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Pro logo 

No podemos negar que estamos viviendo cambios sociales profundos que se corresponden 

con cambios en lo simb61ico cultural. Las nuevas sociedades globales que se estan gestan

do, muestran nuevas formas de estratificaci6n social, nuevas relaciones sociales y nuevas 

identidades. La relevancia de estas transformaciones tiene especial influencia en las nuevas 

formas de hacer y entender la politica. 

Los nuevos retos derivados de la globalizaci6n situan a la democracia en una posici6n de 

transformaci6n frente a la creciente complejidad de la esfera social y politica, para poder dar 

respuesta a las nuevas realidades. El surgimiento de nuevas demandas sociales fundamen

tadas en la diversidad de identidades y nuevas autorfas polfticas implica que la democracia 

debe sustentarse en nuevos paradigmas. 

Por ello, el debate contemporaneo en ciencia polftica y social dirige sus principales crfticas 

a la incapacidad de las actuales democracias para gestionar los intereses y las necesidades 

de distintas diversidades y grupos sociales ya la incapacidad de neutralizar desigualdades 

estructurales. En este sentido, la sub-representaci6n de las mujeres en los espacios de poder 

pone en cuesti6n la legitimidad de las actuales democracias. 

En medio de esta reflexion, desde el feminismo se cuestiona que la representaci6n se deba 

fundamentar exclusivamente a partir de lo territorial e ideol6gico y nose consideren otras 

diferencias relevantes para el pluralismo como la diferenciaci6n de genero. Asimismo se 

denuncia el deficit democratico de las actuales democracias, en las que la mayorfa de sus 

instituciones representativas excluyen a las mujeres, no formalmente, pero sf de hecho. Por 

esta raz6n, la baja representaci6n de las mujeres en el poder politico no es un problema 

tecnico, es un problema politico e ideo16gico. 

UN-INSTRAW considera que la participaci6n y representaci6n de las mujeres en la vida po

lftica es fundamental para el desarrollo de las democracias contemporaneas, ademas de 

una cuesti6n de derechos humanos en primer orden y de legitimidad democratica, implica 

beneficiosas contribuciones y aportaciones que las mujeres pueden realizar, para construir 

una nueva gramatica del poder que reconozca la pluralizaci6n de las sociedades, la diversi

ficaci6n de intereses y la adopci6n de nuevas formas de construcci6n de ciudadanfa. 

Este grave deficit democratico es consecuencia tanto de factores institucionales como no 

institucionales, es cierto, como sostiene Giovanni Sartori, que ni las instituciones ni las cons

tituciones pueden hacer milagros, pero tambien es cierto que la estructura legal de un pafs 

es fundamental para el diseno de una democracia, ya que ordena y organiza los procesos 

de toma de decisiones. 

Es fundamental pues, que prestemos especial atenci6n a aquellos instrumentos del sistema 

politico que influyen en la participaci6n polftica de las mujeres. En este sentido los sistemas 



electorales son instituciones que generan numerasos efectos politicos en cuanto a la representa

ci6n polltica se refiere, ya que determinan las reg las a traves de las cuales se distribuye el poder y 

no son neutras al genera. 

Esta publicaci6n se enmarca dentra de un esfuerzo comun de UN-IN STRAW y UNI FEM por identi

ficar cuales son los mecanismos de los sistemas electorales que favorecen o dificultan la represen

taci6n politica de las mujeres segun el contexto social y politico en el que estos operan, ya que los 

efectos de cada sistema electoral dependeran del contexto en el que sedan. 

El presente estudio, "Costa Rica: sistema electoral, participaci6n y representaci6n politica de las 

mujeres" hace un analisis integral del sistema electoral costarricense desde una perspectiva de 

genera, reconociendo desde una mirada critica los avances pera tambien los retos para aumentar 

y sobre todo no disminuir la representaci6n polltica de las mujeres alcanzada en las ultimas dos 

decadas. Asimismo, establece la necesaria relaci6n entre el sistema jurfdico, de justicia, electoral, 

institucional y sobre todo el papel del Estado y de la sociedad civil, entre esta el papel de las orga

nizaciones de mujeres y feministas, por el logro de la igualdad de genera, los derechos humanos 

de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia. 

Yassine Fall 

Directora 

UN-IN STRAW 
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Resumen Ejecutivo 

Justificaci6n. El debate contemporaneo sobre la democracia centra su atencion en la ca

pacidad o incapacidad del sistema politico para gestionar y representar los intereses y ne

cesidades de la poblacion considerando su diversidad, asf como en su capacidad para neu

tralizar las expresiones historicas estructurales de desigualdad y de discriminacion hacia 

amplios sectores poblacionales. Uno de los aspectos centrales en discusion, se relaciona 

con el goce y ejercicio pleno de derechos por parte de las diversidades sociales, partiendo 

del hecho que la diferencia no debe suponer desigualdad. 

La reduccion del "deficit democratico" implica la eliminacion de la ausencia o sub-repre

sentacion de sectores o poblaciones historicamente excluidas, como los pueblos indfge

nas o la poblacion afrodescendiente o las mujeres, ultimas que forman parte de todos los 

colectivos social es y representan la mitad de la humanidad. La igualdad y la prohibici6n de 

la discriminaci6n, son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la cultura 

de la legalidad. La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto 

la voluntad como las necesidades de las personas, asf como los beneficios a que acceden, 

se consideran en un marco de igualdad. Siendo regla de la democracia la distribucion y 

reconocimiento de poderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos, su 

principal reto es la inclusion de todos los intereses sociales en los procesos de toma de 

decision polftica, reconociendo su pluralidad, diversidad y autonomfa Una democracia 

plenamente igualitaria no puede dejar de lado la participaci6n y representacion de los 

intereses y necesidades de la mitad de la poblaci6n. 

El objeto de estudio y la metodologia. La estructura legal de un pafs es fundamental 

para el diserio de una democracia, ya que ordena y organiza los procesos de toma de 

decisiones. El sistema electoral es uno de los componentes de la democracia representa

tiva que ejerce una influencia significativa en el acceso de las mujeres a las puestos de 

elecci6n popular, a esos espacios de poder y de toma de decisiones mediante los cuales 

la clase polftica representa y acoge las demandas del espejo social. Se pa rte de la premisa 

de que los sistemas electorales no son neutros a la construcci6n de genero, a esas carac

terfsticas atribuidas a mujeres y hombres, definidas socialmente y moldeadas por factores 

culturales, que originan desigualdad y discriminacion. 

El lnstituto Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n para la Promocion de la Mujer 

de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) propicia la presente investigacion, que tiene como 

objeto analizar el sistema electoral de Costa Rica a fin de conocer y visibilizar los diferentes 

mecanismos o elementos que lo conforman y su influencia en la participaci6n y representa

ci6n polftica de las mujeres. Para ello utiliza a OLYMPIA: Herramienta tecnopolftica, la cual ofre

ce informacion sistematizada y rigurosa, mediante las nuevas tecnologfas de informaci6n y 

comunicacion, que facilite el analisis en la materia: 
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lnformaci6n electoral sistematizada y organizada mediante matrices descriptivas 

y analfticas denominadas Ficha-pafs, que contienen informaci6n sobre el siste

ma electoral y la participaci6n polftica de las mujeres, estructurada en cinco sec

ciones tematicas: Dates pafs, lngenierfa electoral, Resultados electorales, Marco 

jurfdico nacional y Marco jurfdico internacional. La informaci6n se organiza por 

pafses y por niveles de representaci6n (nacional, intermedio y local). 

£studios de caso a realizarse en varies pafses y donde Costa Rica es uno de 

ellos, constituyen herramientas de investigaci6n empfrica sabre las efec

tos de las sistemas electorales en la participaci6n y representaci6n de las 

mujeres, permitiendo analizar sus distintas expresiones segun el contexto, 

describirlos, explicarlos y compararlos. 

El caso de Costa Rica. El pafs cuenta con una larga tradici6n democratica y de respeto a 

los derechos humanos, en la cual se enmarcan las acciones legislativas y de politica publi

ca tendientes a garantizar las principios de igualdad y no discriminaci6n entre mujeres y 

hombres, tal come consigna la Constituci6n Politica (1949) y los diferentes instrumentos 

internacionales de derechos humanos del sistema universal e interamericano ratificados 

por el Estado, tanto los generales, come los especificos: la Convenci6n sobre la Elimina

ci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer y la Convenci6n lnteramerica

na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

El derecho al sufragio para las costarricenses, se reconoce hasta 1949. El 30 de julio de 1950, 

un ario despues, 348 mujeres de las comunidades de La Tigra y La Fortuna emitieron su de

recho al voto par primera vez, durante un plebiscite; en las elecciones de 1953 las mujeres 

costarricenses votan a nivel nacional. Sin embargo, alcanzar el reconocimiento jurfdico y 

social del derecho a elegir, no signific6 el mismo efecto en el derecho a acceder ya partici

par en la direcci6n de los asuntos publicos, las tres manifestaciones de los derechos polfticos. 

Si bien las mujeres constituyen la mitad de la poblaci6n costarricense, pasaron muchos arias 

para que ell as fueran incorporadas par los partidos politicos en la formula presidencia/ sujeta 

a elecci6n popular, siendo hasta 1986 que se elige a la primera mujer Vicepresidenta de la 

Republica (periodo 1986-1990). Es a partir de la aplicaci6n en las elecciones nacionales de 

1998 del mecanismo de acci6n afirmativa (reformas al C6digo Electoral de 1996 que esta

blecen una cuota de al menos 40% de mujeres), que se propicia la incorporaci6n de mujeres 

en la f6rmula, al menos para una de las dos vicepresidencias; en las elecciones nacionales 

de febrero de 201 O se elige a la primera Presidenta de la Republica, Laura Chinchilla, quien 

toma posesi6n el 8 de mayo de 2010. En cuanto a la Asamblea Legislativa, en 1953 las mu

jeres alcanzaron un 7% del total de diputaciones, cifra que se mantiene con altibajos hasta 

1986, en que se incrementa al 12%; es a partir de la implementaci6n de la cuota electoral, 

que la representaci6n de las mujeres va en ascenso hasta alcanzar el 38.6% (2006 y 201 O). 

En el ambito de los gobiernos locales, por ejemplo en las Regidurfas (electas popularmente 

desde 1844), en las elecciones de 1953 resultaron electas 3 mujeres, cifra que fue subien-
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do lentamente hasta alcanzar 71 (14.2%) mujeres de 500 puestos en 1998. Nuevamente, la 

implementaci6n del mecanismo de cuot~ electoral marc6 la diferencia: en las Regidurfas 

en el 2002 se alcanz6 un porcentaje de 46.3% en propiedad y de 53.9% en suplencia; en 

2006 un 40.8% y 46%, respectivamente; en el 201 O resultaron electas 38% de Regidoras en 

propiedad y 47.3% en suplencia. Sin embargo, en los puestos uninominales, el numero de 

mujeres no ha sido sustantivo: en las elecciones municipales de 2002, de los 81 puestos en 

propiedad para Alcalde resultaron electas 7 mujeres, numero que sube ligeramente en las 

elecciones def 2006, a 9 (11.1 %) Alcaldesas; sin embargo, para las Alcaldfas en suplencia, en 

el ario 2006 resultaron electas 84 (51.9%) mujeres, de 162 puestos disponibles. 

La descripci6n y analisis def sistema electoral se realiza con base en OLYMPIA: Herra

mienta tecnopolftica y la Ficha-pafs Costa Rica, que en su secci6n tematica "lngenieria 

electoral': comprende: 

Tipo de sistema electoral: segun su nivel de representaci6n (mayorita

rio, proporcional o mixto) yen los ambitos nacional y local. 

Mecanismos electorales: componentes tecnicos y constitutivos def 

sistema electoral. 

Barrera electoral (natural o legal). 

Formula electoral. 

Magnitud de las circunscripciones electorales y tipo de cir

cunscripci6n (uninominal o plurinominal). 

Formas de candidaturas (listas cerradas y bloqueadas). 

Acciones afirmativas temporales (cuotas) o permanentes (paridad). 

Financiaci6n polftica estatal. 

El sistema electoral costarricense. Los articulados pertinentes de la Constituci6n Politica 

(1949) y el C6digo Electoral (Ley N° 8765, 2009) son los que rigen en materia electoral. La en

tidad enca rgada de la organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los actos relatives al sufragio es 

el Tribunal Supremo de Elecciones, 6rgano constitucional que tiene rango e independencia 

propios de los Poderes del Estado y jurisdicci6n electoral. 

El sistema de partidos polfticos comprende la composici6n estructural de la totalidad de par

tidos polfticos en un Estado, los cuales tienen como funciones principales la de actuar como 

mediadores entre la sociedad y el Estado, articulando los diversos intereses de los distintos 

actores sociales, con el prop6sito de proponer un proyecto colectivo para toda la sociedad. 

Segun el marco jurfdico nacional, los partidos politicos gozan de protecci6n constitucional 

y la participaci6n ciudadana en la vida polftica, es exclusivamente por ese media. Su estruc

tura interna y funcionamiento debera regirse bajo los principios de democracia y autorre

gulaci6n. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene registrados, a mayo de 2010, 55 partidos 
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politicos; de ellos, 9 de escala nacional, 9 provinciales y los restantes 33 son cantonales, 

muchos de los cuales han evidenciado una participaci6n y representaci6n creciente en los 

gobiernos locales, principalmente a partir de las elecciones municipales del 2002 y 2006. 

El financiamiento estatal a los partidos polfticos, consiste en el conj unto de recursos econ6-

micos que corren por cuenta del Estado, para el cumplimiento de los fines previstos en el 

ordenamiento jurfdico. El sistema de financiamiento en Costa Rica es mixto (publico y priva

do), si bi en para fines del estudio s61o se considera el estatal. Constitucionalmente se estable 

el monto (0, 19% del Producto lnterno Bruto) y los gastos a que debe contribuir: de los proce

sos electorales, las necesidades de capacitaci6n y la organizaci6n politico en periodo electoral 

y no electoral; los partidos tienen la obligaci6n de fijar en sus estatutos los porcentajes que 

destinaran para cada uno de esos tres rubros, desarrollando el C6digo Electoral (2009) las 

regulaciones en la materia. La barrera electoral para el acceso a los recurses estatales es de al 

menos un 4% de los sufragios validamente emitidos a escala nacional o provincial. El C6digo 

vigente contempla, por primera vez, la contribuci6n a los procesos electorales municipales 

(0,03 del Producto lnterno Bruto), debiendo alcanzar al menos un 4% de los sufragios vali

damente emitidos a escala cantonal; ello se implementara en las elecciones municipales de 

diciembre de 2010. lgualmente el C6digo Electoral establece la obligaci6n de que el rubro 

de capacitaci6n sea utilizado de manera paritaria, tanto para hombres como para mujeres. 

Los partidos politicos deben rendir informes financieros de los gastos de la contribuci6n 

estatal y el incumplimiento, genera sanciones de fndole administrativa (multas) y hasta pe

nal; deben a su vez, mostrar en sus liquidaciones que los gastos estan siendo destinados a 

la formaci6n y promoci6n de ambos generos en condiciones de igualdad, de no hacerlo el 

Tribunal no autorizara el pago respective. Cabe serialar que para las elecciones municipales, 

el financiamiento s61o se refiere a los gastos originados por la participaci6n en el proceso 

electoral yen ese rubro, nose aplican las disposiciones de utilizaci6n de manera paritaria. 

Tipos de sistema y mecanismos electorales. El sistema electoral se entiende como el 

conj unto de principios, leyes, normas y mecanismos por medio del cual se seleccionan 

los liderazgos de las sociedades o gobiernos. En Costa Rica, a nivel nacional, el Poder 

Ejecutivo lo ejerce una Presidencia y dos Vicepresidencias, elegidas mediante el siste

ma de representaci6n por mayorfa relativa y en circunscripciones uninominales, necesi

tando obtener al menos un 40% de los votos validos emitidos en primera vuelta; de 

no alcanzarse esta mayorfa, se realiza una segunda elecci6n popular (doble ronda). El 

Parlamento es unicameral y se elige mediante el sistema de elecci6n proporcional yen 

circunscripciones plurinominales; la Asamblea Legislativa se compone de 57 diputacio

nes nacionales, elegidas por provincias (7 en total: San Jose, Alajuela, Cartage, Heredia, 

Guanacaste, Puntarenas y Limon). En el nivel local, la elecci6n de las autoridades de los 

gobiernos locales combina el sistema de representaci6n par mayorfa y circunscripci6n 

uninominal en el caso de Alcaldfa, Sindicaturas e lntendencias y el sistema de repre

sentaci6n proporcional y circunscripci6n plurinominal para los puestos de Regidurfa, 

Concejos de Distrito y Concejos Municipales de Distrito (las 7 provincias se dividen 

en 81 cantones, que corresponden a igual numero de Municipalidades, y estos en 470 
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distritos). Se utilizan listas cerradas y bloqueadas, es decir que se vota por partidos y se 

sigue el orden en que se colocan las candidaturas de cada partido en la papeleta para 

adjudicaci6n de escanos, sin poder ser modificado. 

La formula electoral (procedimiento matematico que permite convertir votos en escanos) 

es mayoritaria en las circunscripciones uninominales (donde solo se elige una candidatura y 

qui en obtiene mas votos gana el puesto) y proporcional en las circunscripciones plurinomi

nales (distribuye escanos en magnitudes mayores a uno). En Costa Rica se utiliza la formula 

Hare modincada, consistente en dividir la votaci6n total entre las plazas a llenar en la respec

tiva circunscripci6n, siguiendo la reg la decisoria de cociente (total de votos validos emitidos 

entre el numero de plazas a llenar) y subcociente (total de votos emitidos que sin llegar a 

la cifra de cociente, alcanza o supera el 50% de este), siendo el ultimo el que constituye la 

barrera efectiva para acceder a la distribuci6n de plazas. 

Acciones afirmativas temporales (cuota) o permanentes (paridad). La cuota electoral 

para las mujeres es una medida afirmativa temporal y transitoria, tendiente a corregir una 

situaci6n de desigualdad y discriminaci6n, constituyendo un mecanismo inclusivo para 

el fortalecimiento de la democracia. El C6digo Electoral de 1996 establecfa una cuota de 

al menos 40% de mujeres, que se aplica inefizcamente en las elecciones de 1998, pues los 

partidos politicos les colocaron en las suplencias o en posiciones con pocas o nulas posi

bilidades de elecci6n; y aplicaron la cuota en la sumatoria de todas las mujeres propues

tas, sin considerar las papeletas por separado y cada municipio y provincia tambien por 

separado. Para corregir esa situaci6n ante la imprecision de la legislaci6n electoral, me

diante diferentes resoluciones, el Tribunal Supremo de Elecciones establece la aplicaci6n 

en puestos elegibles, el metodo para ello (criterio hist6rico) y las sanciones ante incumpli

miento: no inscripci6n de las n6minas de candidaturas, ni acreditaci6n de las reformas 

estatutarias ni de las actas de las asambleas. Ello marc6 la diferencia en el incremento de 

la representaci6n de las mujeres, como fue senalado al inicio. 

La paridad, acelerador de la igualdad de facto y medida definitiva que busca la incorpora

ci6n de la diferencia sexual en la democracia, es un instrumento para garantizar el princi

pio de igualdad. El salto cualitativo de la cuota a la paridad se establece en las reformas al 

C6digo Electoral de 2009 (en vigencia): el principio de paridad consiste en la integraci6n de 

las n6minas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres; y para su realizaci6n practica, la 

reg la de la alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer). La legislaci6n electoral es 

clara al respecto, asf como en establecer sanciones ante incumplimiento: la no inscripci6n 

(o renovaci6n) de los partidos politicos y los estatutos, asf como de las n6minas de elecci6n 

popular y a cargos en 6rganos de direcci6n y representaci6n polftica, que no cum plan con 

la participaci6n paritaria y alterna. Esto es particularmente importante considerando que el 

5 de agosto de 2010 se realiza la convocatoria para las elecciones municipales de diciembre 

del mis mo ano, en las que se aplicara por primera vez la paridad y la alternancia (y de ahf en 

adelante, para todos los procesos electorales). 
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Sistema electoral, participaci6n y representaci6n politica de las mujeres. En cuanto 

a los sistemas de representaci6n, en el de representaci6n por mayorfa, el voto es para la o 

el candidato, implicando una relaci6n mas estrecha entre quien es elegida o elegido y 

las personas electoras; solamente un partido politico sera el ganador y s61o una persona 

resultara electa. Este sistema funciona mediante puestos uninominales, siendo la cultura 

politica predominante demostrativa de la preferencia hacia los hombres en la postula

ci6n, per lo tanto las mujeres ven disminuidas sus posibilidades de acceso. En el sistema 

de representaci6n proporcional se vota per las listas que presentan los partidos polfticos, 

donde todo veto cuenta y la personalidad de las o los candidatos individuales tiene me

nos importancia. La expresi6n de este sistema en circunscripciones plurinominales, hace 

posible que se elija mas de una representaci6n per partido, teniendo este la posibilidad 

de lograr un equilibrio entre mujeres y hombres en sus listas de candidaturas. La propor

cionalidad aumenta las posibilidades de acceso de las mujeres, la cu al se refuerza median

te la aplicaci6n de la cuota electoral con mandate de posici6n ode la paridad mediante el 

mecanisrno de alternancia per sexo. 

Circunscripciones y f6rmula electoral. El sistema proporcional aplicado a circunscripcio

nes grandes o medianas favorecen la elecci6n de mujeres, en la medida que al aumentar el 

numero de escanos a distribuir, si los partidos politicos equilibran sus listas en la representa

ci6n per sexo, aumenta el numero de candidatas postuladas y por ello la posibilidad de que 

resulten electas (siempre y cuando se garantice que las mujeres sean colocadas en las listas 

en los puestos elegibles). Sin embargo, en las circunscripciones pequenas las posibilidades 

disminuyen, solo que la candidata sea colocada en primera posici6n puede resultar electa y 

como se ha dicho, la tendencia es a la designaci6n masculina. 

Estructura del voto y listas. Utilizando el sistema electoral de representaci6n proporcional 

las listas cerradas y bloqueadas, la definici6n de mandate de posici6n en la aplicaci6n de la 

cuota electoral o el mecanismo de paridad-alternancia per sexo, garantiza come resultado 

la representaci6n de las mujeres. 

Barrera o umbra! electoral. La combinaci6n de los distintos elementos del sistema elec

toral con un umbral electoral alto, favorece mas a las mujeres que los umbrales mas bajos, 

puesto que estos ultimos permiten que los partidos pequenos obtengan una limitada can

tidad de escanos y como ya fue apuntado, la tendencia es que sean ocupados per hombres. 

