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El trabajo que presento se basa en:

• Mi participación en los últimos años en la red europea
sobre Género y bienestar y en el grupo de trabajo del
PNUD sobre trabajo no pagado y políticas públicas

• El trabajo realizado junto con Mónica Domínguez
Serrano  y Paula Rodríguez Modroño sobre los usos del
tiempo en Andalucía (IEA)

• El trabajo en curso sobre la perspectiva de género de la
crisis económica y las salidas a la misma, junto con
Juan Torres (los primeros resultados se presentará en
IAFFE en Boston (EEUU) a finales de junio de 2009)



Introducción…el contexto de la crisis
• La economía mundial sufre la crisis más grave de los últimos decenios

• Es necesario realizar una reflexión sobre la dimensión de género de la crisis
para no caer en los efectos observados en las recientes crisis económicas
– Retrocesos en los avances conseguidos en la igualdad de género
– Intensificación del trabajo de las mujeres -consiguiente pérdida de

bienestar
• Para las mujeres
• Para la sociedad en general -por pérdida de eficiencia.

• Porque la igualdad, efectivamente, debe ser el motor de cambio para salir de la
crisis y avanzar en un modelo de desarrollo económico más sostenible
medioambiental, pero también socialmente

• Para ello, es absolutamente necesario analizar no sólo lo que ocurre en el
mercado de trabajo sino el trabajo total que necesitan las personas para su
sostenimiento diario, y a ellos nos acercamos a través de los datos de uso del
tiempo



Esquema presentación

• Dimensión de género en

Causas estructurales e inmediatas del estallido
de la crisis

En el desarrollo de la crisis

En las medidas para salir de la crisis
• Planes de choque y rescate
• Medidas contra la crisis con perspectiva igualitarista

de género



1. Causas del estallido de la crisis

• 1.1. Inmediatas

• 1.2. Estructurales



1.1. Causas Inmediatas
• En 2001 se redujeron los tipos de interés en Estados Unidos

para apoyar la actividad económica.

• Con tipos de interés muy reducidos (del 1% durante más de
un año y medio) se provocó una gran burbuja inmobiliaria.

• Los bancos hipotecarios multiplicaron la oferta de créditos,
concediéndolos a personas con gran riesgo (hipotecas sub
prime) porque así podían concederlos con tipos más
elevados.

• Para poder disponer de más liquidez para seguir ofreciendo
créditos los bancos "titulizaban" los contratos.

La "titulización" consiste en vender un el derecho de cobro que lleva
consigo un contrato a un fondo de inversión que, a su vez, lo vende a otro
inversor con otro nombre, el cual también lo venderá... Son los llamados
"productos derivados".



Causas inmediatas (ii)
• Y para poder "disimular" el riesgo que llevaba consigo la venta de

contratos de hipotecas subprime los "empaquetaban" juntos con
otras menos arriesgadas con nombres diferentes.

• Cuando la burbuja estalló, millones de personas dejaron de pagar
sus hipotecas y los productos financieros que se habían creado a
partir de esas hipotecas fallidas perdieron prácticamente todo su
valor.

• Los bancos que disponían de esos millones y millones de derivados
de las hipotecas basura fueron quebrando poco a poco.

• Al generalizarse la quiebra o la descapitalización de los bancos,
éstos dejaron de prestarse entre ellos y de prestar a las empresas y
los consumidores.



Puesto que la actividad económica o puede llevarse a
cabo sin financiación, sin crédito, las economías de
todo el mundo se bloquearon.

Y las consecuencias de todo ello sobre
la economía fueron inmediatas:



• Pérdida de actividad económica que provoca
recesión generalizada e incluso depresión.

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .



• Caída de la producción industrial.



• Gran caída del comercio internacional.

Evolución del volumen de exportaciones de los 15
países mayores exportadores del mundo.

 



• Al producirse el deterioro de los mercados
financieros, los capitales especulativos se
concentraron en el del petróleo y en el de las
materias primeras alimentarias.





