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Lista de sigla 
 

CCSS Caja Costarricense del Seguro Social. 

CCCI:  Consejos Cantonales de Coordinación Institucional. 

CEDAW Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
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UNFPA Fondo de Población de Naciones Unidas. 

 

Glosario 
 

CONCEPTO 

 

SIGNIFICADO 

 

ACCIONES  

AFIRMATIVAS 

ñEstrategias para establecer la igualdad de oportunidades, 

por medio de una serie de medidas temporales que 

permiten corregir la discriminación que resulta de prácticas 

o sistemas socialesò (INAMU, 2010, p§g.5). 

 

ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

ñEs un proceso de integraci·n de acciones administrativas 

de una o varias instituciones, órganos o personas, que tiene 

como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo, la 

unidad de acción necesaria para contribuir al mejor logro de 

los objetivos, así como armonizar la actuación de las partes 

en tiempo, espacio, utilización de recursos producción de 

bienes y servicios para lograr conjuntamente las metas 

preestablecidasò (MIDEPLAN, 2014, p§g.41). 

 

CADENA DE 

RESULTADOS 

ñBrinda una definici·n l·gica de c·mo una secuencia de 

insumos, actividades y productos relacionado directamente 

con la intervención interactúan y establecen las vías por las 

que se logra los efectos y los impactos. La cadena de 

resultados define la causalidad desde el comienzo de la 

intervención, empezando por los recursos disponibles hasta 

los objetivos a largo plazo; la interacción de los 

componentes de la cadena de resultados permite un 

proceso de retroalimentación de ser necesario para ajustar 

la intervenci·n mejorar los resultados.ò (MIDEPLAN, (2014, 

pág.33) 

CAUSALIDAD  

(CAUSA EFECTO) 

ñConsecuencia del uso de los productos sobre la poblaci·n 

beneficiaria.ò (MIDEPLAN, 2014, p§g.49). 

 

CONTEXTO DE  

LA INTERVENCIÓN 

Es todo aquello, físico, simbólico, social, económico, 

cultural, político que rodea una intervención social, se 

consideran aspectos como: Evolución histórica, marco 

normativo en los que se sustenta la intervención, ámbito 

sectorial, institucional y organizativo, actores clave de la 

intervención, factores externos que han obstaculizado la 

solución del problema, características de la temática tratada 

en la intervención (MIDEPLAN, 2017). 
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CONTINGENCIAS 

Algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene 

certeza al respecto. La contingencia es lo posible o aquello 

que puede o no concretarse (Pérez J. 2015). 

 

COORDINACIÓN 

INTRAINSTITUCIONAL 

Es el trabajo conjunto y de integración de acciones 

administrativas que se desarrolla a lo interno de una 

institución para contribuir al mejor logro de los objetivos, así 

como acordar la participación y accionar de las partes en 

tiempo, espacio, optimizar la utilización de recursos 

producción de bienes y servicios para lograr conjunta- 

mente las metas preestablecidas. 

DESARROLLO  

HUMANO 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad 

mejora las condiciones de vida de sus habitantes a través 

de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias y de la 

creación de un entorno en el que se respeten los derechos 

humanos de todos ellos (MIDEPLAN, 2014). 

ENFOQUE  

TRANSVERSAL DE 

GÉNERO 

Es un proceso en el que se evalúa las implicaciones que 

tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se 

planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o 

los programas en todas las áreas y a todos los niveles, 

incluye una dimensión integral en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y 

los programas en todas las esferas políticas, sociales y 

económicas a fin de que hombres y mujeres se beneficien 

por igual y desaparezca la desigualdad (PNUD, 2008). 

ENFOQUE  

DE DERECHOS  

HUMANOS 

ñEs el esfuerzo orientado a articular una nueva ®tica con 

políticas públicas a nivel social y judicial y privadas, es lo 

que se ha denominado el enfoque de derechos humanos. 

Esta procura construir un orden centrado en la creación de 

relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto 

mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción 

de las necesidades materiales y subjetivas de todas las 

personas y colectividades, sin excepción alguna, constituya 

una obligación jurídica y social (Guendel, L., 2010). 

ENFOQUE DE 

GÉNERO 

Conocido como perspectiva de género o visión de género. 

Significa utilizar los elementos de la teoría de género para 

analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, 

con el fin de proponer acciones, tales como políticas 

nacionales y la ejecución de proyectos, que promuevan la 

construcción de relaciones más equitativas entre hombres 

y mujeres (UNESCO,1998). 
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ENFOQUE DE 

GÉNERO 

EN EL DESARROLLO 

Es una estrategia que busca empoderar a las mujeres y 
conseguir la equidad entre los dos sexos humanos 
(considerándola como un derecho de dicha especie), dentro 
del contexto del desarrollo económico. Se busca el 
desarrollo de las mujeres y los varones y se tienen en 
cuenta las relaciones entre ambos sexos (PNUD, 2008). 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 

Involucra la tensión entre la igualdad y la diferencia, así 
como la complementariedad de la justicia social con la 
justicia cultural. Es decir, la justicia de género tiene 
connotaciones culturales y económicas, aspectos que 
requieren políticas de reconocimiento de las diferencias y 
aspectos que tienen que ver con políticas de redistribución, 
en el sentido de igual participación de los beneficios entre 
hombres y mujeres.  

GÉNERO Es una construcción histórica, cultural, ideológica, 
económica y política que establece, desde la ideología 
hegemónica, qu® y cómo deben ser lo femenino y lo 
masculino, identificándolos con los roles de ser mujer o 
hombre. Alude a las relaciones a las jerarquías; a la división 
social y sexual del trabajo y las responsabilidades 
consecuentes; al manejo del poder en todos los ámbitos y, 
entre otras variables, responde al estado de desarrollo de 
las condiciones socio-económico y culturales de las 
sociedades. 

GESTIÓN PARA 
RESULTADOS 

DEL DESARROLLO 

 (GPRD) 

Es una estrategia de gestión que orienta la acción de los 

actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor 

público posible a través del uso de instrumentos de gestión 

que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, 

deben implementar las instituciones públicas para generar 

los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en 

beneficio de la población de un país (MIDEPLAN, 2014). 

GESTIÓN POLÍTICA Capacidad del Estado de formular e implementar 

estrategias para alcanzar metas económicas y sociales en 

la sociedad. Está orientada a los resultados para dar 

soluciones específicas a asuntos públicos (Winchester, L./ 

ILPES/CEPAL. 2011). 

IGUALDAD DE  

GÉNERO 

Se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades 

y de derechos entre las mujeres y los hombres en las 

esferas privada y pública que les brinde y garantice la 

posibilidad de realizar la vida que deseen,  es un aspecto 

clave del desarrollo sostenible. 

INDICADORES Los indicadores son una observación empírica susceptible 
de expresión numérica que sintetiza aspectos relevantes de 
un fenómeno con propósitos analíticos o prácticos. Otorgan 
una visión de los resultados de acciones e iniciativas o 
permiten la valoración o identificación del estado de una 
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situación, siendo una representación de un determinado 
fenómeno, mostrando una parte de él o su totalidad 
(Instituto Nacional de estadísticas, 2015). 

INDICADORES  

DE GÉNERO 

Son herramientas que sirven para medir los cambios 
producidos en las relaciones de género. Como toda medida 
de comparación, los indicadores pueden servir para 
equiparar objetos o situaciones similares en un mismo 
momento u objeto a lo largo del tiempoò (CEPAL 2006, 
p§g.22). 

INTERSECCIONALIDAD Crenshaw (1995) define la interseccionalidad como la 
expresi·n de un ñsistema complejo de estructuras de 
opresi·n que son m¼ltiples y simult§neasò. Explica esta 
autora que la subordinación interseccional es, a menudo, la 
consecuencia de un factor de discriminación que, al 
interactuar con otros mecanismos de opresión ya existentes 
crean, en conjunto, una nueva dimensión de 
desempoderamientoò (p. 359).  

Se parte de que existen otras matrices de dominación tales 

como la heteronormatividad, el adulto-centrismo, el racismo 

o el clasismo que, junto con el patriar- cado, tienen una 

injerencia inter-seccional en los procesos de exclusión y 

poder, que pueden ampliar, profundizar o potenciar 

negativamente las vivencias de violencia que viven las 

mujeres (Política Nacional para la Atención de la Violencia 

contra las Mujeres, 2017-2032). 

MARCO  

NORMATIVO 

Orienta la formulación, la asignación de recursos, el 

seguimiento y la evaluación de una política, plan, programa 

o proyecto, está contenido en una amplia legislación 

costarricense (MIDEPLAN, 2016) 

MICROMACHISMOS 

 

Los micromachismos se articulan con la violencia simbólica, 

originando un nuevo fenómeno, el de la dominación 

invisible. Estas formas de machismo que aparecen tan en 

ñautom§ticoò y nadie las nota, deben de hacerse visibles en 

los procesos de sensibilización y capacitación que se lleven 

a cabo con los hombres en las políticas de masculinidad. 

Los hombres deben reconocer el uso cotidiano que hacen 

de los micromachismos y dilucidar como éstos mantienen 

la desigualdad y la discriminación. (INAMU/WEM 2016) 
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MISOGINIA  ñEl t®rmino misoginia est§ formado por la ra²z griega 

ñmiseoò, que significa odiar, y ñgyneò cuya traducci·n ser²a 

mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de 

los hombres hacia las mujeres y, en general, hacia todo lo 

relacionado con lo femenino. Ese odio (sentimiento) ha 

tenido frecuentemente una continuidad en opiniones o 

creencias negativas sobre la mujer y lo femenino y en 

conductas negativas hacia ellas ( Ferrer, V.,2000, p.14). 

NORMATIVA Conjunto de normas, lineamientos procedimientos y 

sistemas emitidos con la finalidad de dirigir hacia los 

objetivos deseados, la formulación, ejercicio, control u 

evaluación de lo establecido en el marco al que deben 

sujetarse las dependencias y entidades que forman parte 

de la Administración Pública (MIDEPLAN, 2014). 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

ñUn conjunto de objetivos mundiales relacionados con los 

desafíos ambientales, políticos, económicos con se 

enfrenta nuestro mundo. Son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad.ò (PNUD, 2012, p§g.4). 

PLANES DE ACCIÓN Instrumentos de planeamiento diseñado para desarrollar un 

conjunto integrado de acciones que responden al 

cumplimiento de objetivos y metas de una política, 

programa o proyecto (MIDEPLAN, 2014). 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

Es el marco orientador de las políticas del Gobierno de la 

República para un periodo de cuatro años, elaborado bajo 

la coordinación de MIDEPLAN con las demás instituciones 

del SNP y la participación ciudadana, que en congruencia 

con el PEN y considerando los PND y PRD, define los 

objetivos, políticas, metas, los programas y las estrategias 

para el desarrollo del país, así como las prioridades 

presupuestarias públicas (MIDEPLAN, 2014). 

POBLACIÓN  

BENEFICIARIA 

Es la que recibe efectivamente el bien o servicio generado 

a partir de una política, plan, programa o proyecto, forma 

parte de la población objetivo (MIDEPLÁN, 2016, pág.32). 

POLÍTICA  

INSTITUCIONAL 

ñEs una decisi·n escrita que se establece como una gu²a 

para alcanzar el objeto social de los miembros de un país, 

estado, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar 

distintos asuntos, proporciona un marco de acción lógico y 

consistente.ò (Zapata. J. 2012). 
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SORORIDAD La palabra sororidad fue recientemente incluida en el 

diccionario por la Real Academia Española, que la define 

como "Agrupación que se forma por la amistad y 

reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y 

trabajan por alcanzar un mismo objetivoò. 

TEORÍA DE LA 

INTERVENCIÓN 

Es la articulación lógica sobre la manera esperada en que 

los recursos asignados a la intervención permiten 

desarrollar actividades que tendrán determinados 

productos, los cuales, a su vez, generarán cambios 

(resultados/beneficios) de corto, mediano y largo plazo 

sobre la sociedad (MIDEPLAN 2014). 

VIOLENCIA CONTRA  

LAS MUJERES 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico para ella, así como 

las amenazas de tales actos, la acompañan al violento 

cruzan, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada (Inmujeres, sf.,120). 

VIOLENCIA  

SIMBÓLICA 

ñEs esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 

perciben como tales apoyándose en unas expectativas 

colectivas, en unas creencias socialmente inculcadasò 

(Bourdieu, 1999c: 173).  

Según Fernández (2005, p. 22-25), lo que Bourdieu quiere 

es demostrar que las estructuras de dominación son «el 

producto continuado (histórico, por tanto) de reproducción 

al que contribuyen unos agentes singulares (entre los que 

están los hombres, con unas armas como la violencia física 

y la violencia simbólica) y unas instituciones: Familia, 

Iglesia, Escuela, Estadoèò (INAMU, 2017. P. 48). 
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Introducción 
El presente documento contiene la primera Política Cantonal de Igualdad y Equidad de 

Género 2021/2031: Santa Ana en pro de la igualdad y la equidad de género, elaborada 

mediante un proceso participativo, convocado por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Humano y el Proceso de Promoción de Género, mediante la contratación de la empresa 

Ideas Ingeniosas. 

 

La igualdad y equidad de género parten del postulado de que todas las personas, tanto 

hombres como mujeres, tienen la libertad para desarrollar sus habilidades personales y 

hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos, o prejuicios. 

La igualdad de género implica que se han considerado los comportamientos, 

aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que éstas han 

sido valoradas y favorecidas de la misma manera. 

 

Históricamente el acceso de las mujeres a la igualdad de derechos respecto del hombre 

ha sido difícil. A través del impulso dado por el movimiento de mujeres se ha avanzado 

notablemente hacia la igualdad de las mujeres y se ha profundizado en la democracia.  

