del enfoque de género que responda a las especificidades propias de cada proyecto, vinculando siempre con los objetivos superiores. Es importante plantearse indicadores de género sencillos que permita medir los cambios producidos al final de los proyectos y en la etapa de operación.
5.2. Procesos Participativos
El proceso de transversalización del enfoque de género para el PRONAREC III, deberá ser desarrollado a partir de procesos participativos, donde de partida se reconozcan las desigualdades y diferencias entre hombres y mujeres que se presentan en contextos específicos de los proyectos, pues las comunidades no son espacios de grupos armónicos, más al contrario por lo general son heterogéneos.
Este proceso participativo deberá iniciarse con los técnicos involucrados en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, quienes deberán tener el pleno convencimiento de que es importante transversalizar el enfoque de género en todas las etapas de los proyectos, para ello deberán prever una serie de aspectos a momento de planificar los eventos, entre ellos:
· La motivación tanto a varones y mujeres a que participen, pero que además la participación no sea solo de presencia física sino sobre todo de hacer que participen las mujeres haciendo conocer sus inquietudes y sus posiciones, de principio para esto se sugiere hacer trabajo de grupos por separado (mujeres y hombres)
· Los horarios de los eventos, que deben considerar aquellos momentos en que las mujeres y también los hombres puedan participar sin dejar de lado otras actividades importantes.
· La metodología de los eventos que deberá tomar en cuenta que en la mayoría de las comunidades las mujeres se encuentran en desventaja debido al menor acceso a la educación formal que han tenido, utilizando instrumentos que no sea imprescindible el manejo de la lecto escritura.
· Que el involucrar a las mujeres en los proyectos no sea a costo de una recarga del trabajo, que de hecho ya es fuerte, para tal efecto es necesario que los técnicos de campo tengan la capacidad de motivar a las y los regantes a analizar las relaciones de género al interior de sus hogares y así generar un cambio de actitud de hombres y mujeres para que exista un rol compartido en todas las actividades domésticas, productivas, comunitarias y otras, lo que finalmente se traducirá en una mejor posición de la mujer y una mayor participación en la toma de decisiones a diferentes niveles.
5.3. Mecanismos Institucionales
Para lograr verdaderos impactos de igualdad de acceso y oportunidades para mujeres y hombres en los sistemas de riego, es necesario poner en práctica los siguientes mecanismos de apoyo:
· Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones y/o profesionales para fortalecer capacidades de técnicos responsables de los servicios de acompañamiento y asistencia técnica para introducir el enfoque de género.
· Incorporar tareas específicas sobre enfoque de género en los términos de referencia de todos los actores que desarrollan la preinversión, la ejecución de obras, acompañamiento y asistencia técnica, siendo uno de los propósitos claves el promover y garantizar la doble titularidad en las organizaciones de regantes.
· Capacitación para mujeres en las asociaciones de regantes en temas de liderazgo, autoestima y capacidades técnicas. 
· Desarrollar el seguimiento y apoyo técnico adecuado desde la UCEP del PRONAREC III, durante las etapas de acompañamiento y asistencia técnica en los proyectos de riego. 
· Establecimiento de incentivos para proyectos con mejores resultados en equidad de género.
· Elaborar y difundir material audio visual e impreso de proyectos exitosos para lograr réplica en otros proyectos.
VI. OBJETIVOS
6.1. Objetivo General 
Contar con lineamientos institucionales que guíen el accionar de todos los actores involucrados en el ciclo de los proyectos de riego para transversalizar el enfoque de género en el PRONAREC III, y permitan reducir la brecha de inequidad que existe entre hombres y mujeres
6.2. Objetivos Específicos
· Promover la participación real y efectiva de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en las fases de preinversión, inversión y operación de los proyectos de riego, así también en organizaciones de regantes como miembros activos con poder de decisión a través de los actores involucrados.
· Motivar e inducir a profesionales que desarrollan el servicio de acompañamiento y asistencia técnica a introducir el enfoque de género promoviendo cambios de actitud en las familias, que permitan la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones.

VII. COMPONENTES ESTRATÉGICOS
Los componentes de los proyectos, constituyen las fases del mismo, vale decir: preinversión, inversión y operación. Para cada uno de ellos se plantean ejes estratégicos, líneas de acción, acciones, actores e indicadores que permitan medir los avances logrados en términos del enfoque de género en los proyectos de riego del PRONAREC III, tal como se puede ver en el Cuadro No 1.