Incremento de la pobreza

• Según el último informe del Banco
Mundial, al finalizar 2009 habrá 90
millones de personas más en el
mundo en niveles de pobreza
extrema (con ingresos inferiores a
1,25 $ diarios).

• Y es que esta crisis en sus causas
estructurales tiene mucho que ver
con las desigualdades



1.2. Causas estructurales
• La causa última de esta gran crisis es el

incremento en la desigualdad entre los
beneficios del capital y el trabajo que se ha
producido en los últimos decenios.

• Este reparto de la tarde desigual también
responde a la división del trabajo por
género



Desigualdades de renta entre países y dentro de los países







Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .





Este reparto de la tarta desigual para el
trabajo ha sido posible gracias a:

La incorporación masiva de las mujeres a la
actividad económica en todos los países del
mundo
Endeudamiento
El mantenimiento de un trabajo no remunerado
ni considerado (doble trabajo; time poverty….)



Tasas de actividad en España, EPA 1976-
2005, por sexo (población de 16 años o más)

TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO - población de 16 o más años
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Tasas de actividad en España, EPA 1976-
2005, por sexo (población de 16-64 años)
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Endeudamiento

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

Endeudamiento familias españolas (1999-2007)

Fuente: Banco de España



La desigualdad ha producido un incremento constante en
los beneficios pero, al basarse en una pérdida también
constante de la capacidad de compra de los asalariados,
ha deteriorado los mercados reales.

- Se ha reducido la capacidad de crecimiento potencial de las
economías.

- Ha aumentado el desempleo y el trabajo precario.

- Se ha incrementado el endeudamiento.

- El crecimiento insuficiente genera escasez.

- Los mercados reales se hacen menos atractivos para la inversión
que los financieros.



La acumulación de beneficios y su derivación hacia
la inversión financiera ha generado un "capitalismo
de casino" (Maurice Allais) y la financierización de la
actividad económica.

A ello han contribuido varios factores:



El gigantesco incremento de los
flujos financieros

-El volumen total de activos financieros vinculados a
acciones, deudas o créditos era de unos 12 billones
de dólares en 1980 y pasó a ser de 167 billones en
2006.

-Se multiplicó por 14 mientras que el PNB mundial lo
hizo por 4,8



Incremento de la inversión financiera
transnacional

- En 1980 representaba entre un 50 y un 60% del Producto
Mundial según las zonas.

- En 2006 el 320% del Producto de los países
industrializados.

- En 1970 representaba el 180% del volumen del comercio
mundial. En 2004, el 700%.



La aparición de nuevos instrumentos financieros,
principalmente, los fondos de pensiones o los

fondos de alto riesgo.

-En 1992 los fondos de pensiones 
manejaban 4,8 billones de dólares

-En 2004, 22,6 billones.





Por tanto, estábamos ante…

- Cambio en la naturaleza de la actividad bancaria.

- De realizar una mera intermediación entre el ahorro y la inversión
productiva se convirtió en el canal por donde el ahorro pasaba a la
especulación financiera.

- Las nuevas formas de inversión financiera, la llamada
"ingeniería financiera" encaminada a crear liquidez a partir del
papel gracias a la "titulización" a la generación de productos
derivados y, en general, a innovación financiera constante a
costa del incremento del riesgo.



Todo ello fue posible gracias a los cambios institucionales -y también
tecnológicos- que se fueron llevando a cabo en los últimos treinta años:

• Revolución tecnológica -comunicaciones.

• Libertad de movimientos del capital

• Consolidación y extensión de los paraísos fiscales.

• Desregulación financiera y complicidad de las autoridades monetarias: "Las
bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo tienen
relación directa con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato
oficial aprobó e incluso estimuló durante la era de Bush. ("Bush y las
actuales tormentas financieras". El País, 28 de enero de 2008).

• Independencia de los bancos centrales

• Políticas deflacionistas que mantuvieron tónica alcista de los tipos de
interés.



