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PRESENTACION

En este número de contribuciones, la Licda. Ana C. Escalante 
analiza de modo riguroso y penetrante relevantes dimensiones que 
caracterizan a la mujer en la trama aue deriba del acontecer 
Socionoii tico y el desarrollo actual de Costa Rica y Centrosmérica.

El interés de la autora surge al estudiar junto con la Liada. 
Macarena Saratana, la participación política de la mujer en Costa 
Rica. Esta experiencia se dina-miza en la constante preocupación 
por ambas temáticas: la mujer y ios procesos políticos, lo aue ha 
elevado a la investigadora. actual Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, a diversos foros internacionales e importantes 
oublicaoiones.

Los aoort.es aue se cristalizan en este documento fueron 
presentados en la Conferencia Internacional sobre Mujer y 
Desarrollo en States University of New York y es para el Instituto 
de Investigaciones Sociales altamente satisfactorio ofrecerlos a 
la comunidad interesada, pues constituyen una valiosa contribución 
al reconocimiento y estudio de la mujer en la región 
centroamericana.

Dina Krauskoof R. 
Di rectora



INTRODUCCION1.

Hacer un análisis, por somero y preliminar que sea, sobre "El 
subdesarrol1 o , la paz y la mujer en Costa Rica" necesariamente 
implica ubicarnos, desde una perspectiva general e histórica, en 
el contexto de una agudización de la crisis económica, social y 
política en la región centroamericana, desde 1980. Este trabajo 
se inicia entonces, con una sinteses de este proceso general.

La genera 1 ización de la guerra y el uso de la violencia para 
la solución de los problemas y los conflictos en la región, así 
como de las consecuencias de esa situación, han traído a la agenda 
política la urgente necesidad de aunar esfuerzos para lograr la 
paz, como condición esencial oara el desarrollo con justicia social 
y democracia. Este trabajo resume antecedentes e iniciativas, así 
como el acuerdo de los presidentes centroamericanos conocido como 
"Esquipulas II" y sus perspectivas.

El propósito central de este trabajo es el de hacer énfasis 
en las consecuencias del subdesarrollo, la guerra y la violencia 
en las mujeres centroamericanas en general y, en particular, en las 
mujeres costarri censes: al mismo tiempo aue considerar su 
participación en los procesos tendientes a lograr el desarrollo y 
la paz en la región, desde una perspectiva feminista.



2 LA CRISIS CENTROAMERICANA. A PARTIR DE 1980

... La- crisis- económica que afecta a Centroamérica, en la década 
cíe los años ochenta, no tiene oaralelo con ninguno de los ciclos 
.económicos deo.res.ivos oor los aue ha atravesado desde 1945.'

Aunoue igual aue éstos, tiene su origen en los deseaui1íbríos 
de la-economía capitalista mundial, dado el carácter extravertido 
de su economía y su papel, de abastecedora de productos primarios 
de exportación,.

Lo novedoso y lo grave de la crisis económica actual es que 
ésta se combina con una profunda crisis social y política. En 
primer lugar, la crisis económica ocurre en un período en aue sus 
efectos, tienden a confundirse - por lo menos en tres de los cinco 
países.. con los aue producen los conflictos políticas aue se 
desataron violentamente, terminando con la época de reformas. En 
segundo lugar. Centroamérica emerge en el ’ horizonte mundial, en 
esta etapa, como, un teatro de la Guerra Fría: no sólo por la 
intervención estadounidense. sino también oor la participación de 
otros Países en el contexto de la pugna Este/Qeste.

Se abren asi posibilidades objetivas para aue los efectos de 
la crisis en lo económico. lo social y lo ' político se 
retroalinventen. haciendo aue el ciclo critico asuma formas inéditas 
Y frente a las cuales la capacidad de respuesta de ios gobiernos 
locales se encuentra muy debilitada.

La inflación era un fenómeno crítico desconocido oor las
últimas tres generaciones de centroamericanos haStét añ tés de 19/3. 
Las tasas de inflación son diversas en la 'región, pero ningún país 
escapa a ellas y menos aún los asalariados que ven disminuidos sus 
niveles de ingreso real. Este fenómeno no sólo afecta 
diíerencialmente a los estratos de la población nacional, sino aue 
favorece formas especulativas de acumulación de Capital'1'.

Las características aue asume el endeudamiento externo también 
habían sido desconocidas hasta hace pocos años, oor la forma en la 
c¡ue el capital financiero Ha penetrado en la vida de ía sociedad 
centroamericana., por su magnitud. por las condiciones de la. 
contratación y por sus finalidades. El’ signo más adverso de este 
fenómeno critico es que la reces'ién aumenta ' la necesidad del 
endeudamiento externo, como.lo demuestran los últimos ¿ños de la 
vida económica de la región: cara disminuir sus efectos en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos hay aue pedir prestado para 
saldar las urgencias más inmediatas. El creciente endeudamiento 
es paralelo, además, al aumento de las tasas internacional es de

Torres-Rivas, Edejbe.rto. "La crisis económica 
Centroamericana : una propuesta de análisis nistóric o -d o 1ítico". en 
FLACSO. Centroamérica: condiciones oara su integración. C. R .. S. 
J.. Colección 25 Aniversario. 1932, p d . 35-36.



4
interés bancario. Y el encarecimiento del caoital es mayor, oor 
cuanto se recurre con mayor frecuencia a la banca privada 
transnacionalizada con préstamos de corto plazo, los cuales hacen 
más pesados los servicios financieros. La magnitud ' de la deuda 
externa puede llegar a convertirse en el mayor obstáculo para 
iniciar el lento restablecimiento de las condiciones normales en 
la vida económica. Además, la negociación internacional de la 
deuda o el cumplimiento de las exigencias oue establece el FMI 
exhiben, entre otras cosas, la escasa capacidad de respuesta de 
estos países subdesarrollados frente a la crisis actual®.

En Centroamérica existe - con sus diferencias y matices 
nacionales - una crisis social profunda oue en lo fundamental se 
caracteriza por el agotamiento de los ejes de crecimiento económico 
- principalmente el modelo agroexportador - y la resistencia de la 
mayoría de la población a seguir dominada, como hasta ahora lo ha 
sido, en el contexto de sociedades excluventes y concentradoras. 
Se suma a ello la imposibilidad de los grupos de poder 
tradicionales para encontrar salidas al agotamiento del modelo de 
acumulación. sin modificar la estructura económica v social 
existente. En Centroamérica ya no es posible seguir acumulando ni 
seguir dominando como antes®.

Así. los problemas crónicos de los países centroamericanos, 
como son: la pobreza critica, urbana y r^ralt el hambre oue degrada 
biológica v psicológicamente a una parte importante de la 
población, la marginal nación cultural v doí i tica: se agudizan con 
el aumento de la desocupación, la inflación, el déficit fiscal y 
el exorbitante endeudamiento externo. Y la exacerbación de estos 
problemas es lo que alimenta el conflicto político.

En la década pasada. la situación centroamericana se 
caracterizaba en lo fundamental por la existencia de luchas 
populares oor la autodeterminación, es decir luchas por la 
democracia y el ejercicio efectivo de la independencia nacional".