 

La paridad se ha impuesto como un reto. Hay que conseguir un equilibrio entre hombres 

y mujeres en los ámbitos de toma de decisiones, no sólo dando facilidades a la 

participación de las mujeres, sino incentivando una mayor representación en los órganos 

de decisión internos de la institución haciendo un reparto más equitativo de las 

responsabilidades y no en función del género. 

 

El marco jurídico normativo de esta lucha ha tenido como resguardo internacional, 

diferentes cumbres mundiales, entre ellas: la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), promovida por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer ñConvenci·n de Belem do Par§ò, promovida por 

la Organización de Estados Americanos (OEA) en Brasil, en el año 1994, la Conferencia 

Mundial de los Derechos Humanos, del año 1993, celebrada en Viena, donde se asume 

la violencia como un problema de derechos humanos; la Cumbre Mundial de la Infancia, 

celebrada en Brasilia, en el año 1992; la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo, celebrada en El Cairo, en el año 1994; de Desarrollo Social, celebrada en 

Copenhague, en el año 1995 y de la Mujer, celebrada en Beijing, en el año 1995, cuya 

plataforma de acción reconoció todo acto de violencia basado en el género, tanto en la 

vida pública como privada. 

 

Por otra parte el 25 de septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones 
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Unidas acordaron 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la agenda 

de desarrollo Post-2015, dentro de los cuales se encuentra el número 5, el cual consiste 

en acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres y asegurar que éstas 

tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la vida . 

 

Todas estas cumbres y conferencias han reconocido que la violencia contra la mujer 

obstaculiza el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz mundial. 

 

Se ha avanzado mucho pero quedan aún tareas pendientes; a pesar de su equiparación 

en el ámbito formativo y la incorporación al mundo del trabajo, la participación de las 

mujeres en cargos de responsabilidad, y en la adopción de decisiones, sigue siendo muy 

limitada. Por ello, es indispensable incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en todas las propuestas que realiza el Gobierno Local. 

 

Es por ellos que la política expresa el compromiso del Gobierno Local, para la definición 

y ejecución de acciones prioritarias en materia de igualdad y equidad de género, y 

constituye un mecanismo base para una Gestión Municipal con perspectiva de género. 

 

Desde la década de los 90, las competencias municipales se han ido ampliando, pasando 

de ser los municipios meros prestatarios de servicios públicos básicos, y empezado a ser 

considerados como el pilar fundamental para la construcción de sociedades más 

democráticas e inclusivas,  debido a que es el espacio más cercano a la ciudadanía.  

 

El pleno reconocimiento y ejercicio de derechos por la totalidad de la ciudadanía de Santa 

Ana es un desafío. Las discriminaciones y desigualdades con base en el género se 

reproducen vertiginosamente en múltiples ámbitos de la vida social, económica, cultural 

y política.  

 

Un Gobierno Local que promueve, protege, respeta y garantiza los derechos humanos 

requiere poner las desigualdades de género como tema prioritario. Es por ello que la 

presente Política comprende la visión para los próximos 10 años con el objetivo de 

promover la igualdad y equidad de género y no discriminación generando las condiciones 

necesarias para el avance en el ejercicio de los derechos de todas las personas que viven 

y transitan por el cantón de Santa Ana. 

 

Propósitos de la Política Cantonal: 

 

Contribuir al cambio en los patrones de socialización que producen desigualdades y 

discriminaciones, los cuales se traducen en hábitos y comportamientos  que se 

reproducen casi automáticamente, que afectan desigualmente a niños y niñas, mujeres y 

hombres adultos, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
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entre otros colectivos. 

 

En particular, las relaciones de poder social  que se construyen con base en el género 

han propiciado estándares androcéntricos. Estos estándares colocan los atributos 

asociados con lo masculino como la medida universal de las conductas de la totalidad de 

las personas, por lo que, en consecuencia, tienen un menor valor las realidades de 

diferentes grupos humanos.  

 

Se parte de ciertas normas de qu® es ñdeseableò, ñbuenoò, ñrecomendadoò y ñnecesarioò. 

Estas normas entorpecen miradas más diversas e inclusivas de las diferencias humanas. 

Esta mirada sesgada, a la larga, construye desigualdades entre las personas, ya que los 

patrones imperantes privilegian el acceso a recursos sociales, políticos, económicos y 

culturales a quienes más se apegan al ideal de modelo masculino. 

 

Junto con este propósito, la Política plantea una estrategia de desarrollo para la 

consolidación de condiciones favorables para la implementación de la misma. Se 

profundizará la transversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos 

en el quehacer municipal, esto debido a que la igualdad y la equidad de género no son 

un asunto de una unidad o un departamento de la institución, todas las personas y 

unidades  administrativas y políticas de la Municipalidad son responsables de velar por 

su adecuado cumplimiento. 

  

Es sabido que las acciones bajo un enfoque de igualdad de género se mantienen siempre 

y cuando esté garantizada la participación social. A tales efectos, es un objetivo adicional 

dar lugar a las voces de las organizaciones sociales y sintonizar esfuerzos en la ejecución 

y el monitoreo de la Política. 

 

El documento está estructurado a partir de las prioridades identificadas por la comunidad 

y las personas funcionarias de la Municipalidad, por medio de áreas de intervención, 

definición de lineamientos, así como el conjunto de acciones, programas y proyectos 

relevantes para la concreción de objetivos y las metas. 

 

Adicionalmente incorpora los resultados esperados, el modelo de gestión que incluye los 

criterios de seguimiento y evaluación, por medio de indicadores. 
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I Parte. Marco normativo y de compromisos internacionales y 
nacionales en materia de Igualdad y equidad de género  
 
En el presente apartado se ofrece un cuadro resumen de los principales instrumentos del 
marco legal y los compromisos internacionales, sobre los que se circunscribe la presente 
política. 
 

Cuadro 1 

Normativa Internacional en materia de Igualdad y Equidad de Género 

 

Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

La Convención sobre la 
Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer fue aprobada 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

1979 La Convención describe la naturaleza y el 
significado de la discriminación por motivos 
de sexo y establece la obligación de los 
Estados de eliminar la discriminación y 
conseguir una igualdad sustantiva, establece 
la obligación de los Estados de abordar no 
solo las leyes discriminatorias, sino también 
las prácticas y costumbres, así como la 
discriminación de la mujer en el ámbito 
privado. 
 

Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer se aprobó la 
Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing  

1995 Se centra en 12 aspectos relativos a la 
implementación de los derechos humanos 
de la mujer y establece un programa para el 
empoderamiento de la mujer.  

Se basa en los resultados de las tres 
conferencias anteriores, pero se considera 
que supone un logro importante al haber 
definido de manera explícita los derechos de 
la mujer como derechos humanos.  

La Plataforma de Acción incluye una serie de 
objetivos estratégicos para eliminar la 
discriminación contra la mujer y lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres.  
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

Conlleva estrategias políticas y jurídicas a 
escala mundial basadas en el marco de los 
derechos humanos.  

La Plataforma de Acción es la expresión más 
completa del compromiso de los Estados en 
favor de los derechos humanos de la mujer.  

El examen periódico 
universal (EPU) 

2006 Es un procedimiento instituido por el Consejo 
de Derechos Humanos, brinda 
oportunidades importantes de evaluar el 
cumplimiento por los Estados de sus 
obligaciones internacionales en relación con 
los derechos humanos de la mujer.  
 
En el marco de este mecanismo cada cuatro 
años y medio se examina la situación de los 
derechos humanos en todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. Los 
derechos de la mujer son uno de los temas 
que se plantean con más frecuencia en las 
recomendaciones formuladas en el EPU. 
 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

2015 Es la hoja de ruta para lograr el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) a través de la implementación de 
políticas públicas.  
 
Contiene 17 objetivos y 169 metas conexas 
de carácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: 
económica, social y ambiental. Se considera 
uno de los principales compromisos para los 
Estados, el cual entró en vigor en enero del 
año 2016. El compromiso con la igualdad 
efectiva, los derechos de las mujeres y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas 
es transversal a esta Agenda 2030.  
 
Se afirma que no es posible realizar todo el 
potencial humano y alcanzar el desarrollo 
sostenible si se sigue negando a la mitad de 
la humanidad el pleno disfrute de sus 
derechos humanos y sus oportunidades, el 
igual acceso a una educación de calidad, a 
los recursos económicos y a la participación 
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

política, al empleo, el liderazgo y la adopción 
de decisiones a todos los niveles.  
 

Estrategia de Montevideo 
para la implementación de la 
Agenda Regional 

2016 Tiene por objeto guiar la plena 
implementación de los compromisos de los 
Gobiernos de América Latina y el Caribe con 
los derechos y la autonomía de las mujeres, 
y la igualdad de género. 
 
Es considerada como la hoja de ruta para 
alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en esta parte del mundo.  Este 
instrumento político-técnico busca cerrar la 
brecha entre la igualdad. Uno de los grandes 
desafíos para alcanzar la igualdad efectiva 
hacia el 2030: la desigualdad 
socioeconómica y la persistencia de la 
pobreza; los patrones culturales patriarcales 
discriminatorios y violentos y el predominio 
de la cultura del privilegio; la división sexual 
del trabajo y la injusta organización social del 
cuidado y, la concentración del poder y las 
relaciones de jerarquía en el ámbito público. 

Cuadro 1 Normativa Internacional en materia de Igualdad y Equidad de Género  

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de la normativa.

El presente apartado ofrece un cuadro resumen de los principales instrumentos del marco 
legal y los compromisos nacionales, sobre los que se circunscribe la presente política. 
 

Cuadro 2 

Normativa Nacional en materia de Igualdad y Equidad de Género 

 

 
Normativa Año de 

emisión 
Aspectos relevantes asociados a la Política. 

Constitución 
Política de Costa 
Rica. 

1949 y 
1968 y 
1999 

La Constitución Política consagra, en su artículo 33, 
el principio de Igualdad. El texto original del 
constituyente señalaba que ñTodo hombre es igual 
ante la leyò. En el año 1968 el artículo es reformado 
para señalar que ñTodo hombre es igual ante la ley 
y no podr§Ӣ hacerse discriminación alguna contraria 
a la dignidad humanaò.  

Actualmente, a partir de la reforma de 1999, el 
actual texto indica que: ñToda persona es igual ante 
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

la ley y no podr§Ӣ practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humanaò.  

Ley 7142 de 
Promoción de la 
Igualdad Social de la 
Mujer  

1990 Establece un conjunto de derechos políticos, 
sociales, económicos y educativos, entre otros, 
para que las mujeres no sufran discriminación por 
razón del sexo.  

En cuanto a los derechos políticos, indica que se 
tomarán las medidas necesarias y apropiadas para 
eliminar la discriminación de las mujeres en el 
ejercicio de cargos públicos en la administración 
centralizada o descentralizada.  

Se señala, asimismo, que los partidos políticos 
incluirán, dentro de sus estatutos, mecanismos 
eficaces que promuevan y aseguren la 
participación efectiva de las mujeres -tanto en sus 
órganos internos como en todos los procesos 
electorales y promueve también que esos partidos 
destinen presupuesto para promover la formación y 
participación política de las mujeres.  

Ley 7476 Contra el 
Hostigamiento Sexual 
en el Empleo y la 
Docencia. 

 

1995 Establecimiento de un marco jurídico para la 
prevención y sanción del hostigamiento laboral en 
el empleo, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  

La problemática del hostigamiento sexual ha tenido 
un aumento en los últimos años en nuestro país y 
no discrimina en materia de género, sufriéndolo en 
mayor grado el sector femenino.  

La ley viene a dar cumplimiento a la 
responsabilidad del Estado de velar por un 
ambiente de seguridad y salud en las relaciones 
laborales, derecho consagrado en el artículo 56 de 
la Constitución Política.  

Ley 7586 contra la 
Violencia Domestica. 

1996 Esta Ley regula la aplicación de las medidas de 
protección necesarias para garantizar la vida, 
integridad y dignidad de las víctimas de la violencia 
doméstica, cuyo principio rector es el artículo 51 de 
la Constitución Política.  

 

Establece que las autoridades que intervengan en 
la aplicación de esta Ley brindarán protección 
especial a madres, personas menores de edad, 
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

personas adultas mayores y personas que 
presenten alguna condición de discapacidad, 
considerando las situaciones específicas de cada 
una.  

 

Asimismo, esta Ley protege, en particular, a las 
víctimas de violencia en las relaciones de pareja o 
de abuso sexual intrafamiliar. 

Ley 7654 de 
Pensiones 
Alimentarias.  

1996 Esta ley regula lo concerniente a la prestación 
alimentaria derivada de las relaciones familiares, 
así como el procedimiento para aplicarla e 
interpretarla. 

Reforma al Código 
Electoral.  

2009 La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprob·Ӣ el 
Código Electoral de Costa Rica, Ley N° 8765 
(Alcance N° 37 a La Gaceta N° 171 del 2 de 
setiembre de 2009), que viene a sustituir el anterior 
Código Electoral (Ley N° 1536 10 de diciembre de 
1952 y sus reformas).  

Este artículo se referir§Ӣ al Principio de Paridad de 
Género que consagra la nueva legislación y a los 
diversos aspectos acerca de cómo se interpreta 
ese principio. 

Ley 7801 de 
Creación del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres.  

1998 La creación del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INAMU), es una acción del Estado costarricense 
para cumplir con los compromisos asumidos a nivel 
nacional e internacional para promover la igualdad 
y equidad de género por medio de la creación de 
mecanismos especializados.  

Ley 8101 de 
Paternidad 
Responsable.  