Conclusiones generates. El analisis evidencia que el sistema electoral presenta mejores 

condiciones para la participaci6n y representaci6n de las mujeres en los 6rganos repre

sentatives de deliberaci6n politica a nivel nacional (Asamblea Legislativa) o local (concejos 

municipales y concejos de distrito), mediante el tipo de representaci6n proporcional y la 

utilizaci6n de los mecanismos de circunscripci6n plurinominal, y listas cerradas y bloquea

das. Fundamental para ello han side las regulaciones claras y especfficas sobre el mandato 

de posici6n en la aplicaci6n de la acci6n afirmativa expresada en la cuota electoral para las 

mujeres, asi come las sanciones eficaces ante su incumplimiento. 
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Las mayores dificultades se presentan en el acceso por pa rte de las mujeres, a los puestos 

de mayor concentraci6n de poder, como son aquellos de representacion por mayorfa y 

en circunscripciones uninominales: a nivel nacional, la Presidencia y Vicepresidencias 

de la Republica ya nivel local, la Alcaldf a. En el sistema de representacion proporcional 

yen circunscripciones plurinominales, como en las diputaciones a nivel nacional, las 

mujeres tienen mayores posibilidades. La combinacion de sistemas en el nivel local, 

de representacion por mayorfa en el caso de la Alcaldfa, Sindicaturas e lntendencias 

(uninominales) y la proporcional para los puestos de Regidurfa, Concejos de Distrito y 

Concejos Municipales de Distrito (plurinominales), evidencia la tendencia de mayores 

dificultades para los primeros y mayor presencia de mujeres en los segundos, sobre 

todo en las suplencias. La cuota no logro superar los obstaculos estructurales y sub

jetivos que excluyen a las mujeres de los cargos de representacion por mayorfa y en 

circunscripciones uninominales, particularmente a nivel municipal. 

La paridad y la alternancia, tal co mo legisla el Codigo Electoral vigente (2009), ubica en el 

centro de la discusion su aplicacion en los puestos uninominales yen los encabezamientos 

de las papeletas de eleccion popular en los puestos plurinominales; corresponde a los 

partidos politicos, con su potestad autorregulatoria, adecuar su normativa interna (esta

tutos y reglamentos) para establecer los mecanismos que consideren convenientes para 

su cumplimiento. Se seriala que tanto para las diputaciones como para las alcaldfas, el 

numero total a elegir es impar (57 para las primeras y 81 para las segundas), por lo que 

no se lograrfa un 50% de representacion y sf un porcentaje mayor o menor, segun sea el 

nivel; cobra entonces mayor relevancia el encabezamiento de las papeletas, asf como que 

la paridad y la alternancia sea respetada en cada papeleta. La posibilidad de que sea de

clarada inconstitucional la alternancia -que es la regla de aplicacion practica del principio 

de paridad-, al no asegurar el adecuado posicionamiento de las candidaturas femeninas 

en las papeletas de eleccion popular, convertirfa a la paridad en un mecanismo completa

mente simbolico y lesionarfa el principio constitucional de igualdad. 

Es conocido queen los partidos polfticos, la primera barrera que enfrentan las mujeres para 

llegar a los espacios de decision, es el proceso de seleccion interno, en la nominacion de las 

candidaturas. Superado ello, llega el momento de enfrentar el proceso de votacion, cuyos 

resultados seven intluidos por el sistema electoral. La inclusion en el sistema electoral del 

mecanismo de cuota, obligo a los partidos a incorporar esa accion afirmativa para garanti

zar la efectiva integracion de las mujeres en los procesos de elecciones internas ode desig

nacion de candidaturas yen las instancias de representacion en cargos de responsabilidad 

y de poder en la estructura partidaria. El nuevo escenario que plantea la paridad y la alter

nancia, coloca en los partidos la responsabilidad de la implementaci6n eficaz de esas dispo

siciones, en concordancia con los principios constitucionales y electorales de democracia e 

igualdad. La experiencia en la aplicacion de mecanismos que propicien la participacion y re

presentacion polftica de las mujeres, ha demostrado que es mas probable que ellas resulten 

beneficiadas si el partido politico tiene procedimientos regulados y definidos de seleccion de 

candidatu ras, en lugar de un sistema de "lealtad" e "intluencias" hacia quienes se encuentran 
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en el poder. Un desafio adicional para los partidos, es el cumplimiento de la obligaci6n de 

utilizar el financiamiento estatal en la capacitaci6n polftica (en periodo electoral y no elec

toral), de manera paritaria; ademas, el fortalecimiento en la formaci6n, del conocimiento de 

los derechos humanos y de la igualdad de genero, contribuirfa al desarrollo de una cultura 

polftica mas igualitaria. En este ultimo sentido, la creaci6n del Institute de Formaci6n y Es

tudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y el inicio de sus operaciones en 

junio de 2010, constituye una oportunidad que debe aprovecharse. 

La experiencia costarricense ha demostrado el papel central que tiene la actuaci6n po

sitiva de la institucionalidad en la garantfa de los derechos politicos y ciudadanfa de las 

mujeres en condiciones de igualdad y no discriminaci6n En primer lugar, del Tribunal 

Supremo de Elecciones, en el marco de sus atribuciones y competencias; y en segundo 

lugar, del Institute Nacional de las Mujeres, mediante su labor de monitoreo constante y 

tambien de intervenci6n para generar jurisprudencia por parte del Tribunal. No puede 

dejarse de lado, ademas, el aporte de instancias como la Defensoria de los Habitantes en 

el seguimiento y promoci6n de ese conjunto de derechos. Se hace necesario en ese mar

co, el fortalecimiento desde la sociedad civil y su movimiento de mujeres, del control sobre 

la implementaci6n de la paridad y la alternancia. En todo esto, es necesario generar ma

yor informaci6n y tambien procesos de andlisis e investigaci6n (desde la institucionalidad, 

academia y sociedad civil) sobre: las posibilidades de acceso de las mujeres a cargos de 

decision; la postulaci6n efectiva de ellas en los diversos procesos electorales para puestos 

nacionales y municipales; y los resultados electorales. 

Finalmente, la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres -en condiciones de 

igualdad y no discriminaci6n-, remiten a la calidad de la democracia, del sistema politico 

y del papel del Estado y sus instituciones, como responsables de generar los mecanismos 

legales y de politica publica que conduzcan a una igualdad de oportunidades, de acceso a 

las oportunidades y de resultados. Ahora bien, ni las cuotas electorales, ni la paridad, por sf 

mismas, garantizan la calidad de la representaci6n; este es un desafio de la democracia con

temporanea y de los propios partidos politicos. El desafio se plantea entonces hacia la clase 

politica en su conj unto, para reconstruir su imagen y su credibilidad, lo que implica transfor

maciones en las practicas tradicionales del quehacer politico, el fortalecimiento de las bases 

democraticas y la representaci6n efectiva de las necesidades e intereses de las poblaciones 

en su pluralidad y diversidad. El desafio es tambien para la sociedad, de manera que el res

peto y garantfa de la igualdad y la no discriminaci6n sean pa rte de la vida cotidiana de todos 

los seres humanos y no una aspiraci6n inalcanzable. 
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Presentacion lntroductoria 

El debate contemporaneo sobre la democracia, centra su atenci6n en la capacidad o 

incapacidad del sistema politico para gestionar y representar los intereses y necesida

des de la poblaci6n considerando su diversidad, asi como en su capacidad para neutra

lizar las expresiones hist6ricas estructurales de desigualdad y de discriminaci6n hacia 

amplios sectores poblacionales. Uno de los aspectos centrales en discusi6n, se rela

ciona con el goce y ejercicio pleno de derechos por parte de las diversidades sociales, 

partiendo del hecho que la diferencia no debe suponer desigualdad. 

La reducci6n del "deficit democrdtico" implica la eliminaci6n de la ausencia o sub-represen

taci6n de sectores o poblaciones hist6ricamente excluidas, como los pueblos indigenas o la 

poblaci6n afrodescendiente 0 las mujeres, ultimas que forman pa rte de todos los colectivos 

sociales y representan la mitad de la humanidad. La ciudadania, afirma Marques-Pereira1
, 

se ejerce "mediante la representaci6n y la participaci6n polfticas, las que dan al individuo la 

capacidad de influir en el espacio publico''. Si bien no se trata ya de tener reconocimiento 

como ciudadano o ciudadana -puesto que se obtuvieron los derechos politicos de voto y de 

elecci6n, asf como la capacidad civil- el actual desaffo es la ciudadania como practica. 

La estructura legal de un pafs es fundamental para el diseno de una democracia, ya que 

ordena y organiza los procesos de toma de decisiones. De ahi la relevancia de prestar 

especial atenci6n a aquellos instrumentos del sistema politico que influyen en la parti

cipaci6n y representaci6n politica de la diversidad de la poblaci6n. El sistema electoral 

es uno de los componentes de la democracia representativa que ejerce una influencia 

significativa en el acceso de las mujeres a los puestos de elecci6n popular, a esos espa

cios de poder y de toma de decisiones mediante los cuales la clase politica representa 

y acoge las demandas del espejo social 2
• 

Las diversidades que han sido tomadas como relevantes en los sistemas electorales para 

repartir el poder son la ideol6gica (o de asociaciones politicas) y la territorial. Durante 

mucho tiempo, la diferencia sexual no fue considerada, lo cual llev6 a una sobre-represen

taci6n masculina ya una sub-representaci6n femenina. Ha sido justamente la propuesta 

de mecanismos para incluir a la mitad no masculina de la poblaci6n, la que ha permitido 

la implementaci6n de acciones afirmativas, como la cuota electoral. En la actualidad, la 

paridad ha convertido a esta diferencia en un elemento mas del sistema electoral y de la 

idea misma de democracia; a la par del territorio, esta pasando a ser un elemento estruc

tural de la representaci6n politica democratica3
• 

1 Marques-Pereira, Berenguere. Cupos o paridad LActuar como ciudadanas? Revista de Ciencia Politica. Volumen XXI, 
N° 2. 2001. 

2 Bardaji Blasco, Gemma. Analisis de los sistemas electorales con perspectiva de genero. UN·INSTRAW. Republica Dominica
na. lnedito. 2009. 

3 Bareiro, Line y Torres Garcia, Isabel. Gobernabilidad democratica, genera y derechos de las mujeres en America Latina y el 
Caribe. International Development Research Centre (IDRC), Canada. 2010. Disponible en: http://idl-bnc.idrc.ca!dwace/han
dle/7 0625/438 7 5/browse ?type=title&submit browse= Titles (Visitado: 25 junio 2010). 

J 
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Partiendo de estas consideraciones, es que el Institute Internacional de lnvestigaciones y 

Capacitaci6n para la Promoci6n de la Mujer de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) propicia 

la presente investigaci6n, que tiene como objeto analizar el sistema electoral de Costa Rica 

a fin de conocer y visibilizar los diferentes mecanismos o elementos que lo conforman y su 

intluencia en la participaci6n y representaci6n polftica de las mujeres. 

Se describe en primer lugar, la metodologfa utilizada para el desarrollo del estudio. Poste

riormente, un primer apartado contextualiza el marco de protecci6n internacional de los 

derechos humanos y sus principios fundamentales de igualdad y no discriminaci6n, rela

cionandolo con los derechos politicos de las mujeres y la democracia. El segundo apartado 

permite un acercamiento a la historia polftica costarricense y al contexto nacional, en el cual 

se desemperia la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres. El tercer apartado 

explica y analiza el sistema electoral costarricense y sus distintos mecanismos o elementos, 

profundizando en las regulaciones tendientes a equilibrar la representaci6n entre mujeres 

y hombres (cuota y paridad); se incluye en el analisis el sistema de partidos politicos y la 

financiaci6n estatal y ademas, se recapitula sobre el sistema electoral y sus efectos en la 

participaci6n y representaci6n politica de la mitad de la poblaci6n. En el cuarto apartado, se 

presentan conclusiones y recomendaciones. 

El UN-INSTRAW y la autora agradecen profundamente al Tribunal Supremo de Eleccio

nes y al Institute Nacional de las Mujeres de Costa Rica, asf como a las distintas perso

nas entrevistadas, la colaboraci6n y aportes brindados, sin los cuales no hubiera sido 

posible el desarrollo de esta investigaci6n. 
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Justificacion y Metodologia 

Los Estados participantes en la X Conferencia Regional de la Mujer de America Latina y 

el Cari be de la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Cari be (CEPAL), adoptaron 

mediante el Consenso de Quito (2007), los siguientes acuerdos4
: 

"Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusion igualitaria, plural y mul

ticultural de las mujeres en la region garantizando y estimulando su participacion y va

lorando su funcion en el dmbito social y economico y en la definicion de las polfticas 

public as, adoptando medidas y estrategias''. 

"Desarroffar polfticas electorates de cardcter permanente que conduzcan a /os par

tidos politicos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque 

de genera en sus contenidos, acciones y estatutos y la participacion igualitaria, el 

empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de consolidar la paridad 

de genera como politico de Estado''. 

El Institute Internacional de lnvestigaciones y Capacitaci6n para la Promoci6n de la 

Mujer de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) inicia en agosto de 2009 el proyecto 

''Apoyo al fortalecimiento de/ Consenso de Quito para el empoderamiento de las mujeres'; 

con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los compromises asumidos por los 

Estados en la materia. En ese marco desarrolla una iniciativa - denominada OLYMPIA: 

Herramienta tecnopolitica- tendiente a ofrecer informaci6n sistematizada y rigurosa, 

mediante las nuevas tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n, que facilite el ana

lisis sobre el impacto de los sistemas electorales en la representaci6n polftica de las 

mujeres en su diversidad5
• 

Se parte de la premisa de que los sistemas electorales no son neutros a la construcci6n de ge

nera, a esas caracterfsticas atribuidas a mujeres y hombres, defmidas socialmente y moldea

das por factores culturales, que originan desigualdad y discriminaci6n. Bardaji destaca que la 

selecci6n de un determinado sistema electoral se convierte en una de las decisiones institu

cionales mas importantes para cualquier democracia, ya que este determina el equilibria de 

poderes de los sistemas de gobierno, norma el acceso al poder politico y ademas, establece 

c6mo se refleja la decision del electorado en el mapa politico nacional. Los sistemas electo

rales, en tanto que regulan y norman la distribuci6n del poder en el ambito politico, reflejan 

tambien los estereotipos y los roles de genero vigentes en la sociedad. El UN-INSTRAW pre

tende entonces que -mediante el analisis de los sistemas electorales desde una perspectiva 

de genera-, puedan identificarse y visibilizarse los obstaculos (u oportunidades) y las posibles 

medidas a implementar para la plena participaci6n y representaci6n polftica de las mujeres. 

4 CEPAL. El oporte de las mujeres a la igualdad en America Latina y el Caribe y su Consenso de Quito. X Conferencia, Ecuador, 
2007. http:/lwww.cepal.cl/ (Visitado: 18 junio 2010). 

5 Esta herramienta surge a partir de la investigaci6n Analisis de los sistemas electorates con perspectiva de genero (Bardaji 
Blasco, Gemma, UN-INSTRAW. Republica Dominicana. lnedito. 2009), realizada como parte del proyecto"Fortalecimiento, 
gobernabilidad, genero y participaci6n politica de las mujeres en el ambito local~ impulsado por UN-INSTRAW con el 
auspicio de la Agenda Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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La metodologfa de investigaci6n aplicada al analisis del sistema electoral de Costa Rica, se 

fundamenta en la implementaci6n de OLYMPIA: Herramienta tecnopolitica, la cual se centra 

en dos ejes de trabajo principales6
: 

lnformaci6n electoral sistematizada y organizada. La sistematizaci6n de los datos 

se realiza mediante matrices descriptivas y analfticas que se completan conside

rando la informaci6n de fuentes documentales primarias diversas (legislaci6n, 

normativa, decretos, estadfsticas electorales y otras) y de reconocimiento ins

titucional y academico nacional e internacional. Estas matrices, denominadas 

Ficha-pais, contienen informaci6n sobre el sistema electoral y la participaci6n 

polftica de las mujeres, estructurada en cinco secciones tematicas: Datos pafs, 

lngenierfa electoral, Resultados electorales, Marco jurfdico nacional y Marco 

jurfdico internacional. La informaci6n se organiza por pafses y por niveles de 

representaci6n (nacional, intermedio y local), teniendo como fin una utilizaci6n 

que permita realizar diversos tipos de investigaciones, reflexiones y debates sa

bre los sistemas electorales y los mecanismos para la participaci6n y represen

taci6n de las mujeres (como las cuotas electorales). 

Estudios de caso. Estos, a realizarse en varios pafses y donde Costa Rica es uno de 

ellos, constituyen herramientas de investigaci6n em pf rica sob re los efectos de 

los sistemas electorales en la participaci6n y representaci6n de las mujeres, per

mitiendo analizar sus distintas expresiones segun el contexto, describirlos, ex

plicarlos y compararlos. El marco conceptual y te6rico que gufa los estudios de 

caso por pafs esta contenido en los citados documentos ''Analisis de /os sistemas 

electorates con perspectiva de genera" y "Gu fa metodo/6gica OLYMPIA: Herramien

ta tecnopolftica~ los queen conjunto con las matrices que ordenan y sistemati

zan la informaci6n electoral, son el eje principal de los contenidos de las inves

tigaciones. Los estudios de caso constituyen recursos que ofrecen insumos que 

puedan permitir el desarrollo de estrategias de incidencia polftica orientadas a 

promover diseiios electorales mas representativos, asf como la contribuci6n a 

los actuales debates desde la ciencia polftica en torno a la crisis de representa

ci6n de las democracias contemporaneas. 

La presente investigaci6n, que constituye el estudio de caso para Costa Rica, se desarrolla a 

partir de los ejes de trabajo antes indicados. Su aplicaci6n a nivel nacional requiri6 de varios 

pasos, que se enumeran y separan a continuaci6n por razones metodol6gicas, pero cuyas 

acciones se efectuaron mayoritariamente de manera paralela. El primer paso fue la identifi

caci6n y revision de fuentes primarias con base en informaci6n impresa y disponible en In

ternet sobre derechos polfticos de las mujeres y sistema electoral, incluyendo publicaciones 

de diverso ti po (estudios especializados, artfculos, tesis academicas, informaci6n estadfstica, 

bases de datos de informaci6n electoral, resoluciones electorales y municipales, legislaci6n 

y normativa electoral y municipal, entre otros) y de distintos organismos nacionales (como 

6 Bardaji Blasco, Gemma. Gula metodol6gica OLYMPIA: Herramienta tecnopolftica. UN-INSTRAW. Republica Dominicana. 
lnedito. 2009. 
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el Tribunal Supremo de Elecciones y el Institute Nacional de las Mujeres) e internacionales 

(por ejemplo: Organizaci6n de Naciones Unidas, Comisi6n Econ6mica para America Latina, 

Institute lnteramericano de Derechos Humanos y UN-INSTRAW). 

El segundo paso consisti6 en la identificaci6n de personas informantes clave como fuentes 

secundarias, considerando su experiencia en materia electoral ode polftica publica para la 

igualdad o en el quehacer legislative, asi como su acci6n en el ambito de la sociedad civil y 

particularmente en el movimiento de mujeres. Se llevaron a cabo entrevistas en profundi

dad con el fin de recabar informaci6n sobre aspectos propios del sistema electoral, de las 

dificultades y desaflos en la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres, del ejer

cicio del liderazgo y de la incidencia politica; para lo anterior se disef16 y aplic6 una guia de 

preguntas. Se realizaron ocho entrevistas, que propiciaron valiosos insumos para los fines 

de la investigaci6n, a las siguientes personas: 

Luis Antonio Sobrado, Magistrado, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Eugenia Zamora, Magistrada, Tribunal Supremo de Elecciones. 

Arlette Bolanos, Asistente Legal de la Presidencia del Tribunal Supremo de Eleccio

nes, Coordinadora de lnformaci6n de Jurisprudencia y Normativa. 

Marcela Piedra, Coordinadora del Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gesti6n 

Local del Institute Nacional de las Mujeres. 

Alicia Fournier, Diputada en el periodo 1998-2002, primera presidenta de la Comi

si6n de la Mujer de la Asamblea Legislativa; actualmente Diputada en el periodo 

2010-2014, siempre por el Partido Liberaci6n Nacional. 
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Un tercer paso, propiciado por el propio proceso de investigaci6n, fue la coordinaci6n de la 

producci6n de un material audiovisual sobre "Derechos politicos de las mujeres, acciones afir

mativas y paridad" (video clip de cinco minutes), como una herramienta que permita facilitar 
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1. Los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres 

1.1. Derechos humanos, igualdad y no discriminacion 

Es ampliamente conocido que las derechos humanos son atributos inherentes a toda 

persona par su sola condicion de serlo, sin distincion de edad, sexo, nacionalidad, et

nia, raza o clase social. Es pertinente recordar ademas, que las derechos humanos tie

nen las siguientes caracterfsticas: 

universalidad: son inherentes a todas las personas en todos las sistemas polfti

cos, economicos y culturales; 

irrenunciabilidad: nose pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos; 

integralidad, interdependencia e indivisibilidad: se relacionan unos con otros, 

conforman un todo (civiles, politicos, economicos, sociales y culturales) y nose 

puede sacrificar un derecho par defender otro; y 

exigibilidad: el estar reconocidos par las Estados en la legislacion internacional 

y nacional, permite exigir su respeto y cumplimiento. 

La igualdad y la prohibicion de la discriminacion, son las dos piedras angulares de las siste

mas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a las derechos humanos ya estos 

principios fundamentales, constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democra

tica y la vigencia de un Estado de Derecho7
• 

Si bien las derechos humanos nacen con vocacion universal, las reglas del ordenamiento 

social responden a patrones socioculturales y la discriminacion hacia las mujeres esta pro

fundamente asentada en ellos. Par ello, la practica social determino -historicamente- la apli

cacion de las derechos humanos en "clave mascu/ina": el hombre coma centro del pensa

miento humano, del desarrollo historico, protagonista unico y parametro de la humanidad. 

Los derechos de las mujeres fueron pensados coma un particular del universal masculine 

y bajo una concepcion de las mujeres coma minorfa. Hay que recordar, par ejemplo, que 

durante mucho tiempo, las mujeres pudieron gozar de algunos derechos par extension, al 

ser conyuges de un ciudadano hombre; o les fueron negados derechos, coma el sufragio, 

reconocido hasta inicios del siglo XX. Ello provoco la exclusion historica de las mujeres, la in

visibilizaci6n de las diferencias, diversidad, especificidades y necesidades de esta poblaci6n, 

que constituye la mitad de la humanidad. 

Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas sabre determinados 

grupos o personas. Mas claramente, la discriminaci6n se basa en la existencia de una per

cepci6n social que tiene co mo caracterf stica el desprestigio considerable de una persona 

7 Los planteamientos de este apartado se basan en: Torres Garcia, Isabel, "Derechos polfticos de las mujeres, acciones afir
mativas y paridad". En: Revista /IOH. Volumen N° 47 (enero-junio). llDH. Costa Rica. 2009; Badilla, Ana Elena yTorres Garcia, 
Isabel, "La protecci6n de las derechos de las mujeres en el Sistema lnteramericano de derechos humanos·; en: El Sistema 
lnteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos y los derechos de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos 
indfgenas y los rtiiios, niiias y adolescentes, Tomo I. llDH, Costa Rica, 2004. 
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o grupo de personas, ante los ojos de otras. Constituye en esencia, una relaci6n de poder 

en la cual esta presente una concepci6n de superioridad-inferioridad. Estas percepciones 

negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia esas personas, en la manera de ver 

el mundo y de vivir las relaciones sociales en su conj unto; por tanto, ello influye en las opor

tunidades y por consiguiente, en la realizaci6n de capacidades yen el ejercicio de derechos. 