Y a los valores imperantes… La codicia y el afán
de lucro elevados a la enésima potencia

-El régimen patriarcal nutre y fortalece la desigualdad
social que alimenta la financierización y los valores
morales que han provocado la crisis financiera.

-Por ello, la imprescindible perspectiva de género
para entender la crisis para poder hacerle frente generando
bienestar



Algunos ejemplos

• La privatización de  la protección social perjudica más a las mujeres. Viven más y tienen
que ahorrar en mayor medida y suelen hacer inversiones más seguras que los hombres, lo
que les obliga a sacrificar recursos para el futuro durante más tiempo puesto que sus fondos
de ahorro crecen más lentamente. Paradoja: su mayor contribución a la estabilidad
financiera les perjudica.

• Los cambios de los últimos años (disminución salario real + endeudamiento + mayor
empleo de las mujeres) producen un cambio radical en el modelo de sostenimiento familiar:

• en algunos países la población ocupada femenina comienza a acercarse a ser mayoritaria: mujeres
como "ganadoras de pan".

• Pero este modelo no va acompañado de un reajuste en los usos del tiempo en la familia.

• El modelo de consolida como de explotación dual.

• El individualismo, las políticas y valores que promueven la aceptación de la
desigualdad y el aislamiento incentivan también la asunción de modelo patriarcal.



Las políticas deflacionistas tienen un impacto
de género muy negativo:

-racionan el crédito:

-disminuyen el gasto social

-segmentan y precarizan el mercado laboral

-disminuyen la renta de los hogares y abren la brecha de las desigualdad

-todo lo cual afecta de modo especialmente a las personas con menos recursos
y sobre todo a las mujeres con menos recursos monetarios, formación y
disponibilidad de tiempo.



2. LOS EFECTOS DESIGUALES EN EL
DESARROLLO DE LA CRISIS

• 2.1. EN EL MERCADO DE TRABAJO

• 2.2. EN EL ACCESO AL CRÉDITO

• 2.3. EN RELACIÓN CON LA POSIBLE DISMINUCIÓN EN
GASTO SOCIAL

• CONSECUENCIA: INTENSIFICACIÓN, PRECARIZACIÓN
DEL TRABAJO TOTAL DE LAS MUJERES Y
RETROCESO EN LOS AVANCES DE IGUALDAD
– MOBBING MATERNAL…..



• La crisis va asociada a un notable aumento de la discriminación de género y
del "mobbing" de todos los tipos contra las mujeres.

– La crisis económica ha provocado un aumento de la persecución a la
mujer embarazada en las empresas españolas.

– Las conclusiones del estudio “Mobbing maternal en España” de la
Fundación Madrina, realizado en 2008, revelan que la crisis económica ha
agravado en 12 puntos los despidos de mujeres por causa de maternidad,
situándose en el 37% de los casos.

– Además, un 12% de mujeres no pueden acceder al mundo laboral por el
mero hecho de estar embarazadas.

– Según su estudio, el mobbing maternal se ejerce en España en un 41% en
PYMES, un 24% en la empresa pública, un 27% en grandes empresas y
empresas multinacionales.



2.1. EN EL MERCADO DE TRABAJO

• La llegada brusca de una recesión afecta más a las mujeres
porque ganan menos que los hombres - y tienen menos acceso al
crédito.