2001 Establece que en la inscripción de nacimiento de 
hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se 
consignaran la paternidad y la maternidad, si la 
declaración es hecha por las dos personas que se 
atribuyen la calidad de progenitores y ambos la 
firman.  

La persona registradora deberí§ hacer el 
apercibimiento a la madre de las disposiciones 
legales y administrativas establecidas respecto de 
la declaración e inscripción de la paternidad; 
asimismo, de las responsabilidades civiles en que 
pueda incurrir por señalar como tal a quien, 
después de haberse sometido a las pruebas 
técnicas respectivas, no resulte ser el padre 
biológico; además, de las características de la 



 

 

20 

Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

certeza de la prueba de ADN y de la obligatoriedad 
de practicarse la prueba. Informada la madre y en 
ausencia de declaración del padre, ella podr§ firmar 
el acta e indicar el nombre del presunto padre. 

Ley del Trabajo 
Doméstico 
Remunerado  

 

2009 Define y delimita el concepto de trabajadoras 
domésticas, mejora sus condiciones laborales, en 
particular la jornada ordinaria efectiva de ocho 
horas diurna y establece condiciones específicas 
para las jóvenes trabajadoras domésticas de 15 a 
19 años, entre otros.  
 
Esta ley se ve fortalecida con la aprobación del 
Convenio 189 sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos adoptado por los Estados 
miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que demanda la promoción y 
protección efectiva de los derechos humanos de 
todas las personas trabajadoras domésticas contra 
toda forma de abuso, acoso y violencia (Ley 9169 
del 22 de octubre del 2013). 

Promulgación de la 
ley 9220 de la Red 
Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil. 

2014 Se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (Redcudi), con la finalidad de establecer un 
sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso 
público, universal y de financiamiento solidario que 
articule las diferentes modalidades de prestación 
pública y privada de servicios en materia de cuido y 
desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las 
alternativas de atención infantil integral.  
 
Es uno de los grandes retos en la actualidad para 
el diseño de acciones públicas por parte del Estado 
a favor de la población objetivo prevista en esta ley 
y de la igualdad para la autonomía económica de 
las mujeres.  

Ley  9343 de 
Reforma 
Procesal Laboral. 

2016 Establece un capítulo sobre la prohibición de 
discriminación en el trabajo por sexo, orientación 
sexual, discapacidad, edad, etnia, estado civil y 
otras formas análogas de discriminación. 

Reforma a la Ley 
8925 de Violencia 
Doméstica  
 

2011 Se obliga a distintas instancias del Estado a ampliar 
la oferta de servicios para la protección y atención 
especializada de mujeres en situaciones de 
violencia intrafamiliar, tales como el asesoramiento 
jurídico, acompañamiento y representación legal. 

Con la reforma a la 
Ley 8805 de 
Hostigamiento Sexual  

2010 Se amplía el ámbito de protección a las mujeres 
(tanto en el sector público como en el privado), en 
el trabajo, en las instituciones educativas, en los 
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

 establecimientos de salud y otros lugares en los 
que se manifiesten actos de violencia tales como la 
violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de 
personas, la prostitución forzada, entre otros.  
 
Su objetivo es prohibir y sancionar el hostigamiento 
sexual como práctica discriminatoria por razón de 
género. 

Ley 8929 de 
Penalización de la 
Violencia contra 
las Mujeres  
 

2011 Constituye un logro histórico para la protección de 
las mujeres contra formas de violencia en las 
relaciones de pareja en el matrimonio o en la unión 
de hecho y establece la figura jurídica del delito de 
femicidio. 
Posteriormente, el voto constitucional 15447 del 15 
de octubre del 2008, anula dos delitos tipificados en 
esta ley, por lo que se obliga a su modificación para 
restituir el delito de maltrato y violencia psicológica. 
 

Ley 9095 contra la 
Trata de Personas  
 

2013 Amplia la descripción de disposiciones que 
favorecen la aplicación de principios fundamentales 
y fuentes de interpretación de instrumentos 
internacionales y nacionales de derechos humanos 
reconocidos de manera explícita, tales como la 
igualdad y no discriminación, la no revictimización, 
la proporcionalidad y la necesidad, entre otros.  
En esta Ley se crea la Coalición Nacional contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, 
con el fin de promover la formulación, ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de políticas públicas 
nacionales, regionales y locales, para la prevención 
del tráfico ilícito y la trata de personas, así como la 
atención y protección de las víctimas, y la 
persecución y sanción de las personas 
responsables. Se obliga expresamente al diseño de 
una Política Nacional contra la Trata de Personas. 

Ley 9406 de 
Relaciones 
Impropias. 

2016 Penaliza este tipo de relaciones abusivas, su 
naturalización en la sociedad sigue siendo un factor 
de vulnerabilidad para las niñas y adolescentes, 
que tiene consecuencias directas en su desarrollo 
y bienestar. 
 

Ley de acoso sexual 
callejero N9877 

2020  La ley tiene como objetivo garantizar el igual 
derecho a todas las personas, de transitar o 
permanecer libres de acoso sexual en espacios 
públicos, en sitios privados de acceso público y en 
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Normativa Año de 
emisión 

Aspectos relevantes asociados a la Política. 

medios de transporte remunerado de personas, ya 
sean públicos o privados. 

Cuadro 2 Normativa Nacional en materia de Igualdad y Equidad de Género  
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de la normativa. 

Marco normativo en materia de género en el Código Municipal. 
 
El principal referente a nivel normativo municipal es el Código Municipal (Ley 7794), 
aprobado en el año 1998, y las reformas del año 2008, mediante Ley 8679, que modifica 
varios artículos del mismo. 
 
Las reformas al Código Municipal aprobadas en 2008 incorporan el uso del lenguaje 
género inclusivo, algunos ejemplos: art²culo 1:  ñEl municipio est§ constituido por el 
conjunto de vecinos residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus 
propios intereses por medio del gobierno municipalò. Con las reformas de 2008, este 
art²culo establece que el municipio lo constituye ñel conjunto de personas vecinas 
residentes en un mismo cant·nò.  

 
Otro ejemplo lo encontramos en el inciso f del artículo 13, en el cual se cambia la 
redacción por ñNombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así 
como a quien ocupe la secretaría del concejoò. 
 
Entre las modificaciones realizadas en el año 2008, caben destacar las siguientes: 
 
ARTĉCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 
que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las 
siguientes: 
 
i. Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía 
de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género. 
 
ARTĉCULO 13.- Son atribuciones del concejo: 
 
g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, 
a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 
causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 
 
l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando en él 
la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 
equidad de género. 
 
ARTĉCULO 92.- El presupuesto municipal deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de 
la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad 
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y equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución equitativa de los recursos. 
 
ARTĉCULO 94.- En la primera semana de julio, los concejos de distrito deberán presentar 
una lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en 
el Plan de Desarrollo Municipal y considerando las necesidades diferenciadas de 
hombres y mujeres. De conformidad con las necesidades de la población, el concejo 
incluy® en el presupuesto municipal, los gastos correspondientes, siguiendo el principio 
de igualdad y equidad entre los géneros.  
 
ARTĉCULO 142.- Cr®ase el Sistema Nacional de Capacitación Municipal, para el diseño 
y la ejecución del proceso de capacitación municipal, integrado, sistemático, continuo y 
de alta calidad.  Los propósitos generales son:  
 
e)  Propiciar la participación igualitaria y equitativa de mujeres y hombres, en los procesos 
de capacitación municipal, e incluir en esta temas nacionales de interés comunitarios con 
enfoque de género.  
 
La capacitación municipal es uno de los principales procesos que contribuyen al 
desarrollo organizacional de las municipalidades. 
 
En esta línea es importante indicar que la Unión de Gobiernos Locales en su comentario 
al Código establece la siguiente explicación: 
 
ñLas pol²ticas p¼blicas locales son grandes l²neas de acci·n que pretenden resolver 
problemas identificados como prioritarios en un cantón. Son intervenciones para corregir 
las desigualdades a nivel social, económico, cultural y político, que se dan por razones 
de sexo, etnia, religión, nacionalidad, entre otros. Por ello, deben responder a las 
necesidades sentidas de la población, contar con la voluntad política de las autoridades 
municipales y con recursos humanos y financieros para su implementación. Tienen un 
ciclo, que inicia con el diagnóstico, para pasar al diseño, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación. Impulsar políticas de igualdad o para la promoción de la 
ciudadanía de las mujeres, implica tomar como punto de partida el reconocimiento de que 
las mujeres por su condición de género no han tenido las mismas oportunidades para su 
desarrollo pleno. La sociedad patriarcal caracterizada por la desigualdad entre hombres 
y mujeres al acceso al poder y a los recursos, ha ubicado a las mujeres en una posición 
de desventaja en el ejercicio de sus derechos. Desigualdad y discriminación que se 
reflejan a nivel: educativo, político, económico, cultural, laboral, entre otros. Por esta 
situación de injusticia e inequidad es necesario que la Municipalidad, como un todo, se 
comprometa con la eliminación de la discriminación contra las mujeres y desarrolle 
acciones específicas, llamadas también acciones afirmativas, para contribuir con ellas a 
disminuir las desigualdades o brechas que existen en diferentes áreas. Con estas 
acciones se espera lograr que las mujeres en su diversidad puedan disfrutar de todos los 
derechos, de los servicios y recursos municipales y del disfrute del espacio público, para 
el fortalecimiento del ejercicio de su ciudadan²aò (Código Municipal Comentado Unión de 
Gobiernos Locales). 
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Políticas relacionadas 

Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género (PIEG 2018-2032) 

El antecedente de la PIEG como instrumento de política pública se encuentra en el Plan 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PIOMH) (1996-1998) y en sus 
adendas para el sector agropecuario y ambiente, el del sector educación, y de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS).  

 
La primera PIEG, en el 2007, se propuso como un instrumento de largo plazo (2007 al 
2017) y de cobertura nacional. Desde una perspectiva de política centrada en un grupo 
poblacional específico, y con una propuesta de política de Estado (integrando los cuatro 
poderes de la República), se planteó, como uno de sus principales desafíos, el logro de 
la gestión interinstitucional de la Política, integrando a casi treinta instituciones e 
instancias del Estado costarricense, de cara a brindar soluciones a las discriminaciones 
que experimentan las mujeres en distintos ámbitos, expresadas una y otra vez en los 
diversos procesos de consultas realizadas desde el INAMU en todas las regiones del 
país. De esta forma, la institucionalidad pública cumpliría su deber en función de los 
compromisos asumidos por el Estado costarricense establecidos en la CEDAW y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres. 

 
En un período de 10 años, se implementaron tres planes de acción de la PIEG, los cuales 
se han ajustado en sus acciones, métodos y estrategias, a partir de los retos surgidos en 
su ejecución, permeadas por las complejidades presentadas a nivel político, técnico, 
financiero y de gestión al interior de las propias jerarquías institucionales según se habían 
avalado.  

 
La nueva PIEG (2018-2032), se propuso como un instrumento de largo plazo y de 
cobertura nacional, desde esta perspectiva así los siguientes ejes: 

Å Eje 1. Cultura de los derechos para la igualdad 
Å Eje 2. Distribución del tiempo 
Å Eje 3. Distribuci·n de la riqueza 
Å Eje 4. Distribuci·n del poder. 

Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

de todas las edades 2017-2032, Ley 8886 y el Plan Nacional para la Atención y la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) 

La Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de 
todas las edades 2017-2032, que fue presentada el 26 de junio del presente año, 
menciona que su ñdise¶o y elaboración ha sido coordinado por el INAMU en seguimiento 
al mandato legal como ente rector y fiscalizador del cumplimiento de la Convención de 
Belém do Pará y de las políticas públicas en los programas de detección, atención, 
prevención e inserción laboral de las personas agredidasò (INAMU, 2017b, p. 5). 

 
Esta nueva política ha sido consensuada a nivel interinstitucional e intersectorial, y es 
planteada desde un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (VcM).  Con esta política se pretende darle continuidad al esfuerzo que inició con 
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la elaboración del primer Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI 1994), y el segundo Plan 
Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las mujeres en las relaciones 
de pareja y familia como por hostigamiento sexual y violación (PLANOVI Mujer 2010-
2015). 

 
La aspiración de la política va dirigida a promover una cultura no machista, la ruptura de 
los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la VcM, la no impunidad y la debida 
diligencia en la respuesta del Estado Costarricense para el avance en la erradicación de 
esta violencia y como condicionantes para el pleno desarrollo humano de las mujeres y 
la sociedad.  Sus objetivos van direccionados a ñpropiciar un cambio en la cultura 
machista, promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad, y -
paralelamente- reducir los niveles de impunidad, garantizar mayor protección a las 
mujeres y prevenir los femicidiosò (INAMU, 2017a, Costa Rica cuenta con una nueva 
política para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, parr.1). 

 
Esta política plantea los siguientes ejes estructurales, los cuales tienen sus objetivos y 
acciones estratégicas (INAMU, 2017b): 

 
ǒ Eje No. 1: Promoción de una cultura no machista. 
ǒ Eje No.2: Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia. 
ǒ Eje No.3: Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular 

pobreza multidimensional, exclusión y VcM. 
ǒ Eje No. 4: Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no 

re-victimización. 
ǒ Eje No. 5: Prevención, atención integral y no re-victimización frente a la 

violencia sexual. 
ǒ Eje No. 6: Prevención del femicidio. 

 
Esta nueva política hizo direccionamientos distintos respecto a sus antecesoras, uno de 
los cambios más significativos es que el trabajo con población infantil y adolescente para 
la promoción del cambio cultural hacia la no violencia y la igualdad.  Esta política integra 
ñéun eje dirigido a la promoci·n de masculinidades no violentas e igualitarias y 
estrategias específicas para enfrentar la violencia mediática y la utilización del cuerpo de 
las mujeres en la publicidad sexistaò (ĉdem). 