La discriminaci6n tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de funciona

miento de cada sociedad en particular y aun cuando las expresiones de la discriminaci6n 

hayan variado a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos hist6ricos, sus bases se 

mantienen y se reproducen en nuevas actitudes. 

En cuanto al principio de igualdad, este no se define a partir de un criterio de semejanza, 

sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad. 

La igualdad es importante justamente entre diferentes, ya que se trata de una convenci6n 

social, de un pacto, segun el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos 

sexos, razas, etnias, clases sociales, etcetera. En esa medida se afirma que la idea de igualdad 

es un constructo, un artificio frente a la desigualdad natural que parte precisamente de la 

diversidad, es decir, de aquella situaci6n de hecho en la que hay en pa rte igualdad yen par

te diferencias. La igualdad tiene que ver con el deber ser, no es un hecho, si noun valor es

tablecido ante el reconocimiento de la diversidad8
• Como expresa Rawls, somos "igualmente 

desiguales"9 o en pa la bras de Ferrajoli, la igualdad sustantiva no es otra cosa que la identica 

titularidad y garantfa de los mismos derechos fundamentales, independientemente del he

cho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares son diferentes entre sf10
• 

Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablar de igualdad no significa 

identidad con los hombres: significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tra

tadas como iguales, pues cada persona vale igual que cualquier otra persona yes igualmen

te sujeta de derechos. Mas aun, en palabras de Santa Cruz11
, para las mujeres: 

"La igualdad -entendida no coma identidad, ni uniformidad, ni estandarizacion- com
porta, en primer lugar, la autonomfa, es decir, la posibilidad de eleccion y decision 

independientes, que involucra la posibilidad de autodesignacion. En segundo lugar, 

igualdad supone autoridad o, lo que es lo mismo, la capacidad de ejercicio de poder, 

el "poder poder'; coma dice Celia Amoros: "solo pueden //amarse iguales a quienes 

son equipotentes''. En tercer lugar, y estrechamente conectada con la equipotencia, la 

igualdad requiere lo que podrfamos /Jamar equifonfa, es decir, la posibilidad de emitir 

una voz que sea escuchada y considerada coma portadora de significado y de verdad, 

y goce, en consecuencia, de credibilidad. El cuarto cardcter exigido par la igualdad es la 

equivalencia: tener el mismo valor, no ser considerado ni par debajo ni par encima de 

8 Facio, Alda, "El derecho a la igualdad de mujeres y hombres'; en: lnterpretaci6n de los principios de igualdad y no discrimina-
ci6n para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos de/ Sistema lnteramericano. llDH, Costa Rica, 2009. 

9 Rawls, John, Teoria de la justicia. FCE, Madrid, Espana, 1979. 
10 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantfas, la ley def mas debil. Trota, Madrid, Espana, 1999. 
11 Santa Cruz, Maria Isabel, Notas sabre el concepto de igualdad. lsegoria 6. 1992. http://iseqoria.revistas.csic.es/index.pholise

qoria/artic/e/viewFile/329/330 {Visitado: 19 mayo 2010). 
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Las situaciones de desigualdad y discriminaci6n que enfrentan la mayoria de las mujeres 

en el mundo, han puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y ejercicio de 

sus derechos humanos y que les impide mejorar las condiciones en que viven. El derecho 

a tener derechos -como sostiene Hanna Arendt- o los derechos de las humanas - como 

reivindica el movimiento feminista-, es algo conocido en nuestros dias, pero no por ello 

ejercitado a cabalidad. 

1.2. La contradiccion: igualdad formal versus igualdad real 

El siglo XX fue testigo de muchos cambios en el mapa politico, econ6mico, social y cultural, 

tanto a nivel internacional, como en los ambitos nacionales. Tambien fue un siglo transfor

mador de la concepci6n desigual y discriminatoria de la construcci6n hist6rica acerca de los 

roles diferenciados de mujeres y de hombres en la sociedad. Las mujeres tuvimos acceso 

al voto, ingresamos masivamente al mercado laboral y a la educaci6n, irrumpimos en el 

mundo publico. La igualdad para las mujeres pas6 a ser parte de la agenda de los derechos 

humanos, del derecho internacional, de las obligaciones de los Estados, de las politicas pu

blicas, de la legislaci6n, de los compromises de los gobiernos para con las y los ciudadanos. 

Al respecto, Bareiro yTorres12 senalan que: "No es fdcil saberque ha sido mas importante en la 

gran transformaci6n en el lugar social de las mujeres, si el desarrollo cientffico, el avance de /os 

derechos humanos, el contexto democrdtico o el movimiento feminista y amplio de mujeres"13
• 

Sin embargo, alcanzar la igualdad juridica y la igualdad real, aun no ha sido completada; el 

mayor desafio estriba, precisamente, en el paso de la igualdad formal (de jure) a la igualdad 

sustantiva (de facto). Las discriminaciones y la desigualdad se mantienen en el siglo XXI y se 

profundizan aun mas cuando el genero se entrecruza con las sexualidades, la etnia, la decision 

sobre el propio cuerpo, la raza, la clase social o la edad. El Comite para la Eliminaci6n de la 

Discriminaci6n contra la Mujer, que supervisa la implementaci6n de la Convenci6n sobre la 

Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, ha senalado su preocupa

ci6n acerca de la" . . . existencia de sistemas legal es multiples, con /eyes consuetudinarias religiosas 

que gobiernan el estatus personal y la vida privada de las mujeres y que, en muchas ocasiones, 

prevalecen sobre la noci6n de igua/dad provista por la Constituci6n'114• Asuntos objeto de fre

cuente debate y disenso son aquellos relativos al Estado laico, los derechos reproductives y los 

derechos sexuales, la erradicaci6n de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones 

(como psicol6gica, sexual, econ6mica, patrimonial) y no s61o fisica o en el ambito intrafamiliar. 

12 Bareiro, Line y Torres Garda, Isabel. Gobernabilidad democrcitica, genero y derechos de las mujeres en America Latina y el Ca
ribe. Internat ional Development Research Centre (IDRC), Canada. 2010. http:!lidl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/ 10625/438151 
browse?type=title&submit browse= Titles (Visitado: 25 junio 2010). 

13 El descubrimiento de la pfldora anticonceptiva cambi6 la vida de las mujeres heterosexuales que pudieron separar sexua
lidad de reproducci6n, insertarse al mercado laboral y hacer nacer la idea del derecho a decidir libremente el numero y 
espaciamiento de las y los hijos. Es mucho tiempo despues, en la Conferencia Internacional de Poblaci6n y Desarrollo (El 
Cairo, 1994) y su Plan de Acci6n, que se reconocen expHcitamente los derechos reproductivos. 

14 Comite CEDAW, ONU. Nota de prensa. Octubre, 2004. 
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El diagn6stico de avances y desafios en materia de derechos humanos de las mujeres, es 

abundante15
• Es innegable la existencia, por ejemplo, de un gran desarrollo en el marco 

legal que se evidencia en modificaciones o nuevas Constituciones; en la eliminaci6n de for

mas directas de discriminaci6n en la legislaci6n familiar, civil o penal; yen la promulgaci6n 

de leyes sobre igualdad, violencia intrafamiliar y acci6n positiva (como las cuotas mfnimas 

de participaci6n polftica para las mujeres). No obstante, son aun tareas pendientes la erra

dicaci6n de los prejuicios y estereotipos que impiden la adecuada aplicaci6n de la ley; el 

fortalecimiento de los mecanismos o acciones que se requieren para el cumplimiento de 

la ley y el acceso a la justicia; y la construcci6n de una cultura que propicie el objetivo de 

eliminar la discriminaci6n y la desigualdad, en todos los ambitos. 

Es conocido queen materia de derechos humanos, las obligaciones -de respeto, garantfa, 

protecci6n y promoci6n- implican necesariamente la incorporaci6n del derecho internacio

nal de los derechos humanos en el derecho interno y por ende, la obligaci6n estatal de 

garantizar las condiciones para que los postulados constitucionales de igualdad se reflejen 

en la acci6n y en toda la normativa jurfdica nacional. En ese sentido, los sistemas de mo

nitoreo de cumplimiento de pactos y convenciones de Naciones Unidas y de los 6rganos 

del Sistema lnteramericano (Comisi6n y Corte lnteramericana de Derechos Humanos), han 

evidenciado las enormes dificultades de los Estados para garantizar efectivamente los dere

chos asumidos como obligaciones, arrastrando deficiencias en el cumplimiento, monitoreo, 

evaluaci6n y rendici6n de cuentas16
• 

No pueden negarse los avances en materia de polftica publica o de instrumentaci6n de 

la transversalidad de genero en el Estado, el aumento en la presencia e incidencia de las 

organizaciones de mujeres en el quehacer publico, el incremento (lento pero sostenido) de 

la participaci6n y representaci6n polftica de las mujeres, por destacar algunos ambitos. En 

todos los pafses latinoamericanos se cuenta con mecanismos nacionales de la mujer (mi

nisterios, secretarfas o institutos), pero ellos todavfa requieren de mayor voluntad polftica 

de los gobiernos; y de medidas concretas para el fortalecimiento y desarrollo de sus com

petencias rectoras en la institucionalidad estatal, lo que conlleva acciones para incrementar 

su jerarqufa (en los pafses en que ello corresponda) y la asignaci6n adecuada de recursos 

humanos y financieros. 

Falta camino por recorrer en el desarrollo de polfticas para la igualdad y no discriminaci6n 

entre mujeres y hombres, con caracter de polfticas de Estado, como obligaciones del con

junto de las instituciones publicas y de los Poderes del Estado, que sean sostenibles y que 

se acomparien por mecanismos permanentes e institucionalizados de monitoreo y evalua-

1 5 Ver por ejemplo: CEPAL. Caminos hacia la equidad de genera en America Latina y el Caribe, IX Conferencia, Mexico, 2004 y 
El aporte de las mujeres a la igualdad en America Latina y el Caribe, X Conferencia, Quito, 2007 htto:/lwww.ceoal.cl/ UNI FEM. 
El progreso de las mujeres en el mundo 2008-2009; los balances de la ONU en la aplicaci6n del Plan de Acci6n de la IV Con
ferencia Mundial sob re la Mujer, conocidos como Beijing +5, + 10y +15 htto:l/www.un.org/womenwatch/daw/beijing 15/ 
documentation.html (Visitados: 18 junio 2010). 

16 Ver por ejemplo: recomendaciones Comite CEDAW a los Estados basadas en informes de implementaci6n de la Convenci6n: 
htto:l/www.un.org/womenwatch!dawlcedaw/cedaw25yeqrslcontent!spanish!countries comments.html Tambien el informe 
hemisferico del Mecanismo de Seguimiento a la Convenci6n de Belem do Para, de julio de 2008, disponible en: http://oortal. 
oas.org/Portals/7/C/M/documentos/MESECVl-l/-doc.16.rev. 7.esp.lnforme%20Hemisferico.doc (Visitados: 26 abril 2010). 
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ci6n. Se requieren acciones integrales para propiciar la igualdad, considerando que para las 

mujeres es necesario alcanzar: 

lgualdad de oportunidades, pues como Sen afirma, las oportunidades pertene

cen al mundo contingente de los hechos reales y suponen los medios para al

canzar el objetivo de la igualdad17
. 

lgualdad de acceso a las oportunidades, ambito donde operan las expresiones 

mas sutiles {yen muchos casos, abiertamente manifiestas) de la desigualdad y 

discriminaci6n. 

lgualdad de resultados, que permita la disminuci6n de la brecha entre la igual

dad jurfdica y la igualdad real. 

Finalmente, en este abordaje preliminar, no puede dejarse de lado la dicotomfa entre lo 

publico y lo privado, lo productivo y lo reproductivo. Ciertamente, estas relaciones han sido 

analizadas y cuestionadas, pero continuan siendo una limitante que influye en la ciudada

nfa yen el ejercicio del poder para las mujeres, donde la estructura social, polftica y econ6-

mica afecta su acceso a oportunidades basicas y al desarrollo de capacidades. 

Es innegable queen las ultimas decadas las mujeres han modificado su situaci6n, pero lhan 

sido equivalentes las transformaciones por parte de los hombres en la redistribuci6n de 

tareas y poderes en el ambito privado? El papel que desemperian las mujeres en las fami

lias, su rol de cuidadoras, el uso de su tiempo, la exclusividad de la responsabilidad fami

liar -entre otros- son aspectos importantes de las condiciones que les permiten {o no) un 

desempefio en otros ambitos. El ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto; 

si las mujeres no cuentan con autonomfa, diffcilmente pueden hacer visible su identidad 

en el espacio publico y por ende, mucho menos incorporar sus temas e intereses o liderar 

acciones en ese sentido18
• 

1.3. Derechos politicos y democracia 

Desde la perspectiva de la ciencia polftica contemporanea, Molina Vega y Perez Baralt19
, 

definen a la participaci6n polftica como: 

''. .. toda actividad de las ciudadanos dirigida a intervenir en la designaci6n de sus go

bernantes o a influir en la formaci6n de la po/ftica estatal. Comprende las acciones co

!ectivas o individuates, legates o i/egales, de apoyo ode presi6n, mediante las cua!es una 

o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca de/ ti po de gobierno que debe 

regir una sociedad, en la manera c6mo se dirige al Estado en dicho pafs, o en decisiones 

especfficas de/ gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros individuates''. 

17 Sen, Amartya, Inequality reexamined. Oxford, Oxford University Press, 1992. 
18 Bareiro y Torres: 2010. Bareiro, Line; Lopez, Oscar; Soto, Lilian; Soto, Clyde. Sistemas electorates y representaci6n femenina en 

America Latina. Serie Mujer y Desarrollo N° 54. CEPAL. Chile. 2004. 
19 Molina Vega, Josey Perez Bara It, Carmen. "Participaci6n polftica~ En: llDH. Diccionario electoral. Torno II. Costa Rica. 2000. 
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Los derechos politicos se encuentran consagrados en distintos instrumentos internacionales 

de derechos humanos -tanto de caracter universal, como de protecci6n especffica- espe

cialmente: Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (art. 23); Pacto de Derechos 

Civiles y Politicos (art. 25) y Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Dis

criminaci6n contra la Mujer (art. 7). De ellos se desprende que el ejercicio de este derecho 

tiene tres manifestaciones sustanciales: 

el derecho a votary a ser elegido o elegida; 

el derecho de toda persona a participar en la direcci6n de los asuntos publicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; y 

el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a la funci6n publica. 

Una definici6n comprehensiva al respecto es desarrollada por llDH/ CAPEL20
, indica que el 

derecho de participaci6n politico comprende: 

''. .. que todas las personas -independientemente de su sexo, origen nacional o etnico y 
sus condiciones econ6micas, socio/es o culturales- tengan la posibilidad real de ejercer, 

en forma individual o colectiva, todas las actividades derivadas de su derecho a decidir 
sabre el sistema de gobierno, elegir representantes politicos, ser elegidos y actuar como 

representantes politicos, participar en la definici6n de normas y politicos publicas y con
tro/ar el ejercicio de las funciones pub/icas asignadas a /os representantes politicos." 

La participaci6n no puede verse desvinculada del derecho a la representaci6n polftica, en

tendido como ''. .. el resultado def proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y 
ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hogan cargo, defiendan, argumen
ten, los temas y los intereses que son comunes . .. . la representaci6n politico es ya parte de la 

tradici6n democrdtica de/ mundo'; segun Woldenberg y Becerra21
• 

En la perspectiva de los derechos humanos y de las obligaciones de los Estados para con 

ellos, cabe reafirmar la obligatoriedad de garantizar el pleno goce y ejercicio de las atribu

ciones inherentes al derecho de participaci6n y representaci6n de mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad y no discriminaci6n. Es indiscutible que la condici6n ciudadana 

mediante el sufragio, le permiti6 a las mujeres el ingreso nominal al mundo de la vida pu

blica, al espacio de lo polftico. Sin embargo, alcanzar el reconocimiento jurfdico y social del 

derecho a elegir, no signific6 el mismo efecto en el derecho a acceder ya participar en la 

direcci6n de los asuntos publicos22
• 

La consideraci6n de que el ejercicio de la ciudadanfa es la participaci6n y representaci6n 

activa de todos los sectores de la poblaci6n, en la construcci6n de las decisiones que tienen 

20 Definicion XIX Curso lnterdiscip linario de Derechos Humanos. llDH. Costa Rica. Junia 2001. 
21 Wolden berg, Josey Becerra, Ricardo, "Representaci6n politica': en: Diccionario Electoral Tomo 2. llDH, Costa Rica, 2000. 
22 Bolanos Barq uera, Arlette. "Las cuotas de participaci6n politica de la mujer en Costa Rica, 1996-2005''. En: Tribunal Supremo 

de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 1. Costa Rica. Primer semestre 2006. 
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que ver con la conducci6n de la sociedad en que viven23
, nos lleva mas alla del derecho al 

voto; encamina hacia la exploraci6n o fortalecimiento de mecanismos de participaci6n y 

representaci6n social, polftica y econ6mica24
• Ahora bien, tal como senala Massolo25

: "Nadie 

nace dem6crata. La democracia y su complemento inseparable, la ciudadanfa, con sus valores 

y sus habilidades no son una condici6n innata a las seres humanos, ni siquiera en quienes han 

sufrido la exclusion y la desigualdad. Vivir en democracia, ejercer el poder en un sentido demo

crdtico, ser ciudadana o ciudadano, mas que una vivencia espontdnea, es un aprendizaje poli

tico''. Este enfoque, unido al de desigualdad y discriminaci6n, permite hacer visible c6mo la 

practica social demuestra que las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de ac

ceso y de consideracion de sus capacidades para ocupar posiciones de toma de decisiones, 

puestos publicos, de designacion y de eleccion popular o en las organizaciones sociales. 

El ejercicio de los derechos politicos y de la ciudadanfa no puede analizarse separadamen

te de la nocion de democracia. Segun Mouffe26
, la nocion de democracia moderna puede 

sintetizarse como soberanfa popular con pluralismo. Siguiendo a la misma autora, el plu

ralismo implica el reconocimiento y por cierto, la legalidad de la existencia de diferentes 

visiones, ideas, grupos de interes, etcetera, al interior de una sociedad. En las democracias 

modernas, por lo tanto, es imprescindible que distintos grupos organizados puedan tener 

iguales derechos de competir por dirigir la institucionalidad de la comunidad polftica, es 

decir, el Estado. Debemos pensar entonces en lquienes compiten?, lquienes son actores en 

la democracia? y lde que manera participan? 

La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto la voluntad como 

las necesidades de las personas, asf como los beneficios a que acceden, se consideran en 

un marco de igualdad. Siendo regla de la democracia la distribuci6n y reconocimiento de 

poderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos, su principal reto es la 

inclusion de todos los intereses sociales en los procesos de toma de decision polftica, reco

nociendo su pluralidad, diversidad y autonomfa21
• Una democracia plenamente igualitaria 

no puede dejar de lado la participacion y representacion de los intereses y necesidades de 

la mitad de la poblacion. Como senala Bardajf28
, el desarrollo y fortalecimiento de la demo

cracia exige cada vez mas un mayor nivel de representacion y una mayor participacion de la 

diversidad de las y los integrantes de la comunidad social. 

23 Lara. Silvia, La participaci6n politico de las mujeres en Costa Rica. Apuntes para la discusi6n, Faro de la Mujer. PRIEG-UCR, 
Costa Rica, 21 de marzo de 1996; Garcia Prince, Evangelina. Derechos politicos y ciudadanfa de las mujeres. Centro Mujer y 
Familia, Costa Rica. 1997. 

24 Rios Tovar, Marcela (editora). Mujer y politica. El impacto de las cuotas de genera en America Latina, IDEA, FLACSO. Chile. 
2008; Archenti, Nelida yTula, Maria Ines (editoras). Mujeres y polftica en America Latina. Heliasta. Argentina. 2008. 

25 Massolo, Alejandra. Participaci6n politico de las mujeres en el cimbito local en America Latina. UN-IN STRAW. Republica Domi
nicana. 2007. 

26 Mouffe, Chantal: "Ciudadania democratica y comunidad politica': en Laci au, Ernesto y Mouffe, Chantal, La democracia de fin 
de siglo. CDE. Paraguay. 1991. 

27 Soto, Clyde, "Acciones positivas: formas de enfrentar la asimetria social'; en: Bareiro, Line y Torres Garcia, Isabel (editoras y 
coordinadoras academicas), lgualdad para una democracia incluyente. llDH. Costa Rica, 2009. 

28 Bardaji Blasco, Gemma. Ancilisis de los sistemas electorales con perspectiva de genera. UN-INSTRAW. Republica Dominicana. 
lnedito. 2009. 
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1.4. lnstrumentos internacionales de proteccion de derechos y obligaciones del 
Estado costarricense 

Costa Rica cuenta con una larga tradici6n democratica y de respeto a los derechos humanos, 

en la cual se enmarcan las acciones tendientes a garantizar los principios de igualdad y no 

discriminaci6n entre mujeres y hombres, tal como consigna la Constituci6n Polftica (1949)29 

y los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Estado. 

La Constituci6n establece que los tratados internacionales, una vez ratificados, se incorpo

ran al ordenamiento interno con autoridad superior a las leyes. Sin embargo, la jurispru

dencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Resoluci6n 2313-1995) 

le adjudica a los tratados de derechos humanos un rango similar al constitucional y en la 

medida en que otorguen mayores derechos o garantfas a las personas, privan por sabre ella. 

Costa Rica es signataria de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos y de la De

claraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre, habiendo ratificado siete de los 

ocho principales tratados de derechos humanos del sistema universal, teniendo pendien

te la Convenci6n sabre la Protecci6n de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de 

sus Familiares. Tambien ha ratificado los tratados relativos al sistema interamericano y ha 

aceptado la competencia contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. El 

cuadro a continuaci6n destaca los instrumentos principales y tambien aquellos atinentes al 

objeto de estudio. 

CUADRO 1. Principales instrumentos de derechos humanos ratificados por Costa Rica 

Sistema Universal Sistema lnteramericano 

• Pacto de Derechos C1vlles y Polltkos. • ConvencKln Americana de Derechos Humanos. 

· Pacto de Derechos Econ6mlcos, Soclales y Culturales. • Protocolo Adicional a la Convencl6n Amencana some Derechos Hu-

• Convencl6n some la Ellminad6n de Todas las Fotmas de 01scnml· manos en Malena de Oerechos Econ6micos, Sociales yCulturales. 

nad6n Racial • Convenci6n lnteramerfcana sobre la Contesi6n de los Derechos 

• Convenc16n sobre la El1mlnaci6n de Todas las formas de 01scrim1- Civ1lesa la MuJe<. 

naci6n contra la Muier • Convencf6n lnteramerlcana sob re los Derechos Politicos de la Mujer 

• Convend6n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhu- • ConvencJ6n lnteramencana para Prevenir, Sancionar y Erradlcar la 

manos o Oegradantes Vlolencla contra la mu1er 

• Convenci6n sobre los Oerechos del Nino. 

