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INTRODUCCION
 

La participaci6n social, entendida esta como la interven
ci6n de todos los miembros de la sociedad de manera activa y 
en igualdad de condiciones, en todos los procesos de toma de 
decisiones que les afectan, se ubica en el marco de la busqueda 
de la eq uidad como elemento inherente al desarrollo deseable. 

La relegaci6n de las mujeres a la esfera privada y la sub
valoraci6n de suaporte al desarrollo social tanto desde el punto 
de vista reproductivo como productivo han determinado su 
posicion subordinada en todas las relaciones sociales en las 
cuales interactuan can los hombres y han provocado la mayor 
y mas grave de las desigualdades sociales: la de genero. 

Can la incorporaci6n cada vez mayor de las mujeres a la 
actividad productiva, esta inequidad tiende a hacerse mas 
visible y profunda. Las evidencias son multiples: 

Las mujeres han tenido que asumir el papel de cooprovee
doras de la familia 0 de jefas de hogar, sin que hayan sido 
relevadas ni apoyadas en el cumplimiento de sus funciones 
reproductivas: crianzay educacion de los hijos. 

Las mujeres perciben salarios inferiores a los hombres en 
puestos de trabajo con iguales responsabilidadesyen la mayo
ria de los casos con mejor capacitacion que estos. 

Las mujeres nodisfrutan de igualdad de oportunidades en 
cuanto a la propiedad y acceso a recursos de produccion. 
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A pesar de su capacidad y calificacion, las mujeres no 
participan en los cargos de direccion en igual proporcion como 
10hacen en los demas niveles de la estructura. 

EstadesiguaJ situacion tiene particular enfasis en la esfera 
politica. En la mayoria de los paises las mujeres constituyen 
por 10menos e150% del electorado, mientras que solo ocupan 
el 10% de los cargos de toma de decisi6n. 

Este ultimo hecho, en particular, es trascendental y deter
minante en la posicion de las mujeres. Si la sociedad no cuenta 
con una equitativa participacion de hombres y mujeres en la 
esfera de la toma de las decisiones politicas, esta determina 
necesariamente una posicion de desventajaya que sus intere
ses, necesidades y perspectivas no estan presentes en la toma 
de determinaciones que afectan de manera global y duradera 
el funcionamiento de lamisma, 10cualconlleva la reproduccion 
indefinida de la condicion de subordinaci6n de las mujeres en 
todas las demas relaciones sociales. 

Es este hecho el que nos ha inducido a abordar su estudio 
en CostaRica. Paiscon una amplia tradicion democratica, pero 
en el cual, lamentablemente, subsiste esta misma situacion. 
Nuestro objetivo es brindar un instrumento de informacion y 
analisis para aquellasy aquellos interesados e involucrados en 
la busqueda de una sociedad mas democratica y equitativa. 

Si bien el tema es muy amplio y por inexplorado muy rico, 
decidimos realizar el analisis a partir de la experiencia de 
aquellasmujeresque ejercen 0 han ejercido cargos de liderazgo 
dentrode lasdiversasesferas politicas, entendidas estas no solo 
como loscampos partidarios, sinotamhien los correspondientes 
a losespaciossocialesmas relevantes dentro de la vida del pais. 

En laprimerapartedel trabajo, correspondiente al capitulo 
primero y segundo, tratamos de recuperar la informacion his
torica y estadistica relativa a la participacion de las mujeres 
dentro de las esferas de analisis seleccionadas: Poderes del 
Estado, partidos politicos, organizaciones socialesy organiza
ciones de mujeres. Si bien la mayor parte del trabajo se realize 
utilizando fuentes de informacion documental de caracter se



cundario, en aJgunas areas fue necesario acudir a fuentes 
primarias de informacion. 

En primer lugar hacemos un recuento de los hechos mas 
relevantes en la historia reciente del pais, en torno a la parti 
cipacion politicade lasmujeres: la lucha sufragista que culmina 
en 1949, el proceso para la adopcion de la ley de promocion de 
la igualdad social de la mujer iniciado en 1988 y aprobado en 
1990, cuya discusion se centro fundamentalmente alrededor 
del otorgamiento de cuotas de participacion politica a las mu
jeres, y finalmente, la precandidatura a la Presidencia de la 
Republica de la primera mujer que en Costa Rica aspira a este 
cargo en 1992. 

Posteriormente presentamos la informacion correspon
diente a 10 que ha sido la participacion politica de las mujeres 
enCostaRica a partir de la obtencion de sus derechos politicos, 
en todas las esferas de analisis seleccionadas. 

La segunda parte del trabajo, que corresponde a los capi
tulos tercero y cuarto, se realize con base en entrevistas en 
profundidad, a una muestra "calificada" de mujeres que han 
desempefiado puestos de poder politico 0 tambien han ejercido 
liderazgo politico dentro de las areas seleccionadas. Los ejes de 
analisis aplicados fueron: 

o	 La ubicacion socio-economica, caracterizacion y trayec
toria. 

o	 La actitudy conceptualizacion sobre politicay poder. 

o	 El nivel de conciencia de genero. 

o	 Las in terrelaciones de las cuatro areas de analisis. 

Finalmenteya modo de reflexion, presentamos un analisis 
de los principales obstaculoa detectados, para el acceso de las 
mujeres a los puestos con poder de decision pclitica en Costa 
Rica, mas una propuesta de accion para su superacion, 
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Deseamos hacer un especial reconocimiento a todas aque
llasmujeresque, a pesarde sus multiples e importantes ocupa
ciones, tuvieron a bien com partir con nosotros un espacio de 
tiempo para abordar el analisis de el tema. Es de resaltar el 
particular in teres que todas y cada una de elIas demostraron 
en el y 10particularmente estimulante para la realizaci6n del 
trabajo que fue la fuerza y riqueza de algunas de las experien
ciasconocidasa traves de el. Historias de vida que como tal son 
un ejemplo de "empoderamiento" intuitivo digno de ser difun
dido como estimuloy motivaci6n para todas aquellas mujeres 
que estan enfrentando a diario las mismas dificultades. 

La realizaci6n de este trabajo, fue posible gracias a la 
cooperaci6n de la Real Cancilleria de Noruega al Programa de 
FLAeSO en Costa Rica. 



1 

HECHOS RELEVANTES EN LA
 
HISTORIA DE LA PARTICIPACION
 

POLITICA DE LAS MUJERES EN
 
COSTA RICA
 

LA LUCHA POR EL SUFRAGIO 

El reconocimiento de los derechos politicos de las mujeres 
en Costa Rica es un proceso que tom6 68 MOS, a partir de la 
promulgaci6n dela primera Constituci6n en 1871, la cual sent6 
lasbases del regimen democratico costarricense. 

Despues de los hechos de 1889, en los cuales, por una 
movilizaci6n popular promovida por la Iglesia y por un grupo 
de oposici6n de la clase dominante, se 10gr6que el Gobiemo de 
turno respetara el resultado electoral, sin recurrir a un golpe 
de Estado, el PresidenteJoseJoaquin Rodriguez, en uno de sus 
primerosdiscursos sabre las reformas constitucionales necesa
rias para perfeccionar el regimen democratico en el pais, se 
refiri6 a la necesidad de otorgar el derecho del sufragio a las 
mujeres' Si bien este pronunciamiento no paso de alii, consti
tuy61a primera vez en la historia del pais que un politico hizo 
referenciaal tema. 

En 1913 con el debate de la reforma electoral que elimin6 
defmitivamente el voto indirecto, se avivo la discusi6n sobre la 
posibilidad de la participaci6n electoral de la mujer. Las infor

1. Macarena Barahona,Las SUfragistas.EDucA,Costa Rica.1994. 
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macionessobre la beligeranciayavancede las luchas sufragis
tas en Europay Estados Unidos, comienzan a ganar adeptos 
suscitando acaloradas polemicas, en la prensa de la epoca, no 
s610 sobre el derecho al voto sino tambien sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres.f 

Durante este periodo es impartante destacar dos hechos 
intemos: la ampliaci6n de la cobertura de la educaci6n, como 
resultado de lasreformas liberales de fin de sigloy el surgimien
to de un movimiento sindical que comienza a estimular la 
participaci6n de la mujer trabajadora.3 

Despues del Golpe de Estado, de 1917, Federico Tinoco 
intent61egalizar su pader promulgando una nueva Constitu
cion Politica. En la discusi6n de la misma, el diputado Alvaro 
QuirOs present6unamoci6n para otorgar el derecho al sufragio 
a lasmujeres, con la condici6n de que estas tuviesen educaci6n 
primaria 0 en su defecto un capital minimo de tres mil colones 
ofueran viudasy madresde cinco hijos. Esta mocion constituye 
unsignificativo a vance, puesto que fue votaday rechazada par 
s610cuatro votos.4 

La. crisis econ6mica del pais, par la baja en los precios 
mundiales del cafe, a finales de siglo y en los primeros afios del 
nuevo, las precarias condiciones salarialesy laborales, en par
ticular del magisterio y la restricci6n de las libertades indivi
duales, originaron un fuerte movimiento popular y el 
surgimiento de un grupa revolucionario que se levant6 en 
armas e indujo la cafda de Tinoco.e 

La intervenci6n de la mujer en estos hechos fue muy 
destacada debido al elevado numero de mujeres que para en
tonces ya trabajaban en el magisterio uno de los sectores mas 
beligerantes, destaclindose la participaci6n de Maria Isabel 
Carvajal, mas conocida par su pseud6nimo "Carmen Lyra".6 

2.	 Ibidem 1. 

3.	 Orlando y Jorge Mario Salazar. Los Partido» Politicos en 
Costa Rica, UNA, Costa Rica.1992. 

4.	 Ibidem 1. 

5.	 Ibidem 3. 



Esto originoqueen el discurso de posesi6n del Presidente Julio 
Acosta, el 8 de Mayo de 1920, este hiciese referencia a la 
conveniencia de "conceder el derecho de voto a las mujeres en 
eleccionesmunicipalesa fin de prepararlas para la vida futura" 
invocando como argumentos la destacada participaci6n de la 
mujer en el derrocamiento de la dictadura, la existencia de un 
importante grupo de mujeres educadas en el pais y la escasa 
participacion de los hombres en la contienda electoral. 

Un grupo de diputados acogi6 el planteamientoy propuso 
al Congreso una reforma constitucional, otorgandole a las 
mujeres que supieran leer y escribir el derecho a elegir y ser 
electasparacargos municipales. El proyecto fue rechazado can 
los argumentos de que los sucesos de 1917 fueron de caracter 
"extraordinario" y par 10tanto no deberian ser tomados como 
justificantes para sustraer a la mujer de su media natural: el 
hagar. 7 

Si bien, desde laperspectivaLegislativa, lOB hechos de 1917 
no tuvieron trascendencia, desde el punta de vista de las pro
pias mujeres marcaron un importante hito en la historia de la 
lucha par el sufragio femenino. En 1923 Be fund6 la Liga 
Feminista cuyas pioneras son una buena parte de las mujeres 
que participaron en los hechos del 17 y que en su mayoria 
pertenecian al magisterio. 

Como presidenta de la Liga Be elige a Angela Acuna Braun, 
primera m ujerque obtuvo un titulo universitario en el pais, en 
el areade Derecho. LaLiga surge como resultado de la partici 
paci6n de algunas de SUB fundadoras en eventos internaciona
les sufragistas y como parte de un movimiento internacional 
denominado Liga Internacional de MujereB Ibericas e Hispa
noamericanas, cuyos objetivos eran luchar par la consecuci6n 
del voto para las mujeres, desarrollar actividades de bienestar 
social, educaci6ny campafias antialcoh61icas. 8 

6.	 Ibidem 1. 

7.	 Ibidem 1. 

8.	 Alfonsina Chavarria. Mujer y Democ racia, CNMF, Costa Ri
ca.1993. 
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Es la Liga quien tom61as iniciativas de presentaci6n al 
Congresode las propuestas para el reconocimiento de los dere
chos politicos de las mujeres. Se inicia una larga y tesonera 
lucha contra los fuertes prejuicios patriarcales de la sociedad. 
Las demandas de la Liga fueron presentadas por 9 veces 
consecutivas al Congreso: 1923, 1924, 1925, 1929, 1931,1932, 
1934, 1939y 1943. 9 

En 1924el partido reformista liderado pordonJorge Volio 
invita a las mujeres de la Liga a darconferencias en el partido. 
Por primera vez en la historia del pais un partido politico 
muestra interes en el tema de la participaci6n femenina. 

En 19251a Liga plantea al Congreso el otorgamiento del 
derecho al sufragio para las mujeres, solicitud que es avalada 
por el Presidente electo Ricardo Jimenez, en su discurso de 
tomade posesi6n. La propuestaes denegadacon el argumento 
de que aun era muy prematuro tomar esta decisi6n, y en 
cualquiercaso, en elfuturo, de serconsiderada, deberia restrin
girse a las mujeres educadas. 

En 1929 se present6 ante el Congreso un proyecto de 
reforma a la ley electoral solicitando el otorgamiento del dere
cho a elegir y ser electas a nivel Municipal, a las mujeres 
mayores de 21 afios y que supieran leery escribir. El Congreso 
no da tramite a esta propuesta. 

En 1931 nuevamente la Liga Feminista present6 una pro
puesta de modificaci6n al Codigo Electoral, en esta ocasi6n se 
solicitaba otorgar el derecho del voto a las mujeres con titulos 
profesionales, propietarias 0 directoras de instituciones indus
trialescomercialesyagricolas. Si bien la propuesta fue avalada 
por algunos diputados, tampoco se Ie dio tramite para su 
discusi6n. 

En este mismo ano es fundado el Partido Comunista de 
Costa Rica, el que plante61a emancipaci6n polfticojuridica de 
la mujer como punto de su programa." Esta declaraci6n aun
que no se evidenci6 en una acci6n inmediata en este sentido, 

9. Ibidem 8. 

10. Ibidem 3. 



indirectamente si constituy6 contribuci6n a la lucha, dada la 
relativa importancia que este partido alcanz6 en los primeros 
anos de la decada de los cuarenta. 

En 1934 la Liga, a traves de su presidenta dona Angela 
Acuna, nuevamente solicito al Congreso el estudi6 de la pro
puesta presentada en la legislatura anterior. La Comisi6n de 
Legislaci6n del Congreso present6 un dictamen favorable, sin 
embargoel proyectonologr6llevarse a discusi6n en el plenario. 
Para entonces la Liga habia ampliado significativamente el 
numero de mujeres y hombres simpatizantes desarrollando 
unaampliacampafiade promoci6ny discusion del proyecto en 
losdiarios. 

En 1939 la Liga vuelve a exigir al Congreso la discusion del 
Proyecto, e igual que en las anteriores ocasiones este no es 
llevado a discusicn. 

Con el ascenso al poder del Doctor Rafael Angel Calderon 
Guardia y su posterior intento en 1943 de modificar la Ley 
Electoral para restar poder a lasJuntas Electorales, se desato 
unaamplia campafia nacional de oposicion, la cual fue aprove
chadapor laLigaPara revivirel debate en torno al otorgamien
to del derecho al sufragio a la mujeres. 

En este mismoanodon Leon Cortes, candidato opositor del 
Partido en el Gobierno y quien hasta entonces tambien habia 
sido un acerrimo opositor al proyecto, se manifesto a favor de 
la inclusion constitucional de los derechos politicos de las mu
jeres." Este cambio de actitud demuestra la importancia y 
avance politico que el tema habia logrado para la epoca. 

En 1947 con la agudizaci6n de la crisis politica, la activa 
participaci6n de las mujeres vuelve a hacerse presente en las 
manifestaciones en contra del Partido en el Gobierno, en esta 
ocasi6n su participaci6n es fundamentalmente de solidaridad 
con los Partidos en la oposici6n. El tema de la lucha por el 
sufragio es relegado a segundo plano. 

En este mismo afio el Presidente don Teodoro Picado 
present6 al Congreso un proyecto de reforma a la Constituci6n 

11. Ibidem 1. 
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paraotorgar todos los derechos politicos a las mujeres. En esta 
ocasion tampoco la propuesta 10grO pasar al plenario de la 
AsambleaLegislativa. 

Finalmente, fue en laConstituyente de 1949, cuando den
tro de las reformas constitucionales se incluyo el otorgamiento 
de los derechos politicos a las mujeres, concluyendo asf una 
lucha de mas de 50 anos. 

LA LEY DE PROMOCI6N DE LA IGUALDAD 
SOCIAL DE LA MUJER 

El otorgamientode los derechos politicos a las mujeres, en 
1949, signific6 su incorporaci6n como electoras, con plena 
capacidad paradecidirsobre laescogencia de los gobernantes. 

A partir de 1953 las mujeres se incorporaron como electa
ras, ya para 1982, afio en el cualempiezan a contarse con cifras 
diferenciadas por sexo, su participacion fue casi igual a la de 
los hombres y proporcional a su participacion demografica en 
elpais. 

Desde 1949 las mujeres comienzan tambien a acceder a 
cargos con poder politico. Asi, en las elecciones realizadas 
entonces alcanzaron un 7%del total de Diputados en laAsam
blea Legislativa. Sin embargo, posteriormente el incremento 
esperado despues no Be dio yes asi como en 1986, 37 aD.OS 
despues, tenianexactamente el mismo porcentaje de participa
cion en dicha Asamblea, un 7%. 

EnelPoderEjecutivo la situacion es aun mas desalentado
ra, En 1958 las mujeres comienzan a desempefiar cargos mi
nisteriales con un 8.3%. Esta participacion no solo se reduce 
sino que desaparece por varies periodos y en 1986 era solo de 
un 5.3%. 



A nivel Municipal, si bien comienzan a participar en 1953 
como regidoras propietarias con un 2.5%, en 1986 esta partici
pacion s610habia aumentado a un 5.5%.1:.1 

Por el contrario, en el campo econ6mico y social, durante 
este mismo periodo 1953-86, las mujeres registraban significa
tivos avances, pasando de un 14.8% de participaci6n en la 
poblaci6n econ6micamente activa en 1950 a un 22.3% en 1987. 
En el campo de la educaci6n en 1986 constituian el 51% de 
la matricula en la ensenanza secundaria y el 46.8% en la 
universitaria. 

A pesar de ello, no s610 en el campo politico sino tambien 
en el econ6mico y social, las barreras discriminatorias se man
tenian. Para 1986 el salario promedio de las mujeres era de un 
82.1 % con relaci6n al de los hombres.13 

Esta permanencia inalterada de la desigual participaci6n 
de la mujer en la sociedad no era exclusiva de Costa Rica. En 
la mayoria de paises en el mundo la situacion era similar y fue 
la motivaci6n para el resurgimiento de las luchas femeninas 
que se iniciaron a comienzos de los setentas. 

La falta de voluntad politica, en la mayoria de los paises del 
mundo, para la incorporacion de la mujer en terminos iguali
tarios a los de los hombres, mas lafuerte presion que las luchas 
feministas ejercieron a nivel mundial, indujeron a que las 
Naciones Unidas en 1979 se pronunciara sobre el tema, a 
traves de la Convenci6npara la eliminaci6n de todas las formas 
de discriminacion contra la mujer, la cual expresa: 

"Esta Convenci6n General se hace eco de la profunda 
exclusi6ny restricci6n que ha sufrido la mujer, solamente 
por razon de su sexo, y pide igualdad de derechos para la 
mujer, cualquiera que sea su estado civil en toda esfera 
politica, econ6mica, social, cultural, civil, etc. Pide que se 
promulguen leyes nacionales para prohibir la discrimina
cion, recomienda medidas especiales temporales para ace

1'2.Mujeres La unoamerican as en Cifras . FLACSO Costa Rica. 
1993. 

13. Ibidem 1'2. 
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lerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, y 
disposiciones para modificar los patrones socio-culturales 
que perpetuan la discriminacion". 

Costa Rica subscribio esta convenci6n en ese mismo afio, 
correspondiendolea dona MarinaVolio, Ministra de Cultura de 
la epoca, firmar a nombre del pais, sin embargo, es s610 cinco 
anos mas tarde, en 1984 que fue ratificada por la Asamblea 
Legislativa. 

En Costa Rica, a comienzos de los ochenta y como eco de 
la agitaci6n mundial, surgen las primeras organizaciones femi
nistas quienes comienzan a agitar estas inquietudes. Si bien 
este movimiento en sus comienzos fue mas de caracter intelec
tualy academico, rapidamente perme6 algunos grupos de mu
jeres que trabajaban con sectores populares 0 participaban en 
partidosde izquierdaen la lucha por la soluci6n de necesidades 
practicas, como vivienda, salud, tierra, etc. 

Duranteesteperiodo las mujeres realizaron una importan
te labor de acompafiamientoen las luchas campesinas por toma 
de tierras, por la obtenci6n de vivienda, etc. Destacandose, en 
1983, su participacion en la huelga nacional, porel aumento de 
las tarifas electricas, cuando efectuaron la marcha "de las 
olIas". 

Como consecuencia de la ratificacion de la Convenci6n de 
no discriminacion de la mujer, de la activa participacion que 
las mujeres estaban teniendo en las luchas sociales del pais y 
de laagitaci6nque lasreivindicaciones de los grupos feministas 
estabancausandodurante la campafia politica para las eleccio
nes de 1986, Oscar Arias candidato a la presidencia por el 
Partido Liberaci6n Nacional, incluye en su propuesta de pro
gramade gobiemoacciones tendientes a lograr una aceleraci6n 
en el proceso de incorporaci6n plena de la mujer a la sociedad 
costarricense. 

Con la asuncion ala Presidencia par Arias yen cumpli
miento de las promesas de campafia, el Plan Nacional de 
Desarrollo 1986-1990, por primera vez en la historia del pais, 



planteo como uno de sus temas prioritarios el de la mujer, las 
cinco areas del Plan fueron: 

1. Generacion de empleo 

2.Vivienda 

3. Incorporacion de la mujer en igualdad de condiciones 

4. Estabilizacion economica 

5. Descentralizaciony poder a la comunidad. 

En 10que respecta al punto de incorporacion de la mujer 
en igualdad de condiciones el plan establecia: 

"Las politicas y programas dirigidos a la mujer buscaran 
superar las desigualdades economicas, legales y politicas 
que se presentan y desarrollar acciones en los campos 
culturalyeducativo para favorecerel cambio de los patro
nes discriminatorios, bajo las premisas de igualdad de los 
sexosy la responsabilidad compartida del hogar". 

Dentro de este marco, la Primera Dama de la Republica, 
Margarita Penon de Arias, convoco ados destacadas mujeres, 
ex-ministras de Estado y caracterizadas por su actividad en 
favor de los derechos de la m ujer: Carmen Naranjo y Elizabeth 
Odio. A quienes solicito la elaboracion de un Proyecto de Ley 
quedierasustento legal al objetivo de Igualdad Real propuesto 
por el Gobierno. 

La primera propuesta de Proyecto de Ley hacia refe
rencia fundamentalmente al establecimiento de medidas ten
dientes al mejoramiento de la participacion politica de las 
mujeres mediante el sistema de cuotas, en el entendido de 
que un mejoramiento de esta participacion era labase para un 
real avance en la igualdad en los demas campos de la vida 
nacional." 

La propuesta fue llevada a discusion dentro del equipo de 
Gobierno, donde fue ampliada incorporandole otros aspectos 

14. Texto propuesta inicial de la Ley de Igua ld ad Real de la 
Mujer. 
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que se consideraban fundamentales para el mejoramiento de 
participaci6n de la mujer en todos los niveles de la sociedad. 

La presentaci6n del Proyecto a laAsamblea Legislativase 
hizo e18 de marzo de 1988 por parte de la Primera Dama de la 
Republica, este mismo dia se realiz6 la primera de varias 
marchas en apoyo del proyecto." El proyecto en su exposici6n 
de motivos planteaba: 

"Esta leyde igualdad real habla de los derechos politicos de 
la mujery busca acrecentar aceleradamente su participa
cion politica. Habla de los derechos sociales y econ6micos 
y busca garantizar igualdad de acceso ante el credito y la 
propiedad. Busca facilitar el trabajo de la mujer con hijos 
menorescon la creaci6n de centros infantiles. Este proyec
to habla tambien de mayores garantias frente algunos 
delitos sexuales. Busca proteger la intimidad de la mujer 
en losjuiciospenalesy prohibe el indulto para estos delitos. 
La ley se refiere tambien a la eliminaci6n de estereotipos 
di.scriminatorios de los papeles masculinosy femeninos en 
la educaci6n. Se crea por ultimo la defensoria de la mujer 
adscrita al Ministerio deJusticiay Gracia". 

El proyectofue remitido a la Comisi6n de Asuntos Sociales 
para su dictamen, el presidente de la Comisi6n el diputado 
MarioCarvajal miembro del Partido en el Gobierno, se expresa 
en los siguientes terminos sobre el mismo, en el momenta de 
dar recepci6n al proyecto dentro de la Comision." 

"Consideroqueeste proyecto de ley es una de los temas que 
se trataron en la pasada campana politica, como se men
ciona en la exposici6n de motivos; ademas, es uno de los 
compromisos de la Presidencia de la Republica, por 10que 
debe ser analizado par esta comisi6n con prioridad, si le 
dieramos un trato que no tomara en consideraci6n que fue 

15.	 Resumenes Noticiosos. Centro Nacional para el Desarrollo 
de la Mujer y la Familia. 1988. 

16. Asamblea Legislativa. Aetas. 



un tema de campana politica y una promesa del senor 
Presidente de la Republica, deberia ser desechado". 

"En la parte correspondiente a los derechos politicos, no 
creoenlascuotas; no Iedareel voto a un proyecto que tenga 
cuotas para la mujer en 10que corresponde a ese derecho. 
Creo que la participacion en politica tiene que ver con 
educaci6n culturay tradiciones, mal hariamos nosotros en 
establecer un sistema de cuotas, 10cual considero esta en 
contra de 10que desea la mujer costarricense". 

"Establecer e125% de los gastos de las campafias politicas 
paradestinarlo exclusivamente al estimulo de la participa
cion organizaci6ny afiliacion politica de la mujer, creo que 
no fue bien estudiado. Me parece que mal se haria si este 
se diera en forma discriminada". 

"Me parece que detras de este proyecto de ley, existen 
algunos prejuicios del movimiento feminista. Yo ambiciono 
para Ia sociedad costarricensealgodiferente de 10que hasta 
ahora ha hecho el movimiento feminista en los paises 
desarrollados. Esta comprobado que en esos paises el femi
nismo lejos de dar a la mujer mayor igualdad, mas bien 10 
que ha determinado es que la mujer Iabore en su hogar, en 
su centro de trabajo, en este caso remunerado. Lejos de 
tener lamujer una igualdad 10que ha sucedido es que tiene 
que trabajar doble. Por eso creo que detras de esto existen 
algunos de esos prejuicios en ese sentido". 

La participacionde la unica miembra mujer de la Comision 
y perteneciente al Partido Social Cristiano, diputada Norma 
Jimenez Quiros, en la misma sesion es la siguiente:17 

"No voy a adelantar criterio sobre el proyecto, porque 
apenas 10estoy estudiando; por ser la unica diputada en 
estacomision, me siento obligada a estudiarlo con respon
sabilidad, pero soy de la opinion de que existen otros asun
tos mas importantes que merecen un tratamiento rapidoy 

17. Ibidem 16. 
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que no es precisamente este proyecto, el cual considero 
demagogicoy politiquero". 

Estasdos intervenciones reflejaron la actitud de la mayoria 
de los miembros de los partidos mayoritarios en la Asamblea, 
a 10largo del proceso. De una parte los miembros del partido 
de Gobierno que no apoyaban el proyecto por no haber sido 
consultado, y que en particular estaban en contra del sistema 
de cuotas politicas que este proponia. 

De otraparte, los miembros del partido opositor cuyo total 
rechazo al proyecto tenia como principal motivaci6n el hecho 
de ser este una iniciativa del Gobierno por 10que sus posibles 
creditos politicos, en caso de ser aprobado, pertenecerian al 
partido en el poder. 

Ademas de las reacciones de los diputados en laAsamblea, 
el proyecto desat6 fuertes y diversas reacciones dentro de los 
diversos estamentos de la sociedad e incluso dentro de las 
mismas organizaciones de mujeres, todas las cuales comenza
ron a pronunciarse a traves de los medios de comunicaci6n. 18 

Estasituaci6n generalizada de cuestionamiento por parte 
de todos los sectores de la sociedad pero en particular de las 
mismas mujeres, ajuicio de algunas de las participantes en el 
proceso, se origin6 por no haber sido consultado, discutido y 
negociado previamente con los Partidos, las mujeres del Parti
do Liberaci6n Nacional en laAsambleay las mismas organiza
ciones de mujeres." 

El Gobierno, ante esta fuerte reacci6n, encarg6 al Ministe
rio de Cultura y al Centro Nacional para el Desarrollo de la 
Mujery la Familia, para desarrollar una campafia de difusi6n 
y promoci6n del proyecto en todos los estamentos de la socie
dad. La coordinaci6n de esta campafia estuvo a cargo de la 
Viceministra de Cultura, Licda. Mimi Prado, quien inici6 un 
proceso de consulta, promoci6n y apoyo al proyecto a nivel 
nacional. Como senala Mimi Prado: 

18. Ibidem 15. 

19. Entrevistall con Mimi Prado y Ana Elena Badilla. 



"Yo tenia muy claro desde el principio e incluso asi fue 
planteado al Presidente, mas importante que el contenido 
de la ley, es el proceso que podes generar con la discusion 
delaley. Esto ofendio a muchosjuristas porque decian que 
uno no debiajugar con la Asamblea Legislativa ni debia 
jugar con la Iegislacion. Pero en un pais legalista como el 
Costarricense un pais formado por abogados 10que no esta 
en una Ley no existe". 

En el mismo sentido se expresa AIda Facio miembro de 
varias organizaciones feministas y activa participante en el 
proceso: "Yosiempredigoque mas que la ley en si, 10importante 
fue que ese proceso de dos MOS, concientizo a todas las m ujeres 
de Costa Rica sobre sus derechos".~ 

La laborde difusiony promocion del proyecto por parte del 
Ministeriode Cultura tuvounaltoimpactoenel pais. Aellase 
incorporaron activamente muchas destacadas mujeres a nivel 
nacional y algunas organizaciones de mujeres. En esta fase se 
realizaron multiples mesas redondas, campos pagados en la 
prensa, manifestaciones, participacion en las barras en la 
Asamblea Legislativa. Tambien se conto con el a poyo y presion 
internacional deorganizaciones de mujeres y partidos politicos 
afines al partido en el Gobierno." 

EI tema central del debate nacional, al igual que dentro de 
laAsambleaLegislativa se centro en el capitulo de los derechos 
politicosy el establecimiento del sistema de cuotas. Ademas de 
la oposicion desde diversos sectores de la sociedad, dentro de 
las mismas organizaciones de mujeres surgieron posiciones 
divergentes, 10que condujo a que varias de elias decidieran no 
apoyarlo. 

Como sefiala la Licda. Ana Elena Badilla quien en ese 
momento fungia como asesora legal del Centro N acional para 
el Desarrollo de la Mujer y la Familia, una de sus principales 

20. Entrevista con AIda Facio. 

21. Entrevista con Mimi Prado. 

23 



24 

impuJsorasy a quien correspondiera dar seguimiento a todo el 
proceso: 

"Yocreo que esta ley no fue vista como una ley feminista, 
y quizaporelloalgunas organizaciones femeninas caracte
rizadas como tales no dieron su apoyo a la misma. Fue una 
ley concebida para trabajar por las mujeres desde una 
perspectiva de la igualdad, cuando en ese momento ya 
algunos sectores comenzaban a cuestionar el concepto de 
igualdad. Igualdad con respecto a que? Cual era el referen
te? Se rechazaba la idea de igualdad con respecto a los 
hombres." 

"Las mujeres de organizaciones de base concebian la parti
cipacion politica mas en las mismas bases. Elias decian: 
bueno estamos peleando por el poder formal el poder 
masculine y patriarcal, ese es un poco el asunto. Pero 
estamos preocupandonos s610 por lIevar a mujeres a los 
puestos de decision politica en las esferas de la mas alta 
jerarquiade la participacion politicay no se estan creando 
mecanismos para facilitar la participacion de las mujeres 
a nivel de base". 

La fuerte intervencion del Ministerio de Cultura, a tra
ves del CentroNacional de Mujery Familia en la orientaci6n y 
desarrollo en el procsso, fue decisiva para ellogro de la movili
zacion popular, necesaria para laobtenci6n de la aprobacion de 
laLey,sinembargo, seconstituy6alavez en unalimitante para 
la continuidad del movimiento generado alrededor del mis
mo. Como 10expresa la Licda. Mimi Prado coordinadora del 
proceso: 

"Despues yo sefialaria al final cual fue el error, porque el 
procesoserevirti6. EI proceso se limite, no siguio adelante, 
porque en realidad el tipo de organizaci6n que se gener6 
con la movilizaci6n en torno a ley de igualdad real de 
haberse mantenido hubiera logrado cambios muy impor
tantes.Porque realmente quien 10condujo, 10mantuvo, 10 



financio fue el Ministerio y al haber cambio de Gobierno 
todo se perdi6". 