• Trabajan en empleos más precarios y en mayor medida a tiempo parcial
(en la mayor parte de los casos de forma involuntaria) y por tanto, es
menos probable que estén capacitadas para obtener seguro de
desempleo y protección social

• Aunque, la precariedad de sus empleos y su flexibilidad les hace
aguantar mejor en el mercado de trabajo

• Al seguir manteniendo el trabajo doméstico aunque sus parejas estén en
paro y aumentar en muchos casos su tasa de actividad, se produce una
intensificación de su trabajo…

• Si se observan los datos de la última EPA obtenemos estos resultados:



Comentando la última EPA

• Ligero aumento de la tasa de actividad femenina
frente a un ligero descenso de la masculina

– De los 525.000 nuevos activos de este último trimestre,
440.000 son mujeres

– El número de mujeres ocupadas bajó en 256.300, frente
a una caída de 509.700 en los hombres

• Aunque esto se podría achacar a la estructura de edad, son
principalmente los jóvenes los que están perdiendo el empleo

• Hay que relacionarlo con la segregación ocupacional  (la
variación interanual de la ocupación ha afectado principalmente
al ultramasculinizado sector de la construcción)



• Desciende la tasa de temporalidad y
aumentan los empleados masculinos a
tiempo parcial
– Las mujeres contratadas a tiempo parcial (en

muchos casos sinónimo de precariedad) se
reducen en 61.500, mientras que los hombres,
aumentan en 5.400

– Aún así, de los 2.422.900 trabajadores a tiempo
parcial, 1.922.300 son mujeres

• Aunque la mayoría dicen serlo porque no encuentran
otro empleo

Comentando la última EPA



• Aunque hay más parados varones (2.195.800) frente a 1.814.900
mujeres, la tasa de paro femenina (18,01%) sigue siendo superior a la
masculina (16,86%)

• Aunque se está produciendo un acercamiento de ambas tasas
– En esto España estaría alejándose de una anomalía, al haber sido las

pasadas décadas el país con el mayor diferencial de paro por sexo…
normalmente con una tasa de paro que doblaba a la masculina y que
siempre se situaba en los dos dígitos pero que no causaba suficiente
alarma social.

– La tasa de paro de la persona de referencia en el hogar es de 14,47%
habiendo experimentado un incremento del 3,29%, mientras que la
del conyuge o pareja es del 14,42% con un aumento menor, del 2,52

– Mientras que son los hijos/as los que presentan tasas de paro
superiores (26,83%) y con un incremento mayor, de 5,02 puntos.

Comentando la última EPA



En el contexto mundial…
En países de la periferia la caída del comercio afecta principalmente a mujeres porque su empleo se
centra en industria exportadora intensiva en empleo femenino.

-El 71% de los despidos en México en 2008 fueron de mujeres.
-La OIT estima que en 2009 la tasa de desempleo femenino podría 
aumentar entre el 6,5% y el 7,5%, mientras que la del desempleo masculino podría aumentarse 
entre el 6,1% y 7%.

-La tasa de empleo vulnerable podría oscilar entre el 50,5% y 54,7% para las 
mujeres en 2009 y entre el 47,2% y el 51,8% para los hombres.

-El incremento de la informalidad afecta principalmente a las 
mujeres porque son ellas las que principalmente conforman 
este segmento del mercado laboral.

-Crisis global de cuidados y disminución de las remesas de inmigrantes

En países más desarrollados,
-a corto plazo, la pérdida empleo por efecto inmediato de la crisis afecta 
principalmente a hombres porque se produce en sectores "masculinizados" 
(construcción, industria) y porque mujeres tienen empleos más baratos.

-A medio plazo, si la crisis se extiende es muy posible que afectará por igual a mujeres



Igualmente…
La crisis hipotecaria afecta principalmente a mujeres:

-tienen salarios más bajos para hacer frente a la deuda
-y los bancos suelen prestar con mayores primas por riesgo y 
exigir más garantías.

En Estados Unidos el 32 por ciento de las/los acreedores hipotecarios
subprime son mujeres solteras mientras que el 24 son varones solteros.

Mujeres afrodescendientes son el 6,5% población Estados Unidos y
habían suscrito 48% créditos de alto interés en 2005-2006.

DE HECHO…



2.2.  La caída del crédito

• La caída del crédito afecta cuantitativamente en mayor medida a hombres
porque son los beneficiarios principales como empresarios y consumidores
Sólo el 30% de las empresas europeas están dirigidas por mujeres.

