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MUJERES L,UINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistem ático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores ygeografías. pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales yeconómicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
amplia mente debatida en el mundo entero y porlll}'O cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres. eshoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización deNaciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y una conferencia en México. dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo ypaz.... En 1979 formuló yaprobó I.l
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimínadén Contra 1" ~fujcr'·.

posteriormente ratificada por numerosos paises. En 1980 realizó enCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairohi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el fu turo para el
adelanto de la mujer", yse progra mó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mu jeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América l atina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con 1<1 propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. la
construcción socia ldel ser femenino ydel ser masculino yel códigode relaciones entre ellos, se
arraíga en una com binación de razas -un "nosotros" y los "otros". que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sidoestudiadas endiversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres latinoamericanas" es también plural,
porque América latina es una región de realidades sociales heterog éneas. donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. la transición demográfica desde un alto
crecimiento pobladonal hac ia otro mi'ISreducido, productofundamentalmente de la caída de la
fecu ndidad, yel surgimien to de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres. tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especial mente la de los anos ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajusle económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas fo rmas de
sobrevivencia. en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarioso dictatoriales, con su secuelade inseguridad. represión, muerte yexilio,
ha afectado la situación sociopolitica global y la acción colectiva de las mueres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, .se viveen la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de loscambios tecnológicos. eronóm.iros ydel poder mundial en
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el marro de la vulncrabií idad política y económica de lasdemocracias y la grave crisisecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del
aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres l atinoamericanas enCifras", pretende
ser un instrumento para la transformación deesta situación, para locual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, util izando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él seintenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitacionesde no contar par,l todos los paises con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información p.l r<1 algu nosde los lemas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopolftica de las mujeres y de sus
organizaciones y formas deacción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve pa íses de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionalese institucionesen aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autcndadcs del Instituto de la Mujer de Espa ña
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estata l
Quinto Centenario.

Medianil' esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadasen el
mejoramientode lacondición de las mujeres latinoamericanas y, enforma muy particular, de las
propias mujeres y susorganizacionesen toda la región.
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MUJERES EN COSTA RICA

as mujeres costarricenses han participado
ro la historia social y política del país desde que éste existe romo ned én índeperdiente. Sin
embargo, esa participación sólo ha sido evidenteen ciertas coyunturas específicas, cuando muo
jetes extraordinarias realizaron acciones ejemplares O cuando sectores de mujeres salieron a la
luz pública de forma relevante para defender sus derechos o les de todos los ciudadanos. En
circunstancias normales sucontribución al desarrollo de Costa Rica ha transcurrido veledamen
le o ha resultado invisible.

Asu vez, la vida de las mujeres ha estado cordí
cionada por las peculiares características del desarrollo histórico costarricense el crecimientode
una sociedad rural de mediana y pequeña propiedad, la sociedad exportadora )' cafetalera, el
rechazo a la dominación filibustera externa, la consolidación de una pronta república demo
(fálica, la guerra civil y la eliminación del Ejército, la modernización industrial, la participación
en la crisis centroamericana yen su solución paríñca.

I
Durante las distintas fases de ese proceso, la si

tuación de las mujeres ha idocambiando, conforme seacentuaba su percepci ón como sujeto de
obligaciones yderechos. Un hito de ese cambio fue la adquisición de su ciudadanía plena, al
obtener el derecho a elegir yser elegida en 1949. Puede afirmarse que, en Ll segunda mitad de
este siglo, la conciencia sobre la necesidad de superar los obstáculos que discriminan a las mu
jeres en Costa Rica ha producido avances significativos, especialmente si se examinan en el
contexto latinoamericano.

En estas últimas cuatro décadas las característi
cas vita lesde las costarricenses se han modificado notablemente. Su perfil demográfico ha cam
biado, especialmente por cua nto redujeron drásticamente su fecundidad: a comienzos de los
años cincuenta cada mujer tenía un promed io de siete hijos, y al inicio de los noventa ese
promedio no alcanzabalos tres hijos. No obsta nte. tienden todavía a emparejarse prontamentey
a tener una proporciónapreciable de hijos en edadesde riesgo. Son aún med ianamente jóvenes
y la mitad reside ton zonas rurales.

En los últimosveinteaños su participación en el
mundo laboral ha crecido fu ertemente, hasta aproximarse a constituir un temo del total de la
Población Económica mente Activa (PEA). Trabaja en lomo al m de las que están en edad de
hacerlo (mientras esa cifra en los hombres es más del 75'1), principalmente enel sector servidos
y como personas dependientes de un salario. Una proporción estimable se ocupa como pro
fesionales y técnicas, especialmente en la adminístrac ién pública.

Las costarricenses presentan hoyun nivel educa
tivo bastante elevado en el contexto latinoamericano y ya han alcanzado a los hombres en
distintosaspectos, aunque presentan todavía una fuerte segmentación a la hora de elegir carre
ra. Tienen una tasa muy baja de analfabetismo. una alta cobertura de escolar izaci ón y una par
ticipación l igerameete superior a la del va rón en la enseñanza secundaria y levemente inferior
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en los estudios universitarios. Esteaumento notable de su nivel educativo ha significadoque la
PEA femenina posea ya una cantidad de años de estudios apreciablemente mayor que la PEA
masculina. Con todo, las costarricenses siguen teniendo más problemas de empleo quesuscom
patriotas varones yobtienen menores ingresos por su trabajo.

ütro aspecto que ha mejorado en las últimas
décadas ha sido la situación de salud de las costarricenses. Con ello han aumentado su espe
ranza de vida, que hoyes de unos 77 años. Sin embargo, con la crisis de los ochenta, algunos
aspectos sanitarios han empeorado, especialmente entre las mujeres que han ido quedando por
debajo de la línea de pobreza . Se estima que la pobreza ha aumentado apreciablemente en Cos
ta Rica durante la déc ada anterior (pasó de un cuarto de la población en 1980 a un tercio en
1990).

La mayor participación social de las costarricen
ses no ha tenido una traducción paralela en su presencia en las instituciones políticas. Están
ausentes o son una reducida minoría en los poderes públicos: apenas significa n un 12%de la
Asamblea legislativa, y en la Administración de Justicia participan bastante en la base del sis
tema, pero sólo son un 4,5%en la Corte Suprema. Esta circunstancia (participación en la base,
ausencia o presencia mínima en la cúspide) es la norma general de la condición femenina en el
sistema sociopolitico de Costa Rica, como sucede en toda América Latina.

IEstos contrastes son denunciados por una can
tidad importante de grupos de mujeres que han surgido en las últ imas décadas, siguiendo el
camino de las organizaciones y las mujeres pioneras que desde el siglo pasado colocaron sus
reivindicacionesde género al interior de la vida nacional. En el plano gubernamental, el Centro
Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) fue creado en 1975 para apoyar la
promoción de las costarricenses.

IEI proyecto Mujeres latinoamericanas en Cifras
fue desarrollado en Costa Rica tomando en consideración los resultados de la investigación pre
cedente "Mujeres Centroamericanas", realizada por Ana Isabel Careta yEnrique Corná rízdesde
la Secretaría General de FLACSO en Costa Ri ca, cuya ampliación y actualización se efectuó
sobre la base de la colaboración entre esa Sec retaría General y la actual Sede Académica de
FLACSO enCosta Rica.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

L
a fuerte crisis económica de
comienzos de los años
ochenta puso fi n en Costa

Rica no sólo a tres décadas de
crecimiento sino también al modelo
que 10 impulsó. Desde el decenio de
los cincuenta, la economía
costarricense se desarrolló a partir
del sector primarioexportador, sobre
el que fue extendiéndose una
industrialización sustitutiva que
articuló un mercado interno sin
demasiada exclusión social, debido
al apoyo externo y, sobre todo, al
progresivo accionar de un
importante sector público. De esta
forma, a fines de 105 años setenta,
Costa Rica presentaba un cuadro de
indicadores sociodemográficos que
la destacaban no únicamente en
Centroamérica sino enel conjunto
de América Latina .

Como en el resto de la región, los
primeros efectos de la crisis
económica mundial fueron paliados
en la segunda mitad de 105 setenta
con mayor esfuerzo público y el
recurso al endeudamiento externo.
La acentuación de las dificultades a
comienzos de los ochenta y las
presiones internacionales fueron
enfrentadas porel gobierno en
ejercicio con acciones de rechazo. La
suspensión unilateral de los pagos
de la deuda externa de septiembre
de 1981 a fi nes de 1982, provocó la
extinción de las líneas normales de
crédito, especialmente las de corto
plazo. Esta situación, junto a un
progresivo descontrol del cuadro
macroeconómico, determinó una
profunda depresión signada por un

decrecimiento del PIB (-7,2 en 1982)
y una inflación que osciló en torno
al 100%a fines de 1982.

El gobierno que siguió (1982-1986)
impuso una esfabilización que logró
el equilibrio de los factoresglobales
y la recuperación productiva, aun
cuando arrastrando oscilaciones
importantes, determinadas en buena
medida por los precios externos, en
especial del café. Ahora bien, esa
estabilización inauguró la
formulación de un nuevo modelo
económico, determinado por la
necesidad de reorientar el sector
industrial, la maYCir dependencia de
las variacionesdel aparato
exportador y el recortesucesivo del
sector público, donde la pobreza
aumenta o se estabiliza, pero no se
reduce a 105 niveles anteriores a esta
década.

La nueva administración gue
accedió al poder en 1986 planteó la
posibilidad de realizar el ajuste
estructu ral y la apertura al exterior,
sin dañar excesivamente la tradición
mercadointemista y de apoyo
público de Costa Rica. Yaunque se
inclinó claramente hacia el primer
elemento, desaceleró el deterioro
socioecon ómico, manteniendo un
crecimiento estable del PIBhasta
1989. Durante esta etapa se saneó el
sector público, aun gue sin recortarlo
drásticamente.

El gobierno conservador que se
inició en 1990 impulsó más
abiertamente la política deajuste, al
tiempo que buscaba sanear el sector

".., .

exterior, loque permitió paliar los
desequilibrios del mismo, pero
detuvo de nuevo el crecimiento
económico. El gasto interno se
contrajo y el sector público se
recortó, aunque la protesta social
impidió algunas reducciones en
curso (como, por ejemplo, enel área
de educación). Los acuerdos
firmados con el FMl obligan a esa
política restrictiva, si bien permiten
absorber créditos externos más
fáci lmente.

Tanto como consecuencia directa de
las crisis económicas, como producto
de los necesarios programas de
ajuste yapertura, las diferencias
sociales han aumentado en Costa
Rica durante la pasada década. Las
estimacionesdel Ministerio de
Planificación para los primeros años
noventa muestran que el ajuste y los
recortes públicos han aumentado los
niveles de pobreza apreciablemente.
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PRODUCCION

INTERNA

Tras la crisis econ ómica con que
se inició la pasada década. el

apa rato productivo costarricense no
ha vue'te a recuperar sus niveles
previos de desarrollo. Los esfuerzos
de adaptación ala nueva dinámica
internacional han obtenido algunos
resultados, pero sin lograrun
relanzamiento sustantivo de sus
diferentes sectores, especialmente del
industrial. Ahora bien, desde la
óptica opuesta, también puede

efírmarse que la crisis no ha sido
tan profunda como en otros paises
latinoamericanos y se han abierto
algunas vías productivas nuevas,
aunque no se hayan consolidado
completamente.

El bienio 19&1-1982 significó un
retroceso del producto interno de
cerca del 100/0, cifra que fue aún
mayor (15%) en cuanto al producto
por habitante. La estabilízacíón de

1983 logtó un crecimientodel PIB
del 2,5%, seguida poruna
recuperación del 7,8%en 1984 y un
estancamiento 10,7'1.) en 1985. Desde
ese año S(> produce un crecimiento
más estable, entre el5%y el 3%,
hasta el nuevo detenimiento de
1991, cuando el PIB creció al 1%Yel
PIB por habitante decreció (-1.5%).

la recuperación que siguió a la
crisis de 1981-1982 seapoyó

CREACION y GASTO DEL PROOUCTO INTERNO BRUTO
1980-1991

1980 1981 1982 198] 198. 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991

PlB 1" lSS l." l.2I ],29 1.55 lS' J.n 194 4.07 •." 4,4] ' S
Tasa de Cfecimieflto .l,l ·71 l,l 7~ 0,7 5.J '.5 l.l 5.5 II 1.0
P1ll1HabiW1te .. ISS 1.47 l.Jl 111 us US 11' I .~ I 1.~ 1 1.45 l." 1.5
Tasa de crecimiel1to ·5.2 .9,9 0.0 .. '41 U l.' O.' 47 O., -1.5

Pie POR SECTORES PRODUCTIVOS

AgriCultura .. 611.2 663.6 6l2,2 657,4 721,6 68l,6 716,4 746.5 7&1.8 8l8.0 858,9
"'~

Ta$i de crecimiento 5.1 ~,7 ' .0 10,1 ·SS .~ ' .1 '.' 7.J 1.5 l.'
%del PIS 17,8 19.2 19,7 20.0 20,4 19.1 19,0 19.0 19,2 19.5 19,4 19,6 ••

Indunria .. 880S 829.2 ....J 715.2 805,9 827.6 881,] 922.1 9l9,I 989.1 1002.] "'.l t'
Ta$i de U«imieflto ·5.8 ·15,7 4l 147 V ' .5 4.7 l.' S.l I.J .~ .'-
%del PIS 24,8 24.0 21.8 21,7 141 2l,1 23.4 23.4 UI 2l.1 22.6 21,9 ~ ,

Servicios .. 2.013.4 1.967,5 I.Bn,6 1.921 ,9 2.022.6 2.067.8 2.170.8 1-269.4 2.145.4 2.461.8 2.567.1 2.655.9 ~ .
Tasa decrecimiento ·12 ~.• 1.. 5.1 1.1 5.0 ' S l.J 5.0 .., H ••, del PIS 57,4 56.9 58.5 58.J .... 57,8 57.6 57.6 57.1 57.4 sao S8S <
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Por otra parle, la recuperacióndel
sector industrial tuvo lugar a través
del incremento de las actividades
informales urbanas. El surgimiento
de la maquila a granescala dio
ocupación a segmentos importantes
de mujeres, aunque en condiciones
de trabajoclaramente desmejoradas.
También sucedió algo similar con los
procesamientos industriales de las
exportaciones primarias.

Esa pérdida de peso de la industria
enel PIBfue absorbida por el sector
agrícola, que en 1980 era el 17,8%
del producto yen 1983 ascendió al
20%, para situarse por encima del
19%hasta 1991. las oscilacionesdel
sectorservicios fueron menores,
suponiendo en torno al 58% del PIB

durante todo el decenio.

principalmente en un regreso a la
producción agroexportadore. a pesar
de las oscilaciones del mercado
mundial. Sólodesde mediadosdel
decenio se hizo notar la
recuperaci ón industrial, tanto para el
mercado interno como para el
externo. Ilacia el mercado
centroamericano se ha dirigido
productos manufactureros y
primariosno tradicionales (quehan
impulsado sectores agroindusrrialesl.
En todo caso, la industria no logró
inducir una proporción del PIB
semejantea la existenteantes de la
crisis: en 1980 estesector significaba
el 25%del PIB. cayó al 21.7%en
1983, seestabilizó sobreel 23%en la
segunda mitad del decenio y volvió
a caer al 21,9%en 1991, sobre todo
por causa del debilitamiento de la
demanda interna.
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SECTOR

EXTERNO

El sector externo deCosta Rica
sufrió un severo debilitamiento

durante los tres primeros años de la
pasada década. A pesar de que la
reducción de importaciones.
producto de la escasez de divisas y
la fuerte depreciacióndel. colón,
evité presionesadicionales sobre la
balanza comercial. ello se vio
contrarrestado PJr la acumulación
de intereses por deuda externa, la
cual crecióhasta significar entre
dosyhes veces el nivel de
exportaciones.

Pese a los diversos esfuerzos de
ajuste que se produjeron en el resto
del decenio. la situación de la
balanza de pagos continuó siendo
débil. la balanza de mercancías
mejoró entre 1983 y 1986 debido
principalmente al comportamiento
de las exportaciones de café y
banano, mientras que las
importaciones se mantenían bajas
(en 1986 eran todavía el 25%de lo
quesignificaban en 198m. En los tres
años siguientes. no obstante el
rápido crecimiento de las

exportaciones no tradicionales, el
déficit comercial aumenté
considerablementedebido al alto
nivel que alcanzaron las
importacionesen ese período.

RELACION ECONOHICA EX TE RIOR
19 BO- 19 91
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BALANZA DE PAGOS

(Malones de dólares a precios corrientes)
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Este déficit aumentó ostensiblemente
con el desequilibrio de 1990, para
reducirse con el ajus te externo que
realizó el gobierno en 1991, no tanto
porque aumentaran mucho las
exportaciones, sino debido
principa lmente al recorte de las
importaciones. El moderado
aumento en el rendimiento de las
exportaciones se debió sobre todo a
que los ingresos procedentes del
banano e incrementaron en un 27%
como prod ucto de los altos precios
que adquirió esa fruta en el mercado
mundial. La otra exportación
tradicional, el café, apenas mantuvo
sus ventas, dado los problemas
comerciales que enfrenta este
producto, los cuales no pa rece que
vayan a soluciona rse fácilmente. Por
su parte, las exportaciones no
tradiciona les crecieron débilmente en
1991, tanto en los mercados
centroamericanos como en los
extrarregionales.

CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORTACION

..
j

Intereses/exportaciones (%)

1980 1982 1984 1986 1988 1991

Café • Plátanos Camede Productos
vacuno del mar

Medicamentos Otros Otros no
primarios primarios
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Ahora bien, la cuenta de capital ha
evolucionado últimamente de forma
positiva. En 1991 entraron al país
318 millones de dólares por la vía
privada, que fueron orientados
principalmente hacia las industrias
electrónicas deconsumo que
abastecen las zonas francas y, sobre
todo, a proyectos de turismo, sector
que parece experimentar un alza
consistente. El peso de la deuda se
alivió un poco, como producto de
los pagos en 1990 y de la
renegociaciones que han tenido
lugar con el Club de París. De todas
formas, a fines de 1991 la deuda
total seguía bordeando los cuatro
mil millones de dólares.
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AHORRO, INVERSION

y GASTO fiSCAL

L a caida de la inversión y el
ahorro que sucedió en los

primeros años de la década, no
logró revertirse apreciablementesino
hasta 1986, para declinar levemente
hasta 1989 y caer de nuevo l'I'\ 1990.
En lodo caso, la inversión bruta
nunca alcanzó los niveles de1980.
Una evolución para lela siguió la
formación bruta de capital: en 1981
y 1982 la formación del capital fip

decreció a tasas considerables (-25%
y -17%respectivamente), y la
recuperacióneconómicade losaños
siguientes apell.ls pudo volver a
l1'}x)fler el nivel de capital fi jo
anterior. Durante la segunda mitad
de la década la formación de capital
se mantuvo a niveles reducidos,
aumentando unaño y estancándose
al siguiente, hasta llegar de nUNO a
al retroceso de 1990 (·22%).

La inflación tuvo un mayor control
tras la crisis de 1981-1982 Después
del 90%con que concluyó1982, el
nivel inflacionario se mantuvo alto
pero sin repuntes bruscos (entre el
11%y elm) y elque tuvo lugar
en 1991 alcanzó solamente el 281%.

FORMAC ION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980- 199 1
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA
DE RECURSOS

(Porcentajes del PIB)
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El déficit del secto r público ha
permanecido constante durante toda
la década, si bien abandonando los
altos niveles procedentes de 1980
1981. Pero lo importante es retener
que tal défici t no se ha eliminado, a
pesarde que los programas de
ajuste se han basado en políticas de
contención del gasto fiscal. En 1991,
pese al retiro de unos diez mil
empleados públicos, como parte del
programa de "movil idad laboral" y
de los compromisos establecidos con
el FMI de reducir el déficit fiscal,
éste ascendió al 3,5% del PIB.

Los salarios reales han sido
afectados a la baja por los
programas de ajuste. Después de la
recuperación que siguió a la brusca
caída de 1982 (-20%), la tendencia a
la baja se ha mantenido
prácticamente constante durante la
segunda mitad del decenio, para
hacerse más aguda en los primeros
años noventa.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1988 1989

1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

INGRESOS, GASTOS Y D EFICIT FISCAL

Teniendo en cuenta la tendencia a la
reducción del gasto fisca l, puede
observarse que Jos capítulos sociales
han reducido su participación en el
gasto, comprobándoseque sólo
hubo un alza significativa enel
sector vivienda durante la
admi nistración que gobernó el país
de 1986 a 1990. Todo ello ignifica
que el gasto por persona en los
rubros sociales se ha red ucido
considerablemente.

Precios al consumidor

(Porcentajes del PIB)
25

20
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Total ingresos Gasto total Déficit
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POBREZA y

DISTRIBUCION DEL
INGRESO

PROPORCION DEL INGRESO TOTAL
C:APTADO POR CADA ESTRATO, 1970-1986

asdistintas mediciones
real izadas, con diversas

metodologías, señalan que las
distancias sociales han aumentado
durante los años ochenta en
Costa Rica .

La evolución de la distribución del
ingreso muestra que la captación de
ingreso del 20%más pobre viene
deteriorándose desde hace veinte
años. Si se suma todos los sectores
por debajo de la mediana, puede
comprobarse que entre ]970 y ]980
este bloque aumentó ligeramente su
captación del ingreso, para
retroceder en esa misma medida
entre1980 y 1986.

(Portl!f1ujes)

Estrato 1970 1980 1986

20'%más pobre - 5,4 4,2 3,9
30'%bajo la mediana 15,5 17,0 17,0
30'%sobre la mediana 28,S 29,8 30,0
20'%más alto ~ 49A 4~

EVOLUCION DE LA POBLACION EN
ICONDICION DE POBREZA, SEGUN ZONA

(Porcenl.ljes)

S
e
o
u

INCREMENTO DE LA MAGNITUD DE
LA POBREZA, 1990-199 1

Indigentes Pobres no Total
indigentes pobres

11180

Total país 13,3 12~ 25,9
Ulrbano 7,6 ----10 14,6
Rural 20,2 15,8 36,0

1~'8S

Total país 15,7 12,4 28,1
Ulrbano 10,0 8,5 J..8,6
Rural 21 ,1 16,1 37,2

IS'88

Total país 17,6 15,0 32,6
UI-bano 11,2__ 13,0___24,~

Rural 22,6 16,6 ~

4~,9

~J
_ I~

Metodología Metodología
CEPAL BID

2~5

24,4

~~-

19~IO

19111
Incremento

Año

(Porcentajes)

Las distintas mediciones de pobreza
ta mbién señalan un aumento de la
misma durante la pasada década.
Las estimaciones que indican que la
pobreza afectaba en ]980 al 20%de
la población, aumentan esa
proporción al 25%en 1990. Los
cálculos que colocan esa cifra en un
25%en ]980, sugieren que esa
proporción sería decerca del 33%en
]988. Las estimaciones realizadas en
]992 por el Ministerio de
Planificación (MIDEPLAN) muestran
que la pobreza parece haber
aumentado de forma considerable
en los primeros años de la
presente década.
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L
as mujeres cosamcerses,
que representan 1.1 mitad de
la población nacional

(49~ 'l.1. han modificado
apredablerente sus características
demográficas en los úüirrcs
cuarenta años. si bien t'SOS cambias
son más pronunciados en unos
aspectos qut' enotros. Han reducido
notablemente E'I número de hijos
que tienen durante su vida fé rtil y
han visto aumentada su esptranLl
de vida, pero su población contiene
todavía una importante proporción
de jóvenes (el36'l tiene menos de
15 años) ysu movimiento hacia las
ciudades ha sido lento en el
contexto latinoamericano (la
mitad de ellas reside aú n en las
zonas rurales).

Entre 1950 Y1990 Costa Rica tri plicó
el número de sus habitantes,
pasando de menos de un mi llón el

tres millones de personas entre
ambas fec has. En ese período la
composición por sexo de la
población varió muy ligeramente:
en 1950 las mujeres eran el 49,S%de
la población y en 19';(l el 49.5\ .

Este crecimiento poblacional pasó
por varias etapas: una primera, de
1950 a 1965, de fuerte ritmo (entre
el 5'11 )' el 4\ anual) debido a la
disminución de la morta lidad yel
mantenimiento de una alta
fecundidad. una segunda, entre 1965
y 1975, cuando dicho crecimiento
bajó (en lomo al 3'l.1debido
principalmente a una brusca caída
de la fecundidad; y una tercera
etapa, desde fines de losaños

DEMOGRAFIA

setenta hasta hoy, en que el
descenso del crecimiento ha dejado
de ser tan pronunciado (se sitúa en
1m alrededor del2,4'i ) por dos
causas fundamenta les: el freno en la
caid.! de la fecund idad, que
practicamente seestabilizó en la
segunda mitad de los ochenta. y la
aparición de una inmigración
procedente de los países
centroamericanos que más

sufrieron la crisis política y militar
de los años ochenta.

En esas cuatro décadas las
costarricenses redujeron
notablemente su promedio de hips:
de siete hijos en losanos cincuenta a
tres en losnoventa. Ese promedio se
descompone de acuerdo a factores
diferenciales: tienen mayor
fecund idad las mujeres rurales.
pobres yde menor nivel educativo.
Sin embargo, en Costa Rica el
control de la nata lidad seextendió
también al campo. por lo que la
diferencia mayor no se produce
entre zonas de residencia, sino
entre sectores socioecon ómicos
altos y bajos.

En este tiempo también se modificó
la composición etaria de la
población: al inicio de los años
cincuenta era bastante joven (un
43%tenia menos de 15 años) y
cuando comienzan los noventa ha
aumentado el peso de las edades
intermedias (en 1992 losmenores de
15 años son el 35\).

Estas modífkaciones poblacionales
indican que Costa Rica sesitúa entre

"
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los países latinoa merica nos (como
Colombia, Venezuela, México, Perú,
etc.)que atraviesan plenamente su
transición demográfica, en el sentido
de esta r pasando de una población
joven y de alto crecimiento a otra
quecrece más lentamente y se
muestra rela tivamente envejecida,
como sucede ya en Uruguay,
Cuba o Argentina.

La tendencia hacia la urbanización
de la poblacióncostarricense ha sido
moderada en el contexto
latinoamericano y relativamente
tardía: se manifestó más
pronunciadamente ya en los años
setenta y ochenta. En 1950 vivía en
las ciudades un 34%de sus
habitantes, en 1970 todavía lo hacía
un 39%/ y en 1990 esa proporción
había ascendido a cerca del 50%.
Como sucede en el resto de la
región latinoamericana, la población
fe menina es más urbana que la
masculina: en 1990 el 48,4%de las
mujeres vivía en las ciudades,
mientras lo hacía el 45/0%de
los hombres.

Costa Rica posee minorías étnicas
muy red ucidas, siendo su población
principalmente blanca y mestiza.
Además, la cuantificación de esas
minorías es difícil, por cuanto
Censosy Encuestas no recogen -por
ley- información sobre esta materia.
Estudios realizados sobre población
indígena indican que su volumen se
sitúa entre 24 y 30 mil personas,
dividida en diversos grupos, entre
los que destacan bribís y cabécares.
Ta mbién existe una minoría de raza
negra, que se estima por encima de
las cien mil personas y que habita

fundamentalmenteen la
costa atlántica.

Más de la mitad de las mujeres (55%
en el Censo de 1984) quesuperan
los 14 años se encuent ran
empa rejadas, principalmente
mediante matrimonio, puestoque
menos del 10%de ellas se decla ra
unida sin víncu lo legal. Debido a
que esta reducida cantidad no se
corresponde con otros indicadores
-por ejemplo, el hecho de que el
40%de los hijos nazca fuera del
matrimonio- se estima que la
cantidad de uniones consensuales es
apreciablemente más alta y que se
producen sesgos de decla ración por
razones cultura les.

Dado que las mujeres se emparejan
a edades más temprana ' que los
hombres yson más longevas, hay
una cantidad acumulada de viudas
y separadas mayor que la existente
en la población masculina. Por lo
demás, la cantidad de divorcios ha
crecido notablemente en los últimos
quince años, mientras la nupcialidad
se mantiene establedesde hace dos
decenios.

La mayoría de los hogares
costa rricenses es nucleary de
tamaño reducido, habiendo también
un 16% de ellos que contiene
familias rnonoparentales y un 25%
de familias extendidas. Un quinto de
estos hogares se declara dirigido por
una mujer, es decir, unos 135 mil
hogares, cantidad que casi se ha
triplicado desde 1973/ cuando era n
54 mil hogares. La gran mayoría de
estas jefas de hogar dirigensu
familia sin pareja y son de edades

20

maduras, económicamente activas y
con cargas familia res. Como sesabe,
es probable que la cifra registrada
de jefas de hogar sea menor de la
que existe en realidad, entre otras
razones por el sesgo que provoca en
las decla raciones el hecho de que la
cultura latina identifique la función
de jefatura con el género masculino.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

egún las estimaciones conjuntas
realizadas por la Dirección

General de Estadísticas y Censos
(DGEC) y el Centro Latinoamerica no
de Demografía (CELADE), la
población de Costa Rica era en 1992
de másde tres millones de
habitantes,de loscuales en torno a
la mitad (49,5%) eran mujeres.
Es decir, secalcula que eseaño

había 1.571.1 28 mujeres y
1.606.284 hombres.

En un país de 51 mil ki lómetros
cuad rados, esa cantidad de
habita ntes significa un densidad
poblacional de al rededor de 62
habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que sitúa a Costa Rica entre los
países de densidad moderadamente
baja en el contexto de la región
latinoamericana.

De acuerdo a las ci tadas
estimaciones de DGEC y CELADE,
la población costa rricense será en el
año 2000 de 3.710.655 personas, sin
que varíe la proporción de mujeres
que hoy existe en el país.

Año

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

2000

Ambos
sexos

861. 80

1.025.471

1.236.050

1.481.520

1.730.778

1.968.2 14

2.284 .49

2.642.073

3.01 4.597

3.710.655
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Hombres

432.538

515.670

622.530

746.951

872.934

992.437

1.1 53.024

1.334.849

1.523.8 19

1.874.539

Mujeres S? /Total
01
IV

429.242 49,8

509.801 49,7

613.520 49,6

734.568 49,6

857.843 49,6

975.778 49,6

1.131 .468 49,5 ¡;:
~

1.307.224 49,5 ..
6

1.490.778 49,5 <>
"O

1.836.1 16 49,5 o
.~
e

.:1
~

Z
~
,g
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o
;
~
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"O
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La población costarricense ha
crecido de forma rápida desde 1950,
triplícándose desde esa fecha.
ruando era sólo de862 mil personas.
Sin embargo. este crecimiento
poblacional cayó notablemente
desde comienzos de los años setenta
(en 1965 era de un4,1 %anual y en
]992 seestimaba d,11J%),
principalmente debidoal brusco
descensode la natalidad, puesto que
el factor de la emigración no es muy
importante enel pa ís. De hecho, no
se registra cifras de migración neta
hasta iniciada la crisis de los años
ochenta, que hizo de Costa Rica
un país receptor de refugiados
procedentes deotros paises
centroamericanos.

El control de la natalidad fue tan
notable entre fin es de los años
sesenta y comienzos de lossetenta,
que durante el primer quinquenio
de esa década decreció fuertemente
la cantidad de nacimientos respecto
de la anterior. La nata lidad se ha ido
recuperando desde fines de losaños
setenta, pero ya a ri tmo mucho
menor que antes de mediados
de lossesenta.

En Costa Rica se Tt"f1E'ja la norma
demográfica de qUE' nacen más
hombresque mujeres, pero también
mueren más que ellas. En cuantoa
los inmigrantes, loshombres
llegaron durante los ochenta algo
más que las mujeres (ellas fueron
el 45,5%del tolal de inmigrantes
en la década).

C A MBIO S EN LOS FAC T O RES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950 .1995

1950.55 1960-65 1970.15 198O-a5 1990.95

Ambos,uos

N¡cimientol 2B .JI ' ]07.1JO lt l.]11 )71.190 401.l(0

HignntM neto' Q Q Q 16.109 15.935
H~.... 59.621 62.)56 5U n 50.911 64.046
Crecimiento total , 19,0 1' ,9 U,1 I ~ r ~

Hu~

NKimiento, 101.936 150.161 141.1 06 IIIJ 6I 198.800
Hignntel netos Q Q Q 160691 1.246
Huertes 28.l16 lt.l ll 24.11) 21.296 21.2)5
Crecimiento total , 11,1 It,! U,7 15; 11 ,9

Hombres

N¡cimientos 114.311 151.669 149.212 190.429 201.7(0
Higrantes netos Q Q Q 20.011 U89
Huertes ] 1.251 1124S 29.10' 28.622 35.111
Crecimiento toul \ 18.6 20,0 IJ,1

15..' "1.'

II

g
•
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El avance de la transición
demográfica en Costa Rica se hace
evidente cuando se observa el
crecimiento poblacional según edad:
mientras en losaños cincuenta los
grupos más jóvenes eran los de
mayor crecimiento, esa situación se
ha invertido completamente enel
curso de losúltimos cuarenta años.
En el primer quinquenio de los años
cincuenta, los menores de 5años
crecieron cerca del 47e¡ y los
mayores de 60 años menos del18iJ,
en tanto durante t'1primer
quinquenio de los noventa, esos

menores crecieron ?Jr debajo
del4~ y losmayoresde 60
supt'raron el 38%.

las diferencias por sexo a este
respecto no son muy considerables y
sólo se hacen apreciables en los
grupos de edades más avanzadas.
Al comienzo de los años noventa,
cuando el crecimiento de hombres y
mujeres se igualó, las mujeres
mayores de 60 años crecieron un

38,6%mientras suscoetáneos
varones lo hicieron en un37,4%.