Pese a la interpretación de los acontecimientos 
centroamericanos oue en términos de retos y daños para sus 
intereses estratégicos hizo entonces Estados Unidos. con la 
Administración Rqagan se empieza a conceptual i zar l a situación como 
"conflicto regional". Más bien la misma se carácterizaba por la 
presencia de una revolución triunfante en Nicaragua y luchas 
populares de carácter revolucionario armado en El Salvador v 
Guatemala. De alguna manera. Costa Rica y Honduras estaban ajenas

íbid.. pp. 36-37
CIDE: Coyuntura Centroamericana, PECA, año 2. no. 10.

agosto-set. 8 8 , o. 2 .
Ibidem.
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a dicha dinámica y. oor el contrario, su curso 
otros elementos al menos en el mediano Dlazoh

social oronosticaba

1 a do 1 ít i ces de intervención de la Administración Rea
la aue le dió dimensión reaional lo aue era. local e involucró
una situación aue afecta js intereses nacionales a todos
osíses del -ea. Nicaraaua se encontraba aaredida oor las fuerzas
cor.' 'a-revoíucionarii con a y u d ¿ de Estadc Unidos:

Gobierno salvadoreño supeditado en lo fundamental a las tíirectri 
norteamericanas: Honduras convertida en territorio ocuoado

5DS5 1s b m s r1 c b n s s de Guatemala ^u5
sometidos a presiones de la más diversa índole para lograr su ma 
alineamiento a los dictados de la Administración Reagan, 
inestabi1 idad general y sus consecuencias en términos de 
economía y de la política afectan seriamente el porvenir de 
centroamericanos. El riesoo de una ouerra reaional es una amenC C £3i-«tr 0 *siempre latente, 
norteamericana. De manera aue '3

”...el impulso de una ouerra ni

los altibajos de 1 a cotí

pan 
en 
los 
z as 
e 1 
ces 
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i ca 
yor 
La 
la 

los 
a z a 
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R i r

declarada contra Nicaragua es
u n a 1 esión aue Centroñfflér-L C 3 di fíci1 mente podrá soportar oor
más t iempo dadas las repercus iones q u 0 ia m i s me tiene a todo
ni ve 1 oara la región en BU conjunto y p & r b cada país en
par ti cu1 ar.
Den tiro de este contexto se puede vislumbrar la imperante

necesidad de una solución política para crisis centroamericana.p* ev idente la imoortanci a de asumir una oosic i ón auténticamente
c e n roBmejicana, de logreir un consenso mínimo en tre los oa í ses
cen 4-roBmericanos frente e. 1 os prob1emas común i3C y la forma másCb ~f ■?caz de superarlos: lo cu a 1 implica ne cesari,amente aue se debe
pro£eder al diálogo y a 1 a n.egoci ación s i n que ninguno de los
D3Í ses pretenda imponer a 1 os demás sus propia1s condiciones. P n
»stbb* e5fuerzo, para aue se.a vialble. es nece s a r i o no perder de vi stai _ i cí PerSpectiva de la historia 'i la real idad actua 1 de cada uno de
los Dñises. "sta alternativa pone en evidencia también la conexión
que hay entre la necesidad de lograr un consenso mínimo y asumir 
una posición conjunta entre los centroamericanos y la de recibir
si apoyo 
fuera de

sol idaridad 
reaión.

otr. n 3, c i o n 0 ü itinoamericanas de

Ibidem.
ó Ibidem



EL PROVECTO DE PAZ EN CENTROAMERICA

3.1 Iniciativas y antecedentes

Fren t.0 a la crí t i ca ssituación y — 7 o: i creciente.droceso de-
m.1 1 itar i z a c i ón H0 i. a región centroamericár 5 a « QODi ernos amigos de
Dtros países lat:iríoaíTier i canos y de fuera de la región . a s i corno
Organ -Lsmos in tofn aC X Gnales han impulsado i ni:ciati y a s en busca de
un3 SO lucíón Do 1 iti c a de 1 os ccjn file tos,

También, se ha tomado conciencia, cor Darte de los gobiernos 
de los países centroamericanos, de la necesidad dé que sean los 
propios pueblos y gobiernos centroamericanos ios aue procuren una 
solución colítica a sus conflictos y a la crisis, basada en la 
justicia social, la igualdad y la cooperación, al mismo tiempo' que 
se respeten los derechos humanos, la soberanía y la 
autodeterminación de ios pueblos de cada uno de los países.

Entre las iniciativas y antecedentes más ..importantes para 
proyecto de paz en centroamérica está la acción de! GRUPO 
CONTADORA, constituido en 19S3 por México. Venezuela. Colombia 
Panamá con el propósito de desarrollar, cón juntamente con i

un
DE
y

os
países centroamericanos, estrategias dé negociación y diálogo con 
base en los Principios del derecho internacional, la
autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía7. El 
papel del Grupo de ' Contadora. a partir de su creación. fue 
fundamental en el sentido de que sentó las bases para posteriores 
acciones tendientes/ a lograr la paz y minimizó l a amenaza inminente 
de generalización" tíe la guerra en .ia región. Al esfuerzo del 
Gruoo de Contadora se unió el de otros como el Grupo de Aboyo A 
Contadora T19S5.5, el Grupo de los Diez, el Grupo de Países No 
Alineados, los países tíe Éüropa Occidental y el Grupo de los 77, 
quienes con su apoyo moral, político y. en ocasiones, financiero 
Quisieron, contribuir a la solución de una crisis que es muy 
centroamericana, pero aue se ha visto sumida en la dinámica oue 
implica su inserción én el conflicto Este-Oeste5*.

El denominado BLOQUE DE TEGUCIGALPA (Costa Rica. Honduras y 
El Salvador), en alianza con el Gobierno del Presidente Reagan a 
partir de 1902-83 y hasta 1986 en contra de Nicaragua, se convirtió 
en el principal' obstáculo para la firma del Acta de Paz v la

Jauberth Rojas. Rodrigo. DE CONTADORA A ESQUIPULAS III. 
PROBLEMAS DE LA GUERRA Y LA PAZ EN CENTROAMERICA, México. D. F.. 
CIDE/PECA. febrero 1938. p.l.

Escalante, Elizabeth. propuesta de paz D ¿5 T a
Centroamérica del Presidente de Costa Rica, dscár Arias Sánchez: 
un caso de autonomía relativa?”, C. R. .. S„. J . . FLACSO. Programa de 
Diplomado Superior en Relaciones Internacionales, mayo 1983. 
d d . 3-4.
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adopción de acuerdos políticos diplomátic 
buscaron a lo larao de estos, años en el esc

i uriOicc 
■.-i-

GU0

En la transición Contar 
Esouipulas II. en agosto de. 19¡ 
oue se venían tíesarrollando, ha 
más sobresal lentes de esos carr

debilitamiento de la neo 
hacia Centroamérica, producto 
recuperación del Senado esta 
Demócrata y el fortalecimien 
correlación de fuerzas inl 
principalmente, la ¿probación 
producto también de la . crisi 
ni carauüense.

Sor a.“E s q u í d las 7 /rB a ’yo 86.1 í i— *}a
37 . cambiarS a leu.ñas de la ten tienei a0
sta f i n a 1 eS de 1986. Los e 1emen to s
i b i O s sond

í i ies de i3 3 u fTí ín is t:ración Rea gan
cíe1 escén f—icí -i O IRAN -CONTRAS.. de " 1ci

¡dou.ni den se por d 3 rT.0 G 0 1 Part ido
to de ese par t2 G O (mod i f i cantío •J3.
:erri55 1 f T od O 05 tio dif i cu itó *
de i d 3 y U u3 mil i t a r d a,ré la con tr a 5
S .1i. n t e r n a de Ia cc■>n trarrév 0 c n  ̂-i. _L n

estancamiento .de la iniciativa de Contadora después de la gira 
que realizó el Grupo de los Diez del 17 al 19 de enero de 19-37. 
Los mismos cancilleres del Grupo de Contadora y del Grupo, de Apoyo
admitieron entoni -t, impotencia ante 1 falta de voluntad
pOli ti 
ca1 i fi 
Cost a

de part
_ es r un
■> „* ___s i Ccl «

fe los gobiernos de C, 
incompleto el 'oían de paz

A. para buscar la paz ) 
del Presidente Arias dt

UrLfi íilit 
2. cí 't

P<1 <
de d o I

o t e n si va m i l i t a r
mar¡i 1( e s t a c i o n e

n g i d as a la F D N
Ri c a i/ M Q p; H M p 0 c

'©SU I ta d o  favor-a
ción a p5 r 0 p q  p 0 p

H 0 0 p f c s t i g i o  de
a 1 u Z p ú b l i c a  si
a « a s i c o m o  las
1C 0 p/ a r a s  de coi
S á n c rvez .