La primera fase del proceso concluy6 con la presentacion 
de una propuestasustitutivadel proyectooriginal a la Comision 
de Asuntos Sociales, la cual eliminaba los puntos mas contro
versiales: El regimen de cuotas de participacion politica, la 
eliminaci6n del indulto a los violadores, la exigencia de la 
presencia de una mujer en los casos de juzgamiento de delitos 
sexuales en contra de las mujeres y la discriminacion positiva 
para las mujeres en el caso del credito bancario. 

Esta negociaci6n que result6 indispensable para que la 
Comision de Asuntos Sociales diese dictamen aprobatorio al 
proyecto, signific6 un fuerte desestimulo para los sectores 
organizadosde mujeresque habian participado activamente en 
la primera parte de la campana, quienes consideraron traicio
nados sus intereses por parte de las instancias de Gobierno 
promotoras del mismo. Situaci6n esta que se vio agravada con 
el aplazamiento por parte del Ejecutivo de la presentaci6n del 
Proyecto a la Plenaria, para darle prioridad al tramite del 
Proyectosabre el Parlamento Centroamericano, 10 cual retras6 
por seis meses el tramite. 

Duranteeste recesose trat6de mantener presente el tema 
de lamujeren los medios de comunicaci6n, provocando el inici6 
de una amplia discusion publica de temas hasta entonces con
siderados como vedados 0 de caracter privado tales como el 
incesto, violencia contra la mujer, etc. 

Finalmente despues de muchas negociaciones y recortes, 
la Ley fue llevada al plenarioy presentada por el presidente de 
la Comisi6n de Asuntos Sociales en los siguientes terminos: 

"EI Proyecto de ley original, proyecto de ley sobre el cual 
inclusive en algunos aspectos yo me pronuncie en contra, 
en sumomento, fue mejorado sustancialmente. Fue mejo
radosustancialmenteporque el enfaeis original del proyec
to de leyqueera el de la igualdad politica de derechos entre 
hombres y mujeres, fue suavizado para establecer, en pri
mer lugar, en el campo de la igualdad polftica entre hom
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bres y mujeres, la responsabilidad de dotar de esos meca
nismos de igualdad en la representaci6n politica, particu
larmente en las elecciones, para que esta funci6n sea una 
responsabilidadde los partidos politicos, mediante disposi
ciones que deberan tomar obligatoriamente, pero a su 
arbitrio, seis meses despues de la promulgacion de este 
proyecto de ley".2'2 

'I'ambien en el plenario de laAsamblea Legislativa la dis
cusion se centr6 en el capitulo de los derechos politicos, 10cual 
favorecio que otrosaspectos de la ley pasaran sin mayor discu
sion. La Ley fue aprobadael8 de marzo de 1990 por la mayoria 
de los diputados, por acuerdo politico entre los dos partidos, 
resultado de la fuerte presion y volun tad politica del Gobierno 
de Oscar Arias y del gran debate nacional promovido por las 
mujeres en torno a el. 

Lamentablemente, el decreto no fue reglamentado por el 
Ejecutivo, por 10cual noseestablecieron las medidas necesarias 
para su cumplimiento, con 10cual no s610en el aspecto de los 
derechos politicos, sino en los demas capitulos del mismo, su 
interpretaci6n y aplicacion ha quedado allibre albedrio de los 
responsables de hacerlo. 

La propuesta de reformas al C6digo Electoral 
para p romouer La participaci6n de las mujeres 
en los procesos de eleccion. popular 

El 15 de Octubre de 1992, dos afios y medio despues de 
haber sido promulgada la Ley de Promocion de la Igualdad 
Social de la Mujer, la diputada Liberacionista Gladys Rojas 
Prado, present6a consideracion de la Asamblea Legislativa un 
proyecto de reformas al C6digo Electoral para introducir el 
sistema de cuotas de participaci6n para las mujeres, como 
obligatorias, para los partidos politicos, el cual paso absoluta

22. Ibidem 16. 



Cuadro 1 

TEXTO INICIAL PRESENTADO Y TEXTO FINAL APROBADO
 
DE LA LEY PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER
 

PROYECTO PRESENTADO TEXTO APROBADO 

Articulo 1° Para las cinco elecciones nacionales
 
y generales siguientes, a partir de la promulga

ci6n de esta ley, las n6minas para los puestos de
 
elecci6n popular para diputados y regidores mu

nicipales presentadas por los partidos pollticos,
 
deben contener un numero de hombres y mujeres
 
proporcional al numaro de hombres y de mujeres
 
inscritos en el padr6n provincial y cantonal elec

toral vigente en la elecci6n inmediata anterior.
 

Articulo 2° Ref6rmanse los artfculos 60 y 177 del
 
C6digo Electoral, para que digan:
 
Articulo 60. Los partidos pollticos comprenderan
 
en su organizaci6n:
 
a) Asamblea de Distrito. Una en cada distrito.
 
b) Asamblea de Cant6n: Una en cada cant6n.
 
c) Asamblea Nacional. Una en el pafs.
 

Articulo 4° La Defensorla General de los Derechos Hu
ma nos. t ornar a las medidas necesarias y apropiadas pa
ra garantizar la igualdad de oportunidades en favor de 
la mujer, con el prop6sito de eliminar la discriminaci6n 
de ella en el ejercicio de cargos publico s , en la adrnin is
traci6n centralizada 0 descentralizada. 

Articulo 5° Los partidos p olft icos i n clu i r a n en sus esta
tutos mecanismos eficaces que promuevan y as eguran la 
participaci6n efectiva de la mujer en los procesos elec
cionarios internos, en los 6rganos directores del partido 
y en las papeletas elector ales . 

Sigue ... 



...viene 

PROYECTO PRESENTADO TEXTO APROBADO 

La Asamblea de Distrito estarA formada por los 
electores del respectivo Distrito afiliados al par
tido. La lista de los delegados de la Asamblea de 
Distrito ante la Asamblea de Cant6n. deberA con
formarse en forma proporcional al sexo de los 
inscritos en el padr6n distrital del partido po lf
tico respectivo. 

La Asamblea de Cant6n estarA formada por cinco 
delegados en cada distrito elegidos por las res
pectivas Asambleas de Distrito. 

Asimismo, los estatutos a que se refiere el pArrafo ante
rior, deberan contener mecanismos eficaces que asegu
ren el nombramiento de un porcentaje significativo de 
mujeres en los viceministerios, oficiaHas mayores. direc
ciones generales de 6rganos estatales, as! como en las 
juntas directivas, presidencias ejecutivas, 0 subgeren
cias de instituciones descentraliz adas. 

Sigue ... 



... vie n e 

PROYECTO PRESE~TADO TEXTO APR08ADO 

La Asarnblea de Provincia e st ar a forrnada por 
cinco delegados de cada Cant6n elegidos por las 
respectivas Asarnbleas de Cant6n. 

La Asarnblea Nacional es t ara forrnada por diez 
delegados de cada provincia. electos por las res
pectivas Asarnbleas de Provincia. 

Todos los partidos polfticos inte gr aran sus pape
letas de elecci6n interna en forrna proporcional 
al sexo de los representantes ante la Asarnblea 
respectiva. 

Articulo 177. Por gastos que puedan justificar 
los partidos polfticos para obtener la contribu
ci6n del Estado. se e n t ende r a n solarnente los des
tinados a l Iavar a cabo las actividades de 
organizaci6n. direcci6n, censo y propaganda. El 
25 o/c de dichos gastos se dast inara exclusivarnen
te a estirnular la participaci6n. organizaci6n y 
afiliaci6n polltica de la rnujer. 

Articulo 60 Del 300/, a que se refiere el par r af'o prirnero 
del articulo 194 del C6digo Electoral. los partidos po ltt i
cos deberan destinar un porcentaje para prornover la 
forrnaci6n y la participaci6n p oltt ica de la rnujer. 
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mente desapercibido para la opinion publica nacional yen 
particularpara las mujeresy las organizaciones que trabajaron 
tan arduamente en el proceso de apoyo a la Ley de Promocion 
de la Igualdad Social de la Mujer. 

Laexposicion de motivos planteadapor dona Gladys Acos
ta deciar" 

"La practica ha demostrado que no ha sido suficiente la 
disposicion del articulo 6 de la Ley de Promocion de la 
Igualdad Social de la Mujer, por la cual se Ie asignaba el 
treinta por ciento (30%) (sic) de los fondos adelantados a 
lospartidos para la promocionde la participacion femenina 
en los procesos electorales". 

"Sibienesimportante mantener laconquistade lareforma 
al articulo 194 del C6digo Electoral, hizo falta la modifica
cion del instrumento basico de nuestra institucionalidad 
democratica: EI Partido Politico en si. Es por ella que se 
propone la incorporacion el principio de "representaci6n 
proporcional de mujer" tanto al articulo 58, como un obje
tivo de los estatutos mismos de los partidos, como en el 
articulo 60, que establece las Asambleas Distritales, Can
tonales, Provincialesy Nacionales". 

"Como sistemade controlde cumplimiento se establece en 
la reforma al articulo 78,queen el momenta de inscripcion 
de candidaturas, cada partido tendra que comprobar el 
respeto al principio de la representaci6n proporcional de la 
mujer, segun los proced.i.mientosque establezca el Tribunal 
Supremo de Elecciones". 

"Conscientesde que nose puede forzar un proceso historico 
que requiere la maduracion propia de la dinamica de cada 
partido, con la progresiva participacion de las mujeres 
segUn las circunstancias sociales y culturales de nuestra 
sociedad, proponemos un articulo transitorio, para que el 
TribunalSupremo de Elecciones garanticey vele para que 

23. Ibidem 16. 



se de la representaci6n femenina, tanto en las estructuras 
de partido como en las papeletas a puestos de eleccion", 

El Tribunal Supremo de Elecciones se pronunci6 asi: 

"Acriterio del Tribunal establecer como principio diferen
cias entre hombres y mujeres de los partidos politicos por 
motivo del genero, exigiendo una participacion estricta
mente proporcional tal y como se propone en el Proyecto 
de legislaci6n que se consulta, resulta inapropiado pues es 
obligar a lamujera una participacion activa, por que no de 
otracosasetrata, obligandola a que se integre alos 6rganos 
del Partido, 0 a los puestos de elecci6n popular dentro de 
reglas preestablecidas de proporcionalidad. Esta forma de 
legislar podria convertirse en una limitacion antes que en 
unestimulo hacia la actividad politica". 

"Ademas de 10 anterior el articulo 78 se considera, no 
obstante reconocer que se muestra en el Proyecto, gran 
confianza hacia este Tribunal, que no establece los proce
dimientos necesarios para comprobar el cumplimiento del 
principio de representacion proporcional. Estos mecanis
mos deben aparecer en la propia ley dada la trascendencia 
que puede tener en cualquiera de sus diferentes etapas". 

"Tampoco aparece en la normativa propuesta cual seria la 
sancion que enfrenta el Partido si se omite cumplir con los 
requisitos indicados. AI respecto debe tomarse en cuenta 
quelaviolacion de principios tan importantes como los que 
sepropone, debieran tener lacorrespondiente sancion, bien 
sea anulando la actividad, ordenando corregir los procedi
mientos 0 dejando sin efecto la inscripcion. Debe contarse 
ademas con procedimientos y plazos para poder hacer 
efectiva toda esta mecanica, cosa que se echa de menos, 
tambien en el Proyecto". 

"Por las razones expuestaseste Tribunal no esta de acuerdo 
con el Proyecto de Ley consultado" . 
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En cuanto al dictamen de los Asesores Legales de la Asam
blea, estosse limitaron a expresar la falta de claridad en cuanto 
a la formulaci6n del proyecto y sugirieron modificar el texto, 
ademas de consultar can el Tribunal Supremo de Elecciones y 
los partidos. 

El proyectoesdesechado, teniendo participaci6n estelar el 
asesor de la Comisi6n de Asuntos Electorales don Rodrigo 
Gutierrez, quien repite los mismos argumentos en contra, 
presentadosdurante el procesode la Ley de Igualdad Social de 
lamujer. 

Estehechoque, aunquecomoya se dijo, paso desapercibido 
para la opini6n publica, reviste particular importancia para 
nuestro analisis, porque: 

1.	 Su exposici6n de mativas corrobora 10 ya planteado sabre 
la insuficiencia de la Ley de Promoci6n de la Igualdad 
Social de la Mujer, particularmente en 10 que se refiere al 
mejoramiento de su participaci6n politica, par la falta de 
volun tad de los partidos politicos para aplicarla, 

2.	 Los conceptosdel TribunalSupremode Eleccionesy de los 
asesoresde la Asamblea, no expresan mas el argumento de 
inconstitucionalidad del mismo, el cual fue el razonamien
to fundamental durante el proceso de discusi6n de la Ley 
de Promoci6n de la Igualdad Social de la Mujer. 

La formulaci6n de la sentencia del Tribunal Supremo de 
Elecciones es muy ambigua, en la medida en que, en una 
primera parte, califica al proyecto como de "inapropiado" par 
forzar a las mujeres a participar, pero a rengl6n seguido resien
te el hechode que no se establezcan sanciones que aseguren el 
cumplimientode las medidas propuestas. 



LA PRIMERA MUJER QUE ASPIRA A UNA 
PRECANDIDATURA POR LA PRESIDENCIA 
DE COSTA RICA 

En 1992 dona Margarita Pen6n de Arias lanza su precan
didatura a la Presidencia de la Republica por el Partido Libe
raci6n Naciona1, constituyendose en la primera mujer en la 
historiadeCostaRicaque presentasu nominaci6n para ocupar 
el maximo cargo de poder politico en el pais. 

La precandidatura de dona Margarita Pen6n se enmarca 
dentro del proceso iniciado por ella misma, durante el periodo 
en que fungi6 como Primera Dama de la Republica, por la 
husqueda de una mayor participaci6n de las mujeres en los 
puestos de toma de decisi6n politica en el pais. 

Desdeel puntodevista politico, Margarita Pen6n tenia una 
larga trayectoria como militante activa del Partido Liberaci6n 
Nacional, la cual habia iniciado desde muy joven pero, poste
riormente, fue mas conocida en su calidad de esposa de una 
figura politicasobresaliente, como es OscarArias Sanchez. 

Margarita Pen6n tuvo una destacada labor como Primera 
Dama de la Republica en el periodo 1986-90, la cual Ie vali6 
altisimos niveles de popularidad, particularmente entre los 
sectores mas empobrecidos de la nacion. Si bien como primera 
dama fue muy activa, en particular en 10relacionado con el 
mejoramiento de la posici6n de la mujer dentro de la sociedad 
costarricense, la acci6n queIe dio mayor reconocimiento a ni vel 
nacional fue la formulaci6n, promoci6ny aprobaci6n de la Ley 
de la Promoci6n de la Igualdad Social de la Mujer. 

AI final de la presidencia de Oscar Arias las encuestas de 
opinion demostraron que la Primera Dama era una de las 
figuras mejor situadas del Gobierno saliente desde el punto de 
vista de popularidad entre la poblaci6n costarricense. Este 
hecho estimulo el interes de la ex-Primera Dama por dar 
continuidad al proceso iniciado con la aprobaci6n de la Ley de 
Promoci6n de la Igualdad Social, buscando romper, con su 
aspiracion presidencial, la barrera no visible, en la sociedad 
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costarricense para el acceso de la mujeres al poder. Sobre sus 
motivaciones ella las expresa de la siguiente manera: 

"Cuando la ley de igualdad socialse aprobo, coincidi6 ade
mas con que se nos acab6 un mundo, porque al tenninar la 
decada de los ochentas al caer el muro de Berlin, al elimi
narse la confrontaci6nesteoeste, mi interpretacion era que 
cada sociedad tenia que replantearse 10 que era el enfren
tamiento norte sury que esto definitivamente pasaba por 
darle a cada persona ellugar, la ubicacion, el espacio, el 
respeto, quecomo ser humano merecia en la sociedady que 
paramiesoera importantisimo que Costa Rica 10 agarrara 
como su bastion de victoria social, porque mi percepcion 
era que la definici6n que teniamos de desarrollo en el 
aspecto materialistaenelaspecto de obsesion con las cifras 
macroeconomicas, pues necesitaba un redimensionamien
tode 10 que nuestra sociedad veiacomo aspiracion 0 victo
ria para sentirse orgullosa y satisfecha y para crear una 
sociedad masjustamas humana. Ademasde eso paramiel 
reto tenia otro significado, y fue aprender que una ley no 
era suficiente, que esa ley tenia que calary hacer parte de 
la vida cotidiana de la intimidad de los hogares, entonces 
yo que soy un poco romantica pense que mejorejemplo que 
traer yo a mi casa la ley de igualdad real y ponerla a 
funcionar en esa dimension, y que bueno yo Ie habia dado 
ami esposo el apoyo el respaldo cuando el habia hecho una 
carrera politica y que bueno yo ahora que yo hacia una 
carrera politica era la epoca de darIe la vuelta a la tortilla 
y esperar de mi familia, de mi esposo, de la sociedad esa 
comprension".24 

Previo allanzamiento de su pre-candidatura, Margarita 
Penon realize unaencuestade sondeo, sobre la aceptacion que 
tendria la candidatura de una mujer a la presidencia de la 
Republica, la cual arroj6 los siguientes resultados que aparecen 
en el cuadro 2. 

24. Entrevista con dona Margarita Pen6n. 



Cuadro 2 

RESULTADO ENCUESTA DEOPINION NACIONAL
 
SOBRE POSIBILIDADES PARA UNA MUJER
 
DESER PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 

PREGUNTA	 HOMBRES MUJERES 

i.Cree usted que una mujer puede 
ser presidente en Costa Rica? 
SI 73.5 75.4 
NO 23.2 22.0 
NS/NR 3.3 2.6 
TOTAL 100.0 100.0 

i.Y por que piensa que si? 
Sf, si es capaz 21.1 22.9 
Est a preparada y puede competir 9.7 14.3 
La mujer es igual al hombre 48.0 44.5 
Puede hacerlo mejor que un hombre 3.5 4.9 
Darfa mas opciones al costarricense 1.6 0.4 
Hay que hacer un cambio 0.8 2.0 
Lo han hecho en otros pafses 3.5 1.2 
Tienen atributos requeridos 5.4 4.5 
Otros 4.7 3.3 
NS/NR 1.6 2.0 
TOTAL 100.0 100.0 

i.Y por que piensa que no? 
No tienen don de mando 12.7 17.B 
El Gobierno es para hombres 25.4 26.9 
No tienen capacidad 29.1 26.0 
Machismo/marginaci6n 16.4 17.8 
Otros 10.9 3.8 
NS/NR 5.5 7.7 
TOTAL 100.0 100.0 

Nota:	 Muestra de 1.195 personas (51.5% mujeres) para todo 
el territorio nacional 

Fuente:	 Mujeres Latinoamericanas en Cifras, FLACSO. Tomado 
de Borge y Asociados, encuesta nacional. 1993. 
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Como puedeobservarse la amplia mayoria de los encuesta
dos no manifiesta ningun prejuicio frente a fa posibilidad de 
que una mujer llegue a la Presidencia de la Republica, el 
porcentaje de diferencia entre hombres y mujeres fue solo de 
un 1.9%, siendo mayor el de mujeres que declaraban que una 
mujer podia llegar a ser presidente. 

El criterio que predomino en los encuestados que respon
dieron positivamente fue el de que la mujeres igual al hombre, 
siendo mayor el numero de hombres que 10usaron. El criterio 
sobrecapacidadfue el siguiente en importancia, siendo mayor
mente usado por mujeres que por hombres. 

Dentrode los que respondieron negativamente, los razona
mientos se ubican fundamentalmente alrededor de falta de 
capacidad de las mujeres para ejercerel cargoy que el Gobierno 
es para hombres. 

Si bien el criterio predominante para hombres y mujeres 
que respondieron positivamente ala encuesta fue que el hom
bre es igual ala mujer, este criterio pareciera corresponder a 
un principio universal formaly objetivamente aceptadopero 
no incorporado en el comportamiento social costarricense, 
10cual se reflejo en el desarrollo mismo de la campafia de 
dona Margarita y dio como resultado que su aspiracion no 
cristalizara. 

La unica franja de los encuestados en que podria tenerse 
una cierta confiabilidad era la de aquellos que usaron los 
criterios de capacidad y que podria hacerlo mejor que el hom
bre, 10cualarrojaba un total 24.6% entre los hombresy 27.8% 
entre las mujeres que respondieron positivamente. 

Segun apreciacion deljefe de campafia, 2Dcuando esta se 
inicio, se contaba conque la precandidatura de Margarita Pe
non afrontaba dos grandes obstaculos, cuya importancia y 
magnitud se estimaban equivalentes: 

1.	 El tener como competidor, por la candidatura a la Presi
dencia de la Republica, al hijo del recien desaparecido 

25.	 Entrevista con Alberto Fait, director de la campa na. 



gestor de la revolucion del 48, fundador del Partido Libe
racion Nacional y ex-presidente de la Republica en dos 
ocasiones don Jose Maria Figueres Ferrer, 10cual origina
ria que la mayoriadel Partido se volcara en su favor. 

2.	 La cultura machista y patriarcal del pais, especialmente 
enraizadaen las generaciones superiores, a los 25 afios, que 
a pesar del resultado de las encuestas, adversaria su con
dicion de mujer. 

Como factores a favor que podrian contrarrestar significa
ti vamente el peso de estos dos grandes obstaculos, estabanr" 

1.	 La inmensa popularidad de la precandidata dentro de 
amplios sectores de la poblacion, mas su experiencia y 
conocimientoy la de sus cercanos colaboradores, adquirida 
en la campana presidencial de su esposo. 

2.	 Los serios cuestionamientos al precandidato opositor, so
bre algunas de sus actuaciones personales en el pasado. 

3.	 El proceso de agitacion y concientizacion, social sobre la 
posicion de la mujer en la sociedad costarricense, desarro
llado en torno a la discusion de la Ley de Promocion de la 
igualdadsocial. 

El desarrollo de la campafia permitio constatar que el 
principal obstaculo para la aspiraci6n presidencial de la candi
data fue su condicion de mujer, la evidencia mas relevante y 
mas determinante fue la negativa de apoyo economico por 
parte de los gruposquecontrolan este poderen el pals. Asf pues, 
la precandidata pudo realizarsu campana con base exclusiva
mente en el apoyo economico de su familia y en el aporte de 
trabajodesussimpatizantes, dentro de los cuales se destacaron 
losgrupos de m ujeresjovenesy las de mayor edad del partido. '%l 

26.	 Entrevista con Mimi Prado, colaboradora de la cam pana. 

27.	 Ibidem 24. 
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Apesarde toda esta combinaci6n de factores en contra, los 
altos niveles de popularidad que la precandidata mantuvo son 
indicadores de la aceptaci6n que logr6 entre diversos sectores 
de la poblaci6n, particularmenteentre los sectores mas pobres 
y marginales, sin embargo, esta popularidad no fue suficiente 
paraconseguirel respaldo del partido, por10cual su aspiracion 
fue vencida en el proceso eleccionario interne del mismo. 

Si bien no existe un analisis a posteriori sobre la actitud y 
respuesta de los distintos sectores de la poblaci6n a la precan
didatura de una mujer, interesa aqui hacer referencia a la 
actitud de las mujeres costarricenses.f 

En primer lugarse destac6 el irrestricto apoyoy colabora
cion brindado por las mujeres mayores dentro y fuera del 
Partido, fen6meno que podria tener su explicaci6n en la nece
sidad politica que veian, de que las mujeres comenzaran a 
incursionaren campos hasta ahora vedados para elias, y que la 
figura de la candidata encamaba adecuada representaci6n de 
susintereses. 

Lasegunda franja que apoy6 activay entusiastamente a la 
precandidata fue la de las mujeres muy j6venes de sectores 
medios y altos, quienes comenzaban a tener parametres de 
comportamiento mas activos y amplios, sobre el papel de la 
mujer en la sociedad, y miraban en la precandidatura una via 
paraacelerareste proceso. 

Sobre los sectores de mujeres que no apoyaron la precan
didatura de dona Margarita Pen6n, se destaca un importante 
sector de profesionales, intelectuales y feministas, quienes 
consideraronquelaprecandidatanoactu6porsupropiointeres 
y vocaci6n, sino influida por el deseo de continuidad de poder 
de su esposo por 10 cual no se consideraba una adecuada 
representante de la causa femenina en el pais. 

EI argumento de la aspiracion de continuidad de poder de 
su esposo fue tambien uno de los mas usados por los sectores 
que adversaron la candidatura, con el cual se pretendi6 desca
lificar la capacidad personal de la candidata. 

28. Ibidem 19. 



Concluido este proceso Margarita Penon se retire de la 
actividad politica para dedicarse a cumplir sus objetivos de 
servicioal pais, a traves de la sociedad civil, porconsiderar que 
aUi su labor puede ser mas fructifera y menos desgastante. 29 

Es indudableque a pesarde las grandes dificultades afron
tadas, la precandidata logro abrir una brechay marcar un hi to 
hist6rico en la participaci6n politica de las mujeres en Costa 
Rica, cumpliendo asi con uno de sus principales objetivos. 

Su campafia permitio comprobar que la sociedad costarri
cense aun no esta preparada para aceptar la irrupcion de las 
mujeres en los puestos de conduccion del pais, sin embargo, el 
desarrollode esta campafia significo la apertura de una brecha 
cuyacontinuidad esta en manos de las nuevas generaciones de 
mujeres en la politica. 

29. Ibidem 24. 
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LA PARTICIPACION pOLiTICA DE
 
LAS MUJERES EN COSTA RICA:
 

1953-1994 

LAS MUJERES COMO ELECTORAS 

A partir de 1949, con la reforma constitucional resultado 
de laAsamblea Constituyente convocada por la Junta Funda
dora de la Segunda Republica, los derechos politicos de las 
mujeres para elegiry ser elegidas fueron reconocidos en el pais. 

Laprimera ocasion en que las mujeres tuvieron la oportu
nidad de ejercer sus derechos como votantes se dio e130 dejulio 
de 1950,cuandose convoc6 un plebiscito para determinarsi los 
caserios de la Tigra y la Fortuna seguian perteneciendo al 
Canton de San Ramon 0 si por el contrario se adherian al de 
San Carlos. all 

Fue en las elecciones presidenciales de 1953 cuando las 
mujeres por primera vez participan como electoras y tambien 
como sujetos de eleccion, siendo elegidas tres mujeres como 
diputadas. 

Lamentablemente, por inexistencia de informacion esta
distica, no es posibleestablecercomosedio esta incorporacion 
y su impacto sabre la actividad politica del pais. La informacion 

30. Evoluci6n de los derechos politicos de la mujer en Costa Rica, 
Tirza Rivera, 1981. 
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sistematizada existente sabre esta actividad empez6 a ser 
producida por el Tribunal Supremo de Elecciones, creado por 
la Constituci6n del 49, a partir de 1953. Sin embargo, es solo a 
partir de 1982 cuando dicho Tribunal comenzo a detallar la 
informacion electoral por sexo. Notese que debieron transcu
rrir otros 25 afios, contados a partir del momento que las 
mujeres comenzaron a ejercer susderechos poli ticos, para que 
fuese reconociday visibilizada en cifras su participacion en la 
actividad politica del pais. 

El comportamiento de la participaci6n de las mujeres en 
losultimoscuatro perfodes electorales, a partir de 1982, mues
tra una tendencia creciente, ubicandose en el ultimo perfodo 
por encima del de los hombres. 

La participacionelectoral de los costarricenses registra un 
comportamiento estable dentro del perfodo analizado, 1953
1994, con niveles de abstenci6n relativamente bajos, en rela
cion al contexto latinoamericano. 

Dentrode ese periodo, los indicesde abstencion se mantie
nen relativamente homogeneos alrededor de un 18%. Esta 
tendencia se ve alterada en las elecciones de 1974 y 1982, en 
los cuales los indices suben por encima del 20% y que corres
ponden a las realizadas inmediatamente despues de perfodos 
de gobierno en los cuales el pais atraveso profundas crisis 
economicas con la consecuente baja en la confianza de los 
electores. El elevado indice de abstencion registrado en 1956 
fue consecuencia de los acontecimientos de 1948, ya que para 
este afioaun permanecianen el exilio los lideres de la oposicion. 

A partir de 1982, cuando se empieza a tener informacion 
detallada por sexo, podemos observar que las mujeres registra
ron mayores indices de abstenci6n que los hombres, hasta la 
eleccion de 1990, sin embargo, en la eleccion de 1994 esta 
situacion se invierte y son los hombres los que registran los 
mayores niveles de abstenci6n. 

Observese que mientras las mujeres, a partir de 1982, re
gistran unatendenciasostenidaa incrementarsu participacion 
electoral, los hombres, a partirde 1986, por el COD. trario, mues
tran una tendencia sostenidaadisminuiresta participacion. 



Cuadro 3 

POBLACI6N TOTAL Y POBLACI6N 
EN EDAD DE VOTAR 0 INSCRITOS 

ANa POBLACION 
TOTAL 

INSCRITOS MUJERES INSCRITAS HOMBRES INSCRITOS 

1982 
1986 
1990 
1994 

2.284.492 
2.642.073 
3.014.596 
3.303.808 

1.261.127 
1.486.474 
1.692.050 
1.881. 348 

1.131.468 
1.307.224 
1.490.778 
1.633.778 

618.576 
737.321 
843.322 
939.943 

1.153.024 
1.334.849 
1.523.819 
1.670.030 

642.551 
749.153 
848.728 
941. 405 

PORCENTAJES 

ANO POBLACION INSCRITOS MUJERES INSCRITAS HOMBRES INSCRITOS 
TOTAL 

1982 100.0 100.0 49.5 49.0 50.5 51.0 
1986 100.0 100.0 49.5 49.6 50.5 50.4 
1990 100.0 100.0 49.5 49.8 50.5 50.2 
1994 100.0 100.0 49.5 50.0 50.5 50.0 

Fuente: Centro Latinoamericano de Demograffa, Bo1etinea.
 
Tribunal Supremo de Eleccionea, Eatadlaticaa de Sufragio 1982, 1986, 1990 y 1994.
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Esta situacion, su analisis y visibilizaci6n, seran de suma 
importancia en el futuro inmediato de la vida politica del pais 
y de la participaci6n de las mujeres en ella. 

Cuadro 4 

iNDlCESDEABSTENCIONANIVEL NACIONAL 
PORSEXOPARAELECCIONES PRESIDENCIALES 

TOTAL % MUJERES % HOMBRE % 
ANo INSCRITOS ABST INSC. ABST INSC. ABST. 

1953 294.016 nd nd nd 
1956 354.779 35.3 nd nd 
1962 483.980 19.1 nd nd 
1966 554.624 18.5 nd nd 
1970 675.285 16.7 nd nd 
1974 875.041 20.1 nd nd 
1978 1.058.455 18.7 nd nd 
1982 1.261.127 21.4 618.576 22.9 642.551 19.9 
1986 1.486.474 18.2 737.321 19.2 749.153 17.2 
1990 1.692.050 18.2 843.322 18.8 848.728 17.6 
1994 1.881.348 18.9 939.943 18.2 941.405 19.6 

Fuente:	 Tribunal Supremo de Elecciones, elecciones en cifras 
estadfsticas de sufragio 1982-1994. 

Mujeres Latinoamericanas en Cifras, FLACSO, 1993. 

Los indicesde abstenci6n por provincia varian significati
vamente en relaci6n a la media 1.2%.Los mayores, tanto para 
hombrescomoparamujeres, se ubican en la provincia de Lim6n 
4%. Si tomamos en cuenta que la segunda provincia con 
mayores indices de abstenci6n es Puntarenas, 3.1%, pareciera 
existir una correlaci6n directa entre los niveles de desarrollo 
social de las provinciasy los indices de abstenci6n electoral. 

En cuantoa los indices mas bajos de abstenci6n, se registra 
diferencia entre hombres y mujeres. Heredia arroja el menor 
indice de abstenci6n de las mujeres, mientras que Cartago 
presenta el menor de los hombres. 



Las diferencias de los ni veles de participacion de hombres 
y mujeres, dentro de cada provincia, presentan resultados mas 
clarificadores sobre la participacion electoral de las mujeres. 
Lasmayoresdiferencias se registran en su orden en: Lim6n 4%, 
Puntarenas 3.1%y Cartago 2.6%. En Limony Puntarenas esta 
situaeion estariarelacionadacon el hecho de que en los sectores 
mas pobresy atrasados de la pablaci6n la situaci6n de la mujer 
esdemayor discriminaci6n, debido al menor acceso que tienen 
ala educaci6n e informaci6n. En el caso de Cartage, donde la 
situaci6n de desarrollo es mas homogenea que en el resto del 
pais, estadiferencia parecerfa relacionarse con el caracter mas 
tradicionalistade la provincia, como consecuencia de su legado 
colonial. 31 

Heredia, por el contrario, registra niveles de participaci6n 
casi igualesentre hombresy mujeres con una diferencia de s610 
un 0.1%, seguida por San Jose 0.8% y Alajuela 0.9%. 
En la elecci6nde 1994, a ni vel nacional, las mujeres registraron 
mayores indices de participaci6n que los hombres, por provin
cias hubo importantes cambios. Registrandose los mas signifi
cativosen Lim6n (5.7), Puntarenas (3.9) yGuanacaste (2.7) en 
suorden. 