EVOLUC IO N DEL CRECIMIEN TO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(T~I.ll por m;l)

Edad 1950·55 1955·60 1960·65 1965-70 1970·75 1975-BO 19BO·85 1985·90 1990·95

Mujeres

Todu 14,] J6.9 J5.9 JI ,O 15,7 29,6 28,B 16,1 n.s
~. ",8 41.1 16,7 3,6 -7,2 ]),1 22,4 15,3 l ,8

5-19 lS,6 44,1 46,6 lB,8 14,0 11 ,1 11,1 17,4 11,B ~,
10-59 29,9 19,6 10,1 n,o _ _18,5_ 41,1 40,9 n ,l 15,4 6

•60 Ymis 17,8 12,6 )],8 ]),8 36,1 ." 0 .1 '¡O JI.' •l
"Hombres
,
"
~
•,

T""" n ,l J1,6 26) JI, I 25,6 29,9 19,1 16,4 22,5 }Q.< 46,6 '2,3 16,1 ' ,0 ~,8 )) ,8 lJ ,O 15,5 2,' ,
~I' 16,6 44,7 46,1 11,9 14,2 11 ,1 14,0 11,9 21,9 j
10-59 JO,l 10,0 10,8 35,2 38,5 44,0 ~ n ,9 15,8 ~
60 y mis 18) 14,0 lU 14,6 n ,6 41 ,1 41.1 40,' )1,4 ~

,

j

lJ



EDADES D E LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

Se GU N SEXO
POBLACION

¡Poruraja)

La población deCosta Rica es Ed~d 1950 1910 1990
todavía moderadamente joven

-un 36.2\ tiene menes de 15 años- AmbossellOS

pero debido a los cambios
1l,Idemográficos loes~'a mucho menos ... 18,1 16,5.." 25,1 29,6 23,1

que en Jos años cincuenta, cuando el 15·14 19,0 11) 19,1
43.3" tena menos de esa edad. 25-59 ll ,' 19) la)

60,~
.., 1,' 1,-

Las dilerendas por sexo en este T_ 100,0 100,0 100,0 ~

plano noson mu~' importantes pero
N" &6 1.710 I.7lU7I 3.014.5" ~

pueden ser apredadas la proporción •tde jóvenes es mayor entre los ........ 1
hombres y lo contrario sucede :i
con las personas ITIdY0rt'S, mientras ... 17,' 11) IU Z

5·14 15,0 29,4 ,¡y "las proporcionesde edades 1S-14 19,0 19,4 I t,O ~
intermedias son muy semejantes ·n·S9 J¡I 29,7 ll,4

~
entre ambos sexos. 60 , mis 1,1 1,' 1,'

~TouI 100,0 100,0 100,0--- •
N" 429.141 lSao 1.490.771 t

;
H~"" Z

;j

~-
18,4 16,6 Il,l ~

5·14 15,4 19,1 2],4 i15·14 19,1 19,6 11)

]5·59 ll ,8 29,] l8 ,1
60 Y mis 5,1 _,1 1,' j
Total 100,0 100,0 100,0

~N" 0 2.531 ' 7U n Un.119

j

,.... ,....
~. IU !J,l .~
5·14 ' U n ,4 S-U

15.14 19,1 11) 15-24

n-u ". '" 15-5'

", mis -',- 1,' 6O,mU

1990 "



PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El cambio de estructura etaria queda lIOymís 1950 lIOymís
7S-79 75-7'1

patentecuando se distribuye su 7G-74 7G-74
6S-69 65-69

población de acuerdo a una 60-64 60-64
SS-S9 SS-S9

pirámide de edades: la diferencia so.S4 so.S4
4S-49 4S-49

más notable en los últimos cuarenta 40M 4G-44
35-39 35-39

años se refiere al aumento del tronco 3G-]4 )().]4
25-29 25-29

de la pirámide de 1990, debido al 2G-H 2G-24
15-1 9 15-1 9

crecimiento de la proporción de 1G-1 4 10-1 4
S·9 S·9

personas de edad intermedia. G-4 G-4

Dicho cambio dedistribución por
edad refleja cómo Costa Rica se
sitúa en el grupo de países
latinoamericanos que realiza Mujeres Hombres

plenamente su tran ició n
demográfica, en el sentido de haber
avanzado hacia una población lIOymís 1970 lIOymís

madura y de menor crecimiento.
75-7'1 7S-7'1
7G-74 70-74
65-69 6S-69
60-64 60-64
SS·S9 SS-59
SG-S4 SG-S4
4S-49 4S-49
40M 4G-44
3S-39 35-39
3G-)4 lG-)4
25-29 25-29
2G-H 20-24
15-1 9 15-1 9
1G-14 10:14
S-9 5-9 ...
G-4 G-4 ~

3
~

"O

fe
3
j
-:..

Mujeres Hombres
Z
•N
.l1
'"..

110 1 ..... lIOy...., ~
75-7'1 1990 75-7'1 ,¡

7G-74 7G-74 d
65-69 65-69 -3
60-64 60-64 2.
S5-S9 S5-S9 .!1

so.S4 SG-S4 E
VI

4S-49 4S-49 'fJ4G-44 40M
lS-l9 lS-l9 Z
3G-)4 3G-)4 ..;

N

25-t9 25-29 s
2G-24 W:-H «
15-19 ¡S::f9 11G-14 10:14 -:!
5-9 5-9

jG-4 G-4

e."
~
..I
O

~
U

e
E

Mujeres Hombres ~
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FECUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1981 -1985 ;g

~

(l

(Tasas globJlcs de rerondldJd)
2

e
8

1981 1985 .,;,
a
~

Hijos Hijos "'O
N

"'O

por mujer por mujer
.¡;
e,

Nivel de ingresos .f
~

"'O

'2
Bajo 4,5 5,1 8

Z
Medio !,2 2,9 !I;
Alto 2,5 2,2 ,

.5
u

Zona de residencia ~
~
~

Urbana 3,!..__ 3,0 .~

~
Rural 3~_ ~~

o
- U

~

Años de estudio t
~,

o ,

Menos de 3 4,6 5,9 ~
~

3 a 6 3,8 4,0 II
<

i : más __ 3~ -~

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 ~..
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995 u

~

2.
Hijos -g

por mujer ") 6,7 7,0 4,3 3,9 3,5 3,3 3,2 ~

...
Nacimientos Z

anuales (miles) 45 62 58 67 74 80 83
;;;

~
~

~

'"~
~zu
~

"'O

2.
!l
e
.:l
d...
Z
d...

1950 s
o(

ó
.)!
1!..o
g
O
e

J
,.¡
O
:5
w
U

1990 ~e
.z

Nou : (1) T:w glob>1de (ecundid.d .

Ese descenso fue muy pronunciado
entre 1965 y 1975, cuando la tasa
global cayó deseis a cuatro hijos
por mujer, para hacerse más suave
esa caída desde fines de los años
setenta y estabilizarse, hacia fines de
los ochenta, obre los tres hijos.

Dicha cifra promedio se desglosa
según distintos factores diferenciales:
la fecundidad es mayor en las
mujeres de hoga res de menores
ingresos, entre las de menos años de
estudio y en las mujeres rurales.
Ahora bien, en Costa Rica la mayor
diferencia no se da -como sucede en
otros países latinoamericanos- entre
zonas de residencia (en 1985 la tasa
era de tres hijos en la ciudad y
cuatro en el campo), sino por niveles
sociales, tanto socioecon ómicos
como educativos. Entre mujeres que
adquirieron más de siete años de

estudio la lasa era en 1985 de 2,6 y
de5,9 entre las que no superaron
los tres años.

L as mujeres costarricense han
reducido notablemente el

promedio de hijos que tienen
durante su vida fértil: a comienzos
de los años cincuenta ese promedio
era de siete y al iniciarse los noventa
supera levemente los tres hijos.
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La red ucción de la fecundidad fue
practicada por las mujeres de todos
los grupos etarios, pero más
acentuadamente en las mayores de
trein ta y cinco años. Por el contra rio,
en las mujeres menores de 20 años
esa reducción fue menor, con lo que
aumentó la proporción de hijos
tenidos a esas edades, que a
comienzos de los setenta era de
12,2% yal iniciarse los noventa era
todavía de 14,3%.

La proporción de hijos considerados
ilegítimos es apreciablemente alta en
Costa Rica (un 40%de los nacidos
en 1991 ), lo que refleja un con tex to
en el cual se registra regularmente
problemas de paternidad
irresponsable. Ese fenómeno sucede
con mucha más frecuencia en las
edades tempranas: el 91%de los
nacidos en menores de 15 años
y el 65%en las que tienen entre
15 y 20 alias.

FECUNDIDAD, SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

(Tasas especíñcas de nacimiemos por cien mujeres en edad fértil)

1970·1975 1980-1985 1990· 1995 <ri
ca
~

Edad Tasa % Tasa % Tasa % ú

(5....,
10,6 12,2 9,8 14,0 9,2 14,3 ~..

e
2 22,3 25,7 19,4 27,7 18,0 28,2 .ll

2 • 19,9 23,0 17,5 25,0 16,0 25,0 .
Z

30·)" 15,6 18,0 12,6 18,0 11 ,4 17,8 ,...
o

35·39 11 ,8 13,6 ~I O,!- 6,7 10,5 ~
o

·44 ..5.,6 6,4 2o!__3,9 ~~ ~
1!

45·,.9 1,0 1,1 0,4 0,5 0,3 0.2 1l'
E

T I 100,0 100,0 J.~,O
el

,..---. s
~
w
O
:íw
U

NACIMIENTOS ILEGITIMOS
SEGUN EDAD DE LA MADRE, 1980-1991

(Porcentajes)

,,;

Edad de la madre 1980 1985 1990 1991 51
:J;;

g
Menos de 15 83,9 88,4 91 ,7 91 ,2 e

-e

15-19 54,4 58,4 62,2 64,6 ]
cr

20-24 40,0 38,5 40,3 41 ,8 we
25-29 31,4 31!5 3~8 32,4 e.
30·34 29,6 29,0 30,8_ _ 31,1 ~..

u
35·39 30,0 29,7 31 ,5 !~~ ...
40-44 29,4 ~- _ !!,5 35¿ e..

."
45 Ymás 35,7 36,2- 40,7 43!Q a

III
Desconocida 57,9 55,0 5~8 77,1 ~

Todas las edades 38,9 38,1 38,9 40,8 i!
~.;

N° nacimientos :~

ilegítimos 27.222 32.106 31 .905 33.079 ~o

Nou : ProPQ,.cion de naom lenrcs ilegitimos. respecto ~ toul de nacimientos _
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

a emigración del campo hacia
la ciudad ha sido moderada en

Costa Rica. Tal movimiento
poblacional tuvo un ritmo lento
entre 1950 y 1970 (cuando la
proporción de población urbana
pasó del 34%al 39%), y se aceleró
en los vei nte años siguientes,
estimándose que en 1992 la mitad
de los costarricenses vive en
áreas urbanas.

Como en el resto de América Latina,
las mujeres se han ido concentrando
en las ciudades en mayor medida
que los hombres, lo que hace que en
1990 un 48,4%de las mujeres
fueran urbanas, frente a un 45,0%
de los hombres.

Si secompara la estructura etaria de
esa distribución espacial puede
apreciarse que la composición de
jóvenes es más al ta en el campo
que en la ciudad y que esa
diferencia es mayor en las mujeres
que en los hombres.

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA,
POR SEXO

(Porcenales)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres
.!!su..
-e

1970 38,7 40,8 36,6 t
1975 41,4 43,S 39,4 .;;

-:
1980 43,1 45,1 41 ,2 ...

~
1985 44,8 46,6 43,0 .......
1990 46,7 48,4 45,0 o

~

~
1!

fo
e

""J!
clil

'"o
~ :u .

POBLACION POR ZONA

SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990

(PorcenlJies)

1970 1990

Edad Urbana Rural Urban Rural

Ambossexos

0·4 13,7 18,2 12,1 13,9
5·1 4 26,6 3 ~ , 5 20,8 25,1
15·24 21 ,1 18,5 18,5 19,7
25·59 32,7 27,S 41,2 35,8
60 Ymás 6,0 4,3 7,4 5,5
Total J OO,O 100,0 100,0 100,0
N° 669.083 1.061.695 1.407.255 1.607.342--- ----

Mujeres

~

0·4 12,8 18,7 11,6 14,2 <i

5·14 25,3 32,2 19,9 25,7 6
15·24 21 ,6 17,9 18,5 19,4

..
"2025·59 33,5 27,0 41 ,8 35,2

ª6Q..r más 6,7 4,2 8,3 5,5 .;¡

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 ~

N° i4 9.659 508.185 721.536 769.242 Z
~
o

Hombres ~

~

0·4 14,6 17,8 12,7 13,6 jo
E

5·14 28,0 30,9 21,8 24,6 ..o
15·24 20,6 19,0 18,5 19,9 e

o
!!

25·59 31,7 27,9 40,6 36,3 clil
60 Ymás ___ 5,2 4 ,~__ 6,4 5,6 '"
Total 100,0 100,0__ 100,0 100,0 ~- u
N° 319.424 553.510 685.719 838.100-- - - ..

~
~
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P O B L A C IO N

IND IG EN A

La mayoría de la población
costarricense es de razas blanca

y mestiza y las minorías étnicas
-negra e indígena- son notablemente
reducidas. Dado que Censos y
Encuestas no registra n, por ley,
datos desagregados por grupo
étnico, sólo puede hacerse
estimaciones tentativas.

Un estudio de 1992 indica que la
población indígena en Costa Rica es
de alrededor de 24 mil personas,
dividida en ocho etnias, siendo las
dos principales bribrís y cabécares,
que representan los dos tercios del
conjunto indígena.

En cuanto a la minoría negra, una
idea de su dimensión puede
establecerse considerando que la
provincia atlántica de Limón, donde
vive fundamenta lmente esta
minoría, tenia en torno a 213 mil
habitantes en 1990 y que éstos eran
mayori ta ria pero no únicamente
de raza negra.

ESTIMACION DE LA POBLACION INDIGENA

SEGUN GRUPO ETNICO. 1990

Grupo étnico N° .' %de lalO

poblac. total

Malekus 520 2,2 0,017

Chorotegas 793 3,3 0,026
Huetares 855 3,5 0,028
Cabécares 9.300 38,S 0,308
Bribris 6.700 27,7 0,222
Teribes 1.500 6,2 0,050-
Borucas 2.660 11,0 0,088
Guaymies 1.844 7,6 O,O,!!
Total 24.172 100,0 _ 0,8-º2
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S ITUACION
POBLACION SEGUN EST A D O CONYUGAL

CONYUGAL
Y SEXO, 1963-1 984

1963
(Porcentajes)

Igo más de la mitad (55,2%) de 50
47,4 48,0

las mujeres mayores de 15
años estaban emparejadas en 1984, 40 40,8

según el último Censo; la gran l5 ,O

mayoría mediante matrimonio, lO

puesto que sólo se declaraba
unida menos del 10'k dee a 20

población femenina .

10
7,7

La evolución entre 1963 y 19 7,l 6,6 ,.;
'"l ,3 ~

mue tra que la única proporción que 1,8 2,1
O

~

se mantiene constante (alrededor del
!:

35%)se refiere a la soltera ,
Casados Solteros Unidos Divorcl dos Viudos .2.

y separados Ji
mientras que aparecen variaciones i
en el conjunto de las que estaban o ......
habían estado emparejadas. 1984 s(Porcenlajes)
Disminuyó la proporción de casadas 50 j
(del 47,4%al 45,6%) y la de viudas 45,6 46,1 ~

(del 6,6%al 5,1%) Yaumentó 40 40,6 1
la de unidas (del 7,7%al 9,6), a i

35,1
~
¡¡

como la de divorciadas y separadas
lO

~

(del 3,3%al 4,6%).
2..

20 j
10 9,6 9,7

4,6 5,1
2,1 1,5

O

Casados Solteros Unidos DivortÍ dos Viudos
y separados

Mujer6 Hombr6

lO



ESTADO CON YUG A L DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN EDAD, 1914

,... 4 I

sumJt." ri ""O dt A:nlna
lO

LJIIN. lo~_ (1)IIW delos
..,

U lO

mujtrts f"N"" d_ ron lo
U

dt 10> hombrts. LJ pobOOóo '" '.1
lO

ftmeniN mut.'Slr, U:u proporOÓl\
mencr de soiltria qut lo """"Iína "'.,.
(35~ YlO' resf""ivamtnlely
mayor de "'potación ( 1.6~ Y2.1 \) 16-14Il\ol

YVIudez lS. l ~ y I~~).

T, k>s Jif("M'l('ias !.'$IAn referidas. l'
oIdemois de , posibles sesgos de 1.1 lO

d«wiOón. al hecho deque \as
mujf'rrs son más lor.gE'Vil5 (viudez) y lO ... IU
, que ti WU\'ff50 de mujeres 00

•u ".1

soItt'fiSes mayor que t'l de sus IU ....
hcmóIogos varones, puestoque rilas
rominwn , tmpartjarse antes. En
este ron~to mas ampbo, las

,.........
mu~ tardan un ma)'Ol" tempc
c¡ut k'5 hombte en realiza r nuevos
nnparetamJt'nIO$, por loquehende l.' ..
a t''(ishr UN población fernmina
divorriolda ysepa rada mayor qut' Id ','

'.' .... 'U
masculina en esa sítuac ién. 1,1 'l''.-

14,0

En erecto. puede observarse queen
el grupo etano joven, hasta los 24
aros. la prop>rción de mujeres que 45-19 aAot

tst.i o ha Nado tmporep.!. I~'
es más del doNtqut lJi de lo!.
\ -lront'S no -'l

11.1
¡
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MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO Y
TASAS DE NUPC IALlDAD , 1960-1990

!

j

l

j
j,
J

,·,

15,]

1991

1m

13,-4

1985

2.6<11

11,8

2.0 10

1981

,

l.!

] 11

1975

EVOLUCION DEL NU MERO DE DIVORCIO S

Divorcios

Divorcios
por cada 100
matrimonios

Afio M.urimonios T.... j
N' (por IÑ habiunles)

e
¡

1960 ' .1).45 ' .1
1960 ,

e
1970 11.02-4 ..] l
1915 lu n '.' ¡"11 e

¡980 11.508 ' .1 j
" 85 21.291 1.1

" 90 !
1990 22.10] '.' e•

¡
¡
•-~''''___r_

Cierldmenle, la ruptu ra del vinculo
conyugal no siemprese legaliza,
como 10 refleja el hecho de que la
declaración de separados sed el
doble que la de divorciados, por lo
que Id relación entre emparejamiento
ydesemparejamiento no seconoce

con exactitud, dunqu~ se estime que
no seria tendendalmente muy
distinta de la qu~ se registra
legalmente.

Si bien la tendencia al matrimonio
se ha mantenido en Costa Rica
(sobre una tasa próxima a los 8
matrimonios por cada mil
habitantes), el número dedivorcios
ha crecido notablemente desde los
años setenta, lo que significa qu~ la
relación entre una yotra tendencia
-nupdalidad ydivorcialidad- se ha
indinado a favor de esta última: si
t"n 1975 habla 2,2 divorcios por
cada cien matrimonios, esa re lación
era de 15,3 en 1991.

i•
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fAMILIA y

JEFATURA DE HOGAR

TAMAÑO DE LOS HOGARES
SEGUN ZONA, 1992

..
~
~

.
~

3S,4
22,4
29,2
10,9
2,1

100,0
4,3

38,3
23,2
28,5
8,6

1,3
100,0

4.1

IS,I

S9,2
2,8

42,6
1l,I

18,6
6,4

100,0

32,8
21 ,]
29,9
12,9
2,7

_ 100,0

~

238.397
151./02
196.986
73.454
13.943

673. 2

120.489
73.054
89.484
27.080
4.1 91

314.298

117.908
78.048

107.502
46.374
9.752

359.S84

RunJ

1 a 3
4
Sa6
7 a 9

10 Ymás
Total- -
Personas por h~ _

To~ país

1a 3
4
5 a 6
7 a 9

10Ymás
Tota l

TIPOS DE FAMILIA EN LA
REGION METROPOLITANA, 1989

Número de
miembros del hogar

1a 3
4
5 a 6
7 a 9

~y más

Total

~rsonas por hogar

Tipo de familia

Monoparental

Nude.ar

Sólo pueja

Reducida (hasta 5 m~embros)

Numerosa (más de S miembros]
Exten Ida
AmplWla

To~

Nou : Excluye " "';' :00 dom t t1CO Y no.

a información bre hogares
procedente de la Encu la de

Propósito Múltipl , de 199~,

indica que la ma oria de . t
contiene familias nucleares de
tamaño reducido: un • dedich
hogares tiene cuatro mi mbros o
menos y 'lo un 13 tiene más
desie e miembros.

El promedio de persona por hosar
un poco más elevado n la zona

rural que en la urbana (4,5 y 4,1
respectivamente). De igual forma, en
la ciudad la proporción de
hogares reducidos (ha ta tres
miembros) es rn á alta que en el
campo ( ,3% Y~2 %).

Una encuesta sobre tipología de
familia en la Región Metropolitana
indicaba que en 19 9 la fami lia
nuclear era claramente
predomina nte (cerca del 60%) yque
en torno a los tres cuarto de estas
familias nucleares era d tamaño
reducido (hasta 5 miembros), La
familias extensas y ampliadas son
un cuarto del total y las
rnonoparenta les cerca del 16%.
Ambos tipos se dan sobre todo entre

la familiasde bajo ingreso ,

n



EVOLUCION DE LA JEFAT U RA D E H OGA R
POR SEXO

•l
¡
•,,
•1
J
!·

Jefas mujeres )e'" hombres
,,

N" I N" I 1
(......) (......) ,

1,7] 54) 16,4 17'.' 11,' l
"" ".1 I1,S 41l) 11,1 I
"" 11 .., '" 501 ,' 11,'

,
I.tl 1l4.' 20,0 U,,. 10,1 1

I,

Un quinto de klS hogares
costarricenses registra como jefe a
una mujer. k> que significa cerca de
13j mil hogares en esa situación. Se
estima queello puede representar
unsubregistro de la cantid~ real,
puestoque en la cultura latina la
~atura se asocia regularmente ron
la figwa masculina.

Esa jefatura femenina viere
creciendo desde hace H'Ulteaños: en
1m sólo SE" rrgistraba ron ella ti
1604\ de loshogares. esdecir, 54
mil. Así. el crecimiento entre 1973 y
1992 de la cantidad de hogares con
jefa mu,r ha sidodel 150\.
mientras fue del 95,., en ti caso de
loshogares con jefatura masculina .

_ . e..--- 'Io",--__ " -'

la proporción de hogares que se
declaran dirigidospor una mujer es
mayor en Id ciudad que en el
campo: un 242%yun 16.3%
respectiva mente.

JEFATURA DE HOGAR SEGU N ZONA

POR SEX O , 1991

J
Jefa'mu~ Jefn hombres Total ¡efn

1
z~ l IT"'" I IZ~ I IT"'" I IZ~ W (miln) •
u..... 1~2 5U 75.' ")

1
iR.nI " ) 0 ,5 11,7 SU l

Total pais 20,0 100,1 .... l OO,' l
•
]



JEFES DE HOGAR POR SEXO
SEGUN EST ADO CONYU GAL Y ZONA. 1984- ,

E...... Hombm Mujeres l' lTotal

la mayoría de los hogares qut' conyugal

tienen je-fatura Iemeruna son u.....
monoparentales, esdecir está n

c...do< ' ,1 1,'
dirigidos por mujeres qut' no Un'do1 1,' 1,'
declaran pare).'t conviviente. En 1984 ........ Jl; " ,2

es.! proporción era del 95.5\ ,
ORoorciado1 11,6 10)......... 16,1 IU

mientras m el caso de los hogares ....... n,' 0 ,2

dirigidospor hombres erasolamente
T.... 1.!'O,~ ~1..!

dt'l lOJ $ , deacuerde al análi(,is de .....
las relaciones de parentesco en los ea..... 10,_ ~ I

hogares registrados por ('1Censo ....... l ,' ... !
de ese año, ...~~ 10,1 41,4............ ~D ' U 1.......... 19,1 70) .1
Este fen ómeno SE' aprecia también al ....... 11.' __!4,1 fT"'" 1 0~,~ g~
observar et estado ronyugal

Jdeclarado por los jt'fes de hogar ese TotalpM

mismo año, El 92,2\ de los jetes •c...do< 10,2 L1
Jvarones se declara casado Ounido, ""'.... ' ,1 l,l

mien tras sólo10 hace así ('114,4%de 5ol,~ l~ ' st,' !DiVOrOHo1 1,1 76,5
las mujeres. Destaca el hecho de qu(' ......... 11) 77,0 "la mayor proporción de jefas de Viudo1 21,5 19,4 ~

T.... 100,0 Il~
hogar sean solteras (un 32%), j
seguidas por las viudas (27%)
yseparadas 117%1,

JEFES DE HOGAR Y RELAC iONES
DE PARENTESCO. 197]·1984

(En mifs}

Tou! Hutel'ft Homl>, ..
1971)<Ie"'_ nl,f 54,J 176.1
, ariMla

'ouJ 1.415,' ....' nI,7 !eonrur o tomiwiente J.',J 241,0 ',2 ·Hijos un) . n ,7 m._ ••- " U IO!,4 '1 ,' 1No_
,..... n ,l u,, JO,J .1
Emp/oe&dos~OI lU l',' l.' f- 45,2 15,' lO)

Total pobIKióa 1.171 ,' m ) ."" ;

"'" i
,.'" dt q ar 51J,4 ",' 4ll) j........,..... un.l 1.0'1,4 755,7 •

Cónr'1"o «If\~tt' m .1 JU,O <1 t..... 1,20U !TU "')- JO,! :..JU ,1 li 7) !No- !'ouJ " ,1 n,o f_ UJ
Em,loudOl~ ¡J,7 U,_ _" "- IU 24,' lO,! ~Total pobbci6n 1.416,7_ 1 .2~ "...,

J
II



El

ular
En I ~

prírcipaíes

JEFES DE HOGAR POR SEXO
SEGUN EDAD Y ZONA, 1992

J w Jefes
EtWI Hu' es Ho res

N"

T

IS-H 3.m 25.879
25·39 1l.955 25,2 217.956
4 59 5 7 7 39, 195.443
60 y nW 0.0 5 32,0 97.n
Ipnda 1.173 O, 2.053
Tow 13.773 100,0 539.10

Urb

15·24 1.983 2,6 9.330 3,9
25·39 20.554 27,0 91 .980 38,6
40-59 28.7 17 37,7 88.040 37,0
60 Ymás 24.653 32.4 48.007 20,2
Ignonda 250 0,3 784 0,3
Total 76.157 100,0 238.141 100,0

;
~

Rural

15·24 1.780 l ,O 16 49 S.S
2S-39 13. 01 22.9 125. 76 41,9
0-59 24.0 O 41 ,1 107.403 35,7

ynW 111.432 31,4 4 .771 1 ,5
1 913 1, 1.2 9 0,4
Total 5 .61 1 0,0 300. 100,0

1



L
as mujeres han participado
en el desarrollo económico
de Costa Rica de diversas

maneras, siendo las dos principa les
el trabajo doméstico y el empleo en
actividades del mercado económico.
Asu vez, esa participación femenina
ha estado condicionada por los
procesos socioeconórnicos que ha
atra vesadoel paísy porsu propia
condición de género.

Como sucede en el resto de América
La tina, el problema consiste en que,
por diversas razones, esa
contribución de las mujeres es sólo
parcialmente visible. Ante todo,
porque únicamente las actividades
convencionalmente consideradas
económicas forman parte de las
cuentas nacionales. Los intentos
realizados en distintos países para
medir la contribución del trabajo
doméstico a la economía nacional
no han conseguido modificar las
convenciones. Por otra parte,
tampoco ha conclu ido la
discusiónacerca de si ese trabajo
podría ser retribuido y si con ello
mejora ría o no la condición genera l
de las mujeres.

Por todo lo anterior, la participación
de las mujeres costarricenses en el
desarrollo adquiere visibilidad
básicamente cuando puede ser
medida en términos deactividad
económica. Esto representa una
dificultad en determinados sectores,
como el agrícola, donde las tareas
domésticas y las dirigidas al
mercado no sedistinguen siempre
fácilmente. Sucede con mucha

TRABAJO

frecuencia que los sistemas de
encuesta y las declaraciones de las
propias mujeres en las zonas rurales
se inclinen a considera r éstas como
única mente dueñas de casa, es decir,
económicamente inactivas.

La tendencia a concebir a las
mujeres fuera de la actividad
económica procede también de
viejos criterios cultura les que
establecieron una determinada
división sexual del trabajo, según la
cual seatribuye a las mujeres la
responsabilidad del quehacer
doméstico y a los hombres la
actividad considerada pública y
propiamenteeconómica. Como
sucede en el conjunto de América
Latina, esta división se ha
flexibilizado, pero todavía se
supone socialmente que las mujeres
deben realizar el trabajo
doméstico, participen o no en
el mercado laboral.

En realidad, una proporción
considerable de la población
femenina ha desarrollado desde
siempre actividades en el ámbito
considerado económico, haciéndose
esto más visible conforme se
ocupaban como asala riadas o
incrementaban su actividad
mercantil no remunerada, ya fuera
en las ciudades o en el campo.

De esta forma, seestima que
actua lmentecerca de un tercio de la
fuerza labora l costarricense está
compuesta por mujeres, lo que
significa que también cerca de un
tercio de las mujeres que están en
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edad de trabajar lo hacen
efectivamente (en Cesta Rica la edad
mínima son los 12 años).
Ciertamente, esta lasa de
participación es todavía
considerablemente menor que la de
los nombres, ya <¡ue enellos dicha

tasa es del 74%. Noobstante, es
necesario señalar que la actividad
econ ómica de las mujeres está
subregistrada -més en los Censos
que en la Encuestas de Hogar
especialmente en cuanto al traba jo
informa l y al agrícola.

En los últimos decenios el
crecimiento de la participación
económica femenina tuvo lugar a
pesar de las oscilaciones del
desarrollo económico,enfrentando
siempre mayores nivelesde
desempleoy subempleo 'lw
los varones.

Debido a las mencionadas
orientaciones culturales, 1,1S

costarricenses se emplean aún
preferentemente en cierto tipo de
actividades, consideradas
tradicionalmente feme ninas. Se
ocupan sobre todo en servicios
personales y como empleadas de
oñona y comercio, mientras los
hombres lo hacen principalmente
como trabajadores agrícolas e
industria les. Sin embargo, como
sucede en otros países de América
lat ina, destaca enCosta Rica lagran
proporción de profesionales y
técnicas qut' tiene la fuerza laboral
femenina, casi todas ellas ron
estudios universitarios.

En general. todo indica que las
dificultades de empleode las

costarricenses han dejado deestar
referidas al nivel educativo <¡ue
tienen las qut' acuden al mercado dí'
trabajo, 'lUí' es ya significativamente
superior al de la fuerza laboral
masculina, sino a dificultades de
capacitación profesional y a la
segmentarión enque caen cuando
eligen carrera. De hecho, pa ra
obtener trabajos cualificados. las
mu jeres han de tener varios años de
estudio más que los hombres.

Como sucede a escala mundial, las
costarricenses obtienen un promed io
de ingresos inferior al de los
hombres por suactividad
económica. Ello es debido tanto a la
discriminación en los puestos de
trabajo (tienen más dificultad para
obtener al tos cargos), como a la
discriminación directa que significa
obtener menos salario por un
idéntico trabajo. En 1992, las mujeres
obtenían en Costa Rica un salario
promedio que era un 86%del que
percibían los hombres. Esa
discriminación es mayor en trabajos
cualificados: en las ciudades, las
profesionales obtienen un ingreso
promedio que es un 71%de sus
colegas varones.

Todo ello sigue referido a prejuicios
cultura les Gue hacen que las mujeres
sean vistas como si ejecutaran un
"trabajo secundario",
complementario del que le
corresponde al hombre como

principal o único proveedor del
hogar. Es decir, todavía hay
obstáculos para que las mujeres sean
juzgadas en el mercado laboral por
su propiacapacidad y retribuidas
estrictamente en esa medida.

JI



PARTICIPACION

ECONOMICA

En los últimos decenios ha
crecido notablemente el número

de mujeres que se registra como
parte de la Población
Económicamente Activa (PEA).
Según la Encuesta de Ilogaresde
julio de 1992, las mujeres son ya un
30%de dicha PEA, cuando en la
misma encuesta de 1980apenas e
acercaban al 25%de la misma.

POB ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR SEXO, 1980-1992 (SEGUN ENCUESTAS)

(En miles)

Ambos Mujeres <.? /Total
Año sexos %

1980 770 191 24,8

1985 888 232 26,1

1987 978 270 27,6

1990 1.067 304 28,S-
1992 1.087 325 29,9-

No ta : Corresponde a lo pobbdón de 12 r m>. ll\o. de edad,

Este crecimiento seexperimenta
tanto en relación con la participación
económica masculina, como respecto
a la propia población femenina en
edad de trabajar. En 1980 trabajaba
un 24,4%de las mujeres mayores de
12 años y en 1992 lo hacía el 30%de
esa población femenina, tasa de
participación todavía lejana a la de
los hombres,que era del 74%

en 1992.

Ahora bien, sesabe que esas cifras
suponen un subregistro de la
actividad económica real de las
mujeres, especialmente en trabajos
informales y en las zonas agrícolas.

TASAS DE PARTICIPACION ECONOMICA
POR SEXO, 1980-1992

(r :lS.1S por cien)

100
.......
~

11
:2-

80 7S.9 :il7S.6 78.8 n.o 74,0 ~

11

60
:2-
É
~

J:

40
.

JOJ JO,O -e

24,4 2S,S 29.4 .l!
g
.;:¡

20 Z
s
¡;
:>

O
l!w

1980 1982 1983 1985 1987 1989 1990 1991 1992 uw
8

Mujer Hombre ~.e

Ncea : CorrC1ponde.t b pobb.cion de t 1 '1 m':'s .a~os de ecbd.
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Ese subregistro de la participación
económica femenina es mayor en los
Censos queen las Encuestas de
Hogar, entre otras razones porque
aquéllos no tienen como objetivo
principal recoger información sobre
empleo. Este fe nómeno no sucede,
sin embargo, en cuanto a la
población masculina, loque significa
que los Censos no regist ran bien lo
que socialmente se considera
"trabajo secundario" en las
fa milias (la participación laboral
de las mujeres).