£« f_0 •amblo d e  :
xt o  en q u e  los ni
(1986-1990}. J o 1
lo d e G u a t e m a 1 a
1 íti ca ex ter.iqr 1

o SaPídinist.Bui mili tare
en contra d

militar político-diplomático del gobierne 
más evidentes son las derroi 

ín'fVinoidas a la FDN y la acusación que presentaron
en la Corte Internacional de La Haya, luego 

i rpíuHirin faunráhle - al fsenos. en términos formales - de su 
acusación anterior contra las opresiones de Estados Unidos.

Costa Rica a partir del Informe Tower en donde 
.i involucramiento en el apoyó logística "a la 
presiones que ejerció el gobierno de Estados 
nprometer aún más al Gobierno del Presidente

tendencias es importante porque es parte del
levos presidentes Oscar Arias 
ié Azcona Hoyo de Honduras 
(1986-1990). van a impulsar

Sánchez de Costa 
.* Vinicio Cerezo 
sus iniciativas

Jauber.th Rojas, R. o d . cit. . pp. 2-3 

Ib id.. pp. 3-4 

Ibid.. p. 4
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Algunos de ios acuerdos emanados de esa primera reunión de 
presidentés céntrosmerícaños (Es q u í nulas I: 25 de mayo -• 1936) 
fueron1~

Continuar con diálogos como él de Es q u í Dulas I y reconocer a 
Contadora como 'la mejor instancia' Dalí tica.
- Formalizar éstas reuniones de presidentes.
- Voluntad de firmar el Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica.
- Crear mecanismos complementarios. el Parlamento
.Centroamericano . ñor ejemplo.
- 'Reconocer que la paz sólo puede ser producto de uri 'auténtico 
proceso democrático, pluralista y barti cipativo.
- Revisar y' actualizar los procesos de integración económica, 
etc .

3.2 El acuerdo de Paz "Esquipulas II” y perspectivas
El encuentro de presidentes en Costa Rica, el 15 de 

febrero de 1987 - 9 meses después1' de Esouipulas 1 — con la 
exclusión de Nicaragua y el recelo de Guatemala, marcó una pauta 
importante en términos del realismo necesario para abordar la 
crisis en Centroamérica„ Esta reunión! pese- a sus características 
y objetivos. fue el preámbulo para flexibilitaciones y 
negociaciones posteriores. En efecto, la reunión desbordaba 
características antisandinistas' en extremo V buscaba, también, 
poner a distancia o sacar a Contadora de las- propuestas. ofreciendo 
una nueva plataforma de negociaciones. La reunión concluyó con la 
•firma "de un documento denominado "Lina Hora por la Paz en 
Centroamérica” y de una declaración conjunta en la Cual se avala 
y , se apoya, no se firma, la iniciativa de paz propuesta por el 
Presidente de"Costa Rica, Arias Sánchez Cada país ‘se compromete 
a estudiar el documento PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PAZ FIRME 
Y DURADERA EN CEMTROAMERICA y ponerlo a discusión, aprobación y 
firma' en una reunión de los cinco presidentes centroamericanos. 
incluido él Presidente Ortega de Nicaragua, en Esquipulas. 
Guatemala1'3.

El 7 de agosto de 1987, los cinco presidentes firmaron el 
acuerdo, demostrando que pese a sus diferencias eran capaces, 
mecíante negociaciones y diálogo, de abrir espacios de autonomía

Ibid.. p . 5
Ifaid.. pp. 8-9
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relativa con respecto a . 1 a óól'itica''hacia l'á. región del gobierno 
de Estados Unidos. No se pueden 'obviar las limitaciones y 
problemas oue tienen dichos acuerdos* pero lo evidente es' que la 
política del Presidente Reagan tuvo un gran tropiezo que terminó 
de confirmar sus incapacidades cera entender los cambios que se 
estaban operando en Centroamérica, " Contadora, el Grupo de Abóye, 
así como la ONU y la QEA estén incorporados en el acuerdo""*.

De manera general, los acuerdos “Es q u í d u Ias II” fueron un paso 
positivo en el proceso de pacificación de Centroamérica. 
principalmente, por el consenso centroamericano oue expresaron en. 
favor de una paz firme y duradera, porque llenaron un vacío de 
negociación oue se venía tornando'' crecientemente peligroso y porque 
disminuyó la presión, al menos por un tiempo, de la "Guerra de' Baja 
Intensidad” impulsada cor el gobierno de Estados Unidos y que pesa 
sobre ios pueblos centroamericanos1*.

.Los acuerdos se pueden evaluar como positivos. además, 
porque1*:

rompieron el nudo de la intolerancia;
- reactivaron las gestiones políticas y 'diplomáticas de paz:
- favorecieron el retornó de refugiados y exiliados, 

o r i n ció ai m e n t e a £ 1 S a 1 v ád o r:
aumentaron la importancia de Centroamérica ante los organismos 
re g.iona les:
redujeron las posibilidades de aprobación de nueva ayuda a los 

. contrarrevolucionarios nicaragüenses:
- mostraron oue sí existe necesidad y voluntad negociadora- éntre 

ios gobiernos centroamericanos.
No obstante. los. acuerdos obtenidos siguen enfrentando 

obstáculos muy grandes para llevarse a cábcü7’:
- el ceso negativo oue para su ejecución tienen los intereses 
hegemónicos estadounidenses y de las clases dominantes’ en 
Centroamérica, en particular. el alineamiento prácticamente

; « Ibid.. D. 1 1

-i. 3 I bid D. 1 1

•« o Ibid.. pp. 11-12; PECA. “Coyuntura Centroamericana”,
México, D.F., CIDE. año 2, no. 10, agostos-setiembre 1988, p. 3.

i 7* Ibidem



incondicional oue- han venida manifestando los gobiernos de El
i la oolí tica de la3 a Ivadsr y de Honduras,. en reíaci ón *

adm i n i st raci ón Reagan cara 1 a y-0q 2. ón m
- los 0 Tectios internos. -9Uifíci les de
dom inan tes en C e n troamér i ca « oue i nó1 i ca
a cu0reíos,
— subv ace a los mismos un made 1 o H 0

oor las : 1 ases
el curió 1 i mi en to d<

wcracia oue =
iiüooner a Nicaragua, ..aunque se defiende la legalidad establecida.

bus C:H o.

no se reconoce la correlación de fuerzas sociales existentes 
interior de, cada uno de los 'oaíses 'de 1< eoion.

En Centroamérica. asistimos a un encuentro con nuestras 
huellas histócias. Todos los retos nacionales y sociales posibles 
en términos de autodeterminación. soberanía y paz están 
concentrados allí"3.

Se impone oue.. los,,, pueblos centroamericanos. con el apoyó de 
los demás oueblos y Gobiernos solidarios con sus luchas, asoman 
oara . sí las respons-abi 1 ida-des que el esfuerzo negociador lleva 
consigo y oue. a la vec. se constituyan en garantes v vigilantes- 
de los comoromisos asumidos por sus mandatarios1’'.

3.3 Los acontecimientos recientes en Panamá"
La acción del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos en Panamá, en el mes de diciembre de 1989. d uso en 
evidencia, una vez más. la fragilidad de las fronteras nacionales.

A tan escaso tiempo de la ocuoación de Panamá, cor las trocas 
Bststío u n id 0 n s 0 0 * rssu 1 1 ?. d i *f i c i 1 v 3 1 vst 3 r* I 3. s c o n s 0 c u 0 n¡ ¿ ¿a c h 0 o & ̂ 0 
acción cara el futuro de la caz centróameri cana,

Lo que sí es posible comcrenoer son las circunstancias 
los estrategas del Pentágono y los. eolíticos de la. Casa 
•toman-. la determinación de ”f iniouitar" la crisis cañameña 
vía de la intervención

Sin duda, el descr.estioio del Gobierno encabezado por Manuel 
Antonio Morisca es un factor oue la Administración 8ush mane i ó para

J.auberth Roías. R. , op. . cit. f p. 1
PECA, o d . cit.: aobsto—setiembre 1988. o. S

e x o 1 u v e u n 
. NQ 5?. del

Múñez Olivas. Oscar. "La' ‘Fax Americana’ 
Estado en Panamá”, en ESTA SEMANA. S. J., C. P-, Vol. 1 
e ii de enero de 1990. d o * í y 11.
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justíficar.la operación militar: pero sería ilusorio pretender que 
la legada vinculación del general panameño con el narcotráfico sea 
la única causa de la ocupación

La importancia militar, económica e incluso política que tiene 
el Canal de Panamá, su ubicación estratégica entre si fiar Caribe 
y el Océano Pacífico. es la fundamental y más importante 
explicación de los recientes acontecimientos.