• Conveoo6n sobre los Derechos de las Personas con Oiscapacldades. 

Cabe senalar que el pafs, ademas de sus obligaciones generales en materia de derechos hu

manos, ha asumido las especfficas que establece la Convenci6n sabre la Eliminaci6n de Todas 

las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) y su Protocolo 

Facultativo, asf como la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

29 La Constitucion ha sido objeto de varias reformas, entre ell as la realizada al artfculo 33 (1999) que consigna la igualdad 
ante la ley y la no discriminaci6n, en el cual se sustituy6 "todo hombre" por "toda persona'; a fin de ser incluyente de la 
diversidad de la poblaci6n, compuesta por hombres y por mujeres. 
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lencia contra la Mujer. Estos instrumentos toman como punto de partida la desigualdad hist6-

rica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos, en demostraci6n de que la 

especificidad fue necesaria para realizar el ideal abstracto de la universalidad de los derechos. 

A los efectos de la presente Convenci6n, la expresi6n "discriminaci6n contra 

la mujer" denotard toda distinci6n, exclusion a restricci6n basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimien
to, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, so

bre la base de la igualdad def hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas polftica, econ6mica, social, cul

tural y civil o en cualquier otra esfera. 
Convenci6n CEDAW, articu/o 1 

Sobre la Convenci6n CEDAW de la Organizaci6n de las Naciones Unidas {ONU), Facio expre

sa que: "reune en un (mico instrumento legal, internacional, de derechos humanos, las dispo

siciones de instrumentos anteriores de la ONU relativas a la discriminaci6n contra la mujer. Se 
dice que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres porque es el primer 

instrumento internacional que incluye todos los derechos humanos de las mujeres explfcita o 
implfcitamente al prohibir todas las formas de discriminaci6n por razones de sexo'130

• 

La misma autora senala la relevancia de esta Convenci6n, al definir discriminaci6n y 

establecer un concepto de igualdad sustantiva: nose trata solo de alcanzar la igualdad 

formal -aquella contemplada en los tratados, la Constituci6n Polftica y las !eyes-, sino 

la igualdad real que apunta a la transformaci6n social. La CEDAW reconoce el papel 

de la cultura y de las tradiciones, asi coma de los roles y estereotipos entre mujeres y 

hombres, como aspectos fundamentales que contribuyen al mantenimiento de la dis

criminaci6n hacia la mitad de la poblaci6n mundial. 

Este instrumento "amplia la responsabilidad estatal, es decir, establece que la violaci6n de 

los derechos humanos puede darse mas alla de la esfera estatal para incluir todos aquellos 

actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales y organizacio

nes no gubernamentales"31, extendiendo asf la obligaci6n de protecci6n al ambito privado. 

Mediante los artfculos 2 y 3 el Estado se compromete, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, a la adopci6n de medidas concretas -legislativas, de polftica publica y de otro 

caracter- yen todas las esferas -politica, social, econ6mica y cultural- para la eliminaci6n de 

la discriminaci6n hacia las mujeres. En el artfculo 7 se consagra la obligaci6n de eliminar la 

discriminaci6n en la vida politica y publica32
• 

30 Facio, Alda. "La Carta Magna de todas las mujeres". M6dulo sobre la CEDAW. ILANUD. Costa Rica. 1998; Facio, Alda. CEDAW 
en 10 minutos. UNIFEM, 2009. 

31 Camacho, Rosalia. Acercdndonos a los instrumentos internacionales de protecci6n de los derechos humanos de las mujeres. 
llDH. Costa Rica. 200S. 

32 Ver tambien: Recomendaci6n General Comite CEDAW No. 23, sobre vida politica y publica, y No. 2S, sobre medidas espe
ciales de caracter t emporal. Ademas: Observaci6n General del Comite de Derechos Humanos No. 28, sobre la igualdad de 
d erechos de mujeres y hombres en el marco del Pacto de Derechos Civiles y Politicos. 
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Debe entenderse par violencia contra la mujer cualquier acci6n o conducta, 

basada en su genera, que cause muerte, dano o sufrimiento ffsico, sexual o 
psicol6gico a la mujer, tanto en el dmbito publico coma privado. 

Convenci6n Belem do Para, art. 7 

Respecto a la Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (1995, tambien conocida como Convenci6n de Belem do Para), de la Or

ganizaci6n de Estados Americanos (OEA), rige solo para los pafses de America Latina y el 

Cari be. Como evidencia fa definici6n de violencia contra la mujer, esta comprende distintas 

manifestaciones y, segun senala el artfculo 6 de la Convenci6n, "el derecho de toda mujer a 

una vida sin violencia inc/uye ... el derecho a ser fibre de toda forma de discriminaci6n''. La Con

venci6n tambien es expllcita en establecer que el derecho a una vida libre de violencia, se 

extiende tanto al "dmbito publico coma en el privado" (art. 3). 

La Convenci6n consagra como deberes de los Estados (art. 7) la adopci6n por todos los me

dios apropiados y sin dilaciones de polfticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. En los artfculos 4 y 5 se refiere al ejercicio libre y pleno de los derechos 

politicos de las mujeres, en el reconocimiento que "la violencia contra la mujer impide ya nu la 

el ejercicio de esos derechos''. 

No puede dejar de mencionarse queen materia de derechos de las mujeres -incluyendo sus 

derechos politicos y ciudadanfa-, Costa Rica ha asumido compromisos eticos y politicos en 

distintas conferencias mundiales, entre ellas: de Derechos Hu ma nos en 1993, de Poblaci6n 

y Desarrollo en 1994, de la Mujer en 1995, de Desarrollo del Milenio en 2000. lgualmente en 

el ambito regional, en las conferencias celebradas por la Comisi6n Econ6mica para America 

Latina y el Cari be (CEPAL), destacando para el tema la X Conferencia Regional de la Mujer de 

America Latina y el Caribe (Ecuador, 2007) en la cual se reafirma la necesidad de: "adoptar 

todas las medidas de acci6n positiva y todos los mecanismos necesarios incluidas las reformas 

legislativas para garantizar la plena participaci6n de las mujeres en cargos publicos y de repre

sentaci6n polftica a fin de alcanzar la paridad en la institucionafidad estata/''. 
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2. El contexto nacional de los derechos politicos y la ciudada
nia de las mujeres 

2.1. Caracterizaci6n general de Costa Rica 

Este apartado propicia informacion basica sobre el pals, que permita una aproximacion 

a sus caracterfsticas y contexto general, no pretendiendo realizar un analisis o balance 

de la situacion nacional. 

Costa Rica se encuentra ubicada en Centroamerica, contando con una extension de 51.100 

km2 comprendidos entre el mar Caribe, el oceano Pacifico y las Republicas de Nicaragua y 

Panama. La division territorial administrativa es de siete provincias -San Jose, Alajuela, Here

dia, Guanacaste, Puntarenas y Limon- (Ley N° 4366 sobre Division Territorial Administrativa, 

1969), las cuales se dividen en un total de 81 cantones (sedes del gobierno municipal), los 

que a su vez se dividen en distritos (470 en total). 

La Constitucion Politica (1949) define al gobierno como responsable, representativo, partici

pativo y alternativo, con separacion e independencia de poderes, siendo estos el Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. La Presidencia y dos Vicepresidencias de la Republica, asi como las 

57 diputaciones que componen la Asamblea Legislativa, son electas por sufragio popular, 

mediante elecciones generales cada cuatro anos; la integracion de la Corte Suprema de 

Justicia, co mo tribunal superior del Poder Judicial, es elegida por la Asamblea Legislativa. 

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene rango e independencia propio de los Poderes 

del Estado, siendo la entidad encargada de la organizacion, direccion y vigilancia de 

los actos relativos al sufragio. Las personas que integran el Tribunal son nombradas por 

la Corte Suprema de Justicia. 

La administracion de los intereses y servicios locales en cada canton esta a cargo del 

gobierno municipal, compuesto por una Alcaldfa, dos Alcaldias suplentes y el Concejo 

Municipal (integrado por las y los Regidores propietarios y suplentes); la representa

cion de los distritos ante la Municipalidad recae en los Concejos de Distrito (integrados 

por las y los Sindicos propietarios y suplentes). A partir del Cod igo Municipal aproba

do en 1998 y aplicado en las elecciones municipales de diciembre de 2002, todos los 

cargos antes indicados son de eleccion popular, por periodo de cuatro anos, pudiendo 

ser reelegibles sucesivamente; antes de ello, el unico cargo de eleccion popular desde 

1844, era el de regiduria. 

De acuerdo a la informacion del lnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos, la poblacion to

tal asciende a 4.401 ,849 habitantes, siendo 2.163,522 mujeres (49.1 %) y 2.238,327 hombres 
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(50.8%)33
• El ultimo censo (2000) indica que la poblacion se constituye en un 40% rural yen 

un 59% urbana. La diversidad de la poblacion costarricense se manifiesta en la presencia de 

pueblos indfgenas y de poblacion afrodescendiente. Segun el censo de 2000, habitan en 

Costa Rica 63.876 indfgenas que constituyen el 1,7% del total de la poblacion; se reconocen 

24 territories indfgenas localizados a lo largo del pals, subsistiendo ocho culturas indfgenas, 

que todavfa hablan cuatro lenguas ademas del espanol. La poblacion afrodescendiente al

canza las 72.784 personas, representando un 1,9%34
• 

La piramide de poblacion del pals muestra en su base una reduccion de los grupos de me

nor edad y un aumento de los grupos con mayor edad. En el ario 2000, el 54% de la po

blacion se ubicaba entre los 18 y 59 arios; las y los menores de 18 constituian el 38% y la 

poblacion mayor de 60 anos, el 8%. La tasa de crecimiento de la poblacion adulta mayor es 

de 4% anual y se preve se duplique en dos decadas. 

Costa Rica es una nacion sin ejercito, de ingreso medic, con una democracia representativa 

consolidada, una institucionalidad fuerte y alto nivel de desarrollo humane. Historicamente, 

las caracterfsticas de equidad e integracion social le han diferenciado del contexto centro

americano. El contar con una amplia clase media, asf como con relativa facilidad de acceso 

por parte de sus habitantes a los servicios de educacion y salud, han sido una condicion 

favorable para el crecimiento economico y la estabilidad polftica35• 

El desarrollo mostrado durante la segunda mitad del siglo XX se caracterizo por la realiza

cion de esfuerzos nacionales tendientes a modernizar la estructura productiva, asf como a 

mejorar las condiciones de vida de la poblacion mediante una significativa inversion en de

sarrollo humane y la promocion de polfticas sociales universales en salud, educacion, sanea

miento y seguridad social. El pals ha logrado un elevado nivel de desarrollo humane, que le 

coloca en el puesto 54 a nivel mundial segun elf ndice de Desarrollo Hu ma no (IDH, 2009), si 

bien se destaca que su posicion ha caido progresivamente a traves del tiempo con respecto 

a otros pafses (puesto 41 en 2001, 48 en 2007, 53 en 2008). Un estudio realizado por el Pro

grama de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Costa Rica, evidencia que 

existen importantes asimetrfas en los indices de desarrollo humane entre los 81 cantones36• 

La actividad economica del pals radica principalmente en el turismo, la agricultura (siendo 

los productos de exportacion mas dinamicos cafe, banano y no tradicionales como flores, 

pina y melones) y la apertura comercial expresada en la inversion extranjera directa, sobre 

33 lnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos (INEC), 2008. htfQ"l/www.inec.go.cr/INEC DIS/Sobre%20CostaRica/Generalida
des/generalidades.htm (Visitado: 5 mayo 2010). Republica de Costa Rica. Aplicaci6n de/ Pacto de Derechos Econ6micos, So
cia/es y Cu/turales. Segundo, tercero y cuarto informe peri6dico. Periodo 1990-2004. Consejo Econ6mico y Social, ONU. E/C.12/ 
CRl/4, 22 de junio de 2006. Tambien: lnformes del Estado de la Nacion, Costa Rica. http;/l www.estadonacion.or.cr/index. 
php/biblioteca-virtuallcosta-ricalestado-de-la-nacion (Visitado: 12 de junio 2010). 

34 Con respecto a la poblacion afrodescendiente, se ha seiialado que posiblemente la metodologfa censal pueda haber 
inducido a un subregistro de personas que no hayan querido identificarse como tales (Costa Rica: 2006). 

35 Programa Estado de la Nacion. X lnforme del Estado de la Nacion en el Desarrollo Humane Sostenible. Costa Rica. 2004. 
36 Es procedente seiialar que la alteracion en los Indices puede estar relacionada con el mejoramiento en otros paises de las 

dimensiones basicas de medicion o con variaciones metodol6gicas. PNUD. lnforme sobre Desarroflo Humana 2009. Supe
rando barreras: movilidad y desarrollo humanos. 2009; PNUD y UCR. Atlas de/ desarrollo humano cantonal de Costa Rica. 2007; 
MIDEPLAN: http:/lwww.mideplan.qo.cr/sideslsocia//02-03.htm. http:/lwww.mideplan.qo.cr/sides/social/02-04.htm (Visitado: 
11 de marzo 2010). 
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todo al amparo de los regf men es de zona franca. La tasa promedio de crecimiento del Pro

ducto lnterno Bruto (PIB), se ha mantenido constante desde 1994, en 4.6%37
• 

La incidencia de la pobreza en los ultimas anos se ha sostenido en cerca de un 22%, dismi

nuyendo al 18.5% en 2003; esta es mas elevada entre las personas men ores de edad (supera 

el 25% en promedio y alcanza casi un 30% para las edades entre 7-12 anos), las mujeres 

(32.5% en 2003) y los pueblos indfgenas (9 de cada 10 indfgenas se clasifica como pobre, 

segun la metodologfa de necesidades basicas insatisfechas), quienes enfrentan rezagos en 

materia de salud, nutrici6n, educaci6n y viviendas saludables. El Coeficiente de Gini38 -que 

mide la desigualdad de ingresos entre distintos estratos de la poblaci6n-, en 1997 tenfa un 

valor de 0.380 ya julio de 2008 alcanz6 el 0.428, lo que representa un deterioro del 13% en 

los niveles de desigualdad. Actualmente, el 10% mas rico de los hogares es un 15% mas rico, 

mientras que el 10% mas pobre de los hogares es 7% mas pobre, en comparaci6n con una 

decada atras39
• 

En los ultimas a nos el paf s ha enfrentado dificultades para mantener su ritmo de progreso 

social e inclusive, se evidencia una tendencia al deterioro de ciertos f ndices y sob re todo, al 

incremento de la brecha de desigualdad, que afecta mas profundamente a las mujeres ya 

las poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad. 

Si bien Costa Rica cuenta con relevantes avances jurfdicos y normativos, asf como de polftica 

publica, el principal problema estriba en la brecha existente entre la igualdad jurfdica y la 

igualdad real, persistiendo patrones socioculturales y estereotipos que forman parte de la 

cultura social e institucional. Se mantienen situaciones de desigualdad y discriminaci6n que 

se agravan por razones de genero, etareas, etnicas, raciales, de orientaci6n sexual, discapa

cidad, nacionalidad o estatus migratorio, condici6n socioecon6mica y ubicaci6n geografica. 

2.2. Vida politica y democratica, reformas constitucionales y electorates 

En Costa Rica, es a partir de la promulgaci6n de la primera Constituci6n de 1871 , que se 

sientan las bases del regimen democratico. Desde los ultimas anos del siglo XIX, solo dos 

periodos de relativa violencia han marcado su desarrollo democratico: en 1917 y hasta 1920 

que se da su renuncia, Federico Tinoco Granados gobierna como dictador dos anos, des

pues de un golpe de Estado; yen 1948, Jose Figueres Ferrer lidera un levantamiento arma

da, conocido como Guerra Civil, a partir de una elecci6n presidencial viciada de nulidad y 

fraude. En ese momenta toma el poder la Junta Fundadora de la Segunda Republica, quien 

gobern6 por decreto ejecutivo40
, mientras que una Asamblea Constituyente estructura la 

37 Banco Central de Costa Rica. Comunicado de prensa def programa macroecon6mico 2008-2009. http://www.bccr.fi.cr/dacu
mentos/publicacianes (Visitado: 12 junio 2010). 

38 Este indicador toma valores entre O y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todas las personas tienen el mismo 
ingreso) y 1 corresponde a la perfecta desigualdad. Entre mas se acerca el valor del indicador a 1, mayor desigualdad existe 
en un pais. 

39 lnforme del Equipo de Pais de Naciones Unidas para el Examen Peri6dico Universal: Costa Rica 2009. http://lib.ohchr.org/ 
HR8odies/UPR/Documents/5ession6/CR/UNCT CR/ UPR 506 2009 5.pdf (Visitado: 27 junio 2010). 

40 El ejercito es abolido en Costa Rica por la Junta Fundadora de la Segunda Republica, el 1 de diciembre de 1948. 
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nueva Constituci6n Polftica que se aprueba el 7 de noviembre de 1949; en ella, se reconoce 

el voto a las mujeres41 • 

El Tribunal Nacional Electoral, instaurado en 1946, pasa a ser Tribunal Supremo de Elec

ciones por mandato de la constituyente de 1949. En las primeras elecciones bajo la nueva 

Constituci6n, en 1953, Jose Figueres Ferrer llega a la Presidencia de la Republica; desde en

tonces, el pafs ha llevado a cabo 13 procesos electorales, siendo el ultimo de ellos en 2010, 

con la elecci6n de la primera mujer en la Presidencia, Laura Chinchilla. 

La Constituci6n Polftica de 1949, en vigencia, ha sido objeto de reformas parciales durante 

todo este tiempo. Se destacan las principales para la materia objeto de estudio: 1958, en 

que se suprime la gratuidad de los cargos municipales; 1959, que estable la obligaci6n del 

Estado de inscribir a la ciudadanfa en el Registro Civil y dotarle de e1~dula de identidad; 1961, 

en que se fija en 57 el numero de diputaciones; 1971 y 1972, relativas al financiamiento 

estatal a los partidos polfticos (deuda polftica); y 1975, mediante la cual se atribuye al Tribu

nal Supremo de Elecciones el rango e independencia propios de los Poderes del Estado. La 

reforma de 1969 prohibi6 la reelecci6n presidencial, sin embargo, en el aria 2003 mediante 

sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la reelecci6n presiden

cial es permitida en un segundo mandate, ocho arias despues del periodo en que se ejerci6 

la presidencia (Sentencia 2003-2771, abril 2003). 

El C6digo Electoral, desde 1952 a 2009, ha sido objeto de varias reformas mediante las cua

les se han realizado modificaciones y ajustes al diserio electoral. En ese sentido, expresa 

Picado42 queen sus primeros cuarenta y tres arias de vigencia, el C6digo experiment6 mo

dificaciones referidas mayoritariamente a temas de organismos electorales y administra

ci6n electoral. Esto cambia totalmente con la reforma de 1996, que abarc6 la mayor parte 

del C6digo y modific6 aspectos sustantivos sobre los organismos electorales; registro civil; 

juntas electorales; propaganda y fiscalizaci6n; convocatoria, votaci6n, escrutinio y elecci6n; 

sanciones; financiamiento estatal y partidos polfticos. En materia de derechos polfticos de 

las mujeres, estas reformas consignan en el sistema electoral la cuota de al menos el 40% de 

mujeres en la estructura partidaria yen los puestos de elecci6n popular. 

El C6digo Electoral vigente (Ley N° 8765, publicada en La Gaceta N° 171, 3 de setiembre 

2009) es producto de un largo proceso legislativo, iniciado en el aria 2001, con la presenta

ci6n a la Asamblea Legislativa de un proyecto de reforma elaborado por el Tribunal Supremo 

de Elecciones y que cont6 con los aportes de una comisi6n de personas notables y del Centro 

de Asesorfa y Promoci6n Electoral del lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos. 

En el aria 2006 se constituye la Comisi6n Especial de Reformas Electorales y Partidos Politi

cos de la Asamblea Legislativa, quien estudi6 y debati6 el proyecto de ley original, definien-

41 Tribunal Supremo de Elecciones. Cultura democrdtica en Costa Rica. Colecci6n: Promoci6n de una cultura democratica, 
Fasdculo 1. Costa Rica. 2008. 

42 Picado, Hugo. "La negociaci6n de la reforma al C6digo Electoral costarricense". En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista 
de Derecho Electoral. N° 5. Costa Rica. Primer semestre 2008. 



Costa Rica: sistema electoral, participaci6n y representaci6n polftica de las mujeres 47 

do ademas cuales propuestas de modificaci6n eran o no acogidas. Las reformas abarcaron 

el regimen electoral, las funciones y organizaci6n del Tribunal -en ese marco se crea el lnsti

tuto de Formaci6n y Estudios en Democracia-, la gesti6n electoral, el financiamiento estatal 

a los partidos politicos, la propaganda electoral, el voto en el extranjero y la participaci6n 

polftica de las mujeres, entre las principales. Respecto a la ultima, se establece la paridad 

(50% de mujeres y 50% de hombres) en las estructuras partidarias yen las papeletas para los 

puestos de elecci6n popular, asi como el mecanismo de alternacia por sexo (mujer-hombre 

u hombre-mujer) en las n6minas de elecci6n. Cabe sefialar que la comisi6n parlamentaria 

mencionada, no acogi6 las propuestas del voto preferencial, la candidatura independiente 

a nivel municipal y la eliminaci6n de la barrera del subcociente. 

Respecto a las ultimas reformas, Esquivel y Picado43 afirman que: ''. .. el nuevo C6digo Electoral 

plantea un cambio cualitativo en el concepto de democracia, pues no s6/o innova y mejora la 

regu/aci6n de las competencia electoral propiamente dicha, sino que tambien incursiona con 

determinaci6n y de manera inclusiva en la promoci6n de una ciudadanfa activa. Aunque la fey 

aprobada guarda distancia en cuanto a su profundidad respecto de la propuesta inicia/ plan

teada por el Tribunal Supremo de Elecciones, la realidad es que cabe reconocer que esta reforma 

integral al C6digo, constituye un paso fundamental para la construcci6n de lo que el estudio def 

PNUD denomina democracia con ciudadanfa''. 

2.3. La expresion nacional de la accion para la igualdad 

Se presenta una resefia general sobre la acci6n estatal y publica para la igualdad, sin preten

der un acercamiento exhaustivo o balance en la materia. Su objetivo es facilitar la lectura del 

siguiente apartado, propiciando el contexto de los cambios desarrollados en los ultimas afios 

para la promoci6n y protecci6n de los derechos humanos de las mujeres costarricenses44
• 

Las condiciones positivas relacionadas con el contexto internacional, en el marco de la ce

lebraci6n de las diferentes conferencias mundiales sobre la mujer (de Mexico en 1975 a 

Beijing en 1995) y de la ratificaci6n de los instrumentos internacionales especificos ya men

cionados, han realimentado la acci6n nacional en el ambito legislativo y de polftica publica. 

Cabe destacar la creaci6n del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres, que evo

lucion6 de una oficina (1974) a una entidad con personeria juridica y patrimonio propio 

(Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1986), hasta su transformaci6n 

en la entidad rectora actual, el lnstituto Nacional de las Mujeres (INAMU, Ley N° 7801, 1998). 