Es necesa riosubrayar este asunto
porque cuando se tra ta de examinar
la participación laboral en períodos
largos hay que acudir a losCensos,
ya que en Costa Rica las Encuestas
de Hogarson desa rrolladas desde
los años setenta.

De cua lquier forma, lo importante
es que en las series históricas
construidassobre la base de la
información censal, como son las de
CELADE (que estimaban para 1990
una participación femenina de sólo
el 22,2%), muestran tambiénel
fuerte crecimiento de la fuerza
labora l femenina en las últimas
décadas. Según CELADE, entre 1970
y 1990 la PEA femenina creció en un
143%, mientras la masculina lo hizo
en un 93%.

EVOLUCION D LA PARTICIPACION
ECONOMICA, POR SEXO

>

(Miles) (T3W por cien) S
~

Ambos Mujeres 2 ITotal Ambos Mujeres Hombres
&
3

Año sexos % sexos ~

:J

8
~

1950
-e

294 43 14,6 50,3 14,8 85,9
~

1960 380 59 15,5 47,6 14,9 80,2 ..
¡:

1970 533 98 18,4 45,S 16,8 73,9 E
.~

1980 785 161 20,5 46,S 19,2 73,5 o
&

1985 928 201 21 ,7 50,6 22,0 78,8 ~

.3
1987 987 216 21 ,9 50,7 22,3 78,7 ~

.<>

1988 1.015 223 22,0 50,7 22,S 78,7
s

.!!

1990 1.074 238 22,2 50,7 22,7 78,S
-8
e

- :2
:l
~
~
oi:
;i

~
::;
f
U
~
q
el
:5
tl

¡:.
.t

CRECIMIENT DE LA POBLACION ACTIVA
POR SE O, 1970-1990

>
e

Hombres Mujeres
~

~

92,9 % 142,9 %
e<
:J

U
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TASAS ESPECIFICAS D E PA RT ICIPA C IO N
EC ONOHICA POR SEXO, EDAD Y ZON A

DE RESIDENCIA, 1990

Edu ..
~

r:
/

/

La participación económica de las
mujerescrece fuertemente en edades
jóvenes, entre los 15 y los 25 años,
para dejar decrecer a partir deesa
edad, mientras la de los hombres
sigue aumentando hasta Jos30 anos
y se mantiene a tasas muy altas
(sobreel m ) hasta los 60 años.
Esta diferencia es prod uctode la
dedicación exclusiva de muchas
mueres a labores domésticas
y de procreación.

100

lO

lO

lO

"
I

(Tms por oenj
Tot¡l pais

~
•o
~

••••
••••

Sin embargo, el hecho deque la tasa
de participación femenina no caiga
fuertemente a partir de los 25anos
sino quesemantenga en torno al
42' hasta la cuarta década de vida
(incluso hay un pequeño repunte
conforme avanza la treintena), está
indicando que, además de aquellas
que regresan al campo laboral. hay
una proporción importan te de
mujeres que ya no abandona n la
actividad laboral por
emparejamiento o maternidad.

El crecimiento aceleradode la
actividad labora l a edades
tempranases mayor en las zonas
rurales que en [as urbanas. si bien

ello es más notable en los hombres
que en las mujeres.

lT- por oen)
lOO

lO

lO

lO

"
o

Ed¡ d " ..
~ ~

[FIS.U por cien)

10.

lO

lO

lO

Urb¡ n¡
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En las década decrecimiento
económico, el aumento de la PEA
ca tarricen e tuvo lugar egún ésta
se hacía progresivamente urbana.
Sin embargo, durante la crisis de los
años ochenta, este movimiento se
detuvo e incluso se invirtió: en 1983
la PEA urbana era casi el 50%de la
nacional y en 1987 había disminuido
al 45/3%; en 1992 era del 45,0%.

Debido a varios factores, entre los
que de tacan la mayor proporción
urbana de la población femenina y
la mayor visibilidad económica de
las mujeres en las ciudades, la
composición urbana de la PEA
femenina es considerablemente más
alta que la masculina: en 1992 el
54,8%de la fuerza laboral femenina
era urbana, mientras lo era el 40,8%
de la masculina.

Sin embargo, el aumento de la
ocupación en las zonas rurales
durante los años ochenta afectó más
a las mujeres que a los hombres: en
1983 el 62,5%de la PEA femenina
era urbana, en tanto lo era el 45,2%
de la masculina.

EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR
SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA

42.S S9.3. $ s9.

269.9 108•0 324.9 16l. \

1983 1987 1992

S? Urbana <3 Urbana

Rural Rural

Nou : Corresponde a b pobl.¡ci6n de 12 '1 mi s ~f101 de edad. los v:¡,lores abs.o"Jtos de LJ PEA por
11\0 y sexo esUn d3dos en mlles,
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ServiciosIndustriaAgricultura

ESTRUCTURA PO LACION OCUPADA SEGUN SEXO Y RAMA

DEL EMPLEO
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1983-1992

(Porcenujcs)

L a partici pación laboral de 198] 1987 1992
mujeres yhombres presenta

diferencias en los distintos Ambos sexos

segmentos de la estructura
ocupacional: ramas deactividad Agricul tura 28,3 28,3 24,2

económica, categorías ocupacionales Industria 21,8 24,9 26,6

Ygrupos profesionales de
Servicios 49,9 46,8 49,2

ocupación.
Total 100,0 100,0 100,0

En las décadas de crecimiento y Hombres

modernización económica creció la
participación de la mujer en la Agricultura 36,2 36,4 32,1

industria (según el Censo de 1963
Industria 21,8 25,5 27,3

las mujeres eran un 17%de los
Servicios 42,0 38,0 40,6

ocupados en esta rama yde acuerdo
Total 100,0 100,0 100,0

al Censode 1984 eran un 21 %), pero
la composición general del empleo Mujeres

femenino no ha variado
sustancialmente: en 1992 la gran Agricultura 5,1 6,3 5,5

mayoría trabaja en el sector servicios
Industria 21 ,7 23,2 25!~

(cerca del 70%), un segmento de
Servicios 73,2 70,S 69,5

alrededor del 25( (, lo hace en la
Total 100!~ 10~,O 1 00~

industria yuna estrecha minoría se
registra traba jando en la agricultura. MujeresFTotal

Ciertamente, esa proporción de
Agricultura

trabajo agrícola aumentaría de no
4,5 6,1 6,8

existir problemas de registro, pero la
Industria 25,1 25,1 28,0

distribución global (con una fuerte
Servicios 37,2 40,6 42,0

Total --25,3 26,9 ~7

presencia del sector servicios) no
variaría radicalmente. ,.¡

e-

198] 1992

Durante la crisis económica de los
1-
~

años ochenta, este crecimiento de la
".,
~

presencia femenina en la industria
2
:2..

se estancó, aunque con la
recuperación de fines de ese decenio
volvió a recuperarse.
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P ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL,

POR SEXO, 1992

COMPOSICION POR SEXO DE LAS

C TEGORI S OCUPACIONALES. 1992

Hombres

En un contexto laboral marcado por
las relaciones contractuales y
asalariadas, como es el costarricense,
el crecimiento de la participación
laboral femenina se viene dando
principalmente a través de su
empleo como personas dependientes
de un salario: de acuerdo a la
Encuesta de 1992 un 78,6%de las
mujeres ocupadas lo hace en esta
categoría. Esta alta proporción
-especialmente en el área
cen troamericana- había disminuido
levemente durante la crisis de los
años ochenta (en el primer
quinquenio del decenio superaba
el 800/0).

Existen algunas diferencias al
respecto con la composición de la
participación masculina, en sentido
deque los hombres presentan una
proporción más alta de
cuentapropistas, especialmente en
las zonas agrícolas, donde las
mujeres apenas tienen acceso a la
propiedad de la tierra .

(Porcenujes)

Mujeres

Patronas 1,8

Trabaj. por
cuenta propia 15,8

Asalariadas 78,6

Familiar no
remunerado 3,8

Nou : Excluye los nuevos entr.an te:l.

6,1 Patronos

Trabaj. por
21 ,2 cuentay ropia

69,2 Asalariados

Familiares no
3,5 remunerados

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %

9 2

Hombres

68.9

67,8

31,1

32.2

10,8

Mujeres

Asalariados

Patronos

Trabajadores 23,8
por cuenta propia

Familiares no
remunerados

Así, la composición por sexo de las
diferentes categorías muestra que la
participación de las mujeres es más

alta entre los asalariados (32,2%) y
los familiares no remunerados
(31 ,1 %), mientras es menor entre los
ocupados por cuenta propia (23,8%)
yespecialmente los patrones
(]O,8%), donde operan también
discriminaciones de carácter cultura l
referidas a la ocupación de puestos
de poder y liderazgo.
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POBLACION OCUPADA POR SEXO SEGUN
GRUPOS OCUPACIONALES, 1992

(PorcentJjes)

Las diferencias por sexo también se
hacen evidentes al examinar los
grupos profesionales de ocupación.
Las mujeres seemplean
principalmente en servicios
personales -domésticos en u
mayoría- (29%), como empleadas }'
vendedoras (27%) y operarias no
agrícolas (22%); en tanto los
hombres trabajan sobre todo como
obreros no agrícolas (33%),
agricultores (32%) y en mucha
menor medida como empleados y
vendedores (16%) y servicios
personales -deseguridad,
principalmen te- (9%).

Grupos ocupacionales

Gerentes y administrad~es

Profesionales y técnicos

Empleados y vendedores

Trabajadoresagrico!as

Trabajadores no agricolas

Trab. servicios personales

Total

N" (en miles)

Ambos Mujeres Hombres
sexos

2,8 2,3 3,1
,.¡
:¡:

10,3 15,9 7,9 ,2
:a.

19,0 27,4 15,5 e:.
23,4 3,9 31,6 o

:I:..
29,S 21,6 32,7 -e

g
15,0 28,9 9,2 u

Z
100,0 100,0 100,0 :l

¡;
ee...

1.032,6 304,8 727,8 ~
o
O

Como en el resto de América Latina,
destaca en Costa Rica la alta
proporción de mujeres que se
ocupan como profesionales y
técnicas (16%), prácticamente el
doble de la proporción masculina
(8%), y aunque muchas de ellas lo
hagan en áreas como sa lud y
educación, es importante señalar
que, de todos modos, han
necesitado adquirir estudios
superiores.

La composición porsexode cada

grupo profesional refleja que las
mujeres sólo son mayoritarias en los
servicios personales (57%), muy
cercanas a la paridad entre
profesionales (46%) y empleados
(43%), y claramente minoritarias
entre administradores (24%) y
obreros no agrícolas (22%). El hecho
de que signifiquen sólo el 5%de los
trabajadores agrícolas está referido a
los problemas de registro que se
presentan en el campo.

COHPOSICION POR SEXO DE
LOS GRUPOS OCUPACIONALES, 1992

Mujeres Hombres

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %
.1. J

Gerentes y 24,1 75,9
administradores

Profesionales 45,7 54,3
Ytécnicos

Empleados 42,S 57.5
Yvendedores

Trabajadores 4,9 95,1
agrícolas

Trabajadores 21,7 78,3
no agrícolas

Traba/adores
servicios persona/es

~.,

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %
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Las diferencias de ocupación se
hacen aún más evidentes cuando SI;'

examina las profesiones de manera
individual. sin reunirlas en grupos.
Según el Censo d. 198-1. en ~

ámbito de los técnicos, las mujeres
tenían una alta participación como
docentesy profesionales de la

salud y muy baja entre los
arquitectos e ingenieros.

Entre losempleados, tienen muy
alta participación romo secretarias y
baja romo administrativas
cualificadas. Entre los traba jadores
no agrícolas, alta como obreras

textiles, de confección ydel tabaco y
muy beja entre los mecánicos,
carpinteros yalbañiles. Tal
segmentación está referida en buena
medida a criterios culturales sobre
los roles sexuales.

r~CION OC UPAC IONAL FEMENINA, 1984

Al"
(50\ 7 mis)

Participación

"..r_
(10\ ¡ I 50%)

..~
(11%al 1"')

HU)' b¡p
(10\ 7 menos)

Profesionales Doc:ent~ Artistas Abog¡dos Arquite<tos
l7 técnkos Profesional~ de jueces Ingenieros
Jla salud Economistas •Contadores j
!

Directores Dire<tores •J7 gerentes Gerentet ¡
1•

Emplu dos de -- OIicinisw Aaninjstr.lti~os I,
ofIC ina ¡

••
Comerci¡n tu Dependientes V~les

7 ~endedores

Agricullorn Todo opo

Tnb~ Delll confecóOn M«.inocOl
no apí(obs Textiles úrplfTlel'Ol

DO ab." A!~ks ,
•

Tnb¡j¡dorft """""" v,gibrlttS
de sertidcK -



ESEMPLEO
~y,,,,~ ...CION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO,

POR SEXO

(Tasas por cien)

...,

Hombres

1990 19921987

Mujeres

1983 19851980

COMPOSICION POR SEXO DEL DESEMPLEO
1980-1992

Mujeres Hombres

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %
....L.-

1992

1990 36,0 64,0

1987 39,3 60,7

1985 30,1 69,9

1983 27,2 72,8

1980 32,7 67,3

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 %

5

O

10

15

La mujeres han aumentado su
participación laboral,

especialmente durante los años
ochen ta, a pesar de enfrentar más
dificultades que los hombres para
conseguiry retener empleo. Las
tasas de desempleo femeninas
fueron mayores en la fase más
aguda de la crisis económica (primer
quinquenio de la década) y luego,
cuando se fue recuperando la
actividad, el desempleo de los
hombres fue cayendo más
rápidamente que el de las mujeres.
Así, en 1992 estaba desempleada el
3,5%de la PEA masculina y el 5,4%
de la femen ina. De esta forma, si las
mujeres eran el 27%del total de
desempleados en1983, eran el
40%en 1992.

Probablemente, el desempleo rea l de
las mujeres sea mayor, por cuanto
existen problemas de declaración:
cuando no encuentran o pierden el
empleo, una proporción importante
de mujeres tiende a decla rarse como
inactiva (dueñas de casa) en vez
de desocupada.
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GORIAS DE DESOCUPACION
POR SEXO Y EDAD, 1987-1992

(PorcentJles)

El desempleo afecta más a los
jóvenes de ambos sexos que a los Mujeres Hombres

adul tos, pero entre aquéllos Jo
Total 12·29 30 Ymás Total 12·29 30 Ymás

sufren más las mujeres jóvenes que años años años años

sus coetáneos varones. La tasa de
desocupación de las mujeres entre 1987

12 Y29años era en 1992de 8,5%y Cesantes 74,3 72,4 80,7 80,7 76,1 94,4
Buscan trabajo

la de los hombres en ese grupo por la vez 25,7 27,6 19,3 19,3 23, 5,6
etario era de5,5%para el Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

mismo año.
Tasa desocupación 7,9 12,0 3,6 4,7 7,2 2,3

Porotra parte, las dificultades de 1992
acceder al empleo son mayores en Cesantes 77,8 n,!~,5 88,6 83,5 98,9
las mujeres a todas las edades: en Buscan trabajo

1992 cerca del 60%del total de por ' " vez 22,8~8 11 ,5 11 ,4 16,5 1,1

personas que esperaba su entrada en
Total ~.!!o,o I~ 100,0 100,0 100,~

la fuerza laboral (nuevos entrantes) Tasa d~ocupación 54 8,5_--.l~ __3,_5 __52.- ~'º

eran mujeres y esa proporción iba
aumentando con la edad (los nuevos
entrantes mayores de 40 años son en
su totalidad mujeres).

OMPOSICION POR SEXO DE LAS
CATEGORIAS DE DESOCUPACION

SEGUN EDAD, 1992

12 a 19 años 20 a 29 años

30 a 39 años

15 %

46 54

49 % 51 %
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Nuevoentrantes

Cesantes

Desocupados

40 años y más



B PLEO

El subempleo puede calcu la rse
tanto en relación con la

dificultad que encuentran los
ocupados para trabajar un número
suficiente de horas semanales
(subempleo visible), corno respecto a
la dificultad de obtener una
retribución que alcance, al menos,
el salario mínimo (subernpleo
invisible).

El subempleo visible afecta más a
las mujeres que a los hombres.
Cerca del 30%de la PEA femenina
no alcanza las 40 horas semana les
de empleo, mientras esa proporción
es de 18%en el caso de los
hombres. En Costa Rica se considera
subempleo trabajar menos de47
horas semanales, estando en esa
condición la mitad de las mujeres y
el 33%de los hombres.

El subempleo invisible, aquel
referido a una retribución menor al
salario mínimo, pa rece afectar más a
los hombres: en 1992, la tasa
masculina era de4,2 y la femenina
de2,3. Sin embargo, puededarse un
subregistro femenino por la
tendencia que tienen las mujeres a

declararse inactivas cuando
enfrentan problemas de empleo.

pu'.....-.C IO N SUBE PLEADA, POR SEXO, 1992

...
e-

Ambos sexos Mujeres Hombres
~

!!
:a.

N' Tasa % Tasa % Tasa 01
é::.'o o
l:

-ll
Subempleo g

visible 84,024 2,8 100,0 3,4 26,2 2,6 73,8 ~
~
~

Subempleo .fi
invisible 141.624 ~ 100,0 2,3 23 ,0 4,2 77,0

úw
el- o

r'-I'.~ACION OCUPADA POR SEXO, SEGUN
S SEMANALES TRABAJADAS, 1992

(Porcentajes)

Horas semanales Ambos Hombres Mujeres c¡? /Total
trabajadas sexos %

Menos de 30 10,7 6,6 20,8 57,0

30-39 10,0 10,6 8,5 25,1

40-46 16,8 15,4 20,0 35,2

47 y~ás 62,5 67,4 50,7 23,9

Total 100,0 100,0 100,0
~
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O C U PA C IO N y NIVEL

EDUCAT IVO

POBlAC IO N ECO NO MICAMENTE ACTIVA
SEGU N NI VEL DE ESTUDIOS, POR SEXO Y

L..__...:Z O N A DE RES ID EN C IA, 19 90

EI incremento de la participación ,- ,
económica femenina sedio Nivel ToGl ~ U...... R,..J

conforme las mujeres ocupadas de n t1ldiOl Hu¡-S Horn.... "...... ........ ....... ........
aumentaban notablementesu
educación. De esta forma, la PEA "- 1,' 1,' U •• ',' 7.'

femenina adquirió un nivel
.......
"'''- l l,t '" ' J lJ.4 l ',' ".

educativo mayor que la masculina. --'..- 19,4 n,o 1tO lS) lt.l 41.'

En 1990 cm. del2B\ de b PEA -~iflcomp. IlJ 14.1 11) 11 ,0 " 7 11.6
masculina no había cursado la - !primaria completa y esa proporción ....... """" 'O) 10,1 I t ,' 15,6 11,' ...
era sólo del 17' en el caso de las -Re.. iIKoInf.. ... •• OJ ' J .. O)

mujeres. En el extremo opuesto de -la escala educacional, un 18" de la """'- ',' ') ' ,7 1,1 " ' ,2

PEA femenina había adquirido , -..nMnibria .' .,. ',' ',' ',' ',' lu~ ") ',' 14.1 11) ... U
estudios superiores y apenas 10 ,

'....... ',' ... 1) ',' .. ',' ,
había hecho el 10% de la masculina. T. al lOO,' 101,1 lOO,' 100,0 '.... '.... j

N' (tf1 nRJ) 304,0 l6U " U JIU 1lI.' 451,4
¡

Como tambiénentre la población
Idesempleada las mujeres tienen ,

mayor nivel educativo, todo ind ica
que los problemas de empleo de las
costarricenses ya no están referid os PO BLACION DESOCUPADA SEGUN NIVEL

a la educación formal adquirida, DE ESTUDIOS, POR SEXO Y CATEGORIAS

DE DESOCUPACION, 1990
sino principalmente a una
capacitación profesional 1_1
inadecuada ya la segmentación en

Nivel Mujeres Hombl"fl
que caenal elegir profesión. En de estudios Ofloc.du Ceunt" Nue"M De\ocup.ldot Ceuntei Nue~QS

general, las mujeres necesitan poseer ~""""
tfIt rantes

más Años de estudio que los
Ninluno 1,' U ',' ',' 1,' lt,O

hombres para obtener un mismo " ";m Aria

empleo cueliñcado. "'''- IV 'U IlJ 14.' 15,4 19,'
, rimaria

'..- 15,1 15,' 'U n ,' lU .1.5............
acadHn. incompl 26 ,1 " ) 14,3 1'.1 'U IOJ

"''''''''"'aadtm. ( Qmpl 16.' 11) lIJ U ., ',' •-tk._incompl ',7 ... .,. ',' 1) ','-""- 'J .- .. 1,7 U ','
,~~ ',' ,. .,. ., I.l ',0
~ __11,4_ ,,. 'U ... 1,' ')

'....... U U ... " I.l 0,0--T.... 110,0 1.... 100,0 lot.~ 1.... J OU

N' (tf1 mies) 11.' 1 4~ lJ ~ l ,' E ' ...

lO



DIFERENCIAS

LA RIA LES

ALA 10 PROMEDIO DE LAS MUJERES COMO
CION DEL DE LOS HOMBRES, 1980-1992

(Porcentajes)

..
IIe

100 %

1992

Rural
Salar io Salario

hombres mujeres

86,3%

Urbana
Salario Salario

hombres mujeres

100 %

1980

LA 10 PROMEDIO DE LAS MUJERES COMO
PORCION D EL DE LOS HOMBRES, SEGUN

FACTORES DIFERENCIALES, 1985

86,2%

Sector de
actividad económica
Agricultura 100 84 100 92
Industria 100 70 100 78
Comercio 100 66 100 76
Servicios 100 76 100 60

Grupo ocupacional
Profesionales y técnicos 100 71 100 75
Empleados y vendedores 100 84 100 87
Trabajadores no agricolas_ 100 80 100 96
Trab. servi~os personales 100 55 100 46

Sector
Público 100 89 100 89
Privado 100 78 100 86-

(pQ(cent.'l jes)

Como sucede en el res to de
América Latina y en casi todo

el mundo, las costarricenses
obtienen un promedio de ingresos
por actividad laboral menor que sus
connacionales varones. Tales
diferencias proceden tanto de la
discriminación por puestos de
trabajo (las mujeres acceden
difícilmente a los cargos más altos)
como de la discriminación salarial
directa en trabajos de igual rango.

Durante los años ochenta, el sala rio
promedio de las mujeres activas ha
sido alrededor deun 84%del
percibido por los hombres. La
mayor discriminación aparece en los
extremos de la escala ocupaciona l:
entre los profesionales, el sala rio
promedio de las mujeres es el 71 %
del que cobran los hombres, y entre
las ocupadas en servicios personales
esa proporción esdel 55%, ambos,
en las zonas urba nas. Estas
diferencias salariales son
apreciablemente menores en
el sector público.
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SECTO R

INFORMAL

PARTICIPACION D E LA PEA EN EL SECTOR
INfORMAL URBANO, PO R SEX O , 1982·199 1

_ , ( ,)~ .. _ _ o

Cu epil ocup¡cioNl Ambos lel.OI Hombrft Hu~ 9 fTo~... , , ,
P¡ b'oMl ... 1l,65] 10,1 -,' 10,9

......-- 62,893 J~' 49,1 5U
T~ por cuenta propíI. 16,119 n,o 41,4 lS,5

hmifw-u no~ 1,~1 -,' -,' <U
ro'" 159,451 100,0 100,0 01)

""".....,
FWna deacti~ Hombres Hujtrt s 9 ITotal
K onemica \

A¡ricuI., sif.ri<ultun. ., pesca 8,8 ',J ~.

Hineria ',' ',' ','
Industria manuf.1(tu~n. 18,1 28,3 51,5

CorntrueciOn 15,5 ',' ','eom.roo 28,4 25,2 lB,4

T~ '1 comunicaciones 8,0 D,J 2,6
Sel"liciol finVICierOl J,2 ',' 30,2
Servidos tOl 15,8 4l ,8 66,1

Activ!d. no bien especificacW ',' ' ,2 ','
To'" 100,0 100,0 41,3

•
i
~

J
-
J
J
J

-

i
l
I

••,
•

t
•

i•
t
l

1
J

PEA total PEA t n el SIU

... 9 fT.... ... 9 fT....
(d milH) , (flI miles) ,

ll8 " 11. JI.., " ll1 15
1.006 II lO' 17
1.065 JO "' ..

PE A EN El SECTOR INFORMAL URBANO
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL

POR SEXO, 1991

PART ICI P CION DE LA PEA EN EL SECTOR
INf O RMAL URB AN O , SEGUN RAMA DE

AC.T IVIDA D ECO NO MIC A, POR SEXO , 199 1

1981
19&5

"..
'"'

A' o

LIs mujeres trabajan enel SIU
principalmente como asalariadas y
ruentapropístas, mientras que los
hombres lo hacen fundamentalmente
en esta úl tima condición: en 1991, el
50%de las trabajadoras informales
depend ía de un salario yel 41%se
ocupaba por cuenta propia, en tanto
esas cifras eran de 32% y 53%
en el caso de los ocupados
informales varones.

Al examinar esa participación en el
5rusegun ramas de actividad, se
observa qut' las mujeresse
concentranen la industria
manufacturera yen el sector
servicios Iexduyerdo el servicio
doméstico),donde son mayoritarias
frente a losvaronesocupados en

esas ramas del trabajo informal.

L a información disponible ymás
confiable se refiere al sector

informal urbano 15M. En es"
ámbito, la proporción dePEA
femenina (m) es mayor qut' la
masculina 112%1. 10 qu. ha",qu. ~
feminización de la PEA informal
urbana sea supero- (41") que la de
la PEA urbana total (m).

_ , (IJ &Io, 11 _ ... _ .. , ..........
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EOUCACION

!

a situación educacional de
las mujeres costarricenses ha
mejorado progresivamente

en las últimas décadas, tanto por la
apreciable elevación del nivel
educacional nacional, como en
relación con la adquirida por
los varones.

La elevación del nivel educativo en
Costa Rica, uno de los más altos de
América Latina -algo que destaca en
el contexto centroamericano- ha sido
producto del esfuerzo realizado por
la administración pública. En Costa
Rica el sector privado tiene una de
las proporciones de matrícula
prima ria y secundaria más bajas del
subcontinente latinoamericano. No
obstante, la crisis de los años
ochenta fragilizó ese esfuerzo
público por elevar la educación, si
bien éste se recuperó con la
suavización de la crisis en la
segunda mitad de la década.

En todo caso, restan aún problemas
educativos importantes, tanto en
términos de cobertura como de
estratificación. Aunque los niveles
de analfabetismo son bajos y, en este
cuadro, las mujeres han disminuido
sus tasas más rápidamente, hasta
situarse junto a las de los hombres
(en torno al 7);%), el volumen total
de ana lfabetos (cerca 125 mil
personas) no se ha reducido
prácticamente desde hace dos
décadas. Por otra parte, sobre un
cuartode la población mayor de 15
años no ha completado la educación
primaria (alrededor de un 6%no
obtuvo ningún grado).

El desarrollo educacional del país ha
tenido lugar, como en otros países
de América La tina, conformando un
estratificación socioeducativa en la
población de tipo piramidal: con
una ancha base formada por los
habitantes que no llegaron a la
secundaria (cerca del 60%), un
tronco compuesto por aquellos que
adquirieron estud ios secundarios (el
30%) y una estrecha cúspide de los
que accedieron a estudios superiores
(cerca del 10%).

En esta pirámide socioeducativa las
mujeres presentan dificultades en los
extremos y tienen una mejor
situación en el tronco educativo. Es
decir, una proporción ligeramente
mayor de mujeres que de hombres
ha adquirido pocos años de estudio,
y en el extremo opuesto, una
proporción algo menor de mujeres
logra acceder a los estudios
superiores. Sin embargo, hay una
cantidad ligeramente superior de
mujeres que ha adquirido
estudios secundarios.

La información disponible indica
quese reproduce en Costa Rica la
tendencia latinoamericana de que la.
mujeres tienen un rendimiento
escolar mayor que loshombres.
Ahora bien, dado que el Ministerio
de Educación no desagrega el
nú mero de reprobados por sexo, ello
sólo puede saberse a través del
abandono y la sobre-edad. En efecto,
las mujeres abandonan los cursos
menos que los hombres y hay un
número mayor de ellas que realizan
los grados a la edad que

53



..

países centroamericanos- también
seorientan hacia ese tipo
de especialidades.

El sistema educativo costarricense
tiene unos recursos humanos cuya
composición por sexo refleja lo que
sucede en otros planos de la vida
social: una fu erte participación de
las mujeres en la basedel sistema
(más de los trescua rtos en la
educación primaria), y un descenso
de esa presencia conforme se
asciende hacia la cúspide del poder
(son un tercio de losdocentes
universitarios).

En el plano de losestudios
super iores. si bien todavía la
proporción de población que' ha
acumulado este nivel de estudios
sea más alto en los hombres que en
las mujeres, hace unos quince años
que las mujeres son cerca de la
mitad de la matricula universitaria
total Ien lomo al 45%). Las
diferencias se tornan más notables al
escoger carrera profesional: las
mujeres seconcentran en letras,
salud yeducación, mientras los
hombres sedistribuyen más hacia
carreras técnicas dediverso tipo.
Aunque esta segmentación sea de
las menos pronunciadas en América
Latina, esaún notable en las
distintas universidades del país.

corresponde, mientras los varones
presentan mayorproporción de'
alumnos que cursan grados a
edadessuperiores a las que
lescorrespondería.

En la educación secundaria
comienza a producirse el probema
educativo queafecta actualmente él

las mujeres: éstasya no poseen un
nivel de ed ucación formal más bajo
que el de los hombres, pero -dado el
proceso de socia lización- seorientan
progresivamente hacia
especialidades y carreras
tradicionalmente femeninas, que
regularmente no responden
adecuadamente a lasdemandas del
mercado de trabajo, además de que
secapacitan menos que los hombres
para ese espacio vital.

A pesar del esfuerzo hecho por el
Estado en cuanto a que la
socialización de los estudiantes no
sea sexista, un estudiosobre los
textos ya modernizados muestra que
las mujeres tienen mucho menor
presencia que los hombres en textos
e imágenes yque, pese a 1.l
introducción de figu ras de hombres
y mu jeresen actitudesno
tradicionales, la distribución por
actividades no rompecon los
estereotipos sexuales.

A~i, ya en la secundaria, las mujeres
seorientan menosque los hombres
hacia la rama técnico -vocacional y
cuando lo hacen escogen
principalmente especialidades como
secretariado, labores domésticas, etc.
Cuando adquieren capacitación
profesional -yaunqut' 10 hacen en
mucho mayor medida qut' enotros

,
o .



ANALFABETISMO

a información ent regada por los
Censo muestra que la

proporción de población ana lfabeta
es reducida en Costa Rica: en 1950
era del 21 %Yen 1984 del 7%. En
estecontexto, las mujeres se han
desprendido del analfabetismo más
rápidamente que los hombres,
pasando de sufrir tasas algo más
altas que los varones a presentar
tasas semejantes.

Como en otro países de América
Latina, este problema educativo es
mayor en el campo que en la
ciudad: según el último Censo
(1984), un 11,0%de la población
rural era analfabeta y sólo un 3,3%
de la urbana. Sinembargo, en las
ciudades las mujeres sufren mayores
tasas de ana lfabetismo que los
hombres, entre otras razones, por el
proceso migra torio realizado por la
población femenina.

Ahora bien, esa reducción general
de la tasa de analfabetismo no
significa que haya descendido en
igual medida el volumen to tal de
analfabetos existenteen el país: en
1963 había cerca de 125 mil personas
en esa condición y en 1984 todavía
sesuperaba ligeramente esa cifra.

EVOLUCION DE LAS T A SA S DE
ANALFABETISMO, POR SEXO, SEGUN ZONA

(T2~1 por 00)

Ambos sexos Mujeres Hombres

Total país ;t:...
oD

1950 11) 2~ ,2 nd nd ...
~

1963 111 14,3 14,5 14,1 :::...
1973 111 10,2 10,3 10,2
1973 111 11 ,6 11,4 11,8 ¡

1984 111 6,9 6,9 7,0 ~
,.:

1984 11) 7,3 7,4 7,3 '"~..
""Urbana
....
~

...;...
1950111 8,1 nd nd ~

ti
1963 11

' 5,2 6,2 4,0 '"~
1973 111 4,4 5,1 3,7 e

~
1984 11

' 3,1 3,5 2,7 ::¡¡
o

1984 In 3,3 3,8
"-

2,7 ..
-c
¡:

Rural ;¡
.g

1950111 28,S nd nd Z

1963 11
' 19,7 20,1 19,2 ~

u
1973111 14,7 14,8 14,6 ú .

w ...

19841\' 10,1 10,0 10,3 IJ'"
c~

1984lZJ 11,0 11,0 10,9
..

~
~

Nou• . (1) COfTflpond. , b pobbo6n ....,.,.. d. 10 ""'•. (2) c.,.,.••pondo • b
pobbo6n ""10r d IS >110••

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS

POR SEXO, SEGUN Z ONA

(Miles)
Total país

100

so 68.J 67.1
-:

63.6 60.9 62.~ 62.9
.,
~

60 ...
~O

......
20 ~

~

1963 197) 1 98~
:::...
...

Urbana ¡

100
(Miles) ~

,.:

so :'l!..
60 ""......
~o ...;

-o

10 11 .0 15,7 9.8 15.5 1 0.~
~

5.8 Sl
~

196] 197) 1984 "s
:íl

Rural o

(Miles)
"-

lOO -3

SO 1
60 52.6 55.1 52.6

57,)
52.5 ~47.0

~O §
ii

10 u

~
IJ

196] rsn 1 9 S~ e
11

Mujeres Hombres i

"Nou : COfTesponde . b pobbcoon de IN"'" d. 10 'oos.
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ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

NIVELES EDUCATIVOS D E LA POBLAC ION

POR SEXO, SEGUN Z O N A , 19 91

52,1

SI,4

50,0

51,9

55,6

50,2

SI,5

' 2,6
49,9

40,0

51)

u.

".