 
Además, la nueva política plantea como parte de sus estrategias, una labor en mayor 
cercanía con las comunidades y niveles más fuertes de integración de la sociedad civil, 
proponiéndola como corresponsable en la prevenci·n, ñ...incluyendo la consideraci·n de 
las necesidades de las mujeres en su diversidad. Así mismo, continuará impulsando 
acciones para reducir la impunidad a través de mayor seguimiento a la aplicación de leyes 
y del impuso de nueva legislaci·nò (ĉdem).   

II parte: Datos contextuales del cantón de Santa Ana: 

Santa Ana nace como cantón el 31 de agosto de 1907, mediante el Decreto No. 8 del 29 
de agosto de 1907. La Municipalidad sesiona por primera vez el 15 de setiembre de ese 
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mismo año. 

 

La historia se remonta a la época de los cacicazgos, según lo demuestra el sitio 
arqueológico descubierto en La Cubilla, distrito de Pozos. Este hecho pone de manifiesto 
la existencia de por lo menos un cacicazgo de alto nivel, subordinado al poder de la tribu 
que en los momentos tardíos gobernó el Cacique Garabito, luego en la época de la 
Conquista Española, se alojaron importantes emprendimientos que dieron forma al 
desarrollo nacional. En la finca de la familia Ross y debido a su relación con el Empresario 
Mainor Keith ubicaron los primeros asentamientos de trabajadores para la construcción 
del Ferrocarril al Atlántico y se proyecta la construcción de la primera Planta 
Hidroeléctrica del valle central.  

 

El Cantón es el número nueve perteneciente a la provincia de San José según la ley No. 
8 de 29 de agosto de 1907, el mismo se conforma por seis distritos, a saber; Santa Ana 
(cabecera del cantón), Salitral, Pozos, Uruca, Piedades y Brasil. Pertenece a la parte sur 
de la Región Central del territorio nacional. Colinda norte con la provincia de Alajuela y 
cantón de Belén, al este con el Cantón de Escazú, al oeste y sur con el cantón de Mora 
y tiene un territorio de 61.42 km2. 

 

 Santa Ana es un cantón urbano, con una favorable ubicación geográfica, cerca del 
principal aeropuerto del país, flanqueado por la carretera 27 que conecta el Gran Área 
Metropolitana con el Puerto de Caldera, uno de los más importantes puertos comerciales 
de la nación. Además, con una topografía apta para el desarrollo de infraestructura 
habitacional, edificios comerciales, zonas francas y centros de compras y 
entretenimiento. 

 

Adicional a esto, las características escénicas y el clima, lo hacen un lugar atractivo para 
la oferta de servicios de hospedaje, sobre todo como complemento para los viajeros de 
negocios que visitan frecuentemente los centros financieros o industriales ubicados en la 
región oeste de la Gran Área Metropolitana del país, en donde se concentra la mayoría 
de los servicios y negocios. 

 

Según los datos del Censo Nacional de Población 2011, indica que la población del 
cantón pas· de 37.986 en el 2006 a 49.123 en el 2011, es decir, aument· 11.137 
habitantes en cinco años. Los grupos de edad con mayor población están entre los 10 y 
39 años de edad, es decir, dentro de los rangos de población económicamente activa, 
joven. Los datos de sexo también resultan reveladores, pues se registran 23.499 hombres 
y 25.624 mujeres y la Encuesta de Hogares refleja que el 28% de los hogares del cantón 
tiene como jefa a una mujer. 

 

Santa Ana hoy es un polo de atracción comercial y residencial, es uno de los lugares más 
exclusivos de Costa Rica, en donde durante los últimos 10 años se han desarrollado una 
serie de inversiones privadas que han creado ese ambiente de exclusividad. 

 

En la zona franca ñForumò se instal· Procter & Gamble, y otras multinacionales como 
Hewlett Packard, Western Uni·n, Maersk Sealand, Cisco Systems e incluso la Bolsa 
Nacional de Valores. En la segunda etapa de Forum ya se instal· la empresa Oracle, lo 
que da a los distritos de Santa Ana y Pozos un alto estándar a nivel nacional, que los 



 

 

27 

ubica entre los primeros del país en el Índice de Desarrollo Social. 
 
Según datos de Mideplan (2017), Santa Ana se ubica para el año 2017 en el lugar 8con 
un 87,10 de los 82 cantones a nivel del país, en el índice de desarrollo social cantonal 
que define las posibilidades que tiene la población de acceder y disfrutar de un conjunto 
de derechos básicos que se agrupan en 5 dimensiones: 
 

1. Económica: electricidad residencial y acceso a internet. 
2. Participación social: participación electoral. 
3. Educación: infraestructura educativa, programas educativos especiales, escuelas 

unidocentes, rezago educativo, cobertura en secundaria. 
4. Salud: cobertura de agua potable, mortalidad de menores de 5 años, bajo peso en 

niños y niñas, nacimiento de hijos e hijas de madres solteras menores de 19 años. 
5. Seguridad: muertes en accidentes de tránsito y homicidios dolosos. 

 
 

Cuadro 3:  Índice de Desarrollo Social por Distrito 

 

 
Cuadro 3 Índice de Desarrollo Social por Distrito  

Fuente: Índice de Desarrollo Social. Mideplan 2017 

 
El índice de Desarrollo Social es una herramienta útil para la toma de decisiones, por lo 
que los datos del cuadro anterior plantean una serie de desafíos en el marco de la Política 
de Igualdad y Equidad de Género (2019-2029), siendo Brasil y Salitral los que presentan 
mayor rezago, con una diferencia muy marcada en relación al distrito de Santa Ana, para 
efectos de materia de pobreza es acá donde se tiene que poner el mayor foco.  
 
En las consultas realizadas en los talleres distritales, se puede evidenciar que a pesar de 
las importantes inversiones sociales, económicas y productivas de la última década, 
sigue siendo un territorio de contrastes de desarrollo e inequidades; especialmente en 
relación con el acceso a empleo y a una convivencia segura, solidaria y responsable, las 
cuales representan algunas de las principales demandas insatisfechas para un buen 
sector de la población, que involucra grupos de atención prioritaria como niñez, juventud, 
mujeres, migrantes y personas adultas mayores. 
 
De acuerdo al índice de Desarrollo Humano del PNUD, 2016, el cantón se ubica en el 
lugar 2 de los 81 cantones del país, con un Índice de Desarrollo de 0,944 

 
En el índice de esperanza de vida se ubica en el lugar 16, en el índice de conocimiento 
en el lugar 44, y en el índice de bienestar material en el lugar 1. 
 



 

 

28 

En el Índice de Potenciación de Género cantonal (IPGc) que se fundamenta en la 
participación política y poder para tomar decisiones, medido por el porcentaje de hombres 
y mujeres regidores en la municipalidad, por la participación económica y poder para 
tomar decisiones, medido por la cantidad de hombres y mujeres en puestos supervisores 
y el poder sobre los recursos económicos, medido por el bienestar material estimado de 
hombres y mujeres, Santa Ana se ubica en la categoría de cantones con logros altos 
bajos en potenciación de género en el lugar 3. 
 
Según datos del censo del año 2011, para el cantón de Santa Ana la proporción de 
población urbana que vivía en tugurios es de un 0,3% (0,2% mujeres y 0,1% hombres), 
el porcentaje de viviendas en tugurio en el cantón es de un 0,3%, la viviendas ocupadas 
en precario o cedidas o prestadas corresponden a un 5,6%, las que están en mal estado 
representan  un 6,2% y la de regular estado un 27,7%, el porcentaje de viviendas con 
hacinamiento de dormitorios es de un 4,8%, y las personas que viven en vivienda propia 
es un 69,7% para las mujeres y 69,3% para los hombres. 
 
Con relación a la pobreza y pobreza extrema el cantón presenta menos pobreza humana 
que la correspondiente al promedio nacional. Los datos muestran que el cantón de Santa 
Ana se encuentra entre el grupo de cantones con desarrollo humano alto. 
 
Datos de la situación de las mujeres a nivel nacional y cantonal: 

Si bien en las últimas décadas se han alcanzado importantes logros en los temas de 
mayor incorporación de las mujeres al mundo laboral, y en espacios de participación 
política y así como en el avance en materia de legislación de violencia de género, al día 
de hoy persisten aspectos relacionados con las oportunidades de acceso que no pueden 
ignorarse, hay una persistencia de enormes desigualdades y discriminaciones contra las 
mujeres.  

Este apartado tiene la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las 
desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito nacional y local, y conocer las 
brechas de desigualdad de género que no permiten ejercer a plenitud los derechos de 
una parte importante de la población. 

Se pretende concentrar la atención del análisis en torno a las brechas de género que 
posteriormente van a ser el insumo para el establecimiento de los indicadores del Plan 
de Trabajo de la Política de Género de la Municipalidad de Santa Ana, además ayudan a 
revelar la persistencia de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres que 
constituye un freno para el desarrollo humano, pero sustantivamente una tarea pendiente 
en un contexto en donde las brechas por razón de género se entrecruzan con las de raza, 
etnia, estrato social, nacionalidad, religión, etcétera, hasta construir un entramado de 
relaciones de desigualdad, que es imperativo subsanar de cara al establecimiento de 
nuevos pactos sociales.  

Para el análisis de las brechas se va a partir de las tres dimensiones de la autonomía de 
las mujeres propuestas por la CEPAL: la física, la económica y política, y las relaciones 
entre ellas, de tal manera que la autonomía de las mujeres es el resultado de la 
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articulación entre la independencia económica, los derechos reproductivos, el derecho a 
una vida libre de violencia y la paridad en la política. 
 
Como bien apunta la CEPAL (2017), las barreras presentes en estas tres esferas de la 
autonomía interactúan reforzándose unas a otras impidiendo a las mujeres participar en 
la sociedad, en la política y en el desarrollo económico. En otras palabras, la división 
sexual del trabajo que organiza el orden de género, separa el trabajo productivo del 
reproductivo de manera paradigmática y determina el lugar de mujeres y hombres en la 
economía, en la política y en la sociedad, llevando a que se perpetúen la subordinación, 
la exclusión, las barreras para tomar decisiones y la violencia contra las mujeres. 
 
 
Autonomía económica de las mujeres. 
 
La autonomía económica es un pilar fundamental, se requiere que estas perciban 
ingresos que les permitan superar la pobreza y disponer de su tiempo libremente para 
capacitarse, acceder al mercado laboral, desarrollarse profesional y personalmente, 
participar de manera activa de la vida social y política, y dedicarse a sus familias sin que 
ello se transforme en una barrera para el logro de sus propias aspiraciones.  
 
Los ingresos monetarios y el tiempo son recursos finitos y muchas veces escasos; y la 
evidencia indica que no se reparten en forma igualitaria en los hogares, como tampoco 
en la sociedad. Las mujeres tienen menor acceso al dinero y a otros recursos productivos 
como la tierra, la capacitación y los recursos tecnológicos. Además disponen de poco 
tiempo libre para el cuido de ellas mismas, y espacios para la recreación. 
 
Se van a estudiar los dos aspectos fundamentales que influyen en la autonomía 
económica de las mujeres: el uso del tiempo y los ingresos percibidos, destacando en las 
diferencias entre hombres y mujeres. 
 
ñEn la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, se plantea que por semana, el tiempo social 
promedio que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado (TDNR) es de 
35:49 horas semanales, mientras que los hombres destinan 13:42 horas en promedio, es 
decir, las mujeres aportan 22 horas más que los hombres al trabajo doméstico no 
remunerado. La Carga Global de Trabajo (sumatoria del tiempo efectivo utilizado en 
TDNR y Trabajo Remunerado -TR) es mayor para las mujeres (69:53 horas) respecto a 
los hombres (62:56 horas), con una diferencia aproximada de 7 horas. Si se analiza por 
grupos de edad, los resultados de la ENUT 2017 plantean que las mujeres más jóvenes 
(12 a 19 años) dedican en promedio 16:42 horas semanales de tiempo social al TDNR, y 
los hombres 08:31 horas, o sea, las mujeres duplican la cantidad de horas que utilizan 
los hombres. En el grupo de 20 a 35 años, las mujeres casi triplican a los hombres en el 
tiempo social (39 horas promedio de las mujeres y 13:27 horas de los hombres), en tanto 
en el siguiente grupo (de 36 a 54 años) ïque es el que más horas utiliza en el caso de 
las mujeresï la relación es 2,6 veces. El último grupo de edad de 55 años y más; tiene 
un promedio de tiempo social dedicado de 37:04 horas y 15:34 horas para mujeres y 
hombres respectivamente, con una relación cercana a 2,4 veces más alto el tiempo de 
las mujeres. Los datos muestran que independientemente del grupo de edad, las mujeres 
dedican (en intensidad) m§s horas de trabajo al TDNR que los hombresò (INAMU, 2017, 
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pág. 18 y 19). 
 