Las polfticas publicas para la igualdad -nacionales, sectoriales e inclusive municipales- y la 

creaci6n de instancias o mecanismos para la igualdad en la institucionalidad publica, han 

43 Esquivel, Max y Picado, Hugo. "Reformas en la estructura del Tribunal Supremo de Elecciones·. En: Tribunal Supremo de 
Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 9. Costa Rica. Primer semestre 2010. 

44 INAMU, htto://www.inomu.go.cr,{ {Visitado: 22 de abril 201 O); INAMU. Politica Nacion al para la lgualdad y Equidad de 
Genera. Costa Rica, abril 2007; Republica de Costa Rica. lnforme combinado de la CEDAW Periodo: marzo 2003-abril 
2007. Costa Rica. 2009. 
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tenido diversos desarrollos en el tiempo. De las oficinas ministeriales y sectoriales de la mu

jer en 1994 a las actuales Unidades de Genero en las instituciones aut6nomas (14 en total) y 

al desarrollo desde 1996 de las Oficinas Municipales de la Mujer corno parte de la estructura 

del gobierno local (poco mas de 60 oficinas en un total de 81 Municipalidades). Oesde el 

Plan Nacional para la lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996) y el Plan 

para la Atenci6n y Prevenci6n de la Violencia lntrafamiliar (1995) a la Ley de "Creaci6n def 

sistema nacional para la atenci6n y prevenci6n de la viofencia contra las mujeres y la violencia 

intrafamiliar" (N° 8688, 2009), hasta alcanzar la actual Polftica Nacional de lgualdad y Equi

dad de Genero 2007-2017 (PIEG) y su Plan de Acci6n 2008-2012. 

Respecto a la PIEG, irnpulsada por el INAMU, se prioriza la acci6n en seis objetivos estrate

gicos, siendo uno de ellos el fortalecimiento de la participaci6n polftica y el logro de una 

democracia paritaria. En su Plan de Acci6n se plantean las responsabilidades de imple

mentaci6n de las entidades estatales, quienes deben incorporar las acciones en sus planes 

operatives y otorgar el presupuesto correspondiente, asf como reportar la ejecuci6n para 

alimentar un sistema de monitoreo y evaluaci6n (Decreto Ejecutivo N° 34729, publicado en 

La Gaceta N° 179, 17 de setiembre 2008). 

Diversas instancias o Poderes del Estado han diseriado polfticas internas, que cuentan con 

distintos niveles de desarrollo y operatividad, para institucionalizar la transversalidad de 

genero en su quehacer. Algunos ejemplos de ello son el Poder Judicial (2002, incluyendo 

la creaci6n de una Secretaria Tecnica de Genero), el Ministerio de Gobernaci6n, Policia y 

Seguridad Publica (2003) y el Tribunal Supremo de Elecciones (2008); algunas instituciones 

clave han iniciado acciones en tal sentido, como la Caja Costarricense del Seguro Social 

y la Contraloria General de la Republica. La Asamblea Legislativa ademas de las acciones 

de creaci6n, revision y aprobaci6n de leyes o de nombramiento de rnujeres en altas ma

gistraturas -como en la Corte Suprema de Justicia-, cuenta desde 1998 con la Cornisi6n 

Permanente Especial de la Mujer yen febrero de 2009, crea la Unidad Tecnica de lgualdad y 

Equidad de Genero. 

Ha sido abundante la legislaci6n para garantizar los derechos de las mujeres, principal

rnente a partir de la aprobaci6n de la Ley de Promoci6n de la lgualdad Social de la Mujer 

(1990), abarcando una diversidad de ambitos, desde la promoci6n de la lactancia rnaterna a 

la penalizaci6n de la violencia contra las mujeres. Existe amplio desarrollo de jurisprudencia 

relacionada con los derechos humanos de las mujeres y la aplicaci6n de los principios de 

igualdad y de no discriminaci6n, en diversas sentencias de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprerna de Justicia45
• 

En materia de derechos politicos, como se vera mas adelante, las reformas al C6digo Electo

ral de 1996 consignan en el sistema electoral la cuota de al menos el 40% de mujeres en la 

estructura partidaria yen los puestos de elecci6n popular. Las reformas del 2009 que cons-

45 Hidalgo, Ana. lmpacto de la Ley de Promoci6n de la lgualdad Social de la Mujer: Costa Rica. llDH. 2006. htto./lwww.iidh.ed.cr/ 
comunidades/derechosmujerl (Visitado: 21 abril 2010). 
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tituyen el C6digo Electoral vigente (Ley N° 8765, publicada en La Gaceta N° 171, 3 de se

tiembre 2009) establecen la paridad (50% de mujeres y 50% de hombres) en las estructuras 

partidarias yen las papeletas para los puestos de elecci6n popular, asi como el mecanismo 

de alternacia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer) en las n6minas de elecci6n. 

En las elecciones celebradas el 7 de febrero de 2010 se aplic6 la cuota del 40% para la elec

ci6n de diputaciones a la Asamblea Nacional y de regidurias a las Municipalidades. La pari

dad y la alternancia se aplicaran por primera vez en las elecciones municipales de diciembre 

de 2010 para las alcaldfas, sindicaturas, intendencias e integrantes de los Concejos de Distri

to y Concejos Municipales de Distrito. El 8 de mayo de 2010 asumi6 la Presidencia de la Re

publica, Laura Chinchilla, primera mujer en ese cargo en el pafs y quien gana las elecciones 

por el Partido Liberaci6n Nacional. 

2.4. Movimiento de mujeres de la sociedad civil y participacion politica 

El abordaje de la participaci6n polftica de las mujeres -desde el movimiento de mujeres y 

feminista de la sociedad civil-, ha tenido como referente te6rico el debate acerca de la am

pliaci6n del concepto de ciudadania y de democracia, para que sea inclusivo de la mitad de 

la poblaci6n en condiciones de igualdad y de no discriminaci6n. Una resena al respecto, se 

hace imprescindible en el marco de esta investigaci6n. 

Segun seriala Escalante46
, se reconoce como movimientos sociales a aquellas iniciativas 

que presentan un reto abierto, colectivo y sostenido frente a las formas tradicionales de 

poder. Un movimiento social ''. .. es abierto en la medida en que presenta una demanda ex

p/fcita al cambio; es colectivo en la medida en que es un grupo organizado el que hace la de

manda; yes sostenido en la medida en que lo constituye mds de un solo even too un numero 

pequeno de eventos ais/ados''. En ese sentido, la genesis del movimiento de mujeres en Cos

ta Rica se ubica en la segunda mitad de la decada de los aiios ochenta. Tai como serialan 

Moreno47
, ademas de Camacho y Flores48

, si bien es cierto que antes de esa epoca existie

ron importantes organizaciones de mujeres, asf como mujeres que protagonizaron luchas 

y movilizaciones de diversa indole (entre ellas, por el sufragio femenino), la mayorfa de 

estos esfuerzos e iniciativas no lograron permanencia y continuidad (se destaca el ante

cedente de la Alianza de Mujeres Costarricenses, creada en 1952 y vigente a la fecha). Las 

dos ultimas autoras afirman que hablar de un movimiento de mujeres a partir de mediados 

de la decada de los ochenta, tiene que ver con la ''. .. movilizaci6n de las mujeres en raz6n de 

necesidades comunes y especfficas derivadas de su condici6n de mujeres, independientemente 

def sector o close social al que pertenecfan." 

46 Escalante, Ana Cecilia. "La contribuci6n del movimiento de mujeres contemporaneos a la construcci6n de la democracia 
costarricense''. En: Rovira, Jorge (editor). La democracia de Costa Rica ante el siglo XX/. Costa Rica. 2001. 

47 Moreno, Elsa. Mujeres y polftica en Costa Rica. FLACSO. Costa Rica. 1996. 
48 Camacho, Lorena y Flores, Lorena. "Un movimiento de mujeres en desarrollo: Costa Rica''. En: Montenegro, Sofia (coord ina

dora). Movimiento de mujeres en Centroamerica. Nicaragua. 1997. 
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lgualmente Camacho y Flores relevan la particularidad del movimiento de mujeres, que 

no responde a una (mica causa o a un solo tipo de conflicto, coma tradicionalmente se ha 

explicado el surgimiento de otro tipo de movimientos sociales. En ese caso, la identidad 

de genero ''. . . constituye un elemento especffico y clave para entender su origen, posterior 

dindmica, permanencia y continuidad ... nose trata de un proceso mecdnico y estdtico, que 

signifique la existencia de una identidad de genera como requisito indispensable o condici6n 

previa para su genesis. Por el contrario, lo que hemos visto es que la identidad de genero se 

construye y fortalece en el camino''. Las formas organizativas son diversas, las mujeres se 

han aglutinado en espacios formales o informales, especfficos o mixtos, institucionales 

gubernamentales o no gubernamentales. Al respecto, Bareiro y Torres49 acentuan que el 

signo del movimiento feminista es su autonomfa y que, ni el movimiento amplio de mu

jeres, ni el movimiento feminista, son una estructura compacta. 

Entre los anos 1985 y 1995 surgen la mayorfa de las organizaciones y agrupaciones es

pecfficas de mujeres y colectivos feministas, ademas de espacios en organizaciones mix

tas como los programas sobre mujer o genero en instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales o en los sectores cooperativo y sindical, desarrollandose tambien los 

primeros esfuerzos de coordinaci6n; se destacan el Colectivo Ventana (1981), el Centro 

Feminista de lnformaci6n y Acci6n (CEFEMINA, 1982 y vigente a la fecha) y el Colectivo de 

Mujeres Pancha Carrasco (1985). Tambien toman fuerza formas asociativas femeninas con 

fines productivos, caracterizadas por ser agrupaciones pequenas, de caracter local y sin 

mayores niveles de articulaci6n. Entre 1990 y 1995 se evidencia un crecimiento y diversi

ficaci6n organizacional y de espacios de coordinaci6n (coma la Colectiva 25 de Noviem

bre), surgiendo ademas organizaciones representativas de la diversidad de las mujeres, 

coma el Consejo Nacional de Mujeres lndfgenas, el Centro de Mujeres Afrocostarricenses 

(1992) y la Asociaci6n Nacional de Mujeres con Discapacidad. En esa epoca se trasciende 

el ambito nacional y se establecen relaciones y articulaciones con redes de mujeres en el 

ambito centroamericano y latinoamericano50• 

Teniendo coma antecedente el resurgimiento y consolidaci6n del movimiento feminis

ta mundial a partir de los anos setenta, asf como la aprobaci6n de la Convenci6n sobre 

la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer en 1979, la decada 

de los noventa esta marcada en el contexto internacional por el posicionamiento de los 

derechos de las mujeres en el marco de las conferencias de la Organizaci6n de Naciones 

Unidas: sabre derechos humanos (1993), poblaci6n y desarrollo (1994), desarrollo social 

(1995) y, especialmente, de la mujer (1995). En el ambito de la Organizaci6n de Estados 

Americanos, en esos arias tambien se sientan las bases de la Convenci6n lnteramerica

na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1995. 

Este contexto internacional ejerce un efecto dinamizador del movimiento de mujeres 

costarricense, asf coma tambien realimenta la acci6n nacional en materia legislativa, 

en la institucionalidad (la creaci6n del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

49 Bareiro y Torres: 2010. 
SO Camacho y Flores: 1997. 
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y la Familia y su evoluci6n al actual lnstituto Nacional de las Mujeres) y en las polfticas 

publicas para la igualdad, como ya fue mencionado. 

El amplio debate nacional en torno a la difusi6n, negociaci6n e incidencia que conllev6 la 

Ley de Promoci6n de la lgualdad Social de la Mujer (aprobada en 1990), constituy6 un fac

tor de movilizaci6n de gran relevancia para las mujeres del pafs51
• De igual manera, fueron 

elementos aglutinadores los procesos de discusi6n y aprobaci6n - por ejemplo- de la Ley 

Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (1995), la Ley Contra la Violencia 

Domestica (1996) y particularmente, de la Ley de Penalizaci6n de la Violencia contra las Mu

jeres (2007), que dur6 mas de cinco anos en corriente legislativa. 

Hacia fines de la decada de los noventa se constituye la Agenda Politica de Mujeres Costa

rricenses (1997)52
, autodefinida como un grupo abierto, de expresi6n colectiva y con el ob

jetivo de aportar a la construcci6n de una sociedad mas igualitaria, democratica y pluralista; 

se planteaba como una de sus tareas prioritarias, la democratizaci6n de las formas y canales 

de representaci6n politica para la garantfa de la participaci6n ciudadana y de las mujeres 

en los espacios de poder y de toma de decisiones. La Agenda lider6 en el 2003, la prepa

raci6n y presentaci6n del informe "sombra" o alternative al oficial, ante el Comite para la 

Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer que supervisa la aplicaci6n estatal de dicha 

Convenci6n53
• Asf mismo, la Agenda en conjunto con el Foro Aut6nomo de Mujeres (1997) 

y otras expresiones organizadas del movimiento, dedicaron gran parte de sus esfuerzos a 

promover la participaci6n y representaci6n de las mujeres, ademas del seguimiento del me

canismo de cuota establecido en las reformas al C6digo Electoral de 1996, implementado a 

partir de las elecciones nacionales de 1998. 

Ambas agrupaciones tambien tuvieron un papel protag6nico -en alianza con otros secto

res sociales-, en el proceso de concertaci6n nacional desarrollado entre 1998-1999 por el 

gobierno del entonces Presidente de la Republica, Miguel Angel Rodriguez, especialmente 

en las comisiones de trabajo sobre los temas de telecomunicaciones, pensiones, corrupci6n 

y desarrollo rural. lgualmente en el mismo periodo, ante una iniciativa de ley tendiente a 

la privatizaci6n de los servicios publicos de electricidad y telecomunicaciones, la Agenda 

en conjunto con otras agrupaciones de mujeres (denominadas Mujeres Contra el Combo 

del ICE), participaron activamente en la protesta popular generada al respecto. El espacio 

politico ganado en ambos procesos, propici6 la formaci6n de la Plataforma de Mujeres 12 

Puntos en el 2002, anode realizaci6n de elecciones nacionales, planteando puntos de com

promiso para el desarrollo nacional yen materia de derechos humanos de las mujeres que 

51 Hidalgo: 2006. 
52 Grupo Agenda Polit ica de Mujeres Costarricenses. Agenda Polirica de Mujeres Costarricenses. Costa Rica. 1997. Tambien ver: 

Camacho, Rosalia. Sinronizando la conciencia, el voro y los puesros de decision. Las mujeres y la polfrica en Costa Rica. Funda
ci6n Arias para la Paz y el Progreso Humane. Costa Rica. 1998. 

53 Agenda Politica de Mujeres. lnforme sombra. Convenci6n para la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra 
la Mujer (CEDAW). Costa Rica. 2003. La Agenda fue la organizaci6n coordinadora de la redacci6n y edici6n final del infor
me, en cuya elaboraci6n cont ribuyeron las siguientes organizaciones: Asociaci6n de Mujeres en Salud (AMES), Alianza de 
Mujeres Costarricenses (AMC), Asociaci6n de Trabajadoras Domesticas (ASTRADOMES), Asociaci6n PRIMAL para la Huma
nizaci6n del Parto, Centro de lnvestigaci6n y Promoci6n para America Cent ral de Derechos Humanos (CIPAC), Federaci6n 
Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (FECODIS), Liga de Mujeres pro Paz y Libertad (LIMPAL) y 
Mujeres lndigenas IXACAVAA. 
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fueran suscritos por los candidatos presidenciales de diversos partidos polfticos (entre ellos 

los tradicionales Partido Liberaci6n Nacional y Partido Unidad Social Cristiana, asf como el 

entonces emergente Partido Acci6n Ciudadana). Uno de los puntos se relacionaba con la 

participaci6n igualitaria de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, como una 

estrategia complementaria a la cuota del 40% de participaci6n polftica de las mujeres con

tenida en la legislaci6n electoral. 

Cabe tambien consignar la amplia participaci6n del movimiento de mujeres y mujeres in

dependientes, en un proceso que dividi6 a la sociedad costarricense en dos bandos: a favor 

yen contra del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamerica-Republica Domi

nicana (TLC), negociado por Costa Rica entre los anos 2003-2004 y sometida su ratificaci6n 

a consulta popular mediante referendum en octubre 2007. El movimiento se pranunci6 en 

contra y se involucr6 activamente con el movimiento social amplio que durante esos anos 

se aglutin6 para la incidencia polftica, tanto durante la negociaci6n, como en la campana 

para el referendum (cuyos resultados fueran 51.22% por el sf y 48.12% por el no). 

La articulaci6n para la incidencia, las alianzas temporal es o el trabajo conj unto con mujeres 

de partidos polfticos o de instituciones publicas en funci6n de objetivos comunes por los 

derechos humanos de las mujeres, asf como un relacionamiento de mayor complejidad con 

el Estado - que incluye la presencia de mujeres del movimiento en las instituciones del Esta

do como el lnstituto Nacional de las Mujeres o su representaci6n en la Junta Directiva yen 

el Fora de las Mujeres de esa instituci6n-, ha marcado la decada del 2000. 

No puede dejar de mencionarse la formaci6n del Partido Nueva Liga Feminista (PNLF, 

2005)54
, constituido por integrantes de organizaciones de mujeres y feministas (muchas de 

ellas formaron parte de la Agenda Polftica y del Fora Aut6nomo de las Mujeres) y un 20% de 

hombres, con el fin de participar en las elecciones nacionales de 2006, inscribiendo candi

daturas para diputaciones en la provincia de San Josey para regidurf as en un canton (Tarra

zu). Como parte de sus principios, contemplaba entre otras, la:"Defensa activa y permanen

te de los derechos de las mujeres como componente fundamental y tarea impostergable en 

la busqueda y construcci6n de una sociedad mas justa, equitativa, democratica, inclusiva y 

solidaria ... Defensa de un Estado soberano, laico, participativo y democratico, respetuoso 

de los derechos humanos ... Defensa de los derechos de las mujeres y los hombres a la auto

determinaci6n, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, a la diversidad ya una vida 

libre de violencia de genera:' La valoraci6n realizada por el partido sabre su participaci6n, 

expresa lo valioso de esta experiencia inedita en el movimiento, que implic6 una intensa 

movilizaci6n con muy pocos recursos, tanto para la inscripci6n (en dos meses se realizaran 

104 asambleas y se recolectaran cerca de 13,000 firmas) como para la campana electoral. Se 

senala la tension permanente entre el caracter y la 16gica del proceso electoral, y el caracter 

ideol6gico del partido, ultimo que si bien en muchos casos "gener6 reacciones de rechazo 

tam bi en ayud6 a posicionar el discurso y la agenda''. El PNLF no alcanz6 representaci6n y su 

resultado electoral fue de 2,500 votos. 

54 Partido Nueva Liga Feminista: http://www.nuevaligafeminista.org/ (Visitado: 28 de junio 2010). 
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Puede afirmarse que la agenda del movimiento de mujeres nacional, si bien ha sido cam

biante, se transforma y renueva y peri6dicamente. Entre los temas que se han mantenido a 

traves del tiempo, se destacan: 

El goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en condicio

nes de igualdad y no discriminaci6n. 

El mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y su acceso a recurses, 

servicios y conocimientos, en general. 

La erradicaci6n de la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones. 

Los derechos sexuales y los derechos reproductives. 

La democracia, la ciudadania y la participaci6n igualitaria de las mujeres en la 

vida econ6mica, politica y social. 

La construcci6n y fortalecimiento de identidades especfficas y sectoriales (mu

jeres indfgenas, afrodescendientes, con discapacidad, lesbianas, entre otras). 

La creaci6n, ampliaci6n y fortalecimiento de los niveles organizativos de las mu

jeres, asf como del propio movimiento de mujeres, en redes o coordinaciones u 

otras expresiones que permitan potenciar la fuerza y el impacto politico. 

La incidencia en la creaci6n, diserio e implementaci6n de polfticas publicas in

tersectoriales e integrales y de mecanismos institucionales en la acci6n estatal 

para la igualdad. 

Respecto a la participaci6n y representaci6n politica de las mujeres, Escalante55 afirma que 

el movimiento de mujeres en Costa Rica se ha abocado a la promoci6n de un modelo al

ternative de democracia, incluyente e igualitario, que propone una noci6n de ciudadania 

altamente inclusiva y contra todo tipo de discriminaci6n o desigualdad. Esta autora seriala 

que se trata de una participaci6n activa de las mujeres, no entendida come una simple pro

porci6n o porcentaje de una cantidad global, sine con influencia y liderazgo en la corriente 

principal de la toma de decisiones. 

2.5. Repasando la historia: la participacion de las mujeres en la vida publica y politica 

Los esfuerzos por el reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles y politicos de las mu

jeres en Costa Rica, se remontan a las ultimas decadas del siglo XIX y las primeras del siglo 

XX56
, come se aborda ilustrativamente a continuaci6n. 

Una primera eta pa se enmarca entre los arios 1890 y 1910, en los que se inicia la apertura de 

espacios de discusi6n en medics de prensa y la formulaci6n de los primeros planteamien

tos sobre la igualdad y los derechos politicos de las mujeres ante el Congreso. La primera 

referenda registrada data de 1890, cuando el entonces presidente Jose Joaquin Rodriguez 

mencion6 el derecho al vote femenino come parte de un discurso legislative sobre refor-

SS Escalante: 2001. 
S6 Moreno, Elsa. Mujeres y politico en Costa Rica. FLACSO. Costa Rica. 1996; Camacho, Lorena. "Contribuciones feministas y de las 

sufragistas a los derechos humanos de las mujeres. Una reflexion inicial" y Flores, Lorena. "La lucha por el sufragio femenino': 
en: INAMU. Revis ta Olimpia. N° 9. Costa Rica. Julio 2009; INAMU http://www.inamu.go.cr/ (Visitado: 22 de abril 201 OJ. 
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mas electorales. Entre 1910 y 1923, la lucha per el sufragio femenino adquirio fuerza, en un 

contexto marcado per el auge del movimiento feminista internacional y la efervescencia 

provocada per la situacion sociopolitica nacional y las reformas electorales. 

En 1923 se funda la Liga Feminista, organizacion que tuvo un papel fundamental en la con

quista del veto femenino, integrada en buena parte per mujeres que participaron en la de

fensa de la democracia durante la dictadura Tinoco y que, en su mayorfa, eran maestras. La 

Liga Feminista presento al Congreso, per nueve veces consecutivas entre los a nos de 1923 a 

1943, propuestas para el reconocimiento de los derechos politicos de las mujeres. En 1943, 

el candidate opositor del gobierno y quien hasta entonces habfa side un fuerte adversario 

al proyecto de reconocimiento del veto de las mujeres (Leon Cortes), se manifesto a favor 

de la inclusion constitucional de los derechos politicos de las mujeres en reconocimiento al 

posicionamiento alcanzado per el tema en esos anos. 