Ambos Hombm Mujeres 9 fTota!
sexos

...
•
'"

""

Nive l educa ti vo

Ninglin grado 8,1 8,2 1,' 48,7

Primui~ incompletl 29,1 21,9 29,4 70,0

Prirmri~ compretll 37,7 18,4 37,0 48,7

S«undV'i~ incompleu 13,1 13,0 1l,2 49,9

Se<und~ri~ compleu 5,' ' ,9 6,1 54,7

S«undMi~ eéc. incomp. 1,1 1,1 1,1 48,9
Secundaria eéc. com p. 1,2 1,2 1,1 SI,I

Par~-univenitvia 0,2 0,1 0,2 45,1
Unrter1itaria 1,1 1,2 1,1 50,6
Ignorado 0,7 0,8 0,5 18,9
Total ' 100,0 100,0 100,0 49,6

N" 1.1 42.847 576.071 566.776

TOTAL PAIS URBANA

+O,., ""
""

l proceso educacional h.l
_ inducido una población adulla

con una estratificación
socioeducativa. que se compone de
una ancha base que posee
enseñanza primaria O menos (60%),

un tronco formado por los que
adquirieron estudios secundarios
(30%) y una cúspide de aquellos que
accedieron al nivel universitario
(cerca del lO"). Esta estructura
piramidal es más discriminatoria en
las zonas rurales que en las urbanas.

En este contexto, la situaci ónde las
mujeres es semejante a la de los
hombres en términosgloba les, pero
varía según bloquesodoeducativo,
siendo algo peor en losextremos de
la esca la y mejor en el tronco (los
que poseen estudiosmedios). En
1992 la proporción de mujeres con
más de 12 años que no había
completado la primaria (29,3%) era
ligeramente mayor que la de
varones (29,1 %) y la proporción de
mu jeres con estudios universitarios
(8,6%) era menorque la de hombres
(9,1). Sin embargo,ya hay más
mujeresque poseen secundaria: un
30,1%la tiene completa o
incompleta, mientras esa cifra esdel
28,0% en los varones (la concluyó
un 10,4%de las mayoresde 12 años,
frente a un8,7%de los varones).

RURAL

"" 's," <;> O....,---"" "" --li< ......
'" .~- ~.1o'-"_. 12_

"

..
1



MATRICULA

fiSCAL

EVOLUCION DE LA MATR ICULA PUBLICA
Y PRIV A DA. SEGUN NIV EL D E ENS EÑ A NZ A

;
1
j

J
f
~

~
•¡
!,
f
1
•
j
j

41.1"

ti.'
."

1990

ISU"
n ,4

','
l'Ul',,,
"

lIf .S4J
tU

"

1915

m _JU

'U
1)

u.......
U

.. m
ti)

U

1980

111.215
91)

U

11 1.565

".
l, '

161.)"
91,S

U

.~~ ...

It1S

I Cido
196.1911

96,4

.!:!.

11 Cido
I6S.IU

ti)

J.7

111 Ciclo

".26'
n,1..,

SUJt
11,1

' ])

EduaciOn Dmnificacb.
1UJ' ¡U Il su11

14,4 " ,4 tI ,4
1'" 11,6 ...

1910

:motI4
ti.

l,!.

PrRKolar Primaria Secundaria ( d. ( ,ped al TObJ

Ambos selOS

U.l1I
15,2

".

......
1' ,4

'..

In .168

' U.,

1967

1I1.i4S 140.454
96,J 96,4
U__U

.'.'.'.'".'•.'•..
.'»"

...._-----_.-._---......

It61 un 1175 lteO t teS IttO

"

"
"

"

"

'"-----------.."

MATRICULA INICIAL PUBLICA Y SEMIPUBLlCA.
POR SEXO Y NIVE L DE ENSEÑANZA. 199 0

TaaI (N"),....
'""'"
TaaI (N")......
'""'"

Toa! (N")............

I esfuerzo educativo del Estado
costarricense se hizo evidente

en las últimas décadas,
disminuyendo sólo muy ligeramente
durante la crisis de los años ochenta.
Esteesfumo fue mis significativo
en la enserun1.a secundara en el
transcurso de los años setenta,
cuando el Estado duplicó la
matricula de este nivel.

De esta forma, en 1990 la casi
totalidad de la enseñanza era
pública (94~% en priman. y1li,9'l.
en secundaria), una cantidad
minima semipública 11,1% y7~%)

Yun pequeño sector privado
(4,7%y6,9'l.).

L1 composición por sexo de esta
matrícula fiscal es bastante pa ri taria,
aunque hay una proporción
ligeramente superior de mu jeres que
acuden a los establecimientos
privados o semipúblicos. En 1990
era fiscal el 93,9%de la matrícula
primaria femenina y 94,6%de la
masculina (en la secundaria esas
cifras eran 84,9%y 86,9%
respectivamente).

' ¡¡b/ka
SemipUbliu.
Toul
N° (miles)

....,............
TouI

N" (,..,,)

16,1
1 ~1_

100,0

'"
15,1
l,I

100,0
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lU
')

lOO,'

".

94,2 as,'
1,1 1,2

100,' 110,0
m ,4 ISU

tl,t ....f
1,3 1,6

100,0 100,'
U Z.I U ,f

Hom....

94.' " ,t
O,t ' ,'

110,0 100,1
m,] 7f,4

'"1,'
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','
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' ,1
lOO,'

U

".l,I
100,0

"
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U
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f
•
j
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J
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EVOLUCION DE LA MATRICULA PREESCOLAREDUCACION 
DE MENORES DE 5 Y 6 AÑOS, POR SEXO 

PREESCOLA R 

(Porcentajes) 

1975 [-- 5-0,0- - --,-- - - - -,
50,0 D 

15.608on el crecimiento de la 
participación femenina en 1980 49,0 51 ,0 

actividades económicas y sociales, 21.857 

aumentó la demanda de este tipo de 1984 ~ 49,0 [ 51,0 D servicios educativos, todavía 29.220
 

insatisfecha en buena medida (en 
g 
'"
 1985 [~_o ,o _ 50,0i1991 sólo estaban matriculados en	 ~ 

36.356 og:tales servicios el 15%de los menores 
1987 I 51,0 entre2 y6 años). La composición [~_o ._	 

8 
~--'_ ----.J---' 

38.950 por sexo de esta educación es " ~ 
1988 O 49,0 1 51,0 prácticamente paritaria.	 

I ~ 
o=o 

D 
6
-c

41 .155 
u 

El Estado ofrece una cantidad 1989 n nd I nd ~ '-1-- _ 
apreciable de puestos, pero casi	 

:::> 

43.430 .. 
exclusivamente en el nivel e 

~%<? %0	 
g 

estrictamente preescolar, es decir, el 
año preparatorio para acceder a la 
primaria, que acoge menores de 5 y MENORES DE 6 AÑOS EN PROGRAMAS DE 

6 años (asisten a la escuela los dos EDUCACION PREESCOLAR, 1980-1991 

tercios de los niños de ese grupo 
etario). Con anterioridad a esas 

Año Total	 2 a 6 años edades, los servicios de maternal, 
N° % 

prekinder ykinder son 
fundamentalmente atendidos por el 1980 ( 1) nd 

1985 (1) nd sector privado (la matrícula fiscal es 
1987	 8,7 

apenas el 3% de estos niveles). 1988 10,5 
1989 12,2 
1990 13,4 
1991 14,8 

Ncea :	 (1) Se refie re únicamente a la matricula de Preparat oria (menores de 5 y 6 años) . 
l os demás años incluyen 13 tctaltdad de matriculados en educación preescolar: 
MuemaJ. Prckmd er. Kindcr 't Preparatoria. 

MATRICULA INICIAL DE EDUCACION
 
PREESCOLAR, SEGUN RAMA, POR TIPO
 

DE INSTITUCION y SEXO, 1991
 

Rama Total Público Privado Semipúblico 

Ambos 9 /Total Ambos 9 JTotal Ambos 9 'Total Ambos 'i? JTotal 
sexos % sexos % sexos % sexos % 

Maternal 881 47,8 41 4!,5 827 48,0 13 53,8 
Prekinder 2,476 51,6 72 55,6 2.326 51,2 78 _~7 , 7 

Kinder 4.089 49,9 80 51 ,3 ¿ 998 49,9 11 45,5 
Preparatoria 52.040 49,2 45,691 _'!J!! 49,3 768 56,3..i:59!
Total 59.486 49,3 45,884 12.732 49,8 870 56l 

Nota : Corresponde 3. meno res entre 2: y 7 años de edad . 
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EVOLUCION DE LA MATRICULA
EDUCACION 

DE PRIMER NIVEL, POR SEXO 
PRIMARIA 

esde hace décadas las mujeres 
1970 ~ ~ 9 , 0~ 51,0 

349.378 

o 
.~ ; 
:~ cu 

~ ~ 
constituyen aproximadamente 

- --- --t 
?; "E 
- lS 

la mitad de la matrícula de primer 1975 ~ 9 , 0_ - _ 5_1,0 >- 15 
g;u 

nivel, la cual se ha ido expandiendo ~ ~ 
o . ~ 

conforme aumentaban las 
necesidades del país: en 1991 
comprendía 453 mil alumnos. 

1980 

1985 

b 9,0 

CT~~o -

51,0 

J-=- 52 , ~ _-

348.674 

.c o 
« JJ 

o E 
~ ~ 

v;
'c -¿¡ 
ó:=~ 
~ : ~ 
- a 

Las tasas de escolarización son altas 
en Costa Rica, cubriendo el sistema 
casi la totalidad de los niños en 
edad escolar: en 1991 la tasa bruta 
era de 102 y la neta de 85. No 
obstante, es posible observar cómo 
tales tasas cayeron en los peores 
años de la década de crisis (1982, 
1983 y 1984) Ycómo, engeneral, 
la escolarización baja ligeramente 
en el segundo ciclo de la 
educación primaria. 

g~ 

:~ ,; 

g:ª 
1986 ~8 .0 51,0	 w"'C 

lS-- - -	 .g ~ 
§ <1l M 
c-o~ 

o<{ e ~ 

0 :3 .~ 

1987 ~ 8 .0 r- ~~.2.52.0 
5.º ~ 
Qj:g~ 
ca e, , 
~ "
¿:Q:

1988	 __52.0 ~ g~ 
o~~409.621 <:.l ~oC«-00

-- -	 " 

1991 ~ 49,0 51_,0_ _ _ j 
453.297 

%<¡? %6 

EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS
 

DE ESCOLARIDAD DE PRIMER NIVEL
 

POR CICLO
 

(Tasas por cien) 

Año I y 11 I Ciclo 11 Ciclo
 
Ciclos
 

1975	 nd nd!-º-!!º --- 
1980 104,5 113,8 95, ~
 

1981 102,4 111,3 93,S
 e-- - - - 
1982 

\ . 
98,9 108,6 88,9
 

1983 97o!, 108,7 85,4
, 
1984 97,4 108,4 85,4 
1985 98,8 109,3 87,0 
1986 100,5 112,7 87,1 
1987 100,9	 85,8- - - - - -	 !!9 
1988 102,0 116,7 86,1
 
1989 _ 81,2
. 102,0 ~ 
1990 102,0 __!!..5,2 88,2
 
1991 104,2 116,8 90,9
 

Nota :	 Poblaci ón para I ciclo: 50% de 6 años . toda la de 7 y 8 años y 50% de 9 años . Pob lación pan .. 
11 ciclo : SO% de 9 años. toda la de 10 Y 1I años y 50% de 12 años. í 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

y TEXTOS ESCOLARES 

e acuerdo a la información 
proporcionada por el 

Ministerio de Educación Pública, es 
posible sa ber que el rendimiento del 
sistema educativo costarricense 
presenta niveles de normalidad 
(cerca del 85% de los alumnos fue 
aprobado en 1991), pero no puede 
conocerse más que parcialmente la 
diferencia de rend imiento entre 
ambos sexos. En efecto, el Ministerio 
desagrega porsexo las deserciones y 
la sobre-edad, pero no las 
reprobaciones y aplazamientos. 

Según los dos primeros indicadores 
seconfirma en Costa Rica lo que 
sucede a nivel latinoamericano: las 
mujeres tienen un rendimiento 
escolar superior al de los hombres. 
Las mujeres desertan algo menos 
que los hombres (un 2,1%y un 2,3% 
respectivamente) y cursan en la 
edad que corresponde los grados 
respectivos en mayor medida que 
los hombres (un 95,5%y un 93,8%, 
sucediendo que un 6,2%de los 
varones está sobre la edad normal y 
sólo un4,5%delas mujeres). Es 
probable que, como ocurreen otros 
países latinoamericanos , estos da tos 

sean coherentes con una mayor 
proporciónde reprobados en los 
estudiantes varones. 

RENDIMIENTO ACADEMICO
 
SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y ZONA, 1991
 

Nivel educativo Matrícula Aprobados Aplazados Reprobados 
e ~final 

N° % % Q.f 
' o .3 

o 

Total país ¿¡ 
~ 

~ 
I Y11 Ciclos 432.984 84,4 7,3 8,3 E

:g
Esc. Nocturnas 1.367 84_,3_ 5,5 10,2 ~ 

d111 Ciclo y Ed. Diversificada 141.856 55,6 33,5 10 ~ "a 
'ti 

~ 
Urbana -e

.. 
8
e 

1y 11 Ciclos 187.038 87,3 7,7 5,0 "1._-
Esc. Nocturnas 1.367 ~4 , 3 _ ~,5 10l ,~ 

- ;g 
Q.11I Ciclo y Ed. Diversificada 103.069 55,4 33,2 11 ,4 
e -o
'¡¡ 
e,

Rural ;íj .. 
-e 

1y 11 Ciclos 245.946 82,2 7,0 10,8 . 
o 
~
 

Esc. Nocturnas O O,-º. 0,0 0,0 f
'c
 

11I Ciclo y Ed. Diversificada 38.787 56,2 34,2
 ..
 
--- - ~ .. e 

~ 

DESERCION ESCOLAR POR SEXO 
SEGUN TIPO DE INSTITUCION, 1990 

Institución Matrícula 
Ambos Ambos Cj? /Total 
sexos sexos 

N° N° % 

Pública 409.348 9.415 46,1 
Semipública 5.333 16 62,5 
Privada 21.800 218 50,9 
Total 438.591 9.649 

PROPORC IO N D E MAT RICU LADOS
 
SO BRE LA EDAD NORMAL D E PRIMER NIVEL
 

(1 Y 11 CICLOS), POR SEX O , 1991
 

(Porcentajes) 

Mujeres Hombres 

Bajo la edad (5 años) 0,0 0,0
 
Enedad (6-12 años) 95,5 93,8
 
Sobre la edad (13 Ymás años) 4,5 6,2
 
Total 100,0 _ 100,0
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La participación numérica paritaria 
de las mujeres en la educación 
formal se realiza, sin embargo, bajo 
patronesculturales discriminatorios, 
promovidos desde distintos ámbitos 
del sistema educativo. Uno de ellos, 
de considerable importancia, es el 
de los libros de texto. Un estudio 
realizado en 1991 por los Ministerios 
deCultura y Educación, UNICEF y 
UNIFEM, sobre textos oficiales ya 
modernizados (Serie "Hacia la Luz") 
muestra este tipo desocialización 
segmentada. 

Ante todo, se hace evidente la 
presencia considerablemente menor 
de las mujeres, tanto en textos como 
en figuras . Cuando se examina 
dicha presencia según actividades, 
puede observarse que, a pesar de 
que se ha introducido imágenes que 
muestran a los hombres 
compartiendo responsabilidades 
domésticas, las mujeres sólo son 
mayoritarias en las actividades del 
hogar y resultan claramente 
minoritarias en el trabajo remune
rado y en el ocio y el deporte. 

PRESEN C IA FEM EN IN A EN TEXTOS ESCOLARES,
 
SEGUN ESPA C IO DE REPRESEN T ACIO N ,
 

ACTIVIDA , POR CICLO DE V IDA , 1991
 

Total NUlos Adultos Tercera edad 
N' . !Total " N' !Total % N° !Total :; N' ~ !Total ~; 

acio d 
resentación 

Figura 4.817 36 2.926 39 1.8 1 29 70 57
 

T xto 3.855 21 1.511 27 2.289 16 55 35
 

Títulos l7J 11 56 16 117 9 O O
 

Total 8.845 29 4.493 35 4.227 21 125 47
 

Actividad
 
Tradicional 2.424 J2 1.388 65 1.022 34 14 1
 

-

No tndicional 303 54 205 75 94 24 4 1
 

Total 2.727 34 1.593 66 1.116 JJ 18 1
 

Nct a : Se trJ. de la Serie "Hacia 1.1 luz" 

PRESENCIA FEMENINA EN FIGURAS
 
DE TEXTOS ESCOLARES, SEGU
 

FUNCION, MBIT O y A CT IV IDAD, 1991
 

Ambos sexos Hombres Mujeres Q!Total 

N° " " %
 
Tipo de función
 
Manual, obrera, artesana 797 53 36 25
 

A istica 11 5 7 8 37
 

Intelectual 770 40 57 41
 

Total 1. 82 100 100 JJ
 

Ambito
 
Dentro del hogar 49 3 13 57
 

Fuera del hogar 77J 97 87 24
 

Total 822 100 100 26
 

Actividades del hogar
 
Alimentar hijos 25 10 24 76
 

Edu r, cuidar 58 46 38 52
 

Cocinar, limpiar 54 44 
~ 

34 50
 

Otros ] O 4 100
 

Total 140 100 100 56
 

Ocio y dep orte 
~
 

Excursión, explor ción 51 ]9
 

Campeonatos 1 22
 -
Actividades de riesgo 1 9
 

Deportes 11 21
 

Aventuras 5 46
 
Juegos 31 42
 

j
..Total 100 36
 

Ncea : Se tr -ata de la Ser ie " Hacia la luz". 

PRESENCIA FEMENINA
 
EN FIGURAS DE TEXTOS ESCOLARES
 

SEGUN CONDUCTA Y SITUACION, 1991
 

Ambos sexos Hombres Mujeres ? !Total 
N° % %"
 

Liderazgo 51 3 1 20
 

Actid. de escucha 177 9 11 4]
 

Segundo plano 779 ]9 47 42
 
>- 

Primer plano 849 49 40 JJ
 
---< 

Total 1.856 100 100 ]8
 

Nou : Se rrata de la Serie "Hacia la luz" . 
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EVOLUCION DE LA MATRICULA INICIALEDUCACION
 
DE SEGUNDO NIVEL, PO R SEXO
 

MEDIA 

52,0	 ~8,Oas mujeres alcanzaron a los 
1975	 

~ 
11.538 

varones en la matrícu la	 e 

ci 
l7secundaria e incluso los superaron	 - --
~ 

1980	 ~51,7	 ~8 .3 

durante la década de los setenta,	 
.~ 
8 

173.785 
para descender ligeramente durante 

o¡; 

~ 
los ochenta y ser prácticamente 1985	 

o 

~ -~ 
-cparitarias cuando comienzan los	 139.825 " 
o 

años noventa.	 ~ 
~ 

1990	 ::J 
-------l!..4 

r-: 
l7Esta evolución es paralela a la que 154.331 
~ 

sufre la escolarización en este nivel: :.i 
o 

1991 
51,0	 ja fines de los años setenta la tasa 

163.895
bruta de escolarización alcanzaba el 
60%, cifra que fue descendiendo %S? %0 
durante los ochenta (hasta el 48%t 
para recuperarsea fines de la Nota ; Cor-responde a la eNeñ.lnu de 1II Ciclo 'f EducJ,ción Diversificada. 

década y principios de los noventa 
(en 1991 era del 52%). 

EVOLUCION DE LAS TASAS 

BRUTAS DE ESCOLARIDAD DE 

SEGUNDO NIVEL, POR CICLO 

(Tasas por cien) 

Año ;Total 11I Ciclo Ed. diversificada 
(1) (1) 

1980 60,9 49,3 
1981 60,2 50,6 
1982 - 58,4 51,9 
1983 54," 49,4 
1984 52,3 ,3 
1985 49,7 42,S 
1986 49,5 41 ,S 
1987 49,1 40,r
 
1988 4 ,
 38,1
 
1989 4 ,9
 36,7
 
1990 50,S 38,1
 
1991 52,0 39,S
 

Notas :	 (1) Población para III ciclo : 5ü'~ de 12 años. toda la de 1) '1 14 años y 50% de 
15 anos. (2) Población para Educ. Diversificada : SOO-' de 15 afto!.. toda I de 16 
años y 50'% de 17 años. Ambas se refieren J 13 matncu la diurna y nocturna. 
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PRESEN C IA FEMENINA EN LA MA T RIC U LA
 
DE E SEÑA N Z A SECUNDARIA, SEGUN
 

TIPO DE EDUCACIO N , 1975-1988
 

La educación secundaria es en Costa esAcadémica Vocacional Total o
~Rica mayoritariamente académica: a Año N° 9 !Total % N° ITatal % N° S! !Total % 8 
.~fina les de los ochenta, sólo un 'O 
D 

1975 91.227 53 20.311 44 111.538 52 ülcuarto de la matrícula total de o 
1980 105.220 54 30.310 50 135.530 53 segundo nivel era de carácter -

. ~ 

1986 88.663 52 25.992 49 114.655 51 -ce 

- otécnico-vocacional. Las mujeres son 1987 90.093 51 26.835 49 116.928 51 u 
- - - - '"w 

prácticamente la mitad en ambas 1988 91.354 51 27.003 49 11 8.357 50 ::l 
z 

ramas de la secundaria, si bien se 
sabe que dentro de la vocaciona l las 
mujeres se orientan hacia Nota : Correspon de a 11. rNtr1co la micra! 

especialidades típicamente 
femeninas (secretariado, educación 
para el hogar, etc.) . 

MATRICULA INIC IA L DE SEG U N D O NIVEL 
Cabe destacar que en torno a un SEGUN AREA Y HOR RIO, POR SEXO, 1991 
cuarto de la matrícula total de 
secundaria se realiza en horario 
nocturno y que las mujeres reducen 
su participación en dicho horario: 
en1991 eran el 41%del total de esta 

] 
~ 

Horario Ambos sexos Hombres Mujeres c;> !Totalmatrícula. 
y área % % % % ur 

~ 
Diurno 138.581 82,2 87,0 50,4 üi 

~ Académica 108.344 63,S 68,8 51,0 
:§ 
e 

Técnica 29.701 18,4 17,8 48,1 a 
Artística 536 0,2 0,4 63,2 .Jj 

ti ,...
B 8
:0 
n ..,¡Nocturno 25.314 17,8 41,2

- ~ ül-ª. 
Académica 24.592 !7,3 12,6 ~I ,2 ~~ 

:2 .Técnica 722 0,5 0,4 .-i!,8 u '" - ~ ~ 
d .g

Total 163.895 100,!.-~~ :B u 
~ tC~ 

c.., 
:2" 
G-', '"-o '" w 

~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
I: U 
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CAPACITACION
 

PROFESIONAL
 

ungue la educaciónpara el 
mercado laboral es aún 

deficitaria en Costa Rica, hay que 
señalar que resulta alta en el 
contexto centroamericano y que la 
participaciónde las mujeres es 
elevada en relación con el resto de 
países de América Latina. 

En todo caso, la segmentación 
ocupacional que muestran las 
mujeres tiene ya su primer paso en 
el ámbito de la capacitación. 
Cuando comienzan los años 
noventa, los hombres secapacitan 
en buena medida para el sector 
agropecua rio (47%) y el resto se 
divide entre el industrial (28%) y el 
de servicios (25%), mientras las 
mujeres secapacitan principalmente 
para el sector servicios (cerca del 
60%), y en menor medida para el 
sector industrial (33%) y el 
agropecuario (8%). 

De esta forma, al examinar la 
composición por sexo de cada 
especialidad, se observa que los 
hombres son casi la totalidad de los 
capacitados en el sector 
agropecuario (91 %), la mayoría de 
los que recibieron preparación para 
el sector industrial (60%) y cerca de 
la mitad de los que se capacitaron 
para el sector de servicios (43%). 

COMPOSICION POR SEXO DE LA
 
CAPACITACION PROFESIONAL, SEGUN RAMA
 

DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1985 -1990
 

Año Ambos sexos Mujeres Hombres
 
N° % %
 

Total 

1985 29.426 36,4 63,6
 
1986 34.639 43,8 56,2
 
1987 33.970 41,9 58,1
 
1988 35.207 38,1 61,9
-
1989 37.472 37,2 62,8 

g:1990 33.113 36,2 - - - -	 -~,ª 
o 
e-Agricultura ~
 

g;
 
1985 7.206 7,4 92,6 ~
 

~ 
e1986 9.891 8,1 91,9 

1987 9.948 9,3 90,7 
-: 
'" ~ 

1988 12.207 7,4 92,6 ,.; 
'" 

1989 12.721 10,7 89,3 
~ 

-	 ~

a 
~ 

1990 10.872 8,6 914 e 
.:1 

Industria '" 
Z 
-;;; 

1985 8.551 53,0 47,0	 ~ 

1986 11.549 57,3 42,7	 Z 
,g1987 10.901 50,7 49 ,~ --- - --- u 

1988 11.150 49,6 50,4 e 

- - « 
~ 

1989 12.234 43,1 56~ z 
1990 9.829 3,9,9 601! < 

~ 
·ifComercio y servicios	 
~ 

-u 
e 
~ 

«1985 13 .669 41,2 58,8 
e, 

-
1986 13.199 58,S 41 ,S	 

~ 

- ---- '2 
1987 13.121 59,3 ·34~?- ----	 Z
1988 11.850 58,6 41 ,4 

.~ ~ 1989 12.517 58,1 41 ,~ 
.E 

1990 12.41 2 57,2 42,8 

j 

EVOLUCION DE LA CAPACITACION 
PROFESIONAL, SEGUN SEXO, POR 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

e , 
25000 .:1 ' 

20000 

15000 

10000 

5000 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Agricola Industria Comercio y servicios 
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EDUCACION SUPERIOR 

y UNIVERSITARIA 

espu és del incremento 
sustantivo que sufrió la 

matrícula universitaria durante los 
años setenta, és ta se estancó con la 
crisis del primer quinquenio de los 
ochenta, para recuperar un 
crecimiento más lento hacia fines del 
decenio. Paralelamente ha ido 
aumentando, aunque lentamente ya 
un nivel bajo, la matrícula superior 
no universitaria (en 1991 era un 
10,5%del total). 

La información disponible sobre 
composición por sexo se refiere 
únicamente a las dos universidades 
estatales más grandes, que significan 
en torno al 60%del total de la 
matricula nacional. En estas 
universidades, las mujeres son algo 
menos de la mitad de los 
estudiantes, oscilando anualmente 
durante los ochenta entre el 48,3% y 
el 44,0%. La información existente 
sobregraduados en la Universidad 
de Costa Rica indica que las mujeres 
eran algo más de la mitad durante 
los años ochenta, variando 
anualmente entre el 55%yel 50%. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA
 
UNIVERSITARIA, POR SEXO
 

r.::==="""7 
1987 45,3 54,7 

'-~-----'---- -  39.737 

Ncta :	 Se refiere a 1411 dos universidades estatales principales del pais: la Univers idad de 

Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. Compr ende únicamente 
csrudu r ues que aparecen reginndos según su sexo. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA 
INICIAL TOTAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Año Total Universitar ia Para-Universitaria 

1980 
1981 
- -- .....'!:---~~ 

1982 
1983 
1984 
1985 
I 

19 
1988 
1989 
1990 
1991 
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EVOLUCION DE LA MATRICULAELECCION DE
 
UNIVERSITARIA DE LA UCR, POR
 

CARRERA
 
SEXO, SEGUN AREA ACADEMICA
 

UNIVERSITARIA
 

os datos disponibles sobre (Porcentajes) %de 1982 
Mujeres segmentación por sexo en 

cuanto a elección de carrera Estudias generales 16,9 
45,8 54,2

universitaria es todavía Biociencias 

fragmentaria. En la Universidad de Artes y letras 68,4 31,6 10,0 

Costa Rica (UCR), según la Ciencias básicas 42,1 57,9 3,6 

agregación realizada por el Consejo Cienciassociales 34,1 
51,8 48,2 Superior Universitario 

Ingenieriay Arquit. 8,0 Centroamericano (CSUCA), las 23,0 77,0 
Salud 9,8 mujeres seconcentran más en 64,0 36,0 
Carreras interdiscip. 497 69,9 31,1 50,3 carreras tradicionalmente Est. Postgrado , 66,4 

1,1 
33,6 0,5 

Na especificadas 2,2 femeninas, como artes y letras y Sede, regíorules 13,6 49,1 50,9 
Total 100,0 carreras interdisciplinarias y 

Ambo, sexo, (N") 28.038 
pedagógicas, siendo aún minoría las 
que estudian ciencias básicas, 1987 
arquitectura o ingeniería. 

Estudia, generales 11,3 
42,9 57,1 

Biociencias 4,6 La comparación entre 1982 y 1987 46,8 53,2 
Arte, y letra, 8,9 

muestra que durante los ochenta esa 65,7 44,3 
Ciencias básicas 30,1 69,9 1,5 

segmentación habría aumentado 
ligeramente, disminuyendo la Ciencias sociales 40,4 

53,3 46,7 
presencia femenina en ingeniería y Ingeniería y Arquit. 5,4 

arquitectura, pero descendiendo 18,6 81,4 
Salud 9,1 

también en artes y letras. Sin 79 166,0 44 
20,9 Carreras interdiscip. 1,1.

35,1 4.9.8 ' embargo, la participación de las Est. Postgradc 
50,2 §4,9 1,0 

Na especificados 0,2
costarricenses en las carreras Sede, regionales 16,5 

56,9 43,1 
Total 100,0tradicionalmente masculinas no es 

Ambas sexos (N°) 29.895 
baja en el contexto centroamericano 

Nota : UCR: Uruversida d de COS ta Rica. 

ni aún latinoamericano. Destaca, por 
ejemplo, su participación en 
derecho, que en 1985 era del 47% 

en la VCR. 
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La informaci ón sobre elección de 
carrera por sexo procedente de la 
otra gran Universidad estatal, la 
Universidad Nacional de Costa Rica 
(UNA), ratifica el aná lisis realizado 
sobre los datos de la UCR. En 1982 
existía todavía una segmentación 
apreciable en el momento de elegir 
especialidad: ese año, las mujeres 
eran el 79,3%de literatu ra e 
idiomas, el 94% de bibliotecología y 
el 79,6%de ciencias de la educación; 
en tanto sólo eran el 4,3%de 
topografía, el 25,3%en ciencias 
agrarias y el 31 ,8%en matemáticas. 
Sin embargo, esa cifras no son bajas 
enel contexto latinoamericano. 

En todo caso, se confirma la idea de 
que es la segmentación que padece 
la mujer cuando elige carrera, más 
que su participación general en los 
estudios universitarios, lo que 
impide una preparación idónea de 
la población femenina para 
situarse adecuadamente en el 
mercado laboral. 

EVOLUCION DE LA MATRICULA
 
UNIVERSITARIA DE LA UNA, POR SEXO
 

SEGUN AREA ACADEMICA, 1982
 

~ O 
Area académica % 100 80 40 20 20 40 60 80 100 % 

Secret. Profesional 7,2 
Bibliotecologia 2,7 
Danza 0,8 
Educación 19,9 
Literat., Lingüist. e Idiom. 7,9 
Planif. y prom, soco 3,1 
Estudios generales 27,4 
Enseñ. Tecnológica 0,3 
Historia 4,3 
Arte escénico 0,3 
Sociología 2,\ 
Relaciones lnternac, 2,7 
Tecnología 0,8 
Cs. Bíológicas 3,4 
Cs. Geográficas 1,0 
Est. Trabajo 5,1 
Cs. del Deporte 1,7 
Economía 2,2 
Cómputo 1,8 
Medic. Veterinaria 0,3 
Matemática 0,8 
Música 0,9 
Cs. Ambientales 1,1 
Est. Latinoamericanos 0,1 
Cs. Agrarias 2,0 
Topografia 0,2 
Total conocidos 100,0 
N° 3.310 

11 

t= l 

L_ 

F
 

:t I 

L ~
 

0,0 ~
 
-e 

0,2 .~ 

~ 
0,2 "§ 

6,5 E 
e..2,6 .

1,9 I 
26,8 ~ ~ 
0,3 " . c '" 
4,8 :g-ª. 

.9- ~0,3 u '" e . 
M <2,5 o. U 

3,6 .u 
~ a 

1,1 "
~ : 

5,1 ~] 
1,5 M .. 

~ " u -!t. 
~ c8,3 
~ S 

3,1 "5 2 
0g .~5,2 
M ..~ 

4,3 
~ 

u E 

:~ e0,8 :f; e: 
2,2 .i 8 

<.~2,5 u .. 
~ ii3,2 u ~ 

0,3 
7,5 
5,1 

100,0 
2.614~ I 

% 100 80 60 40 20 O 20 40 60 80 100 % 

NOt.1 : UNA: Univers idad Nacion al de Cona Rica. 
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MUJERES DOCENTES 

l sistema educacional 
costarricense posee unos 

recursos humanos cuya composición 
por sexo refleja, tanto la 
segmentación educacional femenina, 
como el hecho social de que la 
presencia de las mujeres es numero
sa en la base de la sociedad y se va 
estrechando conforme aumenta el 
nivel de responsabilidad y poder. 

Según el Ministerio de Educación, 
las mujeres eran en 1991 la casi 
totalidad de los docentes en 
preescolar (97A%), la gran mayoría 
en educación primaria (79) %), en 
torno a la mitad en la secundaria 
(54,2%) y sobre un tercio de los 
profesores universitarios (34)%). 

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES
 
SEGUN NIVEL EDUCATIVO, 1991
 

54,2% 34,2% 

79,1',(, E. Universitaria 

97,4% E. Secundaria 

E. Preescolar 
E. Primaria 

N ota :	 Incluye per sonal docente que cumple funciones de maestro[a) o profesor'[a]. a. directores y subdirectores , a alumno(il)s macnr o (a)s y a 
personal ccmratado. 
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L
as condiciones de salud de
las mujeres costarricenses
han mejorado notablemente

durante las últimas cuatro décadas,
situándose entre las más positivas
de América Latina, aunque
presentan todavía áreas con
deficiencias apreciables y la crisis de
los años ochenta haya frenado esa
mejoría en diversos sectores,
especialmente en cuanto al tercio de
la población que hoy se encuentra
por debajo de la línea de pobreza.