En el siguiente cuadro, se muestra como las mujeres, en todos los rangos de edad, 
declaran en mayor medida que los hombres, parte de su tiempo al cuidado de personas 
menores de 12 años. El tiempo efectivo promedio por semana que invierten, varía entre 
hombres y mujeres y entre los rangos de edad.  Así 64% de las mujeres entre 20 y 35 
años cuidan menores de 12 años y además en promedio dedican 16 horas semanales a 
esta tarea.  Mujeres mayores y menores a este rango participan en menor medida y en 
menor tiempo. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de hombres y mujeres que participan en actividades del 

hogar. Años 2011 y 2017 

 

Participación en actividades 
2011 2017 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Preparación y servicio de alimentos y 
bebidas 

95,3 78,6 95,1 75,5 

Cuidado de niños y niñas menores de 12 
años 

34,0 23,6 39,7 25,8 

Cuidado y apoyo a otros miembros del 
hogar de 12 años y más (que no sean 
totalmente dependiente) 

16,7 14,7 20,3 14,4 

Participación en juegos, aficiones y visita 
a lugares de entretenimiento  

- - 29,6 44,0 

Práctica de deportes y ejercicio físico - - 27,4 38,8 
Cuadro 4 Porcentaje de hombres y mujeres que participan en actividades del hogar. Años 2011 y 2017  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Infografía de ENUT del INEC. 

 
Se demuestra así, a nivel nacional hay una sobrecarga de trabajo para las mujeres, lo 
que como se dijo anteriormente limita su desarrollo personal y social, y disminuye su 
calidad de vida. 
 
En los talleres cantonales realizados, uno de los aspectos más mencionados por las 
mujeres, y que limitan su participación en actividades de tipo económico y de participación 
comunitaria, es el rol tradicional de cuido que tienen las mujeres, indican que aún 
persisten las tareas tradicionales donde las mamás son las que asumen las tareas de la 
escuela y las reuniones escolares, así como el tema de acompañar a las hijos e hijas a 
actividades extra curriculares como las clases de deportes, música, etc. 
 
Aspecto en el cual coinciden a nivel interno del personal municipal, donde en los grupos 
focales como en las entrevistas a jefaturas, afirman que aún persisten brechas de género 
en el tema del uso del tiempo, y que la barrera es de carácter cultural más que 
institucional, las mujeres siguen pidiendo más permiso a nivel formal para temas 
relacionados con el cuido que los hombres, cuidar no debe ser visto como un asunto 
individual ni exclusivo de las mujeres, sino como un responsabilidad social, lo cual fue 
mayormente mencionado por los hombres que trabajan en labores de campo. 
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Así también, se desprende de la última encuesta efectuada a mil costarricenses cara a 
cara en marzo del 2016, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la firma Gallup en 142 países alrededor del mundo, donde tres de cada cuatro mujeres 
en Costa Rica (76%) preferirían trabajar en lugar de dedicarse exclusivamente a las 
actividades familiares. En Costa Rica, los resultados de la encuesta revelan que un 30% 
de las mujeres preferirían poder dedicarse exclusivamente a un empleo remunerado y 
otro 46% estaría dispuesto a acceder a un empleo que les permita conciliar el trabajo con 
las tareas familiares. Solo un 22% preferiría quedarse en la casa. 
 
La proporción de mujeres que preferirían trabajar salta a un 90% si la pregunta se le hace 
exclusivamente a aquellas con edades entre 15 y 29 años. 
  
Por otra parte un cuarto de los hombres preferirían que las mujeres no trabajaran. En el 
resto del mundo hay una proporción similar al 25% de hombres costarricenses que 
preferiría que las mujeres se quedaran en la casa, a fin de ocuparse de tareas 
domésticas, de cuido, o similares. En el país, un 5% de personas encuestadas dijo estar 
en desacuerdo con que una mujer trabaje en un empleo remunerado fuera de la casa. La 
gran mayoría de esas respuestas fueron emitidas por personas de baja escolaridad. 
 
Se puede afirmar entonces que la corresponsabilidad social de los cuidados es un nudo 
critico que tiene que estar presente en la líneas estratégicas de la política, y el gran reto 
es trabajar los aspectos culturales alrededor del uso del tiempo que hacen las mujeres y 
los hombres. 

 
En el trabajo de consulta realizado a nivel municipal la mayoría del personal masculino 
dijo que les gustaría pasar más tiempo con su familia, pero que a veces la dinámica 
laboral no se los permite, uno de los entrevistados manifestó que a él le hubiera gustado 
que se fomente el tema del permiso para el cuido de la mamá y el papá en situaciones 
de enfermedad, o que se establezca una opción para el cuido en caso de nacimiento de 
hijos e hijas. 
 
ñOtro aspecto a considerar con respecto al uso del tiempo que hacen las mujeres, se 
refiere a las oportunidades de recreación y esparcimiento. Según la Encuesta de Uso el 
Tiempo del Gran Área Metropolitana, ellas emplean en esas actividades un total de 36 
horas semanales, frente a 40 dedicadas por los hombres. Esto se explica por el hecho 
de que en general emplean m§s tiempo en realizar ñalg¼n tipo de trabajo, sea 
remunerado, doméstico, voluntario o de subsistencia, lo cual limita sus oportunidades 
para ocuparse de este tipo de actividadesò. Cuando desempe¶an un trabajo remunerado, 
dedican también tiempo a labores domésticas no remuneradas, lo que reduce 
considerablemente sus oportunidades de dedicarse a actividades de esparcimiento, 
cultura y convivencia, las cuales son parte del autocuidado requerido para tener una vida 
de calidadò (INAMU, 2017, pág. 31). 
 
Esto es reforzado por los datos obtenidos en las talleres realizados con grupos 
específicos donde afirman que hay pocas posibilidades de espacios de esparcimiento 
para mujeres en el cantón, y que generalmente los parques permanecen cerrados o están 
siendo usados por la delincuencia y los perciben poco seguros. 
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A pesar de que en los últimos años, algunos indicadores en temas de la brecha entre 
hombres y mujeres sobre ingresos ha presentado mejoras, continúa existiendo una 
importante diferencia a nivel nacional y cantonal, en el derecho a gozar de los beneficios 
de la autonomía económica de las mujeres. 
 
Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo, tal y como lo muestra el gráfico 1: 
la tasa de participación femenina tuvo su pico entre los años 2012 y 2015, donde alcanzó 
un promedio de 48,5%. Para el 2017, regresó a los niveles del 2010. La brecha entre la 
tasa masculina y la femenina pasó de 29,3% a 27,7%, debido a que la participación 
masculina tendió al descenso en estos años. 
 
 
 

Gráfico 1. Tasa neta de participación laboral según sexo y brecha entre mujeres y hombres.  

2010-2017 

 
gráfico  1 Tasa neta de participación laboral según sexo y brecha entre mujeres y hombres.  2010 -2017  

Fuente: tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género 
(PIEG) 2017. 

 
En el gráfico 2, se muestra la evolución de la tasa participación por grupos de edad.  Aquí 
se aprecia que se reduce la participación laboral de las mujeres de 35 a 44 años, tiene 
un incremento en la medición del III trimestre 2017; mientras que se reduce la 
participación de las mujeres de 25 a 34 años. 

 
 

-29,3 -29,1 -28,4 -26,9 -26,5 -26,7 -28,0 -27,7

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Brecha Total Mujeres Hombres



 

 

33 

Gráfico 2. Tasa de participación de las mujeres por rangos de edad. 2010-2017 

 
gráfico  2 Tasa de participación de las mujeres por rangos de edad. 2010 -2017  

Fuente Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2017. 

 
 
Debido a que la Encuesta Continua de Empleo no presenta datos desagregados a nivel 
cantonal, la última referencia que se tiene son los datos del Censo del año 2011, a 
continuación se presenta el cuadro 6, que muestra la brecha en términos de género para 
Santa Ana. 

 

Cuadro 5: Datos de empleo hombres y mujeres año 2011 

 
 

Tasa Total 
cantonal 

Hombres Mujeres Brecha. 

Tasa bruta de ocupación 41,9% 53,6% 31,0% 22,6% 

Proporción de población ocupada que 
trabaja por cuenta propia o negocio 
familiar. 

20,5% 23,3% 16,0% 7,3% 

Tasa de desempleo abierto 4% 4% 4% ---- 

Tasa neta de ocupación 51,2% 66,5% 37,5% 29% 

Proporción de mujeres en empleos 
remunerados en el sector agrícola 

  39,2%  

Tasa de participación femenina fuerza de 
trabajo 

  38,5%  

Cuadro 5 Datos de empleo hombres y mujeres año 2011  

Fuente: construcción propia a partir de los datos del Censo 2011. 

 
 
De acuerdo al Censo del año 2011, 19 de cada 100 hogares no tenían las necesidades 
básicas satisfechas, y de esas el 34,2% están a cargo de mujeres jefas de hogar, debido 
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a que la falta de autonomía económica de las mujeres, conlleva un problema de 
feminización de la pobreza. 
 

Cuadro 6: Distribución de las actividades económicas por sexo 

 

Rama de actividad  Total Cantonal Hombre  Mujer  

Agricultura, ganader²a y pesca  1 900  1 766  134  

Minas y canteras  30  27  3  

Industrias manufactureras  11 535  8 048  3 487  

Suministro electricidad y gas  957  731  226  

Suministro agua  487  397  90  

Construcción 5 519  5233  286  

Comercio y reparaci·n de vehículos    20431  13 290  7 141  

Transporte y almacenamiento  5 075  4 481  594  

Alojamiento y servicios de comida  4 650  1 933  2 717  

Información y comunicaci·n  2 621  1 907  714  

Financieras y de seguros  3 811  2 044  1 767  

Actividades inmobiliarias  437  283  154  

Profesionales, cient²ficos y t®cnicas  2 818  1 646  1 172  

Administrativas y servicios de apoyo  5 202  3 507  1 695  

Administración p¼blica  4 260  2 443  1 817  

Enseñanza  5 348  1 646  3 702  

Salud humana  4 172  1 536  2 636  

Artísticas y recreativas  1 584  996  588  

Otras actividades de servicio  2 991  1 409  1 582  

Hogares calidad empleadores  3 232  165  3 067  
Cuadro 6  Distribuci ĕn de las actividades económicas por sexo  

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Censo 2011. 

 
En los cuadros 8 y 9 se muestra la tendencia nacional creciente en los últimos años de 
la participación femenina, particularmente entre los 25 y 59 años, está engrosando las 
ocupaciones asociadas con servicios y comercio, así como operarias y artesanas de artes 
mecánicas y otras, en mayor medida que los hombres, en el mismo período. Por otro 
lado, hay alrededor de 28 mil mujeres ocupadas más en posiciones de profesionales 
científicos e intelectuales, durante este período (similar a 28.5 mil hombres más), sin 
embargo, el cambio estructural no es tan alto por el peso de las mujeres que entraron en 
servicios y ventas, representando el sector más dinámico de la economía para la 
inserción de mujeres. 
 
También se observa que, a pesar de que persiste una brecha en puestos de dirección y 
gerencia, la diferencia se redujo pasando de un 1,4%  a la un 0,2%. 
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Cuadro 7. Ocupación de la fuerza laboral según sexo. Años 2010, 2017 

 

  2010 2017 Cambio*  

Ocupación (fuerza de 
trabajo) 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Mujere
s 

Hombre
s 

Directores y gerentes 3,0% 4,4% 1,3% 1,5% -1,7% -2,9% 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

15,1% 8,0% 15,5% 9,0% 0,4% 1,1% 

Técnicos y profesionales 
de nivel medio 

11,2% 13,8% 8,2% 10,2% -3,0% -3,6% 

Personal de apoyo 
administrativo 

12,5% 6,5% 12,0% 7,2% -0,5% 0,7% 

Trabajadores de los 
servicios y vendedores de 
comercios y mercados 

22,2% 12,4% 29,5% 14,9% 7,3% 2,5% 

Agricultores y 
trabajadores calificados 
agropecuarios, forestales 
y pesqueros 

0,7% 5,8% 0,9% 5,1% 0,3% -0,7% 

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 
mecánicas y de otros 
oficios 

4,6% 13,6% 5,7% 14,0% 1,1% 0,4% 

Operadores de 
instalaciones y máquinas 
y ensambladores 

1,9% 11,7% 1,8% 11,0% -0,1% -0,7% 

Ocupaciones elementales 28,4% 23,1% 24,9% 26,9% -3,4% 3,8% 

No bien especificadas 0,4% 0,7% 0,1% 0,1% -0,3% -0,6% 

Cuadro 7 Ocupación de la fuerza laboral según sexo. Años 2010, 2017  

Fuente: tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género 
(PIEG) 2017. 

 
La categoría de ocupaciones de nivel medio crece tanto para mujeres como para 
hombres. 

 

Cuadro 8. Tasa de crecimiento respecto al año anterior, según grandes grupos de 

ocupación (calidad). Años 2011, 2017 

 

Calificación de la ocupación 
Mujeres Hombres 
2011 2017 2011 2017 

Alta: directores, gerentes, profesionales, 
científicos e intelectuales, técnicos y 
profesionales 

3,11 -11,34 14,91 -14,67 

Media: Personal de apoyo administrativo, -10,12 8,05 1,69 14,05 
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trabajadores de los servicios y vendedores 
de comercio y mercados, agricultores, 
oficiales y operarios 
Baja: ocupaciones elementales -3,02 3,84 -19,89 -2,58 

Cuadro 8 Tasa de crecimiento respecto al año anterior, según grandes grupos de ocupación (calidad). Años 2011, 2017  

Fuente: tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género (PIEG) 
2017. 

 
A pesar de que se puede visualizar una tendencia a aumento de mujeres en puestos de 
alta dirección y medios a nivel nacional en los últimos años, persiste una tendencia tal y 
como lo muestran los datos cantonales del año 2011, a una feminización de la fuerza 
laboral en profesiones como educación y en ocupaciones destinadas al sector servicios. 
Lo cual plantea un reto a nivel de reflexión del desarrollo económico del cantón de Santa 
Ana en materia de política pública cantonal de incentivar la generación de empleo 
femenino por parte del sector privado, así como de ampliar la participación femenina en 
puestos no tradicionales en el municipio. 
 