Antes Que en el tráfico de drogas. la preocupación del 
gobierno estadounidense se centra, desde hace varios años, en la 
continuidad, que el Gobierno de Moriega le dió ai nacionalismo 
torrij ista v a la poca confiabi1 idad de ese régimen como 
depositario del Canal a partir de i999.

Para Moriega y sus allegados, la lucha nacionalista tal vez 
no fue más que una forma de amalgamar un apoyo social . capaz de 
conservarles el poder; pero, independientemente de sus motivos. la 
excerDación del nacionalismo panameño se ven como una amenaza para 
los intereses del Gobierno de Estados Unidos"en la región.

Más allá de las fronteras de Panamá, la ocupación de ese país 
por las Fuerzas firmadas de Estados Unidos tiene consecuencias que 
afectan a Centroaméricá y. oarticulármente, a Costa Rica..

Una vez más en la historia del istmo, la violencia se impuso 
sobre los intentos de solución negociadora dé ios conflictos y. una 
vez más el peso del poder del gobierno estadounidense en la región 
ha dejado, su impronta.

Lejos de introducir elementos de estabilidad, la presencia de 
los soldados estadounitienes causa inquietud, ante la no poco 
probable eventualidad de que, además de los objetivos ya 
comentados, la decisión de Washington tenga el ánimo de crear 
condiciones para extender la intervención a otros países del área: 
Nicaragua y El Salvador, indudablemente.

Aunque es claro que en estos países una acción similar' por 
arte del Gobierno de Estados Unidos enfrentaría úna resistencia 
considerablemente mayor. con seguridad las fuerzas ocupantes 
tendrían que comprometerse en una aventura política y militar 
altamente riesgosa. Esta posibilidad, aunque lejana, daría al 
traste con las posibi1idades de Paz tan trabajosamente labradas por 
la administración Arias Sánchez de Costa Rica.

Para Costa Rica, por el momento la situación no es grave. 
Pero, es indudable que el círculo de la violencia se cierra en 
torno de las fronteras costar r i censes y - que cada vez quedan menos, 
caminos para escapar a. sus desvastadores efectos.
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4. MUJERES. SUBDESARROLLO Y PAZ EN CENTROAMERÍCA

Lá" ideología/ que impregne . las prácticas, cotidianas y. 1c que 
piensa la gran'mayoría tí.e las, mujeres centroamericanas tiene raíces 
históricas y sociales articuladas el desarrollo, o mejor dicho ai 
subdesarrolio. capitalista d e . nuestras sociedades. Para la 
racionalidad capitalista predominante. la división del trabajo 
según género ha sido tradicionalmente necesaria en tanto que 
"privatiza" la reproducción de..la . fuerza de., trabajo: garantiza la 
£:■ istencia tíe los agentes encargados del bienestar de los 
trabajadores masculinos, del bienestar y de 1.a educación temprana 
dé los niños, asi como de la o reparación de los .mismos, cara su 
posterior integración al proceso . productivo.:• mientras que los 
hombres desollegan su acción en el mundo fuera de esa .esfera 
driváda. el mundo de'l trabajo asalariado, del movimiento, social . 
político y militar. Cuando la misma, racionalidad capitalista hace 
necesaia la participación de la mujer en el proceso productivo, las 
circunstancias.en que tradicionalmente se han encontrado inmersas 
condiciona su incor poración cpmo. sano de. ..obra barata,, en 
condiciones de subemoleo y desigualdad con respecto a .las 
condiciones de empleo de los hombres''1.

Ai igual que las mujeres, tíe.los sectores populares de otros 
países de -América Latina, su participación política no tiene mayor 
incidencia en relación a su vida laboral: lo que se explica, 
principalmente, por la jprma en- que se insertan al trabajo 
remunerado. La mayor participación política '.suele darse, por el 
contrarió, a partir de su condición de ama tíe casa (aunque esto no 
excluye su integración simultánea al campo laboral}: esta aparece 
vinculada a los lugares donde viven o Pien a los del traba jo de los 
cónyuges. Las luchas por i a obtención de vivenda mediante las 
llamadas tomas o invasiones de tierra constituye el ejemplo típico 
de ello en la región. Pareciera que la.presencia mayo.ritar la de 
mujeres en estas acciones obedece, en parte, a su capel en la 
unidad doméstica, y a su visualizáción de los problemas -familiares 
de infraestructura como área de su quehacer colectivo'".

Desde una percepción oólectiva , de. los problemas, . . la 
partícinación de las mujeres - originada, en el lugar,...de la vivienda 
- es y ha sido una modalidad importante, que.se na manifestado cor 
medio de los diversos patrones políticos. Ha incidido fuertemente 
en las nuevas y más amplias organizaciones comunitarias, que han 
destacado la movilización popular de mujeres, En períodos de * 27

Usier» . El izabeth. "Mu ¡eres. Contradicciones ... y 
Revolución". en ESTUDIOS SOCIALES CENTROAMERICANOS. C. R ., S. J.. 
CSUCA, Programa Centroamericana de Ciencias Sociales, año IX, no.
27. setiembre-disiembre 1*80, no. 129-13?

CEPAL. “Mu jeres, en el sector popular urbano de ■ América 
Latina". en NOTAS SOBRE LA ECONOMIA Y EL DESARROLLO DE AMERICA 
LATINA, ONU, no. 3*5/396. junio 1984. pp. 23
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cierre politice? y con predominancia de autoritarismo, estos grupos 
aparecen ' como modelos autónomos de organización de base, 
especialmente orientadas hacía. la elaboración dé estrategias 
solidarias de sobrevivencia y 'satisfacción de necesidades básicas 
y. eventualmente, como nuevas formas organizativas de la sociedad 
civi 1 .

En ese mismo sentido, aunque con un estilo más tradicional. 
aparece la participación de las mujeres organizadas en torno a. 
instituciones religiosas pue, en momentos específicos. han cumplido 
un capel importante', tanto en relación con aspectos labórales come
en otras actividades de servicio comunitario. En esos períodos, 
la movilización popular relacionada con los derechos humanos ha 
sido significativa®*.

La acción que las mujeres amas de casa de los sectores 
populares desarrollan durante crisis laborales de sus cónyuges - 
huelgas y luchas laborales diversas - es otra forma común de 
participación. En esos casos. suelen actuar en comités de 
vigilancia, crear comités de solidaridad e incluso llegar a formar 
colchones humanos contra las fuerzas que intentan reprimirlas. Es 
característico qué en esas ocasiones lleven a sus hijos y su 
actitud es la de' jugarse hasta el final. sin temores"5.

Las mujeres obreras de los sectores Populares urbanos tienen, 
aparentemente. mayores oosibi1 ídades de participación oue las amas 
de casa o las mujeres de los sectores populares rurales. Sin 
embargo, varios estudios plantean que su mayor participación nd es 
tan continua como pod ría suponerse, debido precisamente a su 
particular «ireculación con la realidad laboral. De hecho,, el 
impacto de la ideología, dominante es tan fuerte en ellas como en 
el resto de las mujeres. La ligazón de estas mujeres al mercado 
laboral se realiza, normalmente, en condiciones desventa josas y es 
común, asimismo, oue muchas de ellas sean jefas, dé hogar”'".

En general . la, continuidad de la participación política de las 
mujeres' de los sectores populares, de la región es sumamente 
difícil, dándose en dos casos principales’: en partidos políticos 
u otras entidades moví i i za,doras consideradas pomo válidas., o bien

Ibidem 
lbidem 
Ibidem
Ibidem



en situaciones de una motivación personal fuerte como, por ejemplo, 
el caso de las. agrupaciones de familiares Pe los desaparecidos""' .