Ese avance sanitario se ha debido
tanto al desarrollo del sistema de
salud como a la elevación de las
condiciones generales de vida del
país, y, en el caso específico de la
población femenina, a una reducción
considerable de los riesgos
obstétricos, provocada por la fuerte
caída de la fecundidad y el
crecimiento de la cobertura sanitaria
maternoinfantil. Pero las actuales
necesidades de salud también están
referidas al cambio demográfico que
ha experimentado la población
costarricense.

El hecho de que Costa Rica esté en
plena transición demográfica, con
una fecundidad moderada y una
mortalidad baja, hace que también
se encuentre realizando su transición
epidemiológica, quizás incluso algo
más avanzada de lo que le
correspondería a su estado de
transición puramente demográfica.
En efecto, se destacan ya
nítidamente las enfermedades

propias de las personas adultas
(cáncer, cardiovasculares, etc.) como

principales causas de muerte. Ello es
debido, ciertamente, a que la
estructura etaria se ha modificado
hacia el envejecimiento, pero la
población de Costa Rica es todavía
moderadamente joven; es decir, si
destacan tanto las enfermedades de
adultos y mayores es también
porque existe un sistema sanitario
especialmente preocupado por la
salud maternoinfantil. Todo indica
que uno de los retos del sistema de
salud costarricense consiste en
avanzar más ajustadamente con el
cambio epidemiológico que sufre la
población, sin dejar por ello de
completar la protección
maternoinfantil que el país necesita.

La mejoría de la situación de salud
está referida asimismo a la elevación
de las condiciones de vida que se
produjo desde los años cincuenta a
los setenta: los índices bajos de
desnutrición, la alta cobertura de
infraestructura sanitaria, de
vacunación, etc., así como la fuerte
elevación del nivel educativo de las
mujeres, han reducido notablemente
la mortalidad en las diferentes
edades, de forma mucho más
acentuada que los otros países del
área centroamericana.

Pero además de este cambio positivo
en las condiciones sanitarias básicas,
tuvo lugar en Costa Rica un
desarrollo apreciable del propio
sistema de salud, sobre la base de
un esfuerzo estatal notable,
especialmente durante los años
sesenta y setenta. Este esfuerzo
público se experimentó por dos vías:
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a través de un elevado gasto
presupuestario, gestionado por el
Ministerio correspondiente, y por
medio de una seguridad social de
amplia cobertura, algo que destaca
en relación con los otros países de la
subregión, donde la seguridad social
es muy reducida cuando no
prácticamente inexistente.

Sobre tales sistema y condiciones de
salud ha gravitado negativamente la
crisis socioeconómica de los años
ochenta, la cual ha operado tanto a
través de un debilitamiento
presupuestario ostensible, como
mediante el empeoramiento del
nivel de vida de amplios sectores de
costarricenses, provocando el
considerable aumento de la pobreza
ya examinado.

Ciertamente, ello no se traduce en
un retroceso automático en los
diversos planos de la salud, pero sí
puede afirmarse que, en términos
generales, el desarrollo anterior se
ha hecho más lento, produciéndose
un estancamiento e incluso un
retroceso en determinadas áreas. Por
ejemplo, las cifras de mortalidad
general, así como infantil y materna,
han descendido a pesar de la crisis.
Pero el desarrollo de la
disponibilidad de recursos se ha
detenido, cuando no ha retrocedido
apreciablemente, como sucedió con
el número de camas por habitante

Las enfermedades graves que
afectan a las mujeres adultas son
principalmente los tumores y las
afecciones cardiovasculares. Los
problemas derivados de su actividad
reproductiva han cambiado de

naturaleza: ya no proceden tanto de
las causas obstétricas, sino
principalmente de los tumores que
se localizan en diversas partes de su
aparato reproductor. Así, a fines de
los ochenta, este tipo de cáncer
provocaba un 25% del total de
muertes femeninas, teniendo en
cuenta que buena parte de ellas son
prevenibles.

También los tumores y las
afecciones cardiovasculares son las
enfermedades que más afectan a los
hombres, pero por debajo del factor
que causa la sobrernortalidad
masculina: los traumatismos
provocados por accidentes o
violencia. La mitad de las muertes
de varones entre 15 y 24 años son
producidas por estas causas, así
como un tercio para los que tienen
de 25 a 44 años.

Aunque las mujeres han aumentado
su control de la fecundidad durante
los años ochenta, la fertilidad ha
tenido un ligero repunte en la
segunda mitad de esa década. Desde
luego, estas son observaciones
basadas en cifras promedio, que
presentan variaciones según factores
diferenciales, entre los que destacan
el nivel socioeconómico, el educativo
y la zona de residencia.
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PERAN ZA

E VIDA

Según las estimaciones de
(ELADE, en el primer

quinquenio de los años noventa la
población costarricense había
adquirido una esperanza de vida al
nacer en torno a los setenta y cinco
años, una de las más elevadas de
América La tina. Estosignifica un
incremento significativo desde la
década de los años cincuenta,
cuando esa esperanza de vida se
situaba alrededor de los cincuenta
ysiete años. Naturalmente, esta
esperanza es un promedio
nacional: ella es menor en los
sectores pobres, rurales yentre [as
minorías étnicas del país.

Las mujeres han aumentado su
esperanza de vida más rápidamente
que los hombres: a comienzos del

decenio de los cincuenta la
diferencia a favor de la mujer era
de 2,5 años, mientras que al
iniciarse el de los noventa esa
diferencia había ascendido a los 4,7
años. Ese aumento de la brecha
entre mujeres y hombres responde a
diversas causas: de un lado, la
morta lidad femenina es más
sensible al mejoramiento del
sistema desalud, especialmente
en lo quese refiereal riesgo
obstétrico; del otro, el proceso de
modernización industria l es
acompañado regularmente de un
aumento de la sobrernortalidad
masculina por traumatismos
ex ternos (accidentes de tránsito,
laborales, etc.).

EVOLUCIO DE LA ESPERANZA DE VIDA, POR SEXO

"'"

72,9

1990·1995

77,666,1

1970-1975

70,256,1

1950-1955

58,6

!
¡¡
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CURSOS FINANCIEROS Y COBERTURA DEL
SISTEMA DE SALUD, 1975-1987

S DEL SIS T EMA DE SALUD
1975-1990 g;

'"

(Tasas por diez m'l h3bitantfs)

1975 1980 1984 1987 1990

Médicos ~or
10.000 btes. 5,9 6,8 7,3 8,1 7,7

Enfermeras por
10.000 Hbtes. 4,4 4,7 4,9 5,1 4,7

Hospitales 27 29 28 29 29
Camas por

1.000 Hbtes. 3,8 3,1 2,9 2,6 2,2
Camas

obstétricas (%) nd 14,0 nd 14,3 15,4 -.

Recursos financieros

1975 198019811982 19831 984 1985 19861987

Gasto per dpl

(US S 19811) 21,4 ]6,0 21 ,7 18,4 16,4 20,6 7,6 7,1 6,8

Como " dtl gast del
gob erno central 6,7 7,9 5,9 6,2 5,0 6,5 2,6 2,4 2,4

Como " del PIB 1,0 1,5 1,0 0,9 0,8 1,0 0,4 O,] O,]

(Porcenajes) Cobertura sanitaria

1975 1980 1982 1985 1987 1988

Cobertura del
Seguro Social 54,1 71 ,0 67,2 68,1 73,2 74,0

Cobertura

estad ísticas vitales 83,8 81 ,4 87,1 9],4 94,9 95,1

D funciones m I
definidas nd 4,] 4,0 ],7 2,7 2,3

Atención clínica

del parto nd 91,S 92,] 94,7 95,6 96,2--

I TEMA Y

CONDICIONES DE

SALUD

Sin embargo, la crisis económica y
los planes de ajuste que jalonaron la
década de los ochen ta frag ilizaron
ese desarrollo del sistema sanitario,
que siguió avanzando en ciertas
áreas, mientras se esta ncaba en otras
e incluso retrocedía en algunas, Ante
todo, se ha ido reduciendo el gasto
destinado al sistema de salud: en
1980 representaba el 7,9%del gasto
gubernamenta l y el 1;;%del PIS, en
tanto en 1987 esas cifras habían
descend ido a 2A o/c y0,3%
respectivamente. De esa forma, si en
1980 se estimaba un gas to en saJ ud

de 36 dólares por persona, en 1987
era de 6,8,

No obsta nte, la cobertura del
sistema continuó creciendo, aunque
más lentamente, mostrando
indicadores basta nte altos a fines de
los años ochen ta: en 1988, el seguro
social cubría al 74%de la población,
las estadísticas vi tales registra ban el
95%de los datos fu ndamenta les
(naci mientos y muertes) yel 96) (fr,

de Jos partos tenia cobertu ra dínica.

H asta los años ochenta, el
sistema de salud de Costa

Rica se destacaba en el contexto
latinoamericano por su volumen y
capacidad, basando su desarrollo
sobredos pilares: W1 alto gasto
presupuestario, gestionado porel
Ministerio de Salud, yun sistema de
seguridad social de amplia
cobertura, que contrasta
notablemente en el área
cen troamericana.
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(Pore a¡es)

CONDICIONES BASICAS DE SALUD

1978-1989

El sistema de salud fue reorganizado
en 1973, cuando los hospi ta les
fueron traspasados del Ministerio de
Salud a la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), y nuevamente
en el contexto de la reforma esta tal
de 1983, sobre la base de criterios de
regionalización ysectorializació n: el
Ministerio de Salud es responsable
de la promoción de la salud y de la
prevención de enfermedades; la
CCSS de la recuperación y
rehabilitación; el Instituto Nacional
de Seguros ([NS) de la rehabilitación
e indemnización de las personas
cubie rtas por pólizas de riesgos
profesionales y de tránsito,

Los recursos de este sistema
crecieron durante el decenio de
los ochenta a un ritmo menor que
en la década anterio r,
especialmente en cuan to al número
de médicos v enfermeras a
disposición de la población, e
incluso retrocedieron en lo que a
camas se refiere: en 1975 había 3,8
por mil habitantes yen 1990 esa
cifra había descendido a 2,2.

Las condiciones básicas de salud son

buenas en Costa Rica,
comparativamente en el contexto
latinoamericano, aunque los datos
del úl timo Censo (1 984) indicaron
que W1 27,5%de las viviendas
presentaba problemas de
disponibilidad de agua en los meses
de estación seca, ydatos para 1989
muestran que Wl quinto de los
menores de seis años sufre algún
tipo de desnutrición.

Servicios sanitarios y calidad de la vivienda, 1984

Total país rbana Rural

Vivienw c problem d
disponibili~d y continui~d

d agua urant el v rano 27,5 16,6 48,4
Viví ndas sin 5 rvicio sanitario 3,9 1,7 10,1
Viviendn sin baño 10,1 2,9 28,6
P blacién viviendo en condición

de hacinamiento 6,4 6,6 12,0

Vivi ndas ton necesidades
básicas insa 'sfechas 19,9 _3 5 ~2

Desnutrí ió infantil

1978 1982 1984 1989

Desnutrición de leve a s vera)
en menores de 6 años 21,3 22,9 n.d, 21,3

Niños de primer grado con
tardo e su talla 13,3 12,8 8,6 nd

acimientos con bajo eso al acer 8,1 7,8 6,6 nd
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COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD
SEGUN SEXO Y EDAD

(Tasas por mil)

1950-1955 1970·1975 1985-1990

Edad Tasa % Tasa % Tasa %
a;

'"~
Mujeres éi

:E
U
U

"tJ

0-4 32,4 49,7 12,2 _ 34,7 4,1 15,5
-~

5-19 1,7 5,1 0,6__4,8 0,3 2,6 ]
20-59 5,4 17,9 2,5_ J_8,5_ 1,5 20¿ ~

60 Y más 56,8 27,4 41,1 42,1 _32,!._61,7 Z

Todas 12,1 100,0 5,3 100,0 3,5 100,0 '".s«
Hombres

8
!f
~
E

0-4 36,S 52,6 14,7 35,2 5,3 16,4 ~
e

5·19 2,0 5,5 0,9 5,9 0,5__3,5
-¡¡
"O

'"20·59 6,0 18,3 3,8 23,4 2,4 25,7 ~- :560 Y más 60,8 23,6 47,0 35,5 41 ,S 54,4 w
u

Todas 13,2 100,0 6,4 100,0 4,4 100,0
B
e
".i!

MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

La morta lidad general ha
descendido notablemente

durante los últimos cuarenta años, al
tiempo que se modificaba
profundamente su distribución
etaria: a comienzos de los años
cincuenta casi la mitad de los
decesos anuales eran de menores de
cuatro años, mientras a fines de los
ochenta sólo loera un 15%(lo
contrario sucedía con los mayores de
60 años, cuyas proporciones
variaron del 27%al 62%en esos
cuarenta años).

En el contex tode una mortalidad
femenina menor que la de los
varones, el mayor aumento de esa
diferencia se produjoen lasedades
productivas: a principios de los
cincuenta, la mortalidad de hombres
y mujeres de 20 a 59 años era muy
similar, mientras al fina l de los
ochenta la mortalidad masculina era
mucho mayor que la femenina (los
decesos de hombres fueron el 62%
del total de muertes sucedidas en
ese tramo erario).

(Porcentajes)

0-4 años 5-19 años 20-59 años 60 Ymás años

46,1 53,8 45,6 54,3 47,0 53,0 5J .3 48,7 !
1950 - 1955 .g

o
-8
Q

11e
.;¡......
z
'"Q
oC«
,;
::!.

~
E
lí
j
el!

42,S 57,~ 36,2 63!8 38,0 61 ,9 46,9 5},1 ~

1985 · 1990
:5w
u

Mujeres Hombres
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Las principales causas de muerte en
la población costarricense, a fines de
los años ochenta, es ta ban referidas a
las enfermedades sufridas por las
personas adultas y mayores. LJS

causas perinatales, las más
destacadas en edades tempranas,
hguraban en quinto lugar,
significando en torno al 5% del total
de muertes claramente definidas.

Esta diferenciación eta ria esasí más
importante en Costa Rica que la
provocada por razón de sexo,
mando se examina el conjunto de la
población a todas las edades. De
esta forma, la proporción de
hombres y mujeres es semejante en
las principales causas de muerte, a
excepción de los accidentes, donde
las mujeres constituyen sólo el
37%del total de los decesos por
esa causa.

En la composición de muertes por
cáncer pueden observa rse mayores
diferencias según sexo. Las mujeres
mueren más por tumores en el
aparato reproductivo, un 25,4% del
to tal de muertes por cá ncer, frente a
un 9,6%de los hombres, y los
hombres lo hacen más que las
mujeres en cuanto a las vías
respiratorias 00,9%y 4,5%,
respectivamente). Es importante
subraya r que buena parte de los
tumores graves en el aparato
reproductivo son evitables, en gran
parte mediante la aplicación de
medidas preventivas y el
tratamiento de los casos en sus
etapas iniciales.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1988

(Tasas por cien mil) G
i

Causas Hombres Mujeres
2
u
e

'0

Tasa % Tasa Yo ITotal 8
" ~

"-
ó

'"!!:
Todas las causas 430,8 100,0 331,8 100,0 43,0 e

·0
'ü

Causas mal definidas 9,1 2,1 8,4 2,5 47,4 ;;
w

8
'C
.~

E

Total por causas definidas 421,7 100,0 323,4 100,0 42,9 «

'"e
Enfermedades del corazón 84,6 20,1 71,0 22,0 45,1 "O-g;
Tumores 88,1 20,9 74,2 23,0 45,2 ~ ¿

.. o
"'bo

Enfermedades cerebrovasculares 27,5 6,5 28,8 8,9 50,6
~ 5
~.ce ~
O ~

48,9 17,8 26,3
;¡~

Accidentes 11,6 5,5 g~
vo

Perinatales 23,9 5,7 14,5 4,5 37,2 .3~

Obstétricas 0,5 0,3 100,0 t~
oz

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1988

Causas Hombres Mujeres g
'"

N° % N° 9ITotal t%
::
~

Tumor de la mama 128 12~2 100,0 :C
Tumor del cuello del útero 101 9,6 100,0 o

Tumor de la placenta y útero 38 3,6 100,0 ~
z

Tumor de la próstata 122 9,6
~

Tumor del estómago 395 31,1 201 19,1 33,6 'g
.~

Leucemia y otros tumores
u

del tejido linfático y
órganos hematopoyéticos 125 9,8 105 10,0 45,7

Tumor de tráquea, ó

bronq, y pulmón 139 10,9 47 4,5 25,3
s

Tumor del colon 35 2,7 52 4,9 59,8
Tumor labio, cavidad

bucal, faringe 25 2,0 13 1,2 34,2
Tumor recto, porción

rectosigmoidea y del ano 14 1,1 16 I¿ 53,3
Otros tumores malignos y

'ªno bien especificados .,

Total de muertes por cáncer 1.275 100,0 1.053 100,0 45,2

Subtotal cáncer ap.
reproductivo e'l 122 _ 9!...6 267 25,4

,....---

" respecto total defunciones
todas las causas 2,0 5,7

.e
No1.3 : (1) s. roftcn: . 1 ",bto de tumOfCrs en el apan tO oducavo en ioI boen esp lado>.
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Hom<lÓo••".... ,~ 1<pera,",,,,,,ele g........

1,6
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VOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

Inf.ntilPo~nC'onaulNeon"C.iil1

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD

EN MENORES DE CINCO AÑOS

d inbnbl muen es de menores de un año.

Año 0-1 año 1-4 años 0·4 años
¡ ._ o

.- ~ ;
:X: Q

Tasa Tasa %del total ~ 15... .., -
de muertes P

todas las edades
¡;¡ 2
lLO CO,.:c _
.~ ~..

1965 79,9 6,4 53,0 ~ ' -
~Cl

g:3
1970 68,2 5,1 4~,~ cw

~u

1975 -41,2 2,1 35,0
1980 19,0 1,0 28,~

1985 17,6 0,7 17,0
1986 17,6 0,8 16,0
1987 17,4 0,8 ! 6,0
1988 14,9 0,8 13,0-
1989 _!!L 0,7 nd

O I96S 1970 1975 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Tms
100

80

60

40

20

"---

No.. ' M

(Tasas por mil nJOdos ,+<OS)

Mort. infantil Mort. neonataJ Mort. posneonatal
Año Tasa % Tasa % Tasa ~,

1965 ,7 51 ," ,3
1970 27, -40,9 0 3 ,1

1975 19,8 47,7 21,7 52,3
1980 11,1 58,4 7,9 41,6
1983 11,3 60,8 7,3 39,2
1985 100,0 11,2 63,6 6,4 36,4
1987 100,0 10,1 J 8,O 7,3 42,0
1989 100,0 8,8 6! .! 5,1 36,7

La mortalidad infantil ha descend ido
notablemente enCosta Rica durante
las últimas tres décadas: en 1965 la
tasa (por mil nacidos vivos) era de
79,9, en tanto esa cifra en 1989 era
de 13,9. Este descenso de la
mortalidad se ha manifestado en
todos sus tramos (neonatal y
posneonatal), así como se ha visto
acompañado por la caída de la
mortalidad en los menores de cinco
años: en 1965 la tasa pa ra estos
menores era de 6,4 (por mil
habitantes) y en 1989 de 0,7. No
obstante, según estimaciones de
CELADE, todavía un lercio de los
decesos infantiles serían evitables y
más de un cuarto de los
correspondientes a los menores
de cinco años.

La disminución de la mortalidad
posneonatal ha sido más rápida que
la neonatal, de tal forma que si en
1965 las defu nciones sucedidas en el
período posneonatal eran un 64%
del total de muertes infantiles, en
1989 esa proporción había
descend ido al 37%. Como sesabe, la
mortalidad de los niños entre uno y
once meses (posneona tal) es más
sensible a las acciones sanitarias no
especializadas que la de los recién
nacidos que todavía no alcanzan
un mes de vida .
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MORBILIDAD CONSULTAS REALIZADAS A LOS SERVICIOS
DEL SEGURO SOCIAL, POR SEXO,

SEGUN EDAD, 1987

Tanta el número de consultas
Edad Total Hombres Mujeres ota!

realizadas como el de los consultas "-e
egresos hospita larios muestran un N° % % % "2o
uso elevado de los servicios de Menos de 1 109.246 8 4 45

~

salud por parle de la población la4 684.961 17 9 48 5a
costarricense, especialmente si se 5 a 9 450.018 10 6 50 Ji

~10 a 14 274.961 I 4 55 u
compara con otros países u

15 a 19 138.119 5 1 69 "latinoamericanos. Sin embargo, se 20 a 44 2.121.838 27 41 72 ]
e

sabe que estos indicadores no 45 a 59 876.534 12 17 85 S
pueden dar cuenta precisa de las 60 a 74 624.699 11 10 62 o;

75 Ymás 232.076 5 4 56
-e

~

necesidades sanitarias de un país, e
8

Todas las edades 5.912.452 100 100 63 'E
por cuanto están referidos ::;

g
u

fundamentalmente a la J
infraestructura existente. En el caso
de las necesidades más importantes
-que requieren de hospitalización- el

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA
indicador del número de egresos A LOS SERVICIOS DEL SEGURO SOCIAL
hospitalarios es claramente POR SEXO, SEGUN EDAD, 1987

insuficiente, pues la cantidad de
ingresos depende directamente del (PorcenClje$)

número de camas disponibles, que, Causa Mujeres Hombres
como ya ha visto, se redujo % Orden % Orden

apreciablemente durante los ochenta. Todas las edades
Enf. hipertenslns 6,1 (1) 4,5 (2)

Las mujeres hacen uso del sistema
Control prenatal 4,2 (2)
Rincninu( ringiti. 3,3 (3) 4,0 (3)

de salud en mucha mayor medida Trastornos neuróticos 3,2 (4)

que los hombres: eUas representan
Afece. piel y subcutáneas 3,2 (5) 3,9 (4)
Amigdalitis agud 3,0 (6) 4,5 (1)

en torno a los dos tercios tanto de Gastroduodeniti 2,9 (7) 2,9 (8)

las consultas como de los egresos Dorso y lumbopati 2,7 (8) 3,3 (7)
Artropatías y afines 2,8 (9) 2,8 (10)

hospitalarios. Esto sucede así por Enf. ap. digestivo 2,6 (10) 2,5 (12)

dos razones fundamentales: por un Bron itis 2¿ (11) 3,9 (5)
Diabetes m II tus .2,3 (12)

lado, alrededor de la mitad de las Tedas las dem&J 61~_4
....
1I1

consultas y egresos realizados por Total 100,0
~

mujeres se refiere a procesos 20 a 44 años i
s

reproductivos (obstétricos y Control prenatal 8,6 (1)
E

asociados); por el otro, las mujeres
Salud reproductiva 4,5 (2)_ J¡

Afecc. útero y vagina 3,8 (3) .Q
acuden más fácilmente a los Dorso y lumbopatías 3,7 (4) 6!5 (1 ) ¡¡

servicios médicos que los hombres. Trastornos neuroticos 3,6 (5) "3
- (6) e

Gastroduodenltis 3,5 5,1 (2) O
u

Examen ginecológico 3,3 (7) ~

-e
>---

Rinosinufaringi s 3,1 (8)----, _ 4,_1 (4) ~
2

Enf. hipertensivas 3,0_ - (?)- ~
Enf. ap. digestivo _ 2,8 (10) 3,0 (9) ¡¡

Afece. piel y subcutáneas 2,7 (!.I ) ~3 _ (~) ~
~

Citologia ~ {@ - w

~Todas las demás 45J u
u

Total 100,0
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Pese a la insuficiencia de los
indicadores disponibles para medir
el volumen de la morbilidad, la
dis tribución según causas muestra
una alta correspondencia con la
composición de la mortalidad. En
efecto, si seexceptúa el cuidado por
embarazo, parto y puerperio, las
primeras causas de hospitalización
son accidentes, tumores y afecciones
cardiocircuJatorias. A estas causas
principales se suman otras que no
tienen una alta traducción en
mortalidad, como son las
afecciones digestivas, cu táneas
yde los sentidos.

Al observar el uso del sistema que
hacen ambos sexos según la edad, se
hace evidente que las mujeres
concentran sus consul tas e ing resos
hos pi ta larios fundamenta lmente
entre los 20 y los 44 años, las
edades repro~uctiva s, mientras los
varones reparten más sus consultas
por todas las edades yaunque
también concentran sus ingresos
hospitalarios entre los 20 y 44 años,
no lo hacen tan acentuadamente
como las mujeres.

EGRESOS HOSPITALARIOS POR SEXO
SEGUN EDAD, 1987

(PorcenDjes)

Edad Ambos Mujeres Hombres e
.;¡

sexos ~

l:l
Menos de I mes 30,0 2,6 3,7 ....:.,

~

Menos de laño 4,9 4,1 6,5 g
1·4 ños 3,5 3,0 4,6 !!s
5·9 añcn 2,2 1,8 3,0 os:
10·14 años 2,3 1,9 3,1

~15·19 años 5,9 6,7 4,2
20-44 años 37,7 42,2 28,5

E
45·59 años 15,5 13,9 18,6 !l

K

60-64 años 5,0 4,8 5,3 "rl
65·74 años 10,1 8,5 13,2 a

e
8

75 Y más 10,1 10,5 9,3 "-e
Ignorada 0,1 0,1 0,1 ~

!I

Todas las ed ad es 100,0 100,0 100,0 .3
E

N° 302.230 202.533 99.697 '2

"!l a'

Total por sexo (%) 100,0 67,0 33,0
.llg¡

~ ;
Estancia promedio (días) _ 6,2_ 1,9_ _~!7

u o

EGRESOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
POR SEXO, SEGUN CAUSA, 1991

Causa Total Hombres Mujeres 9 ITota l
egresos

N° % % %
Part o y complicaciones del

emb raza, part o y puerperio 10.791 42 100
Enferm dades apanto digestivo 4.104 15 9 52
Tumores 3.413 10 9 64
Enfermedades aparato enitourin o 2.925 8 8 66
Enfermedades aparato circulat o 2.93I 11 6 51
Tra m tismos y enven n tos 4.150 23 5 29
Factores que influyen en el

estado de salud del paciente 1.256 4 73
Enrermedad e, s sterna osteomuscular

y 1 jido conjuntivo 1.522 6 3 49
Enferm des .nema ne ioso ...

o-
y de órganos de 105 sen .dos 1.502 6 3 52 ~

Enf. aparato respiratorio 1.347 5 3 55 1
Enfermedades glindulu endocrinu . e

de la nutrición. metabolismo '"
d

y trasto~os de la inmunidad 1.067 3 66 ¡¡

"Ciertas afecciones originadas en :1

el periodo perinatal 737 3 43 .n..
Enfermedades infecciosas y Earasitarias 476 2 4S

-e
-e..

Enfermedades de la piel y tejido
-e
'c
~

celular subcutáneo I 59
~

Anoma/ias congénitas I 60 Q

Enf. sangre y órganos hematopoyético~ 0.4 59
Trastornos mentales 0.2 40
Signos. sintom y 05

morbo s mal definidos 352 46

Total 37.642 100 100 66

r
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La información disponible sobre
enfermedades mentales se basa en el
número de egresos del hospital
psiquiátrico, y según esos dalas
pareciera quesufren más tras tornos
los hombres que las mujeres (éstas
constituyen un 42% del total de
egresos). Sin embargo, los
especialistas señalan que ello es
producto pri.ncipalmente de que los
hombres consuJ tan menos y llegan a
los hospitales en una fase mucho
más avanzada de deterioro. Esto
parece confirmarse por el hecho de
que las consultasal sistema general
por trastornos neuróticos son la
cuar ta causa de consulta en las
mujeres, mientras no aparecen en el
listado de doce causas principales
en los hombres.

EGRESOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO
POR SEXO, SEGUN CAUSA, 1990

Causa Ambos sexos Hombres Mujeres 2 1T0tal
N° N° N° %

Total gresos 4.359 2.389 1.970 42,8
Subtotal psicosis 2.969 1.560 1.409 47,5

Demenciasenil 93 44 49 52,7
PS, alcohólica 187 169 18 9,6
Ps. por drogas 109 99 10 9,2
Ps. transitoria 84 35 15 17,9 oo-

PS, orgánica 186 91 95 SI,I
~

~PS, esquizofrénica 1.602 780 882 55.,0 .;;
II

PS, afectiva 509 211 298 S8,S .n
o

PS, paranoicas 49 13 26 S3,I i
Ps. restantes 134 118 16 12,0 -c

Subtotal trastornos
8-5

neuróticos y otros 674 442 232 34,4
...
~
<T- .f

Tras. neuróticos 200 93 107 53,S "2-
Tras. personalidad 133 89 44 33,1 -8

- Z
Tras. restantes 341 260 81 23.8 o-- --

Subtotal retraso mental 582 316 266 4S,7 a-
o--- :I:

Sno esp 134 71 63 47,Q tiuu

j

La distribución deafecciones según
sexo mues tra que ambos géneros
sufren principalmente de psicosis
esquizofrénicas y afectivas, y que las
diferencias se refieren a que las
mujeres sufren más de psicosis
afectivas yde trastomas neuróticos,
mientras los hombres lo hacen más

por trastornos de la personalidad y
mucho más por psicosis provocadas
por el consumo de alcohol y otras
drogas. La información dis ponible
sobre ingestión dealcohol ind ica
que éste es un grave problema en
los va rones: sólo un 14% de los
mismos puede considerarse
efectivamenteabstemio.

INGESTION DE ALCOHOL, POR SEXO, 1986

(Pon:entli~)

Nivel nacional Zonas marginales

Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres
seKOS sexos

Abstemios SO 74 14 53 76 23
Bebedores

moderados 26 18 34 19 14 26
Bebedores

excesivos 10 3 18 9 28 19
Alcohólicos 5 1 10 5 1 10
Ex bebedores 9 4 14 13 7 22- - -
Total 100 100 100 100 100 100
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EMBARAZOS

CON RIESGO

El mejoramiento de las
condiciones de salud maternal

en Costa Rica guarda relación con
dos factores principales: la mejor
cobertura del sis tema sanitario y la
caída general de la fecundidad. Sin
embargo, el ava nce en este plano
podría ser mayor si se redujera,
sustantivamente la cantidad de
nacimientos que provienen de
madres en edades de riesgo.

Aunque la tasa de fecundidad haya
descendido, el aumento de la
población prod uce un mayor
número de nacimientos y sucede
que una alta proporción de estos, en
torno al 30%, procede de mad res
con menos de 20años y más de 35.
De esta forma, a comienzos de los
años setenta se estimaba que unos
19 mil nacimientos ocurrían en estas
ci rcunstancias, mientras diez años
más tarde esa cantidad se había
elevado a unos 21 mil. Ello sucede
porque la reducción de la natalidad
en mujeres mayores de 35 años es
lenta y la natalidad de menores de
20 añosse mantiene casi constante,
lo cual significa un aumentode su
número total de hijos (así se estima

que entre 1970 y 1975 dieron a luz a
unos 11 mil hijos, mientras entre
1980 y 1985, alrededor de 14 mil) .

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES DE
RIESGO OBSTETRICO, 1970-1985

Nacimientos (miles)
¡;j

Periodo Total l" Edades Edades con riesgo ~

Ji
sin riesgo :;:

u
~

-o

Mujeres de Mujeres menores Mujeres de 35 ~
.~

20 a 3<4 años de 20 años y más años .::¡

~. o'
Z

N° % N° lO N° % N° /O :<f
o

oC-c
8

1970-1975 57 100,0 38 66,7 11 19,3 8 14,~ ~
- 1f

E
t'í

1980-1985 74 100,~ 53 71,6 14 19,0 7 9,5 e
- - -'--4 - j

o
ex>

ui
O
:5
~

No", : (1) Con ' id. ... el <OUl 11103 1.
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MORTALIDAD

M ATERNA

La mortalidad materna se redujo
notablementeen Costa Rica en

los últimos cuarenta años: en J9S1el
país presentaba una de las tasas mis
bajas de América Latina, 3,6 mujeres
por diez mil nacidos vivos, 10 que
suponía alrededor del 0,611 del
total de muertes ferreniras
ocurridas durante ese año.

Durante los años ochenta, esa
mortalidad continuó reduci éndose
aunquea menor ritmo: a fines de la
década la tasa SE' situaba en tomo a
2)), representando el 0,5\ del total
de muertes de mujeres.

Entre las causas de esa mortalidad
destaca en primer lugar el aborto,
que significa un 25%del total de
muertes especificadas. En segundo
lugar sesitúa la hemorragia por
parto, que indica problemas 00

resueltos en la asistencia obstétrica.

EVOLUCION DE LA MO RT ALIDAD MATERNA

T... \ ~ tot '" de i1.- 10 rNI ..........
Año ... ...ados ......) ........... •

!
1911 16 J.' O.' j
1982 11 ~, 0.5

ItU 11 U O.' I
19U " ~-

O., 1
1985 " J.- O.' 111M JO J.' "" •1917 " U "" j".. 11 1) OJ
1919 15 "" OJ l !

l 'r
1.•
!¡.
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MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPOS

DE CAUSAS, 1989

(Portenu ju )

Grupos de causas

Aborto ¡!eg'"

Aborto no especifiu¡do

Hemotngia parto

Ink<ción pelvis, lp-lrato genital

Embvuo tubuio
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HOSPITALIZAC IONES POR ABORTO
1980·1991

INTERRU PCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

La información disponible ind ica
que el aborto llene una gran '

gravitación sobre las condiciones de
salud reproductiva de las
costarricenses, no sólopor su peso
en la mortalidad materna, sino por
su amplia fa lta de control sanitario.
los especialistas sostienen que sólo
una reducida parle delosabortos
voluntariosse producen bajo ese
control, y, aún más, llegan a
conocimiento del sistema de salud.

De todas formas, los datos
registradosencuanto a
hospitalizaciones por causa de
aborto muestran una tendencia al
alza, tanto en términos absolutos
como relativos: en 1980 hubo 6329
ingresos y en1991esa cifra había
aumentado a 8.207; de igual forma,

en 1980 la lasa erade 90 ingresos
por mil nacidos vivos yen1991esa
tasa era de 101.