• Pero las mujeres se encuentran con especiales dificultades para acceder a
fuentes de financiación (especialmente divorciadas, madres solteras,
empresarias...).

• La disminución del microcrédito afecta fundamentalmente a las
mujeres que son sus destinatarias principales en todos los países.

• Las mujeres únicamente acceden al 6 por ciento de préstamos
bancarios concedidos en España, aunque en todo el mundo el
porcentaje baja hasta el 3 por ciento (2004).

• Al el 85 por ciento de las mujeres de la UE que pidieron un préstamo
bancario en 2000 se les denegó.



La caída del crédito (II)
"Los bancos exigen "más garantías y avales" a las mujeres que a los

hombres, y prefieren financiar una empresa que crezca rápido y que
contrate a mucha gente. "Las mujeres normalmente pedimos muy poco
dinero, sólo lo que necesitamos, y el empleo que creamos es muchas
veces el nuestro... las mujeres transmiten más inseguridad que los
hombres, cuando en realidad tienen otra manera de expresarse...
Muchos bancos hacen preguntas a las mujeres que nunca harían  (a un
hombre, como cuántas horas va a dedicar a la empresa, si está casada
o si tiene hijos" (Inger Berggren, Banco Mundial de la Mujer en
España).

En Ecuador, de cada 100$ otorgados a crédito, 81 van a hombres y
solo 19 a mujeres (Intermon-Oxfam).



2.3. LA DISMINUCIÓN DE LOS
GASTOS SOCIALES

• La disminución de la renta familiar suele llevar consigo una disminución en el consumo
de educación, salud, etc. que afecta en mayor medida a las mujeres.

• La disminución del gasto social educativo afecta principalmente a familias de baja renta
y dentro de ellas a las mujeres que tienen un acceso más difícil y discriminado a la
formación y a generación de capital humano.

• Y sobre todo, la disminución de los gastos sociales dificulta conciliación de las
mujeres -AUNQUE NO SON LAS ÚNICAS QUE TIENEN QUE
CONCILIAR- y agrava su explotación en el espacio doméstico.

VEAMOS POR QUÉ ESTO ES ASÍ:



Carga Total de trabajo en
Andalucía. Mujeres y Hombres

-Incluido en el SCN: trabajo remunerado
-- Fuera del SCN: Trabajo familiar no remunerado. 



Carga Total de trabajo en
Andalucía. Mujeres y Hombres

-Incluido en el SCN: trabajo remunerado
-- Fuera del SCN: Trabajo familiar no remunerado + trabajo voluntario y reuniones. 



Ocupados/as con cónyuge o pareja e hijos menores de 14 años, 
según el principal servicio de cuidado de niños/as que utilizan 
él/ella y su pareja (o cónyuge); Andalucía.

Fuente: Elaboración propia a partir del Módulo Especial sobre Conciliación entre la Vida Laboral y
Familiar (INE, 2005). En Gálvez y Marcenaro (2008)



Parejas con
niñ@s

dependientes

Mujeres Hombres

% Tiempo % Tiempo

1 niño 99,1% 6:17 74,0% 2:27

2 niños 99,4% 7:04 76,1% 2:43

3 niños 98,9% 7:13 70,7% 2:18

4 niños 100% 7:56 51,9% 2:53

Tiempo medio por participante dedicado al trabajo familiar y de
cuidados no pagado dependiendo del número de hijos

Fuente: (Gálvez, Domínguez y Rodríguez, 2009), basado en la Encuesta de
Empleo del Tiempo 2002/03 para Andalucía (IEA).



Mujeres Hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del Módulo Especial sobre Conciliación entre la Vida Laboral y Familiar
(INE, 2005). En Gálvez y Marcenaro (2008)

Razón por la que no buscan empleo las personas que no tienen
empleo (Andalucía, 2005)

6,5%
14,4%

47,5%

18,8%

1,9%
10,9%



Nota: Sólo el 5,9% de los hombres andaluces ( y el 5,2% del total de los españoles) no trabaja más horas por la
falta o no-disponibilidad de servicios de atención para los niños/as.