La Asamblea Constituyente aprueba, el 20 de junio de 1949, el voto a las mujeres. Un ano 

despues, el 30 de julio de 1950, 348 mujeres de las comunidades de La Tigra y La Fortuna 

emitieron su derecho al veto per primera vez en la historia del pafs, durante un plebiscite 

en que la poblacion optaba per pertenecer al canton de San Carlos. La primera vez que una 

mujer costarricense veto a nivel nacional, fue en las elecciones de 1953. 

Pasaron muches a nos para que las mujeres fueran incorporadas per los partidos politicos en 

la formula presidencial sujeta a eleccion popular, siendo hasta 1986 que se elige a la primera 

mujer Vicepresidenta de la Republica (periodo 1986-1990). Es a partir de la aplicacion en 

las elecciones nacionales de 1998 del mecanismo de accion afirmativa (reformas al C6digo 

Electoral de 1996 que establecen una cuota de al menos 40% de mujeres), que se propicia 

la incorporacion de mujeres en la formula, al menos para una de las dos vicepresidencias. 

Entre los a nos 1986 y 2010, han side 6 las mujeres en ese cargo (Victoria Garron, 1986-1990, 

Partido Liberacion Nacional; Rebeca Grynspan, 1994-1998, Partido Liberaci6n Nacional; 

Astrid Fischel y Elizabeth Odie, 1998-2002, Partido Unidad Social Cristiana; Lineth Saborio, 

2002-2006, Partido Unidad Social Cristiana; Laura Chinchilla, 2006-2010, Partido Liberaci6n 

Nacional). En las elecciones nacionales de febrero de 201 O se elige a la primera Presidenta 

de la Republica, Laura Chinchilla57 (Partido Liberacion Nacional), quien toma posesi6n el 8 

de mayo de 201058
. 

En cuanto a la Asamblea Legislativa, en 1953 las mujeres alcanzaron un 7% del total de 

diputaciones, cifra que se mantiene con altibajos hasta 1986, en que se incrementa al 12%. 

S7 Estos datos y los consignados a continuaci6n, tienen como fuentes: lnstituto Nacional de las Mujeres. La participaci6n po
litico de las mujeres en Costa Rica. Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gesti6n Local, INAMU. Costa Rica. 2009; Quesada, 
Yanis. "Principales prioridades p lanteadas por los candidatos y candidatas presidenciales en temas de igualdad y equidad 
de genero''. En: INAMU, Revista Olimpia N° 10. Costa Rica. Noviembre 2009; Piedra, Marcela. "Desafios de la part icipaci6n 
politica de las mujeres en Costa Rica~ Ponencia presentada en el "Seminario de homologaci6n de la legislaci6n electoral y 
de partidos politicos: hacia la igualdad y equidad de genera". Antigua, Guatemala. 7 a 11 setiembre 2009. 

58 La trayectoria politica de la actual Presidenta incluye su desempeno como viceministra de Seguridad Publica (1994-1 996) 
y posteriormente, ministra de la misma cartera (1996· 1998); Diputada por el Partido Liberaci6n Nacional en 2002-2006; 
para el periodo 2006-201 O fue electa como Vicepresidenta de la Republica, teniendo ademas a su cargo el Ministerio de 
Justicia, puestos a los que renuncia en octubre de 2008 para dedicarse a la campana electoral. 
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Es a partir de la implementaci6n de la cuota electoral, que la representaci6n de las mujeres 

asciende al 38.6% (2006 y 2010), colocando al pafs entre los primeros diez puestos a nivel 

mundial con alta representaci6n parlamentaria de mujeres. 

En el ambito de los gobiernos locales, las Regidurfas son electas popularmente desde 1844. 

En las elecciones de 1953 resultaron electas 3 mujeres, cifra que fue subiendo lentamente 

hasta alcanzar 71 (14.2%) mujeres de 500 puestos en 1998. Nuevamente, la implementaci6n 

del mecanismo de cuota electoral marc6 la diferencia: en las Regidurfas en el 2002 se alcan

z6 un porcentaje de 46.3% en propiedad y de 53.9% en suplencia, cifras que disminuyen en 

el 2006 a un 40.8% y 46%, respectivamente; en las elecciones de febrero de 2010 resultaron 

electas 38% de Regidoras en propiedad y 47.3% en suplencia. Sin embargo, en los puestos 

uninominales, el numero de mujeres no ha sido sustantivo: en las elecciones municipales 

del 2002, de los 81 puestos en propiedad para Alcalde resultaron electas 7 mujeres, nume

ro que sube ligeramente en las elecciones del 2006, a 9 (11.1%) Alcaldesas; sin embargo, 

para las Alcaldfas en suplencia, en el ano 2006 resultaron electas 84 (51.9%) mujeres, de 162 

puestos disponibles59
• 

La participaci6n de las mujeres ha sido minoritaria en los puestos de designaci6n en el Po

der Ejecutivo. En 1958 se designa a la primera mujer en un cargo de ministra en la cartera 

de educaci6n, transcurriendo cerca de 16 anos para queen 1974 se designara una segunda 

mujer como ministra, en el ambito de la cultura. Las administraciones de gobierno poste

riores oscilaron entre la ausencia de representaci6n a la designaci6n de dos mujeres del 

total de los ministerios (entre 13 y 20, segun perfodo), siendo principalmente a partir de 

los gobiernos de 1998 a 2010, que se evidencia mayores nombramientos de mujeres y una 

tendencia a la designaci6n en carteras menos "tradicionales" al ambito femenino (como Go

bernaci6n y Policia, Justicia, Planificaci6n, Obras Publicas y Transportes, Ciencia y Tecnolo

gfa). En las tres ultimas administraciones de gobierno, las mujeres ministras han significado 

el 20% en 1998-2002, el 35% en 2002-2006 y el 28% en 2006-201 O; para el actual periodo 

2010-2014, se ha nombrado a un 42.8% de mujeres como ministras (de 21 ministerios, 9 

estan a cargo de mujeres)60
• 

Los nombramientos -realizados por la Asamblea Legislativa- de mujeres como Magistradas 

en la Corte Suprema de Justicia (compuesta por la Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y 

Sala Constitucional), se dan principalmente a partir de la decada de los ochenta, contando 

a fines de 2009 con un total de 27.3% magistradas en propiedad y 45% en suplencia; a la 

fecha, no ha habido ninguna mujer como presidenta o vicepresidenta de la Corte Suprema. 

En la historia de la integraci6n del Tribunal Supremo de Elecciones - nombramientos realiza

dos por la Corte Suprema de Justicia-, ha habido tres mujeres magistradas en propiedad 

(la primera mujer escogida en 1998) y tres en suplencia; en la actualidad se cuenta con una 

magistrada en propiedad y una en suplencia. 

S9 Clarke, Maureen. "La participaci6n polftica de las mujeres~ En: Revista Olimpia, N' 1 O. INAMU. Costa Rica. Noviembre 2009; 
Picado, Sandra. "Resultados sobre la participaci6n politica de las mujeres: elecciones municipales del 3 de diciembre de 
2006~ En: INAMU, Revista Olimpia N' 5. Costa Rica. Julio 2007. 

60 INAMU. lnforme nacional de Costa Rica. XI Conferencia regional sobre la mujer de America Latina y el Caribe de la CEPAL, 
Brasil, 13 a 16 de julio de 2010. Costa Rica. 2010. 
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La informaci6n presentada muestra una clara exclusion de las mujeres en la vida publica 

y polftica nacional, situaci6n que se agrava desde la perspectiva de la diversidad etnica y 

racial. El proyecto de naci6n costarricense fue construido con base en el mito de una homo

geneidad cultural blanca, de escaso mestizaje yen la predominancia de un origen europeo 

como la base estructural de la sociedad. Durante el siglo XX se desarroll6 un nuevo enfoque 

de la historia y del reconocimiento de la diversidad poblacional del pals, que ha conllevado 

a un reconocimiento mas consistente de los pueblos originarios y de la poblaci6n afrodes

cendiente. Sin embargo, es todavia insuficiente el conocimiento sobre las culturas, formas 

econ6micas, sistemas polfticos e ideol6gicos y estructuras sociales de los pueblos indigenas 

en Costa Rica, lo cual se profundiza aun mas respecto a la situaci6n de las mujeres indi

genas, cabiendo senalar que ninguna persona indigena - hombre o mujer- ha alcanzado 

ningun nivel de representaci6n publica en el ambito legislativo, aunque sf en el nivel local. 

La participaci6n y representaci6n de la poblaci6n afrodescendiente, aunque insuficiente, 

ha sido mayor: en 1953 se elige al primer diputado suplente afrocostarricense y desde esa 

fecha a la actualidad, 5 mujeres y 12 hombres han ocupado cu rules legislativas; dos mujeres 

afrocostarricenses han sido ministras y una de el las, Maureen Clark, es en la actual adminis

traci6n de gobierno la Presidenta Ejecutiva del lnstituto Nacional de las Mujeres. 

La documentaci6n consultada evidencia la persistencia de obstaculos y limitaciones para la 

participaci6n polftica de las mujeres, cabiendo destacar entre los principales: 

La existencia de un marco cultural y de valores que subestima las capaci

dades y el desempeno de las mujeres, ocasionando que no se les conside

re eficientes o id6neas para los cargos de responsabilidad o para ingresar al 

mundo de la politica; una vez en la vida publica, el nivel de exigencia hacia 

las mujeres, es mucho mas riguroso que el aplicado a los hombres. Dicho en 

otras palabras, persisten barreras sociales, culturales, institucionales y estruc

turales que subestiman a las mujeres. 

En el ejercicio de la politica, una de las principales dificultades radica en que 

si las mujeres definen necesidades especificas y demandan espacios, posi

ci6n y poder de actuaci6n, se interpreta como que exigen privilegios. Pero 

sobre todo, si ellas establecen su propia lucha se aplica el "principio ideo-

16gico" de que estan dividiendo la unidad del grupo, definido este por una 

identidad particular: la masculina. 

La dicotomia entre lo publico y lo privado, si bien ha sido analizada y cuestiona

da desde hace ti em po, continua siendo una limitante que influye en la ciudada

nia yen el ejercicio del poder social para las mujeres, donde la estructura social, 

politica y econ6mica de la sociedad afecta su acceso a oportunidades basicas y 

al desarrollo de capacidades. El papel que desempenan las mujeres en las fami

lias, su rol de cuidadoras, el uso de su tiempo, la exclusividad de la responsabi

lidad familiar (que inclusive las excluye de los mecanismos informales de toma 
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de decisiones) son aspectos importantes de las condiciones que les permiten (o 

no) a las mujeres un desempeno en el ambito publico. 

El ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto; si las mujeres no 

cuentan con autonomfa, diffcilmente pueden hacer visible su identidad en el 

espacio publico y por ende, mucho menos incorporar sus temas e intereses o 

liderar acciones en ese sentido61
• 

Finalmente, no puede dejarse de lado el ambito masculino que rodea a las mu

jeres en la designaci6n de candidaturas a papeletas de puestos de elecci6n po

pular ode puestos publicos: los hombres que estan en los puestos de decision 

conocen y escogen a otros hombres para proponerlos como candidatos; las 

cualidades, habilidades y destrezas de las mujeres resultan poco competitivas. 

Vinculado con ello, se encuentran las dificultades que enfrentan las mujeres en 

la consecuci6n de los recursos econ6micos que requieren las postulaciones a 

puestos de elecci6n popular. 

La informaci6n brindada permite contextualizar el hecho de que las mujeres costarricenses 

han estado excluidas del acceso a las principales posiciones de poder y de toma de decisio

nes, aun cuando representan la mitad de la poblaci6n nacional. De acuerdo a la informaci6n 

del lnstituto Nacional de Estadfsticas y Censos, la poblaci6n total asciende a 4.401 ,849 habi

tantes, siendo 2.163,522 mujeres (49.1 %) y 2.238,327 hombres (50.8%)62
• La integraci6n del 

padr6n electoral nacional refleja lo anterior, como se observa a continuaci6n, si bien cabe 

senalar queen el voto femenino es mayoritario con respecto al masculino (entre el 52 y 53% 

en los procesos electorales de 1998, 2002 y 2006). 

CUADRO 2. Padron electoral nacional 

Mujeres 

1.425,078 (50%) 

Hombres 

1.421,919 (49.9%) 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. http://www. tse. go.er Mo yo 2010 

Total 

2.846,997 

El presente estudio, que analiza el sistema electoral en la participaci6n y representaci6n 

polftica de las mujeres, adquiere relevancia para determinar los factores que en ese marco 

influyen -positiva o negativamente- en el ejercicio pleno de sus derechos politicos. 

61 Bareiro, Lopez y Soto: 2004. 
62 lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2008. htto:/lwww.inec.go.cr/INEC DIS/Sobre%20CostaRica/Generalida

des/generalidades.htm (Visitado: 5 mayo 2010). 
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3. El sistema electoral costarricense 

3.1 . Aspectos generales sobre el marco juridico y la institucionalidad electoral 

La Constituci6n Politico de Costa Rica (1949), consagra el principio de igualdad para muje

res y hombres, estableciendo que "toda persona es igual ante la ley y no podra practicarse 

discriminacion alguna contraria a la dignidad humana" (art. 33). Entiende por ciudadanfa el 

conjunto de derechos y deberes politicos que corresponden a las y los nacionales mayores 

de 18 anos (art. 90) y establece el sufragio como funcion dvica primordial y obligatoria, sin 

existir sanciones por incumplimiento, ejercido en votacion directa y secreta (art. 93)63
• 

El texto constitucional define al gobierno como responsable, representative, participative 

y alternativo, con separacion e independencia de Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

(art. 9). Establece igualmente como entidad encargada de la organizacion, direccion y vigi

lancia de los actos relativos al sufragio, al Tribunal Supremo de Elecciones, organo constitu

cional quien tiene rango e independencia propios de los Poderes del Estado (art. 9 y 99). La 

Direccion General del Registro Civil esta adscrita al Tribunal y se cuenta con un documento 

de identidad t'.mico para todos los efectos civiles y electoral es. De acuerdo al C6digo Electoral 

(Ley N° 8765, publicada en La Gaceta N° 171, 3 de setiembre 2009, art. 143) es al Poder Eje

cutivo a quien le corresponde definir la division territorial administrativa que se aplicara al 

proceso electoral y al Tribunal Supremo de Elecciones, la division territorial electoral. 

Entre las funciones que le otorga la Constituci6n (art. 102 y 103), asf como las atribuciones 

conferidas en el Codigo Electoral (art. 12) al Tribunal Supremo de Elecciones, se encuentra 

la de interpretacion en forma exclusiva y obligatoria de las disposiciones constitucionales y 

legales "referentes a la materia electoral'; las cuales no son objeto de recurse (salvo la acci6n 

por prevaricato64
}. El amparo electoral (Codigo Electoral, art. 225 a 231) es definido como un 

derecho humano fundamental en sf mismo y mecanismo procesal para la tutela de los dere

chos polftico-electorales. Mas claramente: si bien la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia es qui en conocera siempre sobre acciones de inconstitucionalidad, aunque sean 

en materia electoral, el TSE es un tribunal especializado, con jurisdicci6n electoral (Codigo 

Electoral, art. 219 a 221), uni-instancial y con atribuciones exclusivas de interpretaci6n de 

la norma electoral (Constitucion Polftica, art. 9 y 99); tambien puede, en casos concretos, 

desaplicar normas partidarias estatutarias cuando determine que son inconstitucionales. Lo 

antes senalado es particularmente relevante, como se vera mas adelante, en relaci6n a los 

derechos politicos de las mujeres. 

63 El C6digo Electoral vigente (2009), establece por primera vez el voto en el exterior, para la elecci6n de Presidencia y las dos 
Vicepresidencias de la Republica (a aplicarse hasta las pr6ximas elecciones nacionales en el ario 2014), asi como para la 
manifestaci6n en consultas populares (C6digo Electoral, art. 187 y 188). 

64 Delito cometido por una persona funcionaria judicial o administrativa que dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde 
en hechos falsos (C6digo Penal de Costa Rica, art. 350). 
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Es importante destacar que, a diferencia de otros pafses de la region, en los cuales las magis

traturas del 6rgano electoral son elegidas por representaci6n partidaria o por el Parlamento, 

en Costa Rica las magistraturas (tres en propiedad y seis en suplencia) que conforman el 

Tribunal Supremo de Elecciones, son nombradas mediante votaci6n de no menos de dos 

tercios del total de quienes integran la Corte Suprema de Justicia (Constituci6n, art. 100; 

C6digo Electoral, art. 13). El nombramiento se realiza por periodos de seis arios y es esca

lonado, es decir, debe renovarse una magistratura en propiedad y dos suplencias cada dos 

arios, sin perjuicio de que puedan ser reelectas, previa rendici6n de cuentas y tambien por 

mayorfa calificada. El Tribunal amplfa su composici6n de tres a cinco magistraturas en pro

piedad, desde un ano antes y hasta seis meses despues de las elecciones generales para la 

Presidencia yVicepresidencia de la Republica y diputaciones a la Asamblea Legislativa; y seis 

meses antes y hasta tres meses despues para el caso de las elecciones municipales (C6digo 

Electoral, art. 13). 

3.2.EI sistema de partidos politicos en Costa Rica 

Se entiende por sistema de partidos la composici6n estructural de la totalidad de partidos 

politicos en un Estado. Diversidad de autores coinciden en serialar que los partidos politicos 

tienen como funciones principales la de actuar como mediadores entre la sociedad y el 

Estado, articulando los diversos intereses de los distintos actores sociales, con el prop6sito 

de proponer un proyecto colectivo para toda la sociedad65
• Al respecto, Valdes explicita66: 

"Si el sistema de partidos es bdsicamente el marco de la competencia queen tabla este 

ti po de organizaciones para obtener y ejercer el gobierno, sus funciones resu/tan de vital 

importancia en las democracias representativas. Por esta raz6n, el sistema de partidos 

funciona como una cdmara de compensaci6n de intereses y proyectos polfticos que 

permite y norma la competencia, hacienda posible el ejercicio /egftimo de/ gobierno. El 

sistema de partidos y /os partidos en el incluidos juegan el papel de instancia mediado

ra de comunicaci6n entre la sociedad y su gobierno. De este cardcter de mediaci6n se 

derivan las principa/es funciones de un sistema de partidos: confrontaci6n de opciones, 

lucha democrdtica par el poder, obtenci6n legftima de cargos de representaci6n y de 

gobierno y, finalmente, ejercicio democrdtico y legftimo de las facu/tades legislativas. La 

capacidad que el sistema de partidos tiene para satisfacer las anteriores funciones es, 

en definitiva, el pardmetro para evaluar su funcionamiento. Un sistema de partidos que 

no es capaz de satisfacer todas estas funciones deja de ser un media efectivo de comu

nicaci6n entre gobernados y gobernantes. En cambio, un sistema de partidos que sf las 

satisface es un buen canal de comunicaci6n entre sociedad y gobierno." 

65 Mena Keymer, Carlos Eduardo. Rediseno de partidos politicos en America Latina. Cuadernos CAPEL N° 45. llDH. Costa Rica. 
1999; Nohlen, Dieter. "Sistemas electorales· y Fernandez Baeza, Mario. "Partidos politicos~ En: llDH. Diccionario electoral. 
Torno II. Costa Rica. 2000; Nohlen, Dieter. El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque hist6rico-empf
rico. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. Serie de Estudios 
Juridicos, N° 53. Mexico. 2003; Nohlen, Dieter. Elecciones y sistemas electorates. Nueva Sociedad. Venezuela. 1995. 

66 Valdes, Leonardo. Sistemas electorales y de partidos. Cuadernos de divulgaci6n de la cultura democratica N° 7. Institute 
Federal Electoral. Mexico. 2001 . htto:(lwww.ife.org.mxldocumentos!DECEYEC/sistemas electorates y de vartrcl.htm#22 (Vi
sitado: 27 de junio 2010). 
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De esta manera, los partidos se consideran instrumentos de representaci6n polftica y de co

municaci6n entre el Estado y la sociedad y entre la sociedad y el Estado. Sintetiza Zabala67: 

"Los partidos actuan como conales de agregaci6n y sistematizaci6n de las demandas 

de vastos sectores de la sociedad hacia el sistema politico. Ayudan a estructurar la opi

nion pub/ico en torno a diferentes temas y determinan los candidatos entre /os cuales 

los y las electoras podrdn optar. Proveen al sistema polftico de lfderes y recursos huma

nos para su funcionamiento. A troves def proceso de selecci6n, el partido determina 

quienes se presentan a las elecciones y con ello, la composici6n de las instituciones de 

representaci6n. Tomando en cuenta esta perspectiva los partidos son el principal acce

so de entrada a la politico institucional." 

Un analisis del sistema de partidos politicos en el pals excede los fines de esta investigaci6n. 

Se aclara entonces que, considerando la relaci6n interdependiente y dinamica con el siste

ma electoral, asl como la influencia notable en la forma en que se reparte la representaci6n 

polftica, el abordaje en este apartado con respecto a los partidos politicos parte principal

mente de la base del marco jurfdico nacional. Se presenta un panorama amplio que permita 

entender posteriormente, el analisis espedfico que se realiza en funci6n de la implementa

ci6n del anterior mecanismo de cuota electoral para las mujeres, en la actualidad paridad, 

establecido en la legislaci6n electoral nacional. 

En Costa Rica los partidos politicos gozan de protecci6n constitucional, seflalando expresa

mente la Constituci6n Polftica (art. 98) que "/os ciudadanos tendrdn el derecho de agruparse 

en partidos para intervenir en la politico naciona/" y que los partidos politicos "expresardn el 

pluralismo politico, concurrirdn a la formaci6n y manifestaci6n de la voluntad popular y serdn 

instrumentos fundamenta/es para la participaci6n polftica''. Del texto constitucional se des

prende que el diseno electoral del pals comprende la participaci6n ciudadana en la vida 

polltica, exclusivamente mediante partidos politicos. 

Segun resena Fernandez Masls68
, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus

ticia se ha pronunciado en varias ocasiones sabre el caracter o naturaleza publica de 

los partidos (Votos 2881-95 y 1234-98; Sentencias 980-91, 2150-92, 2486-93, 6901-95, 

3489-2003 y 2865-2003) sosteniendo que la agrupaci6n en partidos polfticos se trata 

de un verdadero "derecho de libertad" y por ende, un derecho humano fundamental; 

ademas de un derecho de garantla, en cuanto media instrumenta l para el goce de los 

derechos y libertades polfticas fundamentales. 

67 Zabala Canedo, Maria Lourdes. Partidos politicos e igualdad de genera. Serie Mujeres, pod er local y democracia: conceptos 
clave, N° 7. UN-INSTRAW. Republica Dominicana. 2009. 