Afio

¡98D

1981

1982

1983

1914

1985

1986

1987

1988

1989

199.

1991

..
6.329

6....

1.2a9

1.1204

1.911.....
usa
U"
8.561

L<4 15

a.l24

a.l01

T...
(por mill1Kldolo mOlo)

90,4

a9,7

99,1

95,1

101.9

100,a

99,1

'U...'
95,0

_ 101,6

101,1

J,
1
8
j

Il



RECULACION DE USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES

LA F ECU N DID A D
EMPAREJADAS, SECUN FACTORES

DIFERENCIALES. POR TIPO DE METODO, 1986

~ de lIllIjereI tfIlFW'IPdu)

MétodoEI conocimientoy uso de T_ ..... "'"'"' ....... ............ modtro!o',~ .. •
métodos anticonceptivosha "~

sido altoentre las mujeres To,", .. " 11 11 11 . t
costarricenses desde mediados de .... J
los años sesenta, provocando La

lSoI' SI • n ,
" ~2~24 .. 1 " 11 ,

fuerte caída de la fecmdidad que lS-lt " • 17 Il • "
presenta este país. El queesa ,.." .. 11 lt 11 " ~

)S.Jf .. II u 11 "
~

reducción de la fecundidad SE' haya ..... " II 17 11 11 l
detenido durante los años ochenta

...., .. .. • • • )
no está indicando un menor

NUr'nHo deo hijos m. •.- " 1 " • ,
Jconocimiento de tales métodos. De .... " 1 SI " "hecho. ese repunte de la fecundidad

"., 1I ,
" " u- •T~ " " " " "en la segunda mitad de los ochenta c_ " SI " 11 • Jtiene lugar pese al mantenimiento Cilw:1I' más " 17 " 11 •

ZOM cIe~ jde altos niveles de fecundidad con .... ............ " " " " 11
riesgo yde natalidad nodeseada. Resto urtwlo " " " 11 ,

~.... """ " Il " " •
Se estima queen tomo al 70\ de las

Nivel educativo ,
Henos de 1 vados " 14 " • •mu jeres emparejadas usaba algú n PIirnMia (JoS ~) .. u lt 11 " 3

método anticonceptivo a fines de los 1'1iman. (om~ " Il lt " 11

JSe<ut'MbrU (1-4 1f'&do1) 1I 11 " " 11
añosochenta. De éstas, en 1986 un SeuompUUninnit 1I 11 " " "17% 10 hacía mediante la Nivel de ingresos

Jesterilización. u'n28% a través de Bajo .. 11 11 11 ,
Medio 1I " " I ~ 11

métodosmodernos(píldora, DIU, Alto " " " " " jinyección), un 13%con métodos
tradicionales (condón y vaginales) y -.(1) ........., __ pokIDt't. ORJ.~ (1) .-..-...-- __ , ...-.

(JI NI....,., : _ ........ -...

un 11% con métodos naturales
(ritmo, retiro, Billings). El mayor uso CONOCIMIENTO y USO DE METODaS
de métodosguarda relación con un AN T ICO N CEPT IVOS EN MUJERES EMBARAZADAS

mélyor numero de hijQs habidos, un QUE RECIBEN ATENCION EN SALUD, 1989

mejor nivel educativo y lPon:erqetde ..... ....,..,..wl

sodoecon émícc, así como ron la
residencia en zonas urbanas. .. ,

ToW nlUIl"Swbs "41 100,0
Han o"io hablar .JI menos lh un rne«>do 2.0). ".'Han~ ... rMflOI un mHodo UJO 11,'
NUOlCI~ lrYdo ~oOo aIJ- '" 11,4--ReIWoNs w.1UIn etporicIiaI " ..No ...... _

" '.'Fw ee rIormaciOlI " 11,1
No . ...... .. 24,'.,...... ............ ti n.)
CrftnriaI~ 15 1.1

1"lb delC~ • 1)

Crft .. '" f'SUf't " l,l.............- " ...
~N""'" • ~ I

"""' - 1 -1)
No .... l I ~
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ACEPTACION DE LA PLANIFICACION
FAMILIAR EN MUJERES Y SUS PAREJAS

SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1986

(Poreen 'es de mujeres e~eiJdJs)

Mujeres Compañeros Diferencia
La deficiencia en cuanto a la
regulación de la fecundidad tienen
en Co ta Rica diferente motivos y
dependen de diver os factores. Una
investigación realizada en 1991
muestra que, entre las mujeres
embarazadasque nunca habían
usado un método anticonceptivo,
de tacan aquéllas que declaran que
no les gusta (el 24,9%), seguidas de
las que afirman que querían
embaraza rse (23,3%), las que aducen
falta de información (18,8%) y las
que tuvieron relaciones sexuales
esporádicamente (el 12,8%), bien
porque las tuvieron con poca
frecuencia o bien porque no
pensaban tenerlas.

La encuesta de fecundidad realizada
en 19 6, al consultar sobre la
aceptaci ón de la planificaci ón
fa miliar entre las mujeres
emparejadas, además de confirmar
los factores ya vistos que facilitan el
uso de medios anticonceptivos
(mayor nivel educativo y
socioeconómico, residencia en las
ciudades, etc), señala que estos
mismos factores determinan las
mayores resistencias de los

compañeros a la planificación
fa miliar: la diferencia entre mujeres
y hombres seamplía en ese sentido
entre los residentes en áreas ru rales,
los de menor educación y los de
menores ingresos. Destaca la
diferencia existente a edades
jóvenes, lo que indicaría una
presión sobre las mujeres hacia
la fecundidad.

Total

dad
15·24 años
25·]4 años
]5·49 ños

Zona de residencia
Area metropolitana
Valle Cen 1Urbano
Valle Central I

Resto urbano
Resto rural

Nivel educativo
in ' n grado

Primari (1.2)
Primaria (].S)

Primaria compl
Secundaria (1.4)
Secund ria completa
Univ ni 'a

Nivel de ingresos
jo

Medio
Ito

89,] 82,6

94,2 8],6
90,6 86,1
84,] 77,5

90,7 85,6
90,8 85,1
89,4 79,1

_ 90,1 84,9
86,7 79,8

74,4 ,1
76,4 73,S

~6,7 79,]

91 84-
9],4 82,1
94,8 __9],6

~,8 9~

~,I 78,6
90,6 8],4

89,2 87,9

6,7

10,6
4,5
6,8

5,1
5.7 ......

!:
1O,] ~

S,! .!l.
.;¡

6~ ú
o-c
;
.."

19 ] ~
2,4 ;jl

!:
7,4 -e

.2
~
~

-e
11,]

'5

1,2
e,
.f

2,1 a
-e

'2
9

~
9,5 II

~
7,2 ~w

1,] c..i
~
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NATALIDAD

DESEADA

La información existente sobre el
tamaño de la fa milia deseada

durante los años ochenta, muestra
una ligera reducción del número de
hi jos (del 4,6 en 1981 al 4,3 en 1986),
aunque se aprecia grandes
variaciones segú n factores
diferenciales: las menores de 35
años, las que viven en áreas
urbanas, las que han acced ido a la
secundaria y lasque tienen niveles
altos de ingresos, sitúan en torno a
tre el número ideal de hijos; en
tanto las mujeres rurales, las que
tienen menos de tres años de
educación y las que tienen más bajos
ingresos, estiman esa cifra alrededor
de los siete hijos.

Ciertamente, esta declaración
fa vorable a un número alto de hijos
está claramente sesgada por razones
culturales, puesto que consultadas
las mujeres sobre si su último
embara zo fue deseado, es también
ese tipo de mujeres (rura les, de bajo
nivel educa tivo, etc) el que arroja
cifras más alta de fecundidad no
deseada. Este tipo de fecundidad
presenta cifras promed io bastante
altas a nivel nacional: en 1986 un

40%de las mujeres declaraban que
su último embarazo fue no deseado
yotra encuesta realizada en 19 9
eleva esa cifra al 45%.

NUMERO DESEADO DE HIJOS
EN MUJERES EMPAREJADAS, SEGUN FACTORES

DIFERENCIALES, 1981·1986

(Porcenajes de mujeres emparej1du)

a..,
1981 1986 "2

O
u
Z

TouJ Menos de Misde Tou l Menos de Misde 5
35 años 35 años 35años 35años "~...

ü
Total 4,6 3,9 5,8 4,3 3,7 5,3 o

<{..
~

Zona de residencia í
Area metropolitana 4,0 3,5 4,8 3,5 3,1 4,3 e

~

Resto urbano 4,1 3,5 5,8 3,4 3,4 4,3 g
Resto rural 5,0 ~3 6~~ 4,2 4,2 ~7

-c..
Nivel educativo

~ ¡
!!!.-
- <

Menos de 3 años 6,4 5,1 7,2 6,3 5,2 7,0 ~ J

Prima (3-5) 5,3 4,5 6,3 5,4 4,6 6,3 ~ :.".
Primaria completa 4,1 3,9 5,0 4,1 3,9 4,7 f~

8 <

Secundaria (1.4) .!l..-.2,4 ~,3 ~13 3,2 ~,9
."

- ~

Sec.compUUniversit .Y .!~ ~2 - y - J.!~ "~
~

Nivel de ingresos J:....,
Bajo nd nd nd 4,7 4,1 6,7 II

l!Medio nd nd nd 4,2 3,6 5,3 ~--- - ...
Alto nd nd nd ~,5 _ 3,_0__4,1 u

o
<{..
u

~
oC

FECUNDIDAD NO DESEADA EN MUJERES Y
SUS PAREJAS, SEGUN NUMERO DE HIJOS, 1986

(Porcenajes de mujeres emp¡rejad¡s)

..,
Número de Su último embarazo No desean más hijos

..
¿¡

hijos vivos fue no deseado \!!
11) (JI -e

:l1
Mujeres Mujeres Compañeros -c

:a
.:l
~

Ninguno 4 6
..,
:!!

Uno 18 17 21 §

Dos 38 66 41 ~
.¡;

Tres 44 76 61 e

52 67
.2 ~

Cuatro 79 " "~ "z -
Cinco 54 79 71 ll "-- ;: !
~eis y más 56 83 7J

,,-
" e

- Ji J
Total 40 50 46 Ul.

~ 5

No... ; (11 No .a li<na .., cuanQ al .ecual tmba ... lO (2) Se con>lden el embanzo I"ual como vI'I'o.
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LEGISLACION

aquélla no fueran capaces de juzgar
aut6nomamentecuáles trabajos
podrían er inconvenient para
desarrollo. La protección de a
madre trabajadora adolece de varia
i uficiendas, que d ribe en la
ección correspondiente. La ituaci ó

de la trabajadora dom tica, como
e toda partes, muy
desprotegida.

No e . te un cuerpo legal que trate
de manera i temática l derechos
reproductivo , pese a que lo
ervicio de salud atal

desarrollan actividade de control de
la natalidad. e p rmile la
esterilización de la mujerbajo iertas
condicion . Si . ta es casada e
exige la autorización del marido.

para dar la debida eficacia y
aplicación a la Ley.

Los derechos políticos lasgarantía
constitucionales rizen y protegen de
la mi ma manera a los hombres }'
mujeres, si bien el país ha conocido

rgos periodos en que la
in titucionalidad ha ido
quebrantada y durante lo cuales no
han regido ni derechos IÚ garantía .
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El derecho laboral costarricense,
como el de muchos otros país
latinoamericanos, contiene norma
de pro ección comunesa la mu
y a los menores adultos. como i

El Código Penal de 1970 representa
un avance respecto del antecesor,
e pecialmente en cua nto a la
clasificación de los delitos egún el
bien jurídico cautelado. La violación
y el estupro, por ejemplo, son
considerados delitos sexuales, y no
delitos contra la honestidad, como

ocurría en la antigua legislación. Sin
embargo. respecto de ciertos delito
de connotación sexual sigue
con iderándo e la "honestidad" de la
mujer para graduar la pena. como
ucede con el aborto "honoris causa"

o con el abandono de menores por
la mi ma razón.

E las relaciones de familia e
advierte una relación de relativo
equilibrio entre los derechos y
deberes del hombrey la mujer,
aunque ubsisten algunos
.estereotipos sexualesreferentes al
papel del hombre como sostenedor
del hogar.

0010 en todos 1 paí de
América Latina, la ituaci ón
jurídica de la mui r

costarricense ha evolucionado de
manera lenta pero progresiva hacia
el reconocimiento de u derecho y
de su pIe capacidad.

En esta evolución ha d cuer
legales de gran importancia: el
Código de la Familia, de 197 , La
Ley de Promoción de Igualdad
Social de la Mujer, de 1990. La
primera reparó mucha , aunque no
todas, de la ituacion inju ta
quecon agraba el Código Ovil
respecto de la mujer casada. La
segunda constituye la
materialización de la disposiciones
de la Convención para la
Eliminación deTodas las Formas
de Discriminaci ón Contra la Mujer,
aprobada por Naciones Unidas en
1979 y ratificada por Co ta Rica en
1984. Pesea las modificacione que
sufrió el proyecto dura nte u
tramitación parlamentaria, la Ley
contiene numero asdispo icione
tendientes a lo rar la real

participación de la mujer en la vida
social y política del paí ya
asegurarle el a eso a cargo de alta
responsabilidad, hi tóricamente
monopolizados por lo varón . La
Ley prohíbe, por otra parte, los
instrumentos pedagógicos en qu la
mujer apaJ'e'l ca en una condición
subalterna, a í como la
propaganda comer ial queofenda
sudignidad. La genera lidad de
alzunos preceptos, no obstant ,
hace necesaria la dietación d una
serie de decreto r lamentari ,



DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

la (O titud n Poli ica vi n e datade 1 9.

MAT lA Y Disposición

DERECHO A VOTO

la mujer ti n d ho Hoto d e 1 • lo
ejerce por primera vez n las elecci ón nado es
d 1 - .

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE

ELECCION POPULAR

Loshombres y las mujer están en igualdad fonnal
para po tulara car d elección popular (Arts, 1
Y131).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Losderechos L'S nriales de la perrona (vida,
libertad, ju to prOCl'SO, inviolabilidad d 1domicilio,
etc.) n reconocido. el igual forma para hombres y
muieres (Ar 20 a 49).
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OBSERVACIONES

Ex' le un pr y lo d r forma con titudonal para
ituir el término -h mbr • por • human

La parlicipación f 'm mina en el parlam nt • no
o tante, muy baja.

Las madres, 1 niñ
lección e p clal d 1
Constitud 'n.

mui r.



DERECHO DE fAMILIA

La relaci ón entre cónyu y entre padres e hii
d ) 4, Y upl toriam te por 1Código Civil, de )
a artícul del Código de la Familia.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

están r lam ntad n I ódi o de la Familia,
. Salvo indicad ón contraria, la cita ref n

OBSERVACIONES

rt, -2de la E ta i u I ad
legal

des nací a en numer

MATRIMO 10

B lrim ni la base ncial de la amilia
(Art. -2 de la Co titud.n .

Dada la importancia atrib ida al vinculo juridi o
ma rimonial, 1.1 unione d he ho tienen un

nocimiento muy parcial.

ACIONA LlDAD

la mujer e; tranjera puede
e tarricense ma t

tarri el 14 de la

lidad La ujer o ta ri en no pu d e tender e e
derechoa u marido extrani .

MANTENcrON DEL HOGAR COMUN

El marido el principal obligado a ufra ar I
ast de la familia (Art. -l.

ALIMENTOS

la mujer tiene de ho ¡] demandar alimentos al
marido cuandoéstede ida su obligación
(Art. 156).

PATRIA POTEST D

la ' n en njunto am padres. En caso d
nflieto d id el tribunal (Art. l l.

E ta es una de la recuent maniíe racione
jurídica de los estereotipo exual . Contraviene, de
paso, la igualdad de derecho y deb re de lo
cónyuges consagrada en la Con tilución Política.

Esta esuna con ecuen j" d la once i n del marido
como proveedor íe la familia. En un re imen de
igualdad real tanto marido como muj r deben
aliment , de acuerdo c n u capa i ade
eronómi .

La mujer on reacia a llevar u. problema
familiares ante I tribunal ' d . licia. En la gran
mayoría d I ca os i ha • d . cuerdo prima de
hecho la voluntad d I padre.
la mui re' rce en forma a luta la patna pot ti
de los hii extramatrimoniales, aun i menor de
edad.

9

Se ra de un i
pro!

d Yque n



MATERIA Y Disposición

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

Cada cónyugedispon libremente de los bienes que
tenia antes del matrimonio, de los tlue adquiera
durante él y de los frutos de unosy otros (Art, ).

FILlACION

Se prohibe toda limitación personal basada en la
naturaleza de la filiación (Art. de la
Constitución).

DIVORCIO

Las causales de divorcio (abandono, sevicia,
abandono del hogar y otras) tán reglamentadas de

igual forma para marido y muier (Art. ). El
cónyuge culpable tiene como sanción 1.1 pérdida de
los bien gananciale (Art, 41l.

UNIONES DE HECHO

l..a compañera tiene derechoa:segurosocial
familiar, pensión por la muerte del compañero.
derecho a recibir herencia de éste (Arts, 58 del

Rl'glamento del Segurode Enfermedad y
Maternidad, 49 del Reglamento de lnvalidez, Vejez •

Muerte r 31 del ódígo Civil. respectivamente). La
l ey de Promoción de 1.1 Igualdad Social de la Mujer,

de 1990, confierea lacompañera el derecho de
inscribir a u nombre el inmueble recibido en
programa de d . rrollo social (Art, 7).

90

OBSERVACIONES

Al disolvers el matrimonio se forma UI1J comunidad

de los bienes del hombre y la mujer. que se Ii uida
dividi énd se por mitad. la mui r tiene derecho a

pedir la liquida ión anticipada de 10' bienes
gananciales por mala gestión del marido o poractos

queamenacen su derecho.
En las capitulacion matrimoniales lo. contrayentes

pueden pactar separación parcial o total de bienes.
Pocas personas conocen la existencia de esta

institución.

La Constitu i ' n e tablece que los padres tienen las
mismas obli acion con l hijos que hayan nacido

dentro o fueradel matrimonio.

Existe también eldivorcio pormutuo consentimiento,
que es de hecho mucho má elevado que el divorcio

originado encausal tablecidas pt1r la ley.
la egalizaci ón del divorcio e difícilmente

compatible con la disposición onstitucional ljUe
señala qu la religión del Estado es la Cat ólica,
Apostólica . Romana (Art, 76).

l as unione de hecho están reglamentadas de

manera muy parcial. Esto implica una relativa
desprotecci ón de la mujer, sobre todo en lo derechos

patrimonialesde la pareja.



DERECHO PENAL

El Código Penal data de 19iO y entró envigencia al año siguiente, reemplazando al Código de 19-11.

MATERIA Y Disposición

VIOLACION

Se castiga el acceso carnal e n person.1de uno u
otro sexo .i: a) la víctima es menor de doce años;

b) si se halla privada de razón o está incapacitada
para resistir; el cuando se usa violeucia física o
intimidación (Arf. ];6).

SOOOMIA

Se pena al que tenga acceso camal con un menorde
diecisiete y mayor dedoce años (Art. 173).

ABORTO

Se ca ligaa quien cause 1.1 muerte de un feto
( TI.] 1S).

Se reduce la pena si el aborto escometido para
ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma
o por terceros con su consentimiento (Art, ]20).

91

OBSERVACIONES

Este delito da lugar a la acción penal pública. No
obstante, i la víctima l~ mayor de quince año el
delito sólo puede ser denunciada pur ésta o sus
representante. legales. Las denuncias, en todo ca o,
son escasas y en su gran mayoría terminan
archivadas por falta de pruebas.
La penalidad se aumenta si se produce una gra\'t'
daño en la salud de la víctima o su muerte, así como
cuando el autor e ascend iente, descendiente,
hermano o encargado de la educación o custod ia de
la víctima. ambién se aumenta cuando el delito es
cometido con el concu o de una o personas o
por ministros religi vali éndose de su condici ón
de tales.

Se trata de una forma atenuada de violación, pues no
se exige violencia o intimidación ni que la víctima
est éprivada de razón o incapacitada para resistir.
La práctica escandalosa de lasodomía esconsiderada
como contravención y se cilstiga con mu t.l. A
contrario sensu, su práctica discreta no es penada.

La jurisprudencia ha determinado qlle cometeaborto
el que da muerte al producto de la concepción en
cualquier momento, incluso antes que el embrión e
hcl ya transformado en feto.
El único aborto no punible es aquel que se realiza
para alvar la vida de la madre, no habiendo otro
medio ¡Alra ellll (Ar], un

Esta figura del aborto "honoris causa" e com ún a
varias legislaciones latinoamericanas. La honra de la
mujer se refiere exclusivamente a su experiencia y
comportamiento sexual, circunstancia que debe er
calificada por la justicia. Una mujer que ejerce la
prostitución nopuede serautora del delito deaborto
por causa de hon Ir. Lo puede ser, en cambio, una
esta íadora.

En este caso cabe, eventualmente, el perdón judicial
(ver Observaciones a la Disposición que sigue).



MATERIA Y Dispo lcl én

Puede bren perd n iudi ial la muj 'r qur ha
au do u p pi 1 aborto i -1 embaraz ha ido

Ct nda d u vi la ' n (Art, 3. liI •

HOMICIDIO ATENUADO

n m r pena que lad 1homicidi
imp a lamadre de buena fama qu para ocultar

d honra a muert a u hijo dentro d 1 tres
di iguient a su nacimiento (Art. 113, 3).

ABANDONO DE MENOR

casti a n prisi ón de un m a unaño a la
madreque abandon a un recién nacido de nomis
d t día nel fin ocultar su d honra
(Art, 1 3).

ESTUPRO

a ti a ela amal con mujer honesta mayor
de doce y m n r dequince año, auncon u
consentimiento (Arl. 159).

ABUSOS DESHONESTOS

pen.l al qu in I n r a carnal ab •
desh tament de una na de u u tro

o, i mp u d ~ alguna d las circu stan .
d la viola . n (Art. 1 l).
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OBSERVACIONES

E bien jurídico prot ido no e la vida )' la
integri d ' ka d I ni' , in Ion a I I

jeto a apreda ion subjetiv como "h nra" de
Id mad .

Ademá de lo inadecuado del concepto de
hon tidad apli do a la mujer n mal ría penal,
difícil imaginar que una men r dequin eañ pueda

r cali icadoded han ta, obre lodo con iderando
que 1.1 C<lp cidad penal comienza a los dieci iete
añ .

o > V por qué razón deban concurrir las drcuns
tand propi de la vio! ci . Estaexi ncia 1\' trin-
e n tonam nte la extensí n de la conducta punibl .

El abu d ho to no 1.1 definido por el Códi o,
ro tituyendo prácticam mte loque ladoctrina llama
-\ .. 1en blanco", qu atenta rav ment contra
el pnndpi n . 1de I alid d, qu reconoce d

rt, 1 propi C i o: adi podrá r ncio-
nado p r un hecho qu la I ) P nal no ipi Iqu
omo punibl ni m,tido d pen o medid d

•e uridad qu aqu ' lIa no ha, a e tablecido
p . m 1 ".



MATERIA Y Disposición

RAPTO PROPIO

Se castiga con pri ión al quecon fines libidino os
u traiga o retenga a una mujer mediando engaño o

alguna de las circunstancias que tipifican la
violación (Arl. 163).

RAPTO IMPROPIO

Es el rapto con fines libidino osde una mujer
honesta mayor de doce y menor de quince años, con
su consentimiento (Art, 164).

RAPTO CON FIN DE MATRIMONIO

Se atenúa la pena si el rapto seejecuta con fines de
matrimonio yéste puede celebrarse (Art, 165).

DISPOSICIONES COMUNES Al RAPTO

El rapto esdelito deacción pública i el autor es un
ascendiente, descendiente u hermano, o se produce
la muerte de la víctima. También loessi del rapto
resulta un grave daño en la salud de la víctima o
cuando escometido por el encargado de la
educación, guarda o custodia deaquélla, con el
concurso de una o más persona , o por minístr
religioso prevaliéndose de u condición de tales.

DISPOSICIONES COMUNES AL RAPTO,

ESTUPRO Y ABUSOS DESHONESTOS.

El autor de estos delit puede obtener perdón
judicial i la víctima o su representantes legales lo
olicítan conjuntamente con aquél (Art. 93, •7).
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El ujeto pa ivo de este delito sólo puede ser una
mujer, limitación que no se ju tifica.
La prueba del fi n libidinoso e extremadamente
difícil, pue e trata de una intención. En alguna
legislaciones e presume que todo rapto es con fines
libidin • • o sexuales. Corresponde al inculpado, en
tal caso, demostrar locontrario.

Los menores de quince años no tienen capacidad
política, ni civil, ni criminal. u consentimiento, en
consecuencia, está viciado y carece de eficacia
jurídica. De allí que la mención al consentimiento
deba calificarse como impropia.

Esta figura ha de aparecido de vario Cód igo
latinoamerican , por no corresponder a la realidad
actual.
También se disminuye la pena si el autor restituye a
la víctima o la pone " disposición de su familia sin
haber intentado ningún actodeshonesto.

El rapto no agravado por la integridad física de la
víctima o por la calidad personal de los autores sólo
da lugar a la acción penal privada: puede ser
denunciado únicamente por la víctima o por sus
representantes lega les si es menor de edad.

Si la ofendida es menor Je edad, el juez no puede
otorgar el perdón 'in elconsentimiento del Patronato
I acional de la Infancia. Independientemente del
juicio que e tenga sobre la institución del perdón
judicial, esta exigencia constituye una garantía para
la víctima.

También puede perdonarse judicialmente al autor de
tales delitos que manifiesten la intención de casarse
con la ofendida mayor de quince años, siempre que
ésta consienta, que el Patronato Nacional de la
Infancia también lo haga y que toda las
circunstancias del caso indiquen que la oposición al



M TERIA Y D isposición

PROPAGANDA DE PRODUCTOS

ANTICONCEPTIVOS

El anuncio de procedimientos o sustancias
destinadas a provocar el abortoo a evita r el
embarazo, seconsidera como contravención y está
penado con multa (Art, 374, I v6).

VIOLENCIA DOMESTICA

Se pena con multa a quien escandalicen en us
disensiones domésticas (Art. 37 l.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Existen contravencionescontra la buenas
costumbres, sancionadascon multa: palabras u actos
obscenos, proposiciones irrespetuosas, tocamientos
impúdicos y otras (Art. 378).

PROXENETISMO Y RUFIANERIA

Se castiga a quien promueve la prostitución de
persona de uno u otro sexo (proxenetismo) y alque
vive a expensas de la prostitución de otra persona
(rufianería) (Arts, Ib9 y 171. respectivamente).

TRATA DE BLANCAS

La trata de mujeresse pena con prisión (Art. 172).
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matrimonio por quien ejerce la patria potestad
infundada.
l o parece adecuado asimilar, pena efecto del
perdón, diferentes conducta penales: el e tupro es
ciertamente má grave que cualquiera de la figura
del raptoy que el abuso deshonesto.

Esta dispo ición del cuenta de la di tancia que sude
haber entre la ley y la realidad.

Es ta conducta e tipifica como contravenci ón y no
como delito.
Si la violencia domé tica produce daño fí ico, la
figura delictiva se subsume bajo el tipo de lesion ,
con las dificul tade probatorias y las demora que
implica obtener sentencia condenatoria.
Existe una oficina gubernamental para la recepción
d denuncia de violencia intrafamiliar (Delegación
de la Mujer).

Ante la no tipificación de este del ito, la. organi
zaciones de mujere se preocupan de elaborar
e trategias de hecho para enfrentar el ho tigamiento.
La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la
Mujer establece que el Minist rio de Justicia deberá
poner en marcha programas adecuados, en coor
dinación con el Centro de Mu jer y Familia. para
asegur.lr la protección y orientación de las víctima
de ag i n por parte de un familiar consanguíneoo
afin y de Jg rcs ión sexua l, a í como pa ra la

prevención del hecho.

La práctica mi ma de la prostitución no tá penada,
De hecho la prostitutas son sancionada por "falta
de respeto a la autoridades", por "e cándalo en la
vía pública" o por conductas imilares,

La trata de blanca. está tipificada junto con 1el de los
menor de cualquier sexo.



M TERIA Y disposición

CONTAGIO VE E EO

Se castiga con prisión de uno a tresaños al que
sabiendo que padece de un.' enfermedad venérea
contagia a otro (Art. 130).

INCU MPLIMIENTO DEL DEBER ALI ENTARIO

Se castiga al padre, adoptante, tutor o guardador de
un menor de dieciocho años o de una persona
desvalida, que deliberadamente omitiere, mediando
o nosentencia, prestar los medio indispensabl de
subsistencia a que está obligado.
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La inclusión de esta conducta es novedosa en la
legislación penal latinoamericana,
Este delito esde acción privada.

Esta dispo ición dacu ntadarament delestereotipo
xual segúnelcual el hombre esel responsable de la

mantención económica del hogar. oncuerda con lo
tablecido por el Art. 3 del Código de la Familia.



DERECHO LABORAL

La relaciones entre trabajadores y empleadores se rige por elCódigo del Trabajo de 1943.

MATERIA Y Disposición

LIBERTAD DE TRABAJO

El Estado garantiza el derecho a elegir trabajo
libremente (Art, 56 de la Con tituci ón).

IGUALDAD

En la contratación, promoción o despido, lo
patronos no pueden realizar ninguna discriminaci ón
entre hombres y mujeres (Art. 41 del Reglamento
General de la Defensoría de Derechos Humanos).

En el sector público ningún puesto vacante puede
ser anunciado sólo para determinado sexo (Art.41
del Reglamento General de la Defensoría de lo
Derechos Humanos).

El salario será siempre igual para trabajo igual en
idénticas condiciones de eficiencia (Art, 57 de la
Constitución).

Se sanciona con mulla a la persona, gerenteo
director de una in titución oficial o privada, al
administrador de unestablecimiento industrial o
comercial que aplique cualquier medida

discriminatoria perjudidal fundada en
consideraciones raciales, de sexo, edad, religión,
estado civil, opinión política, origen social o
itua ión económica (Art. 371 del ódigo Penal).

TRABAJOS PROHIBIDOS

Se prohíbe a la mujeres efectuar trabajos insalubres,
pesado o peligroso física o moralmente (Art, 87).
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En el ámbito público, la Ley de Igualdad de Promo
ciónSocial de la Mujer obliga a la Defensoría General
de los Derechos Humano a tomar la medidas ade
cuada para garantizar la igualdad de oportunidades
en favor de la mujer, de manera de eliminar u dis
criminaci ón en el ejercicio de cargos público en la
admini tración centralizada y descentralizada.

El Reglamentocontempla un procedimientopara que
se le demuestre a la mujer que no hubo discri~ina 

ción en su contra. El peso de la prueba, pu , recae
sobreel empleador, loque esaltamente po itivo.

Esta interesante norma noseaplica al ector privado.
La disposicion de esteReglamento, por ser ba tan
te reciente, on en general desconocidas, incluso por
las mujeres.

El problema es que han sido definido culturalmente
trabajo ' para hombres y trabajos para mujeres, que
no son iguales y que tienen, en consecuencia, distin
tos salarios. ¿En qué empresa existe una Cerenta Ce
neral que tenga un secretario?

La discriminación por sexo en la mayoría de los paí
ses latinoamericano tiene, a lomás, sanción civil, ca
mo multa o indemnización de perjuicios, Su tipifica
ción como delito debe considerarse como un avance

importante.
El bien jurídico protegido, en este caso, on los dere
cho. humano .

El trabajo de los menores y la mujeres e reglamen
ta en el mismo título del Código. Se upone que la
mujere , como los menores, tienen una capacidad
disminuida yque no pueden decidir por í mi mas i
un trabajo eso no peligroso para ellas.
La calificación de un trabajo como insalubre, pesado
o peligroso la hacen en defini tiva los jueces, que son
sensibles a los preju icios y estereotipos imperantes en



MATERIA Y Disposición

Se prohíbe también el trabajo nocturno de la
mujeres ( rt, 88).

PROTECCION A LA E ARAZADA y A LA

MADRE

La traba] dora tiene der ho a una li -ncia de un
mes ant y tres m esd pués d I parto (Art. 95).

OBSERVACI O N ES

la sociedad. Hasta hace algunos años las mujere no
podían er taxistas, en atención al peligro que entra
ñaba esta actividad. No se sabe que el servicio do
méstico se haya prohibido a la mujeres, pese a que
es innegablem nte pesado, Ni tampoco la enfermería,
que ciertamente peligrosa y enocasiones hasta in
salubre.
La protección a la mujer en u "condición de tal"
-culturalmente fabricada- suele ser un arbitrio para
eliminarla de la competencia.

La restricción del trabajo nocturno de las mujeres em
pleadas en la indu tria fue eliminada sobre la ase de
un decreto de 28 de abril de 1976, basado en las nu
merosa excepciones a la prohibición que el propio
Código del Trabajo establece.

t, lic nda xtremadamente xigua, atendiendo
tanto a las nece idad de la trabajadora co o a lo
plaz tabl id enotra 1 . laci n ya I reco
mendaciones de or anízacion internacional .

La tra jid ra tiene der ho un descanso de tr
m - r laadopción de un men r de edad
(Art; 95).

Esta di
ternidad

nace la ma-

La mujer 7..1 de uince minut cada tr . hora o
media hora do' ve esaldía a amaman r a u
hi jo(a) (Art, 97).

P hí el despido d I traba] d ra porcausa de
embarazo o lactancia (Art. 9~).

TRABAJO DOMESTICO

L1S empleada domésti e gozan de meno derechos
que \0' derná trabajadores r pecto a salarios,
dura ión de la jornada, vacacíone , e tabilidad en el
empleo y otros (Título 11, Capítulo VII).
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E tederecho, recen rido en la mayoría d la' lila
in. no se extiend ,1 la madre qu da alimenta
ión artificial a su hijo al.