Mujeres  que no emplean más horas en el empleo por falta o no
disponibilidad de servicios de atención para los niñ@s:

Fuente: Elaboración propia a partir del Módulo Especial sobre Conciliación entre la Vida Laboral y Familiar
(INE, 2005). En Gálvez y Marcenaro (2008)



Tiempo medio de los y las niños/adolescentes andaluces
en las distintas Actividades a lo largo de un día medio (entre 10 y 17 años)
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Fuente: (Gálvez, Domínguez y Rodríguez, 2009), basado en la Encuesta de
Empleo del Tiempo 2002/03 para Andalucía (IEA).

Tiempo medio de los y las jóvenes andaluces en las distintas
Actividades a lo largo de un día medio (entre 18 y 25 años)



Cambios en los usos del tiempo entre el grupo de edad (10-17)
Y el de (18-25) (unidades: minutos)
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Empleo del Tiempo 2002/03 para Andalucía (IEA).
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Unidad: horas y minutos al día

(Barra izquierda: mujeres/ Barra derecha: hombres)
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Source: National Time Use Surveys (Eurostat & IEA).

Gainful work/study and domestic activities of women aged 20 to 74

USO DEL TIEMPO EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA



Source: National Time Use Surveys (Eurostat & IEA).

Gainful work/study and domestic activities of men aged 20 to 74

USO DEL TIEMPO EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA



INCADORES DE FECUNDIDAD Y EMPLEO EN EUROPA

Source: National Time Use Surveys (Eurostat & IEA).

 BE DE FR UK EE SI HU LV LT PL FI SE NO IT ES
Fertility 1,5 1,36 1,9 1,7 1,4 1,8 1,3 1,24 1,26 1,2 1,8 1,75 1,8 1,3 1,3

Female activity* 42 49 48 53 52 51 46 50 55 49 57 76 69 36 40

Male activity* 61 66 62 69 67 65 62 65 67 64 66 80 77,7 61 66
Female
unemployment 9,7 10,2 10,1 4,5 6,2 6,3 7,5 7,8 7,3 19,1 8,8 6,3 3,4 9,7 11

Male
unemployment 7,6 8,2 8,3 5,4 6,2 5,6 7 8,5 6,6 15,6 7,7 6,4 3,7 6 6,6

% employed
women (part-
time)

33 34 24 18 6 3 1,2 6 6 6 7 30 33 5 17

% employed
men (part-time) 6 5 5 4,5 2,6 2 0,6 4,3 4 5 4 7 9 0,6 2,7

Notes: * Activity rate of women and men aged 15 or more (%), year 2001.
BE Belgium IT Italy SI Slovenia
DE Germany LV Latvia FI Finland
EE Estonia LT Lithuania SE Sweden
ES Spain HU Hungary UK United Kingdom
FR France PL Poland NO Norway
Source: OECD, UN and Eurostat, various databases available online.



3. En las medidas para salir de la crisis

3.1. LOS PLANES DE CHOQUE Y DE
RESCATE

3.2. MEDIDAS CONTRA LA CRISIS CON
PERSPECTIVA IGUALITARIA Y DE
GÉNERO



Las medidas que se están adoptando

Los gobiernos y organismos internacionales han puesto en marcha
medidas para hacer frente a este tipo de problemas inmediatos
que ha causado la crisis.
Principalmente:

- Evitar que la recesión y la destrucción de empleo vaya a más
realizando masivos programas de gasto público.

- Tratar de recapitalizar a los bancos.

- Procurar que llegue financiación suficiente a empresas y
consumidores.

- PERO….



3.1. Los planes de choque y rescate

Las respuestas de los gobiernos y los organismos internacionales se vienen
limitado a "rescatar" a los bancos dejando intacta la dirección, es decir, su
gobierno generalizada y significativamente masculino.