Por otra parte, en Centrpamér ice,, la integración de las 
mujeres en las luchas de liberación popular se ha vuelto cada vez 
más .importante..

Asi han enfrentado las mujeres centroamericanas el reto y la, 
responsabi1 idad histórica de trabajar y luchar prioritariamente por 
el desarrollo económico con justicia social y la paz.

Sin embargo, es obvio oue continúa predominando la concepción 
de oue los problemas- del subdesarrol lo y las cuestiones de política, 
nacional e internacional oue se relacionan con el subdesarrollo y 
la guerra en la región. son una prioridad para las mujeres 
centroamericanas. por encima, de los problemas derivados de la 
desigualdad de género.

Este dilema, se ha intentado explicar así: en el contexto del 
subdesarrollo y sus consecuencias en ros procesos económicos, 
sociales y políticos en la. región, tiene muy p oc o sentido hablar 
de aumentar la participación de las mujeres y de mejorar su 
situación, a no ser que se esté haciendo referencia a un pequero 
sector de mujeres de las clases dominantes oue también han sido 
discriminadas de ios procesos económicos. :sociales y políticos por 
razones de género.

Desde esta perspectiva. en el seno de los movimientos 
populares más combativos en la. región, incluidas las organizaciones 
y movimientos femeninos, se defienden las siguientes posiciones:
- la desigualdad de clase tiene prioridad sobre le. desigualdad 
de género, ya que sólo un cambio estructural de la sociedad, 
tendiente a lograr una sociedad más justa va. a. beneficiar a ía 
mayoría de las mujeres.

la desigualdad de género puede cambiar únicamente en el 
contexto de un sistema diferente de relaciones de producción. 
Como resultado, las nuevas relaciones de producción permitirán el 
surgimiento de nuevas relaciones entre ios géneros.

Por otra parte, las experiencias personales y las prácticas 
políticas de las mujeres que participan en esas organizaciones y 
movimientos las han llevado a adquirir conciencia de que la 
igualdad cara las mujeres y la superación de las desigualdades de 
género requieren • de una perspectiva que va. más allá de la

Ibidem



independencia 'nacional o. el socia1israo. Al respecto enfatiza 
Lourdes Ar i z pe"55.

10

"... Una exDeriencia más' reciente * en Nicaragua, demuestra que 
una nueva sociedad basada en los principios de participación 
popular. la igualdad para, las mu jeres y la redistribución del 
trabajo y de la riqueza requieren de una creatividad que sólo 
se puede desarrollar en un contexto de autoestima y autonomía. 
Además, s e 'debe basar en una nueva visión del mundo y de la 
sociedad ...”
En su estudio sobre "Los movimientos femeninos en 

Centroemérica: 1970-198?". María Candelaria Navas llega a las 
siguientes conclusiones sobre la desigualdad de género en 
Nicaragua''’ :
~ Estamos conscientes de que la subestimación de la mujer 
obedece a un sistema patriarcal enraizado en la familia y en la 
ideología que na dominado en nuestros países y que a la par que se 
lucha contra la 'agresión externa se debe atacar eí patriarcado.
- Estamos de acuerdo con Margaret Randa!1 cuando dice: "Ahora 
en Nicaragua no hay duda que lo esencial es la defensa y la 
producción: significa nada más ni nada menos sus la vida de la 
revolución. Pero sostenemos que el trabajo ideológico en pro de
le, plena participación y en contra de la discriminación.de la cual 
es objeto la mujer, esté ligado a estas dos áreas de manera vital, 
y que si no motivamos profundos cambios en este sentido, no sólo 
habremos perdido algo del avance ya alcanzado por la mujer 
•nicaragüense, sino oue será un freno social en general”.

j 'Creemos que la' consolidación y el a. van ce de un proceso 
revolucionario como el nicaragüense debe desde ya tomar en cuenta 
que la problemática de la mujer es especifica y oue merece atención 
particular.

Def i-n i tivamente es necesario reconocer oue el movimiento 
femenino generado a partir de 1977 en el contexto del movimiento 
revolucionarios de en El Salvador ha hecho dos grandes anortes a 
este proceso largo y completo hacía la construcción de un 
”feminismo centroamericano”30;

Arizpé, Lourdes. "Women and Develooment in Latín America 
and the Caribbean. Léssons from the seventies and hoces for the 
future”, en DEVELOPMEN DIALOGUE, Suecia, nos. i—2. 1900. pp. 74-84.

Navas. M. C. oo. cit. . pp. 39-40
' I b i d . . p .o 51
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5. EL SUBDESARROLLO, LA PAZ Y LA MUJER EN COSTA RICA

A pesar de que Costa Rica comparte, en lo esencial. las 
características del .oroces.©, económico, y social de la región 
centroamerlcana. se puede decir 'que. en lo político, ha tenido un 
desarrollo histórico muy particular y diferente al resto de los 
oaíses hermanos ; .especia 1 mente en lo ..que respecta a’ .lo'. due .se 
podría caracterizar como un "círculo vicioso1' ' de' creciente 
mil itari.zación?" o . "agresión armada" que. vive la región , generada 
oor causas tanto,internas como externas.

Aguilera. Gabriel. "El proceso de mi 1 itarízación en el 
Estado Guatemalteco”.. Ponencia presentada al Seminario sobre 
"Deterioro ..y crisis de las formas' de dominación, ''do Ií tica en 
Centroamérica”. C. R.. S. J .. CSUCA, mayo 1981. o. 1; Este autor 
entiende o.or proceso, de ."militarización" el crecimiento y 
..fortalecimiento de las "fuerzas armadas" al interior de cada país, 
cuya forma de influir hacia el restó de la sociedad se.base en su 
aspirado monopolio de las armas y otros medios de represión y 
destrucción; es decir, ei proceso de gobernar por medio de i a 
coacción y la fuerza. Se considera, por lo tanto, a las "fuerzas 
armadas" como uno de los aparatos del Estado, cuya, función 
fundamental ■- en los países centroamericanos. - es el mantenimiento 
y fortalecimiento, del sistema' existente y sólo, secundaria y 
subordinadamente, la defensa hacia el exterior del mismo Estado, 
El crecimiento y fortalecimiento de esas "fuerzas armadas" tienen 
.como correlato obligado el débil i iamíen t o . de otros aparatos 
estatales que también contribuyen. al mantenimiento . y 
fortalecimiento del sistema existente, pero, cuya forma de ..influir 
Hacia la "sociedad civil" se basa, en el "consenso".. en la difusión 
y reproducción dé la "ideología hégemónica de una manera indirecta 
v sutil' ( sistema escolar, medios de comunicación social. religión, 
etc.). Por consiguiente. la militarización no puede comprenderse 
como un fenómeno, ajeno y que se -impone a la sociedad, sino un 
fenómeno que se desarrolla dentro de ésta' y. en relación directa con 
la dinámica social general de ' la misma. ' No.obstante. es necesario 
reconocer también la existencia de la "agresión' armada" que 
proviene de fuera de la región. Al respecto.ver también; Córdova. 
Ricardo. ."Evaluación de la estrategia militar.estadounidense en 
América Central (1980-1984). Ponencia presentada a i .Seminario sobre 
"Faz y Seguridad Regional en América Latina, C. R. . S. "J.', UPAZ . 
noviembre 1984



Se Quede afirmar, sin lucar a dudas, aue Costa nica ha. optado
h.¿ s tór i Cc,n'í0n te nor una democrática"" v o a c •f •> c -

¿sto es partí cu i ármente cierto a. partir ' cié 1940 cu. ande 
predomina, por ene ima de cttalQ-uier racionalidad ec Gnómica*
administrativa o un* racionalidad democrática :uvo
fundamento reside en la neaociación y los acuerdos-

Después de la ”Guerra Civil” de 1943* se dió impulso a un 
proyecto político orientado a 1 corar una reforma ‘social y política 
entre c u y as me o i d a s o i n s t r u m e n t o s d r incipal© s s e de s t a ca’Ĵ  *
- la proscripción del ejército- oue 
fuerza pública:

T u e sU S t í t U í d £ cor una

— ei reconocí mien f o de plenos derecnos po 1 i i í cos y cxudadanos 
a la mujer, ai Dermítírsele ejercer su derecho de elegir y ser 
electa en puestos de eleccxón d o d u 1 ari

la garant x a d e DU r• 0 z a e i se tor a I
de Elecciones ( T0P ) * como i ns ti tu c
orae.nlzar y fis c a 1 xzar 1 a s •<.'otacions

Podemos e n c o ni r r ar la c 1 ave de la democracia eolítica 
costarricense no sólo en la ausencia de un aparato coercitivo 
(militar) sino también en la ” a 1 ternabii idad" en el acceso al ooder 
de las dos agrupaciones político-partidarias mayoritarias CPLN Y 
PUSO y. principalmente, en la capacidad ooiítica aue han mostrado 
sus dirioentes Para ejercer su heoemonía'55 por medio de una

C e r r o n í , U m b e r t o -  
e s i 0. d o m o d e r n o !: e n C e r r o n i 
POLITICA CONTEMPORANEA, Méxi 
d i. f e r e n  c i a en t re n d e m o  c r a c 
p e r m í t e  e x d r e s s r  con 1 i fc-erta; 
oue se d e s e e n , n a c i e n d o  é n f a  
"democracia como condición

MLa cr i S X. s de la democracia y e í
, ti 4. et. al * PROBLEMAS DE LA CIENC T A
:d - UNAN, 1969, pp- 1-27: Estad1ece 1 a
i a como mé to'do": procedimiento que
1 0 ) goierno y Tas decisiones poli ticas
asx s en la dimensiórü de libertad: v
c i a 1 ef ec ti'*/ a”: status social aue hace

nos i h 1 Dara el pueblo o : a oara todos, oarticioar por iaual
el gobierno de la comunidad, haciendo énfasis en la dimensión 
iau’a I dad

:ar. Joras Mario. "Estado, Política Soc;
Económica en Costa Rica 1970-1983", C. R 
Avances de Investínación,'no, 16, 1936,

J , . UCR/FCS/EHG/CIH, 
50-162

■''* Palma 
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práctica consensüsl'J6. cuyos principales instrumentos son: el 
i s tema educativo?7. el sistema fudicial"!®' 
écnico-administrativa del Estado37.

la ampliación

Es sobre esas bases aue se ha construido históricamente. 1 
alternativa democrática en Costa Rica.
reconocer que democracia es oerfectible

aunque es necesario 
ac y constantemente

amenazada por fuerzas internas y externas

Act.
La "Proclama Presidencial sobre la Neutralidad Perpetua, 

va y No Armada de Costa Rica”, se ha constituido en otro hito
importante de esa h 
por i a democracia y 
y de la solución mi

stórica 
la oaz: 
itar de

trayectoria de Costa Rica en la lucha 
en"contra de la carrera armamentista 
los conflictos.

Es necesario aclarar anuí 
se define como"1:

aue en esa Proclama, la NEUTRALIDAD

s i a n i

ppppp TUA y no tren sitoria y se practicará frente a .4- OdOS los
i c tos bél ¿c05 que afecten a o t ros Estados.
ACT IVA : es r¡ ■eci r ,. aue la neutralidad en lo mi ±i tar no
fie a imoare i a Ii dad 0 i campo ideológico o poli ticO *
NO ARMADA. en C.l ct íentido de aue la segurid ad e x ternei de CostS:
con tinuaré f undada en 1 a 1 i bre voluntad de su ouebí o * en j. Oís
! 5 del Derecho Internacioi-¡al y en los sis temas tíe seguri cí &H
: t i v a de aue ' cP c“ ‘ . car te. ninouno de los cuales Gi yt ¿ O 0 0 fcolé

mantemimiento de ejército como in ititución permanente. ni .el. .empleo

«a O

Ibidem
Ibidem
Solís, M. y p

Ibid. . p . 30 :
Sobre tOdO si e concibe la democracia como.lo propone 

U. q d . cit.. como un tino de rédimen solí tico.cue se oponeíw0 rrom
a toda iogarouía política y a toda o' 
tanto, se realiza como una continua activación de la participación

• rquj.a social y oor
universal en la administración tíe la. ssa oüblica en -el sentido de
que es verdaderamente común (articulación de libertad política e 
iqualdad social}

Monde .uis Alberto. PROCLAMA PRESIDENCIAL SOBRE U
NEUTRALIDAD PERPETUA. ACTIVA Y NO ARMADA DE COSTA RICA. C. R.. S. 
J.. Casa Presidencial. Secretaría de Información v Comunicación, 
noviembre 1983.



de la fuerza armada oor oarte de Costa Rica en la solución de 
conflictos bélicos que enfrenten otros Estados.

Es oor todo eso que el Ex-Presi den te Luis Alberto Monos 
Alvarez oudo afirmar al inaugurar el IV Congreso•Inter americano de 
.la Joven y la Mujer en el Deporte y 1.a Recreación0*1:

" . . . Costa Rica representa hoy. un ejemplo .vivo, de la 
alternativa democrática para les pueblos del Tercer Mundo: es 
un oaís dedicado a perfeccionar sus instituciones económicas 
'■/sociales para beneficio de todos los costarricenses .
Siendo coherente con esta proclama de neutralidad, -el actual 

Presidente de Costa Rica. Oscar Arias Sánchez, se convirtió en uno 
de los principales artífices del documento "Esóuipulas II". firmado 
Por los mandatarios centroamericanos en Guatemala, en setiembre de 
1987.
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Como resultado de su eolítica exterior, en general. y en 
particular de su acción política, en la región, tendiente a lograr
la paz por medio del diálogo y el consenso, se hizo acreedor del 
Premio Nobel de la Paz 1987.

En la ONU se aprobó, oor unanimidad, una resolución de apoyo 
ai oían de -paz centroamericano y se le otorgaron plenos poderes al 
Secretario General pare incorporarse en la Comisión Internacional 
de Verificación y Seguimiento de ios Acuerdos de "Esóuipulas 11" 
(CIVS), En la Organización de Estados Americanos (CEA) se han 
aprobado resoluciones similares y se ha hecho un reconocimiento a 
la acción del Gobierno costarricense. nombrando al Canciller 
Rodrigo Madrigal Nieto como Presidente de la Asamblea General de 
la CEA. celebrada en noviembre de 1987. La Comunidad Económica 
Europea ÍCEE5 y el Parlamento Europeo han hecho votos oor y han 
respaldado económicamente el proceso de oacif i.cación 
centroamericana. También la vigésima cuarta conferencia de UNESCO. 
celebrada, en octubre-noviembre de 1987. aprobó la recomendación de 
apoyo ai Plan de Paz centroamericano. .

En Costa Rica, la garantía de la sobrevivencia de su régimen 
democrático, en el contexto de la crisis económica, social y 
política de la región centroamericana, es la participación activa 
de la "sociedad civil" en ia! vida política./ en los procesos:de 
toma de decisiones": y las mujeres ( aproximadamente el 507, de la 
población) constituyen uno de los pilares fundamentales de esa 
”soc iedad c i vi 1” .

El reconocimiento formal de los derechos políticos■de las 
mujeres en Costa Rica, dado el 10 de junio de 1949 e integrado a 
la Constitución Política oue aún . rioe la vida upolítica e

LA NACION: 31/3/86
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institucional del sais, fue el resultado de una larga lucha de 
grupos de mujeres y de dirigentes Dolí ticos que insistieron en la 
necesidad de reconocer el derecho de las mujeres de elegir y ser 
electas para el desempeño de la función pública, desde principios 
de siglo; cuando se hace evidente el convencimiento de "un grupo muy 
reducido de mujeres costarricenses sobre su derecho a'la igualdad 
pol í tica con respecto --¿v; los hombres y su persistencia en exigir a 
ios miembros del Congreso Nacional de la República la discusión y 
aprobación formal de esos derechos. -La condición-tíe ciudadanas les 
otorga, además, los llamados “derechos supletorios’1: el- derecho a 
la libertad de expresión, el derecho a la petición ante ios poderes 
públicos y el derecho -de reunión y de asociación.