La infracción de ta ro 'bici n no está ndonada
con la ulidad. La mujer ti ne de hoa g ti nar la
reinstalad n o indemniza ión por dañ y perjuicios,
en un pnx~ largo y engorr - .
En 1.1 práctica much empleador optan pord pe
dir a la embarazada pag ánd le el salario correspon-
diente el I ' cuatro m de Ji n ia materna l y tras
pre racione el que tie der ho lo. trabajad re
despedidos por raz nes ajena a u voluntad. ta

ráctica ilegal, pu toque I der h que elCó-
dig ncede a le trabajadores n i nunciables,

La desmedrada condición jurídica de la trabajadora
domética e común a todos los pa íses latinoamerica
nos que reglamentan tal tipode traba jo.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

No existe un cuerpo legal que trate sistemáticamentesobre losderechos de la pareja paradecidir libre
yresponsablemente sobre el número yespaciamiento de loshijos ypara tener la información}' medios
adecuados f\Ud ello.

La Ley General deSalud, con lodo, establece la obligadón de losservidos estatales de informar sobre
métodos de pleniñcad ón familiar, salud y educación sexual. Existe reticencia a otorgar este tipo de
información a las adolescentes.

El Reglamento de la Ley General de Salud autoriza la esterilización de la mujer. Se requiere una
justificación medica yun... solicitud firmada por la interesada. Si ésta escasada se precise, además, la
autortzad ón del marido. Este requisito no tienesustentaci ón constitucional ni legal alguna.

El aborto noesconsiderado como un método decontrol de la natalidad y sólo sepermitepor razones
lerdpt..'utkas.

ti



PART IC I PA C IO SOCIOPOUTICA

L
as mujeres han participado
en la vida republicana desde
que Costa Rica exis te como

nación, aunque su presencia
siempre ha sido más notable en la
acción social y en la base del
sistema que en la instituciona lidad
política y representativa del país.
Esa participación femenina ha
estado determinada, en general, por
las características propias de la
historia política costarricense, pero
de forma especial por la condición
degénero de las mujeres.
Efectivamente, sólo e a particular
condición explica que la ciudadanía
mascul ina tuviera -y ampliara- el
derecho de elegir sus representantes
desde la Independencia y que la
población femenina adulta no
pud iera hacerlo hasta siglo y medio
más tarde.

Desde esa perspectiva, la evolución
de la participación política de las
costa rricenses está dividida en dos
períodos: antes y después de
adquirir los derechos ciudadanos
plenos. Durante el largo primer

período, las mujeres contribuyeron
al desarrollo histórico desde la
acción social básica, que se hacía
visible únicamente en ocasiones
excepcionales, como cuando
Francisca Carrasco destacó en la
lucha contra la dominación
extranjera, du rante las campañas
nacionales de 1856 y 1857, o cuando
Carmen Lyra encabezó las marchas
de maestras contra el régimen
opresor de Tinoco en 1919. Pero
aunque estas acciones ejempla res
merecieron el reconocimiento

público, no modificaron el hecho de
que la toma dedecisiones políticas
fuera un patrimonio exclusivo de los
ciudadanos varones.

El desarrollo sociopolítico tuvo lugar
a partir de una sociedad agraria
basada en la pequeña y mediana
propiedad, con tendencia a
agnlparse en núcleos urbanos
diferenciados, que negociaban entre
sí, por lo que la formación de la
sociedad exportadora y cafetalera
pudo establecerse junto a un
desarrollo democrático e
institucionalista temprano, algoque
singularizó a Costa Rica en el
contexto centroamericano.

Ciertamente, durante este período y
principalmente desde fines del siglo
XIX, toda una serie de mujeres
rechazaron estas coordenadas de
actuación que les impedía ejercer
profesiones o ser sujetos de derechos
civiles. Desde Manuela Escalante
hasta Angela Acuña, pasando por
Lita Chaverri y tantasotras, estas
pioneras abrieron espacios públ icos

fundamentales. De esta forma,
conforme se avanzó hacia la mitad
del siglo, crecieron gnlpos de
mu jeres que reclamaban derechos
políticos. Quizás el más conocido
fuera la Liga Feminista, que desde
1943 impulsó la lucha por el
sufragio de lascostarricenses.

Con la adquisición en 1949del voto
y la no discriminación por sexo para
ocupar cargos públicos, se inició un
nuevo período en la vida política de
las mujeres. Ello se produjo en el
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contexto de la nueva Constitución
que se dictó después de la
revolución de1948, junto a otros
principios progresis tas y pacifistas,
como la eliminación del Ejérci to en
tanto insti tución perma nente.

Ahora bien, en estos últimos
cuarenta años las mujeres han
participado ampliamente como
electoras y en el accionar social del
país; sin embargo, su presencia ha
crecido a un ritmo extremadamente
lento en los órganos superiores del
Estado. Una expresión fiel de este
proceso es la evolución de la
presencia femenina en el poder
legislativo: en 1953, cuando por vez
primera las mujeres acudieron a las
urnas, tres de ellas ocuparon
asientos en la Asamblea Legisla tiva,
y en los últimos comicios genera les
de 1990, únicamen te sietemujeres
fueron elegidas parlamentarias.

Una situación semejante tiene lugar
en el poder ejecutivo: nunca una
mujer ha ocupado la Presidencia de
la República y la participación
femenina en el gobierno jamás ha
superado el 13%. Ciertamente, su
presencia ha crecidoen los niveles
medios y bajos de la administración
(por ejemplo, en la gobernación
regional ya son mayori tarias).

Esa estratificación se refleja
ma rcadamente en la participación de
las mujeres en el poder judicial:
desde que en 1956 fuera designada
la primera jueza, hoy lo son 125 de
un total de 30S de jueces existentes
en todo el país. Ello significa un
elevado 41%del cuerpo judicial.
Con todo, su presencia se red uce

ostensiblemente según se asciende
en la importancia de los juzgados:
las mujeres represen tan el 56%de
los jueces de Alcald ía, el 2n de los
Tribunales Superiores y solamente
un 5%de los Magistrados.

Esta dificultad de acceso a los
niveles más altos del poder y la
representación públicos se refleja
también en las instituciones de la
sociedad civil, como sindicatos y
coopera tivas. Dada la magnitud que
tiene en Costa Rica el movimiento
cooperativo, es importa nte saber que
si bien se estima que más de un
tercio de los coopera tivistas son
mujeres, éstas nunca han superado
el 15%de los cargos en los Consejos
de Administración.

Esta escasa presencia de las mujeres
en los órganos dondese toma las
decisiones políticas, no se
corresponde con los ca mbios
estructura les sucedidos en la
población femenina en cuanto él

participación laboral, educativa, etc.
Cuando las mujeres han alcanzado a
los hombres en el nivel de estudios
adquiridos, su participación en
dichos órganos resulta demasiado
exigua. Todo indica que tienen
todavía mucha fuerza los viejos
estereotipos cul tura les que
impidieron por más de un siglo que
las mujeres tuvieran carta plena de
ciudadanía.

Sin embargo, ta les estereotipos no se
expresan ya como declaraciones
val óricarnente ad misibles: una
encuesta de 1993 real izada en todo
el territorio nacional sobre la
posibilidad deque una mujer
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alcance la Presidencia de la
República, muestra que la gran
mayoría de los costarricenses de
ambos sexos opina favorablemente
ante esa posibilidad, principalmente
sobre la base de que las mujeres son
iguales y/o ya han adquirido
capacidad suficiente para ejercer la
jefatura del Estado. Es deci r, las
causas de la escasa participación
entre los altos cargos del país no por
ser sólidas son menos complejas.
Guardan relacióncon múltiples
planos públicos y privados de la
vida deambos géneros.



CIUDAOANIA y

E LECCiON ES

El derecho a voto de la mujer se
estableció, junto a la

proscripción del Ejército en tanto
institución permanente, la
ampliación de las garantías sociales
yla creación del Tribuna! Supremo
de Elecciones, como uno de los
nuevos principiosque integraron la
Constitución de 1949, promulgada
inmediatamente después de la
guerra civil delaño anterior.

las costarricenses participaron
ampliamente en las primeras
eleccionesque tuvieron lugar luego
de la obtención del voto femenino:
las correspondientes al año 1953. Sin
embargo, no puede determina rse el
grado exacto de su participación
puesto que no han existido datos
disponibles desagregados por sexo
hasta los comicios de 1982.

El nivel de abstención electoral se
redujo fuertemente en Costa Rica
desde las primeras elecciones de la
década de los sesenta: en 1%2 fue
del 19,1%yen las últimas
elecciones, de 1990, fue del 18,2%
para ambos sexos. Desde que existe
información al respecto (982),

puede observarse que las mujeres se
abstienen de vota r algo más quelos
hombres. En los comicios nacionales
de 1900, la tasa femenina de
abstención fue deI 18,8~. en tanto la
masculina fue del 17,6%.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO

1949 ~

PARTIC IPAC IO N EN ELECCiON ES
P RESIDENC IA LES

SEGUN SEXO , 1956·1 990

". Ambo$ suos Mujeres Hombres
elecrer al

Inscritos Absten<ión l1lKriw AbstelKiOn Inscritos Absttn<ión
N' • N' • N' •

1956 ]54.779 ]5,1 , d "" , d ""1961 481.9ao 19,1 , d "" "" ,d
1966 554.614 18,5 "" "" "" ,d
1970 675.185 16,7 "" "" ,d ,d
1974 87U41 10,1 "" "" "" ""1978 1.058.455 18,7 "" ,d "" ""1981 1.161.117 11,4 618.516 2U 60.551 19.9
1986 1 .,",~74__ 18,1 717.1lI 19,2 7U.m 17.2
1990 1.691050 11,1 84].12~.' 641.718 17,6

'"

,
í



PODER EJECUTIVO
PRIMERA MUJER MIN ISTRA

Periodo Ambos sexos Mujeres 9 fTotal

•
1978·1982 " • U,, •
1982·1916 15 , ',' 1,

•
1986·1990 Jl , ' ,) 11990 lJ ) 1),0

jTobl periodos '" 9 7,' ,
!

lO'

..

j

•
j
•

I
•
1

1
j

11,1\11u,n

0,0% O O.~ O 0,0
I"Vicepresidente 2' Vicepresidente

1958

PARTlCIPACION FEMEN INA EN
El PODER EJECUTIVO, 1990

Ministros

PARTICIPAC ION FEMENINA EN lOS
MIN ISTERIOS DE GOBIERNO, 1978·1990

P~idente

lJ

,

En cuanto al acceso a las ca rteras
ministeríees, la primera vez que
una mujer obtuvo tal

responsabilidad fue en 1958. para
desempeñarse como Ministra de
Educación. En el gobierno surgido
de las elecoones de 19'Xl ha habido
tres mujeres (una Ministra de
Justicia ydossucesivas en el
Ministerio de Cultura) de un total
de 23 Ministros, 10 qut'significa un
13i dd gabinete. En el plano de los
Vicemínistros. la composición
femenina esaún más baja : sólo dos
mujeres de un total de 18 cargos,
es decir, un 11 %.

La participación de las mujeres
en el Poder Ejecutivo hasido

muy reducida. El cargo de
Presidente de la República no ha
sido ocupado nunca poruna mujer
ysóloen una oportunidad -dura nte
el período presidenciaI 198&- 199()'
una mujer fue designada como
vicepresidenta.

U evolución de la participación
femenina en los Ministeriosde
Gobierno muestra que existen
carteras de m.i~ fácil seceso para tas

mujeres, romo son Justicia (ha
habido tres Ministras ycuatro
Vireminislras entre1978 y 19lXl), la

cartera de Cultu ra. Juventud y
Deportes (tres Mmístras y tres
Víceministras), y la de Educación
(una Ministra y tres Viceministras).
El resto de los Ministerios son
tradicionalmente ocupados
por hombres.



las mujeres han incrementado su
participación en la administración
regional en mayor medida que en
los poderes centrales. Entre 1978 Y
1990 las Gobernaciones Provinciales
han sido dirigidas progresivamente
por mujeres: en el período
presidencial 1978-1982 sólo una
mujer era gobernadora de un total

de ocho cargos, pero en el período
1986-1990 eran 4 de un total de 9
gobernadores yen 1990 fueron
nombradas 5de un total de7, es
decir, significaban ya el 71%de
los gobernadores.

Ese crecimiento también puede
apreciarse en el ámbito municipal,

pero todavía en niveles mucho más
bajos: en 1990 las mujeres eran
solamenteel 12%de los regidores y
el 12%de los síndicos. Esa
proporción era mayor, ciertamente,
en los cargos suplentes deambas
categorías: el 16':Ji. de los regidores
suplentes yel 15%de los síndicos
no propietarios.

PARTIC IPAC ION FEMENINA EN GOBERNACIONES, SEG U N PROVINC IA

POR PERIODO PRESIDENCIAL, 198 1· 1990

'l'O'I'inci~ 1978-1911 1'1 1982.1986 1986-1990 1990
Ambos Mujerfl 9 lTotal Ambos Hujerfl 9 iTotal Ambos Hujerfl 9 lTOUl Ambo> Hu}erM 9 lTobl
H'M • H'M • H'M • H'M •

San José o 0,0 , 0,0 IAl.ajue l~ O 0,0 1 0,0
Heredj~ O 0,0 1 100,0
eMUgo 1 ]J,] , 100,0 •
Gu~nac ilSte O 0,0 1 100,0 j
Puntarenas 1 ]J,] I 1~0,0

limon I 50,0 I
,,

Tot~ 3 10,0 9 I
r-,(11 é'l lo .-.lI'Ki6n 1'7 ....1,.2 .. -.o~ I<l1o. partir do 1991. i

PARTICIPACION FEMENINA EN LAS MUN ICIPALIDADES, SEG UN

CARGO. 1982·1990

•
~

1911 1986 1990 "1 j
Ambo> Mujer" 9fT"'" Ambo> HujerM 9 lTotal Ambo> MujerM 9 IT0Ul •• • • ·H'M H'M H 'M \

EjecutiYo ••Municipal 11 O 0,0 "" "" "" "" "" "" •
RegidOf' i

P~iet.ario '" " s~ 50S " S,I SIl " I ~O 1
-- ,

SiiP!inte '" .. 104,0 505 " 18,2 511 " 15,9 •
Sírdco i

p~ ." 34 1,3 JI 1,) .. '" !......... ." JI 9,' ..__IJ,O " 104,9 ,
T.... 1.117 111 ~9 207 11,2 '" 1J,7 •

!
..

j
_ : I II ...... I_.__ ~l<>r.~ ... CO-U ,O'-

ID'



P O DER LEGIS LATIVO
PARTICIPACION FEMENINA EN LA

ASAMBLEA LEGISLATIVA, 19JI-I990

DIPUTADAS POR PARTIDO POLlTlCO
SEGU N PERIO DO PRESIDENCIAL

1978_1990

r.............. PArtido de Partido de Unidad
l.iwndOn~ Social CriKiaN

1
J
j

•N'•N'

............... ....... 9 1T......~ •
"

, ,.
" • 7.'

" 7 ' l.]

" 7 ' l.]

UI Il ,~,

•N'

1tJ~1"1

Itll-I' "

1'16-'"'
It"

,......

La ",alución de la pmicip¡cióo
femenina en elpoder legislativo
muestra que, en este espacio
bastante reducido, es más f.tri! para
las mujeres acceder a la Asamblea a
través del Partido de Liberación
Nacional (PLNl que mediante su
competidor tradicional, el Partido
Unidad Social Cristiana (PUSO.
Entre 1978 y 1990 losdos tercios de
las mujeres que llegaron a la
Asamblea lo hicieron representado al
PLN, atravesando períodos -como el
de 1981-1lJ86. en que Id totalidad de
las mu~ parlamentarias
pertenecieron a~ p"'rfi<lo

El parlamenlorostarrirense es
Un1Qmffal y l'fI la Asamblea

ltgislatiVl las mujeres teren

toiYria una participación
e1trem.ldarnt'llte escasa, En 1m
orupaba~ sólo 7de los 57 escafcs
que componen lo ......mI*a. es derit.
un rNuOdo IU".Ello~~
un ¡u:nento no muy !ligmfic¡tlvo
desde qut'" 19iJ fueron tItgid.I.
las tres primms mujeres
partao:ntarias: Ma.'Ú TtreY
<lb• •A.. Row Ch1cón
YEstela QuOolda.

191~r'81

19'1-1986
1916-1 990
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PODER JUDICIAL

La presencia de la mujer
costarricense en la judicatura es

una de las más elevadas de América
Latina: en 1991, del total de 308
jueces existentes a nivel nacional, 125
eran mujeres (lo que significa el
41 %). Esta participación tiene una
larga trayectoria: en 1925 se graduó
la primera mujer en Derecho (Angela
Acuña), en 1956 fue designada la
primera jueza (María Eugenia
Vargas), en 1968 la primera jueza de
Alcaldía (Marcclina Zcledón) yen
1976 la primera magistrada suplente
(Ana María Breedy).

Sin embargo, como en el resto de los
países latinoamericanos, esa
participación está fuertemente
estratificada: las mujeres son
mayoría en los Juzgados de Paz y
Alcaldías (56%), pero no alcanzan el
27%en las Cámaras deSegunda
Instancia y no lJegan al 5% en la
Corte Suprema (en 1991 sólo había
una mujer en el conjunto de 22
jueces que componen la más
alta Corte),

MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE LA
JUSTICIA, SEGUN TIPO DE JUZGADO, 1991

Ambos Hujel'6 (fotal
sexos %

CorteSuprema 22 I 4,5
C de Segunda Instancia 67 18 26,9
Juzgados de P 'me Instancia 90 36 40,0
Juzgados de paz YAlcaldías 105 59 56,2
Otros 24 11 45,8
Total 308 125 40,6

Corte Suprema
4,5%

Cámara de S nda
Instancia

26,9

Juzgados de Primera
Instancia

40,0%

lOS

e...



FUNCIONARIOS DEL POD ER JU DIC IAL PO R
SEXO, SEGUN CATEGORIA, 1991

JUECES POR SEXO SEGUN HAT ERIA, 199 1

Cu .~ Hui s Hom r VUVltes

juu 1" l' ,O 87,0 11,0

J 12 59 11,0 59,0 10,0
'1

J 1 1 5 1 ,O 57,0 5,0 1/

1
Actuario 24 4 ,O 54,0 0,0 .:1.
AIaIde 5 4 25,0 75,0 0,0 ...

t
A1u1de 4 u 2,0 23,0 15,0

d 1 ),4 5 ,o 41,0 1,0 JA1ulde 2 14 5 ,O 41 ,0 1,0 ...
Alalde I 24 5 ,O 50,0 0,0

a.
o

Tot1l ~I ,l!. _ 51,0 6, u

j
( 1 1~ T ~(1) (JI o

(~I 0nI .. JoIo6

H~t na Ambos xos Mui res Hombres Vaantes
N- % % %

~
Pen I 99 45,0 48,0 6,0
Civil 29 15,0 62,0 1,0 -...
Ubor~ 20 50,0 20,0 30,0
Agrario 8 1),0 75,0 12,0
Contención Adm. 14 64,0 16,0 ,O
Familia 5 100,0 0,0 0,0 ..
Mixto 128 34.0 1,0 2,0 ..

ea
e

Total 101 4J,O 53,0 6,0 ti
u

f.e
"'0

na' n may r
pr ma ría
juzgad que trate; la
tota lidad de I ju de fami lia, la
ma oría de I ont n i
admini trativ (6-1%), parti ipande
terma imilar al varón en lo
juzgado laboral (50%) y p nale
(45%), y on minoría en lo civil
(35%), a í como en los juzgado
mixto, que tratan diversas ma teria ,
(34%), iendo sólo el 13%de lo
jue que tratan a unto agrari .



PARTIDOS POLlTICOS
MUJERES EN DIRECTIVAS DE
PARTIDOS POLlTICOS, 1990

Pilrtido Asamblea Plenaria Directorio

Ambos Mujeres /Total Ambos Mujeres ITotal
sexos ... sexos..

Unidad Social
Cristiana (PUSC) 170 J] 19,4 17 5,9

Liberación
Nacional (PLN) 150 45 30,0 25 3 12,0

La información sobre la
participación de las mujeres en

los partidos políticos tiene serio
obstáculos en cuanto al conjuntode
sus miembros, dadas las deficiencias
de registro que declaran los propios
partidos, quedando reduci da la
información con.fiable a los órganos
de dirección. En este plano, cabe
distinguir entre los órga nos rectores
(Asamblea Plenaria) y los ejecutivos
(Di rectorios): la presencia de las
mujeres esapreciablemente mayor
en los primeros que en los
segundos.

Existe al respecto una notable
diferencia según los dos principales
partidos naciona les: las mujeres
representan un 30%de los miembros
de la Asamblea Plenaria en el
Partido de Liberación Nacional y un
20%en la del Partido Unidad Social
Cristiana, así como lm 12%del
Directorio del primero y apenas un
6%en el segundo. Esta diferencia se
refleja también en la representación
partidaria en la Asamblea
Legislativa.

Asamblea Plenaria

l '

P. Unidad Social Cristiana

P.Liberación Nacional

,..
'"e-

t
>-
>
<-

Z

Directorio
-3e
:l..
"II
i
~
oc
:1
Ci

U..
"O

s
:J..
~
II

~
!
E
!!

"
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signifiúllivosdel pais,~lt.a

importante señatar qutmn deun
m d. los miembros d. los órgonos
de dirección de este movimiento son
mujeres. Pero también en ese
ámbi to sucede qut" la participación
femenina es menor conforme el
órganoconcentra mayor nivel de
dirección y representación
únicamente un 13'\ de los miembros
de losConsejos de Administración
son mujeres.
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OPINIONES
S SOBRE ROLES DE GE N ERO

POR SEXO, 1993

(Porcentl jes)

En la última década ha venido Hombres Mujeres '.? /Total

realizándose diversos estud ios
sobre roles y estereotipos sexuales ¿Cree u t d que una mujer

puede ser Presidente
en Costa Rica, referidos a algunos en Costa Rica?
planos de la vida naciona l. Uno de

M

'"...
estos últimos en el ámbito de la Si 73,5 75,4 52,0 ti

.§.

educación, en relación con los textos No 23,2 22,0 50,0 ¿¡
NSNR 3,3 2,6 45,7 ~escolares. La conclusión general que Total 100,0 100,0 51,3 "2

se obtiene de esta información es o-c

que existe aún una cultura de tipo
z
a
~

tradicional (patriarcal), si bien ¿Y por qué piensa que sí? ~
w

presenta ya modificaciones y fisuras ti
Si, si es cap 21,2 22,9

..,
50,4 ·S

importantes. o

Están preparadas y .:(,
pueden competir 9,7 14,3 58,3 !'.

El hecho de que para las elecciones mujer es igual al hombre 48,0 44,S 46,8 eS

presidenciales de 1994 se haya
Puede h c rlo mejor

que un hombre 3,5 4,9 57,1
presentado una precandidata en el Daria másopciones

PLN con posibilidades de ser al costarricense 1,6 0,4 20,0

elegida (Margarita Penón) ha Hay que cer un cambio 0,8 2 71,4
Lo han h ha otros paises 3,5 1,2 25,0

permitido un sondeo que muestra Tienen atributos requeridos 5,4 4,5 44,0
las opiniones sobre la mujer y la Otros 4,7 3,3 40,0

más alta cúspide del poder político. SlNR 1,6 2 55,6

La gran mayoría de los Tal 1 100.0 100,0 51,3

costarricenses piensa que una mujer
puede ser Presidenta de la ¿Y por qué piensa que no?
República, aunque cerca de un 25%
todavía opina locontrario (hay que No tienen don de mando 12,7 17,8 56,2

subrayar que las opiniones de El Gobierno es para hombres 25,4 26,9 50,0

hombres y mujeres son al respecto
No tienen capacidad 29,1 26,0 46,7
M chismol ,inación 16,4 17,8 50,0

muy semejantes). Casi la totalidad Otros 10,9 3,8 25,0
de los que opinan afirmativamente N5/NR 5,5 7,7 57,1

lo hacen en razón de la igualdad y Total lOO,.!' 100,0 51,3

la capacidad adquirida por las
mujeres. Entre los que opinan que Nou . MueHn. d~ 1,195 penonu (51 m\ltcr cs), p.1r.1 todo el terrnor.o nJelol"l.ll

una mujer no puede ser mandataria,
una parte niega esa capacidad, pero
otra proporción ve la imposibilidad
precisamente en el fuerte
impedimento que supone el mismo
machismo.
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VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

DENUNCIAS DE VIOLENCIA DOMESTICA
RECIBIDAS EN LA DELEGACION DE

LA MUJER. 1992

unque en [os últimos años ha
aumentado e número de

denuncias por agresión cont ra la
mujer yel fenómeno está siendo
objeto de debate público, segú n
diversos organismos especializados,
tan to esta tales como privados, se
trata todavía de un tema que apenas
está enfrentá ndose socialmente.

La Delegación de la Mujer, creada
en 1990, es una instancia judic ial a
la que pueden acudir las
costa rricenses pa ra obtener ayuda
legal ya i I ncial. El informe de su
actuación durante 992 indica un
total de 563 denuncias por agresión
conIra la mujer, la mayor parte de
ellas de orden físico y psi ológico.
Asimismo,atendió 295 solicitudes
para que [as autoridades adviertan
al agresor de que se abstenga de
cualquier nuevo acto esa naturaleza
y232 solicitudes de las demanda ntes
para obtener protecci ón directa de
parte de las autoridades.

Junio a la Delegación de la Mujer
operan en el ámbito estatal la
Defensor ía de la Mujer, la
Defensoría de la Infancia, el
Pa tronato Nacional de la Infancia v,
('1 Centro Nacional pa ra el
Desarrollo de la Mujer y la Familia.
Existeademás una serie de
organizaciones no gubernamenta
que tratan este problema y realizan
una amplia acción de denu ncia.

D uncia recibida

Física

Psicológica

Sex 1

Total

110

250

305

B

563

44,4

54,2

1,4

100,0

.
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~
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l
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O RG A N ISM O S y ACCION

DE PROM OCIO N DE LA MUJER

En la historia deCosta Rica, la
promoción de la mujerha
tenidodosagentes

fundamentales: el Estado y las
propias mujeres. La acción del
primero tuvo tradicionalmenteun
carácter asistencial. donde no
siempre secombinaban
adecuadamente la intención de
mejorar lascondicionesde vida de
las mujeres consu promoción en
té rminos de personas no
subordinadas. Por su parte, las
mujeres, de forma ind ividual
y/o colectiva, reclamaron un
trato nodiscriminatorio en los
distintos órdenes de la vida social,
aunque ello se hiciera en muchos
casos sin modificar los roles
básicos que tenían en la relación
entre los géneros.

Enalgunos casos las acciones del
Estado y de las mujeres convergieron
para lograr avances importantes en
la condición femenina, como suced ió
con el proceso progresista surgido de
la Revolución de 1948, que otorgó el
veto yel derecho a OCtlpar cargos
públicos a las mujeres, luego de una
década de reivindicaciones reebzadas
por los movimientos sufragistas
surgidosen el país.

En las dos últimas décadas esta
dinámicase modificó
profundamente, en un nuevo
contexto en que la situación de la
mujer ocupé un lugar principal en la
agenda pública. Por una parte, el
Estado secomprometió internacional
y nacionalmente en la promoción
integral de la población femenina,

creandoen 1914 una oficina
gubernamental para ello, si bien ésta
no tuvo por mucho tiempo las
facultades más adecuadas para
cumplir su fu nción. Por otra parte,
progresivamente se fue haciendo más
evidente el compromiso con esta

problemática de diversos organismos
internacionales, principalmente en el
sistema de Naciones Unidas, así
como de organizaciones no
gubernamentales dedistinta
naturaleza.

Pero todo este proceso tuvo como
contenido principal elaccionar de un
movimiento de mujeres
crecientemente amplío y asentado.
Partiendo de las organizaciones más
veteranas, ese movimiento se
expandió notablemente con la crisis
de los años ochenta yla emergencia
de una gran cantidad de grupos
dedicados a la lucha contra la

pobreza , Además, el cambio cultural
tuvo enel ámbito univers itario un
espacio importante de desarrollo, que
acabó concretándose
institucionalmente en lacreación de
programas de género tanto en la
Universidad de Costa Rica como en
la Universidad Nacional.

Así, a comienzos de los años noventa
el escenario de los organismos
ded icadosa la promoción de la
mujer se había ampliado
apreciablemente. Desde los poderes
públicos, no sóloel Ejecuti\'o acentuó
su actuación sobre el tema, sinoque
otros poderes también han ido
incorporando esta preocupación. El
Gobierno fortaleció progresivamente

11 1



su oficina, denominada desde 1986
Centro Nacional para el Desarrollo
de la Mujer yle Famil ia (CMFl, yse
fueron, asimismo, creando en la
segunda mitad de los ochenta una
serie de programas en los distintos
Ministerios que identificaban las
características referidas a la mujer en
sus respectivas áreasde
competencia. Desde 1m el peder
judicial creó la. Defensoría de la
Mujer, enca rgada de velar por el
cumplimiento del principio
constitucional de no discriminación.
tanto en la administración pública
como en el ámbito privado.
Al Iado de la acción propiamente
estatal tiene luga r la actividad que
han idodesarrollando las Primeras
Damas, que fueron haciendo de la
condición de la mujer uno de sus
aspectos fundamentales. En
Centroam érica se inicié, con el
desarrollo del Plan de Paz, una serie
de encuentrosdecoordinación de
las primeras damas de la región,
cuya primera reunión se realizó en
Guatemala en 1987.

En el espacio de los organismos no
gubernamenta les, los dedicados a la
promociónde la mujer cobraron
importancia creciente desde
mediados de los años ochenta. Por
otra parle, diversos organismos que
no tenían como objetivo principal la
situación de la mU)er, fueron crean
do programas y proyectos, tanto de
investigación como deacción, de tal
forma que hoy desde el émbno uni
versitario al económico, este tipo de
programas tienen presencia estable.

La situación actual del conjunto de
las organizaciones de mujeres

muestra una gran diversidad, que
abarca desde lasque tienen como
objetivo principal la mejoría de las
cond iciones materiales de vida,
hasta aquéllas que sededican a la
promoción de la mujer desde una
perspectiva de género y se
autorreconocen como parte del
movimiento feminista. Puede
afirmarse que en los primeros años
noventa seaprecia una inclinación
de estas organizaciones hacia las
actividades referidas a la
investigación feminista, la defensa
de la mujer agredida y la relación
entre mujer ymedio ambiente.

En la actualidad, diversos
organismosinternacionales
desarrollan actividades referidas a la
mujer, unos en el plano de la
investigación y el diagnóstico, como
son ¡LANUD, UCA. FLACSO, etc, y
otros en ('1plano de la acción, donde
diversas agencias de Naciones
Unidas tienen particular presencia,
como son OPS, UNIFEM, UNICEF,
OITy PNUD/ACNUR.

"'



ACC IO N ESTATAL
CENTR O NACIONAL PARA EL DESARROLLO

D E LA MUJER Y LA FAMILIA, CMF, 199]

L a acción guberna mental dirigida
específicamente hacia la mU~'r

se inicia en 1974 ron la creación de la
Oficina de Programas para la Mujtr
y la Familia, romo dependerca
directa del Mínísterío de Cultura,
juventud y Deportes (MCjD), ¡MI'

coordinar las acciones estatales que
serealizaran ron motivo de la
declaración del Año Internacional de
la Mujer. Esta iniciativa pasó a ser,
en 1976 ypor decreto ejecutivo, un
programa de la Dirt.'CCÍÓn de
Juventud deese Ministerio,
adquiriendo dosaños despuéssu
estatutolegal. Posteriormente ha
sufrido una serie de
transformaciones. tanto en su
nombre como en su estatuto, para
finalmente establecerse en 1986 como
Centro Nacional para el Desarrollo
de la Mujer y la Familia (CMFl, en
tantoórgano adscrito al MCJOpero
con personería jurídica ypatrimonio
propio. El CMFforma parte de la
Red Subregional yRegional de
Oficinas de la Mujer auspiciada por
UNICEF en Centro ySudam érica.
Actualmente seencuentra en la
Asamblea Legislativa un proyecto de
transformación del CMFen Insti tuto
de la MUjer. que le otorgaría mayor
independencia y recursos.

Además de este organismo
especializado, los distintos
Minístenos han impulsado acciones y
programas dedicados a la promoción
de la mujer. En el Ministerio de
Salud Pública fue creada en t la
Comisión Nacional Mujer. Salud y
Desarrollo romo ente de
coordinación dedistintosaspectos de
la salud de las mujeres. En el
Ministerio de Educación funciona

Objetivos;

• e-dinu los Ht"fÓcicK nuUlfol dóriJiOos 1 la mujer , 1 la tIlnilia.

• folomIIw pl"OCI'WMI _ ltCIucxiofl bUia pll'"1 la ,.,... , la familia.

CIfItKiW en KtMcbdes pt'l)du«ior~& la mu;e.- ,.,. su *c:1Ylb~

e<I el~ ftKionaL
• ,_, provamu _ formKiiln bmibr parasu dKAmIIolM~

• AdIfIar proct"ImI:$ de produl':ólioI ,~ ,~ _ la fonftIS ...

~ "' el trabIio ,.,. I:a mu;e.. toIbrTk-.
• CaIaborv fA los~ ...~ de la '-1 , de apoJO 1 la madre..-
• FI _ el C~il.MO de la C1Ikun tuIDDnII, ~,prorr-..-Ia
~ , el desarnlIo de 101 ....-n de la muter "' la ftdlI naóon&l

• ""'tstiIar las Ionna de participaciófI poitiu. KOO'Ilimiu , toCiaI _ la ,......--• ~,lIKer cumplir los aMIWflÍoI~ .. fIr*fen & la
mujer , g bnW.a.

• h _ el cksamllIo GrpIIlativo de la rn.jer , su~ en la
.......... g ~,Ia iOCiedad.

Principales acciones:

El t"f rNiu sus Kdonft & CnI\l'ft • lrft Veas;~ linItpdón
t ín'O'tllti¡ación.

Apoyo , oritntadán.l ttsi1;~ ..... mna nbcioNdoI con
b. mujer.
l""nópdOn sobrtt~ _ la mujtr.

El.lbou ción de doc U/Tltlltllt iOOre la lemttia de lam~' 1 JUt1ir _ la

6i.w6n con los orpnkmos~~ de 101 , etptetRoOl proJKtoI , de

b (oo, dioucióll inctl"imtitllCion¡l.