-0% de mujeres en la Asamblea general de la CECA (Cajas de ahorros).

-En bancos y cajas en conjunto, las mujeres no pasan del 25% en consejos de
administración).

-En el Consejo de Gobierno Banco de España son el 18%, en el del Banco
central Europeao el 5%. En 2007).



Los planes de choque y rescate (II)

-Los planes de choque se están centrando en actividades
típicamente masculinizadas: construcción e industria
automovilística

-Renuncia expresa a inversión en servicios e infraestructuras
sociales que

-crearía empleo femenino y fijo.
-y liberaría a muchas mujeres para poder ofertar su 
trabajo en el mercado en mayor igualdad de condiciones 
con los hombres y por tanto, podríamos aprovechar mejor la
inversión realizada en capital humano.



Los planes de choque y rescate (III)

Los planes de recate no resuelven el flujo de crédito a la economía lo
que ocasiona un racionamiento del crédito que perjudica
especialmente a las mujeres:

"Sin capital propio es imposible acceder a crédito. Sin capital y
sin crédito es imposible empezar un negocio propio que genera
los ingresos necesitados. Sin mejores ingresos las condiciones de
vida no se mejoran y persiste la pobreza. Esa es la situación de
miles y miles de mujeres centroamericanas, muchas de ellas jefas
de hogar" (Oxfam).

En España  el 22%  del empleo femenino es de autónomas



-La insuficiencia de programas de gasto agrava situaciones de dependencia,
conciliación y aumenta explotación mujeres.

-La lucha desordenada contra la crisis provoca medidas fiscales regresivas
desde el punto de vista de la igualdad: 400 euros en España o algunas ayudas
familiares.

-En la mayoría de los países, las primeras renuncias han sido a planes y
políticas de igualdad (y de sostenibilidad medioambiental). Se consideran
que son "lujos" en épocas de bonanza, costes que no se pueden sufragar en
las de crisis. Paralización de medidas para la corresponsabilidad.
Desaparición del análisis de impacto de género en las medidas "anti-crisis".

POR ESO ES BIENVENIDA EL MANTENIMIENTO DE ESTA
CONFERENCIA Y EL COMPROMISO CON LOS PRESUPUESTOS DE

GENERO…





Aunque en realidad, lo que mejoraría la igualdad tanto
en posibilidades de empleo para las mujeres como en
derecho a cuidar por parte de los hombres…. Sería

• INCREMENTAR LOS PERMISOS DE PATERNIDAD NO TRANSFERIBLES

• EN ESPAÑA… AVANCE CON LA LEY DE IGUALDAD PERO INSUFICIENTE

• PORQUE TAL Y COMO SE OBSERVA EN LA NEGOCIACION COLECTIVA EL
INCREMENTO DEL PERMISO DE MATERNIDAD PUEDE TENER UN EFECTO
PERVERSO EN EL EMPLEO DE LAS MUJERES QUE NO OLVIDEMOS QUE
EN UNA SOCIEDAD DE MERCADO EL ESTAR EMPLEADAS, LAS
EMPODERA

– LES DAN AUTONOMÍA FINANCIERA
– RECONOCIMIENTO SOCIAL
– CLARO QUE TODO ESTO DEBE HACERSE CON LA

CORRESPONSABILIDAD DE LOS HOMBRES Y LOS PODERES
PÚBLICOS EN TORNO AL CUIDADO



3.2. Medidas contra la crisis con
perspectiva igualitaria de género

• Incremento inmediato de los recursos de choque a escala global.

• Creación de fondos internacionales de solidaridad y de no
discriminación.

• Compromiso internacional para la financiación obligatoria por los
estados de los Objetivos del Milenio.

• Planes de gasto nacionales basados en la creación de capital social e
infraestructuras sociales



Medidas contra la crisis con
perspectiva igualitaria de género (II)

• Combatir la causa última de la crisis: exacerbación de la
especulación financiera.