68 Fernandez Ma sis, Hector. "El proceso electoral~ En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 1. Costa 
Rica. Primer semestre 2006. Tambien: Beers Gonzalez, Robert. "Partidos politicos en el ambito local" y Mora Mora, Vinicio. 
"Ruptura del monopolio de los partidos politicos en la postulaci6n de candidatos a cargos municipales de elecci6n popu
lar~ ambos en: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 2. Costa Rica. Segundo semestre 2006. 
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Las disposiciones del C6digo Electoral desarrollan el derecho a formar partidos politicos 

(art. 48), definiendolos come "asociaciones voluntarias de ciudadanas y ciudadanos, sin fines 

de lucro, creadas con el objeto de participar activamente en la polftica nacional, provincial o 

cantonal''. lgualmente la Sala Constitucional (Sentencia 2865-2003) ha definido que debe 

entenderse por partido pol f tico: ''. . . es una organizaci6n fibre y voluntaria de ciudadanos agru

pados en torno a un ideario ya una concepci6n de vida y sociedad, cuyo fin fundamental es 

acceder al poder con el objeto de materializar sus aspiraciones doctrinales y programdticas y su 

integraci6n responde a un proceso general de integraci6n def pueblo en el Estado''. En el mismo 

sentido, el Tribunal Supremo de Elecciones (Resoluci6n 303-E-2000) ha precisado que los 

partidos politicos constituyen "ineludibles intermediaries entre el gobierno y los goberna

dos'; calificandolos ademas la Sala Constitucional (Sentencia 2486-93) como "entes media

dores entre la sociedad civil y el Estado''. 

lnteresa destacar que la Constituci6n (art. 98) expresamente indica que la estructura in

terna y funcionamiento de los partidos politicos "debera ser democratica'; lo que se de

sarrolla en el C6digo Electoral. Este plantea ademas come atribuciones del Tribunal Su

premo de Elecciones (art.12), la vigilancia a los procesos internos de los partidos politicos 

para que la designaci6n de quienes integren sus 6rganos y las candidaturas a puestos 

de elecci6n popular "se sujeten al ordenamiento jurfdico electoral y al principio demo

cratico'; asf como al "principio de igualdad"69• Es por ello, por ejemplo, que el Tribunal ha 

serial ado (Resoluci6n 1543-E-2001) que los nombramientos vitalicios viol an el principio 

democratico; y que no es valido que los partidos politicos omitan en sus estatutos el plazo 

y procedimiento para la renovaci6n de sus estructuras partidarias, debiendo los nom

bramientos responder a un plazo maximo de cuatro arios (ciclo electoral nacional). Otro 

principio reconocido es el de "autorregulaci6n" partidaria (C6digo Electoral, art. 50), bajo 

el cual los partidos politicos se rigen segun sus estatutos y cartas ideol6gicas, siempre y 

cuando nose contravengan los principios antes indicados. 

Los partidos politicos tienen que inscribirse ante el Registro Electoral (funci6n anteriormen

te a cargo del Registro Civil), atendiendo a los requisites que establece el nuevo C6digo 

Electoral (art. 51 a 66). Los estatutos de los partidos politicos son normas jurfdicas que al 

quedar inscritas en el Registro, establecen los mecanismos y procedimientos que rigen -con 

caracter obligatorio- toda la actividad partidaria y para los efectos electorales, forman pa rte 

del ordenamiento jurfdico (la jerarquia de las fuentes del ordenamiento juridico electoral se 

regulan en el C6digo Electoral, art. 3). 

69 Sobre el caracter y naturaleza publica de los partidos politicos, son relevantes las resoluciones del Tribunal Supremo de 
Elecciones 1440+ 2000, 3146+ 2000, 303+ 2000 y 1 543+ 2001. 
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La organizaci6n interna de los partidos debe comprender al menos (C6digo Electoral, 

art. 67 a 72): 

Una asamblea distrital en cada distrito administrativo, formada por los electores 

de cada distrito afiliados al partido70
• 

Una asamblea cantonal en cada canton, constituida por cinco delegados de 

cada distrito, electos por las respectivas asambleas de distrito. 

Una asamblea nacional por cada provincia, integrada por cinco delegados de 

cada una de las asambleas cantonales de la respectiva provincia. 

Una asamblea nacional como autoridad maxima del partido, integrada por diez 

delegados de cada asamblea provincial. 

Un comite ejecutivo designado por cada asamblea. 

La direcci6n polftica superior de los partidos estara a cargo de la asamblea de mayor rango. 

Cada partido debera contar con un tribunal etica y uno de elecciones internas, de acuerdo al 

principio de regulaci6n partidaria y actuando segun criterios de imparcialidad, objetividad 

y transparencia (C6digo Electoral, art. 74). El tribunal de elecciones atiende las apelaciones y 

acciones de nulidad internas, incluyendo las impugnaciones por incumplimiento de cuotas 

presentadas antes de apelar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

A fin de complementar el analisis respecto al marco jurfdico nacional correspondiente a los 

partidos politicos, se presenta un acercamiento al sistema de partidos polfticos. Nohlen ex

presa que la complejidad en su analisis ha conducido al desarrollo de esquemas y tipologfas 

cada vez mas sofisticadas, siendo las clasicas la establecida por Duverger en relaci6n a la 

cantidad de partidos existentes y la desarrollada por Sartori, que toma ademas en cuenta la 

relaci6n dinamica de estos partidos con el entorno social71
• Los indicadores mas utilizados 

analfticamente, tienen que ver con: el numero de partidos y su tamano (fragmentaci6n par

tidaria); el grado de institucionalizaci6n; y sus pautas de interacci6n o niveles de alianzas. 

Para fines ilustrativos, se presenta a continuaci6n una resena de la cantidad de partidos po

liticos que han participado en las elecciones presidenciales y de diputaciones, en los ultimas 

veinte anos: 

70 Al respecto, mediante Sentencia 9430-2010 de las 14:30 horas del 26 de mayo de 2010, la Sala Constitucional declar6 
parcialmente con lugar una acci6n de inconstitucionalidad interpuesta contra el articulo 60 del C6digo Electoral (Ley 
N° 1536, derogada). La norma se cuestiona -unicamente-, en cuanto impone a los partidos politicos una estructura 
partidaria, d iseiiada a partir de la divisi6n administrativa del pais, que exige la celebraci6n de asambleas distritales, 
cantonales, p rovinciales y una asamblea general, en la que se establece un numero determinado de representantes sin 
atender al numero de electores de cada circunscripci6n territorial. Se transcribe, en lo conducente, la parte d ispositiva: 
"Por unanimidad se declara con lugar la acci6n en cuanto al inciso a) del parrafo primero del articulo 60 del C6digo 
Electoral, Ley 1536 del 1 Ode diciembre de 1952. Asi mismo (sic), por conexidad se anula el inciso al del articulo 67 del 
C6digo Electoral. Ley 8765 del 19 de agosto de 2009. cuyo texto dice: "Una asamblea distrjtal en cada distrito admi
nistrativo. formada por los electores de cada distrito afiliados al partido". En cuanto a los demas extremos, se declara 
sin lugar la acci6n ... De conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de la Jurisdicci6n Constitucional. se 
dimensionan los efectos en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada surae efectos a partir de la publicaci6n 
integra de esta sentencia ... "(el destacado no es del original). 

71 Nohlen, Dieter. "Sistema de partidos~ En: llDH. Oiccionario electoral. Torno II. Costa Rica. 2000. 
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CUADRO 3. Partidos politicos participantes en elecciones presidenciales y diputaciones 

Ano Presidencia Diputaciones 

1990 7 14 

1994 7 15 

1998 13 23 

2002 13 18 

2006 14 17 

2010 9 18 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. http:(lwww.tse.go.cr Mayo 201 O 

El siguiente cuadro muestra a los partidos politicos nacionales y provinciales, inscritos ac

tualmente: 

CUADRO 4. Partidos politicos nacionales y provinciales 

Escala nacional 

Accesibilidad sin Exclusion 

Accion Ciudadana 

Alianza Patriotica 

Frente Amplio 

lntegracion Nacional 

Liberacion Nacional 

Movimiento Libertario 

Renovacion Costarricense 

Unidad Social Cristiana 

Escala provincial 

Alianza Mayor (San Jose) 

Fuerza Familiar Alajuelense (Alajuela) 

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (Limon) 

Restauracion Alajuelense (Alajuela) 

Restauracion Herediana (Heredia) 

Restauracion Nacional (San Jose) 

Transparencia Cartagines (Cartago) 

Union Agricola Cartagines (Cartago) 

Verde Ecologista (Cartago) 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. http://www.tse.go.cr Mayo 2010 

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene registrados, a mayo de 2010, 55 partidos politicos. 

De ellos, los 9 de escala nacional y los 9 provinciales ya indicados; los restantes 33 son can

tonales, muchos de los cuales han evidenciado una participaci6n y representaci6n creciente 

en los gobiernos locales, principalmente a partir de las elecciones municipales del 2006. 

CUADRO 5. Partidos politicos cantonales 

Escala cantonal 

Acci6n Cantonal Siquirres lndependiente (Siquirres, Limon) 

Accion Naranjefla (Narango, Alajuela) 

Acci6n Quepefla (Aguirre, Puntarenas) 

Acuerdo Cantonal Desamparadeflo (Desamparados, San Jose) 

Continua en la siguiente pdgina ... 
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Autentico Santaneno (Santa Ana, San Jose) 

Aut6nomo Oromontano (Montes de Oro, Puntarenas) 

Civico de Ti bas Fuenteovejuna (Ti bas, San Jose) 

Comunal Pro-Curri (Curridabat, San Jose) 

Curridabat Siglo XXI (Curridabat, San Jose) 

Del Pueblo y para el Pueblo (San Jose, San Jose) 

Del Sol (Santa Ana, San Jose) 

El Puente y los Caminos de Mora (Mora, San Jose) 

Garabito Ecologico (Garabito, Puntarenas) 

Goicoechea en Accion (Goicoechea, San Jose) 

Humanista de Heredia (Heredia, Heredia) 

Humanista de Montes de Oca (Montes de Oca, San Jose) 

lndependiente Belemita (Belen, Heredia) 

lntegracion Barbarena (Santa Barbara, Heredia) 

Mov1miento Avance Santo Domingo (Santo Domingo, Heredia) 

Organizacion Laborista de Aguirre (Aguirre, Puntarenas) 

Organizacion Social Activa (Osa, Puntarenas) 

Renovemos Alajuela (Alajuela, Alajuela) 

Solidaridad Ramonense (San Ramon, Alajuela) 

Talamanca Unida (Talamanca, Limon) 

Tarrazu Primero (Tarrazu, San Jose) 

Toda por Flores (Flores, Heredia) 

Unico Abangareno (Abangares, Guanacaste) 

Union Ateniense (Atenas, Alajuela) 

Union Palmarena (Palmares, Alajuela) 

Union Poasena (Poas, Alajuelal 

Viva Buenos Aires (Buenos Aires, Puntarenas) 

Yunta Progresista Escazucena (Escazu, San Jose) 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. http:/lwww.tse.go.cr Mayo 20 I 0 
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Segun seriala Beers72
, la mayorfa de los estudios sobre partidos politicos en Costa Rica to

man como punto de partida las elecciones de 1953, que fueron las primeras que se realiza

ron bajo la direcci6n del Tribunal Supremo de Elecciones. A partir de ellas, se fue consolidan

do un sistema marcadamente bipartidista, siendo este en la definici6n de Duverger el "que 

favorece la aparici6n de dos coaliciones politicas (por lo general antag6nicas en el espectro 

politico) sucediendo en todas las elecciones que uno de ellos alcanza el gobierno de la na

ci6n y el otro ocupa el segundo lugar en las preferencias del voto, pasando a ser la oposici6n 

oficial al gobierno"73 ; en el pals ello se ha reflejado en el Partido Liberaci6n Nacional (PLN) y 

el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). 

72 Beers: 2006. 
73 En: Nohlen, Dieter. Sistemas electorales en su contexto. Serie Estudios Jurfdicos N° 128. Mexico. 2008. hrto:/lwww.bibliojuri

dica.org/libros (Visitado: 21 de julio 2010). 
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Es en las elecciones nacionales para Presidencia y Vicepresidencias de la Republica de 2002 

que irrumpe explosivamente una nueva agrupaci6n politica, el Partido Acci6n Ciudadana 

(PAC), que llega a ser la tercera fuerza polftica en una contienda electoral que llev6 a una 

segunda ronda entre el PLN y el PUSC, ultimo que gan6 las elecciones. En las elecciones del 

2006, marcadas por la crisis interna del PUSC, el PAC se convierte en el principal contendor 

del PLN (quien gan6 las elecciones) y no llega al poder por una diferencia del 1.12% de los 

votos. Los resultados de estas elecciones son ilustrativos en la materia. 

CUADRO 6. Resultados de las elecciones presidenciales del S de febrero de 2006 

Candidaturas Partidos politicos 

Oscar Arias Liberaci6n Nacional 

Ott6n Solis Acci6n Ciudadana 

Otto Guevara Movimiento Libertario 

Ricardo Toledo Unidad Social Cristiana 

Antonio Alvarez Desanti Uni6n para el Cambio 

Jose Manuel Echandi Union Nacional 

Juan Jose Vargas Patria Primero 

Bolivar Serrano Renovaci6n Costarricense 

Walter Munoz lntegracion Nacional 

Jose Miguel Villalobos Alianza Democratica Nacionalista 

% votos validos 

40.92% 

39.80% 

8.48% 

3.55% 

2.44% 

1.64% 

1.08% 

0.96% 

0.32% 

0.23% 

0.19% 

0.15% 

0.14% 

0.11 % 

Manuel Vladimir de la Cruz Fuerza Democratica 

Alvaro Eduardo Montero Rescate Nacional 

Humberto Elias Vargas Coalicion lzquierda Unida 

Jose Humberto Arce Union Patriotica 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones.http://www.tse.go.cr 2006 

El proceso electoral de 201 O coloca al PLN - partido ganador- como la principal fuerza polfti

ca, seguida por el PAC. Tanto en el anterior proceso, como en este, se destaca la emergencia 

def Partido Movimiento Libertario (PML), con un aumento progresivo de la votaci6n. Los re

sultados de los dos ultimas procesos electorales -2006 y 2010- son ilustrativos de la ruptura 

del bipartidismo tradicional, aunque el voto de la ciudadanfa sigue tendiendo a la concen

traci6n en dos opciones, como se evidencia aun mas en la ultima elecci6n. 

CUADRO 7. Resultados de las elecciones presidenciales del 7 de febrero de 201 O 

Candidaturas 

Laura Chinchilla 

Otton Solis 

Otto Guevara 

Luis Fishman 

Partidos politicos 

Liberacion Nacional 

Accion Ciudadana 

Movimiento Libertario 

Unidad Social Cristiana 

% votos validos 

46.9% 

25.05% 

20.91% 

3.87% 

Continua en la siguiente pagina ... 
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Candidaturas 

Oscar Lopez 

Mayra Gonzalez 

Eugenio Trejos 

Rolando Araya 

Walter Munoz 

Partidos politicos 

Accesibilidad Sin Exclusion 

Renovaci6n Costarricense 

Frente Amplio 

Alianza Patri6tica 

lntegraci6n Nacional 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. http://www.tse.go.cr 201 O 

% votos validos 

1.88% 

0.72% 

0.35% 

0.16% 

0.10% 
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Cabe llamar la atencion que Costa Rica, despues de tener uno de los porcentajes de 

abstencionismo mas bajos a nivel internacional entre 1962 y 1994 (19% en promedio), 

ha experimentado un aumento a partir de la eleccion de 1998 (30%) y alcanzado el 

35% en las elecciones de 2006. 

La practica de coaliciones o alianzas electorales para las candidaturas presidenciales ha sido 

relativamente escasa, en comparacion con otros paises latinoamericanos. Segun senala So

brado74, en Costa Rica "solo es observable a prop6sito de la genesis hist6rica def actual Partido 

Unidad Social Cristiano y con motivo de los esfuerzos de convergencia electoral de las agrupa

ciones de izquierda''. En la historia de la democracia representativa nacional, solo en nueve 

procesos electorales se han presentado coaliciones para la presidencia de la Republica, sien

do el mas reciente el de 2002 con la denominada Cambia 2000 (partidos Pueblo Unido y 

Accion Democratica Alajuelense). El Codigo Electoral vigente dedica dos capftulos a regular 

lo relativo a fusiones y coaliciones (art. 75 a 85). 

La composicion de la Asamblea Legislativa en los tres ultimas periodos electorales, es re

presentativa de los cambios en las fuerzas poHticas nacionales y del comportamiento del 

electorado. Para el periodo 2002-2006, de las 57 diputaciones el PUSC gana 19, el PLN al

canza 17, el PAC llega a 14 y el PML a 6, correspondiendo 1 escano al Partido Renovacion 

Costarricense (PRC). En el siguiente periodo de 2006-2010, si bien se evidencia una mayor 

fragmentacion parlamentaria, el PLN cuenta con una concentracion mayoritaria de escanos 

(25), seguido por el PAC con 17, el PML con 6 y el PUSC con 5; los partidos Restauracion Na

cional (PRN), Accesibilidad sin Exclusion (PASE), Frente Amplio (PFA) y Union Nacional (PUN), 

alcanzan 1 diputacion cada uno. En la actualidad, la conformacion de la Asamblea Legislati

va para el periodo 2010-2014 es demostrativa de: la continuidad del PLN con mayor numero 

de escanos (24), evidenciando en comparacion con el periodo anterior un descenso del PAC 

con 11 diputaciones, un ascenso del PML con 9 y del PASE con 4; el PUSC alcanza 6 escanos 

y los partidos PRC, PRN y PFA mantienen 1 diputacion cada uno75. 

74 So bra do, Luis Antonio. "Las alianzas electorales en la perspectiva juridica costarricense". En: Tribunal Supremo de Eleccio· 
nes. Revista de Derecho Electoral. N° 1. Costa Rica. Primer semestre 2006. 

75 Asamblea Legislat iva de Costa Ricahtto:/lwww.asamblea.go.cr (Visitado: 26 de junio 2010). 
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En el ambito municipal, durante un largo periodo -desde 1953 a 1998- se da una marcada 

hegemonfa de los dos partidos mayoritarios nacionales (principalmente del PLN); los parti

dos politicos provinciales o cantonal es aparecen de manera fugaz y con poca permanencia 

en los resultados de las elecciones municipales de la epoca76
• Es a partir de las elecciones de 

1998 que los partidos locales cobran fuerza y sostenibilidad, superando el umbral de una 

sola elecci6n, fen6meno que se refuerza en las elecciones municipales de 2002 y sobre todo 

en las de 2006, donde los partidos cantonales duplicaron su presencia en las municipalida

des del pafs. Puede afirmarse que, en la actualidad, predomina un sistema multipartidista en 

los procesos de elecci6n municipal; una posible explicaci6n es, precisamente, una atenua

ci6n del bipartidismo tradicional, amparado en la busqueda de soluciones alternativas a 

los problemas derivados del desarrollo urbane y de la incapacidad de los partidos politicos 

nacionales en dar respuesta a los problemas locales desde el gobierno nacional. 

3.3. La financiacion estatal a los partidos politicos 

En este apartado solo se hara referenda al financiamiento estatal a los partidos politicos, 

consistente en el conjunto de recurses econ6micos que corren por cuenta del Estado, para 

el cumplimiento de los fines previstos en el ordenamiento jurfdico. Es pertinente serialar, sin 

embargo, que el sistema de financiamiento es mixto (publico y privado), dedicando el C6di

go Electoral toda una secci6n (art. 120 a 135) a regular lo relative al financiamiento privado. 

En Costa Rica, a la regulaci6n del financiamiento estatal a los partidos se le confiere range 

constitucional, estableciendose el monto (0, 19% del Producto lnterno Brute) y los gastos a 

que debe contribuir: aquellos que generen la participaci6n de los partidos politicos en los 

procesos electorales, las necesidades de capacitaci6n, y la organizaci6n polftica; es el partido 

el que debe fijar los porcentajes que destinara para cada uno de esos tres rubros (Constitu

ci6n Polftica, art. 96). Este financiamiento es de reembolso, con la excepci6n de la contribu

ci6n adelantada, como se vera posteriormente. Con el fin de darle contenido a esa norma, el 

Tribunal Supremo de Elecciones resolvi6 que, si ese porcentaje no era fijado por los partidos 

politicos en sus estatutos, no se ordenarfa el pago de la contribuci6n estatal (Resoluci6n 

1236-E-2001, entre otras). 

El criteria para otorgar la contribuci6n estatal es que los partidos politicos alcancen "al me

nos un 4% de los sufragios validamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala 

provincial, que obtuvieren co,,o mfnimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo 

menos, un Diputado" (Constituci6n Politica, art. 96); este porcentaje constituye la barrera 

electoral para el acceso a los recurses estatales. Tambien se seriala en el texto constitucional, 

la obligaci6n por parte de los partidos de comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo 

de Elecciones (Resoluci6n l 297-E-2006). 

76 Rivera, Roy (editor). Los partidos locales y la democracia en los microterritorios de Costa Rica (Retrospecci6n y perspectivas). 
FLACSO. Costa Rica. 2005. Citado por: Beers:2006. 
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El C6digo Electoral desarrolla las regulaciones en la materia, considerando como prin

cipios la "legalidad, transparencia, publicidad, rendici6n de cuentas, responsabilidad y 

autodeterminaci6n de los partidos politicos" (art. 87). Se explicita que la contribuci6n 

del Estado contribuira a sufragar los gastos en que incurran los partidos politicos du

rante los procesos electorales, asf como a satisfacer las necesidades de capacitaci6n y 
organizaci6n polftica en periodo electoral y no electoral (art. 89), senalando cuales de esos 

gastos son justificables (art. 93 y 94). 

Antes de las reformas al C6digo Electoral de 2009, la contribuci6n estatal aportaba a los 

gastos de los procesos electorales para las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la 

Republica, asf como para las diputaciones a la Asamblea Legislativa. El nuevo C6digo con

templa la contribuci6n a las procesos electorales municipales, consistente en el 0,03% del 

Producto I nterno Bruto (art.91 y 99 a 102), lo que se aplicara por primera vez en el proceso 

eleccionario de autoridades de los gobiernos locales -con excepci6n de las regidurfas- que 

se realizara en diciembre de 2010 (sobre este proceso se hace referenda en el siguiente 

apartado). En este caso, el criteria para otorgar la contribuci6n estatal es que los partidos 

politicos alcancen "al menos un 4% de los sufragios validamente emitidos en el canton res

pective para la elecci6n de alcalde ode regidores, o elijan par menos un regidor o una regi

dora" (C6digo Electoral, art. 99). Sin embargo, los gastos justificables se refieren solamente a 

la participaci6n en el proceso electoral municipal (C6digo Electoral, art. 101 ). 

En el C6digo Electoral vigente (2009) se legisla, con nuevos criterios, la contribuci6n esta

tal adelantada (conocida como "deuda polftica")77 y se establece un mecanismo igualitario 

para repartirla: del monto total que se determine de la contribuci6n estatal, se adelanta a 

todos los partidos politicos y previa rendici6n de garantfas lfquidas suficientes (coma che

que certificado de gerencia bancaria o hipotecas u otros que no sea necesario cobrar) un 

monto igual (art. 96). Se establece ademas, la rendici6n de informes financieros trimestrales 

(en periodo ordinario o no electoral) e informes mensuales (a partir de la convocatoria a la 

elecci6n y hasta 45 dfas despues esta), mediante un formate espedfico y acompanado por 

una certificaci6n de un contador publico autorizado registrado en la Contralorfa General de 

la Republica; la informaci6n es publica y se encuentra disponible en la pagina web del Tribu

nal Supremo de Elecciones (art. 103 a 107). El incumplimiento de estas disposiciones genera 

sanciones de f ndole administrative (multas) y has ta penal, segun el ca so. 