 
 
 

Autonomía física de las mujeres. 
 

La autonomía física de las mujeres, en el marco del ejercicio de su total autonomía, se 
expresa en dos dimensiones de la ciudadanía: los derechos reproductivos y sexuales de 
las mujeres y los derechos a una vida libre de violencia. En ese sentido se presentan 
como desafíos importantes en el cantón según los talleres realizados: la necesidad de la 
prevención del embarazo en la adolescencia y la violencia de género contra las mujeres, 
tanto en al ámbito familiar como en el acoso callejero. 

 
En términos de la salud sexual y reproductiva según los datos nacionales la última 
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva del 2016, citada en la Política 
Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres PIEG 2018-2030,  señala que 
el 68% de las mujeres ya han tenido relaciones sexuales antes de los 19 años, y el 13,7% 
antes de cumplir los 15 años. Un hallazgo preocupante es que más de la mitad de 
aquellas cuya primera relación sexual coital ocurrió antes de los 15 años, iniciaron su vida 
sexual con una pareja cinco años mayor, y 1 de cada 5 mujeres con una pareja diez o 
más años mayor, propiciando una relación de vulnerabilidad y de muy alto riesgo para 
situaciones de violencia de pareja. 

 
Según datos del Ministerio de Educación Pública, en el año 2007, 3,5% de los embarazos 
adolescentes correspondía a menores de 15 años.  En el año 2017, ese porcentaje llega 
2,97%, esto significa que el dato de 500 nacimientos anuales de menores de 15 años se 
redujo a 301 en el año 2017. Pero además los nacimientos de madres adolescentes caen 
en el período a una tasa promedio anual de 3,8%.  En el gráfico siguiente se observa esa 
caída de manera más sostenida a partir del año 2012. 
 



 

 

37 

Gráfico 3.  Nacimientos de hijos e hijas de madres adolescentes según la edad de la madre. 

Años 2007-2017 

 
Gráfico  3 Nacimientos de hijos e hijas de madres adolescentes según la edad de la madre. Años 2007-2017 

Fuente: Tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de 
Género (PIEG) 2017. 
 
Para el caso de Santa Ana, según los datos del Ministerio de Educación para el año 2016, 
el comportamiento de las estudiantes embarazadas menores de edad muestra una 
tendencia muy similar al promedio nacional, lo cual se resume a continuación en las 
siguientes cifras: 
 
Los datos en este sentido son muy alentadores al mostrar una tendencia a la baja, lo cual 
demuestra que los programas de prevención de la sexualidad han sido efectivos, y 
acrecientan la necesidad de continuar reforzando el empoderamiento de las mujeres 
sobre su cuerpo y la toma de decisiones. En uno de los talleres realizados con mujeres 
de la comunidad, ponen como una de las prioridades cantonales trabajar en temas de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, debido a que un indicador de 
vulnerabilidad asociado a  ciclos de violencia y pobreza, es la ausencia de autonomía 
física que les afecta profundamente. 

 
Otro de los aspectos mencionados en los talleres cantonales es la necesidad de brindar 
mayor educación en sexualidad a la población adolescente, sin embargo, las personas 
adultas lo vinculan con una pérdida de valores, que con temas de prevención. 

 
En el tema de violencia doméstica a nivel nacional el cuadro 10 muestra el 
comportamiento de los años comprendidos entre los años 2007 y 2016, se han mantenido 
en un rango cercano a los 49 mil casos, y que representa el 3.3 por cada 100 hogares 
para el año 2016.  El porcentaje de denuncias relacionadas con la Ley de Penalización 
de la Violencia contra la Mujer viene en crecimiento, pasando del 3,5% en el 2007 al 
14,4% al 2016. 
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Por otra parte, si bien la terminación de demandas por violencia intrafamiliar creció a una 
tasa de 9,4% promedio entre el 2012 y el 2016, muestra una caída para el 2017, al 
reportarse inicialmente 56.297 casos (inferior al dato del 2016). El 64% de los casos que 
terminaron en el 2016, fue porque se levantó la medida, lo cual muestra el 
comportamiento que tienen las mujeres ante la situación de violencia de género, por lo 
cual es importante reforzar con otras acciones en materia de prevención y atención de la 
violencia, y lo cual viene en sintonía con la tendencia nacional, que es trabajar con las 
nuevas masculinidades. 
 

Cuadro 9. Indicadores sobre violencia doméstica 

 

Indicador 2007 2012 2016 
Número de defensores públicos por cien mil 
habitantes 

6,1 9,0 10,0 

Tasa de víctimas por razón de género por el sexo 
opuesto (asesinatos por violencia doméstica, 
problemas pasionales o agresiones de carácter 
sexual) por cada 100.000 habitantes 

0,5 1,2 0,6 

Llamadas incidentales recibidas por el sistema 
911 Emergencias trasladadas al COAVIF 

37.977 
(2005) 

68.163 91.444 

Instituciones que aplican protocolos a las 
víctimas de violencia 

4 6 7 

Casos entrados por violencia intrafamiliar 
(doméstica) 

44.914 49.096 48.774 

Casos entrados por violencia intrafamiliar 
(doméstica), por cada cien hogares 

3,7 3,9 3,3 

Distribución de los principales motivos de 
término de las demandas por violencia 
intrafamiliar (doméstica)* 

50.571 41.182 64.509 

Levanta medida 35,1% 35,7% 63,5% 
Mantiene medida 32,3% 0,0% 0,0% 
Modifica medida 0,1% 0,0% 0,0% 
Ordena archivo 10,1% 8,1% 2,2% 
Archivo provisional 0,7% 0,0% 7,3% 
Acumulados 2,6% 2,9% 1,8% 
Otros motivos 19,1% 53,4% 25,3% 
Medidas de protección otorgadas en Violencia 
Doméstica  

ND 90.507 ND 

Intervenciones policiales por denuncia en 
violencia domestica  

ND 
8.625 
(7,3%) 

5.200 
(4,0%) 

% de denuncias relacionadas con la Ley de 
Penalización de la Violencia Contra la Mujer 

5.145 
(3,5%) 

20.850 
(11,2%) 

18.971 
(14,4%) 

Cuadro 9 Indicadores sobre violencia doméstica  

*Totalidad de casos terminados 

Fuente: Tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género 
(PIEG) 2017. 
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Gráfico 4: Indicadores sobre violencia doméstica y pensiones alimenticias 

 Santa Ana años 2013-2015 

 

gráfico  4 Indicadores sobre violencia doméstica y pensiones alimenticias Santa Ana años 2013-2015 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Observatorio de Violencia de género del 
Poder Judicial. 

Autonomía en la participación y toma de decisiones de las mujeres. 
 
Las relaciones de género se distinguen por una distribución y un ejercicio del poder 
desiguales, en ámbito público en relación al acceso a puestos de toma de decisión y en 
el ámbito privado en relaciones de violencia de género, como por ejemplo el 
hostigamiento sexual en el ámbito laboral. 
 
En nuestra sociedad,  el ejercicio del poder y los cargos públicos se han construido 
simbólicamente como masculinos, situación que al día de hoy continua vigente, a pesar 
de los esfuerzos que han hecho las mujeres por romper con los estereotipos de género. 

 
 

Cuadro10. Participación política de las mujeres a nivel nacional. 

 

  2007 2010 2014 2018 

Indicador T M H T M H T M H T M H 

% candidatas y candidatos en los principales poderes de la República 

Poder 
Ejecutivo 

                        

    
Presidencia 

14 0% 100
% 

9 22
% 
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13 0% 100
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    Primera 
vicepreside
ncia 

13 69
% 

31
% 

9 44
% 

56
% 

13 62
% 

38
% 

13 69
% 

31
% 

    Segunda 
vicepreside
ncia 

13 46
% 

54
% 

9 33
% 

67
% 

13 39
% 

62
% 

13 31
% 

69
% 

Poder 
Legislativo 
(diputacion
es) 

1,16
7 

51
% 

49
% 

789 50
% 

50
% 

1.05
2 

48
% 

52
% 

104
8 

49
% 

51
% 

    En 
propiedad 

892 49
% 

51
% 

604 49
% 

50
% 

806 48
% 

53
% 

948 49
% 

51
% 

    En 
suplencia 

275 57
% 

43
% 

185 52
% 

48
% 

246 51
% 

49
% 

100 49
% 

51
% 

Gobiernos 
locales 

15,9
19 

52
% 

48
% 

15.8
62 

49
% 

51
% 

31.8
79 

49
% 

51
% 

NA NA NA 

    Alcaldías 1,09
9 

39
% 

61
% 

1.00
8 

41
% 

59
% 

1.21
5 

  
NA NA NA 

        En 
propiedad 

369 12
% 

88
% 

339 15
% 

86
% 

623 18
% 

82
% 

NA NA NA 

    Síndicos 
y sindicas 

3,72
6 

52
% 

48
% 

3.57
8 

50
% 

50
% 

3.74
5 

39
% 

61
% 

NA NA NA 

        En 
propiedad 

1,93 32
% 

68
% 

331 32
% 

68
% 

   
NA NA NA 

% mujeres electas en los principales poderes de la República 

Poder 
Legislativo 
(diputacion
es) 

57 39
% 

61
% 

57 39
% 

61
% 

57 33
% 

67
% 

57 44
% 

56
% 

Poder 
Judicial 

20 30
% 

70
% 

21 38
% 

62
% 

19 32
% 

68
% 

NA NA NA 

Cuadro 10 Participación política de las mujeres a nivel nacional  

Fuente: tomado de la Evaluación de la Política Nacional de igualdad y Equidad de Género 
(PIEG) 2017. 

 
En el caso de la participación política de las mujeres en la Municipalidad de Santa Ana, 
hay una mayor presencia de mujeres regidoras que de síndicas, y a pesar de que el 
porcentaje de participación de mujeres es similar al de los hombres, lo cual evidencia el 
cumplimiento de la ley de paridad, sigue siendo mayor el número de hombres. 

III. Parte. Enfoques orientadores que sirven de base a la política. 

Enfoques orientadores de la Política: 
 

Los enfoques orientadores, constituyen un conjunto de conocimientos preexistentes que 
sirven de marco orientador de la forma cómo se va a comprender, analizar y abordar la 
presente Política. 
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La política como instrumento de fortalecimiento del Gobierno Local, tiene el mandato de 
redistribuir, regular y fiscalizar, la promoción de pactos para la igualdad, por lo tanto la 
exigencia de reconocer, respetar, garantizar y promover los derechos humanos se ha 
convertido en un propósito común, tanto en el nivel nacional como en el nivel local.. 

 Enfoque de Derechos Humanos  

Según Guendel (1999), citado por Solís, Sonia (2003), se pueden distinguir tres tipos de 
políticas ligadas a los derechos humanos a saber: 1) Políticas de Atención y de 
Promoción de los Derechos Humanos, 2) Política de Protección de los Derechos 
Humanos y 3) Política de Vigilancia de los Derechos Humanos, a continuación se 
sintetizan los principios fundamentales de las dos primeras que serán el eje central del 
desarrollo de la presente política:  

a) Las Políticas de Atención y de Promoción de los Derechos Humanos: están 
referidas a la atención y promoción que garantice el ejercicio de los derechos 
sociales y económicos vinculados especialmente a: salud, nutrición, educación, 
vivienda, libertad de reunión y de asociación, asistencia social, condiciones 
laborales y salariales, entre otros; y han de orientarse a intervenir en lo cultural 
(valores y costumbres), en lo material (la asignación de recursos para la 
satisfacción de necesidades sociales) y en lo político ( en las estructuras de poder).  

Para su ejecución y logro, es preciso contar con al menos los siguientes elementos:  

V Los instrumentos legales que garanticen no solo la reorganización 
institucional necesaria, sino que también otorguen poder a la ciudadanía para 
la exigibilidad y vigilancia del cumplimiento de los derechos;  

V Una política de comunicación para la sensibilización y educación de la 
ciudadanía en derechos que forje opinión y movilice a favor de estos 
derechos;  

V Una planificación social basada en conceptos claros y estratégicos, que 
integre la definición de políticas a nivel nacional y local, asigne recursos y 
establezca los mecanismos de control necesarios;  

V Un análisis de la situación del cumplimiento de los derechos que permita no 
solo identificar el proceso de cumplimento y desempeño institucional, sino 
también establecer las políticas y medidas necesarias para superar los 
incumplimientos y los logros.  

b) Las Política de Protección de los Derechos Humanos: deben ser integrales e 
integradas, buscar y tener como objetivo la articulación. Deben tener un carácter 
local y nacional a la vez; as²Ӣ como la protección y el reconocimiento de derechos 
es de observancia universal y debe basarse en políticas universales, tomando en 
consideración también que es en lo local donde se expresan y ejercen los 
derechos concretamente.  

El Enfoque de Derechos Humanos aporta un marco conceptual y metodológico como un 
aspecto constitutivo e implícito, est§ basado en los valores, principios y normas 
universales, propios de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, 
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libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro 
aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, y que se sustentan en los derechos 
humanos. 

 
Desde un punto de vista normativo se fundamenta en estándares internacionales y desde 
un punto de vista operativo, se dirige a promoverlos, protegerlos y hacerlos efectivos, por 
cuanto estos son inherentes a todas las personas por su condición de seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, orientación sexual o cualquier otra condición. 

 
El análisis de estas brechas de ejercicio de los derechos humanos, se complejiza cuando 
se incorpora el género como herramienta para el análisis, pero más allá de eso, 
demuestra que la noción de igualdad tiene alcances muy distintos para hombres y para 
mujeres y que derivan de la propia definición del concepto de derechos y garantías.  