Cuadro NO 1.	Matriz de Componentes Estratégicos, Líneas de Acción y Actores Para el PRONAREC III
	Componente
	Eje Estratégico
	Líneas de Acción
	Acciones[footnoteRef:1] [1:  Se contratará una firma consultora para la elaboración de las guías de capacitación en temas de género a las diferentes instancias. Así mismo ésta consultora realizará los talleres de capacitación y sensibilización en las diferentes etapas del proyecto. En comunidades indígenas se contará con una persona que hable el idioma nativo, pudiendo realizar las capacitaciones en su propio idioma si así lo requiere la comunidad.] 

	Actores
	Indicadores

	Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión
(Condiciones Previas) 
	Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión
con enfoque de género
	Sensibilización y capacitación en la identificación y validación de los proyectos con enfoque de género.
	Talleres de sensibilización y capacitación a técnicos de la UCEP, gobernaciones, municipios y FPS que les permita aplicar el enfoque de género en:
· Reuniones/talleres con comunarios solicitantes, hombres y mujeres.
· Visitas de campo con solicitantes hombres y mujeres.
· Elaboración de TDRs de proyectos priorizados, incluyendo el enfoque de género.
	· Gobernaciones,
· Municipios.
· FPS. 
· Comunarios.
	% de participantes hombres y mujeres que conocen como incluir el enfoque de género en los proyectos en la fase de pre inversión.

	
	
	Motivación, sensibilización y capacitación en elaboración del proyecto con enfoque de género.
	· Talleres de sensibilización y entrenamiento a técnicos involucrados y considerar mínimamente lo siguiente:
· Recojo de información socio económico y técnica con participación de hombres y mujeres.
· Involucrar activamente a mujeres en la toma de decisiones de la opción técnica del proyecto.
· Diagnóstico que incluya claramente los roles de hombres y mujeres, carga de trabajo, acceso y control de recursos, etc.
· Diseño del Plan de AAT que incluya un plan de intervención para fortalecer capacidades técnicas, de autoestima y liderazgo de mujeres.
· Registro de beneficiarios que incluya hombres y mujeres ( doble titularidad) 
· Intercambio de experiencias entre técnicos que introducen el enfoque de género en la etapa de pre inversión
	· Gobernaciones.
· Municipios.
· Consultores.
· Supervisores. 
· FPS.
· UCEP.

	· N° de técnicos fortalecidos en herramientas para introducir el enfoque de género.
· N° de proyectos elaborados con enfoque de género.
· % de hombres y mujeres que participan en la elección de la opción técnica.
· % de hombres y mujeres beneficiarios del proyecto 
(doble titularidad) 

	
	
	Seguimiento y Evaluación
	· Revisión y evaluación de la incorporación efectiva del enfoque de género en el diseño de los proyectos.
	
	

	Inversión (Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo). 
	Ejecución, Supervisión y Fiscalización Construcción de la Obra.
	Motivación, sensibilización durante la construcción de obra.
	· Reuniones/talleres con actores que intervienen en construcción de las obras para involucrar a mujeres en esta fase de los proyectos
	· Gobernaciones.
· Municipios.
·  Constructores.
· Supervisores.
· Consultores.
· FPS.
· UCEP.
· Organizaciones de Regantes.

	· % de hombres y mujeres que dan su conformidad a la conclusión de la obra.
· N° de técnicos fortalecidos en enfoque de género.
· N° de proyectos que implementan acciones concretas de enfoque de género.
· % de hombres y mujeres registrados como titulares de las organizaciones de regantes (doble titularidad)
· N° de proyectos que involucran mujeres en la capacitación (al menos 40%).
· % de hombres y mujeres que asumen cargos en las organizaciones de regantes (al menos 40% de mujeres).

	
	Supervisión, Fiscalización y Acompañamiento.
	Motivación, sensibilización y capacitación.
	· Motivación y sensibilización al equipo técnico de la UCEP para un adecuado apoyo y seguimiento a la introducción del enfoque de género en la etapa de inversión.
· Motivación y sensibilización a técnicos involucrados en la etapa de inversión (supervisores, fiscales y acompañantes) y comité de obras o directiva de la organización de regantes, quienes se constituiran en agentes de cambio para lograr la doble titularidad en las organizaciones de regantes como factor clave para la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
· Talleres de fortalecimiento de capacidades a técnicos que desarrollan el servicio de acompañamiento para incorporar el enfoque de género, incluyendo la capacitación a mujeres en las asociaciones de regantes en temas de liderazgo, autoestima y competencias técnicas.
· Intercambio de experiencias entre técnicos que introducen el enfoque de género en la etapa de acompañamiento.
	