La participaci6n electoral por zona muestra mayores indi
ces de abstenci6n de lasmujeres con respecto a los hombres, en 
la zona rural. Sin embargo, dentro del periodo analizado, se 
presenta unimpartante mejoramiento en la participacion elec
toral de las mujeres de esta zona, asi, la diferencia de indices 
de abstencion entre hombres y mujeres desciende de 3.6% a un 
1.5%. 

En las zonas urbanas la diferencia de participaci6n entre 
hombresy mujeres es menor, mostrando tambien un descenso 
impartante de un 1.7% a un 0.4% en el ultimo periodo. 

En 10que respecta a la participaci6n electoral de las muje
res, par estado civil, este es muy similar en las dos zonas, 
registrlindose el mayor nivel entre solteras y el menor entre 
casadas. 

31. Ibidem 1. 
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Cuadro 5 

iNDICES DE ABSTENCI6N POR SEXO Y PROVINCIA 
PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 

PROVINCIA 
H 

1982 

M D H 

1986 

M D H 

1990 

M D H 

1994 

M D 

San Jos~ 

A1ajuela 
Cartago 
Heredia 
Guanacaste 
Puntarenas 
Lim6n 

19.5 
17.6 
16.2 
18.5 
17.9 
25.3 
29.7 

22.7 
19.8 
21.3 
19.3 
21.0 
31.1 
35.8 

(3.2) 
(2.2) 
(5.1) 
(0.8) 
(3.1) 
(5.8) 
(6.1 ) 

17.5 
14.4 
13.6 
14.7 
15.4 
22.1 
26.0 

19.0 
16.2 
17.1 
15.5 
17.4 
26.2 
30.2 

(1.5) 
(1.8) 
(3.5) 
(0.8) 
(2.0 ) 
(4.1 ) 
(4.2) 

18.1 
14.6 
13.7 
14.9 
15.9 
22.1 
26.2 

18.9 
15.5 
16.3 
14.8 
17.2 
25.2 
30.2 

(0.8) 
(0.9) 
(2.6) 

0.1 
(1.3) 
(3.1) 
(4.0) 

20.8 
16.0 
16.3 
17.2 
16.5 
23.2 
27.3 

19.2 
15.0 
16.2 
14.7 
15.1 
22.4 
25.7 

1.6 
1.0 
0.1 
2.5 
1.4 
0.8 
1.5 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones, Estad1sticas de Sufragio, 1982, 1986, 1990, 1994. 



Debe destacarse la tendencia que se detecta en las cifras a 
una mayor participaci6n de las mujeres solteras en las zonas 
rurales, de tal modo que la participacion de las m ujeres solteras 
es superior a la de los hombres de esta zona. 

La mayor diferencia de participaci6n entre hombres y 
mujeresseregistra entre los casados, particularmente los de la 
zona rural donde la diferencia en el ultimo periodo alcanza un 
3.9% frente a s610 un 1.8% en la zona urbana. Estas cifras 
parecerian indicar que en las zonas rurales, los hombres tien
den a ejercer un mayor controlsobre la participaci6n politica 
de las mujeres casadas. 

PARTICIPACI6N DE LAS MUJERES EN LOS 
CARGOS DE TOMA DE DECISIONES DENTRO 
DE LOS PODERES DEL ESTADO 

Con el reconocimiento de los derechos politicos de las 
mujeres en 1949, se abrio la posibilidad para las mujeres, no 
8610 de elegir sino de ser electas y ser nombradas en cualquier 
cargo de los tres poderes del Estado. 

Pasados 45 anos de ejercicio de sus derechos politicos, si 
bien la participaci6n de las mujeres en la vida politica, econ6
mica y social del pais se ha incrementado significativamente, 
suacceso a los cargos de toma de decisi6n continua siendo muy 
reducido, sisetomaen cuenta el hecho de que ellas constituyen 
el 50% del electorado del pais. 

Acontinuaci6n analizaremosla evoluci6n de la participa
ci6n femenina en los cargos de toma de decisi6n dentro de los 
tres Poderes del Estado, a partir del momento en que empeza
ron a ejercer sus derechos politicos. 
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Cuadro 6 

iNDICES DE ABSTENCI6N POR ZONA. SEXO Y ESTADO CIVIL 
PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

1982 
URBANA RURAL 

ESTADO 
CIVIL P.E 

MUJERES 

VOT % P.E 

HOMBRES 

VOT. 'I DlF P.E. 

MUJERES 

VOT % P.E 

HOMBRES 

VOT. % DlF 

Soltero nd nd nd nd nd nd nd nd 
Casado nd nd nd nd nd nd nd nd 
Otros nd nd nd nd nd nd nd nd 
TOTALES 194.001 153.552 20.8 175.560142.014 19.1 1. 7424.575 323.250 23.9 462.991 372.863 20.3 3.6 

URBANO RURAL 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
ESTADO 
CIVIL P.E VOT. % P.E VOT. % DlF. P.E. VOT. % P.E VOT. % DlF 

Soltero 104.435 83.940 19.6 93.792 74.18620.9 (1.3) 253.317 201.371 20.5 300.440 240.673 19.9 0.6 
Casado 98.884 82.494 16.6 94.776 81.144 14.3 2.3 237.936 195.403 17.9 240.560 208.605 13.3 4.6 
Otros 17.291 13.423 22.4 6.923 5.28423.7 (1.3) 25.458 19.329 24.1 12.662 10.152 19.8 4.3 
SUBTOTAL 220.610179.857 18.5 195.491160.910 17.7 1.5 516.711 416.103 19.5 553.662 459.430 17.0 2.5 

Sigue ... 



1990 

... viene 

URBANA RURAL 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
ESTADO 
CIVIL P.E VOT " P.E VOT 0/, DIF P.E. VOT <;; P.E VOT 9, DIF 

Soltero 109.496 87.53520.0 100.110 78.47021.6 (1.6) 286.307 228.080 20.3 334.768 264.873 20.9 (0.61
 
Casado 111.405 92.992 16.5 105.008 89.570 14.7 1.8 282.912 234.794 17.0 284.136 246.815 13.1 3.9
 
Ot ros 21.125 16.64021.2 8.746 7.056 19.3 (1.2) 32.077 24.643 23.2 15.960 12.858 19.4 3.8
 

TOTAL 242.026199.16718.5 213.864175.096 18.1 0.4 601.296 487.517 18.9 634.864 524.546 17.4 1.5
 

Fuente: Tribunal Supremo de Eleccione8. Es t adtat icas del aufragio, 1982, 1986. 1990. 
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Poder Ejecutivo 

El poder ejecutivo de acuerdo con la Constitucion de la 
Republica 10ejercen el Presidente y los Ministros de Gobier
no en calidad de colaboradores obligados. Hasta la fecha nin
guna mujer en Costa Rica ha alcanzado la maxima investidura 
del pais, nisiquiera ha participado como candidata a la misma. 
En la campana para las elecciones de 1994, dona Margarita 
Penon de Arias participo como precandidata en el proceso de 
elecci6n intema del candidato presidencial del Partido Libera
cion Nacional. 

Las Vicepresidencias estan previstas como cargos honora
rios y su funci6n es reemplazar en su ausencia al Presidente 
por el orden de su nominaci6n, en el caso de ausencia perma
nente 0 por llamado del Presidente en el caso de las ausencias 
temporales. PorestolaConstitucion preve que, si el Presidente 
10desea puede nombrar a susVicepresidentes como Ministros. 
Asi pues el papel de las Vicepresidencias dependera de la 
importancia y responsabilidades que el Presidente les asigne. 

Desde 1974, la importancia de la funcion de las Vicepre
sidencias Be ha venido incrementando significativamente, par
ticularmente en 10 que Be refiere a la Primera Vicepresi
dencia que en la actualidad funge comoJefe de Gabinete de los 
Presidentes. 

La primera mujer que alcanz6 una Vicepresidencia fue 
dona Victoria Garr6n, en el periodo 1986-1990, como 8egunda 
Vicepresidentadurante laadministraci6n de OscarArias, es de 
resaltar que en este periodo par primera vez en la historia del 
pais unamujerasume la Presidencia de la Republica, en ausen
ciadel Presidentey PrimerVicepresidente. 

LasegundamujerendesempenarestecargoesdonaRebe
ca Gryspan en el periodo 1994-1998, tambien como 8egunda 
Vicepresidenta, encargada de la coordinaci6n de la politica 
social del actual Gobiemo. 

Si bienen los dos casoslas mujerea han aida invitadas como 
compailerasde f6rmula del candidato presidencial, en serial de 



apertura y apoyo a la incorporaci6n de la mujer en la toma de 
decisiones politicas del pais, esta voluntad no se ha concretado 
en los nombramientosde los equipos de Gobierno, en particular 
en 10referentea ministros quienes de acuerdo can la Constitu
cion son los que junto can el Presidente ejercen el Poder 
Ejecutivo. 

a. Ministerios y Yiceminieterios de Gobierno 

La primera mujer que ejerci6 el cargo de Ministro fue 
Estela Quesada, quien a su vez fue una de las primeras tres 
diputadas elegidas en el alia 1953. A pesar de sujuventud, don 
Mario Echandi, del partido Uni6n Nacional en el periodo 1958
62, la invito a formar parte de su gabinete en la cartera de 
educaci6n. Su energies labor par tratar de profesionalizar al 
magisterio, estableciendo una carrera docente para despoliti 
zaria; para eliminar la fuerte influencia de la Iglesia Cat6lica 
sabre el Ministerio de Educaci6n; su oposicion en el Consejo de 
Gobierno a que Costa Rica suscribiera un Concordato can la 
Iglesia Catolica para proscribir el divorcio; finalmente su con
dici6n de mujer y su juventud, generaron una controversia 
nacionalque culminocon su ex-comuni6n de la Iglesia Catolica 
y su inmediata salida del ministerio mucho antes de que su 
periododebiera concluir.32 

Tuvieron que pasar 16 alios para que una segunda mujer 
fuera nombrada para un cargo ministerial, en esta oportuni
dad, la Licda. Carmen Naranjo como Ministra de Cultura, en 
el periodo 1974-78, durante la presidencia de don Daniel Odu
ber, del Partido Liberaci6n Nacional. Ella fundo la Oficina de 
la Mujerque luego se transformaria en el Centro Nacional para 
el Desarrollo de la Mujer y la Familia.33 

32.	 Marfa Luisa Alvarado B. "La participaci6n de Ia mujer en las 
Instituciones Publicae y Aut6nomas", 1949-1987. EI Poder 
Ejecutivo, 1991. 

33. Ibfdem 3. 
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En el siguiente periodo 1978-82, en la primera administra
ci6n del Partido Unidad (Social Cristiano posteriormente) con 
don Rodrigo Carazo se produce el nombramiento del mas alto 
numero de ministras en la historia del pais. Son nombradas 
Marina Volio en el Ministerio de Cultura, Maria Eugenia 
Dengo en Educaci6n, Estela Quesada en Trabajo, y Elizabeth 
Odio como Procuradora General de la Republica con rango 
de Ministro. dona Marina Volio, transforma la Oficina de la 
Mujer en la Direcci6n de Mujer y Familia con el mismo rango 
que las de- mas direcciones del Ministerio. Tambien fue la 
encargada de suscribir, por parte de Costa Rica, el Convenio 
Internacional de No discriminaci6n de la Mujer, en 1980, con 
motivo de la Conferencia Mundial sobre la mujer, realizada en 
Copenhague." 

En la presidencia de don Luis Alberto Monge, del Partido 
Liberaci6n Nacional, 1982-86, ninguna mujer es nombrada en 
cargos ministeriales. Cabe senalar que es en este periodo en el 
que laAsambleaLegislativa ratifica la Convenci6n de Naciones 
Unidas sobre la no discriminaci6n a la mujer. 

En la administraci6n de Oscar Arias en 1986-90, a pesar 
del enfasis que se pretendi6 dar al tema de la incorporaci6n de 
la mujer a la vida econ6mica y politica, s610se nombra a Muni 
Figueres como directora del Programa de Comercio Exterior, 
con rango de Ministra. Es de destacar, en este periodo, el 
tramiteyaprobaci6n del Proyecto de Ley del Ejecutivo, a traves 
de la Oficina de la Primera Dama, de la Ley de Promoci6n de 
la Igualdad Social de la Mujer. 

En el periodo 1990-94, con la administraci6n de Rafael 
Angel Calderonse nombran a Elizabeth Odio como Ministra de 
Justiciay a Aida de Fishman como Ministra de Cultura. 

En la actual Administraci6n de Jose Maria Figueres Olsen 
se nombran a Mauren Clarke como Ministra de Gobernaci6n y 
Florisabel Rodriguez como Ministra de Informaci6n. 

Como puede apreciarse en 45 anos de ejercicio de los 
derechos politicos sol6 11 mujeres han ocupado cargos minis

34. Ibidem 3. 



terialesocon rango ministerial, de las cuales 7 fueron nombra
das en los cuatro periodos en que los partidos de oposicion 
obtuvieron la presidencia, y 4 en los siete periodos en que el 
Partido de Liberacion Nacional ha ejercido el poder. 

Notese que en los periodos en que por primera vez una 
mujer accede a este cargo y el periodo en que se nombra el 
mayor numero de mujeres Ministras, corresponden a periodos 
en que partidos nuevos acceden al poder, 10 cual pareciera 
indicarque en organizaciones nuevas existe un interes politico 
de incorporar a las mujeres como muestra de apertura demo
craticay a que en su interior porserestructuras en formacion, 
existe menos rigidez frente al tema. 

Sobre lascarteras asignadas a las mujeres Ministras estas, 
en su mayoria, se ubican en el area social y cultural, predomi
nando en los primeros periodos las de Educaci6n y Cultura, 
areas consideradas tradicionalmente como extensivas de la 
funcion maternal de la mujer en la sociedad. Hasta la fecha 
ninguna m ujer ha ocupado alguna de las carteras relacionadas 
con el manejo de las politicas globales del pais como desarrollo, 
hacienda, planificacion, etc. 

Del analisis de las cifras se desprende que la participacion 
de las mujeres en el Poder Ejecutivo no puede calificarse como 
un proceso paulatino, sino mas bien como una situacion regre
siva, ya que despues de haber alcanzado un 30% en el periodo 
1978-82, se reduce a un 10% en el presente periodo, situacion 
que no tiene ninguna relacion con la participacion de las muje
resdentro de los partidos politicos, los elevados ni veles acade
micos que algunas de ellas han alcanzado, y su incorporacion 
creciente en la actividad economica del pais. 

La participacion de las mujeres en los viceministerios se 
inicia mucho mas tarde que en los Ministerios, sin embargo, 
registra una mayor participacion y un comportamiento mas 
estable con respecto a estos. 

Los viceministerios en general son considerados como car
gos primordialmente tecnicos de apoyo a la instancia decisoria 
que en este caso la constituye el Ministro. Esto permitiria 
explicar no s610 el mayor acceso que las mujeres han tenido a 
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Cuadro 7 

PARTICIPACION DE MUJERES EN LOS
 
MINISTERIOS DE GOBIERNO
 

PERIODO PARTIDO TOTAL MUJERES % MlNlSTERIO 

1953-195il PLN nd 
1958-1962 UN 12 8.3 Educaci6n 
1962-1966 PLN 12 
1966-1970 UN 12 
1970-1974 PLN 12 
1974-1978 PLN 13 1 7.7 Educaci6n 
1978-1982 UN 13 4 30.8 Cultura, JU8ticia, 

Educaci6n, 
Trabajo 

1982-19il6 PLN 13 
1986-1990 PLN 19 1 5.3 Comercio Exterior 
1990-1994 PUSC 20 2 10.0 -Iu st ic ia, Cultura 
1994-1998 PLN 20 2 10.0 Gobernaci6n, 

Informaci6n 

Fuente: Diario Oficial La Gaceta. 

este nivel, sino tambien el que en el, especialmente en los 
ultimos periodas, hayan podida incursionar en areas mas cer
canas a los centros de toma de decision, como Planificaci6n, 
Hacienda, Seguridad. 

Sin embargo, sigue prevaleciendo su asignaci6n en areas 
tradicionalmente relacionadas par la sociedad can la naturale
za feme nina como son Educaci6n, Cultura, Justicia, Salud, 
Trabajo. 

El periodo can mayor actuaci6n de la mujera nivel vicemi
nisterial corresponde al de Oscar Arias 1986-90, en el cual 
alcanz6 un 26.3%, y el periodo can mas escasa participacion 
corresponde al periodo de Luis Alberto Monge en 1982-86, 
dondes61oalcanza un 7.7%,yenelcual tampocohuboninguna 
mujercomo Ministra. 



Cuadro H 

PARTICIPACION DE MUJERES EN LOS
 
VICEMlNISTERIOS DE GOBIERNO
 

PERWDO' TOTAL MUJERES % VICEMINISTERW 

1978-19H2 13 2 15.4 Justicia, Educaci6n 
1982-19H6 13 1 7.7 Cultura 
1986-1990 19 4 26.3 Cu It u r a, J u s t i cia, 

Planificaci6n, Hacienda, 
Vivienda 

1990-1994 '!2 4 18.2 Educaci6n, Trabajo, 
J u st ic ia , Salud 

1994-1998 20 4 20.0 Hacienda, J u st ic i a, 
Seguridad, Presidencia 

Antes de 1978 no hubo ninguna mujer Viceministra. 

Fuente: Diario Oficial La Gaceta. 

b.	 Presidencias Ejecutivas
 
de las Instituciones Autonomas
 

Las Instituciones Aut6nomas son organismos del Poder 
Ejecutivo de caracter descentralizado, esto es con manejo de 
recursos autonomos yen areas de vital importancia para el 
pais, las cuales son administradas par el Estado. En la actua
lidad son 16 Instituciones: 

De caracter social: 

Caja Costarricense de Seguro Social- cess 

Institutode Desarrollo Agropecuario - IDA 

Instituto Mixto de Ayuda Social- !MAS 

De caracter tecnico: 

Instituto Nacional de Aprendizaje - INA 

Instituto Nacional de Seguros - INS 
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Instituto de Acueductos y Alcantarillados -Ay A 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo - INVU 

Consejo Nacional de la Produccion -CNP 

Instituto Nacional de la Pesca - INP 

Sistema Nacional de Radio y Television - SINART 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal- IFAM 

Instituto Costarricense de Electricidad - ICE 

Refineria Costarricense de Petr61eo - RECOPE 

Junta Portuaria de Desarrollo de la 

VertienteAtlantica - JAPDEVA 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico - INCOOP 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles - INCOFER 

Direcci6n General de Aviaci6n Civil 

La participaci6n de las mujeres en esta area ha sido la mas 
reducida dentro de las instancias de decisi6n del Poder Ejecu
tivo, s610hasta en el presente periodo presidencial, se registra 
un notable incremento alcanzando un porcentaje de un 25%. 

Cuadro 9 

PARTICIPACIONDELASMUJERESENLASPRESIDENCIAS
 
EJECUTIVAS DE LAS INSTITUCIONESAUTONOMAS
 

PERIODO· TOTAL MUJERES % INSTITUClON 

1978-1982 16 1 6.2 IMAS 

1982-1986 14 2 7.0 INVU,IMAS 

1986-1990 16 1 6.2 IMAS 

1990-1994 16 
1994-1998 14 4 25.0 IMAS, INA, JAPDEVA, 

AyA 

•	 Antes de 1978 no hubo ninguna mujer en las Presidencias 
Ejecutivas de las Instituciones Auton6mas 

Fuente: Diario Oficial La Gaceta. 



Al iguaJ que con 108 viceministerios, Ia participacion de la 
mujer en este campo se inicia en el periodo de Carazo, en 1978, 
concentrandose principalmente en ellMAS. Solo hasta el pre
sente periodo las mujeres incursionan en importantes areas 
tecnicas que tradicionalmente habian sido ocupadas por hom
bres como son: JAPDEVA, !NAy Ay A. 

c. Seruicio Exterior 

Dada la deficiente informacion existente sobre el servicio 
exterioren general, no podemos establecer con certeza a partir 
de que periodo se inicia la participaci6n de la mujer en el, Por 
ser una area de competencia del Poder Ejecutivo incluimos su 
analisis en este apartado, aunque las caracteristicas de los 
cargos diplomaticos difieran sensiblemente de los demas den
trodel Poder Ejecutivo. 

Si bien los cargos diplomaticos son cargos de repre
sentatividad del pais, su importancia estriba en que la persona 
que desempefia un cargo de este tipo representa no solamente 
al Gobierno de turno sino el pais como tal, y en algunos casos 
juega importantes roles en las relaciones con aquellos paises 
que son determinantes para la vida econ6mica del pais. 

En este campo se nota un progresivo aumento de la parti
cipaci6n de las mujeres, indistintamente en paises de escasa 0 

gran importancia dentro de la politica exterior de Costa Rica. 
Cabe destacar aqui que en el ultimo periodo se designa a una 
mujer como Embajadora ante los Estados Unidos y Japan, 
paises de primera importancia en las relaciones externas del 
pais. 
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Cuadro 10 

PARTlCIPACION DE LAS MUJERES EN LAS EMBAJADAS 

PERIODO' TOTAL MUJERES % PAisES 

1970-1974 nd 1 ISRAEL 

1974-1978 nd 2 ALBANIA, MEJICO 

1978-1982 nd 6 MEJICO, VENEZUELA, 

COLOMBIA, NICARAG UA, 

PERU, BOLIVIA 

1982-1986 nd 4 BRASIL, ISRAEL, FRANCIA, 

URUGUAY 

1986-1990 nd 5 ESPANA, VENEZUELA, 

SANTA SEDE, URUGUAY, 

UNESCO 

1990-1994 51 7 13.7 HOLANDA, ISRAEL, 

PARAGUAY, BOLIVIA, 

PORTUGAL, UNESCO, 

ECUADOR 

1994-1998 50 9 18.0 PARAGUAY, SUIZA, ESPANA, 

JAPON, ESTADOS UNIOOS, 

URUGUAY, ECUADOR, 

JAMAICA, VENEZUELA 

•	 Antes de 1970 no se reportaron mujeres en el Servicio 
Exterior. 

Fuente:	 Ministerio de Relaciones Exteriores, Funcionarios de 
Cancillerfa. 

d. Gobernaciones de Provincia 

El Poder Ejecutivo a nivel provincial es ejercido por las 
Gobernaciones, las cuales son designadas y dependientes del 
Ministerio de Gobernaci6n y cuya funci6n es de caracter emi
nentemente administrativo. Es en esta instancia donde las 
mujeres han alcanzado los mayores niveles de participacion 
dentro de todo el Poder Ejecutivo, sin embargo, la escasa 
autonomiade decisi6nyla pocadisponibilidad de recursos con 



que cuentan, 10 sefialan como la instancia can menor poder 
politico dentro de todo el Poder Ejecutivo. 

Como puede observarse, la participacion de las mujeres en 
este nivel ha alcanzado hasta un 71%. Notese que en las 
Provincias de Limon, Puntarenasy Cartago, par mas de cuatro 
periodas consecutivos este cargo ha sido ocupado par mujeres 
yqueestas provinciasson lasqueensu orden registran los ma
yores ni veles de abstencion electoral de estas dentro de todo el 
pais, 10cual, como 10hemos analizado antes, corresponde, par 
diversascircunstancias, alas regiones donde afrontan las ma
yores dificultades para su participacion politica. 

Poder Legislativo 

Lapotestad de legislar reside en el pueblo, el cuallo delega, 
par media del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Los dipu
tadas tienen ese caracter par ia Nacion y seran elegidos par 
provincias. LaAsamblea se compone de cincuentay siete di pu
tados, cada provincia tendra diputaciones de acuerdo a la 
cantidad de poblacion que tenga. 

Ademas de la Asamblea que es el organismo de caracter 
nacional, el PoderLegislativo, a ni vel Municipal, esta compues
topor losConcejos Municipales, los cuales cumplen sus funcio
nes en los 81 cantones del pais. 

Inmediatamentequeadquirieronsus derechos politicos las 
mujeres se incorporaron a la Asamblea Legislativa y en el 
periodo de 1953-58 ocuparon tres curules par el Partido Libe
radon Nacional, Ellas fueron: Maria Teresa Obregon de Den
go, Ana Rosa Chacon y Estela Quesada, las dos primeras 
ocupabanelcuartoyquinto lugares en la papeleta de diputados 
parSan Jose y la tercera encabezaba la papeleta de Alajuela. 31i 

Si bien la participacion de las mujeres dentro de la Asam
blea Legislativa muestra una tendencia creciente, este creci

35. Ibidem 1. 
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Cuadro 11 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS
 
GOBERNACIONES DE PROVINCIA
 

PERIODO' SAr-; JOSE ALAJUELA HEREDIA CARTAGO GUANA· PUNTA· LIMO>,; TOTA~. 

CASTE RENAS 
H M 

1970-1974 
1974-1978 
1978-1982 
1982-1986 
1986-1990 
1990-1994 
1994-1998 

6 
7 
6 
4 
3 
2 
3 

1 14.3 

1 14.3 
3 42.8 
4 57.2 
5 71.4 
4 57.2 

.. Antes de 1970 ninguna rnujer ocup6 el cargo de Gobernadora. 

Fuente:	 Mernorias del Ministerio de Gobernaci6n. tornado de Mujeres Latinoarnericanas en Cif'ras , FLACSO 

Peri6dico la N aci6n, 1994. 



miento ha sido muy lentoy por largos periodos estancado. Asi 
en 40 anos el aumento real de la participacion ha sido solo de 
un 9%, si se toma en cuenta que en el primer periodo 195:l-58 
en que las mujeres participaron fueron casi un 71f() yen ultimo 
periodo 1994-98 noalcanzaron e116%. 

Lamentablemente, la promulgacion de la Ley de Promo
cion de la Igualdad Social de las Mujeres en 1990 y el debate 
nacionaldesarroUado en torno a ella, no significo ningun avan
ce en el campo de la participacion politica de las mujeres, tal 
como 10 demuestran las cifras, que no registran variaciones 
importantesen losdos ultimos perrodos electorales, despues de 
puestaen vigencia la ley. 

En 10que respecta a la participacion por partidos mayori
tarios, el Partido Liberacion Nacional en 11 periodos de parti
cipacion ha tenido un total de 34 diputadas, 10 cual da un 
promedio de 3.09 diputadas por periodo y el Partido Unidad 
Social Cristiana en 5 periodosen los que ha participado (toman
do en cuenta la anterior Unidad Social Cristianaj ha tenido 12 
10cual da un promedio de 2.4. 

Analizando los ultimoscinco periodosen los que el biparti
dismo pareciera estarclaramente establecido en el interior de 
laAsamblea, Liberacion registra un porcentaje de participacion 
prornedio de mujeres como diputadas de un 14.3%, mientras 
que la U nidad Social Cristiana registra apenas un 9.7%. 

En 10que respecta ala participacion de las mujeres en la 
Asamblea Legislativa porprovincias de origen, la provincia que 
registra el mayor porcentaje promedio de mujeres repre
sentantes en la Asamblea es la de Cartago, seguida por ligeras 
diferencias de las de Alajuela y San Jose, sin embargo, es la 
Provincia de San Jose, la que presenta una participacion mas 
establedesde que esta se inicia. Esto en razon a ser la provincia 
central, donde las mujeres cuentan con mayores niveles de 
informaciony acceso a la actividad politica. 

Las provincias que registran los menores porcentajes pro
medios de participacion son: Puntarenas con un promedio 
muy alejado de la media nacional, seguida por Heredia y 
Guanacaste. 
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Cuadro 1~ 

PARTICIPACIONDE LAS MUJERES EN LA
 
ASAMBLEA LEGISLATIVAA NIVEL NACIONAL
 
YPORPARTIDOSPOLITICOSMAYORITARIOS
 

PERIODO TOTAL PLN r-use' OTROS 

T M 0/0 T M 0/0 T M 0/0 T M % 

1953-58 45 3 6.7 nd 3	 nd 
131958-62 45 ~ 4.4 nd 1 nd 

1962-66 57 1 1.8 nd 1 nd 
1966-70 57 3 5.3 nd 2 nd 14 

1970-74 57 4 7.0 nd 4 nd 
1(;1974-78 57 4 7.0 27 3 11.1 30 3.3 

1978-82 57 5 8.8 25 3 12.0 ~7 ~ 7.4 5 0.0 
198~-86 57 4 7.0 33 4 12.1 18 . 0.0 6 0.0 
1986-90 57 7 12.3 29 3 10.3 25 4 16.0 3 0.0 
1990-94 57 7 12.3 25 5 20.0 29 2 6.9 3 0.0 
1994.982 57 9 15.8 28 5 17.6 25 4 16.0 4 0.0 

1. El puse se inicia como partido en 1978 

~. Elaboraci6n propia. 

3. Partido Republicano Nacional 

4. Partido Unificaci6n Nacional 

5. Partido Nacional Independiente 

Fuente:	 Embajada de Rolanda. Informe T'ecn ico de Investiga
ci6n. Representaci6n femenina, participaci6n po ltt ica 
y consolidaci6n de Ia democracia en Costa Rica. Nancy 
Cartfn. 1993. 

N6tese que Heredia es la (mica provincia del pais que 
registra una participaci6nelectoral igual de hombresy mujeres, 
esto es que los indices de abstenci6n electoral son iguales para 
los dos sexos y que Cartago es la que presenta una de las 
mayores diferencias entre hombres y mujeres, esto es que el 
indice de abstenci6n de las mujeres es mucho mayor que el de 
los hombres, 10 cual permite establecer que no hay ninguna 
correlaci6n entreel numerode Diputadas que son elegidas par 
provinciay la poblacion votante femenina de la misma. 



Cuadro 13 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAASAMBLEA
 
LEGISLATIVA POR PROVINCIAS
 

PERIODO SAN JOSE ALAJUELA CARTAGO HER~;DIA 

T M % T M % T M % T M % 

1953- 58 16 2 4.4 8 12.5 6 :3 
1958-62 16 2.2 8 6 3 
1962-66 20 0.0 11 7 14.3 4 
1966-70 21 3 14.3 10 7 3 
1970-74 21 1 1.7 10 7 14.3 3 
1974-78 21 3 5.3 10 7 14.3 3 
1978-82 21 1 1.7 10 2 20.0 6 4 25.0 
1982-86 21 2 3.5 10 6 4 
1986-90 21 2 3.5 10 1 10.0 6 16.7 5 2 40.0 
1990-94 21 2 3.5 10 3 30.0 6 1 16.7 5 
1994-98· 21 :3 14.3 10 :3 :30.0 6 2 33.3 5 
TOTALES 220 20 9.1 107 10 9.3 70 7 10.0 42 3 7.1 

PERiollO PUNTARENAS LIMON GUANACASTE 

T M % T M % T M % 

1953-58 5 2 5 
1958-62 5 2 5 20.0 
1962-66 6 3 6 
1966-70 7 3 6 
1970-74 7 14.3 3 6 16.7 
1974-78 7 3 6 
1978-82 7 4 5 20.0 
1982-86 7 4 25.0 5 20.0 
1986-90 6 4 25.0 5 
1990-94 6 4 5 20.0 
1994-98· 6 1 16.7 4 1 25.0 5 
TOTALES 69 2 29 36 3 8.3 59 5 8.5 

• E1aboraci6n propia . 

Fuente:	 Embajada de Holanda. Informe t ec n ico de i nvest ig a
ci6n. Represen tacion Eem en in a, Participaci6n Po Utica 
y Con so lidacion de La Democracio en Costa Rica. Nancy 
Cartin. 1993. 
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Como puede apreciarse Ia contribucion de Ia mujer a nivel 
de puestos de direccion de la Asamblea Legislativa es muy 
pobre, de un total de 49 mujeres en 11 periodos, solo una ha 
alcanzado Ia Presidencia, cuatro Ia Vicepresidencia y tres la 
SegundaSecretaria. 

Cuadro 14 

PARTICIPACION DE LAS DIPUTADAS
 
ENELDIRECTORIO LEGISLATIVO
 

ANO' PRESI VICE PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO TOTAL 
DENTE PRESI SECRE SECRE PRO-SE PRO-SE 

DENTE TARIO TARIQ CRETA CRETA 
RIO RIO 

1954 1 1 
1955 1 1 
1956 1 1 
1957 1 1 
1976 1 1 
1978 1 2 
1979 1 1 
1983 1 
1984 1 
1986 1 2 
1990 1 1 
1991 1 1 

TOTAL 1 4 3 4 2 14 

•	 Elaboraci6n propia. Se incluye s610 los aflos en que hubo 
participaci6n feme nina 

Fuente:	 Embajada de Holanda. Informe Ucnico de investiga
ci6n. Representaci6n femenina, participaci6n polftica y 
consolidaci6n de la democracia en Costa Rica. Nancy 
Cart In L. 1993. 

En 10 que respecta a la participacion de las mujeres en las 
Comisiones Permanentes de la Asamblea, esta Be concentra 
principalmenteen la Comision de AsuntosSocialesy de Gobier
no y Administraci6n y la menor en el Control del Ingreso y el 
Gasto PublicoyAsuntosAgropecuarios. 