 
Es a partir de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en 
Viena en 1993, que la comunidad internacional declara los derechos de las mujeres como 
Derechos Humanos, definiéndolos como universales e indivisibles, desde una postura 
legal, moral y política (ONU, 1993). Y es ahí donde junto con la perspectiva de género 
permite una forma distinta de ver, analizar, definir e incidir en la realidad, avanzado en el 
posicionamiento de lo concerniente a las mujeres, y sus necesidades diversas y 
diferenciadas, en la agenda de las grandes conferencias mundiales. 

 
El derecho a la integridad física, a una vida sin violencia, al trabajo decente, a la 
educación, a la formación para el trabajo, a la cultura, a acceder al poder, a una vida 
sexual y reproductiva plena y sana, a tener propiedad y a acceso a créditos bancarios, a 
ser tratadas con dignidad, son algunos de los derechos por los cuales las mujeres han 
luchado, sin embargo, es reconocido que a nivel mundial, los Derechos Humanos de las 
mujeres, son violentados diariamente por asuntos de género, sin que esto sea 
evidenciado y mucho menos sentenciado en la administración de la justicia. Atender, 
reducir y erradicar esta situación debe constituir una motivación central para las políticas 
públicas. 

 
Son parte fundamental de este enfoque, las siguientes características: 

 
a) Reconocer la ciudadanía como un derecho de todas las personas, 

independientemente de su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social y 
orientación sexual; y es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento 
de este derecho. 

b) Deben crearse mecanismos de vigilancia, y seguimiento de los derechos que 
puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

c) Reconocer que la estructura social est§ fundamentada en relaciones sociales 
basadas en el poder (en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, 
de género, étnicas, entre otros). Por tanto, al redefinir el marco de las relaciones 
entre las personas, se han de considerar las diferencias sociales, económicas y 
de poder, para buscar relaciones de igualdad y respeto a las diferencias. 

d) Hacer énfasis en la persona como sujeto integral (bio- psico-social), cuyos 
derechos son universales, indivisibles e integrales. 
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e) Recupera la diversidad social y reconoce la especificidad. 
f) Plantear la democracia como un derecho humano, asociada intrínsicamente, a la 

transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de gobernar, la 
participación ciudadana, la vigilancia y la exigibilidad de los derechos ciudadanos. 
Se refiere a una democracia participativa, con participación real y consciente de 
la ciudadanía en la propuesta y la toma de decisiones, sin sectores sociales 
excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y control ciudadano. 

  

Enfoque de Género 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 
las mujeres, las interrelaciones existentes entre ambos y los distintos papeles que 
socialmente se les asignan. Las relaciones de género derivan de los modos en que las 
culturas asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Lo 
que determina a la vez las diversas formas de acceder a los recursos materiales como 
tierra y crédito, o no materiales como el poder político. Sus implicaciones en la vida 
cotidiana son múltiples y se manifiestan por ejemplo, en la división del trabajo doméstico 
y extra-doméstico, en las responsabilidades de cuido de personas dependientes, en las 
responsabilidades familiares, en el campo de la educación, en las oportunidades de 
promoción profesional, en el acceso al mundo de la política, etc. 
 

El análisis de género examina cómo interactúan las diferencias biológicas y sociales, y 
cómo todo ello genera desigualdad en todos los aspectos de la vida económica y social, 
cotidiana y privada de las personas y determina características y funciones dependiendo 
del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.  

El sexo se refiere a las características biológicas que entre otras, son comunes a todas 
las sociedades y culturas. Género, en cambio, se relaciona con los rasgos que han ido 
moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Las divergencias 
biológicas son el origen de las que se producen en materia de género, pero los modos 
en que se determina el papel que desempeñan mujeres y hombres van más allá de las 
particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo. Las diferencias en 
materia de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la base de la 
percepción que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad física, las 
preferencias y capacidades entre mujeres y hombres.  

En tal sentido, el análisis es un instrumento de descripción y diagnóstico dirigido a 
introducir una perspectiva de género en los proyectos y las actividades de desarrollo de 
la Municipalidad. Este conocimiento es esencial para la planificación local, que contribuya 
a los derechos humanos, porque las intervenciones que obvian la perspectiva de género 
pueden reforzar o empeorar las desigualdades.  

Es importante plantear que con la perspectiva de género no se hace referencia de forma 
exclusiva a las mujeres, sino a las relaciones de poder que existen entre hombres y 
mujeres y por tanto entre los géneros; relaciones que incluyen parentesco, política, 
trabajo, es decir, la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, en los cuales 
se dan las interrelaciones sociales. 
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El Enfoque de Género, sin embargo, no se limita a la visibilización, el análisis y la 
comprensión de las diferencias socio-culturales que se construyen, a partir y más allá, de 
las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. El Enfoque de Género busca al 
mismo tiempo, contribuir con la superación de aquellas diferencias que se han constituido 
en inequidades o desigualdades históricas entre los géneros. 

 
 

Enfoque de Desarrollo local y perspectiva de género 

 
El desarrollo local se puede entender como un proceso complejo, que es producto de una 
construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los recursos del 
territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Supone una 
perspectiva integral del desarrollo, es decir, que incluye la dimensión social, política, 
ambiental, cultural, de género, entre otras. 
 
Si bien el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la propia comunidad, 
no es un proceso aislado, sino por el contrario implica articulaciones interinstitucionales 
(locales-nacionales) que lo potencien. De allí que es necesario que el desarrollo local se 
planifique también considerando los lineamientos que se establecen desde las políticas 
nacionales. La falta de vinculaciones con una perspectiva nacional de desarrollo implica 
el riesgo de que surjan proyectos locales que estén desvinculados de una idea de 
desarrollo, es decir no inclusivos, no generadores de valor público. 

 
En ese sentido el sistema de género se traduce en la realidad de cada sociedad y territorio 
local en prácticas, actitudes, toma de decisiones, usos del lenguaje y de las imágenes, 
creencias, sanciones sociales, mecanismos de inclusión-exclusión, que se inscriben en 
la vida cotidiana privada y pública, reflejándose en los proyectos y procesos del desarrollo 
local.  
 
Según Massolo (2006) el desarrollo local es una estrategia sociopolítica en la que el 
concepto y la perspectiva de género tienen potencial de cambio, ya que aluden a 
determinantes sociales, culturales y políticas que son transformables. La identidad es una 
componente indispensable del desarrollo local, porque es un proceso cultural que implica 
las pertenencias y formas de socialización de mujeres y hombres dentro de un territorio. 
Sin embargo, no toda identidad local consolidada es una palanca de desarrollo, ya que 
ciertas identidades pueden operar como freno u obstáculo: por ejemplo, una identidad 
localista defensiva y cerrada a los cambios.  
 
La dimensión de género es constitutiva del desarrollo local, es constitutiva porque el 
desarrollo local no es neutro al género: contiene las relaciones sociales y desigualdades 
entre hombres y mujeres, sus condiciones y posiciones, sus necesidades y expectativas, 
las jerarquías de poder y de toma de decisiones entre hombres y mujeres; relaciones y 
jerarquías culturalmente determinadas. El género marca el desarrollo local, impregna y 
afecta las visiones, experiencias, proyectos y objetivos que proponen y promueven la 
apuesta por el desarrollo local. Por tanto, el género es transversal a las demás 
dimensiones, enfrentando el reto de la articulación con las otras (económica, territorial, 
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ambiental, cultural, tecnológica). 
 

El concepto de género fue pensado y discutido para poner de manifiesto la relación social 
desigual entre los géneros femenino y masculino, entendidos como sujetos sociales y no 
como seres biológicos. Designa las relaciones sociales entre los sexos y se refiere a todo 
lo que en cualquier sociedad se aprende sobre qué es ser hombre o mujer, y cómo deben 
comportarse de acuerdo con la identidad y los roles que les toca desempeñar. Las 
diferencias han sido modeladas por factores ideológicos, políticos, históricos, 
económicos, culturales y religiosos, pero son transformables, reconociendo las 
influencias y variaciones según la clase social, la pertenencia racial, étnica y religiosa. 
 
ñLa equidad de género debe ser una de las bases del desarrollo local, porque significa 
equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y obligaciones; también 
supone el disfrute equitativo de los bienes sociales por hombres y mujeres, las 
oportunidades de los recursos y las recompensas. Por ello, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres responde al imperativo de corregir y revertir las desigualdades 
y desventajas existentesò (Massolo, 2006, p§g.8) 
 
ñLa perspectiva de género aporta al desarrollo local una manera diferente de mirar y 
pensar la vida social, las necesidades y demandas, los objetivos y beneficios del 
desarrollo. Es una perspectiva guiada por el principio de equidad y no discriminación o 
subordinación de las mujeres. Reconoce las necesidades y demandas de la población, 
teniendo en cuenta las de  mujeres y los hombres, sin disolverlas en una neutralidad 
abstracta de comunidad, pueblo, gente. Busca el empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres, para superar los obstáculos que impiden la equidad entre géneros. Es 
una herramienta metodológica indispensable para detectar y analizar el impacto 

diferenciado entre mujeres y hombres que tienen las políticas, acciones y proyectos 
gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, y 
organismos multilaterales de financiamiento. Se utiliza durante todo el ciclo de los 
proyectos gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo local: diseño, 
formulación, planificación, programación, implementación y evaluación, considerando los 
diferentes roles, necesidades, intereses y responsabilidades de mujeres y hombresò 

Enfoque de transversalidad de género 

La transversalidad de la perspectiva de género tiene que ver con la reorganización, la 
mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas de manera que sea 
incorporada en todos los niveles y etapas incluyendo a las personas que toman 
decisiones. 

 
Es el proceso de valorar las implicaciones diferenciadas que tiene, para las mujeres y los 
hombres, cualquier acción que se planifique, en todas las áreas y en todos los niveles. 
Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de mujeres y 
hombres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación, 
tanto de la legislación como de las políticas y programas en las esferas política, 
económica, social y cultural, lo que permita que puedan beneficiarse de manera 
equitativa.  
 



 

 

46 

Enfoque de interseccionalidad 

 
La teoría de la ñinterseccionalidadò se refiere a los procesos complejos que derivan de la 
interacción de factores sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos en cada 
contexto (Crenshaw 1989).  

 
Parte del principio que si bien es cierto que todas las mujeres están, en cierto modo, 
sujetas a las cargas de la discriminación de género, también es cierto que otros factores 
relacionados con las identidades sociales de las mujeres, como la clase, raza, color, etnia, 
religión, origen nacional y orientación sexual son ñdiferencias que marcan la diferenciaò 
en la manera en que los diversos grupos de mujeres experimentan la discriminación. Al 
concebir la raza y la etnia, la cultura y la religión, el nivel educativo y ocupacional como 
factores que están siempre interrelacionados con el género, resulta contraproducente 
desconectar las distintas formas de discriminación.  
 
El análisis interseccional nos ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de 
discriminación: en términos de intersección. Nos ayuda a entender y a establecer el 
impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidades y acceso a derechos, y 
a ver cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un 
aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a los demás. Por ejemplo, 
muchas empleadas domésticas son objeto de agresión y de abuso sexual por parte de 
sus empleadores. La situación de vulnerabilidad de aquéllas es producto de la 
intersección de varias de sus identidades (mujer, pobre, ciudadana extranjera), reforzada 
y perpetuada por la intersección de determinadas políticas, leyes y programas. Ya que 
estas políticas no responden a las identidades específicas de las empleadas domésticas, 
esto impide que las mujeres disfruten del derecho a vivir libres de violencia.  

Enfoque de Gestión basada en Resultados 

La Gestión basada en Resultados de Desarrollo (GpRD),  busca que los Estados sean 
más efectivos, eficientes y confiables, con el objeto de impulsar el logro de mejores 
resultados con los mismos recursos, así como mantener el camino del desarrollo, 
incorporando los elementos de monitoreo, rendición de cuentas y el interés público como 
centro de la gestión pública y por lo tanto de la creación de valor público. 
 
De acuerdo con lo planteado por Garc²a y Garc²a (2010), la GpRD ñrequiere transformar 
la cultura institucional imperante, basada en el cumplimiento de los procedimientos, y 
crear una nueva orientada hacia los resultadosò (p. 22). 

 
En esta misma línea, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), plantea que, la Gestión para Resultados constituye un marco conceptual cuya 
función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su 
proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, 
eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y 
la mejora continua de sus institucionesò (CLAD, s.f., Definiciones de GPR, parr.3) ñ. 

 
De esta forma, la GPR tiene por objetivos centrales los siguientes:  

 

¶ Ofrecer a los responsables de la administración pública los elementos de 
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información, conocimiento e intervención que les permitan controlar y optimizar el 
proceso de creación de valor a fin de alcanzar el mejor resultado posible respecto 
a lo que se espera de la acción del gobierno. 

¶ Contribuir a mejorar la capacidad de las autoridades y de los organismos públicos 
para que puedan rendir cuentas y así permitir que la ciudadanía, los órganos de 
control y la comunidad internacional puedan evaluar su gestión. 

¶ Contribuir a la asignación descentralizada de objetivos y responsabilidades, y a la 
evaluación del desempeño de quienes ejerzan funciones directivas, con su 
correspondiente manejo de incentivos y sanciones (CLAD, s.f., Objetivos que se 
le asignan a la GPR, parr. 1).  

 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (2016b), por su 
parte, conceptualiza la GpRD como ñ(...) una estrategia de gesti·n que se centra en el 
logro de los objetivos para el desarrollo y los resultados (productos, efectos e impactos)ò 
(p. 8). 

