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SESIÓN V CENTROAMÉRlCA DNERSA y MULTlÉTNICA ... 

LA DIVERSIDAD DESDE LAS ASIMETRÍAS
 
URBANO-RURALES EN CENTROAMÉRICAI
 

LARA BLANCO 

Coordinadora de Programas, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Costa Rica. 

El lugar de residencia es un factor que también determina las oportu
nidades de desarrollo que tienen las personas. En efecto, ni las capacida
des ni las oportunidades, ni el crecimiento y/o la riqueza se distribuyen de 
manera homogénea al interior de los países, ni benefician o afectan con 
igual intensidad a todos los segmentos de la población. Entre las mujeres, 
las mujeres rurales enfrentan mayores desventajas que las mujeres urbanas. 

Diferencias entre hombres y mujeres en Centroamérica 

Los datos desagregados por sexo muestran el abismo existente entre 
los hombres y las mujeres centroamericanas. 

Encontramos que la población se distribuye prácticamente igual entre 
hombres y mujeres; es decir, la mitad de la población centroamericana son 
mujeres. Sin embargo, esta relación no se mantiene en la población eco
nómicamente activa. En Costa Rica, por ejemplo, los hombres que traba
jan en la zona urbana son más del doble que las mujeres que 10 hacen. 

Además de que menos mujeres trabajan en Centroamérica, las que lo
gran hacerlo perciben un salario inferior que sus colegas hombres. El PIB 
per cápita promedio para el año 2003 desagregado entre hombres y muje
res nos muestra por ejemplo que las mujeres guatemaltecas perciben un 
33% de 10 que ganan sus compatriotas; Nicaragua, por su parte, tiene la 
mejor relación entre mujeres y hombres con un 45%. 

Es posible afirmar que, en muchos casos, la pobreza en Centroaméri
ca tiene rostro de mujer. Los hogares pobres encabezados por mujeres en 
Guatemala son un 37% y en El Salvador un 41,8%. 

A pesar de las condiciones adversas, las mujeres viven más que los 
hombres. La esperanza de vida, expresada en años, en todos los países 
centroamericanos es mayor para las mujeres que para los hombres; por 

Datos obtenidos de CEPAL (2006), FLACSO-UCR (2006), PNUD (2005), Proyecto Estado de la 
Región - PNUD (2003) 
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ejemplo, en Costa Rica las mujeres viven en promedio 80,6 años, cinco 
más que los hombres y en Guatemala, que tiene la esperanza de vida más 
baja de Centroamérica, las mujeres viven 71 años, mientras que en los 
hombres es de 63,6. 

En el tema educativo nos encontramos datos mixtos, ya que en algu
nos casos como Honduras y Costa Rica, las mujeres tienen mayores tasas 
de alfabetización que los hombres, mientras que en Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua los hombres en promedio están más alfabetizados. 

Como parte de sus esfuerzos por medir el desarrollo humano y desa
gregario por género, el PNUD ha concebido el Índice de Desarrollo Rela
tivo al Género (IDG), que considera las mismas dimensiones del Índice de 
Desarrollo Humano, pero en términos de las diferencias entre hombres y 
mujeres. En todos los casos medidos, el IDG es inferior al IDH, lo cual 
nos resume lo que hemos expuesto hasta ahora: las mujeres son menos be
neficiadas del desarrollo que los hombres. 

Ahora bien, si la situación de las mujeres en general nos preocupa, 
más ha de preocuparnos lo que sucede en el campo. La carencia en ser
vicios y oportunidades se profundiza entre las mujeres rurales. 

Asimetrías campo-ciudad 

En la mayoría de los países centroamericanos, más personas viven en 
las ciudades que en el campo. Sin embargo, el porcentaje de personas ba
jo la línea de pobreza en todos los países de Centroamérica es más alto en 
las zonas rurales que en las urbanas. Por ejemplo, en Guatemala para el 
año 2002, el 45,3% de las personas que viven en las ciudades es pobre, 
mientras que en el campo son un 68%. En el caso de Honduras el 86,1% 
de la población rural está por debajo de la línea de pobreza. 