Cuadro 15 

PARTICIPACI6N DE LAS DIPUTADAS EN LAS
 
COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
 

ANO GOBIERNO Y 
ADMINISTRA· 
CIOK 

HACENDA· 
sros 

CO:-iTROL 
INGRESO 
Y GASTO 
PUBLICO 

COMISIONES PERMAKEtl:TES CO~!ISIO:-iES 

ESPECIALES 

TOTA~ 

AGROPEC JURID ECON SOCIA REDAC. LIBROS 
DTOS. 

RELAC 
INTERNAC 

1973 1 2 4 
1974 2 2 4 
1975 2 1 4 
1976 2 1 4 
1977 2 1 2 6 
1978 
1979 

1
1 

2 2 1 6 
1 3 5 

1980 1 1 2 1 6 
1981 2 2 1 3 8 
1982 2 4 
1983 1 1 5 
1984 2 1 1 6 
1985 2 2 1 1 6 

Sigue ... 



--
·.. viene 

ANO	 GOBIERNO Y HACENOA· CONTROL TOTAL 
AOMINISTRA· RIOS INGRESO 
CION Y GASTO COMISIONES PERMANENTES COMISIONES 

PUBLICO	 ESPECIALES 

AGROPEC. JURlD. ECON SOCIA REOAC.	 LIBROS RELAC' 
OTOS. [NTERNAC 

1986 1 1 2 1 1 2 1 9 
1987 2 2 1 2 3 10 
1988 2 1 1 2 1 2 2 11 
1989 1 3 1 2 2 9 
1990 2 2 1 2 3 10 
1991 1 2 1 3 3 10 
1992 1 1 4 2 1 2 11 
1993 1 1 2 2 2 4 1 1 14 
1994· 3 1 2 3 3 1 14 

TOTAL 33 19 1 9 15 15 56 35 9 3 196 

• Elaboraci6n propia. 

Fuente:	 Embajada de Holanda. Informe T'ecnico de Investigaci6n. Representaci6n femenina, participaci6n po h
tica y consolidaci6n de la democracia en Costa Rica. Nancy Cartfn L. 1993. 



En las especiales su participacion se concentra en la de 
redaccion y la menor participacion en la de Relaciones Inter
nacionales. 

PoderJudicial 

ElPaderJudicial seejerce por la Corte Suprema de J usticia 
y por los demas tribunales que establezca la ley. La Corte 
Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial 
y de elladependen los tribunales, funcionarios y empleados del 
ramojudicial. 

La participacionde las mujeresen el PoderJudicial se inicio 
en 1941, cuando por propuesta de la LicenciadaAngela Acuna, 
el CongresoConstitucional modifico el articulo de la Ley Orga
nicadeTribunales, referente a laeleccicn dejueces de primera 
instancia y de alcaldes, a fin de que las abogadas pudiesen 
ejercerestos cargos. Sin embargo, es solo hasta 1956 cuando se 
nombra la primera mujer en el cargo de Jueza Tutelar de 
Menores, MariaEugeniaVargas Solera. En 1968 es nombrada 
alcaldesaMarcelina Zeledonyes hasta 1976, treinta cinco afios 
despues, cuando es nombrada Primera Magistrada la Lie. Vir
giniaVargas, quien posteriormente renuncio a su cargo siendo 
reemplazada por un varon." En 19841aAsamblea Legislativa 
nombra a la magistrada Virginia Calzadayen 1989 es nombra
dalamagistradaZarelaVillanueva. 

Los empleadosdel PaderJudicial tienen condiciones parti 
culares para el ejercicio de sus derechos politicos: no pueden 
participaren los procesos politico-electorales 0 en las activida
des partidarias, salvo para la emision de su voto. Tampoco 
pueden emitir felicitaciones 0 censuras a los actos de los fun
cionarios publicos, cualquierasea su naturaleza.sr 

36.	 Tirza Rivera B., Las Juezas en Centroamerica y Panama. 
1991. 

37. Ibidem 7. 
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En cuanto al regimen de nombramientos, hasta mayo de 
1993no estaba reglamentada lacarrerajudicial, 10cual permi
tia que en la selecci6n de los candidatos para promoci6n en 
todos los niveles del Poder Judicial pudieran intervenir crite
rios de caracter subjetivo.38 

Aunque nose dispone de cifrashistoricas sobre el desarrollo 
de la participaci6n de las mujeres dentro del PoderJudicial, es 
un hecho que su participaci6n en el es la mas alta dentro de los 
tres Poderes del Estadocomo 10reflejan las cifras comparadas 
entre Abril de 1991 y Noviembre de 1994,40.9% del total de 
miembros en 1991 y 46.8% en 1994. Sin embargo, esta partici
paci6n se concentra en los niveles mas bajos de la estructura, 
esto es Alcaldias y Juzgados, mientras que el nivel superior 
registra un comportamiento similar a la de los demas Poderes 
del Estado, esto es de s610un 9%. 

En el periodo analizado, se realiza una importante evolu
cion en los niveles superioresya que en la Corte Suprema esta 
variadeun4.5%aun9%yenel Tribunal Superior, de un 26.9% 
aun33.3%. 

El nivel decisorio dentro del Poder Judicial es la Corte 
Suprema de J usticia, y en ella participaci6n de las mujeres no 
solamente sigue siendo muy reducida sino que enfrenta las 
mismas dificultades de acceso que en los de mas Poderes del 
Estado, dado queel nombramiento de los Magistrados es hecho 
por la Asamblea Legislativa, sin que existan procedimientos 
especificos que eliminen el riesgo de fuertes influencias de 
caracterpoliticoy personal, en dichos nombramientos. 

Asipues, pareciera que a pesarde la mayor actividad de las 
mujeres en los demas niveles del PoderJudicial, 0 su acceso al 
nivel superior no podra registrar grandes variaciones, si no se 
modificasu intervenci6nen los niveles de decision de los demas 
Poderes del Estado, particularmenteen el Legislativo. 

LaaltaparticipacionfemeninaenelPoderJudicial,sedebe 
a que son mas mujeres que hombres las que solicitan este tipo 
de cargos, dada la estabilidady seguridad economica que ofre

38. Ibidem 7. 



cell, mientrasquelos hombres estan mas inclinados al ejercicio 
libre de la profesi6n, el cual es mucho mas lucrativo.:" 

En 10 que se refiere ala participaci6n de las mujeres por 
materias 0 areas del derecho, esta se concentra en aquellas 
tradicionalmente identificadas con la naturaleza e intereses 
femeninos, las cuales son: Familia, Administrativo y Laboral, 
mientras que su menor participaci6n se registra en aquellas 
tradicionalmente consideradas como masculinas, estas son: 
Agrario y Penal. 

El trabajo de las mujeres en provincias dentro del Poder 
JUdicial, Heredia registra la mayor actividad Limon, Puntare
nas y Guanacaste las menores, 10 cual coincide con los niveles 
de participacion que las mujeres registran en esas zonas, dentro 
de los demas Poderes del Estado. 

Cuadro 16 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES
 
DENTRO DEL PODERJUDICIAL
 

ABRIL 1991 NOVIEMBRE 1994 

INSTANCIA TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

Corte Suprema 22 4.5 22 2 9.1 
Tribunal 
Su perior 67 18 26.9 72 24 :i3.3 
Juzgados 90 36 40.0 95 42 44.2 
Alca ldras 105 59 56.2 113 67 59.3 
Otros* 24 11 45.8 21 8 38.1 

Totales 308 125 40.6 323 143 44.3 

• Actuarios, Jueces de instrucci6n, Jueces de Pena . 

Fuente:	 Tirza Rivera Bustamante. Las Juezas en Cen t roam erica 
y Panama. 1991. Departamento de personal del Poder 
Judicial, 1994. 

39. Ibidem 7, 
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Cuadro 17 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES DENTRO
 
DELPODERJUDICIAL BEGUN CATEGORiA
 

ABRIL 1991 NOVIEMBRE 1994 

PUESTO TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

Juez 4 14 1 7.1 
Juez 3 16 12 2 16.6 
Juez 2 59 18 30.5 46 21 45.6 
Juez 1 95 36 37.9 58 22 37.9 
Alcalde 5 4 1 25.0 3 2 66.6 
Alcalde 4 13 8 6l.5 11 9 8l.8 
Alcalde 3 34 19 55.9 33 17 5l.5 
Alcalde 2 34 19 55.9 35 19 52.7 
Alcalde 1 24 12 50.0 31 20 64.5 
Juez Instrucci6n 36 19 48.5 
Juez de V. Pena 1 1 100 
Actuario 24 11 45.8 21 8 38.0 

Total 303 124 40.9 aOl 141 46.8 

Fuente:	 Tirza Rivera B. Las Juezus en Centro America y Panu
ma. 1991. Departamento de personal del Poder Judi
cial, 1994. 



Cuadro 18 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES DENTRO 
DELPODERJUDICIAL SEGUN MATERIA 

ABRIL 1991 NOVIEMBRE 1994 

MATERIA TOTAL MUJERE5 % TOTAL MUJERE5 % 

Penal 99 45 45.5 35 11 31.4 
Civil 29 10 34.5 25 12 48.0 
Laboral 20 10 50.0 12 7 58.3 
Agrario 8 1 12.5 7 1 14.2 
Cont. Advo. 14 9 64.3 8 5 62.5 
Familia 5 5 100.0 5 4 80.0 
Mixt.os" 128 44 34.4 147 73 49.6 
lnst rucc i6n 61 27 44.2 
Ejec. Pena 1 1 100.0 

Total 303 124 40.9 301 141 46.8 

•	 Se incluyen aquellos despachos que ven dos 0 mas materias 
(Tribunales Superiores, Juzgados y Alcadfas Mixtas, asf como 
Juzgados y Alcadfas Civiles y de Trabajo). 

Fuente:	 Tirza Rivera B. Las Juezas en Centro Am~rica y Pana
ma. 1991. Departamento de personal del Poder Judicial, 
1994. 

Cuadro 19 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES DENTRO
 
DELPODERJUDICIAL PORPROVlNCIAS
 

ABRIL 1991 NOVIEMBRE 1994 

PROViNCIA TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

San Jos~ 161 
Alajuela 39 
Cartago 18 
Heredia 16 
Guanacaste 26 
Puntarenas 27 
Lim6n 16 

68 42.2 170 
13 33.3 34 

8 44.4 16 
9 56.3 18 

12 46.2 22 
8 29.6 25 
6 37.5 17 

81 
17 

8 
12 

8 
9 
6 

47.6 
50.0 
50.0 
66.6 
36.3 
36.0 
35.2 

Total 303 124 40.9 301 141 46.8 

Fuente: Tirza Rivera B. Las Juezas en Centro Am~rica y Pana
ma, 1991. Departamento de personal del Poder Judi
cial, 1994. 

71 



72 

Poderes Locales 

De acuerdocon la Constituci6n de la Republica la adminis
traci6n de los intereses y servicios locales en cada cant6n, 
estara a cargo del Gobierno Municipal, formado por un cuerpo 
deliberante, integrado par regidores municipales de elecci6n 
popularyporunfuncionarioejecutivoquedesignaralaley. Las 
Corporaciones Municipales son autonomas. 

Cada distrito estara representado ante la Municipalidad 
del respectiva canton par un smdico propietarioy un suplente; 
can voz pero sin voto. 

Asi pues, los Concejos Municipales estan constituidos par 
regidores propietarios y suplentes, los primeros de los cuales 
tienen voz y voto. En los Concejos participan los Sindicos can 
voz pero sin voto. EI Ejecutivo Municipal es designado par el 
Concejo. 

El promediode participacion de las mujeres en los Concejos 
Municipales, como regidoras propietarias (can poder de deci
sion), es mas bajo en relacion al promedio de las mujeres en el 
Poder Legislativo, ya que mientras en este se ubica en un 8.9% 
a nivel Municipal solo alcanza un 7%, 

En este nivel Guanacaste registra el mayor porcentaje 
promedia de participacion de mujeres en el pais 10.4%, mien
tras que Alajuela y Puntarenas los menores 5.4%. En los 
ultimos dos periodos se advierte en algunas provincias un 
sensible mejoramiento de los porcentajes de participacion de 
las mujeresen los Concejos Municipales especialmente en San 
Jose y Guanacaste, donde han superado e120%. 

Sorprendentementeen este ni vel, no existe ninguna fuente 
de informacion que permita establecer datos confiables sabre 
laparticipacion de las mujeres. Los datos recogidos, correspon
den a fuentes informales de informacion. 

La no participacion de las mujeres como Ejecutivos Muni
cipales constituye un importante indicador de las inmensas 
dificultades que tienell para aspirar a cargos de poder, en los 
niveles mas bajos de la estructura Estatal. 



--

Cuadro 20
 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES
 
COMO REGIDORAS PROPIETARIAS
 

PERIODO SAN JOSE ALAJUELA CARTAGO HEREDLA. GUA~ACASTE PU:-;TARENAS LfMON TOTALES 

T M	 o/c T M o/c T M q(- T M c;( T M Cf( T M 0/, T 11 0/( T M s 

1953·58 71 1 1.4 44 0.0 30 0.0 26 1 3.9 29 2 6.9 27 2 7.4 12 0.0 239 6 2.5 
1958-62 76 1 1.3 49 - 0.0 31 0.0 26 0.0 32 2 6.3 28 1 3.6 12 0.0 254 4 16 
1962-66 82 2 2.4 52 . 0.0 34 1 2.9 29 1 3.5 34 1 2.9 30 2 6.7 14 0.0 275 7 2.6 
1966-70 91 5 5.5 51 2 3.9 35 0.0 31 1 3.2 39 4 10.3 32 1 3.3 14 0.0 293 13 4.4 
1970-74 97 6 6.2 54 1 1.9 37 0.0 33 1 3.0 40 2 5.0 38 1 2.6 15 1 6.7 314 12 3.8 
1974-78 124 5 4.0 87 6 6.9 50 5 10.0 54 1 19 65 11 16.9 53 4 7.6 34 ;{ 8.8 467 35 7.5 
1978-82 130 9 6.9 89 3 3.3 48 3 6.3 54 3 5.6 63 3 4.8 58 2 3.5 36 6 16.7 478 29 6.1 
1982-86 142 12 9.1 89 4 4.4 52 3 5.8 54 4 7.4 63 5 7.9 61 2 2.9 36 2 5.6 495 32 6.5 
1986-90 140 7 5.1 91 7 7.7 52 0.0 54 4 7.4 63 6 9.5 69 3 4.4 38 1 2.6 505 28 5.5 
1990-94 140 17 12.1 93 10 10.8 50 10 16.8 60 9 15.0 63 8 12.7 69 6 8.7 40 4 10.0 525 64 12.2 
1994·98- 150 3221.3 97 10 10.3 60 5 8.4 64 6 9.5 63 13 20.6 71 5 7.0 40 3 7.5 545 74 13.7 

TOTALES 1231 97 7.9796 43 5.4 489 27 5.6485 31 6.4554 57 10.4 544 29 5.4 291 20 6.9 4390 304 7.0 

• E1aboraci6n propia . 

Fuente:	 Embajada de Ho1anda - Informe Te cn ic o de Investigaci6n. Representaci6n femenma. p a r t i crp a ci on poItt i ca y 
consolidaci6n de la democracia en Costa Rica. Nancy Cartfn L. 1993. 

http:13096.98933.34836.35435.66334.85823.536


74 

Es probable que la baja participacion de mujeres dentro de 
los Concejos Municipales, las fuertes barreras culturales de la 
sociedad que en los niveles basicos de la misma son mas arrai
gados, entre hombres y mujeres, y el fuerte control politico que 
los dirigentes varones ejercen a nivellocal, sean factores deter
minantes de esta situaci6n. 

Cuadro 21 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS
 
CARGOSDEEJEClITIVOS MUNICIPALES
 

Perfodo 1982-1994
 

PERIOOO TOTAL CANTONES MUJERES 

1982-1986 81 o 
1986-1990 81 nd 
1990-1994 81 o 
1994-1998 81 o 

Fuentes: Mujeres Latinoamericanas en cifras. FLACSO, 1993. Pe
ri6dico La Nac ion , 1994. 

El comportamientode la participacion de las mujeres como 
sindicas propietarias presentaex:actamente igual promedio que 
como regidoras propietarias, esto es un promedio de un 7%. 
Guanacasteigualmente presenta el mayor porcentaje de parti 
cipacion 10.7% seguido por San Jose 8% y Heredia 7.4%. 
Alajuelaregistra nivelesde participacion 3.9% muy por debajo 
delamedia. 

Sin embargo, en el ultimo periodo se presentan mejorias 
importantes, asi en Guanacaste, Cartago, Puntarenasy Here
dia los niveles de participaci6n superan eI20%, 10que induce a 
pensar en un cambio de situaci6n cuya tendencia se percibe al 
observar los promedios provinciales en ascenso. 



Cuadro 22 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES
 
COMO StNDICAS PROPIETARIAS
 

PERWDO SAN JOSE ALAJUELA CART.~GO HEREDIA PUNTARENAS LIM ox G lJANASCASTE TOTALES 

T M	 o/r T M o/r T M % T M o/r T M 0/( T M % T !If o/r T M 9r 

1953-58 97 1 1.0 85 1 1.2 39 1 2.6 36 0.0 27 0.0 10 1 10.9 26 1 3.8 320 5 1.6 
1958-62 97 1 1.0 85 1 1.2 39 - 0.0 37 0.0 28 0.0 10 0.0 26 0.0 322 2 0.6 
1962-66 97 2 2.1 84 - 0.0 39 0.0 37 1 2.7 27 1 3.6 13 0.0 26 1 3.8 324 5 1.5 
1966-70 97 2 2.1 87 - 0.0 38 1 2.6 37 1 3.7 28 0.0 12 0.0 33 0.0 333 4 1.2 
1970-74 103 5 4.8 93 0.0 44 2 4.3 37 2 5.4 37 2 5.4 13 0.0 36 3 8.3 365 14 3.8 
1974-78 108 8 7.4 104 5 4.8 44 2 4.3 42 6 14.3 42 1 2.4 22 0.0 44 3 6.8 408 25 6.1 
1978-82 107 11 10.3 104 4 3.8 45 1 2.2 43 1 2.3 42 1 2.4 22 3 13.6 46 5 10.9 410 26 6.3 
1982-86 107 12 11.2 106 5 4.7 40 6 13.0 43 1 2.3 42 6 14.3 22 1 4.5 47 7 14.9 414 38 9.2 
1986-90 III 11 9.9 107 4 3.7 42 5 10.6 43 5 11.6 42 2 4.8 23 5 21.7 47 6 12.8 420 38 9.0 
1990-94 112 21 18.8 107 9 8.4 42 5 10.6 43 5 11.6 45 5 11.1 23 5 21.7 49 8 16.3 426 58 13.6 
1994-98· 113 19 16.8 107 13 12.1 47 11 23.4 43 9 20.9 47 11 23.4 23 4 17.4 49 12 24.5 429 79 18.4 

TOTALES 1149 93 8.01069 42 3.9 481 34 7.1419 31 7.4 408 29 7.1 194 19 9.8 429 46 10.7 4171 294 7.0 

• Elaboraci6n propia . 

Fuente:	 Embajada de Holanda - Informe T'acn ic o de Investigaci6n. Representaci6n [em.en in o, participaci6n polt tica J 
consoiidaci6n de la democracia en Costa Rica. Nancy Cart1n L. 1993. 
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LAS MUJERES Y LOS PARTIDOS 
POLITICOS MAYORITARIOS 

A partir de 1949, ano en que se realizaron las mas impor
tantes reformas electorales en la historia del pais, la actividad 
politicase ha desarrollado mediante contiendas electorales en 
las cuales han participado fundamentalmente dos grupos ma
yoritarios: uno representado por el Partido Liberacion Nacio
nal, nacido en 1951 y producto de la corriente reformista del 
49, y el otro de orientacion liberal que representa los viejos 
sectores liberales que gobernaron el pais desde finales del siglo 
pasado. La consolidacion de este ultimo grupo como un unico 
partido se realiza en 1983. 40 

A partir de 1986 estos dos partidos han logrado mas del 
97% de los votos validos para elegir presidente, con 10 cual 
pareciera haberse consolidado definitivamente el sistema bi
partidistaen el pais. 

De conformidad con 10establecido en el Codigo Electoral 
los partidos comprenderan en su organizacion: 

a. Asambleasde Distrito. Una en cada distrito, formada por 
electoresdel respectivo distrito afiliados al partido 

b. Asambleas Cantonales. Una en cada canton, formada 
porcincodelegados decadadistrito elegidos por las respectivas 
asambleas de distrito. 

c. Asamblea Provincial. Una en cada provincia, formada 
porcincodelegados de cada canton elegidos por las respectivas 
asambleas de canton. 

d. Asamblea Nacional. Una en el pais, formada por diez 
delegados de cada provincia, electos por las respectivas asam
bleas de provincia. 

40.	 Jorge Rovira Mas, Costa Rica: 94. "i.Hacia la consolidaci6n 
del bipartidismo?" Revista Espacios. FLACSO 1994. 



Cuadro 23 

PARTIDOSYRESULTADOSELECTORALESENELECCIONES
 
PARAPRESIDENTE DE LAREPUBLICA 1963-1994
 

-Porcentajes-

PARTIDO 1953 1958196219661970197419781982 19H6 1990 

Liberaci6n 
Nacional 64.7 42.8 50.3 49.5 54./l 4;-l.4 43.8 sa.s 52.3 47.2 
Uni6n 
Naciona1 46.4 13.5 
Republicano 35.3 
Unificaci6n 
Nacional 50.5 41.2 ;-jO.4 1.6 
Unidad 50.5 3;-l.6 
Unidad Soc. 
C ristiana 45.H 51.5 
Dem6crata 35.3 
Independ. HUI 
Ac. Democ. 
Popular 0.9 
Ac. Socialist a 1.3 2.4 
Dem6crata 
Cristiano 0.9 0.5 
Frente Democra. 1.8 
Nacional 
Independ. 10.9 0.4 
Renovaci6n 
Dem6cra. 9.1 
Socialista 
Costarric. 0.5 
Org. Soc. 
Trabajad. 0.2 
Pueblo Unido 2.7 a.s 0.6 0.7 
Alianza Popular 0.8 
Alianza Nac. Cris. 0.5 0.3 
Del Progreso 0.2 

Fuente:	 Manuel Rojas, Carlos Castro, Eliana Franco. Elemen
tos po lt ticos y econ6mico8 para la constituci6n del mo
delo de desarrollo tradicional. FLACSO 1994. 
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La Asamblea Nacional tiene la direccion politica de los 
partidos y los acuerdos de esta seran ejecutados por un 
Comite Ejecuti vo in tegrado por tres miembros designados por 
laAsamblea. 

La Division Territorial del pats sobre la cual se estructura 
esta organizacion es la siguiente: 

PROVINCIAS Nl'. Ill<: CANTON!':S Dr: DISTRITOSN" 

San Jose 20 114 
Alajuela 1:1 107 
Cartago H 47 
Heredia 10 4::1 
Guanacaste 11 49 
Punt arenas 11 41l 
Lim6n 6 26 

Total III 4:-\4 

Fuente: Sr:PSA 

Dada la escasa participacion que los partidos diferentes a 
los dos mayoritarios han tenido dentro del periodo analizado, 
pero particularmente en los ultimos periodos, el analisis se 
concentrara en los dos partidos mayoritarios: El Partido Libe
racion Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. 

El Partido Liberacion Nacional 

El Partido Liberacion Nacional es en la actualidad el par
tido con mas larga trayectoria en el pais, dentro del periodo 
analizado. Desde 1953ha participado en 11 contiendas electo
rales sus candidatos han obtenido la Presidencia de la Republi
caensieteocasiones.Es nosolc el partido con un mayor numero 
de electores, smo tambien aquel con mas cantidad de simpati
zantes. Ha sido la organizacion que mas ha influido en la 
configuracion de la Costa Rica de postguerra. 41 

41. Ibidem 11. 



Establecer la historia de la participacion de las mujeres 
dentro del Partido, resulta tarea imposible, dada la falta de 
informacion que sabre el tema existe dentro del mismo y que 
refleja el grado de interes que este ha originado dentro de el. 

Las medidas para mejorar la participacion de las mujeres 
dentro del Partido han sido: la creacion del movimiento feme
ninoy la reforma estatutaria de 1991 en la cual se introdujo el 
sistema obligatorio de nominaciones altemasentre hombresy 
mujeres para todas las elecciones internas del Partido. 

Los Movimientos dentro del Partido son organizaciones 
que agrupan sectores especificosy que participan en todos los 
niveles de las estructura del mismo can organizacion propia. 
En la actualidad existen cuatro movimientos: 

o	 LaJuventud Liberacionista 
o	 LaAccion Femenina Liberacionista 
o	 Los trabajadores liberacionistas 
o	 Lascooperativas 

El Movimientode Accion Femenina, de acuerdo a los esta
tutos del partido, "debora centrar su atencion en todos los 
grupos femeninos que no se expresan ni manifiestan a traves 
de lasestructuras del partido territoriales a sectoriales". 

Asi pues, el Movimiento de accion femenina asume y ejerce 
la representacion de todas las mujeres que no participan acti 
vamentedentro del partido, independientemente de si partici 
pan a no dentro del movimiento de aceion femenina. Aquellas 
que participan activamente dentro de las estructuras del Par
tidoquedanexcluidasdeestarepresentacionyaqueellasasu
men esta funcion. 

El Movimiento de Acci6n Femeninadel partido fue creado 
en 1979, como producto de la reestructuracion intema que este 
sufrioaraiz del fracasoelectoral de 1978y a instancias de dona 
Matilde Marin destacada dirigente del partido y quien fuera 
diputada par el mismo en dos ocasiones. El Movimiento tiene 
susantecedentes en la Secretaria de Asuntos Femeninos, crea
da en 1961. Esta Secretarfa funcion6 solo un ana y no lleg6 a 
tenerorganizaci6nde base; su papel fue puramente coyuntural: 
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captacion de votos. En 1969 siendo candidato a la presidencia 
don Jose Figueres, su esposa dona Karen Olsen organize a las 
mujeres en Accion Femenina de Evoluci6n Social AFES. SU 
objetivo era lograr la accion de las mujeres para desarrollar a 
las comunidades. La perspectiva era transformar los grupos de 
AFES en movimientos comunales Esta organizaci6n pasterior
mentedesaparece.f 

Las primeras elecciones del movimiento femenino dentro 
del partido se realizaron en 1989. 43 Esta organizacion fue 
renovada par segunda vez en junio de 1993. El Movimiento 
tiene una Direcci6n Nacional, un Directorio Provincial y un 
Directorio Cantonal. La Asamblea Nacional constituida por 7 
mujeresdecada uno de los 87 Cantones elige 9 mujeres que van 
a la Asamblea Plenaria del Partido y una mujer que va al 
Directorio Politico. 

La presidenta del comite femenino de cada Canton es 
miembro par derecho propio del Comite Politico del respectivo 
Canton. 

Sobre la magnitud de la participacion del Movimiento de 
accion Femenina, Maria Lidia Sanchez su actual presidenta 
cementa: rry0 dina que las actuales regidoras municipales por 
el Partidoson del Movimiento y en laAsamblea Legislativahay 
de dos a tres mujeres por el Movimiento. Algunos miembros de 
Juntas directivas y todas las delegadas presidenciales las ha 
patrocinado el Movimiento y ahora en el servicio exterior 
hemos patrocinado un grupa de mujeres que todavia no sabe
mos si 10van a lograr". 

Sobre las funciones y actividades del movimiento explica: 
"Lafuncion del Movimiento es crearconciencia de la importan
cia que tiene la capacitaciony la organizacion para fortalecer 
el Partido y fortalecerse elias como militantes del Partido. Es 
incorporar cada vez mayor numero de mujeres a la toma de 
decisiones politicas, Pero eso no puede ser de la noche a la 

42.Marfa Candelaria Navas. LOB Movimlentos Eemen inoe en 
Cen troamerica, FLAcso.1983. 

43. Entrevista con Marfa Lydia Sanchez. 



manana, porque no hace sino s610 medio siglo que tenemos 
derechos politicos. En consecuencia toda esa formacion histo
rica que se dio en Ia sociedad donde se entendia que la politica 
era asunto de hombres y no de mujeres. Donde mi abuela y mi 
bisabuela no necesitaron ir a la Universidad para saber que 
elias no tenian derecho a votar, simplemente veian que los 
hombres votabany que elias noy eso fue dando una formacion 
y una actitud en hombres y mujeres que claro en 50 anos es 
dificil de borrar, Nosotros pensamos que esa es la razon por la 
cual debe haber un movimiento femenino en el Partido, para 
cerrar esa brecha, para llenar ese espacio, para promocionar a 
las mujeres. El dia que las mujeres y los hombres ya participen 
can igualdad de oportunidades yo creo que el Movimiento no 
tiene ya necesidad de existir", 

Sobre los espacios de participacion dentro de los 6rganos 
de direcci6n del partido expresa: "I'odavia no logramos que se 
nos Ilame, que se nos diga "bueno estos son los espacios que 
ustedes tienen para las mujeres", sefialennos digannos, pero 
siempre hemos tenido una gran apertura y ahora fundamen
talmente de la Primera Dama". 

Sobre los espacios de participaci6n en los procesos eleccio
narios internosy nacionales: "Generalmente eso (la elaboraci6n 
de las papeletas para las elecciones) 10 siguen manipulando 
mucho los compafteros, porque entonces llaman a m ujeres m uy 
valiosas que tienen una gran trayectoria de trabajo comunal y 
les ofrecen el segundo 0 el tercer puesto en la papeleta, y eso es 
10que no tiene la mujer: malicia de saber que la estan utilizan
do, que tal vez seria mejor ir ella de primero". 

Sabre las medidas de discriminaci6n positiva: "Me parece 
que momentaneamente deben abrirse algunos espacios, pero 
digamos espacios para paner mujeres que tengan trayectoria y 
hayan hecho trabajos parque si no se desvirtuan las cuotas. 
Nosotros vamos a trabajar para que las mujeres que se escojan 
sean mujeres comprometidas con las mujeres. Que no sea solo 
quetengan "vinculos", 
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Cuadra 24 

PARTICIPACIONDE LAS MUJERESEN 
LOSORGANISMOS DE DIRECCION DEL
 

PARTIDO LlBERACION NACIONAL
 

ORGANO 19Hii-19H9 19i19-199;{ 199;{-1997 

T M 9', T M % T M % 

Co m it e 
Ejecutivo :i ll.ll :i 0.0 ;{ 

Directorio 
Po ltt ico 17 5.9 2 I :i 14.:i 15 2 is.s 
DirectorlO 
Polftico 
Ampliado l:i2 III is.s ias 20 14.7 147 25 17.0 

Fuente:	 Secretaria de Asu nt os Electorales del Partido Libera
ci6n Nacional. 1994 

Cuadra 25 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS
 
PROCESOS DE ELECCIONINTERNOS DEL
 

PARTIDO LffiERACION NACIONAL 

PROVINCIA ASAMBLEAS 1JISTRITALES 

1989 199:{ 

T M % T M % 

San Jose 482 73 15.1 560 197 35.1 
Alajuela 470 52 11.0 535 173 32.3 
Heredia 225 n 10.2 235 81 :i4.4 
Cartago 215 27 12.6 215 55 25.6 
Guanacaste 235 41 17.4 245 100 40.9 
Punt arenas 225 24 10.7 235 79 33.7 
Lim6n 115 13 11.3 115 37 32.1 

TOTALES 1967 253 12.8 2140 722 33.1 

Sigue ... 
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ASAMBLEAS PROVfNCIALESPROVfNCIA 
1989 1993 

T M % T M % 

San Jose 90 16 17.7 100 28 28.0 
Alajuela 75 5 6.6 75 15 20.0 
Heredia 40 1 2.5 40 5 12.5 
Cartago 50 8 16.0 50 8 16.0 
Guanacaste 55 7 12.8 55 12 21.9 
Puntarenas 60 5 8.3 55 10 18.1 
Lim6n 25 1 4.0 30 4 13.4 

TOTALES 395 43 10.8 405 82 20.2 

ASAMBLEAS NACfONALESPROVINCIA 
1989 1993 

T M % T M % 

San Jose 10 1 10.0 10 1 10.0 
Alajuela 10 2 20.0 10 0 0.0 
Heredia 10 1 10.0 10 0 0.0 
Cartago 10 0 0.0 10 0 0.0 
Guanacaste 10 1 10.0 10 1 10.0 
Puntarenas 10 0 0.0 10 0 1.0 
Lim6n 10 0 0.0 10 1 10.0 

TOTALES 70 5 7.1 70 3 4.2 

Fuente:	 Secretarfa de Asuntos Electorales del Partido Libera
ci6n Nacional, 1994. 
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El Partido Unidad Social Cristuuui 

EI partido UnidadSocial Cristiana f'undado ell 7 de diciem
brede 1983, reunio y consolido el mayor grupo de oposicion al 
Partido Liberacion, desde 1949, el cual habra obtenido en tres 
ocasiones la Presidencia de la Republica. Un candidato del 
Partido Unidad Social Cristiana es electo por primera vez 
Presidente de la Republica, en 1990. 