• Control de los movimientos de capital

• Crear incentivos a la actividad productiva.

• Tasas e impuestos internacionales finalistas ligados a la
promoción de la economía real, de la equidad y la no
discriminación.



Medidas contra la crisis con
perspectiva igualitaria de género (III)

• Reforma del sistema financiero y bancario

• La financiación como bien público. Promoción de nuevas
instituciones de financiación vinculadas a grupos y
actividades desfavorecidos.

• Bancos y cooperativas de crédito de mujeres y coeficientes
de inversión obligatoria vinculada a la actividad real y
específicamente a la de las mujeres (acciones positivas).



Medidas contra la crisis con perspectiva
igualitaria de género (IV)

• Plan global de fomento del trabajo decente.

• Renuncia a la políticas deflacionistas que provocan
desigualdad y acumulación de beneficios extraordinarios.

• Pactos de rentas que garanticen equidad e igualdad.



Medidas contra la crisis con
perspectiva igualitaria de género (V)

• Otra forma de medir la actividad económica que refleje
la actividad real y la calidad de las relaciones
económicas.

• Cuentas satélites. Nueva gama de indicadores/
presupuestos sensibles al género

• Extensión del análisis del impacto de género a todos los
ámbitos de la política económica. En especial a la
política monetaria y a la actividad de los bancos
centrales.



INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL
• EN ESPAÑA, TENEMOS UN RETRASO HISTÓRICO Y UNA

OPORTUNIDAD DE ORO CON EL DESARROLLO DE LA LEY DE LA
DEPENDENCIA

• LO MISMO OCURRE EN EDUCACIÓN, Y POR ELLO SON BIENVENIDAS
LAS POLÍTICAS QUE LAS SITÚAN COMO LA PRINCIPAL POLÍTICA
ECONÓMICA

– IGUALMENTE LO ES, EL CONSIDERAR LA EDUCACIÓN DE 0 A 3
AÑOS COMO UN DERECHO DE LOS NIÑOS/AS A ESTAR
ESCOLARIZADOS AUNQUE LAS 20.000 PLAZAS QUE SE
PENSABAN ABRIR EN ANDALUCÍA EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
PELIGRAN PORQUE

• NI LAS CAJAS NI LOS BANCOS DAN CREDITOS

• NI LOS AYUNTAMIENTOS SUELO!!



Y POR ÚLTIMO….
HAY QUE INTENTAR QUE TRIUNFEN

OTROS VALORES



UN EJEMPLO: LA HISTORIA DE
BROOKSLEY BORN 1997-9

Responsable de la Commodity Futures Trading Commission (la
agencia federal estadounidense encargada de regular el comercio de
opciones y futuros) que a finales de los años 90 quiso regular este
mercado anunciando lo que podía ocurrir con la multiplicación de los
derivados y fue callada por:

-A. Greenspan (Jefe de la Reserva Federal)
-Robert. E. Rubin (Secretario del Tesoro de EEUU)
- y su diputado, Lawrence H. Summers

No solamente desecharon su plan sino que la callaron triunfantes
aludiendo a que sus propuestas necesitaban un asesoramiento de
reguladores más seniors (…ellos, y hombres)

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .



En conclusión:

•  El proceso de expansión de la crisis tiene efectos desiguales sobre hombres y
mujeres

- Como de hecho ha ocurrido en otras crisis

• Para evitar en el futuro nuevos episodios de crisis como la actual hay que actuar
sobre sus causas estructurales y éstas tienen que ver con el modelo de crecimiento
imperante que está imbuido del régimen patriarcal que domina las relaciones
personales y las laborales y económicas en general.

• Las alternativas a la crisis financiera tienen efectos desiguales sobre los diferentes
grupos sociales y sobre hombres y mujeres, y por tanto, es necesario realizar el
impacto de género de todas las políticas públicas teniendo en cuenta también lo que
acontece más allá del mercado