	

	
	
	Seguimiento y Evaluación.
	· Seguimiento y evaluación a la introducción del enfoque de género en la etapa de ejecución de los proyectos.
· Reforzamiento en campo del trabajo de los acompañantes para la introducción del enfoque de género en los proyectos.
	
	

	Operación y Producción Agrícola (Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión para Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo).
	Asistencia Técnica
	Motivación, Sensibilización y capacitación. 
	· Motivación y sensibilización a técnicos involucrados en la etapa de Asistencia Técnica y organización de regantes.
· Socialización a los asistentes técnicos sobre los resultados alcanzados en la etapa de acompañamiento en los proyectos para establecer un plan de acción de continuidad del proceso.
· Intercambio de experiencias exitosas en la etapa de acompañamiento.
· Capacitación a mujeres en temas técnicos del sistema de riego y de producción y comercialización de productos u otros según requerimiento.
	· Supervisores, Consultores.
· FPS.
· UCEP.
· Organizaciones de regantes.
	· N° de técnicos fortalecidos. 
· % de sistemas de riego que logran resultados en el enfoque de género.
· % de hombres y mujeres registrados como titulares de las organizaciones de regantes.
· % de hombres y mujeres que asumen cargos jerárquicos (al menos 40% de mujeres) 
· % de hombres y mujeres que reciben capacitación en la asistencia técnica.

	
	
	Seguimiento y Evaluación.
	· Seguimiento y evaluación de la aplicación del enfoque de género en la etapa de asistencia técnica de los proyectos.
· Reforzar en campo el trabajo de los profesionales de asistencia técnica para fortalecer el enfoque de género en las comunidades.
· Sistematización de experiencias sobre la introducción del enfoque de género en los proyectos.
	
	