Desde su organizacion, ademas de la organizacion territo
rial el Partido, tiene una organizacion sectorial de caracter 
funcional constituida por: 

EI Frente de Trabajadores Social Cristianos 
o	 EI Frente de Empresarios Social Cristianos 
o	 EI Frente Femenino Social Cristiano 
o	 EI Frente de la Juventud Social Cristiana 
o	 EI Frente de Profesionales Social Cristianos 
o	 El Frente de Cooperativistas Social Cristianos. 

Como organismos de Direccion Politica esta el Directorio 
Politico Nacional y las Secretarias, las cuales son establecidas 
y designadas por el propio Directorio Polttico. 

LaSecretariade Promocion de la Participaci6n Politica de 
laMujeresla unica previstadentrode los estatutos del Partido. 
Esta constituida por una secretaria elegida por el Directorio 
Politico mas los miembros que este considere necesarios para 
desarrollar su trabajo. Estos son designados sobre una nomina 
que presentaal Directorio Politico el Frente de MujeresSocial
cristianasy es la encargada de la Direccion Politica del Frente. 
Sus objetivos, de acuerdo a los estatutos del partido son: 

a. Promover la participacion de la mujer en los procesos 
eleccionarios internos en los organos directores del Partido y 
en las papeletas electorales. 

b. Promover el nombramiento del mayor numero posible 
de mujeres en los cargos de Ministro, Vice-ministro, Oficial 
Mayor, Direcci6n General de Organos Estatales, miembros de 



Juntas Directivas, Presidente Ejecutivo, Gerente y Subgerente 
deinstitucionesdescentralizadas, en los Gobiernos de la Repu
blica que resulten de procesos eleccionarios en que resulte 
victoriosoel partido. Aesos efectos contara con un presupuesto 
adecuado para seleccionar a las mujeres con capacidad para 
optar para los cargos de direcci6n interna del partido y para 
desempenarse como funcionarios a resulta de su elecci6n de 
papeletas deconsulta popular, y promover su incorporaci6n en 
las papeletas ordinarias que se presenten a la consideraci6n del 
partido. 

Laconstituci6n del Frente Femenino dentro del Partido es 
muy reciente 44 y se realiz6 mediante elecci6n en los 81 Can
tones del pais, donde se formularon papeletas de mujeres, para 
constituir los Comites Cantonales Femeninos de siete perso
nas. La Asamblea Nacional del Frente Femenino del Partido 
esta constituida por 172 mujeres, en ella se elige el directorio 
nacional de siete personas. La Presidenta y otro miembro del 
directorio participan en el Directorio Politico. 

Sobre los objetivos del frente, Mary Alban, actual presiden
ta del mismo expresa: "Las m ujeres estamos conscientes de que 
tenemos quedar una lucha frontal contra la discriminaci6n que 
hasidoel pan nuestro de cada dladesde que el Partido se inici6 
y que continuay no s610en nuestro partido". "En 10que yo cre6 
que hemos avanzado es en el grado de concientizaci6n de las 
mujeres para dar esa lucha, hace dos afios las mujeres se 
replegaban, empujaban la carreta pero en el momenta en que 
la carreta avanzaba ninguna se montaba. Ahora ya estamos 
dando la pelea por montarnos en la carreta". 

Sobre la participaci6n de las mujeres en el Frente: "Hay 
muchas mujeres que no son de nuestro movimiento y que 
participan en los 6rganos de direcci6n del partido. Nosotros 
como estrategia pensamos que esas mujeres aunque no sean 
del movimiento femenino entren al directorio politico para no 
tener solo las dos a que tiene derecho el frente femenino" . 

44. Entrevista con Mary Alban. 
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Cuadro 26 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS
 
ORGANOS DEDIRECCION DEL PARTIDO
 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
 

ORGANO 1989 - 1993 1993 - 1997 

T M % T M % 

Co m it e 
Ejecutivo 7 0 0.0 8 2 25.0 
Directorio 
Politico 60 3 5.0 60 8 13.3 
Asamblea 
Nacional 70 1.4 70 4 5.7 

Fuente:	 Tirza Rivera Bustamante, miembro Directorio Politico 
del Partido Unidad Social Cristiana. 1995. 

Cuadro 27 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS
 
DE ELECCION INTERNOS DEL PARTIDO
 

UNIDADSOCIALCRISTIANAEN 1995

PROVTNCTA DlSTRTTALES PROVTNC TALES NACTONALES 

T M % T M % T M % 

San Jose ND 79 100 12 12.0 10 2 20.0 
Alajuela ND 67 75 8 10.7 10 1 10.0 
Heredia ND 38 50 11 22.0 10 0 0.0 
Cartago ND 24 40 2 5.0 10 0 0.0 
Guanacaste ND 43 55 6 10.9 10 1 10.0 
Puntarenas ND 29 55 4 7.3 10 0 0.0 
Lim6n ND 14 30 0 0.0 10 0 0.0 

TOTALES ND 294 405 43 10.6 70 4 5.7 

- No existen datos para los procesos anteriores. 

Fuente:	 Tribunal Electoral del Partido Unidad Social Cristiana. 
Lie. Ana Mas1s M., Presidenta. 1994. 



Sobre los espacios de participacion: "En la Asamblea Na
cionales donde tenemos problemas de participacion, porque es 
donde los varones hacen un proceso de discriminacion. Porque 
yea aparecen en las distritales muchas mujeres, pero ya en las 
cantonales hay menos, y en las provinciales y nacionales mu
chas menos". 

La aplicacion. de La Ley de Promoci6n 
de La Igualdad Social de La Mujer 
en Los partidos politicos mayoritarios 

La promulgacion de la Ley de Igualdad Social de la Mujer 
en 1990, conminaba a los partidos politicos a establecer meca
nismoseficaces que promovieran y aseguraran la participacion 
efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en 
los 6rganos directoresdel partidoy en las papeletas electorales, 
dentro de los seis meses siguientes a su sancion. 

Sin embargo, al no habersido reglamentaday establecidos 
mecanismos que garantizaran la efectividad de las normas, el 
cumplimiento de la misma ha sido deficiente y con escasos 0 

ningun resultado positivoen el incremento de la participacion 
de las mujeres dentro de las estructuras de los partidos, como 
se desprende de las cifras analizadas en los ultimos procesos 
electorales posteriores a la promulgaci6n de la ley. 

En 10que respecta al establecimiento de mecanismos efi
caces que promuevan 0 aseguren la participacion activa de las 
mujeres dentro de los partidos, el Partido Liberaci6n Nacional 
estableci6 un mecanismo de alternabilidad de generos en las 
papeletas, el cual ha producido muy escasos resultados. 

Por su parte el ,PUSC hace caso omiso de la ley, y se limita 
a indicar que la Secretaria de Promoci6n de la Participacion 
Politicade la Mujer tendra como uno de sus objetivos procurar 
estemejoramiento. 

En 10que respecta al establecimiento de mecanismos efi
cacesque aseguren el nombramiento de porcentajes significa
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tivos de mujeres en los cargos del Ejecutivo, ninguno de los dos 
partidos aplica la ley, en el caso del PUSC se repite que la 
secretariadepromoci6n de la participaci6n politica de la mujer 
tendra esta funci6n. El PLN estableceque presentara una lista 
de mujeres al candidato e1ecto para su selecci6n. 

Finalmente, en 10que respecta a la asignaci6n de presu
puesto para la formaci6n y la participaci6n politica de la mujer, 
el PLN reduce el porcentaje establecido por la ley de un 30% a 
solo un 10% y el ruse noestablece ningun porcentaje, el monto 
de los recursos quedara a discreci6n del Comite Ejecutivo 
Nacional. 

LAS MUJERES Y LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

La participaci6n de las mujeres en movimientos socialesy 
politicos en Costa Rica se remonta a fines de siglo pasado 
cuando Francisca Carrasco Jimenez, en una acci6n absoluta
mente fuera del contexto de la epoca, participa en la Campana 
Nacional de ese afio en contra de Ia invasi6n filibustera de 
William Walker. Ella acompano a los soldados a Nicaragua, 
particip6 en los hechos del 11 de abril de 1856 y fue la primera 
mujercondecorada porsus servicios en defensa de la libertad. 

Aunque excepcional, constituye un importante hi to en la 
historiade la participaci6npoliticade las mujeres en costa Rica, 
ya que constituy6 el primer acontecimiento visible destacado 
de una mujer en los asuntos politicos. 

A finales de siglo con el establecimiento de la educaci6n 
gratuitayobligatoria, para toda la poblaci6n del pais, el nivel 
educativo de las mujeres mejor6 sensiblemente y con el su 
accesoalavidapublica, a traves del mercado laboral. Acomien
zos de sigloyalasmujeres constituyen un porcentaje importan
te del magisterioy empiezan a tener una participaci6n publica 
destacadaen eventos de caracternacional, como fue lamovili



Cuadra 28 

APLICACI6N DE LA LEY DE PROMOCI6N DE LA IGUALDAD SOCIAL DE LA MUJER
 
EN LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLtTICOS MAYORITARIOS
 

LEY DE IGUALDAI' PL~ puse 

Art. 50. Los partidos po ltt icos in
c lu ira n en sus estatutos m eca n i s
mo s eficaces que promuevan y 
aseguren la participaci6n efectiva 
de la mujer en los procesos eleccio
narios internos, en los 6rganos d i
rectores del partido y en las 
papeletas electorales. 

Articulo 163 ...En todos los c as os 
en que este estatuto establezca 
que deb e n realizarse procesos de 
elecci6n por papeleta. para car
gos en los d ife r e nt e s 6rganos de 
direcci6n i n t e rn a e instancias del 
Partido. eat o s se a s i gnar an con 
personas de uno y otro genero 

Art. 31 La Se cre r a rf a de pro mo

ci6n de l a p a r t ic i p a ci on pollt ic a d e 
la muj e r t endr a como uno de sus 
obj e t i vo s: p r om ove r la p a r r i c i p a
ci on de la m ujer en los p r oces os 
e l e cc i ona r ios i n t e r n os en los or ga
nos d ire ct ore s del partido y en lao 
p a p e l e t as e Ie c t or a les . 

Art. 164. Se ga r a n t iz a la l ib r e 
perticipaci6n y representaci6n 
de las mujeres en el partido para 
10 cual en toda elecci6n par pape
letas, es t as s er an mix t as e i n t e
gradas en orden alternativo de 
genero. En el cas o de los pue st os 

SlgUE- .. 



... viene 

LEY DE IGUALDAD PL~ Pll~'. 

Art. 50. Asimismo, los estatutos a 
que se refiere el p ar r afo anterior 
de baran contener mecanismos efi
caces que aseguren el mombramien
to de un porcentaje significativo 
de mujeres en los viceministerios, 
oficialias mayores, d i re cc io nes ge
nerales de 6rganos estatales, asf 
como en juntas directivas, presi
dencias ejecutivas, gerencias 0 

subgerencias de instituciones des
centralizadas. 

de elecci6n nominal habra total l i
bert ad de participaci6n por gene
ro. 
Art. 167. EI Partido pro porc io na r a 
a s u candidato electo Presidente 
de la Republica, 0 a este y a su 
Co ns ej o de Gobierno, s e gtrn sea el 
ca s o, la lista de mujeres aspiran
t e s a los cargos respectivos, para 
que sean consideradas en la elec
ci6n correspondiente. 

Art. 31. La Secretarfa de la p r o mo
ci6n de la participaci6n p ol It rc a de 
la mujer t e n dr a como uno de sus 
objet ivos : Pr-o move r e l nombra
miento del mayor n urue r o p os ib le 
de mujeres en los cargos de Minis
t r o , Viceministro. m ie m bros de 
Juntas Directivas. Pr-e s ide nt e E.1e
cut ivo. Gerente y Subgerente de 
ins t it uciones descent raliz adas en 
los Gobiernos de la Republica 
que resulten de procesos e Ie cc io n a
nos en que resulte vi ct o r io s o eJ 
Partido. 

Srgue ... 



.. viene 

LEY DE IGUALDAD PL1\ r-use 

Art. 60. Del 30% a que se refiere 1'1 
parrafo primero del articulo 194 
del C6digo Electoral, los partidos 
poHticos debe ran destinar un p or
centaje para promover la f'or m a
ci6n y la participaci6n p olrt ica de 
la mujer. 

Art. 165. Del presupuesto del Par
tido. se dest.inara al menos 1'1 10% 
para promover la formaci6n p olft i
ca de las mujeres liberacionistas. 
Correspondera a la Secretarfa 
de educaci6n po lft ic a velar por 1'1 
cumplimiento de la presente d is
posici6n 

A esos efectos con t a r a con un pre
supuesto adecuado para seleccio
nar a las mujeres con capacidad 
para optar para los cargos de di
recci6n interna del partido y para 
desempeflarse como funcionarios 
a resulta de su incorporaci6n en 
las papeletas ordinarias que se 
presenten a consideraci6n del 
Partido. 
Art. 31. La Secretarfa N acional de 
la promoci6n de la participaci6n 
po ht ica de la mujer negociara con 
1'1 Co mi t e Ej ecut ivo Nacional 1'1 
porcentaje de la contribuci6n e co
n6mica que asigne 1'1 Estado por 
concepto de financiamiento ade
lantado a los Partidos PoHticos. 
que se de st i na ra para prom over la 

Sigue ... 



·v ie n e 

LEY DE rGUALDAD PL~ ruse 

formaci6n y la participaci6n p ol It i

ca de la muj e r social c r i s t i a n a , Ell 
e l c a s o que e l po r ce n t aj e acordado 
no fu es e satisfactorio a juicio de la 
Sercretarfa. p od r a recurrir ante e l 
Directorio Politico Nacional para 
que este organismo s e p r o n u n c ie 
definitivamente s ob r s e l monto de 
d i ch a contribuci6n. El Directorio 
politico nacional de n m gu n modo 
po dr a f'ij a r un po r ce n t aj e 0 monto 
inferior al y a asignado p or e l Co
mite Ej ec ut ivo Na c i on a l. 



zacion popular de 1917 parael derrocamiento de la dictadura 
de Tinoco. A partirde entonces las mujeres siguen teniendo una 
importante participacion no visibilizada, hasta ahora, en las 
movilizaciones sociales mas sobresalientes del pais, tales como: 

Las huelgas bananerasy la lucha sindicalista de las prime
ras decadas del siglo. 

La guerra civil del 48. 

Las luchas campesinas par recuperaci6n de tierras y las 
movilizaciones urbanas para la obtenci6n de vivienda en la 
decada de los 60. 

La Huelga Nacional en contra del alza de las tarifas eIec
tricas en 1983. 

Las marchas campesinas del87 y 88. 

A pesarde queexisten evidencias de la activa participacion 
de las mujeres en las diversas organizaciones sociales, tales 
como: Sindicatos, OrganizacionesCampesinas y Asociaciones 
de Desarrollo Comunal, etc., la presencia de ellas no ha sido 
visibilizada por las mismas organizaciones, no existiendo nin
gunafuentede informacion que permita establecer los porcen
tajes de participacion n umerica que las mujeres han alcanzado 
dentro de ellas. 

Participaci6n de las mujeres 
dentro del Sector Sindical 

En 1990 se estimaba que en el pais existian 420 sindicatos 
con un total de 154.469 afiliados, de los cuales el 26% eran 
mujerea." 

En 10 referente a su participacion en lasJ untas Directivas, 
no existe informacion sobreel porcentaje de m ujeres que estan 

45. MUJeres Latinoame ricanos en Cifras, FLACSO. 1993. 
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en las mismas, sin embargo, a traves de informacion captada 
en entrevistas informales con mujeres participes en sindicatos 
se pudo establecer que la implicacion de las mujeres en las 
Juntas Directivas se concentra principalmente en los cargos 
de: vocales, secretarias de aetas, secretarias de educacion y 
secretarias de asuntos de la mujer. Salvo en los casos en que el 
Sindicato es exclusivamente de mujeres, las mujeres en muy 
pocos casos han tenido acceso al cargo de Presidente y Secre
tario General de los mismos. 

Sibienen la mayoria de los sindicatos existe una secretaria 
de asuntos de la mujer, sus funciones se han dedicado princi
palmente a la capacitacion sindical de las mujeres miembros 
sin que se aborden los temas relativos a su condicion de genero 
como trabajadoras y como miembros del sindicato. 

Participacion de las mujeres dentro 
de las organizaciones campesinas 

La participacion de las mujeres dentro de las organizacio
Des campesinas es muy reducida, desde el punto de afiliacion. 
Para ser afiliado en este tipo de organizaciones se requiere 
demostrar lacalidad de productordirecto la cual se vincula con 
la propiedad de la tierra 0 con lajefatura de hogar, en el caso 
de los no propietariosque alquilan tierras. Esta clasificacion no 
toma en cuenta el impartante aparte de las mujeres en las 
actividadesdela unidadproductiva, familiar, asf como tampoco 
lajefatura de hogary la responsabilidad productiva asumida 
por aquellas mujeres cuyos compaiieros 0 esposos emigran a 
otras zonas paraemplearse como peones asalariados. 

De acuerdo a estimaciones hechas en un estudio reali
zado par el ileA sabre mujeres productoras de alimentos, las 
mujeres constituyen en Costa Rica aproximadamente un 25% 
del total de productores del pais, situacion que no corresponde 
en Dada a los niveles de afiliacion dentro de las organizaciones 
campesinas. 



Como consecuencia de ello la participacion de la mujer en 
los organismos de direcci6n de las organizaciones campesinas, 
es muy reducida tambien, En epccas recientes estas organiza
ciones, a instancias de agentes externos, particularmente pro
gramas de cooperaci6n, han comenzado a discutir acerca de 
visibilizar e incorporar el aporte de las mujeres en el sector, 
estosesfuerzos Be han quedado en prop6sitos y su resultado mas 
concreto ha sido la creaci6n de secretarias de la mujer, cuya 
labor comienza a ser cuestionada por considerar que esta 
atentando contra la unidad de la familia, al promover la inde
pendenciay autonomia de las mujeres. 

AI igual que en los sindicatos no existe informacion nume
rica que permita establecer la real participacion de las mujeres 
en este tipo de organizaciones. 

Participaci6n de las mujeres en las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal 

Si bien se conoce que es en este tipo de organizaciones 
donde las mujeres tienen la mas activa intervenci6n, dado que 
es a traves de elIas que se resuelven los problemas basicos de 
la subsistencia comunitaria: salud, educaci6n, recreaci6n, etc. 
tampocoenestecasoexistencifras que nos permitan establecer 
el alcance real de esta participaci6n. 

Sobre su participacion en los 6rganos de direcci6n, de este 
tipodeasociaciones,existen datos que permiten establecer que 
en 1992 el 19.05% del total de los miembros de las Juntas 
Directivasdeestasorganizacioneseran mujeres. Heredia, Gua
nacaste y San Jose son las provincias que registran los mas 
altos indices. 

Es interesante observar que es en estas mismas provincias 
donde las mujeres han alcanzado los mayores niveles de parti
cipaci6n en cargos de toma de decision politica a nivellocal y 
provincial, 10cual nos permite estableceralgunas hip6tesis en 
el sentido de que una mayor implicaci6n en actividades comu
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nales, por parte de las mujeres, deriva en una mayor interven
cion en la actividad partidaria. 

Cuadro 29 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS
 
DIRECI'IVAS DE LASASOCIACIONES
 

DE DESARROLLO COMUNAL
 
1968-1992
 

PROVINCIAS 

San Jose 
A1ajue1a 
Cartago 
Heredia 
Guanacaste 
Puntarenas 
Lim6n 

TOTALES 

TOTAL PUESTOS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

HOMBRES MUJERES % 

20.598 4.009 19.46 
22.790 3.976 17.45 

9.533 1.411 14.80 
6.820 1.878 27.54 

11.340 2.825 24.91 
9.698 1.423 14.67 
5.991 1.012 16.89 

86.770 16.534 19.05 

Fuente:	 Embajada de Ho1anda. Informe Tecnico de Investiga
ci6n. Representaci6n femenina, participaci6n politica y 
consolidaci6n de Ia democracia en Costa Rica. 1993. 
Nancy Cartin L. 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

Como movilizaciones exclusivamente de mujeres, aparte 
de las1uchas sufragistas, en lahistoria del pais se destacan: 

El13 dejunio de 1919, Carmen Lyra organiza un grupo 
que incendia el periodico La Informacion para que este no 
cayera en manos del regimen dictatorial de Federico Tinoco. 



En 1943 Angela Chacon y Ana Rosa Chacon Gonzalez 
organizan una manifestaci6n contra una reforma que se deba
tia en el Congreso y que pretendia alargar el periodo presiden
cial de Rafael Angel Calderon Guardia. 

En 1949 EmmaGamboa y un grupo de maestras organizan 
una manifestaci6n con el objeto de que se le otorgue a la mujer 
la libertad de sufragio. 

En 1971 Elizabeth Odio y Sonia Picado organizan un 
movimiento para pedir la aprobacion del proyecto del actual 
Codigo de Familia. 

En 1972 La Liga Civica de Mujeres Ciudadanas, organiza 
un movimiento para impedirelestablecimiento de la Embajada 
Rusa en Costa Rica. 

En 1983 las mujeres realizan la marcha de las ollas vacias 
en apoyo al movimiento de huelga nacional en contra de las 
alzas en las tarifas electricas. 

El 8 de marzo de 1988 se realiza la primera de varias 
marchas que efectuaron las mujeres en apoyo a la aprobaci6n 
de la ley de promoci6n de la igualdad real. Los anos 88 y 89 
constituyeron un periodo muyactivo de movilizaci6n nacional 
de las mujeres en toTOO al proyecto de ley, el cual ademas de las 
marchas, provoc6 una activa campafia de promoci6n y difusion 
de los asuntos de las mujeres a nivel del pais. 

A partir de 1991 cada 25 de noviembre, La Colectiva 25 de 
Noviembrejunto con las organizaciones de mujeres, organiza 
una marchaen contra de la violenciasobre la mujer. Sobre este 
tema, sehaconcentrado la movilizaci6n de mujeres en los anos 
mas recientes.Iacualha tenidocomoresultadola presentaci6n 
a la Asamblea Legislativa de un Proyecto Ley para frenar la 
violencia domestica, que se encuentra en la actualidad en 
tnimite. 

Como puede apreciarse despues de las luchas sufragistas, 
las movilizaciones de mujeres a nivel nacional basta la decada 
de los 80 sedieron en tOTOO a hechos de interes nacional, es s610 
a partir de entonces que empiezan a tener un caracter estric
tamente reivindicativo de genero, 10cualcoincide con el surgi
miento de las organizaciones feministas en el pais, quienes 
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han sido las encargadas de promover y llevar a la discusion 
nacional estos temas. 

La mayoria de las organizaciones de mujeres en Costa Rica 
surgieron en la decada de los ochenta, como resultado de 
diversas influencias externas e internas. A nivel externo el 
reflorecimiento del movimiento feminista en el plano mundial, 
a partir de los setentas, la promulgacion par las Naciones 
Unidas de la Convencion para la eliminacion de todas las 
formas de discriminacion contra la mujer, en 1979y el interes 
crecientede lasAgenciasde Cooperacion par apoyar esta causa, 
los procesos revolucionarios en Centroamericay el surgimiento 
de redes de solidaridad. En 10 interno, el deterioro de las 
condiciones de vida de la poblacion y en especial el de las 
mujeres, como consecuencia de la crisis economica, el debili ta
miento del movimiento popular, la crisis de los partidos de 
izquierda. 

Durante tada la decada de los 80, pero particularmente a 
partir de la segunda mitad, se expresaron distintas experien
cias de trabajo can y desde mujeres: 46 

o Equipos de trabajo de mujeres lideres y activistas al 
interior de organizaciones gremiales mixtas (movimiento sin
dicalycooperativo fundamentalmente). 

o Grupos de mujeres organizados en las comunidades ur
banas y rurales alrededor de demandas practicas: iucha par 
vivienda, guarderias, generacion de ingresos, mejoramiento 
servicios de salud; su expresion organizativa se da articulada a 
organizaciones comunales a campesinas mixtas. 

o Gruposespecificamenteproductivos de mujeres (organi
zados via cooperativa, asociaciones a microempresas). 

o Esfuerzos de mujeres ecumenicas. 

46.Lorena Camacho de la 0, Lily Quesada S. Colectivo Pancha 
Carrasco "Del Feminismo Popular al Feminismo como opci6n 
vital y politica". VI Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe. 1993. 



o Mujeres desde el interior de Organismos No Guberna
mentales en programas de apoyo a la mujer. 

o El aporte de mujeres que trabajaban al interior de las 
institucionesgubernamentalesyestatales. 

o Mujeres que realizaban esfuerzos en el medio universi
tario y academico a fin de ir abriendo espacios de investigaci6n 
y los estudios de genero. 

La decada concluye con un crecimiento importante de las 
actividades de diversas organizaciones, en distintos espacios. 
No obstante se mantenia la atomizaci6n, la dispersion, el des
conocimiento de unas y otras. 47 

A partirde 1990surgen algunos esfuerzos de coordinacion 
de las organizaciones, en torno a temas de interes comun como 
la celebracion del8 de marzo que se inicia en 1990, las marchas 
contra la no violencia que se inician en 1991, la discusion sobre 
el Proyecto de Ley de Despenalizaci6n del aborto en casos 
especiales, la participacion en la Conferencia Mundial de De
rechos Humanosen 1993, la promocion del Proyecto de Ley que 
previene y sancione la violencia hacia las mujeres, nifias y 
nines, iniciada en 1994, La discusion sobre el Proyecto de Ley 
sabre Acoso Sexual en 1994, la preparaci6n para la participa
cion a la QuintaConferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 
1995 y la preparatoria de Argentina en 1994. 

Sin embargo, y a pesar de todos estos importantes esfuer
zos, no ha logrado consolidarse en el pais un movimiento 
amplio, entendido este como una capacidad de confluencia y 
organizacion de las mujeres en torno a temas estrategicos en 
la reivindicaci6n de su posicion dentro de la sociedad. 

Como 10manifiesta la Colectiva Pancha Carrasco, en su 
ponencia al VI Congreso Feminista Latinoamericano y del 
Caribeen 1993, sobre la situacion del movimiento feminista en 
Costa Rica "Las relaciones del movimiento feminista con el 
movimiento amplio de mujeres se han caracterizado par un 
permanente tensionamiento. No se han podido establecer los 

47. Ibidem 17. 
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puentesnecesarios de comunicaciony de intercambio, un reco
nocimiento de unas y de otras, Esto ha limitado las posibilida
des de alianzay de articulacion de demandas y estrategias". 

"Pensamos que, en la base de esta relacion conflictiva, 
estan presenteslasdistintas formas en como las feministas 
valoramos el movimiento, la construccion del poder de las 
mujeres, sus multiples necesidades, en los diversos secto
res, las alianzas entre mujeres y las alianzas del movimien
to con otros actores sociales, el manejo de la autonomia 
personaly politica, el manejo de democracia, el ejercicio de 
podery liderazgos. En este sentido, la experiencia concreta 
nos estademostrando como, estilosy posiciones feministas 
cerradas en SImismas, 10que hacen es reforzar el distan
ciamiento de las mujeres del movimiento amplio, la conti 
nuidad de sus miedos y prejuicios hacia el feminismo, la 
falta de confianzay el sentimiento de subestimaci6n". 

Cuadro 30 

OR~SMOSNOGUBERNAMENTALESCON 

ACCION BACIA LA tdUJER SEGUN
 
OBJETIVOSPRINCIPALES.1993
 

OBJETfYOS PRINCIPALES	 NUMERO 

Organizaci6n de las mujeres, 
reinvindicaciones de glmero 7 
Desarrollo empresarial, 
producci6n, financiamiento 4 
Educaci6n, capacitaci6n 1 
Investigaci6n, planificaci6n 2 
Derechos Humanos, Paz 1 
Contra la Violencia 2 
Etnicos 1 
Coordinaci6n 1 

Total 19 

Fuente:	 FLACSO Mujeres Latinoamericanas en cifras. Tomado de 
Fundaci6n Arias para el Progreso Humano. 1991. 
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Asi pues, el avance en la lucha politica por la reivindicacion 
de los temas estrategicos para el mejoramiento de la posicion 
de la mujer en la sociedad, se ha visto limitado por estas 
tensiones y desencuentros. Fenomeno que es resultado de la 
inexperiencia politica de las mujeres y de la escasa capacidad 
de negociaciony establecimiento de alianzas en la busqueda de 
un objetivo comun. 

Haremos referencia en este capitulo a las tres organizacio
nes de mujeres, mas antiguas y destacadas del pais, las cuales 
planteansuacci6n fundamentalmente como una acci6n pollti
ca encaminada al mejoramiento de la posicion de las mujeres 
costarricenses en la sociedad, aunque con enfoques y enfasis 
diferentes en su actuacion. 

La Alianza de Mujeres Costarricenses 

La Alianza de Mujeres surge de la Union de Mujeres "Car
men Lyra" constituida en 1949, en honor de Carmen Lyra 
cuando ella estaba en el exilio. 

Quienes iniciaron el trabajo de la Union fueron mujeres 
comprometidas con los movimientos populares yen relacion 
directa con el Partido Comunista. Inicialmente su accion fue 
fundamentalmente de acompaiiamiento a la accion popular del 
partido, constituyendoee en voceras de sus orientaciones polf
ticasy, por tanto, dependiente de la direccion del partido. 

Como hecho destacado de las actividades de la Union 
debe reseftarse la propuesta presentada al Tribunal Supremo 
de Elecciones para empadronar a las mujeres a nivel nacional. 
EI Tribunal aeogio la propuesta y destine una partida de 
300.000 colones y un equipo de fot6grafos para realizar el 
empadronamiento. 

EI 15 de septiembre de 1952, con miras a las elecciones 
presidencialesen 1953 donde por primera vez participarian las 
mujeres, se reunen mujeres de diversas tendencias politicas y 
deciden conformaruna Alianzade Mujeres, para 10cual acuer
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dan adoptar la estructuray experiencia de la U nion, cambian
dole de nombre y constituyendo una nueva persona jurtdica 
independiente. Este hecho, sin embargo, no alter6 la fuerte 
dependencia de la organizaci6n del partido ya que sus Hderes 
mantenian una militancia abierta y reconocida dentro del 
mismo. 

De 1952 a 1960 la Alianza, como parte del Programa del 
Partido, despliega una acci6n nacional para la creaci6n de 
grupos comunales, iniciativa que luego es retomada par el Es
tado, para el desarrollo de un programa de Juntas Comunales. 

En 19761aAlianza presenta al Gobierno, par primera vez, 
una propuesta parala creaci6n de guarderias in fantiles a casas 
cuna, la cual en ese momenta es rechazada can el argumento 
de que estas serian un mediade desintegrar la familia. Durante 
este period0, la Alianza tambien participa en los procesos de 
toma de tierras, luchas sindicales, etc. En el 78 participa 
activamente en las movilizaciones nacionales par el problema 
dela vivienda. 

El periodo del 74 al 80, se caracteriza par una fuerte 
discusi6n de poderdentro de las dirigentes de laAlianza, entre 
lasque estabana favor de mantener las lineas del partido como 
orientaci6n y las que empezaban a tener una concepcion mas 
amplia sabre la acci6n que la Alianza deberia desarrollar en 
relaci6n can los intereses especificos de las mujeres. La decla
raci6n del decenio de la mujer en el ano 75, el establecimiento 
decontactos internacionales, fortalecieron esta tendencia den
tro de toda laorganizaci6n, comenzandoa generarse un proce
so de independencia, que provoc6 una fuerte reacci6n en 
contra, dentro de las estructuras del partido, provocando una 
agria disputa que culmino can la separaci6n definitiva de la 
Alianza en 1982. 48 

A partirde entonces, la orientaci6n de las actividades de la 
Alianzase modifica radicalmente, enfocandose al mejoramien
to de la calidad de vida de las mujeres con un fuerte contenido 
de genero, 

48. Entrevista a Ana Hernandez, Directora Alianza de Mujeres. 
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En la actualidad la estructura organizativa de la Alianza 
es las siguiente: 

Comites de mujeres en las comunidades 

Consejos regionales, conformados par representantes de 
los comites comunales 

Consejo consultivo conformado por representantes de los 
consejos regionales 

Asamblea General 

Sus actividades se agrupan en cuatro areas: Discusion de 
temas de actualidad e interes para las mujeres, capacitacion 
permanente, derecho alternative e intervencion inicial. 

Los dos primeros temas, a juicio de su actual directora, 
estan enfocados a fortalecer la participacion politica de las 
mujeres a nivel de sus comunidades y desde un enfoque de 
genera: 

"Nosotros consideramos que nuestro trabajo es un trabajo 
politico can las mujeres, normalmente participacion politi
ca significa participar en los procesos electoralesy lamen
tablementela palabra "politica" se ha desnaturalizado a un 
concepto de "politiqueria" en el cual ha estado la mujer y 
creemos que muchas de las mujeres que han asumido 
diversos puestos en la parricipacion politica no llegan re
presentando a la mujer sino que llegan representandose 
porsi mismas y de acuerdo can la pertenencia ideol6gica al 
partido. Participacion politica para nosotros es que las 
mujeresesten participando en espacios propios donde ellas 
puedan analizar su contexto, sus necesidades, su posicion 
en una sociedad y de esa manera las mujeres puedan vi vir 
su propio procesoya sea en una comunidad, en su lugar de 
trabajo, una region, etc. de manera que ellas puedan tener 
una vision diferente del mundo y de como ellas puedan 
tambien incidiry cambiaralgunas casas". 49 

49. Ibidem 14. 
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Asi pues, la Alianza por su conformaci6n y actividades se 
constituyeen la actualidad en la unica organizaci6n constituida 
por mujeres de base y con actividades orientadas al fortaleci
miento politico de las mismas, entendido este como el mejora
miento en su participaci6n social. 