Así, el 30 de julio de 1950’. por primera ver en la historia 
costarricense. las mujeres hicieron efectivos sus derechos 
políticos en unas elecciones regionales'. La orimera- véz-cue las 
mujeres costarricenses votaron en elecciones- nacionales fue en el 
año 1953.

Además del reconocimiento de los derechos políticos de las 
mujeres, en 1949, Costa Rica, como miembro de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos 
(DEA), ha ratificado las declaraciones y convenios aprobados en el 
seno de . estos organismos internacionales, en tre ellos**3 i
n La "convención sobre la Cansesión de los Derechos Políticos 
de la Mujer", declarada el 2 de mayo de 1948 por la OEA.

■ La "Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer** . 
firmada en 1952 en la ONU y que ratifica el derecho de las mujeres 
a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los 
hombres y sin discriminación alguna; la elegibilidad de la mujer 
oara todos los organismos públicos así establecidos por la 
legislación nacional y el derecho de las mujeres a ocupar cargos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas así establecidas 
por la legislación nacional.

Costa Rica ratificó la "Convención sobre la Eliminación de 
todas, las formas de . Discriminación contra la Mujer", aprobada en 
ei seno de la ONU el 13 de diciembre de 1979 y ratificada por Costa 
Rica por Ley del 1 de octubre de 1984.
- También fue ratificado por el país el "Tratado sobre derechos 
Civiles y Políticos" y su protocolo facultativo.

Dirección General de Mujer y Familia, "Participación tíe 
la Mujer en la Política Nacional y Local". C. R.. S. J .. Ministerio 
de Cultura. Juventud y Deportes. Area de Divulgación e 
Investigación. noviembre 1983. d d . 7—8 .
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'ae . puede resumir asi el contexto histórico , en su dimensión 
eolítica e. institucional, en el que se. puede ubicar,y comprender 
la oarticipación política de las muieres costarricenses.

Con el objetivo de lograr una .mayor particípación de las 
mujeres costarricenses en todos los ámbitos del proceso de 
desarrollo, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 
Familia, órgano adscrito al Ministerio ce Cultura. Juventud 
Deportes (Ley N¡2 7026)., incluye entre sus principales programas: 
información, investigación, promoción socio-cu i tura!. consolidación 
de la familia, promoción económica-"? inanciera. coordinación 
programática interinstitucional y coordinación internacional, Su 
acción se ha concentrado principalmente en los campos de la salud. 
,1.a. educación y . el empleo con logros importantes00.

Además, desde la década de los anos sesenta y -principios.de 
ios años setenta cuando se iniciaron movimientos en busca de 
mejores condiciones generales de vida para las mujeres. Existen 
varias y diversas instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales que coinciden en el objetivo de reivindicar la 
igualdad de la participación de las mujeres, en lo económico, lo 
soc i a 1 y 1 O DO Utico**.

En dos de las instituciones esteles de educación, superior (UCR 
y UNA). así como en la Confederación Centroamericana de 
universidades (CSUCA} se crearon, durante el año 1987, programas 
de estudios sobre las desigualdades de génro que incluyen,.dentro 
de sus objetivos generales el de contribuir, por diversos medios, 
al desarrollo de la conciencia social en, torno a ,1.a condición real 
de las mujeres en Costa Rica, y el de promover las relaciones 
igualitarias entre nombres y mujeres en tod.es ios ámbitos de acción 
social.

No obstante, es muy limitada la participación de Jas mujeres, 
con respecto a la. de los hombres. .. en los procesos políticos y tíe 
toma de decisiones en Costa Rica.

En un estudio sobre la "Participación de la. mujer en la 
política nacional y local"« elaborado ocr la Dirección General de

González. Mirta. 
CAMBIO (COSTA RICA), C. R..

ESTUDIOS DE LA MUJER. CONOCIMIENTO 
S. J.. EDUCA.1938. p. 21

Y

APORTES. "La mujer costarricense: en lucha por sus 
derechos". C. R.. S. J .. Ed. Aportes para la Educación. año 4. 
NL 20, julio—agosto 1934, p, 23 : González, M, op. cit., p. 20



Mujer y Familia del Ministerio de Cultura. Juventud y DeDortes""'. 
se recogen los siguientes hechos;
- Desde el otorgamiento del voto femenino.hasta nuestros días, 
sólo un 67, de los -432 diputados que han participado en la Asamblea 
Legislativa - durante el periodo 53-82 - han sido mujeres.

En los puestos de dirección de los Gobiernos Locales 
(Municipalidades) * la representación de la mujer también.; ha sido 
reducida y principalmente resultan el ecartes como supientes* Como 
e i emolo se destaca 1 a elección del ario 1982. en" la’ cual: el ii/í dé
los regidores electos y el 107. de ’ los síndicos electos eran 
mu i eres.

De esos porcentajes-. si 647. y el 507. . respectivamente 
resultaron electas como suplentes.

Estos hechos demuestran con claridad . oue, a pesar, de haber 
transcurrido más de tres décadas desde el reconocimiento- de ios 
plenos derechos eolíticos de la mujer.'y; de eme la mujer' representa 
el 507, de la población votante, su participación política en los 
puestos de elección-’ -popular no logra igualarse con ia-tíel hombre.

En Costa Rica, las' asociaciones cumplen una función política 
muy -importante; la de servir de enlace entre la “sociedad civil” 
y el Estado. Entre las asociaciones d e : mayor importancia 
cuantitativa y cualitativa están; ios partidos políticos,' los 
sindicatos. las asociaciones de desarrollo comunal y más 
asociaciones selectivas de gremios profesionales.

Interesa destacar ’1 os-, resultados de un estudio real izado sobre 
las “Características de la participación de la mujer en 
Asociaciones de Desarrollo ComunaIa7. Para comprender su 
importancia. es necesario : aclarar • eme las Asociaciones - de 
Desarrollo Comunal son elementos directamente intervenientes en el 
desarrollo del país, ya que de acuerdo-con lo.’ estipulado: en la Ley 
de Asociaciones, les corresponde^®.:

Dirección General de 
con Pase en información tomada 
1983

Calvo. Ana y otros, ’ 
de la- Mujer en el Desarrollo 
Dirección General de Mujer y 
tomada de las Nóminas de Juntas 
Nacional de Desarrollo’ Comunal).

Mu jer y Fami l ia . op. c i t. , pp. 8-9: 
del Tribunal Supremo de Elecciones,

Características de la .Participación 
Comunal". C. R. , S. J . . MGJD. 

1982: Con base en información 
Directivas ce DINADECO (Dirección 
1979-1982

-’t-ami 1 i'-a-.

a  Fv Ibid. . p 18
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”... Elaborar planes integrales de.dessrrollo de. la comunidad 
y tratar de' realizarlos coordinando su acción con las 
municipalidades, gobierno y cualesauiera organismos públicos 
y privados ... Promover la organización de la población en 
entidades apropiadas para el desarrollo, tales como 
cooperativas. centros juveniles, organizaciones cívicas, 
clubes deportivos y otras entidades de servicio comunal ..."
El mencionado estudio evidenció la participación cuantitativa 

de la mujer en los puestos directivos de las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal para los años 1979 y 1.982, ■ ofreciendo la 
siguiente información de interés:
- la participación de la mu j e n  el nivel de Juntas Directivas 
es muy reducida en comparación con la del hombre. . En 1979, de 
•6,431 puestos directivos, la mujer ocupó sólo un 177.- de ellos y en 
1982. de 6.063 puestos directivos. la mujer ocupó un 137. de ellos. 
Aunque aumentó la participación de la mujer en los puestos de 
dirección de estos importantes agentes de desarrollo comunal, ese 
aumento no ha sido muy significativo si se considera le. importancias 
que tiene o debe tener la participación de la mujer en el proceso 
de desarrollo comunal. Es interesante también eme, con respecto 
a la participación en los diferentes puestos directivos, tanto para 
1979 como para 1932, se da una•mayor concentración de la mujer en 
el puesto .de Secretaría y una menor participación de la mujer en 
cargos de mayor resoonsabi1 idad como son el de Presidente y el de 
Vicepresidente.