Se cuenta con algunos instrumentos para incorporar el enfoque de género en el proceso de acompañamiento de los proyectos de riego. Los mismos pueden ser utilizados o mejorados en las diferentes etapas del proyecto.
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INSTRUMENTOS PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE RIEGO
INTRODUCCION
Dado que el trabajo directo e intenso con las y los usuarios, lo realiza el/la responsable del acompañamiento, es precisamente en este proceso que deberá realizarse la introducción del enfoque de género, lo cual no deberá ser simplemente para cumplir con los compromisos asumidos con el ente financiador, sino más bien para lograr una real y mayor participación de las mujeres.
OBJETIVO 
Promover la equidad entre hombres y mujeres en las comunidades donde intervendrá la UCEP del PRONAREC III, a través de la introducción del enfoque de género en la etapa de acompañamiento a los proyectos de riego.
PORQUÉ ES IMPORTANTE INTRODUCIR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS DE RIEGO
Las mujeres en el área rural son protagonistas y están plenamente involucradas en la actividad productiva, sin embargo, enfrentan una serie de desigualdades respecto de los hombres, producto fundamentalmente del limitado acceso a recursos productivos como tierra e insumos, y limitaciones en relación a procesos de capacitación, servicios financieros y toma de decisiones. 
Por ello, es necesario incorporar el enfoque de género para:
· Reducir las brechas de desigualdad que existe entre hombres y mujeres y lograr una sociedad más justa.
· Evitar que los procesos tengan un impacto negativo en las mujeres (sobrecarga de trabajo, invisibilización, aislamiento y otros).
· Desmitificar la percepción de que el manejo de riego es un rol que solo compete a los hombres, siendo una actividad más del proceso productivo donde las mujeres juegan un rol protagónico.
· La equidad entre hombres y mujeres es esencial para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
· Ayudar al desarrollo de capacidades de hombres y mujeres para que sus relaciones sean más equitativas y que sean también tomadas en cuenta en la transferencia de los sistemas de riego y participen en la toma de decisiones en relación a la distribución y manejo del agua.
ASPECTOS CLAVES PARA INTRODUCIR EL ENFOQUE DE GÉNERO
· El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no será posible en tanto y en cuanto no se visibilice y no se cuantifique la desigualdad, y no se la considere como un problema que debe ser encarado.
· Si todos los técnicos involucrados en el proceso de los proyectos no se involucran, no son conscientes de las brechas que existe entre hombres y mujeres y si no consideran importante reducir las mismas promoviendo una participación de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, no será posible una real y efectiva participación de la mujer.
COMPETENCIAS DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO
· Identificar y tomar en cuenta las demandas y sugerencias diferenciadas de hombres y mujeres sobre el sistema de riego.
· Diseñar y aplicar medidas para promover la mayor participación de mujeres en los procesos de fortalecimiento de la organización de regantes.
· Diseñar y aplicar un sistema de transferencia de capacidades de acuerdo a los requerimientos de los y las usuarias.
· Involucrar a las mujeres en los procesos de transferencia demandado por ellas.
· Incorporar el enfoque de género en todo el proceso de acompañamiento.
CÓMO INTRODUCIMOS EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO
Todas las intervenciones deben tener como principal objetivo buscar que hombres y mujeres tomen decisiones en conjunto, compartan responsabilidades, tengan iguales oportunidades y tengan también los mismos beneficios. La introducción del enfoque de género en el ciclo del proyecto debe seguir las siguientes etapas:
· Sensibilización: Que significa motivar a la población para participar en estos eventos y lograr que se interesen en el enfoque de género.
· Diagnóstico: Que debe ser realizado de forma participativa, lo que permitirá conocer la comunidad en relación a roles, responsabilidades y las relaciones entre hombres y mujeres, identificando los principales problemas que impiden una mayor igualdad entre géneros
· Planificación: A partir de los problemas identificados, se priorizan acciones para generar el proceso de cambio y los compromisos.
· Capacitación: Que consiste en generar capacidades en hombres y mujeres de forma igualitaria.
SENSIBILIZACION
Objetivo: 
Lograr que hombres y mujeres reconozcan la importancia y necesidad de promover la equidad de género, como una necesidad para mejorar sus condiciones de vida.
Indicaciones:
En algunos proyectos donde la participación de la mujer es casi nula, será necesario desarrollar un proceso de motivación dirigida exclusivamente a ellas, para tal efecto se organiza un taller en el que se aborden los siguientes temas:
· Equidad de género, valorándonos como hombres y mujeres
· Autoestima
· Liderazgo
· Organización comunal
· Planificación comunal
Pero cuando el proceso de sensibilización se debe desarrollar a nivel de toda la comunidad, se puede aprovechar una de las primeras asambleas, tratando de que participen hombres y mujeres. Se puede desarrollar la dinámica de construir un mural colectivo con el tema “Nuevas relaciones entre mujeres y hombres”. El o la facilitador(a) debe pedir que voluntariamente una persona inicie el trabajo de elaboración del mural, mediante un dibujo que el tema le sugiera. Otra persona trata de completar la idea con otro dibujo, sin haber hablado con la o el participante anterior. Se motiva a todas y todos para que aporten al dibujo de la manera más ágil posible, pero sin intercambiar ideas entre ellas y ellos. Cuando el mural se haya terminado, se promueve la reflexión del contenido con preguntas como las siguientes: 
	¿Qué sentimientos genera realizar colectivamente el mural? 
	¿Qué ideas, sueños, visión de futuro vemos reflejada en el mural?
	¿Cómo participamos mujeres y hombres y cuáles diferencias vemos?
	¿Qué cambios se destacan en las relaciones de género? 
Otra dinámica que también se puede utilizar es la siguiente: Pedir a hombres y mujeres que en un papelógrafo completen la siguiente oración:
Yo como ……..(H/M) puedo ayudar a que el comité o la asociación de Regantes 
……………………………………………………………………………………………………….
Porque………………………………………………………………………………
A partir de ello se discute la importancia de la participación de mujeres y hombres en la gestión de la comunidad, a fin de lograr sensibilizar y comprometer en un proceso de cambio hacia la equidad de género.
DIAGNOSTICO
Objetivo
Conocer los roles y comportamientos que asumen hombres y mujeres, en relación a las diferentes actividades familiares y comunales y que la comunidad reconozca y asuma las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus roles, responsabilidades y toma de decisiones.
Indicaciones:
La o el facilitador explica a las y los participantes porqué es importante conocer los roles y comportamientos de hombres y mujeres en la comunidad a objeto de involucrar equitativamente a todos y todas en el proyecto de riego. Para tal efecto el o la facilitador(a) en función al grupo, divide en grupos por separado, hombres y mujeres, puede utilizar la metodología de lluvia de ideas con o sin tarjetas, o mapa parlantes y cada grupo deberá tener un representante que dirige a su grupo y que presentará en la plenaria los resultados de su grupo.
Una vez concluidos los trabajos de grupos, se procede a realizar la plenaria, y se saca una síntesis de todos los grupos, en función primero a los puntos comunes, la información recopilada es sobre los siguientes aspectos:
ACTIVIDADES Y ROLES FAMILIARES
	Actividades
	Quien la Desarrolla y Que
	Quien decide y Porque
	Cuanto Tiempo le Demanda

	Actividades domésticas

	Cuidado y salud de los niños 
	
	
	