 
Igualmente señala que la noción de valor público es esencial en el concepto de GpRD, 
ya que este existe cuando los programas o proyectos que ejecuta el Gobierno constituyen 
medios eficaces y eficientes para atender necesidades o demandas sociales que sean 
políticamente deseables y legitimadas democráticamente, su propiedad sea pública y que 
requieran de modificaciones de ciertos aspectos de la sociedad o de grupos específicos 
que usan los bienes públicos legítimamente. (MIDEPLAN, 2016b).  

 
MIDEPLAN (2016b) define valor p¼blico como ñ(...) la capacidad del Estado para dar 
respuesta a problemas relevantes de la población en el marco del desarrollo sostenible, 
ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad e inclusivos, promoviendo 
oportunidades, dentro de un contexto democr§ticoò (p. 15). 

 
Un instrumento básico en la GpRD es la cadena de resultados, la cual permite 
comprender ñel proceso de transformaci·n de los insumos y actividades en productos, de 
cuya utilización se obtienen efectos e impactos para el desarrollo sostenible y la 
consecuente generaci·n de valor p¼blicoò (MIDEPLAN, 2016b, p.16). En este sentido, la 
GpRD propone un modelo de gestión que parte de la clarificación de los resultados que 
se desean alcanzar, para precisar en función de ellos, la combinación óptima de insumos, 
actividades y productos que deben gestionarse para lograrlos (MIDEPLAN, 2016b). 

 
La gestión basada en resultados les pide a los gerentes que analicen de forma regular el 
grado en que sus actividades de implementación y resultados tienen una probabilidad 
razonable de lograr los resultados deseados y hacer ajustes continuos según sea 
necesario para asegurar el logro de los resultados.ò (Garc²a y Garc²a, 2010, p. 23).  
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IV Parte: Resultados del proceso diagnóstico a nivel interno y comunal  
en la Elaboración de la Política Municipal de Género: Santa Ana en pro 
de la igualdad y la equidad para hombres y mujeres. 2020/2030. 

Resultados del proceso diagnóstico a nivel interno y comunal 

Fases de la construcción de la Política: consulta a personal de la Municipalidad y 

ciudadanía del cantón. 

I Fase 

La fase I, consistió en la realizaron de un proceso de sensibilización a una comisión 
municipal conformada por la Alcaldía, el proceso consistió en una capacitación de 40 
horas, en materia de género, transversalización, indicadores con perspectiva de género, 
entre otros, dicha comisión será la encargada de darle seguimiento a la política, y esta 
conformada por la Gestión de Desarrollo Humano, Planificación, Contraloría de Servicios, 
Recursos Humanos, Presupuesto, Proveeduría, Alcaldía bajo la dirección de la persona 
a cargo del Proceso de Promoción de Género. 

II Fase 

En esta fase se realizaron 145 encuestas al personal municipal, 45 mujeres y 100 
hombres, con el propósito de medir las principales brechas de género percibidas por los 
y las funcionarias, en temas relacionados con el hostigamiento sexual laboral, 
oportunidades de capacitación a lo interno, oportunidades de participación en puestos 
laborales. A continuación, un resumen de los principales resultados, en términos de 
brechas de género, entendidas como la desigualdad existente entre hombres y mujeres 
en el ámbito, laboral y en la familiar (relacionado con la corresponsabilidad familiar) y que 
pueden influir en el desempeño laboral. Para obtener la brecha se determinó aquellas 
respuestas que dieran datos con una diferencia de 10 puntos porcentuales.  
En relación a la percepción de las personas funcionarias sobre el nivel de desempeño del 
trabajo, se muestra un sesgo de género, muy probablemente como producto de la 
socialización diferenciada entre hombres y mujeres, en los gráficos 1 y 2, se muestra una 
diferencia de 13 puntos porcentuales, donde los hombres dicen desarrollar más de forma 
satisfactoria su trabajo,  sus aptitudes y capacidades, situación que se refleja de manera 
parecida en los gráficos 3 y 4, ante la pregunta de si el trabajo es realizado con calidad 
hay una diferencia porcentual de 30 puntos, estos aspectos pueden ser explicados desde 
la socialización de género, que enseña a las mujeres a reconocer muy poco los logros, y 
las capacidades, lo cual indica un nudo crítico para el trabajo a lo interno de la 
Municipalidad. 
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Gráfico N°1. En mi trabajo desarrollo satisfactoriamente mis aptitudes y capacidades. 
Respuestas masculinas. 

 
gráfico  5  En mi trabajo desarrollo satisfactoriamente mis aptitudes y capacidades. Respuestas masculinas. 
 

Fuente. elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°2. En mi trabajo desarrollo satisfactoriamente mis aptitudes y capacidades. 
Respuestas femeninas 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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gráfico  6  En mi trabajo desarrollo satisfactoriamente mis aptitudes y capacidades. Respuestas femeninas  
 

Fuente. elaboración propia 
Los gráficos 1 y 2 indican que los hombres desarrolln mejor sus capacidades que las 
mujeres  
 
 

Gráfico N°3. Mi trabajo es calificado de gran calidad, gracias a mi esfuerzo. Respuestas 
masculinas 

 

 
gráfico  7  Mi trabajo es calificado de gran calidad, gracias a mi esfuerzo. Respuestas masculinas 
 

Fuente. elaboración propia 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°4. Mi trabajo es calificado de gran calidad, gracias a mi esfuerzo. Respuestas 
femeninas 

 
gráfico  8 Mi trabajo es calificado de gran calidad, gracias a mi esfuerzo. Respuestas femeninas 

Fuente. Elaboración propia 
  
Los gráficos 3 y 4 vemos que la mayoría de los hombres dicen que siempre son 
calificados así y solo un mínimo de las mujeres dicen esto lo cual crea una gran 
brecha  
 

Gráfico N°5. Busco en internet documentación para mi trabajo. Respuestas masculinas 

 
gráfico  9  Busco en internet documentación para mi trabajo. Respuestas masculinas 

Fuente. elaboración propia 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°6. Busco en internet documentación para mi trabajo. Respuestas femeninas 

 

 
gráfico  10  Busco en internet documentación para mi trabajo. Respuestas femeninas 

Fuente. elaboración propia 
 
En el caso de la ofimática, es importante trabajar la brecha entre hombres y mujeres, y 
un dato acá es que debido a los niveles de escolaridad de las personas trabajadoras de 
campo, puede ser un nudo critico para los hombres en el desarrollo profesional. 

Gráfico N°7. Me he ganado la confianza de mis compañeros y compañeras de trabajo. 
Respuestas masculinas 

 
gráfico  11  Me he ganado la confianza de mis compañeros y compañeras de trabajo. Respuestas masculinas 

Fuente. elaboración propia 
 
 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo



 

 

53 

 
 

Gráfico N°8. Me he ganado la confianza de mis compañeros y compañeras de trabajo. 
Respuestas femeninas 

 
gráfico  12  Me he ganado la confianza de mis compañeros y compañeras de trabajo. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
En relación al tema de la confianza los datos indican que las mujeres han generado 
espacios de mayor solidaridad que los hombres. Lo cual lleva a identificar otro nudo 
critico y es el trabajo con nuevas masculinidades para el personal de la municipalidad. 
 

Gráfico N°9 Mi trabajo es reconocido por mi familia y mis amistades. Respuestas masculinas 

 
gráfico  13 Mi trabajo es reconocido por mi familia y mis amistades. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°10. Mi trabajo es reconocido por mi familia y mis amistades. Respuestas femeninas 

 
gráfico  14 Mi trabajo es reconocido por mi familia y mis amistades. Respuestas fem eninas   

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 9 y 10, indican una brecha importante en el tema de reconocimiento del 
trabajo por parte de la familia, y amistades, donde se da una diferencia porcentual de 25 
puntos, lo cual indica la importancia de trabajar nuevamente temas de nuevas 
masculinidades. 
 

Gráfico N°11. Tengo oportunidad de hacer cursos durante la jornada laboral. Respuestas 
masculinas 

 
gráfico  15  Tengo oportunidad de hacer cursos durante la jornada laboral. Respues tas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°12. Tengo oportunidad de hacer cursos durante la jornada laboral. Respuestas 
femeninas 

 
gráfico  16 Tengo oportunidad de hacer cursos durante la jornada laboral. Respuestas femeninas 

Fuente. elaboración propia 
 
Un aspecto importante en la dinámica laboral en pro de la igualdad de género, es el 
tema del acceso a oportunidades de capacitación en donde no se aprecian diferencias 
entre hombres y mujeres, aunque si se marca una diferencia de 11 puntos cuando las 
mujeres dicen tener pocas veces oportunidades de hace cursos 

 

Gráfico N°13. Tengo las mismas oportunidades laborales que las personas del sexo opuesto. 
Respuestas masculinas 

 
gráfico  17  Tengo las mismas oportunidades laborales que las personas del sexo opuesto. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°14. Tengo las mismas oportunidades laborales que las personas del sexo opuesto. 
Respuestas femeninas. 

 
gráfico  18  Tengo las mismas oportunidades laborales que las personas del sexo opuesto. Respuestas femeninas. 

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 13 y 14, nos indican que las mujeres perciben que tienen menos 
oportunidades laborales que los hombres, esta pregunta tiene un sesgo debido a que 
no se pregunto directamente por la municipalidad, sin embargo lo datos coinciden con la 
realidad nacional. 
 

Gráfico N°15. Creo que merezco que me feliciten por mi trabajo. Respuestas masculinas 

 
gráfico  19 Creo que merezco que me feliciten por mi trabajo. Respuestas masculinas 

Fuente. elaboración propia 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°16. Creo que merezco que me feliciten por mi trabajo. Respuestas femeninas 

 
gráfico  20  Creo que merezco que me feliciten por mi trabajo. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
A pesar de que los gráficos muestren pocas diferencias, pero sin embargo se sigue 
dando una pequeña diferencia de ahí la importancia de trabajar el empoderamiento de 
las mujeres en el espacio laboral. 
 
 

Gráfico N°17. Me gusta expresar mis puntos de vista. Respuestas masculinas 

 
gráfico  21 Me gusta expresar mis puntos de vista. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°18. Me gusta expresar mis puntos de vista. Respuestas femeninas 

 
gráfico  22 Me gusta expresar mis puntos de vista. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
En los gráficos 17 y 18, se muestra nuevamente una brecha que apunta a temas de 
autoestima por parte de las mujeres en el mundo laboral, debido a que los espacios 
laborales han sido masculinizados, y esta más normalizado el tema de que los hombres 
hablen en público que las mujeres. 
 

Gráfico N°19. Siento seguridad de mis decisiones incluso si me equivoco. Respuestas 
masculinas 

 
gráfico  23 Siento seguridad de mis decisiones incluso si me equivoco. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°20. Siento seguridad de mis decisiones incluso si me equivoco. Respuestas 
femeninas 

 
gráfico  24 Siento seguridad de mis decisiones incluso si me equivoco. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
Un dato interesante arrogan los gráficos 19 y 20, en donde las mujeres sienten más 
seguridad que los hombres en temas de toma de decisiones, lo cual se refuerza en los 
gráficos 21 y 22. 

 

Gráfico N°21. Defiendo y explico mis decisiones. Respuestas masculinas 

 
gráfico  25  Defiendo y explico mis decisiones. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°22. Defiendo y explico mis decisiones. Respuestas femeninas 

 
gráfico  26 Defiendo y explico mis decisiones. Respuestas femeninas 

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 21 y 22 muestra que mas de la mitad de las mujeres defienden sus 
decisiones, en cambio los hombres lo hacen con menos frecuencia.  
 

Gráfico N°23. Comunico con naturalidad mis éxitos y logros. Respuestas masculinas 

 
gráfico  27 Comunico con naturalidad mis éxitos y logros. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°24. Comunico con naturalidad mis éxitos y logros. Respuestas femeninas 

 
gráfico  28  Comunico con naturalidad mis éxitos y logros. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 23 y 24, no vuelven a indicar el tema de la autoestima laboral, donde es 
más natural para los hombres comunicar sus éxitos y logros, que para las mujeres. Lo 
cual se confirma nuevamente con los gráficos 25 y 26, donde los hombres dicen que 
son más capaces de decidir en situaciones de estrategia y planificación. 
 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°25. Soy capaz de decidir en situaciones que implican estrategia y planificación. 
Respuestas masculinas 

 
gráfico  29  Soy capaz de decidir en situaciones que implican estrategia y planificación. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 
 
 
 

Gráfico N°26. Soy capaz de decidir en situaciones que implican estrategia y planificación. 
Respuestas femeninas 

 
gráfico  30  Soy capaz de decidir en situaciones que implican estrategia y planificación. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 25 y 26 lo que muestran es que los hombres dicen que ellos son mas 
capaces de decidir en situaciones de estrategia y planificación que las mujeres  
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo
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Gráfico N°27. En situaciones difíciles delego las decisiones que tengo que tomar. Respuestas 
masculinas 

 
gráfico  31 En situaciones difíciles del ego las decisiones que tengo que tomar. Respuestas masculinas  

Fuente. elaboración propia 
 
 
 

Gráfico N°28. En situaciones difíciles delego las decisiones que tengo que tomar. Respuestas 
femeninas 

 
gráfico  32 En situaciones difíciles delego las decisiones que tengo que tomar. Respuestas femeninas  

Fuente. elaboración propia 
 
Los gráficos 27 y 28 indican que las mujeres, tienen más dificultades para delegar que 
los hombres, y es tema que se debería trabajar para efectos de que las mujeres puedan 
ejercer los puestos de jefatura desde un estilo de liderazgo transformacional. 
 

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo

Nunca/ Completamente en desacuerdo Pocas veces/ En desacuerdo

No responde/ No aplica Algunas veces/ De acuerdo

Muchas veces/ De acuerdo Siempre/ Totalmente de acuerdo




















































