• 0nunJII0 de pro lR"'U de MMlbIl;ucióft &e:KU de la IiN.lCl6n de ...

poOlI,clón femenin&.

• Realll.lclÓllde C~p~1I de divul¡.Idon en dr.enot medios de

COfTlun;C.lCIÓn.

• f omen to de I1 Ot'pIl;l.Idón chi I1 mujer 1 t,U" _11 promocióft de

""'~.
• Capacitación en lénero pira ¡rupos _ m"lHfto & Iin de que ICSopun

una condenciI uitica , ","eo;"1 de '" situac:\órI , .It..... loU _ontim&,

• Apoyo 1 VUfMII de mujetn "' SU cOMOiebdóft como .mprna
produc:tiv~, IMdianu la I'u llu dón _ ntudiol de fxtibilld.ld , SU

ncomend.lc:iiln1 OO'JllIismoI donantK.

• Suministro de ÍIlformltlón , o.x-toI de m.-cla.
• Imp~nt&tión del pro¡nma "UcIo:ret"' AtdóR" (LfA), de

upadtKlón & l derft~ M diWeM.. ........ 6eI paji~
di'I'ftWI temu reIac:ionadcK COIl la "'Iljer.

IIJ

~

•v

i

J
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desde el año 1990 el proyecto
"Educación-trabajo-producción para
la población femenina en áreas
rurales y urbano-marginales de Costa
Rica". También se fonnó una unidad
especializada para la capacitación
profesional de mujeres en el Insti tu to

Nacional de Aprendizaje. En este
cuadro destaca la formación en 1990
de la Delegación de la Mujer en el
Ministerio de la Gobernación,
enca rgada de asistir y proteger a la
mujer de la violencia doméstica, y la
Defensoría de los Derechos de la

Mujer, en el Ministerio deJusticia, a
cargo de vela r porel cumplimiento
de la no discriminación, tanto en la
administracióndel Estado como en
la sociedad civi l.

PROGRAMAS PARA LA MUJER
EN MIN IST ERIO S E INSTITUCIONES GU ERNAMENTALES, 1993

Principales acciones:

Ministerio de Salud Pública
Comisión Nacional Mujer. Salud y
Desarrollo. creada en 1988 e integrada
por representantes de los miniuerios del
área social (Cultura.Juvemud y
Deportes:Vivienda: Trabajo y Bienestar
Soci:ll; EduClción: P1anifiClción) y de las
instituciones del sectcr salud. Su obietívo
es dirigIr y coordinar la planificación.
eiecución. seguimiento y evaluad ón de
las actividades de carácter intrJ e
interínsdtucional relativas al proyecto
subregional "Mujer. Salud y Desarrollo"
de OPSlOMS. Proporcionaasesoría
t écnica y capaciudén, y realiza
actividades de comunicación y de
investigación.

Ministerio de Educación Pública
(MEP)
Desde 19'10 runcion, el prore«o

"Educación-trabaio-producd ón para la
población femenina en áreas rurales y
urbano-margirales de Costa Rica".
(EDUMUjER). financiado por el gobierno
de los Paises Bajosy asescrado
técnicamente por 1a OIT. Este proyecto
promueve la organización y desarrollo de
microempresas femeninas en todo el
pals, la capacitación de mujeres en la
gestión empresarial. en técnicas propias
de la producción y comercializaciónde
productos y manejo del crédito. Está en
desarrollo la creación de Unidades
Productivas Didkticas (UPD) en colegios
técnicos profesionales agropecuarios e
indullriales. una innovación didáctica que
busca la integración de las mujeres a
actividades consideradas tradicionalmente
masculinas.

Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS)
Cuenta desde 1992 con el "Programa de
Microempresas para la Atención Infantil:
Hogares Comunitarios", que tiene como
beneficiarias directasa mujeres o madres
comunitarias. y los niñosde la
comunidad. A las microempresarias se
les brinda capacitadón en autoestima,
educación de los niños. salud y nutrición.
y administración microempresarial (en
coordinación con el Instituto Nacional
de AprendiDje).

Ministerio de Justicia y Gracia
En 1990 se crea la "Defensoría de los
Derechos de la Mujer". eme encargado
de velar por la no discriminación de la
mu jer tanto en el ámbito gubernamenal
como en elprivado. La Defensoría
intercede ante las autoridades de más

alto nivel para defender los derechos
de laadministrada. velapor el
cumplimiento de las declaraciones y
convenciones de todas las leyes conexas.
los reglamentos y las disposiciones
administrativas respecto a derechos
relativos a la mujer. Su función mil
relevante ha consistido en la críentad ón
de denuncias por agresión. brindando
también atención psicológica y legal.
Promueve cursos de capacitaci6n para
funcionarios públicos y privados
relacionados con atención de mujeres
agredidas. y actividades de divulgación e
información (publicaciones. cortos de
televisión, mesas redondas. etc).
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Inst ituto Nacional de Aprendizaje
(INA)
A insa nciJl de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),en 1985
fue creada la"Unidad de Promoción de
la Formadón Profesional para la Mujer".
cuyo obietivo es promover la
Incorporación de la mujer en los
programas del INA. y procurar las
condiciones fisios. ambientales y de
aprendizaje necesarias para garantizar su
permanencia en el subsistema educativo
de Formación Profesional de la
institución. Sus principales funciones son:
informar sobre opcionesque brinda el
INA. fundamena lmente en áreas de base
tecnológiC3 consideradas como no
trJdicionales: capacitara muieres
trabajadoras en cooperativas o grupos
asociativos de gesti6n emp resarial.
microernpresaras, mujeres privadas de
libertad; capacitar en derecho laboral;
coordinación con otros organismos
gubernamentales.

Ministerio de Gobernación
En 1990 se creala "Delegao ón de la
Mujer". cuya [unción prindpal es la
atención gratuita de casos de agresión
fis ica. psicológica y sexual contra la
mujer: recepción y tr.imite de denuncias.
protección oficial. asisrenoa legal,
psicológica y médica: y remisión a
albergues. Cuenta con un equipode
psicólogas/os y abogadas/os voluntarias, y
coordina acciones con otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales.



ACCION DE LA

IMERA DAMA

En Co ta Rica. la Primera Dama
-denominación que recibe la

cónyuge del Presidente de la
República- realiza una erie de
actividades que, i bien carecen de
inserción in titucional,cuentan con
el apo o e la Presidencia ti en
influencia nacional e internacional.

Oficina de la Primera Dama
atiende actu ente a minu válidos,
drogadictos a la amília como
célula fundamental de la sociedad,
remitiendo loscaso que recibe a la
instituciones gubernamental

corr pondien es. Con las Defen
soría del. iño yde la Mujer yel
Patronato acional de la Infancia
(P ) coordina la redacción de un
nu evo Código de Menores. Ha
creado 3 fundaciones: ..Ayúdan
para Arudar", que creó el "Centro
Costarrice e de Ciencia Cultura";
"Somos parte del Mun '0",

encargada de losdiscapacitados y
D RE, programa de prevención de
droga dirigido a escolares.

Desde 19 se realiza una reunión
anual de Primera Dama deCentro-

américa. En 1991, la Cumbre de
Pr ident de la reeíón creó la
Comi ión Regional de untos
Social (CRA) conformada por las
Primera Damas, quien e reúne
en forma paralela a Cumbres e
Pr ident . Se creó también una
Oicina de Cooperación Apo 'oa
dicha Comi ión.

En eptiembre e 1993 tendrá I gar
en e ta Ri a el 111 Encuentro de
Primeras Dam deAmérica Latina

el Caribe, preparatorio del Año
Intemacional de la Familia-199~.

1O"," ,u ¡:nT RO S DE PRI E AS D AS CENTROAMERICANAS
1987·1991

Encuentro

ul tem¡!:¡,
lepuem de 1987.

Segundo;
$Jn Jos.. Cosa o .
septiembre de 1988

Tercero:
SJn $J1V3dor. B
S1Ivador. sepoe
de 1989,

Tema

Apayo .1proceso de Pu
en l. región lmpuls.ldo
por los Presidentes,

Menor y Violencia
.rm.,d¡,

Nuestr.\ respons!b"d¡d
ante \¡ tnUJer
.dolescerlt

Principales conclusiones

1. Adopa6ncomo 1 prloritulo e tu palidCls de protecoón .1 r en u d¡ p is. 'u In-
fewd¡ por lavioleno. armada".

2.F oón de u 1 com ad hoc. intez~dol par dos represenUnt S dead¡ plisoparacrear
un " Ceo o pm laAtención del Niilo tudo por l¡ Violenct1 A dol",

I 8 tema p¡~ los encuenuos de los próximos ues 1lios deberi ser b "mu¡er"
2.Crezción de ' Comislón RegioNl de AsunlOs Socí1I s", H. pl¡me.¡do b nemicUd de un

pl'oyeao ele roUo de ari tentto>menano qo. 1000ndo tu prioricbdet
de ach p¡il. pertnÍ13 tr2hapr Cf1 unamllllU dirección.

ÚArto.

Honduru. oc
1990,

8 pi de l. mu¡ en

OC ~dón ele b
e ucwne

l'lCMelTlbrede l991.
u

lIS
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NI S G ERNAMENTALES
ACCI HACIA LA MUJE , SEGU N
ZONA O COBERTURA, 1993

Ion .. cobertun T

Urb;an;a 2 2 4 11 ,
Rur;a/ 1 3 4 11,
Ambu 16 10 2 7 ,4
Total 19 15 34 1 ,O

Ac " T
p

O GU ERN A MEN T A LES
CO ACCION HACIA LA MUJER, 1993

To

Acción
A mica e

investigación- ee .

Cerca del 5%de e ta
organizaciones está legalmente
con ti tuido. Su ámbito d • trabajo
es con iderado na iona l, e i ti ndo
ólo cuatro O~G volcado

e c1u ivam mte al trabajo en
ZOI a rural

11 6



pnroP''' obJet... dodorod..
d. los Q';G "I"'iahud.... ¡,

mujer P'"ni tomo.l Y
'"1:_ dt ¡,. muJ"'S y d
'poyo .1 sus tucNs rtivmdiallviS
d. gintro. Un stgtmdn bIoqu. lit
orgotni1.acltws eee como meu
f'rinClp'1 d dtsuroIIo <lJ1!"'5iNl
ugt'l'lef1li5n de 'Ctlvdadts

produdiu. l· d otorgo"""'.. d.
financUmirnto. Los dtmú G
~ se propootn ruliur
.mones de iIlvt5tl~ yfStudil»
de p1aruflQoón,. progr.lN$ conrn 11
vioItndi domfstlCJ. de Qp«1toK1Órl

y tducación. Easte un ntgalllSlllO
dtdiOldo .1 I.ma d. loo d"""'"
huma"",y ¡, búsqueda d. ¡, P'''
otro especüiccpor ¡, lucha d. 1a5
mujeres negras. y uno qUE' bu!iCoi

convertirse enórgano coordinador

deDI"" ONG.

Adiferencia de los especializadosen
la muje; los ONGcon programas
para este sector de la población no
se plantean como objt'tlvo principal
acciones de corte reívmdicativc de
género, asícomo tampoco la lueN
contra la v'olel\Óa. Aparte' de
rompartu losdem.is intereses queel
grufO anleriot. J¡ otra diftrenoa
entre este npo de Q'.K; y los
espedalízsdes <'SU en ¡,
idmtifoci6n de mtW de formación
pastoral yd. acoontS diriS'das
hacia ¡, bmilia. vi.> ¡, p1aNfnción
d. los luÍ"
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G IZACIONES

CI LES E MUJERES

(Instituto Centroamericano de
Estudios de la Mujer, ICEMU;
Instituto Latinoamericano de
Investigación Feminista, lLI M;
Fundación Género ySociedad,
CESO); violencia contra la mujer
(Colectivo 25 de Noviembre); trabajo
de coordinación; mujer y medio
ambiente.

El Centro j acional para el
rrollo de la Mujer y la Familia

( MFJ, mantiene un li tado de 150
grupos de mujeres de base en todo
el país. Su activi ades P .n'ipales

tán relacionada con proyect
generadoresde ing • (costu ,
panaderías, etc), y reciben del 1 IF
Yde otros organismos de
cooperación apacitación sobre
enfoque de gmero y otras materias
y asesoría técnica, asi como
financia miento para susacti idades.

Aunque su cuantificación y
caracterizació n es difícil, la

información disponible indica que
cxi ten aproximad, mente doce

0 , niza ion d muj con
CÍl no r d d el lidación y
d 110 ,1 p.li .

existentes, fue importante el
sur rimiento de otras iniciativas,
COIllO la creación del Movi miento
Femenino dentro del Partido
Lí ber ción Nacional, del Centro
Feminista de Información .' Acción
(CEFEMI Al vde la Asociaci ón de

Desarrollo Económico Laboral
Femenino Integral (ASODELFI),

El decenio siguiente estuvo
caracterizado porel naci liento de
una cantidad de organizaciones de
mujere con diferentes objetivos,
muchas de ellas de e rta vida. A
prin ipios del decenio tiene
in rmación acerca de la creación del
I f vimiento por la Liberación de la
lujer (feminismo europeo), el

Centro Pro MLjer o Asociación
olmena (info ación para la

mujer), el gmpo Ven tima
(académicas), la Organización de
Mujeres Carmen Lyra (OMCA L), el
Colectivo Pancha Carrasco (popular),
el Grupo Germinar (literario), el
Grupo Lésbico feminista Las
Entendidas, el Comité acional
rontr, la Violencia e la \t uj' ,
, 1 1)l" ni a n alud v

11 (MUS DEl, el capítulo
~O ' ld Rica de la Lig Internacional
pro paz y Libertad (LI lPAU, el
a itulo Costa Rica del Comité

Latinoamericano de de la
u' r (CLADEM). d '0 fue

much s
uje

La historia conocida acerca de la
evolución d I ovimiento de

mujeres en Costa Rica permi te
es tablecer diferentes etapas en su
desarrollo, Su único anteced nte
-incluso él nivel centroamericano- fue
la nión de Mujeres Carmen Lyra
(1948), agrupación que luchó en ese
año junto a otros sectores populares
en med io del enfrentamiento civil
que caracterizó la época, Durante los
años cincuen ta, el trabajo de la
Alianza de Mujeres Costarricenses
(AMO -la másantigua de las
01' anizaciones i meninas, fundada
en 1 52- tuvo dirigido hacia la
búsqueda de solidaridad
internacional, apoyando campañas
mundiales, huelga' y luchas
nacionales: de obreros. solución él

problemas sanitarios yde
vivienda, construcciónde escuelas
ycasas cuna.

En el decenio de los lota, e
crearon algunas organizacionesde
mujeres de ti po político partidista
(Secretaría de untos Femeninos
del Partido Li •d n • ional,
socia ldem é a el) y
espe ificidad con

problem ática de

Femenina de Evoluci n, A
organización de mujer a niv I
comunal). Durante este decenio \' el
siguiente, u ieron otras
agrupaciones, ro al i al que 1, ...
citadas, tuvi ca ri ' a.

En los setenta, a
de la A l ' tu
movil iz ción de las muj 'de
zona bananer as y su in ,1

organizaciones popular . tigac ón-a« ióu

1,



Redes

Aunque no ha sido posible
consolidar un acio de encuentro
}' diálogo entre las organizaciones de
mujeres, en la actualidad se conoce
de la xistencia deal menoscuatro
iniciativas con alg in grado de
consolidación: la Red de Mujeresen
la Búsqueda de la Paz, para el
d rrollo de la mujer en la región
centroamerica na ydel Caribe; la R
de Mujeres en Acción, la Asociación
I el ional de Grupo Asociativos
Femeninas (ASO A AF), Yel
omíté 'acional Contra la Vio! ncia

a la íujer.

Con motivo de va ri f oh; Y
actividades importantes para lo
m \ 'mientas de m je y
feminista (8 e marzo, 25 de
noviembre, Encuentro Feminista,
etc.), en Costa Rica seconforman
i landas coordinadoras que in
embargo no logransuperar su
cará ter temporal, Cereciéndose de
un espacio de diálogo t'

intercambio nacional.



O " C AN ISMOS

INTERNACIONAL ES

ORG N ISH O S INTERNACIONALES
EH COS TA RICA CON PRO GRAMAS

PARA LA MUJER, 1")

En Costa Ro se han estabieodc
las sedes de al menos anco

otgiru5InOS regionales. los cuales
ñeeen algún programa o ~1'ctoCsl

dirigido hacia las mujeres. o bi<n Iwn
creado un área especial p.1r1 dleml.

romo ILANUD. IJeA. ,¡ Instituto
lnteramencaro de Derecbos
Humanos mD!1I y flACSO.

AJ,"", deors /OM5 y su proyecto
"Sllud Integral de ~ l lujer
Centroammcana" (5l~lCA) d'¡

Programa ll ujer. Salud y lJe>arro1lo.
erl San }ostSt' encUt'fltra la sede de
AOIUR para Cen!toalr<ricl y
Ihiro. ",&,lU"OO que d",rroI~

un¡ sene de acriorll'S espeoficas para
mu,enos. y la sede de la dtorominada
Unidad Con"nta I'l'.WI ACNt;R de
Apoyo a C1REfCA. qu'desde 1993
cuenta ronel apoyo de l:7\IFE.\l

Al igual que enotros paises de Id
región, las agencias del sistema de
Naciones Unidas tienen una
representación en Costa Rica. siendo
las más importantes. por su trebajc
especatizadc en Ia:s mujeres,
UNlFEM (representada por rr-.W).
UXICEFy 01T. ror su parte, ~
Comi~ón lnteramericana de Mujeres
de ~ OEA (CIMfúpindo Costa RJa
realiza también algunas KtIvilides
con mujeres. y dentro de las agmcias
de cooperación dt'Staa la labor de
ACDI deCanadá. ronsu programa
de Género en ,1 Desarrolle.

ILANUO Ud r"';~. '-
~"o.Ifo.

IlCA Instituto...._0(_
pua ., AcriN'ura.

IIDH~ ......_ItaM ..--
FLACSO F ~

.e--.....

Opso,. _,. _...-
ACNUR ~ Co/MI,MIt...
N.IdoNt u.... ,.,. kit lWup.kn.

CIREfCA U~ COlIjllflU

' NUOIACNUfI • AflOfD• .,
ConfeftflCi.lInr-doNl par.
Iot lWuliadol~

Oficirw Ioc»tl

ACOI Ac-daC • I

de 0_ ,....._ ..,,¡

11.

""'r-= La...... .....
. .. .... I .0-..-I"rDyedD ......,..C l' ....
l'Ifod;Q AiNIlefIUo ,
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l.IIiIiI = _ CIhL

......,,.....,....
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OBSERVA C ION ES M ET O D O LO G ICA S

a oreión me tO<lológic,} del proyecto MUIeres
Lltinoamerica llolS l'n Cífras considera quees posible aumentar la visibilidad Ymostrar 1. ts ptctfiridad de la condICión femenIna en

América latina • partir de Lt ÍJlfonTldCÍÓll C\IiIntitdlivd disponiNe -prioctpalmenle esudistica y produod.! m etodo por kr:. organismos

pliblío.:tJs. t'5t.lMtciendu mkrios p.!ra 51! m.hilOO apftl\'fd\amienw desde UN perspectiva de pro y stfIaLtndo las \imitaciones de la

iníOlll'lolCión~ <k N roo.kt. Dicha 0f0ón SE' apoy¡ I.'fl l.lS convenciones de 1as agencias de Na.:iont\ t:nil.Us y. tfl tsp«ial tri las
reromenJ.lciones del Instituto Internacional de Inn~stigacione. yCapacitación de ~aciones UnidAs par¡ la I'romoción de la Mujer

1l'STRA\'i).

Con esos tlemrnl~ se tStructuro <un LJ, olSI:'5OfÍ,I de opeei.11Na~ de- agendas de N.1Oones Unidas polca Allléna l.Jtina- un cuadro

gmeraI dedf'lTlolrtJas inform.1tim enodIO Qpí~. opt.indc.l;e por aqurllas variables e indicadon.-s qut pil'«ieron másadecuados. Todo

dio tenierdc enCUt'llt.l que por tratJl">t' de un proyl'ctú de akano.:e regional, tli<N la flfQ'SÍdid de priori2Ar la inJormación que fuera

COOIparable.

End ceo deCO!Itd Rica se "" p.¡rtido dd hecho deque' exbti.l una investigación precedente, rtaliz.ld.1 eorre 1957 y 19&1 fXlt' Ana Isabel

G.lI'Oa YEnriqut Glmáril. in\"~ dt FLo\CSO en Coo Rica y rerogid.l en la pnblkación Mujeres Cenl!'O,wtriWIaS, lomos I y Il,

procedéedcse a actw]il.u yronlpltt.1r esa información de ik'I.It'lJo a las nuevas necesidades.

A Ctmlinuación se~Lt ¡lgunu~'acionl'!>}' los maytlll'S obst.iculos metodológiros de cada ltma en<ontroklos eneste fld is

IOENTlf lCACION 5OClOECONOMICA

D~b ido a problemas dt' comp.1Tahilidad para la I't'giún, fueron utilizadas las series sobre infcrmacién económica compuestas por

organismos internacionales, prillop.1llllfllte CErAl., BIDy 1\,11\(\'1 Mundial, cuya infortrcdón procede a su vez de organismos oficiales de

cadauno de los p.¡.1St'S.

En cuanto a 1 ,1~ estimaciores sobre pobreza y distribud ón del íngre,o. se ~ a combinado dos fuentes para observar su evolución: las

lnvestigaciunes de FLACSQ.Cosla RkA y especialmente la realizada por Trejos, [D. )' M..nj ivaT. R., L1 pobreza en Amrrka Ceotral.

I1.ACSO, San I~. 1992, Ylas esunudoees d.. aPAl rt'COgidasen su publicación ~lagnitutJ de la pobreza en Améric.l La tina. Santiago

deChile, 19';11. LIs cifras m.ls adu.l!essobreel rrecimientode Ll pobreza han sido lomadas del informe queel Ministerio de Planlfi(atión

(MIOEPLA\I) pl'("'('ntó a 1.1 Terrrra Confl.'T\'llc1a Regiof\JI sobre lJ Pobreza en América l.lhna, celebrada en la sede deCEPAl enSannagc

deChile en 1992.

OEHOGRAF IA

l.Jinf~ dernogrMic.1 h.l Jes.:A1lSdlio fundamentalmente sobre los Censos de Pobbdón (el último realuadc en 19&1) y sobre las
estimaciones realiLad.l5 conjunldmenle por la Oiff«ÍÓn Gmer.ll de Estadísticas y Cereos (DGEC) y el Centro (.alillOdmencano de

Demogr,¡fia (CEU.OO, pub/ic.)d,¡s I.lnto en boletines n.teJJN1es romo en los BoletinesDtmogr.ifiros deCELAOE ell\ltidos desde su sede

rn 5.mt:i.lgo de Chile. Tdmbitn se hautibudo las~ de Hogar qUt' enCost.1 Rica lienl'll robertura n.Kiona'-

Entrealgunos ll'm.lsque lTll'l'\'Cm obsen'Xiones lMo.ioIógicas seencuentrael de la;fatura de hogar En el Censo, ladefinición de Jefe

de Hogar procl.'lk del r«onocimimto que t1l tl.I sentido hao!: la propid Iamila. Esta defini6ón sub~Y.l IfltroJlICt un ~o rultural.

f'lt'SIO queamo Sor indicó,eny rulíura latina Sor .aSlXia11 idt'.l de ;.-t',¡tura alsexo mas..1ilino

En CUaTlto a la rd'\aci6n indigma. dadoqut -¡:ur il-y-Ceses YEncuestas no registr~n irúorm.1CJ:in desagrtgadd ru grupo ttnio:o, seh.a
lt'!1id.l quf acudir .l eshrn.lciones If'nl.Jlivob (como se hizo pag el Q!"-O de la pobIdClÓn negra) t investigaciones sobre los tmilorios

indigt'!\dS, romo la re.l1iuJa por Guenta, M. yChacón, R.. put.liaJa en la Rtvist.l Aportes,5.ln JOSI!, oct\Jbre de 1992
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La exi5tencia "' Cosu !OCa de Enc\k'Stas de Hog.Jr cootinuas f de roh."Itura nacional t'\it.t losdi\'mal probkomas sobre participación
económica que se prtSó'lltan en otros países. ruando tales Encuestas 501\ discontinuas (1 sólo de robmura urbana. pt'f'll no suprran los

problemas generales de medICión del IrahaiO ecerómkc femen ino. referidos a la subrt'prnentadón qlll' ~uJ.umenl e padece la
pirtlCipoKicin de Las rnujtM. especialmente en los ámbitos rural e inionrwl

Elsu~istTo es ll\Iyor en los C~'P.' que en las Enruest.ls, y ello SI! traslada a todoupo de- Ninl,l(iollt'S rralinJJs sobre labase de los
datos cersales. romo sceede con Ys de(nADE: l.lLNde p.1 rtJcipación femenilU l"Stim.Jda por ese org.Jnismo p.ua 19'10 esdd 22' ~.

lartrogid.i por l.l Encufst.J de ese ffilSlllO añoesdelm .Por riloen este~·ectu set'fIlpleoJ. sirmpn- qut es posíl>lr. las Encue5tas de
Hogar. siguitnJo Iol$ reromtndationtS de INSTR/IWal respecto Ln ol$pecto fl'pOOfico de (1Na Kia es Ll ronsidt'fKión ofrid de

subempleo cwndoUllol Pf",-ln.I traba,Y mtnOS de 47 boeas semaJldlesdesl"JnJo lr.INj.u" m.b. E.<.tl.' limite esapreciablemenrem.lyor quo! ti
de 0lT0S p.!ists Iatino.untril:anos (que sueksitwIY en tomo a L1s 35hor.lS). por loque sehaprekfiJo !ot'il.lLu ese h«1lo p.'ro IJklStrando

la des.tgregolción por horas serNlldl.$ trab.Jjadas. en uneberéco amplio.

En OJanlo al problema de laevaluación dcll rabijoinfOlmJI. se haINdo laestimación rellizJd.i en 1992 por laFundación Arias para la

Paz yel rrogreso HulTWno sobre labese de las EnruN.1S !\;aciooales&;> Hogares. referidJ JI Sl'ctur inform.ll Ufb.1no.

EOUCACION

La inEonnación est.ldisticd de este capitulo se refiere a dos universos: el correspondiente a la población general y sus declaraciones en

materu educativaenCensos y Encll~t~s de Hogar, quese utiliza aquí para examinarel analfabetismo yclnivel deesudoscursados por
la población; y el compuesto por las matrículas registradas en los propios centros y conlpiL1Jas por ti Ministt'fio de Educación y la

üNESCO.

En cuanto al analfi1 belismo, es necesario subrayar que seestablece por autodcdaracién y que no enste infomw ión del anallabetismo
fu ncional. En ruante a la información sobre el volumen de matrícula no existe dificultad en los niveles primario y sccuodarío de la

educación, perosíencuantoa los estudiosuniversitarios, donde los datos son más IraKn~ntJril ~ ym.'CUentemente no soncompiladosron

desagregación por sexo rara superar esta dificultad seacudió a la invl'Stigación dl'l Consep Superior Universitario Centroamericano
(C$UCA), sobreanálisi.s cu anlil~ lIvO y cualitativo de lapartcipanóade la mujrren las universidadesctntrodmericdnas eunfl'Jeradas en

el CSOCA, realizada en l%<!.

Como se illdicó, l'l análiSIS de la ccndicwn educativa de la\; mUfret> se lI.l refl'liJo sobre todo a los no:;ultado!. del prore;o enceívo,

cuantificables titadisti(dmente, y no tanto a las caracteosncas del propio sistema educativo ni a los aspectos más roalitativos de

construcción de los roles sexuales d tralis del proceso de socialización. So ~nle, encuanlO a ese Ultimo d!'prcto!il' incluye aquí un

estudio de Id presenci.l femenina en k~ reoosescolares. realizado en 19191 por elCeetro Nxional p.1ra ti IRs.l.rroIlode la ~lu;er y la

F~milja (C~1F) ylasagtl\(Í.)S de '\xiones Unidob l \ ICEfyUMFE\l, queh.I buscado ,n.ililar los ruks Yl.""ll'reOtipos sexualespre;entt"s
en los It:xlOS escotares oficiales ya modernizados 5."fit> Hacia laLuz),

s...uo

Las fueates utihudu en este capñulc Nn sido pnncipaímeme el ~inisterio do' Salud Públíc, . la OGEC. CELADr. }" la Ofkina
Pa Ra meOOlllol de la Salud (OPS). u futrt.. M:tsKIJd de rombil'lar esLJs fuenll'!. proreJe del hecbo de que tU-tmlagurw importantes en

la lnfollNción ~1III.Ina ~'. frmItont\"ll1l1ltt, f5t.J noviene cks.1gregad¡ por sao.

En ri plano de la Sollud ~lldlVa lI.ly alguno:. ¡'~pec1 0l> donde la infonn.lción es pll'ticu1mnentede6Oente. Es ti ceo del~. dd

que sólo se COl'lOCf dallloo A!ftridos , las hllspit.JlizJeiones por e§.I causa. cuando se sabeque sólo urw n-Jucio.1a parte de losabortos

l1l



velunurcs llo1gan al sNema desalud. u información sobre laplanificación familia r y eluso de rntdios .lRticoRCtptiVOS se haobtenido
de laAsociación ~.l.fica wtal'fictno;t (ADO.

U GISl.AOON

La sinución juridia deb mUÍ" se .malizó a la luz dEo cuatrogri ndes cuerpos legales: Col15lltuOón Pol.itica, C6ol,go CIVIl, Código Ptnal

YCódigodel Trabajo. Se t1ip5~ tnt.:6 porque Wa UIlO de ellos amhtnt lasdisposrilne:. tStociaJes qut ('(ll\S,Ignn la igualdad o

d.~ e ere m,*"'T'l'S yhombM: derecsos políbros: cap.riiad civil de la muJfl' y 1Ño..'i>nes familiares y patrimonWes; tlpiflc.Joon

e>~ para Ótft{l§ Jtlih:l!> m qut lamujer esautora o \ídima; rtgIamtnLlOón del trab.ip ftm.'runo y protección a lamadre trabajadou .

~ induyil lam!litn un capitulo sobre derectos reproductivos. disciplina aún tll estado de formación, no codtficada y tsasamtntt

nogIammtada. SulTatalllitlllO, por lomisro, tevoqut a~t.lrse ¡ unl'5<jllf'll\il diferente, tanto ('ll ese caso como enel deJos demis paises,

Jondtlas sitilaCDnes son!iitmpwdift l\"l'ltes.

Si bien elanalNsseajustó al derecho fU'iti\'O, tn algunas cceeees sealudió a refonnas Itgales qlJt están f't'lldltllln ('ll el Parlalntnto

yque rodr.incentnbuir a * ar laconJicil'ln de la mujer. No hit pos1!lleobttlltr informaOón sobrelaadnun.istT,lOl\n yaplicación de la

justicia, aspecto degran importancia,~tt' paralasmujeres

P" Rn ap ACION SOCIOf'OUTlCA

Comoenel f't'!;!O JI.' Amenca l.atin.1,1a inform.l(iOn estadística('ll este área encuentra senas diíicultades, ante lodo, porqot' la ma~lria de

~ organismos e ínseucones nollevan un rt>gistro est.ldístiro regular yconfiable, ycuando lo hacen, frecuentemente nodesagrt'gan los

dato:> P" sexo. Por esta razón, eo;te capitulo loe hacubierto a travésde la investigación realizada enel seno de las mstitudcres mismas,

tanto públicas romo privadas, además de unseguimiento de publicaciones oficiales entrelasqulO destaca el DIario Oficia l La Caceta

En elceo del peder judicial SI! ha utilizado la inl'l'Sti¡;,Kión realizada por el Centre para la Administraciónde laJusticia (CAj) en 1991,

sobre 1,1 participación femeninaenlajudicatura . En cuanto a los poderes ejecutivo y 1l"¡; i~I,\ti \'o sehapartidode la investigación realizada

pilr,l xacooes Unidas, pl.1f AfIJ l. G.1 rda sobreparticipaci ón fernt'nirt.l enla toma de decisiones enel rasode Costa Rica.

PolrJ obtener algun.1 irragen sobre elproblema de la violencia domestica contra la mujer,seha usado el informe de1(1$ trabajos realizados

por la Delegaciónde la Mujer, que reUne las denuncias recibidas en tal delegación. Como SE' sabe, estas cifras representan una exigua

prof'Clrcitm deese pmblt'lThl que n'Citin estásurgiendo a la luz pública

ORGAHISf'1OS y " CCON DE~MOCION DE LA HUjflt

E.<.te capítuloha Pll'Sl'nt.1do la mayor dilicult.ld ('ll CUJnlO a la informacióndisfonible. Ot."'>t.1can entre Jos problemas encontrados: a) la

ausencia de fuentl's oficiales ..... inÍllm1.lcÍÓl\ e joo,j"tencia de Un ente que cen tralice los datas disponibla. con la sola excepción de los

n'Iltros die madres; bl LJ f.lIu de regN~ hi!;tóriros tlllas propia!. exganizaciones de muieres. Estas hechol: ¡rnpidl.'ll ronhguw uncuadro

completo de la f'\'OIurióa de losorg.an~ il'l.'olih.ll.'ioJn,>s Yorg.tIÚLlCiones involll('fadas en ti mepramieflto de la condICión fe:Tlt'nin.1

la CUo1ntificación de orgmisll'Ulo stgUn 'lll§ funciooes prirwipa\l.'s. que aqui So! utiliza, hasido realiz.\Ja por la inwstigación conjunta de

ftACSO y la Fundación ArW para La Pu y el Pn...gtl'SO Humano. Una .actualiz¡ción de la misma se ha obtenido del Directorio de

Orga~ dt Mu;tresqut eeeere laAgmil de Mujeres Ctlltroa rr1l.'oonas dela Fundación Céeeo y Soc)ed.)d (GESO).
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Este libro
se termíró de imprimir
ro Santiago deChile

bajo la luna nueva dejunio
de 1993.
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