Otro estudio*^ demuestra ■que las actividades en las - que más 
participa la mujer son: las Asambleas Generales (26.37.) y los 
"turnos” o. fiestas populares (24.267.) que realizan las Asociaciones 
de Desarrollo Comunal. De manera que se puede concluir que la 
participación de. la mayoría de las mujeres que pertenecen, a las 
mencionadas: asociaciones no es permanente, pues se reduce a una o 
dos veces al año. cuando se realizan esas actividades. • Además, su 
participación se concentra .en .preparar alimentos, en los "turnos” 
o fiestas populares, y en levanar la mano para votar, en las 
Asambleas Generales.

Según la Dirección General de Mujer y Familia, son tres los 
principales factores que condicionan la poca proyección de la mujer 
en los procesos de toma- de. decisiones- a nivel local o nacional'’1':

Dirección General de Mujer- y Familia. "La participación 
de-la Mujer en las Asociaciones de Desarrollo Comunal en el Cantón 
de Grecia", C, R.. S . J ., MÜJD, 1931: Con base en.entrevistas.

Dirección General de Mujer y Familia. "La participación 
de la Mujer en las Asociaciones de Desarrollo Comunal en el Cantón 
de Grecia” . C. R. . S. J . . MCJD. 1931: con base en .entrevistas.
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entienda señalada por los anteriores estudios con información más 

Sobre'la participación de la muier costarricense en la
Asamblea Leaislativa en el Gabinete del Poder Ejecutivo. Par
1984. el porcentaje de- mujeres en la Asamblea Legislativa alcanzaba 
llegar al 10% y en el Gabinete del Poder Ejecutivo no habla ninguna 
mujer, (en el puesto de Ministro}'.

En 1985 se realizó una investigación 
pol1 tico-electoral en el nivel distrital, por 
según género durante las "elecciones primarias 
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de.esos.procesos.electorales: sólo dos mujeres (i de la provincia 
de He red-i a y i cíe la provincia de Ca-rtago) resultaron electas como 
Darte de los 28 diputados aue llevó el PLN a la actual Asamblea 
Legislativa. Las otras dos mujeres que forman Darte de la fracción 
Dar I amentaria del PLN fueron nombradas entre los cinco Diputados 
aue tiene el Presidente Electo derecho a nombrar tíisc.reciona 1 mente: 
por lo, tanto,. s.u elección no fue resultado de los procesos de 
'-'elecciones primarias" (populares) a los cuales hemos hecho 
referencia, -

En la actual Administración Gubernamental (i-966-1990) . la 
Segunda Vicepresidencia de la República esté, ocupada por una mujer.

Hasta hace un año. una mujer estuvo al frente del Ministerio 
de Comercio Exterior (actualmente es la candidata de .la Segunda 
Vice-Presidencia de la República por el PLN) y ocho mujeres ocupan 
cargos, de- ..viceministras en un Gabinete aue consta de catorce 
ministerios. Además hay seis diputadas (4. del PLN y 2 del. PUSO 
en. la. Asamblea Legislativa, compuesta cor 59 miembros en total ; y 
la - Presidencia- de ese,órgano de Gobierno, que.se.elige anualmente, 
fue ocupada en el período i986-1987 por una.de las seis Diputadas 
(del PLN).

Desde 1986 hay una mujer formando parte de. la Corte. Suprema 
de Justicia. Lamentablemente no contamos con., los datos exactos 
sobre las mujeres, aue ocupan cargos en el Servicio Exterior,.

Cabe destacar la gestión realizada por la Primera Dama de la 
República. Señora Margarita Penón de Arias, Bajo .su dirección, se 
inició un programa para la protección de "La Infancia 
Centroamericana: Víctima de la violencia”. el cual ha sido apoyado 
por las Primeras Damas de. ios otros países centroamericanos, en el 
contexto de los acuerdos firmados por los.Gobiernos de- los países 
de la región, tendientes a lograr la paz. -

Programas similares impulsa la Universidad para I a, Paz íUPAZ), 
institución de ia ONU con sede en Costa Rica. además de sus 
programas de educación para la paz que incluyen especialmente el 
tema de la condición de las mujeres con relación, a la comunicación, 
los recursos naturales y los derechos humanos.

.. El proyecto de Lev sobre Igualdad Real.d e . la Mujer, el cual 
se encuentra en proceso de discusión por parte de la Asamblea 
Legislativa y ha sido objeto de fuertes debates nacionales, es un 
intento de mejorar esa situación.

Este proyecto de Ley está inspirado en ios principios aue 
contiene la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de. Discriminación contra • la Mujer”, las estrategias prospectivas 
de Nairobi y el mandato de la Asamblea General de. la ONU a .los
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gobiernos nacionales de tomar medidas concretas para acelerar 
hecho la eliminación de todo tico de discriminación.

El mismo tiene la intención de lograr la igualdad real de 
mujeres en la sociedad costarricense y destaca mecanismos 
garantizan su ¡
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1 S S m U, í 8 T S 5  y
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Ejec u t i v 0 « ést e a DOGOS meses de fina i 12 8 i' la admin i s t t a c i ó n
gubernamental Ari as Sánchez - aún no ha sido a d robado.

Además de condicione; estructura íes SU b{j95SrrG
de la crisis económica 
los sectores d q d u lares, 
diversas situacione

U'. rect i en ¡articular a xas mujeres
, la dimensión ideológica que subyace en xa; 
de discriminación y violencia hacia la;

legislación muy avanzada 
en cuanto a la igualdad política para las mujeres, ésta no se 
cumpla en la oráctica. Las mujeres costarricenses de todos ios 
niveles económicos y sociales enfrentan tradiciones, costumbres, 
estereotipos y valores oue se asianan una condicit
con respecto
v: íi en cia
géneros existente 
respecto de las

de desigualdad 
hombres y de vu 1 nerabi1 idad en situaciones de

entre los 
discursos

Tisis económica. Las diversas asimetría;

las 
y

están consolidadas por concepciones y 
sacidades y las funciones de hombres y mujeres: 

.es confieren a 1 a discriminación de las mujeres continuidad

Todavía "hay mucho camino por andar" antes de poder afirmar 
que en Costa Rica las mujeres ejercen plenamente ios derechos y
■esponsabiIidades políticos democráticos oue formalmente se han
reconocido y po 
i a rao de tantt

los cuales las mismas mujeres han luchado a
i "L O S 3. n G S «

Son necesarios aún muchos programas de educación, de 
capacitación y de ayuda para facilitar la participación iouaiitaria
die las mujeres en todos los campos.

Sonzále: d o . cit, D . 24
So jo, Ana.

mujer en un estudio 
Investigación. CSUCA.

"Identidad de los Géneros e ideología de
1 gpfi

i mu ;■ er costarricense’
1 a

Proyecto de



CONCLUSIONESé* «

Las mujeres centroamericanas tenemos la resoonsabi1¿dad 
histórica de trabajar oríorí tariamente por el desarrollo económico 
con justicia social, por la pac y la democracia; tenemos la 
obligación de multiplicar esfuerzos por buscar formas novedosas y 
eficaces, pero pacificas. de luchar contra la violencia de 
cualouier tipo, oero especialmente contra la "violencia armada" 
tanto interna como externa en cada uno de los países y en la región 
en general. Para cumplir con esta resoonsabi1ídad reauerirnos del 
apoyo v el rescaldo de la comunidad internacional.

Es necesario tener en cuenta aue son tan importantes los 
medios aue se utilicen como el fin aue se Quiere lograr. No es con 
más violencia aue se logre la paz. ni con más autoritarismo y 
arbitrareidatí aue se logra el desarrollo económico-social y la- 
democracia .
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