CEFEMINA 

CEFEMINA surge en 1974, cuando un pequefio grupo de 
mujeresqueregresabandeestudiardeEuropaeinfluenciadas 
por el movimiento feminista internacional en pleno auge, cons
tituyen "El Movimientode Liberaci6n de la Mujer". Por mas de 
seis anos este grupo se dedica a la agitaci6n de las ideas 
feministas principalmente en los medios academicos universi
tarios, pero tambien a campafias tales como: en contra de la 
esterilizaci6n de las mujeres, no voluntaria, en favor de la 
apertura de guarderias infantiles, en favor de los metodos 
anticonceptivos, en favor de la legalizaci6n del aborto, en favor 
del otorgamiento de la pensi6n a las mujeres a los 50 aiios de 
edad, en favor de que las estudiantes de secundaria pudieran 
optar por carreras tecnicas tradicionalmente consideradas 
masculinas, etc.5O A partir de 1979, el grupo comienza a cues
tionarse internamente la orientaci6n de su actuaci6n, ya que a 
su juicio "el discurso feminista internacional no parecia ser 
suficiente respuesta ala situaci6n concreta y cotidiana don de 
se combina la situaci6n general de discriminaci6n hacia la 
mujer con la pobreza", ademas, sus incursiones en las activida
des de lucha por la vivienda, les habian valido sendas criticas 
por partede los grupos feministas europeos "que consideraban 
que la lucha por la vivienda 0 por mejoras comunales no era 
"feminista" ni especifica de la mujer", todo esto condujo a que 
en 1981,"elgrupo decidiera conscientemente penetrar la reali

50. Del movimiento de liberaci6n de la mujer a CEFEMINA. CEFEMI

NA. 1994. Inedito. 
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dad nacionaJ, reconociendo que no habia movimiento de muje
res en el pais, mucho menos de liberaci6n de la mujer y que 
las mujeres anonimas empezaban apenas a escribir una histo
ria propia"?' por 10 cual el MLM decide cambiar de nombre y 
dar una orientacion a sus actividades, acordes con su nueva 
experiencia. 

Durante este periodo inicia una importante labor de orga
nizacion de mujeres en grupos de autoconstruccion, ligada a la 
Coordinadora Nacional de Apoyo a la Vivienda, a la Coord ina
dora Nacional de Lucha por la Alimentaci6n del Pueblo y con 
el Comite P atriotico Nacional cOPAN. 

En la actualidad CEFEMINA esta compuesta por mujeres y 
hombresdedistintos sectores sociales, profesiones y ocupacio
nes, tiene un equipode trabajo voluntario permanenteycentral 
de 50 personas que organiza una red de colaboradoras y 
colaboradores en barrios marginales, sectores profesionales, 
medios universitarios e insti tucionales. 

Sus actividades se han concentrado principalmente en el 
area de la salud, la vivienda, la erradicacion de la violencia 
contra la mujer y recientemente ha iniciado actividades de 
apoyo a proyectos productivos. En el proceso de discusion y 
tramite de La ley de Promocion de la Igualdad Real, jug6 un 
destacado papel de apoyoy movilizacion. 

Si bien en la formulaci6n y proyecci6n de sus actividades 
la organizacion parte de la percepcion de las necesidades y 
demandas de lasmujeres de base, su estructura de direccion es 
muy centralizada en su equipo fundador, en coordinaci6n con 
las personas que dirigen sus di versos programas. 

Asi pues, aunq ue CEFEMINA no es una organizaci6n de 
mujeres de base, la cobertura y naturaleza de su acci6n hace 
que cuente con un amplio contacto a nivel nacional, con las 
mujeres de los sectores mas desfavorecidos de la sociedad. A 
traves de su trabajo de asistencia a las necesidades mas priori
tarias la organizaci6n tiene como objetivo politico el fortaleci
miento de la participaci6n social de las mujeres. 

51. Entrevista con Marta Trejos, Directora CEFEMINA. 
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Colectivo Poncha Carrasco 

En 1985 un grupo de mujeres provenientes de esfuerzos de 
trabajo popular en el interior de organizaciones comunales y 
campesina, con un perfil de izquierda "no tradicional" y no 
partidariay activistas de la solidaridad con la lucha del pueblo 
nicaragftense y salvadorefio, se reunen para dar los primeros 
pasos en la construccion del Colectivo Pancha Carrasco. La 
preocupaci6n central era como combinar la lucha general por 
un cambio socialy poll tico para el paisy la 1ucha es pecifica por 
la defensa de los derechos de las mujeres.52 

Su perfil organizativo fue concebido como un equipa de 
"promotoras" gestando procesos organizativos en un papel de 
apoyoyacompaiiamiento. No pretendian ser una organizaci6n 
de afiliaci6n masiva, parano perdero diluir el perfil feminista. 
En los primeros anos, el colectivo acompafio procesos grupales 
movilizados a partir de diversos intereses y necesidades: par 
proyectos generadores de ingresos, servicios de cuidado infan
til, capacitaci6n para ejercer un oficio, ayuda a la mujer agre
dida, bono alimentarioy abastos, servicios comunitarios. 

A partir de 1991 se da un proceso de cambio interno del 
colectivoque tiene que ver fundamentalmente con: 

o	 El cuestionamiento a la concepci6n de "feminismo popu
lar", y la noci6n de movimiento de mujeres que esta supane, 
esto es superar la vinculaci6n del trabajo como feministas 
a una determinada clase socialy declararse ya no feminis
tas popularessino feministas parte del pueblo, abriendo el 
espacioa alianzas con las demas mujeres de la sociedad, en 
10 que sea relativo a su condici6n de genero. 

o	 La revaloraci6n de 10 personal en la construcci6n colectiva 

52.	 Ibfdem 17. 
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o	 Redefinicion del perfil, la estructura organizativa, los ejes 
y demandas del Colectivo, esto es afirmarse mas claramen
tecomo colectivo feminista.53 

Estecambio, origina la concentraci6n de sus actividades en 
dos programas estrategicos: Mujer y Desarrollo y Mujer y 
Politica. En este ultimo aspecto la accion apunta hacia el 
fortalecimiento del movimiento con la construcci6n de redes, 
ei crecimiento de liderazgos y la elaboraci6n de propuestas 
para la accion publica. Otros programas enfatizan en el eje de 
no violencia contra las mujeres, el control del cuerpo y la 
sexualidad. 

En la actualidad la accion del Colectivo esta orientada a 
buscar consolidaci6n del movimiento feminista y la construe
cion de un movimiento amplio de mujeres que permita una 
interlocucioncon otrosactores sociales, el Estadoy los partidos 
politicos. 

53.	 Ibidem 17. 
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3 

CARACTERIZACION DE LAS
 
LIDERES POLITICAS
 

EN COSTA RICA
 

Enestecapitulo pretendemos hacer una caracterizacion de 
las mujeres que han desempefiado cargos con poder de decision 
politica 0 ejercen cargos de liderazgo en los distintos ni veles de 
participacion, tanto a ni vel partidario como de organizaciones 
sociales. 

Esta caracterizacion esta basada en entrevistas a profun
didad, realizadasa unamuestra "calificada" de treinta mujeres. 
Los criterios para la seleccion de la muestra fueron: 

o	 Que esta fuese suficientemente representativa de los res
pectivos partidos politicosy las organizaciones sociales mas 
relevantes del pais. 

o	 Que correspondiera a mujeres con una reconocida trayec
toria a nivel politico. 

El instrumento metodologico aplicado fue homogeneo en 
10que se refirio a los ejes de analisis de la investigaci6n pero 
con desarrollo diferenciado segun el area en que fue aplicado. 

Las areas de analisis fueron: 
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Las m ujeres en La politica partidaria 

o	 Las mujeres que han ejercido a cargos con poder dentro de 
los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judi
cial. 

C>	 Las mujeres que ejercen cargos de liderazgo dentro de los 
partidos politicos. 

Las mujeres en Los mooimientos sociales 

o	 Las mujeres que han desempeiiado a cargos con poder 
dentro de las organizaciones sociales. 

o	 Las mujeres que ejercen cargos de liderazgo dentro de las 
organizaciones de mujeres. 

Los ejes de analisis aplicados fueron: 

o	 Ubicacionsocio-economica, trayectoriay obstaculos 

o	 Laactitud y conceptualizacion frente al podery la politica 

o	 Los niveles de conciencia de genero 

o	 Las interrelaciones existentes entre las cuatro areas de 
analisis, 

LAS	 MUJERES EN LA POLITICA PARTIDARIA 

El entorno de La muestra 

El Poder Legislativo 

La muestra entrevistada dentro del Poder Legislativo co
rrespondio a los dos organos de eleccion popular, de acuerdo a 
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la Constitucion de la Republica: la Asamblea Legislati va a ni vel 
nacional (4 diputadas: 2 PLN, 2 PUSC) y los Concejos Munici
palesanivellocal (4 regidoras: 2PLN, 2 PUSC). 

Las nominaciones paradiputados se presentan en papeleta 
unica porpartidoy por provincia. De acuerdo a la Ley Electoral 
es laAsamblea Nacional de cada partido a quien Ie corresponde 
detenninardichas nominaciones. 

El candidato a la Presidencia de la Republica, por cada 
partido, tiene la facultad de proponer cinco nombres para 
diputados, los cuales se denominan como "nacionales" y quie
nes encabezan la lista por la Provincia de San Jose. La selecci6n 
de estos nombres es prerrogativa del candidato y son de acep
tacion forzosa por la asamblea. En general corresponden a 
figuras del partido con una trayectoria reconociday que repre
sentan in tereses de los distintos sectores del mismo. 

Las 52 restantes candidaturas deben ser avaladas por el 
candidato y su selecci6n debe hacerse teniendo en cuenta el 
resultado de los procesos electorales internes del partido. Esto 
es que quienes hubieran tenido el mayor numero de votos en 
lasasambleas provinciales deberian tener las mayores opciones 
para conformar la papeleta. Sin embargo, en la practica es el 
candidato a la Presidencia y su circulo mas cercano, quienes 
definen la conformaci6n de la papeleta, para 10 cual pueden 
tomaro no en cuenta este resultado, vetar nombres y proponer 
otros aunque estos no hayan cumplido con este proceso. 

Los ConcejosMunicipalesestan constituidos por Regidores 
y su numerose determina por ley, de acuerdo a la poblaci6n por 
Canton. La nominacion de las papeletas municipales para 
candidatosa Regidoresy Sindicos corresponde a las asambleas 
cantonales de los partidos. En este nivel quienes intervienen 
en la definicion de las papeletas son los aspirantes a la diputa
cion por la provincia y que cuentan con el respaldo del candi
dato a la Presidencia de la respectiva tendencia. 

Este sistema de seleccion de candidatos para el Poder 
Legislativo ha afectado la democracia interna de los partidos'" 

54. Oscar Fernandez, "Los partidos politicos en Costa Rica: en
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y sobre estoya se han elevado muchas voces de inconformidad, 
particularmente de las mujeres quienes han sido las mas afec
tadas con el,55 puesto que los circulos de poder que toman las 
decisiones son esencialmente masculinosy con muy poca 0 casi 
ninguna apertura a una real incorporaci6n de las mismas. 

Acceder a estos cargos por la via del respaldo popular 
aunque diffcil es tambien posible, pero es doblemente dificil 
para las mujeres, ya que estas ademas de las limitaciones que 
el sistema de selecci6n impone, deben superar las barreras 
culturales que condicionan la actitud de los electores frente a 
la candidatura de una mujer. 

PoderEjecutivo 

Enel PoderEjecutivose busco que la muestra entrevistada 
incluyera los tres niveles mas relevantes del mismo: El nivel 
Nacional con Ministeriose Instituciones Autonomas, el Provin
cial con las Gobernaciones y el Local con los Ejecutivos Muni
cipales. (6 entrevistadas: 3 PLN, 3 puse). 

Elacceso a loscargos Ministeriales e Instituciones Autono
mas se da par designaci6n Presidencial. Tradicionalmente las 
mujeres seleccionadas paraestos cargos han formado parte de 
los circulos de apoyo mas cercanos al candidato presidencial. 
La participaci6n de las mujeres en este nivel ha sido mas 
reducidaymenos estable que en el Poder Legislativo, dado que 
estadepende exclusivamente de la voluntad politica del Presi
dente de turno y de su mayor 0 menor apertura ala incorpora
cion de las mujeres a la actividad politica. 

A pesar de que la calificaci6n academica y tecnica, de las 
mujeresenel pais, hacreeidosignificativamente, equiparando
se a la de los hombres y en algunos casos superandola, estos 
factores no parecen haber tenido ninguna influencia en la 
seleccion para estos cargos. 

tre la erosi6n y el cambro". Revis ta Parlamentaria Dic-94. 

55. Ibidem, 1. 
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Las Gobernaciones aunque son e16rgano ejecutivo regio
nal, no poseen ningun poder, ya que toda la administraci6n esta 
centralizada en el Ejecutivo Nacional. La designaci6n de los 
Gobernadores es competencia del Ministerio de Gobierno y su 
funcion es meramente administrativa. 

Enel nivellocal, los ejecuti vos municipales son designados 
porelecci6ndel Concejo Municipal. Los ejecutivos municipales 
concentran el ejercicio del poder local con casi total autonomia 
del mismo Concejo, 10cual es resultado de la forma en que son 
seleccionados. 

Las nominaciones para este cargo son definidas por los 
dirigentes del partido mayoritario del cant6ny son presentadas 
y respaldadas por la fracci6n del mismo partido dentro del 
Concejo. En este nivel, la participaci6n de las mujeres ha sido 
absolutamente nula, fen6meno que mereceria una ex ploraci6n 
mas profunda. 

PoderJudicial 

Dentro del Poder Judicial el unico organa con poder y 
capacidad de decisi6n global es la Corte Suprema de Justicia, 
sinembargo, la muestraentrevistada inc! uy6 juezas s uperiores 
y juezas de primera instancia, con el objetivo de establecer las 
limitaciones y obstaculos que las mujeres dentro del Poder 
Judicialenfrentan para acceder a este nivel. (4 entrevistadas) 

Esen laCorteSupremadeJusticia donde se registra el mas 
bajo nivel de participacion de las mujeres en los tres Poderes 
del Estado. Los nombramientos para la Corte competen a la 
AsambleaLegislativa y se hacen con base en nominaciones que 
los mismosDiputados presentan, por10que estos nombramien
tos son eminentemente politicos y dependen de los mismos 
circulos de podermasculinosq ue controlan los partidos. 
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Partidos Poltticos 

En los partidos politicos la muestra entrevistada abarco el 
nivel nacional con las lideres de los movimientos femeninos y 
miembros de los directorios politicos, en el provincial, cantonal 
y distrital y con mujeres lideres que no desempefian cargos 
dentro de la estructura del partido. 

Es en el seno de los partidos y, particularmente en un 
circulo muy reducido de los mismos, en el cual no intervienen 
mujeres, donde se toman las decisiones sobre el acceso a todos 
los cargos dentro de los tres poderes del Estado. Por ello, es de 
particularimportanciaprofundizarsobre las caracteristicasy 
la forma en que se da la participacion dentro de los partidos y 
sobre los recursos que se usan para ello. 

El tribunal electoral no ha incorporado en la elaboraci6n 
de los resultados electorales la distincion porsexo de las prefe
renciaspartidarias, 10cual constituiria un importante elemen
to de analisis sobre el comportamiento politico de las mujeres 
en el pais. Tampoco los partidos Ie han dado ninguna impor
tancia a este aspecto, por 10cual no existe informacion clasifi
cadaporsexo sobre los afiliados. Este desinteres contrasta con 
el enfasis que en las campafias politicas se da a la captura del 
voto femenino y la creciente participacion electoral de las 
mujeres. 

La informacion recaudada, a traves de todas las fuentes 
consultadas, muestra que la militancia de las mujeres es mas 
activay registra importantes diferencias con respecto a la de 
los hombres, en10referenteal aportede trabajo en los periodos 
preelectorales, enloscuales se concentra la principal actividad 
de los partidos. 

Durante las campafias electorales las mujeres son las en
cargadas de la mayoria de las actividades de proselitismo y 
organizacion. Asi, elIas son las encargadas, a nivel de barrio 0 

comunal, de las visitas puerta a puerta, la colocacion de bande
ras, laorganizaci6n de actividades sociales para recolecci6n de 
fondos, las encargadas de garantizar la asistencia a las reunio
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nes prosehtistas solicitadas par los dirigentes, el levantarnien
to de informacion a traves de censos electorales, etc. 

En las elecciones mismas, son las responsables de la pre
paracion, organizacion y atencion de las mesas electorales, 
preparacion, organizaciony dist.ribucion de la comida y bebida 
que se ofrecera a los votantes y las mas jovenes actuan como 
guias. Inel usa han comenzado a actuar como coordinadoras a 
supervisoras del area de transporte, responsabilidad asignada 
tradicionalmente a los hombres, la cual, vale decir, es una de 
las pocas actividades remuneradas en las campanas. 

En los periodos poselectorales, son las mujeres las encar
gadas de mantener las redes de base de los partidos y las 
obligadas a afrontary tramitar los reclamos del cumplimiento 
delasofertas electorales hechas durante la campana, ya que al 
haber sido sus principales difusoras, es a quienes en primera 
instancia se dirige la comunidad. 

Estadesigualdistribucion, trabajo y responsabilidades en
tre hombres y mujeres, en la base de los partidos politicos, hace 
aun mas grave la iniquidad en la distribucion de los cargos can 
poder dentro del partido y en los gobiernos. 

Las asambleas distritales de los partidos son las instancias 
de mayor participaci6n de las mujeres dentro de estes, sin 
embargo, aun asf, estas no son representativas de la real 
contribuci6n de las mujeres dentro de los mismos, la cual debe 
estimarse como minima en un 50%. 

Esen estas asambleas donde las mujeres pierden la mayor 
cantidad deespacios de participaci6n,ya que para la siguiente 
instancia, las asambleas cantonales, se reduce en una tercera 
parte, continuando asi hasta alcanzar, finalmente, en la asam
bleanacional, niveles que tradicionalmente han oscilado entre 
un 4y un 7%. 

Par ser la Asamblea Nacional de los partidos donde se 
taman las decisiones mas importantes desde el punto de vista 
politico, laescasa intervenci6n de las mujeres en ella explica su 
baja participacion en los Poderes del Estado yen la cupula 
directiva de los mismos partidos. 
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Ubicacion socio-economica 

En 10quese refiere al nivel socio-econ6mico, la mayoria de 
las entrevistadas provienen de sectores medias, medias altos y 
altos. S6102 de las 19 manifestaron un origen socioecon6mico 
muy humilde. 

El estrato social pareciera tener directa relaci6n con la 
ubicaci6n dentro de los niveles de poder. Asi, las diputadas 
entrevistadasprovenian, principalmente, de estratos econ6mi
cos medios altos y altos, mientras que las regidoras en su 
mayoria provenian de sectores medios, bajosy muy humildes. 

En cuanto a las dirigentes de los partidos politicos, entre
vistadas, las pertenecientes al nivellocal provenian fundamen
talmentede estratassocioecon6micosmedios bajosy bajos. Las 
dirigentes a nivel nacional y regional provenian de estratos 
medios altos. 

Dentrodel Poder Ejecutivo las mujeres entrevistadas pro
vienenensu mayoriade estratos socioecon6micos medias altos 
yaltos. 

Enel PoderJudicialel origen es indistinto para los diversos 
niveles, sin embargo, para el unico nivel politico del mismo, la 
Corte Suprema de Justicia, el origen socioeconomico de las 
mujeres se ubica en el nivel medio alto y alto, vinculadas 
tambien directa 0 indirectamente a grupos de poder politico. 

La relaci6n entre ubicaci6n socio-econ6mica y nivel de 
acceso a cargos de poder, si bien no puede definirse como 
determinante si constituye un importante factor coadyuvante 
del proceso para las mujeres. El contar con recursos propios 0 
familiares que les permitan dedicarse a la actividad politica e 
incluso financiar el costo de su participacion en ella, es mas 
necesario para la mujeres que para los hombres, en la medida 
que para estases masdificil encontrarapoyo econ6mico exter
no para el financiamiento de sus campaftas. Asi por ejemplo, 
las regidorasen generalsemostraron poco optimistas sobre sus 
posibilidades de ejercer una diputacion, dada su escasa dispo
nibilidad de recursos. 
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En el caso de aquellas que tienen acceso al poder ejecuti vo, 
el elevadonivel de exigencia en cuanto a formacion academica, 
relacionesy experiencia, determinan la necesidad de un origen 
socio-economico suficientemente alto que les haya permitido 
llenarestos requisitos. 

Aun en los casos de dirigentes locales 0 regidoras, las 
mujeres declaran la necesidad de tener recursos familiares 
suficientesque les permitandedicarsea la actividad politica sin 
preocupaciones economicas. 

En 10 que respecta a la formacion academica 15 de las 19 
entrevistadas son profesionales con titulo universitario, dos 
profesoras de educaci6n primaria y dos amas de casa con 
formaci6n secundaria. De estas ultimas cuatro, tres correspon
den a lideres de base de los partidos politicos y la otra es una 
diputada. 

A traves de las entrevistas puede percibirse que la educa
cion ha sido una condicion determinante para el acceso y la 
aceptacion de las mujeres en la pohtica. Un nivel intelectual y 
academico superior al promedio del circulo en que les corres
ponde desempefiarse, ademas de una reconocida experiencia 
profesional 0 politicason, en terminos generales, requisitos que 
las mujeres han debido llenar para ello. 

Todas las mujeres que han obtenido puestos de poder a 
nivel local y nacional, a excepcion de una, tenian formacion 
universitaria. La que no la tenia, ademas de tener una amplia 
trayectoria de trabajo politico, dentro de su partido, contaba 
con vinculos familiares politicos y econ6micos que Ie permitie
ron compensar este, 

Las dirigentes de base de los partidos, entrevistadas, en su 
mayoria no contaban con formacion universitaria. 

El entorno familiar y social en que se desarrollaron pare
ciera tener tambien una influencia decisiva en las mujeres 
vinculadas a la politica. 

En su totalidad ellas declaran venir de familias muy inte
resadas y activas en politica. En algunos casos, aunque los 
padres no eran politicos, en los hogares siempre hubo activa 
discusion sabreestos temas. Engeneral, se observa Ia tendencia 
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a militar en el mismo partido que los padres 0 la mayoria de la 
familia. 

Un significativo porcentaje de las entrevistadas, 7 de 9, 
declaran provenir de familias en las cuales por 10menos uno de 
sus miembros es un politico, el cual ha estado antes que elIas, 
facilitando y favoreciendo su acceso. 

La naturaleza de las relaciones de pareja, constituye otro 
factordeterminanteen la participaci6n politicade las mujeres. 
De 19 entrevistadas 17 declaran estar casadas 0 tener un 
compaiiero permanente y de estas 3 tienen como pareja un 
politico. 

Catorce de las 17 declaran no haber tenido algun tipo de 
oposici6n de su compafiero 0esposo para participar en politica, 
por el contrario, todas afirman haber contado con el apoyo y 
respaldode estes, considerandolo como un factordecisivo en el 
desarrollo de sus carreras. La mayoria de elIas considera que 
de no haber contado con este apoyo no habrian podido lIegar a 
donde lIegaron. 

Las tres que manifiestan haber tenido oposici6n de 
sus parejas para participar en politica, afirman haber 10
grado acuerdos que les permiten participar aunque con algunas 
limitaciones. 

S610 dos mujeres dentro de la muestra de 19, declaran 
haber renunciado a la relaci6n de pareja en favor de su activi
dad politica, reiniciando relaciones con parejas que las aceptan 
y las apoyan. 

En todos los casos de las entrevistadas que tienen hijos, su 
carrera politica se ha visto interrumpida con la liegada de los 
hijos. La totalidad declara haber abandonado la actividad poli
tica durante el tiempo de crianza de los hijos, 10 cualles ha 
implicado largos recesos, considerablemente mas extensos pa
ra aquellas que, ademas de la actividad politica tienen una 
actividad profesional. 

Laaceptaci6nyapoyode las parejas pareciera no significar, 
portanto, ladisponibilidad para compartiry asumir las respon
sabilidades de crianza de los hijos. En este aspecto todas las 
entrevistadas fueron enfaticas en declarar que elIas han man
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tenido esta responsabilidad, percibiendose que este hecho se 
derivarnas de una decision personal relacionada con los termi
nos de su socializacion que de una negativa de las parejas a 
compartirestas responsabilidades. 

En cuanto a ocupacion profesional, 16 de las 19 entrevis
tadas, han tenido una ocupacion 0 empleo permamente, dife
rentede la politica, par loqueel cumplimiento de todos sus roles 
les impone una triplejornada. 

Aun en los casos en que se cuenta con los suficientes 
recursos econ6micos, para aliviar parte de estas responsabili
dades domesticas, la mujer, comoya vimos antes, mantiene la 
totalidad de la responsabilidad afectiva y moral en la crianza 
de los hijos y la conduccion del hogar. 

Estasituacion dificultay limita la disponibilidad de tiempo 
para la atenci6n a su cultivo personal, especialmente en 10 
relativo a capacitacion, informacion, actualizacion y al desa
rrollo de relaciones sociales y politicas, factores que la ponen 
en sensibledesventaja con respecto a los hombres en el ejercicio 
de sus carreras. 

En 10 que se refiere a sus aptitudes personales, todas 
reconocen como las mas importantes su gran capacidad de 
trabajo y su vocacion de servicio. La capacidad de liderazgo, 
seguridad en sf mismas, tenacidad y asertividad, son aptitudes 
mas presentes en las mujeres que lograron ejercer puestos con 
poder. 

Trayectoria y mecarusmos de acceso 

Losargumentos mas corrientemente usados por las muje
res, para explicar sus motivaciones para participar en politica 
son: rry0 trabajo por el bien de la comunidad y el pais", agregan
do rry0 nunca he aspirado a cargos ni a un beneficio personal 
con la politica". Si bien estas afirmaciones parecieran un este
reotipo, la descripcion de sus trayectorias, en casi todos los 
casos, permite establecer que efectivamente elias n unca aspi
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raron a cargosy que la mayoria accedieron a ellos a proposici6n 
o por vol untad de los dirigentes del partido. 

Sin embargo, las trayectorias se diferencian sustantiva
mente para cada una de las areas analizadas. 

En los partidos politicos, lasdirigentes entrevistadas regis
tran una larga historia de activismo politico en el interior de 
los mismos. Muchas de ellas se iniciaron en la actividad comu
naly posteriormente pasaron a la actividad partidaria. Todas 
se vincularon a la actividad partidaria muyj6venesy su vincu
lacion al partido Be da principalmente alrededor de las activi
dades de campana electoral. 

Lasdirigentes a nivellocal, con poca formaci6n academica 
yescasos recursos econ6micos que constituyen la gran mayorfa 
de las mujeres que participan en politica, generalmente se 
iniciaron en la actividad comunal, la cual mantienen en los 
recesos de las campafias electorales. Normalmente colaboran 
con lacomunidad en la busqueda de la soluci6n a los problemas 
inmediatos de la misma: salud, educaci6n, vivienda, etc. 

La aspiraci6n al cargo de poder mas inmediato a su nivel 
que es el de regidora, suele desarrollarse despues de largo 
tiempo de actuaren politicay ante la ineficacia de los hombres 
apoyados porellas paraestoscargos. Para la gran mayorfa, esta 
aspiracionsuele verse frustrada por todas las barreras existen
tes dentro del mismo partido, pero generalmente optan por 
continuaren la actividad partidaria, tratando de negociar sus 
pequefias cuotas de poder por servicios para su comunidad. 

Elotro tipodedirigentes, con mayor formaci6n academicas 
y recursos economicos, se vinculan tambien alrededor de las 
campaftaselectorales, participando en los niveles de coordina
cion de actividades. Las mujeres de este grupo tienen mas 
opciones para participaren los comites politicos. 

El promedio de afios de actividad partidaria, para las mu

jeres que han alcanzado los niveles nacionales, es de 15 a 20 
alios. 

En 10quese refierea la trayectoria de las mujeres que han 
desempefiadocargosde elecci6n dentro del Poder Legislativo, 
Be identificandos vias: 
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La primera, en la que se ubica la mayoria, se da a partir de 
la voluntad de los dirigentes de incluirlas en las papeletas. 
Como quiera que esta "voluntad" es bastante restringida para 
las mujeres, ellogro de este reconocimiento requiere cantar, en 
primer termina, can una larga trayectoria dentro del partido, 
un reconocido aporte de trabajo, dotes de liderazgo y una 
lealtad probada. Estas caracteristicas se venin apoyadas can 
vinculos familiares politicos 6 econ6micos en favor de la ten
dencia en la que este inscrita la aspirante. Esta via im plica una 
mayor dependencia de criterios, respecta a los intereses y 
objetivas de la cupula de los partidos. 

La segunda via es realizar su propia carrera utilizando 
como principal recurso de poder el respaldo popular. Esta via 
es la menos usada tanto par hombres como par mujeres, parti
cularmente esta via ofrece a las mujeres una mayor capacidad 
de negociaci6n can la dirigencia del partidoy un menor condi
cionamiento de su actuacion politica can respecto de esta, 

A pesar de estas fuertes limitaciones, dos de las ocho 
mujeresentrevistadasdentro del Poder Legislativo, obtuvieron 
sus cargos a traves de esta via. 

En 10que respecta a los puestos, dentro del Poder Ejecuti
vo, las mujeres para poder ser seleccionadas deben reunir, en 
primer termino, requisitos academicos y profesionales muy 
superiores al promedio de los exigidos a los hombres. 

Si bien se requiere aereditar una militancia dentro del 
partidoy, especialmente, un trabajoactivocercano al candidato 
en la campaiiaelectoral precedente, no ha sido requisito contar 
can una trayectoria partidaria de respaldo. De hecho la totali
dad de los casas analizados no m uestran una trayectoria parti
dariasignificativa. 

AI igualque en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo 
los vinculos familiares econ6micosy politicos se constituyen en 
un importante soporte para el nombramiento de mujeres. 

En 10que respecta a las Gobernaciones, las mujeres nom
bradas para estos cargos registran una larga y destacada tra
yectoria de activismo politico en sus Provincias, en la 
organizaci6n y apoyo a los partidos y nunca han mostrado 
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aspiraciones a alcanzar cargos con poder. El otorgamiento de 
estes parece corresponder a una forma de compensaci6n a su 
trabajo dentro de los partidos. 

Dentro del Poder Judicial, los unicos nombramientos de 
caracter politico son los de la Corte Suprema de Justicia. La 
participaci6n de mujeres en este nivel ha sido muy escasa y de 
caractermuy reciente. 

Paralograrsuaccesoaesteorganismo, tanto mujeres como 
hombres, deben conjugardos condiciones fundamentales: una 
importantetrayectoriaacademicay profesional mas un respal
dopoliticoimportante. Dadoque, en el caso de las mujeres, elIas 
en si mismas no pueden contar con este respaldo politico, pues 
su carrera se desarro1l6 dentro del mismo Poder Judicial, esta 
condici6n hasido cubierta con el respaldo politico familiar. 

Obstaculos 

Eneste apartado tratamos de determinar en primer termi
no los obstaculos que a nivel personal que las entrevistadas 
tuvieron en su carrera politicay en segundo lugar su aprecia
ci6n sobre los obstaculos que a sujuicio la gran mayoria de las 
mujeres que participan en la actividad politica, tienen para, su 
designaci6n a cargos con poder. 

En 10 que respecta al primer apartado, las respuestas 
varian, significativamente, en cada uno de los grupos entrevis
tados, pareciendo tener estrecha relaci6n con la forma en que 
se ha dado su acceso a sus posiciones. 

Las ocho mujeres entrevistadas que han ejercido puestos 
de elecci6ndentro del PoderLegislativo, consideran que no han 
tenido obstaculos en su carrera politica, relacionados con su 
condici6n de genero, 

De las cinco dirigentes de los partidos politicos, cuatro 
juzganquesi han tenido obstaculos, por su condici6n de genero 
cuando han aspirado a cargos con poder. Consideran que sus 
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dificultades fueron generadas fundamental mente por los hom
bresdirigentes. 

Tres de lascuatro mujeres que han desempenado cargos de 
poder, dentrodel Poder Ejecutivo, estiman que en el desempe
no de sus funciones tuvieron problemas derivados especffica
mente de su condicion de genero y estos fueron generados 
fundamentalmente por sus subalternos. 

Ninguna de las mujeres entrevistadas en el PoderJudicial 
considera haber tenido obstaculos en su carrera, por su condi
cion de genero. 