	Actividades escolares de los hijos
	
	
	

	Limpieza y alimentación
	
	
	

	Otras actividades
	
	
	

	Actividades Productivas y de Comercialización

	Actividades en producción agrícola
	
	
	

	Actividades en producción pecuaria
	
	
	

	Actividades de comercialización 
	
	
	

	Otras Actividades
	
	
	

	Actividades Comunales y organizacionales

	Actividades comunales
	
	
	

	Actividades en organizaciones
	
	
	


Una vez concluida esta actividad, se procede a realizar el trabajo nuevamente en grupos separados a través de lluvias de ideas para responder a las siguientes preguntas:
· Quienes ocupan cargos directivos en la comunidad? (Cuales son las características de cada cargo?
· Cuáles son las razones por las cuales hay más hombres que mujeres en los cargos?
· Que creen que pasaría si hubiera mayor participación de mujeres en cargos directivos? (La comunidad tendría alguna ventaja o desventaja?)

Ahora se pasa a hacer un análisis específico en torno al sistema de riego, también a través de lluvia de ideas para responder las siguientes preguntas:

· Como se eligió la opción técnica del proyecto? (quienes participaron?, se dio a conocer a toda la comunidad?)
· La elección de la opción técnica para el sistema de riego es adecuada o hay otra mejor?.
· Porque no se involucran más las mujeres en el proyecto?
· Que creen que pasaría si las mujeres fueran parte activa del proyecto y asumieran cargos importantes en la directiva de la asociación de regantes? (La organización tendría alguna ventaja o desventaja?)

Finalmente los resultados se llevan a la plenaria para sacar conclusiones a partir de aspectos comunes inicialmente y llegando a acuerdos en los que no haya afinidad en los resultados de cada grupo.
Participación en cargos directivos de la comunidad
	Quienes ocupan cargos directivos
	Características del cargo
	Porque hay más hombres que mujeres
	Que ventaja o desventaja hay si habría más mujeres en cargos directivos

	
	
	
	


Participación en el proyecto de riego
	Como se eligió la opción técnica del proyecto?
	La opción técnica elegida es la mejor y más adecuada
¿Por qué?
	Porque no se involucran más las mujeres en el proyecto?
	Que ventaja o desventaja hay si habría más participación de mujeres 

	
	
	
	


PLANIFICACION
Objetivo
Organizar aquellas acciones priorizadas para generar el proceso de cambio y lograr una mayor participación de la mujer en el proyecto, tanto como miembro activo de la asociación de regantes, como parte de las directivas con poder de decisión.
Indicaciones
El o la facilitador(a) organiza grupos por separado (hombres y mujeres), donde se pide que se identifiquen y prioricen tres problemas principales de porque las mujeres no participan activamente o es muy reducida y débil su participación en el proyecto, el o la facilitador(a) decidirá si es conveniente utilizar papelógrafo o tarjetas.
Una vez terminado el trabajo de grupos, se lleva adelante la plenaria con la participación de ambos grupos y se presentan los problemas identificados por ambos y se realiza una votación para priorizar y posteriormente se elabora una matriz para que en conjunto se elabore un pequeño plan de acción, el que necesariamente deberá incluir eventos de capacitación.
Plan de acción para involucrar activamente a mujeres en el proyecto
	Problema
	Porque existe
	Que se puede hacer para solucionar
	Que necesitamos para ello
	Cuando lo haremos
	En qué medida cambiamos la situación (indicadores)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CAPACITACION
Objetivo
Desarrollar habilidades en hombres y mujeres para la gestión de riego y la producción agrícola bajo riego, a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos
Indicaciones
La capacitación sobre organización y sobre la operación y mantenimiento del sistema de riego a los y las regantes, beberá ser antes de la selección del comité y la definición de los derechos de agua. Se espera que la selección de operadores se realice brindando las mismas oportunidades a hombres y mujeres que hayan recibido la misma información a través de la capacitación.
Posteriormente se desarrollarán los cursos de capacitación relacionados a temas de producción agrícola bajo riego y las proyecciones de comercialización y mercadeo de productos.
Estos eventos se deberán desarrollar en talleres, cuya metodología el o la facilitador(a) elegirá de manera tal que se promueva la participación de hombres y mujeres y teniendo siempre en cuenta los horarios en los que se desarrollarán a fin de garantizar presencia sobre todo de mujeres.
En algunos proyectos es posible que sea necesario desarrollar capacitación dirigida exclusivamente a mujeres con el propósito de mejorar sus capacidades y habilidades en la gestión y liderazgo para fortalecer su participación en la toma de decisiones.
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