Cuando se compara el nivel educativo se confirma la tendencia. Los 
años de estudio de la población económicamente activa (PEA) de 15 años 
y más de las personas que viven en zonas urbanas, es prácticamente el do
ble de las que viven en las zonas rurales. En Nicaragua, por ejemplo para 
el año 2001, una persona que trabaja en la ciudad ha estudiado en prome
dio 7,1 años, mientras que para los que trabajan en el campo solo tienen 
3,4 años de estudio. Esta situación es aún más crítica si se considera la ca
lidad de la educación en las escuelas rurales: las personas no solo están 
menos años en el sistema educativo, sino que, por lo general, lo hacen en 
condiciones con mayor desventaja. 
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Las mujeres en las zonas rurales y en las urbanas 

Por ejemplo, en términos de años de estudio de la población económi
camente activa, las mujeres rurales tienen los niveles más bajos para todos 
los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica. Las mujeres 
ocupadas en actividades agropecuarias tienen el índice de pobreza más al
to por sector de ocupación, casi duplicando el promedio centroamericano. 

Las mujeres en las zonas rurales tienen más problemas para conseguir 
un trabajo, sufren mayores niveles de pobreza, tiene muy poco acceso a 
los factores de producción como la tierra y el crédito, ganan menos y es
tudian menos. 

Ante esta realidad, no está de más reafirmar el vínculo entre las asi
metrías geográficas, la inequidad de género, la pobreza y el bajo nivel de 
desarrollo humano. Es necesario recordar que los países centroamericanos 
son desiguales en promedio, pero que esto se manifiesta en abismos entre 
las ciudades y el campo y entre hombres y mujeres. 

Estas asimetrías tienen importantes consecuencias en el crecimiento eco
nómico, en el aumento de la desigualdad y la pobreza absoluta, disminuyen la 
efectividad de las políticas públicas y la inversión social. No es posible que 
nuestrospaíses avancen en la senda del desarrollo humano, si existen diferen
cias abismales entre regiones y entre hombres y mujeres de la Región. 

Como afirmaba Rebeca Grynspan, Directora del Buró para Améri
ca Latina y el Caribe del PNUD, en una reciente presentación: "no es 
posible ignorar que los hombres y las mujeres tienen diferentes necesi
dades, opiniones, prioridades; tienen distintas aspiraciones y enfrentan 
distintos obstáculos y por 10 tanto contribuyen al desarrollo de maneras 
diferentes". 

Algunas consideraciones finales 

•	 La retórica del desarrollo humano ha sido incorporada en el dis
curso de los países de la región, pero la verdad es que el modelo 
de desarrollo que se impulsa no solo sigue la lógica del creci
miento, sino que parte de un desprecio hacia la ruralidad, típico 
de una asociación entre desarrollo-modernización-urbanización. 

•	 El abandono del campo es una realidad en nuestros países. El 
modelo de apertura hace referencia a perdedores inevitables, pe
ro 10 que suele no mencionarse es que se trata de los perdedores 
históricos de la Región. 
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• Las preguntas que surgen son: ¿cómo hacer del campo un lugar 
de oportunidades? Un espacio en el que se tenga acceso a ingre
sos, servici os , recrea ción y dond e se ga rantice n y protejan los 
dere chos de propiedad - individuales y co lectivos-o ¿Có mo hacer 
llegar al Estado , a los litorale s, a las front eras? ¿Cómo hacer pa
ra que el Estado salga de las zonas metropolitanas? 

• Es notable que incluso actividades como el turismo, que tienen el po
tencial de dinamizar las economías rurales, privilegian un modelo de 
desarrollo basado en la atracción de la inversión extranjera y el resul
tado es que nos encontramos hoy en día con regiones con altos nive
les de actividad turística y bajísimos niveles de desarrollo humano . 

So nia Henriquez, Esmera lda Britton y Lara Blanco , du rant e la Sesión: Ce ntroa mé rica 
d iversa y rnulti étnica: ¿Cómo abordar diversidad y etnici dad desde la acc ión reg ional? 
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