La mayoria de todas las entrevistadas declara que para 
acceder a los cargos que han alcanzadoy una vez que estan en 
ellos, han tenido que trabajar el doble que los hombres para 
demostrar su capacidad. 

En 10que respecta a la segunda parte del analisis sobre los 
obstaculos que las demas mujeres afrontan para acceder a 
cargos con poder dentro de la actividad politica, todas recono
cen que ellas han tenido condiciones privilegiadas dentro de la 
sociedad que les han permitido Uegar hasta donde estan, pero 
que la gran mayoria de las mujeres tienen grandes obstaculos 
para ello, entre los cuales se sefialan: 

o La responsabilidad de la familia y el hogar asignada por la 
sociedad a la mujer, 10 cual limita sustantivamente su 
disponibilidad para participar, maxime cuando tiene una 
eargalaboral. 

o Elmachismo. 

o La desconfianza de las mujeres en sf mismas y el miedo a 
participar. Las mujeres tienen miedo de expresar sus opi
niones en las reuniones mixtas, por10cual son los hombres 
los quesiempretoman la vozy lasdecisionesportodos. Por 
esta misma razon las mujeres tienen miedo de presentar 
sus nombres para alcanzar a espacios con mas poder. 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

EI desconocimiento de los mecanismos formales y, princi
palmente, de los informales, en los procesos de toma de 
decisionesy acuerdos. Las mujeres desconocen los procesos 
previos que se dan para la seleccion de las candidaturas, 
formas de negociacion, cabildeo, etc. 

La exclusion de las mujeres de los mecanismos informales 
de tomadedecisiones. Normalmente las decisiones im por
tantes han sido discutidas y acordadas en circulos reduci
dos en los cuales no participan las mujeres y que 
tradicionalmente se realizan a traves de consultas infor
males de caracter personal 0 en las denominadas "mesas 
detragos". 

La falta de acceso a la informacion 0 la desinformacion. 
Como consecuencia de 10anterior las mujeres desconocen 
o reciben de manera incompleta la informacion necesaria 
para tener capacidad de negociacion, 

La exclusion deliberada de las mujeres de los circulos de 
poder local, regional y nacional, como consecuencia de la 
actitud de desconfianzay subestimacion que los hombres 
que los conforman tienen respecto a la capacidad de las 
mujeres. 

La facilidad con que las mujeres pueden ser manipuladas 
y utilizadas por los hombres, a traves del recurso de la 
seduccion, el cual es utilizado tanto para obtener apoyo 
personalcomo para romper solidaridades entre mujeres. 

El desprestigio social y moral, factor de extrema sensibili 
dad paralas mujeres, en particular con respeeto a su propia 
familia. 

La falta de recursos economicos "propios" para asumir los 
costos de su participacion en politica. Si bien las mujeres 
trabajany tienen ingresos, en muchos casos no consideran 
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el patrimonio familiar como propio, tal como si 10hacen los 
hombres, quienes estan en mayor disponibilidad de com
prometerlo para sus objetivos politicos. 

Objetivos, temas e instancias 
de participacion 

Los objetivos declarados por las mujeres, en cuanto a su 
actividad politica, son de caracter general y con una marcada 
orientacion social. La mayoria declara, como objetivos, la bus
queda del bien y la justicia social y el fortalecimiento de la 
democracia. 

Eneste puntose reitera el enfasis que, en diversos momen
tos de la entrevista, las mujeres dieron al hecho de no tener 
aspiraciones de beneficio personal y de obtencion de cargos con 
su actividad politica. 

S610dos de las 19 entrevistadas declararon abiertamente, 
como objetivo explicito de su participacion politica, el obtener 
poder para influenciar la toma de decisiones. 

Sobre los temas que les interesan a las mujeres, 10 de las 
19entrevistadasdeclararon como temas de in teres prioritario: 
la familia, la infancia.los adolescentes, los ancianos, la educa
cion la salud y en general todo 10social. Las restantes manifes
taron interes por temas mas globales, acordes con el nivel 
donde se desempeiian. 

A pesar de la tendencia del sistema a encasillar a las 
mujeres dentro de los temas de tipo social, pareciera haber ya 
un buen porcentaje de ellas que son conscientes de la impor
tancia de abordar temas globales del pais e incursionar en 
campos que hasta ahora han sido reservados a los hombres. 
Esta actitud es mas frecuente entre las mujeres masjovenes y 
conexperiencias profesionales mas amplias. 

De las 1gentrevistadas, solo tres manifestaron como tema 
prioritario la mujer y el mejoramiento de su situacion en la 
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sociedad, siendo las mismas que declararon haber enfrentado 
obstaculos en su carrera, par su condicion femenina. 

Sabre las instancias de participaci6n preferidas, la mayoria 
prefiere el trabajo de organizaciony proselitismo dentro de las 
comunidades. Sin embargo, aq uellas que han alcanzado cargos 
can poder de decision, manifiestan sentirse muy a gusto en 
estas posiciones yean el hecho de poder tamar decisiones sin 
dependerpermanentemente de directrices externas. 

Conceptualizacion. sobre 
politica y poder 

Las ideas sabre politicaque las mujeres entrevistadas ex
presaron, oscilanentre un concepto ideal del bien comun y una 
apreciaci6n practica de tipo personal. "La politica es un media 
de lograr que un pueblo este mejor" a "La politica es un media 
de darse a conocer" son las respuestas mas corrientes. 

En las respuestas de la gran mayoria de las entrevistadas 
Be percibeque su participaci6n en politica es fundamentalmen
te un media de autoafirmaci6n personal y satisfacci6n a sus 
necesidades de reconocimiento social. 

En la medida que se desciende en los niveles de participa
cion la importancia de la autoafirmaci6n personal y el recono
cimiento social como objetivo de la participaci6n politica, son 
mas explicitos. La vocaci6n de servicio, contrapuesta ala am
bici6n de poder, prevalece en la mayoria de las respuestas. 

En los niveles mas altos de participaci6n aunque las res
puestas mantienen una tendencia similar, puede percibirse 
entre lasentrevistadas una actitud ambigua frente al tema del 
poder ya que, aunque todas parecieran ser conscientes de su 
ejercicio, la mayoria evita referirse explicitamente al tema. 

Cuando se les indaga sabre las influencias utilizadas en la 
poJiticaysobre los que ellas consideran sus propios recursos de 
poder, Be percibe inseguridady temor a expresarconceptos que 
se interpreten como manifestaciones de ambici6n del mismo. 
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S610 dos de las 19 entrevistadas manifestaron, explicita
mente, su ambici6n de alcanzar el maximo de poder para influir 
en la conducci6n social del pais. 

Los aspectos mas cuestionados, por parte de las mujeres 
entrevistadas, con respectoa las practicas corrientemente usa
das en la pohtica, tienen que ver con el ejercicio y la utilizaci6n 
de recursos de poderque son excluyentes para elIas, bien porque 
contradicen su perspectiva de hacer politica 0 bien porque 
limitan su participaci6n. Estas criticas tienden a ser mas enfa
ticasy claras en las dirigentes de los partidos y el ni vel local del 
Poder Legislativo. Las diputadas en su mayoria, no hacen 
referencia a elIas. 

Laexistenciadecirculoscerrados de poder, donde se toman 
las decisiones a nombre de la mayoria. 

La supeditaci6n del poder politico al poder econ6mico, 
dejando en segundo plano el in teres social de la colectivi
dad. 

La utilizaci6n de la politiqueria, entendida esta como la 
formulacion de falsas promesas, como media para conse
guir votos y enganar al pueblo. 

o	 La utilizaci6n del padrinazgo politico, como medio de esca
lar posiciones poniendo en segundo plano las capacidades 
personales. 

Sobre los recursos de poder que todas las entrevistadas 
declaran como los que les han permitido ascender en la vida 
politica, estan: 

o	 Su ilimitada capacidad de trabajo, 

Su capacidad de convicci6ny de movilizaci6n de grupos 

o	 Su leal tady honestidad. 
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Conciencia de genera 

En este apartado se abordaron dos aspectos: la conciencia 
de discriminaci6n social como genero y los niveles de solidari
dadexistentes. 

De las 19 entrevistadas tres manifestaron que la mujer no 
esta discriminada en la sociedad costarricense. Cuatro consi
deraron que la mujer si 10esta en algunos aspectos, pero que 
este constituye un problema hist6rico que se esta resolviendo. 
Las 12restantesrespondieronafirmativayenfaticamente. 

De las tresque respondieron negativamente, dos se ubican 
dentro del Poder Judicial y una como dirigente de un partido 
politico. 

Como signos de esta discriminaci6n se senalan: las eleva
das exigencias a las mujeres cuando se trata de competir con 
hombres, la desigualdad salarial, la no aplicacion de las leyes 
que protegena las mujeres, la desigualdad de oportunidades de 
las mujeres para acceder al credito, etc. 

Sobre las causas, se mencionan como basicas las de carac
ter cultural, asociadas con la maternidad y la responsabilidad 
de la familia, tareas socialmente asignadas exclusivamente a 
lamujer. 

Se percibe dentro de las entrevistadas un manejo del tema 
de caracter general ubicado al mismo nivel que otros temas 
politicos de excl usi6ny discriminacion social. 

Enloque respecta, especificamente, a la discriminaci6n de 
lasmujeresdentrode la actividad politica, la mayoria reconoce 
queefectivamente existe unabaja participacion de las mujeres 
en los cargos de direcci6n, 10 cual no corresponde can la alta 
participaci6nde estasen lasactividades de base de los partidos. 

Sobre 10 que aportaria una mayor presencia de mujeres 
dentro de lapolitica, todas coinciden en afirmar que el ejercicio 
deesta mejoraria, aunqueseplantean dos corrientes de opinion 
sobre las razones: 
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Las que opinan que la polftica se fortalecerfa y mejorarfa, 
no porque las m ujeres sean mejores 0 "masbuenas" que los 
hombres, sino por ser nuevas en el juego y aun no estan 
"maleadas" porel mismo. 

o	 Las que opinan que se mejorarfa porque las mujeres apor
tarian una nueva perspectiva en el analisis y tratamiento 
de los problemas nacionales haciendolos mas humanos y 
adecuados a las necesidades concretas de la gente. En 
este grupo de opinion se encuentra la mayoria de las 
entrevistadas. 

Las Iideres de base de los partidos y las miembros de los 
poderes locales manifestaron que la incorporacion de mas 
mujeres a la polftica en cargos de responsabilidad, no ha signi
ficado ningun cambio significativo con respecto a la situacion 
de la mujer en la sociedady dentro de los partidos mismos, ya 
que para ascender y mantenerse en el poder estas han tenido 
queadaptarsea laslineas de accion que establecen los hombres, 
y por estar en minoria no tienen el poder necesario para influir 
sobre este tipo de cambios. Esto, a pesar que las mujeres que 
han alcanzado esas posiciones son mucho mas capaces que los 
hombres, dado que los niveles de exigencia para elias son 
superiores. 

En 10 referente a la contribucion que los movimientos 
femeninos de los partidos hacen a una mayor y mejor incorpo
racion de las mujeres dentro de la politica, la gran mayoria de 
lasentrevistadas tuvo una apreciacion negativa. 

De las 16 entrevistadas, cinco manifestaron habercolabo
rado activamente en los movimientos femeninos, aclarando 
que si 10han hecho no es porque se sientan marginadas dentro 
del partido, sino para ayudar a las demas mujeres del mismo a 
organizarseyparticipar, seis manifiestan no haber intervenido 
directamentey poco interes en hacerloy cinco se manifestaron 
en total desacuerdo con ellos. Lasrazones aducidas par aquellas 
que no participan 0 estan en contra son: 
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o	 La mayor incorporacion de las mujeres en la actividad 
politica es un tema que atafie tanto a las mujeres y hom
bres, si no se actua en concertacion con los hombres no se 
avanza, 

El movimiento femenino dentro de los partidos ha sido un 
mecanismo para marginar mas a las mujeres y manipular
las masfacilmente. Las mujeres que representan los movi
mientos femenino,s de los partidos, han sido utilizadas por 
las cupulas. En las Asambleas plenarias, son las cupulas y 
no las mujeres por SI mismas las que determinan que 
mujeres son las que deben participar a nombre del movi
miento femenino. 

o	 El movimiento femenino en vez de ser un mecanismo de 
mejoramiento de las condiciones de las mujeres dentro de 
los partidos, ha sido un mecanismo de legitimaci6n de las 
cupulas. 

En 10que respecta a los lazos de solidaridad entre mujeres 
dentro de los partidos 0 fuera de elIos, estos parecen ser inexis
tentes. Si bien la mayorfa declaraque Ie es indiferente trabajar 
con hombres 0 con mujeres a nivel politico, todas declaran 
haber tenido pocas oportunidades de trabajar con mujeres ya 
que hay mas hombres dentro de la politica. Sin embargo, 
consideran mas facil competir con hombres que con mujeres, 
dado los celos de genero que priman en las relaciones entre 
mujeres y que son estimulados por los mismos hombres. 

Consideran que las mujeres de base, en general, son exce
lentes colaboradoras en las labores de organizaci6n y proseli 
tismo, sin embargo en el momenta de elegir, estas demuestran 
mas confianza en los hombres que en las mujeres, 0 par 10 
menos no manifiestan ninguna solidaridad de genero con su 
voto. 

Finalmente, en 10 que respecta a la percepci6n que las 
mujeres politicas tienen sobre las organizaciones de mujeres y 
su trabajo, la mayorfa 10 califica de excelente 0 muy bueno, sin 
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embargo, una buena parte de ellos plantea muchos recelos 
sobre la forma en que se ha enfocado su trabajo, 

Los mayorescuestionamientos se hacen sobre: 

La exclusion total que estas organizaciones hacen de los 
hombres. 

Su caracter eminentemente de den uncia sin presentar 
muchas propuestas positivas. 

El planteamiento del tema femenino como un enfrenta
miento entre hombres y mujeres. 

El aprovechamiento y explotacion del tema de mujer por 
parte de algunas organizaciones como fuente de ingresos. 

La falta de avance en los planteamientos de estas organi
zaciones a 10 largo de los anos. 

Ademas de ello, a su juicio, este tipo de organizaciones 
tampoco han buscado ningun tipo de acercamiento para, en
contrar acciones concertadas en pro de las mujeres. 

Perspectivas 

Sobre 10 que deberia hacerse para mejorar, la actuacion de 
las mujeres dentro de los partidos, a traves de las respuestas se 
concretan con mayor precision algunos de los aspectos ideuti
ficados como obstaculos, 

Como punto central se identifica el hecho de que a la m ujer 
le haya sido asignada la totalidad de las responsabilidades del 
hogar y particularmente el cuidado de los hijos. Sobre este 
aspecto manifiestan que el Estado, los partidos y el sector 
privado, deberian tomar medidas para dar solucion a este 
problema fundamental, para mejorar no solo su participacion 
en politica sino, en general, en toda la vida social. 
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En segundo lugar se ubi can las limitaciones culturales 
impuestas a las mujeresy que dan como resultado una falta de 
confianzaen sf misma. Estas limitaciones deberian ser aborda
das tambien a nivel global por toda la sociedadyen particular 
dentro de los procesos educativos. 

En tercer lugar, los partidos deberian estimular la capaci
dad de liderazgo de las mujeres, mediante una formacion poli
tica que ademas les brindara informacion sobre los procesos 
formales e informales de acceso a los puestos de decision. 

Finalmentese propaneque todas aquellas mujeres, pero en 
particular las intelectualesy profesionales que aspiran a cargos 
con poder politico, se incorporen a la actividad politica y la 
inicien desde la base para ganar espacios propios que les den 
poder y asf actuar con mas libertad y menos dependencia de 
quien las nombra. 

Se recalca el hecho que la escasa participacion de las 
mujeres en la politica no corresponde a un problema de educa
cion, pues hoy las mujeres han alcanzado iguales 0 superiores 
niveles educativos que los hombres y que 10que hace falta es 
fundamentalmente un proceso de concientizacion de sus pro
piascapacidades. 

Algunas recomiendan la conveniencia de eliminar los mo
vimientos femeninos de los partidos, como medio para evitar 
la marginacion y la manipulacion de las mujeres dentro de 
estes. 

Sobre el sistema de las cuotas de participacion, de las 19 
entrevistadassolo seis se manifestaronen total acuerdo con el 
y su necesidad para mejorar la implicacionde las mujeres en la 
politica, tres expresaron su acuerdo, siemprey cuando sea una 
medida transitoria. Las restantes 10 se declararon abiertamen
te en contra de la misma. 

Entre los argumentos planteados en contra se destacan: 

Esta en contra de la dignidad de la mujer. 
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Abrirta el espacio a que las mujeres ineptas aicanzaran 
posiciones, solo por el hecho de ser mujeres, con el conse
cuentedesprestigio para todas. 

Abriria el espacio para que los mismos dirigentes de la 
cupula senalaran las mujeres que pueden participar, segUn 
sus intereses. 

LA::; MUJERES EN LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

El entorno de participaci6n 

Organizaciones campesinas 

La participacion de las mujeres como afiliadas dentro de 
las organizaciones campesinas es muy bajay por esta razon su 
presencia en las instancias de direccion es escasa. 

Las mujeres entrevistadas, en este sector, corresponden a 
las dos que han alcanzado los puestos mas destacados dentro 
de las organizaciones campesinas en el pais. 

Una de elias es la presidenta de un consejo regional de UPA 
NACIONALy, por derecho, miembro de sujunta directiva nacio
nal, constituida por los representantes regionales de todo el 
pais. Laorganizacion tiene un comite ejecutivo que se seleccio
na de la Junta Directiva, pero en el cual no participa ninguna 
mujer. 

La otra es la Secretaria General de UPAGRA,organizacion 
de caracter regional, cuya estructura esta constituida por co
mi tes debase, una asamblea general, unajuntadirectivay una 
secretaria general. La secretaria general es electa por la asam
blea general. 
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Organ ieaciones sindicales 

En el caso de las organizaciones sindicales, se entrevista
ron dos mujeres que participan en sindicatos de base, pero 
tambien en lasjuntas directivas de las centrales sindicales mas 
destacadasen el panorama nacional: La Rerum Novarumy la 
ANEP. 

Una de elIas es presidenta de un sindicato que agrupa 
mujeres y por el tamail.o del mismo tiene derecho a participar 
en la directiva de la central, siendo la encargada de la secretaria 
de la mujer. 

La otra es funcionaria responsable de la secretaria de la 
mujer en la ANEP, participando en la junta directiva de la 
confederaci6n, por elecci6n en la Asamblea General. 

Organ.izaciones de mujeres 

En el caso de las organizaciones de mujeres, se entrevista
ron cuatro m ujeres que desempeil.an cargos de direccion en las 
organizaciones, pero que por la naturaleza de las mismas no 
han sido nombradas, como resultado de procesos eleccionarios 
internos. 

Ubicaci6n socio-economica 

El primer rasgo comun de las entrevistadas es su origen de 
clase el cual se ubica en un nivel muy humilde 0 medio baja, 
bien sea rural 0 urbano. 

De las siete entrevistadas tres son profesionales, tres tie
nen nivel secundario y solo una declare nivel primario, 10 
cual refleja un nivel academico alto con respecto al promedio 
de susorganizaciones, particularmente dentro del sector cam
pesino y sindical. AI igual que las mujeres dentro de la politica 
partidaria, esta ha sido la principal ventaja que han tenido 
para alcanzar puestos de toma de decision dentro de sus 
organizaciones. 



En 10 4 ue respecta a sus motivaciones, en todos los casos 
han sido de caracter personal y relacionados con una especial 
sensibilidad frente a los problemas de su entorno social. Su 
participacion en movimientos sociales 0 politicos se inicia muy 
temprano, habiendo estado ligadas la mayoria, a partidos poli
ticos de izquierda al principio. 

En loque respecta a las relaciones de pareja, solo dos de las 
siete entrevistadas declaran no tener pareja permanenteo Las 
cinco restantes manifiestan tener relaciones permanentes de 
pareja, y en todos los casos con hombres que comparten sus 
mismas inquietudes sociales y politicas, por 10 cual no han 
tenido ninguna dificultad para cumplir con sus actividades. En 
tres de los casos los hombres militan en la misma organizacion 
y comparten con elIas en puestos subalternos. 

Solo dos de las siete entrevistadas no perciben ningun tipo 
deremuneraci6n de su organizaci6n y cumplen con sus respon
sabilidades en horarios extrasal de su actividad laboral propia 
y al de sus responsabilidades de hogar. Las demas estan vincu
ladas laboralmenteasu organizaci6n, pero su tiempo de trabajo 
se extiende mas alla de los horarios normales, ocupando una 
buena partedesu tiempo personal para atender las actividades 
delhogar. 

En este grupo de entrevistadas las posibilidades de 
apoyo adicional, para el cumplimiento de las actividades do
mesticas, es inexistente, por10cuallas triplesjornadas son un 
imperativo. 

En 10 que respecta a sus condiciones personales, elIas 
destacan su gran espiritu de trabajo y la gran fortaleza que les 
da el convencimiento sobre la causa por la que estan Iuchando. 

Trayec to ria 

Dentro de las organizaciones campesinas, las dos m ujeres 
entrevistadas presentan caracteristicas totalmente atipicas a 
las del promediodesu grupo social, las cuales les han permitido 
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alcanzar puestos de toma de decision con la aceptaci6n y 
reconocimiento de los hombres. 

La primera de elIas es de origen urbano y registra una 
trayectoria politicaprevia que es la que la conduce a vincularse 
al sector rural. Este heche y el tener una formaci6n universi
taria, le ha servido de soportey respaldo a su trabajo dentro de 
la organizacion, tanto para actuarcomo para ser reconocida en 
un plano de igualdad con los hombres, dentro de ella. 

La segunda si bien es de origen campesino, ha alcanzado 
una formaci6n academica a nivel de secundaria con una espe
cializaci6n tecnica que la pone en similares condiciones que la 
anterior, aunque su cargo es de menor importancia dentro de 
la organizaci6n nacional. 

A nivel sindical, la primera de las entrevistadas es presi
dentade un sindicato de base, constituidoexclusivamente por 
mujeres, su participacion en la Confederaci6n se da por el 
tamafio de su sindicato que Ie asegura un puesto en lajunta 
directiva. 

Lasegundacomienzaparticipando en la lucha de base pero 
su formaci6n academica y politica (proviene de una familia 
politica) hace que rapidamente sea postulada para ejercer un 
cargo operativo dentro de otra de las centrales sindicales mas 
grandes del pais, teniendo acceso a la junta directiva de la 
misma. 

En las organizaciones de mujeres, las mujeres entrevista
das han iniciado su actividad en la politica muy temprano, 
vinculadas a la ideologta de izquierdayen el trabajo comunal 
o social. Laevoluci6nde su trabajo las conduce a centrarse cada 
vez en los problemas especificos de su genero, asumiendo un 
trabajo reivindicativode los derechos de las mujeres desde sus 
propiasorganizaciones. 

Instancias de participacion 

Todas lasentrevistadasaseguran que prefieren fundamen
talmente el trabajo con la base. Sobre las dificultades de parti
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cipacion en las instancias de direccion de sus organizaciones, 
lasapreciacionesson muydispares y tienen que ver con el grado 
de conciencia de genero desarrollada. 

En el casu de las organizaciones campesinas, las mujeres 
entrevistadasmanifiestan no sentir ningun tipo de discrimina
cion por parte de los hombres, a unque si reconocen que la gran 
mayoria de las mujeres de su sector estan marginadas y tienen 
problemas para participar, fundamentalmente por las respon
sabilidades domesticas que se les asignany por el impedimento 
que sus parejas ponen. 

En el sector sindical, si bien se registra una mayor partici
pacion en los organismas de direccion, esta es absolutamente 
pasiva debido a los mecanismos abiertos 0 encubiertos de de
sestimacion del aporte femenino, a los circulos de poder, mas
culinos, cerrados y a la falta de confianza en sf mismas de las 
mujeres. En este tipo de organizacion se reproducen, sin ma
yores diferencias, las dificultades que las mujeres afrontan 
dentro de los partidos politicos. 

En las organizaciones de mujeres las dificultades tienen 
mas que ver can la cohesion de los mismos grupos. 

Conceptualizacion. politica 

Las respuestas de lasmujeres entrevistadas, en este grupo, 
permiten vislumbrar un concepto mas amplio y abarcador de 
la politica. En primer termino todas hacen una clara diferen
ciacion entre politica y la actividad partidaria. Todas conside
ran que su trabajo es netamente politico, en la medida en que 
su objetivo es lograr un cambio en la situacion del grupo social 
en el que actuan, sea este campesino, sindical 0 de mujeres. 

Frente al tema de politica partidaria, hay unanimidad 
entre las entrevistadas acerca de que ninguno de los partidos 
existentes ofrece soluciones a los problemas de las mayorias en 
el pais y particularmente, de los sectores sociales en los que 
elias participan. Todas manifiestan profunda desconfianza en 
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los politicos yen fa forma como estes hacen politica. Tambien 
todasmanifiestanestardispuestas a participar, si surgiera una 
opcion pohtica nueva que atendiera sus inquietudes, aunque 
reconocen que esta actitud es demasiado cornoda y que lo que 
corresponderiaserfabuscaractivamente el surgimiento de esta 

opcion. 
Tresde las entrevistadas declaran una militancia partida

ria, previa a su actividad actual, en partidos de izquierda, los 
cuales abandonaron por considerar que eran estructuras verti
calizadasy poco flexibles y que no respondian adecuadamente 
a sus inquietudes sociales, 

Frente a fa preguntasobre si las mujeres deberian in terve
nirmasen politica partidaria, la mayoria piensa que si, siempre 
y cuando 10hicieran por si mismas y no dependiendo de otros, 
porque solo asi tendrian capacidad de reivindicar sus propios 
intereses. Sin embargo, encuentran muydificil que esta parti
cipacion se de en estas condiciones, dentro de los partidos 
politicos existentes en la actualidad en el pais. 

Las mujeres de las organizaciones de mujeres opinan que 
las mujeres deberian fortalecerse primero como movimiento, 
antes de buscar una implicacion partidaria, pues existe el alto 
riesgo de sercaptadas por los partidos, como hasta ahora se ha 
dado. 

Todascoincidenenafirmar que una mayor intervencion de 
las mujeres, en los cargos de toma de decision, introduciria un 
importante cambio en la politica, en la medida que las mujeres 
aportarian una nueva perspectiva al analisis de los problemas 
del pais, 

Conciencia de genera 

En este aspecto, par la naturaleza de las organizaciones, 
las opiniones son muy di vergentes. 

En el caso de las organizaciones campesinas, las entrevis
tadas sefialanque laescasa participaci6n de las mujeres no esta 



determinada por una obstruccion masculina sino, fundamen
talmente, par las limitaciones sociales y culturales, particular
mente en el sector rural. 

Lasentrevistadascomparten el criterio de las directivas de 
sus organizaciones, en el sentido de que la incorporacion de la 
mujer no debe hacerse como hasta ahora, esto es alentando su 
individualidad y autonomia, ya que ese es el unico resultado 
que ha producido es la generacion de conflictos entre parejas, 
10 cual afecta la estabilidad familiar. Por ello, la labor de 
incorporacion de la mujer deberia darse a traves del fortaleci
mien to de la participacion de la unidad familiar, como un todo. 

Es evidente que, en los casos de las entrevistadas, preva
lecen los intereses gremiales y que esto, aunque no cons
ciente para elIas, pudiera ser uno de los factores que ha 
favorecido suaceptacion dentro de los circulos del poder de sus 
organizaciones. 

En el casode las organizacionessindicales, se evidencia una 
mayor conciencia en cuanto a las dificultades de participacion 
de las mujeres. Esto es que la forma como son programadas las 
actividades, particularmenteaquellas relacionadas con la toma 
de decisiones, no toman en cuenta las limitantes de tiempo con 
que cuentan las mujeres, por tener que cumplir con dosjorna
dasde trabajo. 

En el caso de las mujeres que pueden superar estas barre
ras, porque son solteras 0 tienen maridos que comparten y 
aceptan su militancia (como es el caso de las entrevistadas) la 
participacion se ve limitada por losmecanismos informales de 
ejercicio del poder, esto es exclusion de consultas informales 
sobretomadedecisiones, no reconocimiento de los aportes que 
las mujeres hacen, etc. 

En cuanto a la interrelaci6n entre los tres tipos de organi
zaciones, no se detecta ninguna y por el contrario se percibe 
mas bien desconfianza con respecto a las mujeres en la politica 
partidaria y las organizaciones de mujeres can un discurso 
feminista. 

Sobre las perspectivasde acci6n se plantea como necesidad 
urgente el establecer espacios de encuentro y accion conjunta 
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de las diversas organizaciones en torno al mejoramiento de la 
posicion de la mujer en la sociedad. 
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4 

REFLEXIONES FINALES 

i-QUEREMOS EL PODER? 

A 10 largo de los tres capitulos anteriores hemos podido 
constatardos premisas fundamentales: 

1. Que las mujeres en Costa Rica son tanto 0 mas activas 
paliticamentequelos hombres, en 10que a movilizacion de base 
se refiere, eso a ni vel partidario y de movimientos sociales. 

2. Que a pesar de ello, existe una inequitativa y desiguaJ 
participacion de las mujeres, con respecto a los hombres, en el 
campo de los cargos con podery la toma de decisiones politicas. 

El prop6sitodel presente capituloes tratarde dilucidar las 
Iimitacionesyobstaculos mas importantes que han determina
do esta situacion, a partir del analisis de la experiencia y opi
nionesde las mujeres entrevistadas para el caso costarricense. 

Pero antes de abordar este aspecto, es necesario clarificar 
que ha significado para las mujeres el no intervenir en el 
ejercicio del poder politico, si tienen derecho a esta participa
cion y cual es el tipo de poder aJ que aspirarian. 

Partimos de la definicion de que pader significa influir en 
los que otros hacen. Es asf como todas las relaciones sociales 
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son relaciones de poder, cuyo ejercicio varia segun el tipo 
de relacion y organizacion social den tro de la cual esta se 
desarrolla. 

La historica asignaci6n de las mujeres a las funciones 
reproductivas y el desconocimiento y subvaloracion de la im
portancia de dichas funciones, en el proceso de desarrollo de la 
sociedad, determinaron la exclusion de estas de las relaciones 
socialesde podery su subordinacion en las relaciones privadas. 

En la medida que por razones econ6micas y sociales comen
zaron a incursionar en la esfera publica, esta participacion se 
dio en las mismas condiciones de subordinacion que les habian 
sido asignadas en la privada. Su avance social y economico a 
partirde entonces, ha venido evidenciandoy profundizando 10 
injusto e inequitativo de esta condicion. 

Las luchas de las mujeres por corregir esta situacion y 
alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos, en igualdad de 
condiciones con los hombres, ha sido un proceso lento y dificil. 
Si bien, desde el punta de vista legal, en algunos aspectos, esto 
ha sido asegurado, la resistencia cultural de la sociedad y la 
falta de voluntad politica de su dirigencia, para impulsarlos, 
han casi paralizado estos avances. 

Si los cambiossocialesy culturales solo son posibles a partir 
de laorientaci6n e impulso que los grupos que participan en la 
direccion de cualquier sociedad promueven, es evidente que la 
no participacion de las mujeres dentro de estos grupos ha 
limitado las posibilidades de aceleracion de estos cambios, en 
10 que al mejoramiento de su posicion dentro de la misma 
sociedad se refiere. 

Ahora bien, i.tienen las mujeres el derecho y la necesidad 
de participar en la conduccion social? Es evidente que sf. El 
hecho de constituir e1500/0 de la poblacion, ser factor determi
nante en la reproduccion social, economica y cultural del pais 
y no estar en una posicion de equidad, con respecto a los 
hombres, para participar activamente en todas las relaciones 
sociales, le confieren este derechoy esta necesidad. 

Poresoel problema del acceso al poder, no puede plantear
se como una lucha entre generos por el control del mismo. Es 
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un derecho que tanto hombres como mujeres tienen para deci
dir sobre una conducci6n social que responda a los intereses, 
necesidades y perspectivas de los dos generos que la constitu
yen. Esta aspiracion, como tal, esta por encima de cualquier 
otra contradicci6n social y no esta supeditada a intereses de 
clase, raza, religion, etc. 

Es este tipo de poder que las mujeres aspiran alcanzar y 
compartir. Lograrlo es un proceso que requiere, ademas del 
esfuerzo de las propias mujeres, la aceptaci6n y el apoyo de los 
hombres. Debemos recordar que todas las relaciones de poder 
social estan construidas sobre un s610 genero: el masculino, y 
quesobre estasse construyen las de poder politico, asi pues, sin 
el concursoy participaci6n de los hombres este objetivo no sera 
aIcanzable. 

EI acceso al poder es un proceso. Proceso que implica 
aprendizaje, pero tambien quesignifica cambio, el cual afectara 
al ejercicio del mismo y por tanto las relaciones sociales entre 
los generos. 

LOS OBSTAcULOS A VENCER 

Como conclusi6n del analisis realizado para el casu costa
rricense, seis se identifican como los obstaculos basicos que 
seria necesario afrontar y superar en la busqueda del mejora
mientodeuna participaci6n equitativa, de hombres y mujeres, 
en la toma de decisiones politicas en el pais. 

La inoisibilizacion. del problema 

El primer obstaculo identificado tiene que ver con la falta 
de conciencia de la importancia y trascendencia del tema a 
nivel social y de la importancia que este reviste en el proceso 
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de busqueda de una sociedad mas equitativayjusta para todos 
sus integrantes. 

En Costa Rica, es s610 hasta 1988, con la discusi6n de la 
Ley de Promoci6n de la Igualdad Social de la Mujer que, por 
primeravez, despues del otorgamiento de los derechos politicos 
a las mujeres, en 1949, se trajo a discusion nacional el tema de 
la inequitativa participacion de estas en la vida politica y 
econ6mica del pais. Si bien con esta ley se 10gr61a formulaci6n 
de importantes avances sobre derechos econ6micosy sociales 
de las mujeres, la falta de reglamentaci6n de la misma y de 
voluntad politicaparasuaplicaci6n han hecho que su impacto 
basta la fecha no haya sido el esperado. 

En 10que se refiere al establecimiento de mecanismos que 
aceleraran la incorporaci6n de las mujeres en el ambito de la 
toma de decisiones politicas, la propuesta gener6 tal reacci6n 
de rechazo entre la clase politica, y en particular entre su 
dirigencia, que para lograr la aprobaci6n de los demas aspectos 
de la Ley, fue necesario reducir al minimo el capitulo corres
pondiente a los derechos politicos. 

Esta oposici6n no fue exclusiva de la clase politica, impor
tantes sectores con poder econ6mico y social tambien se pro
nunciaron en contra y, dentro de ellos, amplios sectores de 
mujeres. 

A partir de entonces el tema ha permanecido silenciado, a 
pesar de que cada vez es mas evidente que el escaso acceso de 
las mujeres a los puestos con poder politico no es debido a la no 
participaci6n de las mujeres en la politica 0 a la no disponibili
dad de suficientesmujerescapacitadas dentro de ella. 

i.Porqueestesilencio, tanto de hombres como de mujeres? 
Las razones son diversas: 

Los hombres, conscientes de su posici6n de privilegio en 
este campo, no tienen ningun interes en plantear el tema. Sin 
embargo, conscientes del avance social y econ6mico de las 
mujeres, han ampliado las oportunidades de acceso de estas en 
los niveles intermedios, manteniendo limitado su acceso a los 
cargos de toma de decision. Por ella los porcentajes de partici
paci6nen estenivel continuan ubicandose alrededorde un 10% 
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en promedio total, porcentaje que no puede tener ninguna 
trascendenciaen cualquier proceso de toma de decisiones. 

En 10que respecta a los sectores de mujeres que estan en 
capacidad de ejercer un liderazgo social, predominan, por en
cima de los intereses de genero, los intereses personales, de 
clase, de orientaci6n politica, gremial, etc. 

Para aquellas que han logrado alcanzar los puestos mas 
altos de poder, tanto a nivel publico como privado, la tendencia 
observadaes a desconocero no reconocer los obstaculos enfren
tados porsu condicion de genero, en su propia carrera pohtica, 
por 10cual consideran improcedente impulsar un debate y la 
adopcion de medidas que tiendan a favorecer una mayor par
ticipacion de mujeres en el ejercicio de cargos con poder. 

Para las lideres de los movimientos sociales, los intereses 
declaseyde gremioestan porencima de los intereses de genero, 
esto no s610 limita su capacidad de cuestionamiento frente a 
sus propias organizaciones sobre el tema de participaci6n de 
las mujeres en sus cuadrosde direccion, sino tambien su dispo
nibilidad paraparticiparactivamente en movimientos en favor 
de una mayor participaci6n de las mujeres en la actividad 
politica del pais. 

Para los grupos feministas en Costa Rica, el objetivo poli
tico es la construcci6n de un movimiento amplio de mujeres 
que, una vez consolidado, logre un acceso al poder en nuevas 
condiciones, encuanto a su distribuci6n yejercicio, por 10cual, 
el abordar el tema de la participaci6n dentro de las estructuras 
formales de poder existentes, no es de su interes, 

La relacioti mujer-poder 

Larelaci6nde las mujeres con el poderconstituye el segun
do obstaculo identificado. Mientras los hombres son socializa
d08conunaactitudpositivaconrespectoalpoderyestimulados 
al desarrollo de aptitudes para competir por el, en la esfera 
publica, las mujeres son socializadas para moverse en el mun
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do de las relaciones privadas donde priman el afecto y la 
solidaridad. 

Este tipo de socializacion ha tenido como resultado la 
posicion subordinadadela mujer en todas las relaciones socia
lesen las cuales interactua con hombresy una actitud negativa 
con respecto al poder, como concepto contrapuesto al de la 
solidaridad. 

Esta posicion se reproduce con particular enfasis en la 
esfera politica, donde los hombres mantienen la total hegemo
niaycontrolyen la que la motivacion principal desus acciones 
es la obtencion del poder. 

Enel casode CostaRica, esta hi potesis parece corroborarse 
en los casos analizados en la investigacion, los cuales demues
tran que la gran mayoria de las mujeres que incursionan en la 
actividad politica10 hacensinambicionesex.plicitas 0 implicitas 
de competir con los hombres por el poder. 

Aquellasque han logradoobtener cargos con poder politico, 
sonmujeres privilegiadas por condiciones particularmente fa
vorables, de caracter personal, familiary social, que les permi
tieron desarrollar algunas de las aptitudes necesarias para 
competirconloshombres.Sinembargo,muypocasdeellashan 
logrado modificar su actitud con respecto al poder de tal ma
nera que puedan afrontar su reto de manera abierta y directa, 
apropiandolocomoelobjetivodesuquehacerpolitico. 

Esta misma dificultad es confrontada por las mujeres que 
ejercen liderazgo en otras esferas sociales. La identificacion de 
poder con masculinidad y de este con autoritarismo, en la 
mayoria de los casos condicionada por las propias experiencias 
personales, ha conducido a que esta actitud basica haya sido 
reforzada. 

Incluso desde los mismos grupos feministas, la tesis plan
teadaes que siendo en la actualidad el poder politico un poder 
netamente masculino, las mujeres deben abstenerse de parti
cipar en su ejercicio, ya que la unica manera de lograrlo seria 
"masculinizando" su comportamiento. 

Ahorabien, si tomamos en cuenta que el ejercicio del poder, 
mas que con el genero de quien 10 ejerce, es el producto del 
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en tornoy la relacion de fuerzas en que se desenvuelve, es logico 
que en un medio donde las fuerzas sociales y economicas estan 
controladas par hombres, responda a pautas de comportamien
to, intereses y objetivos netamente masculinos. Si la situacion 
fuese a la in versa, esto es que las fuerzas sociales y economicas 
estuvieran controladas por mujeres, el ejercicio del poder res
ponderia a pautas de comportamiento, intereses y objetivos 
netamente femeninos. 

El problema surge del hecho de que la sociedad esta con
formada por dos generoe, con una parricipacion numerica 
equivalenteycon unadependencia mutua para su superviven
cia y desarrollo. Por ella el ejercicio del poder bajo la optica y 
practica de uno solo de los generos, indudabJemente estara 
ejercido en detrimento de los intereses del otro. Es esta actual 
forma, la que 10 hace cuestionable, inapropiado y excluyente de 
las mujeres, 10cual de ninguna manera significa que el poder 
en SImismo sea contrario a la naturaleza, intereses y necesida
des femeninas. 

Si el poder no tiene genero precisa aclararse, entonces, si 
efectivamente existen formas diferenciadas de ejercicio del 
mismo, por parte de los hombres y de las mujeres. 

Se argumenta por los sectores adversos a esta tesis que la 
experiencia hasta ahora demuestra que no existen mayores 
diferencias en la forma de ejercicio del poder politico entre 
hombres y aquellas mujeres que han alcanzado los maximos 
puestos. Porsu partelossectores feministas que apoyan la tesis 
dequeefectivamentesiexistiriauna forma de ejercicio de poder 
diferente del actual, por parte de las mujeres, rebaten este 
argumento planteando que, siendo tan pocas las mujeres que 
participan actualmente en el ejercicio del poder politico, la 
(mica via para lograrloy mantenerlo ha sido "masculinizando" 
su ejercicio. 

Dilucidareste aspecto no parece posible basta ahora, dado 
que no existen experiencias de ejercicio del poder, por parte 
exclusivamente de mujeres que nos permita corroborar esta 
apreciacion. Sin embargo, como quiera que el objetivo final no 
es el ejercicio del poder por parte exclusivamente de uno de los 
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generos, esta aclaraci6n no parece importante para nuestro 
analisis. 

Es un hecho demostrado que en los paises donde la parti
cipaci6n de las mujeres en los cargos de decisi6n polftica es 
significativa, como es el caso de los paises escandinavos, la 
situaci6nsocialypoliticadetodasupoblaci6nesbastantemejor 
a ladel resto del mundo. Esta realidad nos permite plantear la 
hip6tesis de que una participaci6n equitativa de mujeres y 
hombres en la conducci6n social, si significaria un cambio 
sensible en la forma de ejercicio del poder politico. 

Otro aspecto que debe considerarse es el relacionado con 
las aptitudes necesarias para participar en politica con exitoy 
que tradicionalmentese haconsideradocomo aptitudes "mas
culinas".~nestasaptitudesexclusivo patrimonio de los hom
bres, como se pretende hacer creer a las mujeres en su proceso 
de socializaci6n? La racionalidad, la firmeza, la capacidad de 
negociaci6n, la asuncion de riesgos, la utilizaci6n de alianzas, 
parecieranaptitudesesencialmente positivasy susceptibles de 
ser desarrolladas tanto por hombres como por mujeres. Sin 
embargo, estas se tornan negativas para las mujeres en la 
medidaque no han sido preparadas paradesarrollarlasy com
petircon ellos en igualdad de condiciones. 

El desarrollo de estas aptitudes, sin embargo, no debe 
significar la eliminacion de aquellas que basta ahora han sido 
consideradascomofemeninas: laafectividad, la solidaridad, las 
relacioneshorizontales, etc. Porel contrario, solo la incorpora
cion de estaa al ejercicio del poder es 10que permitiria generar 
nuevas formas de el. 

Asi pues, dado que no existe en esencia un podermasculino 
y un poder femenino, sinoformasdiferenciadas de su ejercicio, 
de acuerdo a los atributos propios de cada uno de los generos, 
el objetivo deberia ser la construccion conjunta de una forma 
nueva que incorpore la perspectiva, necesidades e intereses de 
los dos generos, permitiendo alcanzar can ello sociedades mas 
democraticas y equitativas para todos sus miembros. Esta 
construccion significaria, para las dos partes, retos y ventaias 
diferentes: 
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A los hombres les permitiria incorporar aspectos que para 
ellos hastaahora han sido vedadosy que pueden constituir 
fuentes de gratificaci6n personal muy importantes: 10 afec
tivo, 10 cotidiano, la solidaridad. Su reto: compartir el 
ejercicio del poder con las mujeres. 

A las mujeres les permitiria acceder a la conduccion social 
ya traves de ella eliminar su posicion social subordinada. 
Su costa: asumir mayores responsabilidades sociales aban
donando la esfera privada de protecci6n en la cual hasta 
ahora se habia desenvuelto. 

ELdilema de La participaci6n 

Un tercer obstaculo identificado dentro de la muestra 
analizada es el que tiene que ver con las implicaciones perso
nales que la decision de participar en politica tiene para las 
mujeres. 

El primer aspecto que se considerara tiene que ver con la 
motivaci6n y objetivos de hombres y mujeres para participar 
activamente en politica. Mientras para los hombres politicay 
poder son terminos simbioticos, para las mujeres politica sig
nifica servicio a los demasy reconocimiento social. 

La politica para las mujeres entrevistadas ha sido funda
mentalmente una fuente de autoafirmacion personal que se 
nutredel reconocimiento que su comunidady del de los lideres 
de su partido u organizaci6n. En los casos en que se cuenta con 
condiciones innatas de liderazgo estas caracteristicas basicas 
de participacion varian en la medida que las mujeres avanzan 
en suexperienciapoliticaytienen oportunidad de descubrir sus 
propiascapacidades para ejercer podery competir por este con 
los hombres. 

Es en este nivel en el que las mujeres se yen confrontadas 
al gran dilema personal entre carrera politica y vida familiar, 
dilema que socialmente no existe para los hombres, y es frente 
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a el que Ja gran mayoria de ellas opta por renunciar a una 
carrera politica. 

Si observamos Jos resultados de la muestra analizada, 
vemoscomo las mujeresque han llegado a los puestos mas altos 
de poder politico, combinan una serie de caracteristicas que las 
privilegiaron para poder tomar una decision sin que el costo 
socialypersonalfuerademasiadoalto. En primer lugarconta
ban con una actividad profesional que les garantizaba un 
ingreso propio 0 en su defecto tenian una situacion economica 
solvente que les permitia no ser dependientes economicamente 
de sus parejasy poder cubrir los costos de atencion de sus hijos 
por otra persona, cuando no estaban presentes. En segundo 
lugarcontabancon una pareja que aceptaba su actividad poli
tica sin oponerse ni cuestionarlay por el contrario las apoyaba 
o eran solteras 0 di vorciadas. 

Sinembargo, para la gran mayoria de las mujeres, en Costa 
Rica, familiay carrera politicason actividades excluyentes. El 
fuerte condicionamiento social que ellas reciben, para asumir 
en su totalidad la responsabilidad de la crianzay educacion de 
los hijos, hace que frente a actividades como la politica, cuya 
demanda de tiempo afecta el tiempo disponible, se generen 
fuertes sentimientos de culpa que determinan su auto-exclu
sion de ella. 

Aim aquellas que han tenido la capacidad y condiciones 
para tomar esta decision, en su mayoria siguen manteniendo 
este sentimiento, 10que determina que, en casi todos los casos 
las mujeres entrevistadas hicieran un receso en su carrera 
politica para dedicarse a la crianza de los hijos, con el conse
cuente efecto negativo sobre esta. 

Otro factor determinante es la actitud de la pareja. La 
reaccion mas frecuente de los hombres es oponerse a la parti 
cipacion de su pareja en politica. Las razones para esta oposi
cion son de diversa indole: 

o	 La educacion machista recibiday el sentido de propiedad 
sobre la pareja. 
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EJ rechazo a asumir y com partir las responsabilidades de 
crranza y educacion de los hijos 

El miedo a que la mujer tenga oportunidad de compartir 
espacios con otros hombres, particularmente en la politica, 
par la connotacion machista que tiene su ejercicio. (reunio
nes nocturnas, mesas de tragos, etc) 

Sentimientos de inferioridad ante el exito de su pareja 

Existe otro factor que pesa en la decision de las mujeres y 
que hasta ahorano ha sido visibilizado. Dado que la conduceion 
del hogar es responsabilidad de las mujeres, la conduccion 
social es responsabilidad de los hombres. 

Esta forma de socializacion ha hecho que las mujeres hayan 
sido relevadas de asumircualquier responsabilidad e iniciativa 
sobre la conduccion de Ia sociedad en que viven. Por ello, su 
funcion en los partidos politicos ha sido, prioritariamente, 
colaborar para que los hombres 10 hagan, trabajando en las 
campanas paraellos y depositando su voto a favor de aquel que 
a sujuicio 10pueda hacer mejor. 

Sin embargo, en la actualidad, con las oportunidades de 
acceso a mayores niveles de educacion e informacion que tienen 
las mujeres, esta actitud, especialmente entre los sectores 
medios, pareciera mantenerse mas por comodidad que por 
desconocimientode las responsabilidades sociales que les com
peten como parte activa de la sociedad. 

lnclusoentremujeres con carreras profesionales 0 politicas 
esta actitud se evidencia cuando frente a grandes obstaculos 
estan en mayor disponibilidad que los hombres a renunciar, 
dado que socialmente les sera aceptado el refugiarse en el nicho 
protegido del hogar, con lajustificaci6n de querer dedicarse a 
su familia, razon que seria socialmente inaceptable para los 
hombres. 
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EI poder economico 

El siguiente obstaculo identificado, bene que ver con el 
peso que el poder econ6mico tiene en la participaci6n politica 
de hombres y mujeres. Es un hecho, sin discusion, que en 
cualquier tipo de organizaci6n social, el ejercicio del poder 
politico esta ligado al del poder econ6mico. Los actores y las 
relaciones existentesentreestosdos poderes, varian de acuerdo 
al tipo de organizaci6n social en que estas se desenvuelven. 

Con la asignaci6n, al hombre, de la funcion de proveer 
econ6micamente a la familia, se le otorg6 tambien el derecho a 
la propiedady control de los bienesy patrimonio de la misma, 
desconociendo el aporte de la mujer al patrimonio familiar a 
traves de su funci6n reproductiva. 

El no reconocimiento de esta participaci6n de la mujer en 
los procesosde acumulaci6n economica, sumado a su no vincu
lacion directa a los procesos productivos, significo que la acu
mulaci6n eeonomicase diese (micay exclusivamente en cabeza 
de los hombresy con ella la concentracion de este poder en sus 
manos. 

A pesar, del proceso de incorporaci6n cada vez mayor de la 
mujer al mundo productivo, esta situacion no parece tender a 
revertirse, dadoqueel sistema social, controlado por los hom
bres, se niega a reconocer y visibilizar, en sujusta proporcion, 
el aporte economico de las mujeres, a craves de todo el proceso 
reproductivo, en la medida que este reconocimiento se consti
tuiria en una amenaza para el control hegemonico de este 
poder. 

Como consecuencia de ella quienes dirigen los grupos eco
nomicos que tienen capacidad de influir sobre la toma decisio
nes y forma de ejercicio del poder politico, son (mica y 
exc1usivamente hombresquienes, segun la experiencia reciente 
en el pais con Ia precandidatura de una mujer a la Presidencia 
de la Republica, no parecieran estar dispuestos a brindar su 
respaldo a mujeres que aspiren a compartir el poder con ellos. 
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i.Es la falta de capacidad de las mujeres la que determina 
que los hombres no esten dispuestos a apoyarlas en sus aspira
ciones politicas? Indudablemente no. Si tomamos en cuenta 
que en la actualidad los niveles de formacion profesional tien
den a ser mas altos en las mujeres que en los hombres, que las 
mujeres tienen que demostrar una mayor capacidad de trabajo 
que los hombres, para lograr ascender en la escala profesional 
y pohticay que las mujeres registran un mayor nivel de dedi
cacion e in teres en el desempeiio de sus funciones. Podemos 
concluir que no es esta la razon de la desconfianza de los 
hombres hacia ellas. 

El origen de esta desconfianza tiene que ver con el rechazo 
de las mujeres a muchos de los valores y practicas existentes 
entre los hombres en el ejercicio del poder, los cuales son 
exduyentes para ellas. Este rechazo es producto del concepto 
quede la politica tienen las mujeres. Mientras para los hombres 
la politica es un medio de alcanzar poder que les permita influir 
y decidir sobre los demas, para las mujeres la politica es un 
medio de servir y obtener el bien comun. 

La superacion de este obstaculo pareciera solo posible por 
la via del poder politico. Mientras las mujeres no tengan la 
capacidad politicade influir en un nuevo orden social, en el cual 
los aportes de los generos sean valorados con equidad de con
diciones, una participacion mas equitativa en el control del 
podereconomico no sera posible. 

La falta de solidaridad de genera 

El Ultimo granobstaculo detectado corresponde mas a una 
debilidad intrinseca de las mujeres, que tiene que ver con la 
inexistencia de una solidaridad de genero entre ellas, 10cual 
constituye una de las mas importantes fuentes de poder de los 
hombres como genero en el mantenimiento de su poder y 
control social. 
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Esta debilidad se evidenci6 a traves de las respuestas de las 
entrevistadas, con diferentes perspectivas y enfasis segun el 
nivel en que se desenvolvian. 

Aquellasque habian alcanzado puestos con poder, la perci
bieron a traves de los "celos" que entre las demas miembros de 
su genero causa su exito, Estos "celos" motivaron si no oposi
cion, por 10 menos la no existencia de un apoyo especifico de 
otras mujeres en su carrera poli tica. Esta percepcion pareceria 
a su vezjustificar que cuando estas mujeres tuvieron poder, no 
tuvieron particular interes en promover iniciativas tendientes 
a fa vorecer un mejor posicionamiento de las demas mujeres en 
lasociedad. 

Aquellas mujeres que ejercen liderazgos a nivel de base, 
perciben la dificultad de aglutinamientoy respaldo de mujeres 
en torno a nominaciones femeninas. Ajuicio de las lideres esto 
se debe principalmente a la manipulaci6n que los hombres 
ejercen sobre las mujeres, a traves del recurso de la seduccion, 
haciendo que trabajen en su favor y rompiendo las solidarida
des entre elias. 

Para las mujeres de base, la razon es que las mujeres que 
han desempenado puestos con poder no han demostrado una 
actuacion diferente a la de los hombres en el ejercicio del 
mismo. 

En las mujeres que ejercen liderazgo dentro de los movi
mientos sociales y en las organizaciones de m ujeres, esta falta 
de solidaridad se percibe como la dificultad de articulacion de 
un movimiento de mujeres que pueda asumir sus intereses 
diferenciandolos de sus intereses de grupo social, raza, etc. 

Lasuperaci6nde estadebilidad solo sera posible a partir de 
un reconocimiento, analisis y objetivizaci6n del problema por 
parte de las propias mujeres yen particular de las lideres 
politicas. 

i.Que es 10 que determina este tipo de comportamiento? El 
problema pareciera originarse en el enfasis otorgado social
mente a la funci6n reproductoray de objeto de satisfacci6n de 
las necesidades sexualesde los hombres como via de afirmaci6n 
de la identidad de genero de las mujeres, 10 cual determina que 

154 



el comportamiento basico de estas gire en torno a lograr la 
aceptacion y reconocimiento de los hombres, quienes son los 
que socialmente tienen la capacidad de escoger a la mujer que 
cumpla para ellos estas funciones. 

Esta forma de socializacion, ademas de una posicion subor
dinada genera un fuerte sentido de competencia entre elIas, el 
cual es trasladado a todas las esferas de su interaccion social 
afectando negativamente sus relaciones de genero aun en 
espacios en que no estan presentes los hombres. 

Si bien este es un obstaculo que solo podra ser superado a 
largo plazaa traves de la modificacion de las pautas culturales, 
su reconocimiento y visibilizacion es responsabilidad de aque
lias mujeres y hombres que cumplen funciones de liderazgo 
politico en la sociedad. 

EL ROMPIMIENTO DEL 
CiRCULO VICIOSO 

El aumento de la participacion de las mujeres, en los cargos 
de toma de decision politica de la sociedad, depende del cambio 
deunaseriedecondicionessocialesyculturalesquemodifiquen 
la posicion de subordinacion en que estas han sido mantenidas. 
Sin embargo, la experiencia hasta ahora vivida demuestra que 
este cambio no sera posible si no son las propias mujeres 
quienes obteniendo el poder esten en capacidad de influirlos. 
He aqui el circulo vicioso al que las m ujeres han venido enfren
tandose sin exito. 

La tesisqueseplantea par tanto es buscar mecanismos que 
permitan unaaceleraci6n del acceso de las mujeres a los cargos 
de poder politico, paraque estas desde alli puedan favorecer el 
cambiode los patrones culturales que limitany obstaculizan la 
incorporacion plena de las mujeres en la vida social. 

Si tomamosen cuenta la lentitudy casi estancamiento que 
ha registrado este proceso hasta ahora, podemos suponer que 
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dependerexclusivamentede laevoluci6n socialy, en particular, 
de la voluntad politica de los hombres para compartir con las 
mujeres los espacios de poder, es un proceso que llevaria anos 
y quiza siglos. 

Similarespaciode tiempo tomaria el que las mujeres, como 
movimiento social aut6nomo, alcanzaran la fuerza suficiente 
para ganar un acceso al poder en terminos equitativos con los 
hombres, dados los profundos obstaculosculturales existentes. 

i.Es posible una propuesta de acci6n intermedia que invo
lucrey acelere tanto la acci6n de las mujeres como la evoluci6n 
de actitud de los propios hombres para ellogro del objetivo? 
Indudablemente que SI como ya comienza a ser demostrado 
en aquellos paises donde las mujeres han comenzado a con
seguirlo. 

Esta acci6n en primera instanciaes responsabilidad de los 
propios lideres politicos, tanto hombres como mujeres. Pero su 
desencadenamiento nosera de generaci6n espontanea, parasu 
desarrolloes indispensableuna laborconcertada de las mujeres 
lideresen las distintas esferas sociales que puedan colocar este 
objetivo porencimade sus intereses partidarios, gremiales 0 de 
cualquier otra naturaleza y con ella puedan demostrar que SI 
es posible una solidaridad de genero, 

En primer termino, las mujeresy la sociedad en su conjunto 
deberan reconocery visibilizar los siguientes hechos: 

o Que el sistema politico imperante existe y ha existido por 
siglos, construido por los hombres, desde una perspectiva 
masculinaque responde a sus interesesy necesidades. 

o Que el ejercicio del poder no es ni masculino ni femenino 
sino resultado de las fuerzas sociales y econ6micas que 10 
determinan, las cuales son controladas en la actualidad 
predominantemente por hombres. 

o Que las aptitudes requeridas para el exito en la pohtica y 
que tradicionalmentese han identificado como masculinas, 
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son aptitudes aprendidas socialmente y por tanto tienen 
una asignacion generica que puede ser modificada. 

Que la sociedad esta conformada por dos generos y el 
ejerciciodel poderdebeincorporar la perspectiva, intereses 
y necesidades de los mismos, para que esta pueda denomi
narse como verdaderamente democratica. 

La accion que se plantea busca incidir sobre areas estrate
gicas que vinculadas entre SIa largo plazo permitan una con
solidacion del proceso. Los objetivos a alcanzar a corto plazo 
serian: 

Aumen tar la participacion. numerica 
de las mujeres en los cargos 
con poder polttico 

El argumento central en este aspecto es que la cantidad, 
independientemente de su calificacion, es importante para el 
logro del objetiyo. 

Este argumento fue rechazado entre varias de las mujeres 
entrevistadas. Dentro de las politicas, porque consideran que 
las mujeres que alcanzan cargos de poder, deben dar muestras 
de excelencia, para no afectar el respeto que las pocas que han 
llegado se han ganado. Dentro de las mujeres de base y las 
feministas, porque si las personas que llegan al poder no tienen 
ninguna sensibilidad de genero es indiferente que sean hom
bres 0 mujeres. 

Si bien desde la perspectiva de interes particular, estos 
argumentos son validos, debe tenerse presente que: 

o	 El objetivo es politicoy como tal debe tomarse en cuenta el 
interes general sobre el particular 

Los niveles de preparacion academica y profesional de 
las mujeres se han incrementado significativamente y 
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dentro de Ja pohtica tienden a ser superiores a los de los 
mismos hombres, dadas las al tas exigencias que se les han 
impuesto. 

o Debeeliminarse la practica discriminatoria contra las mu
jeres en la politica la cual ha establecido que para un 
mismo cargo las calificaciones de hombres y mujeres sean 
diferentes. 

La alta participacion de las mujeres en la politica debe ser 
visibilizada a ni vel de cargos con poder 

La presencia de mas mujeres en estos cargos inde
pendientemente de su conciencia de genero, no solo incre
men ta las posibilidades de una mayor sensibilidad de 
genero, en la toma de decisiones, sino tambien el que estas 
sean adoptadas. 

Como mecanismos para ellogro de este objetivo se pro
ponen: 

a. Cuotas de participacion. 

Partiendo del hecho que la estructura vigente de poder 
politico es eminentemente masculina y que esta sustentada 
sobre relaciones socialesy economicas de poder controladas por 
los mismos hombres, es evidente que el acceso, de las mujeres 
a este no se dara en terminos de igualdad si se deja al libre 
funcionamiento del sistema. 

Porello es indispensable la adopcion de medidas de discri
minacion positiva de caracter transitorio que brinden la opor
tunidad a las mujeres de alcanzar, ganar experienciay aportar 
sus propios enfoques y perspectivas en el ejercicio del poder. 

Aunque en el pais ya existe una formulacion de principio 
sabre este tema esbozado en la Ley de Promoci6n de la Igual
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una clara normativa que establezca una obligatoriedad en su 
cumplimiento. 

El Partido Liberacion Nacional, por ejemplo, adopto la 
alternabilidaden todas las papeletasde nominacion interna, la 
cual no ha tenido ningun impacto, en la medida que no estuvo 
acompanada de cuotas minimas de participacion dentro de las 
instancias de poder del partido yen los Poderes del Estado. 

De igual formay quiza con mayor enfasis, debe actuarse a 
nivel de las organizaciones sociales, donde la participacion de 
las mujeres en los niveles de poder es aun mas deficitaria que 
en lasesferas partidarias, ya que estas esferas son las de mayor 
acceso e interes para las mujeres de los sectores populares del 
pais y podrian constituir una importante fuente de fort.aleci
miento de las mujeres de los sectores sociales mas deprimidos. 

Existen ya varias experiencias en otros paises que nos 
demuestran laeficaciaybondad del mecanismo, el cual ha sido 
formulado de diversa manera y de acuerdo a los niveles de 
desarrollo de la sociedad, variando desde el establecimiento de 
una cuota minima de participacion, para las mujeres, hasta la 
definicion de una cuota maxima de participacion por sexo. 

'I'ambien nos muestran que la adopci6n de este tipo de 
medidas responde al grado de avance social y politico de la 
sociedad en su conjunto, pero en particular de los partidos 
politicos cuyaamplitud de vision les permite a preciar la impor
tancia de incorporar la perspectiva de un sector de poblacion 
cada vez mas activo y participante de la sociedad. 

En CostaRica todas lascondiciones parecieran estar dadas 
para a vanzaren este sentido: en la ultima eleccion las m ujeres 
registraron una mayor participacion politica que los hombres; 
los niveles decalificaci6n profesional estan rebasando los de los 
hombresy, finalmente, las mujeres registran los mayores nive
lesdetrabajointrapartidario dentro de las campaJias politicas. 
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b.	 VisibiLizaci6n de La participaci6n
 
de la mujer
 

Este segundo aspecto es de vital importancia como meca
nismo de apoyo al proceso. Solo cuando las propias mujeres 
sean conscientesde la magnitud e importancia de su participa
cion, dentro de las organizaciones, podran percatarse de sus 
reales posibilidades de acceso al poder. 

AI igual que en el caso anterior no basta con la voluntad 
pohtica de los dirigentes, deben existir normas legales claras 
que establezcan esa visibilizacion, como una condicion de fun
cionamiento de las organizaciones. 

Estavisibilizaciondebe comenzar por el Tribunal Supremo 
de Elecciones, quien deberia registrar las preferencias partida
rias por sexo. Esta informacion permitiria establecer cual de 
los partidos tiene las preferencias de las mujeresy determinar 
si esas preferencias se basan en una mejor atenci6n e incorpo
racion de la perspectiva de genero dentro de sus programas. 

La informacion diferenciada por sexo, de la participacion 
de las mujeres dentro de los partidos y las organizaciones 
sociales, permitirfa que hombres y mujeres hagan conciencia 
de la importanciay peso de su presencia dentro de ellos. 

c.	 Sensibilizaci6n alproblema 

EI proceso deberia estar orientado a positivizar la partici 
paci6nde lasmujeresen la actividad politica en 10que se refiere 
a su relacion con el poder y al fomento de vinculos de accion 
entre ellas. Asimismo, promover una actitud positiva de los 
hombres con respecto a compartir los espacios de poder con las 
mujeres. 
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Procurar una participaci6n cualificada 
desde el punto de vista de genera de las 
mujeres en los cargos con poder polttico 

Si bien el planteamiento central es que en primera instan
cia se logre una incorporaci6n numerica mayor de las mujeres 
en los puestos de poder, la permanencia y estabilidad de esta 
participaci6n s610 sera posible si a traves de ella se logra 
introducir en el ejercicio del poder la perspectiva, intereses y 
necesidadesde las mujeres. Para ella es necesario, que aquellas 
que accedan al ejercicio de estos cargos asuman esta responsa
bilidad politicapara 10 que deberan sersensibilizadas por la red 
solidaria que promueve todo el proceso. 

Fortalecer un movimiento 
amplio de mujeres 

Es en esta area donde debe buscar establecerse Ia interre
lacionentreelobjetivo estrategicoy la necesidades inmediatas 
de las mujeres comojustificaci6n final del mismo. 

S610 el desarrollo de esta conexi6n dara perspectiva y 
permanencia al proceso y debera constituirse en una relaci6n 
dinamica cuyo primer impulso por la naturaleza de la estrate
gia adoptada, partira del avance en el objetivo estrategico por 
partede las lideres politicas de los di versos sectores de m ujeres. 

En Costa Rica el potencial para este desarrollo es muy 
elevado, pues la participaci6n politicade las mujeres a nivel de 
movimientos sociales es tan alto como a nivel partidario coe
xistiendo los diversos intereses sin que afecten esta participa
cion. Si esto es posible, con mayor raz6n sera posible el 
aglutinamientode las mujeres alrededor de objetivos de genero 
sin que afecten 0 interfieran con sus demas intereses. 
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