El financiamiento estatal adquiere particular relevancia en el caso de los derechos politicos de 

las mujeres, al integrar el C6digo Electoral vigente el principio de paridad, y la comprobaci6n 

de gastos de capacitaci6n durante el periodo electoral y no electoral en condiciones de igual

dad efectiva para hombres y mujeres (art. 52 y 103)78 . Al respecto se profundiza mas adelante. 

77 El financiamiento anticipado de la contribuci6n estatal se encuentra garantizado por la Constituci6n Politica, si bien el me
canismo de aplicaci6n en el anterior C6digo Electoral fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional (Sentencia 
980-91 ), par violaci6n en el tramite. Por ello, los partidos politicos s61o pod Ian acceder al financiamiento estatal hasta el 
momenta de la liquidaci6n de cad a proceso electoral; es decir, cada cuatro arias, concluido el proceso electoral respective, 
previo cumplimiento de los requisites constitucionales y previa justificaci6n del gasto. 

78 Zamora, Eugenia. "Participaci6n politica de la mujer~ En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 
9. Costa Rica. Primer semestre 2010; Zamora, Eugenia. "No aplicaci6n del principio de paridad en las pr6ximas elecciones 
del 7 de febrero de 201 O''. En: Revisra Olimpia. N° 1 o. INAMU. Costa Rica. Noviembre de 2009. 
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3.4. Aspectos especificos sobre el sistema electoral 

La descripci6n y analisis del sistema electoral costarricense se realiza con base en OLYMPIA: 

Herramienta tecnopolftica y la Ficha-pafs Costa Rica (ver anexo), especfficamente en su sec

cion tematica "lngenierfa electoral '; que comprende: 

Ti po de sistema electoral: segun su nivel de representacion (mayoritario, proporcio

nal o mixto) yen los ambitos nacional y local. 

Mecanismos electorales: componentes tecnicos y constitutivos del sistema electoral. 

Barrera electoral (natural o legal). 

Formula electoral. 

Magnitud de las circunscripciones electorales y tipo de circunscripci6n (unino

minal o plurinominal). 

Formas de candidaturas (listas cerradas y bloqueadas). 

Acciones afirmativas temporales (cuotas) o permanentes (paridad). 

Financiaci6n polftica. 

Tai corno se sef\ala en el apartado metodologico, la Ficha-pafs Costa Rica presenta en di

ferentes matrices descriptivas y analfticas una informacion condensada que permite un 

acceso rapido y complete a la materia objeto de estudio. En raz6n de facilitar la lectura y 

comprensi6n del sistema electoral nacional y su complejidad, a personas lectoras de di

versa formacion o conocirnientos al respecto, los contenidos del presente apartado se han 

estructurado modificando el orden en el cual se presenta en la matriz los componentes co

rrespondientes a la secci6n tematica de "lngenierfa electoral ''. El abordaje inici6 con aspec

tos generales sobre el marco jurfdico y la institucionalidad electoral, el sistema de partidos 

politicos y la financiaci6n estatal. A continuaci6n, se hace referencia al sistema electoral, 

tipos de sistema electoral, mecanismos electoral es (magnitud y tipos de circunscripciones, 

formas de candidaturas, formula electoral, barrera electoral), y acciones afirmativas tempo

rales (cuotas) o permanentes (paridad). 

3.4.1. Sistema electoral 

Se contemplaran algunos planteamientos teoricos para el entendimiento de la ingenierfa 

electoral costarricense, sef\alando que no es objeto de esta publicacion establecer compa

raciones con otros sistemas electorales de America Latina, ni tampoco profundizar en los 

distintos elementos que caracterizan a otros sistemas electorales y por ello, solo se hara 

referenda a los concernientes al sistema objeto de estudio. 

Se entiende como sistema electoral al conjunto de principios, leyes, normas y mecanisrnos 

por medic del cual se seleccionan los liderazgos de las sociedades o gobiernos. La literatura 

existente presenta variadas definiciones acerca de los sistemas electorales, las que pueden 

agruparse en dos. El concepto en sentido estricto desarrollado por Nohlen, se refiere a: "las 

reglas a traves de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias polfticas y a 

traves de las cuales es posible convertir votes en escanos parlamentarios (en caso de elec-
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ciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, 

gobernador, alcalde, etc)"79
• La definicion en sentido amplio, segun Valles y Bosh, refiere al 

"conjunto de elementos normativos y sociopolfticos que configura el proceso de designa

cion de titulares de poder, cuando este proceso se basa en preferencias expresadas por los 

ciudadanos de una determinada comunidad polftica"80
• Dicho en otras palabras, el primero 

se refiere al conjunto de mecanismos para la conversion de votes en escanos; y el segundo, 

comprende esos mecanismos de conversion mas la administracion electoral, o sea las nor

mativas jurfdico-positivas y consuetudinarias que regulan la eleccion de representantes o 

de personas para cargos publicos. 

Para los efectos de este estudio y por razones analfticas, se usara fundamentalmente la defi

nicion de sistema electoral en sentido estricto. Siguiendo a Nohlen81
, los sistemas electorales 

regulan el juego democratico mediante la configuracion de circunscripciones (subdivision 

del territorio nacional en distritos electorales), el establecimiento de la forma de candida

tura (individual o en distintas formas de listas), el procedimiento de votacion propiamente 

dicho y los metodos de conversion de votes en escanos; todos estos factores afectan a la 

representacion politica. 

Los sistemas electorales influyen sobre el comportamiento y los resultados eleccionarios, 

pudiendo hacer la diferencia respecto a cual partido gane y con que margen gobierne, asf 

como determinando cuales partidos perdedores constituiran oposicion efectiva y cuales 

said ran de la arena politica. En este sentido, es importante tomar en consideracion las fun

ciones que cumplen los sistemas electorales y la relacion compleja entre unas y otras, en un 

contexto determinado82
: 

Representaci6n. Se trata de la voluntad polftica de la nacion expresada mediante 

sus representantes, elegidos con base en criterios ideologicos y de confianza 

personal, segun definen Nohlen y otros te6ricos clasicos en la tematica. Sin em

bargo y para los fines de esta investigaci6n, se parte de una acepci6n de repre

sentaci6n entendida coma un asunto de pertenencia social, tal coma desarro

lla Fraser83
: al establecer los criterios de pertenencia social, se determina quien 

cuenta coma integrante, es decir, se establece quien esta incluido o excluido de 

los procedimientos para resolver los conflictos y exponer las reivindicaciones 

que le atanen. 

De acuerdo a lo senalado por Bardajf siguiendo a Fraser, para en el presente anali

sis se considera que la representaci6n de los diversos grupos sociales y cultural es 

debe encontrar una equivalencia en el espacio publico/polftico que les permita 

expresar, gestionar y arbitrar sus reivindicaciones espedficas. Una democracia 

79 Nohlen, Dieter. El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque hist6rico-empirico. Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico, Tribunal Electoral del Pod er Judicial de la Federaci6n. Serie de Estudios Jurfdicos, N° 53. Mexico. 2003. 

80 Valles, Josep y Bosh, Agustf. Sistemas electorales ygobierno representativo. Ariel, Barcelona. 1997. Citado por: Bardajf:2009. 
81 Nohlen, Dieter. "Sistemas electorales~ En: llDH. Diccionario electoral. Torno II. Costa Rica. 2000; Nohlen, Dieter. Elecciones y 

sistemas electorales. Nueva Sociedad. Venezuela. 1995. 
82 Nohlen: 2003, 2000; Bardaji: 2009. 
83 Fraser, Nancy. Escalas de Justicia. Editorial Herder. Espana, 2008. Citado por Bardaji:2009. 
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incluyente debe ser capaz de representar la diversidad de la sociedad a la que 

representa y afrontar la complejidad de la realidad social contemporanea. Partir 

de esta concepci6n plantea dos niveles de anal is is: el primero estriba en que si la 

representaci6n es un asunto de pertenencia social, la discusi6n se debe centrar 

en quienes de aquellas personas que pertenecen a una comunidad politica, es

tan incluidas o excluidas del derecho a expresar sus reivindicaciones de justicia; 

y el segundo es que, cuando se habla de representaci6n, debe considerarse que 

se trata tambien de los procedimientos que estructuran los procesos publicos 

de confrontaci6n: se cuestiona si las condiciones en las cuales las y los incluidos 

en la comunidad politica airean y arbitran sus disputas, son igualitarias. 

Se trata entonces de analizar, por un lado, en que medida los sistemas electora

les pueden negar la oportunidad de participar como pares a quienes integran 

una comunidad polftica; y por otro, si algunas personas de esa misma comuni

dad politica quedan injustamente excluidas de la posibilidad de participaci6n 

de forma absoluta. 

Concentraci6n. Consiste en la efectividad para alcanzar mayorfas estables, sien

do considerado para los fines de este estudio como un elemento de gobernabi

lidad, en el cual el diseno electoral puede influir. 

Participaci6n. Se refiere a la capacidad del electorado de votar, no solo por un 

partido politico, sino por personas. El objetivo es establecer una relaci6n de co

nocimiento y confianza entre el electorado y sus representantes. 

Transparencia. lmplica que quien vota tenga conocimiento de c6mo debe reali

zar la votaci6n y de lo que ocurre con su voto. 

Legitimidad. Vista esta como la legitimaci6n a los gobernantes y al sistema poli

tico, en la percepci6n de la ciudadanfa electora yen el grado de su compromiso 

con el sistema politico establecido. 

Tai como senala Picado84
, el concepto de sistema electoral se encuentra influenciado 

por la teorfa general de sistemas, aludiendo a la existencia de un conjunto de ele

mentos que se relacionan de manera sistemica y reaccionan ante insumos (inputs) y 

generan productos o resultados (outputs). De ahf la relevancia de analizar el sistema 

electoral integrando una mirada que permita explicitar la afectaci6n -positiva o nega

tiva- en la representaci6n de las mujeres. 

84 Picado Leon, Hugo. "lmplicaciones juridicas del sistema electoral". En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho 
Electoral. N° 6. Costa Rica. Segundo semestre 2008. 
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3.4.2. Tipos de sistema electoral 

Los sistemas electorales se clasifican en dos grandes categorfas: la representaci6n por ma

yorfa o sistemas por mayorf a (relativa o absoluta) y la representaci6n proporcional o siste

mas proporcionales. Ambas no son excluyentes y a partir de ellas, puede configurarse un 

sistema mixto; el criteria es el principio de representaci6n al que aspira determinado siste

ma electoral. Se resenan a continuaci6n, las principales caracterfsticas de ambos sistemas85
• 

a. Sistema de representaci6n por mayoria 

En el sistema de representaci6n por mayorfa, la asignaci6n de escanos depende 

de que una candidatura o partido polftico obtenga la mayorfa de votos reque

rida, siendo elegida la candidatura que haya obtenido la mayorfa absoluta o 

relativa de los votos emitidos. 

Esta mayorfa puede ser relativa o simple, o bien de caracter absoluto en la que se 

toma en cuenta la mitad mas uno de los votos emitidos y validos. El objetivo de 

este sistema es formar mayorias; fomentandose la desproporcionalidad de votos y 

escanos, se persigue o se logra la formaci6n de la mayorf a de un partido polftico o 

coalici6n de partidos en el gobierno. 

Algunas de las ventajas que este sistema presenta se relacionan con: su simplicidad 

y la posibilidad de brindar opciones claras al electorado, su facil aplicaci6n y enten

dimiento; el permitir la formaci6n de gobiernos de un solo partido yen el caso de la 

oposici6n, facilitar suficientes escanos para cumplir con su funci6n de vigilancia crf

tica; el propiciar la formaci6n de vinculos entre las y los electores y sus representan

tes, pues quienes resultan elegidos representan areas geograficas bien definidas. 

Como desventajas, pueden mencionarse entre las principales: la exclusion de las 

minorias de la representaci6n, pues si el comportamiento electoral no coincide con 

divisiones etnicas o raciales, estos grupos tendran escasas posibilidades de llegar; 

al presentarse una sola candidatura, generalmente su designaci6n es masculina, ex

cluyendo asf a las mujeres. 

b. Sistema de representaci6n proporcional 

En el sistema de representaci6n proporcional, la asignaci6n de escanos depen

de de la proporci6n de votos obtenidos por las diferentes candidaturas o par

tidos politicos, siendo el resultado de la elecci6n decidido de acuerdo a la pro

porci6n de votos que haya obtenido cada candidatura o partido. Ello permite 

que las candidaturas o partidos minoritarios en votos, puedan obtener escanos 

85 Bardajf:2009; Nohlen:2000. Tam bi en: Rodriguez, Arnaldo. Sistemas electorates y /eyes de cuotas. Serie Mujeres, pod er local y 
democracia: conceptos clave, N° 6. UN-INSTRAW. Republica Dominicana. 2009. Una clasificaci6n de los distintos sistemas 
electorales partiendo de los principios de mayoria y de proporcionalidad, puede encontrarse en: International IDEA. Dise
iio de sistemas electorates. El nuevo manual de IDEA Internacional. Suecia. 2006. http//www.idea.int/oublications/esd/es.cfm 
(visitado: 2 marzo 2010). 
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en el Parlamento. El objetivo de este sistema es establecer una relacion con alto 

grado de proporcionalidad entre votos y escanos yen consecuencia, reproducir 

un reflejo del electorado a nivel parlamentario. 

Este sistema presenta como principales ventajas: el fomento de la formacion de par

tidos o grupos politicos de candidaturas con propositos comunes para la formacion 

de listas; la maximizacion de la votacion global, sin importar de que lugar proceden 

los votos, pues cada voto puede ser util para obtener un escano (incluso en las areas 

donde un partido es debil); mayores posibilidades de representacion de intereses 

diversos, ofreciendo una mejor expectativa de que las decisiones seran tomadas 

por una muestra mas representativa e inclusiva de la sociedad. Algunas de las des

ventajas se relacionan con: gobiernos de coalicion con tendencia a la division y al 

bloqueo de la gestion publica; y una excesiva fragmentacion del sistema de parti

dos politicos. 

En Costa Rica, a nivel nacional, el Poder Ejecutivo lo ejerce un Presidente y dos Vicepresi

dentes, siendo el periodo presidencial de cuatro anos; la reeleccion presidencial es permiti

da en un segundo mandato, ocho a nos despues del periodo en que se ejercio la presidencia 

(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 2003-2771, abril 2003). El 

sistema de eleccion presidencial es de moyorfo relotivo y establece la necesidad de obtener 

al menos un 40% de los votos validos emitidos en primera vuelta; de no alcanzarse esta 

mayorfa, se realiza una segunda eleccion popular (dob/e rondo) dos meses despues, entre 

las dos nominas que hubiesen recibido mas votos en la primera vuelta, resultando electo o 

electa quien obtenga el mayor numero de sufragios (Constitucion, art. 138)86
. El texto cons

titucional establece que, de resultar un empate en la segunda vuelta, se tendra como electo 

o electa la candidatura de mayor edad y las vicepresidencias de la nomina correspondiente. 

Respecto a la dob/e rondo (tambien conocida como bollotoge), cabe senalar que se trata 

de un solo proceso electoral que se efectua en dos rondas de votacion, al no alcanzar una 

candidatura la mayoria establecida durante la primera ronda. Las ventajas de este sistema 

es que permite a las personas electoras una segunda oportunidad para votar por la candi

datura de su preferencia e inclusive, cambiar de opinion; tambien fomenta la realizacion de 

alianzas, acuerdos y negociaciones entre partidos politicos y candidaturas. Su desventaja 

principal estriba en el aumento significativo de los costos del proceso electoral y del tiempo 

en el cual este se desarrolla, asi como en la repercusion que ocasiona en el electorado, que 

en muchas ocasiones evidencia un marcado descenso en la participacion electoral. 

El sistema electoral plantea mayores complejidades en el caso de los otros puestos de elec

cion popular, los que se resenan a continuacion: 

86 Ver al respecto: Tribunal Supremo de Elecciones. Resoluci6n 135-E-2002; Roman Jacobo, Gustavo. "Segunda ronda electo
ral''. En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N° 8. Costa Rica. Segundo semestre 2009. 
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El Parlamento (nivel nacional) es unicameral y el sistema de eleccion es pro

porcional. La Asamblea Legislativa se compone de 57 diputaciones nacionales, 

elegidas por provincias (Constitucion, art. 106), para un periodo de cuatro a nos 

y sin poder ser reelectas en forma sucesiva. 

En el nivel local, la eleccion de las autoridades de los gobiernos locales com

bina el sistema de representaci6n por mayorfa y el sistema de representaci6n pro

porcional. El territorio nacional se divide administrativamente en provincias, las 

cuales se dividen a su vez en cantones y estos en distritos (Constitucion, art. 

168). El pafs cuenta con 7 provincias -San Jose, Alajuela, Cartago, Heredia, Gua

nacaste, Puntarenas y Limon (Ley N° 4366 sobre Division Territorial Administrati

va, 1969)- y los cantones son la sede del gobierno municipal (Codigo Municipal, 

Ley N° 7794, 30 de abril 1998 y sus reformas en Ley N° 8679, 12 de noviembre 

2008), ascendiendo a 81 , que corresponde a igual numero de Municipalidades; 

los distritos son 47087
• 

El gobierno municipal esta compuesto por una Alcald fa y dos Alcaldfas su

plentes con funciones administrativas permanentes para la primera y de susti

tucion en caso de ausencias temporal es o definitivas, para am bas; y el Concejo 

Municipal, integrado por las y los Regidores propietarios y suplentes (Consti

tucion, art. 169, 171; Codigo Municipal, art. 12, 14 y 21 ). La representacion de 

los distritos ante la Municipalidad recae en los Concejos de Distrito, integra

dos por cinco Concejales y sus respectivos suplentes, de los cuales uno es Sfn

dico en propiedad y otro en suplencia (Constitucion Polftica, art. 172; Codigo 

Municipal, art. 55)88. A partir del Codigo Municipal aprobado en 1998 y aplica

do en las elecciones municipales de diciembre de 2002, todos los cargos antes 

indicados son de eleccion popular, por periodos de cuatro a nos, pudiendo ser 

reelegibles sucesivamente89
; antes de ello, el t.'.mico cargo de elecci6n popular 

desde 1844, era el de Regidurfa. 

Cabe senalar que, en virtud de la reforma al Codigo Municipal (art. 14, Ley 8611 

def 22 de noviembre de 2007) y def nuevo C6digo Electoral (2009), las dos al

caldfas suplentes se eliminan y pasan a constituirse en Vicealcaldfas primera y 

segunda; quien ostente la primera vicealcaldfa, ademas de sustituir al Alcalde 

en propiedad durante sus ausencias, tendra funciones administrativas y opera

tivas permanentes en la corporaci6n municipal y recibira por ello remuneraci6n 

salarial (ello operara luego de las elecciones municipales de diciembre de 2010). 

El Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus atribuciones constitucionales, 

debi6 interpretar y dimensionar los alcances de esta reforma, que modifico al 

87 lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2008. htto:/lwww.inec.go.cr/INEC DIS/Sobre9620CostaRica/Generalida
des/generalidades.htm (Visitado: S mayo 201 O). 

88 En aquellos d istritos demasiado alejad os del centre del canton, como las islas o las zonas montanosas, se eligen los 
Concejos Municipales de Distrito (8); estos son d irigidos por un lntendente (elegido o elegida po r elecci6n popular) 
que se desempena casi como Alcalde, y por el Concejo Municipal de Distrito (que se comporta como un Concejo Mu
nicipal). La reforma legal realizada al C6d igo Municipal (Ley N° 7794, 1998) mediante la Ley N° 8611 (publicada en La 
Gaceta N° 225, 22 de noviembre de 2007), establece que a partir de la elecci6n municipal del 5 de d iciembre de 2010, 
sera elect a ademas una Viceintend encia. 

89 Ver: Palavicini, Violeta. Proceso presupuestario municipal y participaci6n ciudadana en Costa Rica. Serie: Haga mos las cuentas 
N° 6. Fundaci6n Arias para la Paz y el Progreso Humane. Costa Rica. 2004. 
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anterior C6digo Electoral sin indicar la fecha de elecci6n de las Regidurfas90
• Por 

ello, estableci6 que si bien la unificaci6n de la elecci6n de todos los cargos muni

cipales era procedente dos ar'\os despues de las elecciones nacionales para Presi

dencia, Vicepresidencia de la Republica y diputaciones a la Asamblea Legislativa, 

aquella debfa incluir a las Regidurias y se efectuarfa en el ar'\o 2016; por lo tanto, 

los cargos municipales electos en el 2010 seran por un periodo de casi seis ar'\os, 

como unica vez en la historia del pafs y solo para efectos de la transici6n91
• 

Como puede apreciarse, los sistemas de representaci6n se relacionan con el cargo electi

vo: el sistema de representaci6n por mayorfa con los puestos de mayor concentraci6n de 

poder, a nivel nacional la Presidencia y Vicepresidencias de la Republica y a nivel local, la 

Alcaldfa; el sistema de representaci6n proporcional, a nivel nacional con la diputaciones y 

en el nivel local, combina la representaci6n por mayorfa en el caso de la Alcaldfa, Sindica

turas e lntendencias y la proporcional para los puestos de Regiduria, Concejos de Distrito y 

Concejos Municipales de Distrito. 

3.4.3. Mecanismos electorates 

a. Magnitud y tipos de circunscripcion 

A fin de entender, para el ambito de las diputaciones y de los gobiernos locales, 

c6mo funciona el sistema electoral costarricense, se requiere una aproximaci6n a 

los mecanismos o elementos que lo componen. En primer lugar, la circunscripci6n 

electoral (o distrito electoral)92
, entendida como aquella uni dad territorial en la cual 

los votos emitidos por el colectivo de electores constituyen el fundamento para el 

reparto de escar'\os. La magnitud de la circunscripci6n electoral se refiere al numero 

de escar'\os que se eligen en una determinada circunscripci6n; cuanto mayor sea 

esta, mayor es la proporcionalidad con respecto a la poblaci6n e inversamente, si 

disminuye la magnitud, se incrementa la desproporcionalidad. Dependiendo de si 

en ellas se pueden elegir una o varias candidaturas, las circunscripciones pueden ser: 

Uninominales: se disputa un escar'\o exclusivamente, por lo que los partidos 

politicos solo pueden presentar una candidatura; en este caso, se aplica el 

voto por mayorfa. 

90 Resoluci6n 40S-E8-2008 de las siete horas veinte minutos del ocho de febrero de d os m il ocho. lnt erpret aci6n del articulo 
14 del C6digo Municipal, Ley N° 8611, publicad a en La Gacet a N° 225 del 12 de noviemb re del 2007 y artfculos 97 y 98 del 
C6digo Electoral. 

91 Antes de las reformas de 1998 al C6digo Municipal, las elecciones nacionales (Presidencia y Vicep residencias de la Re
publ ica, diputaciones a la Asamblea Legislat iva) y municipales se realizaban j untas. Debido a las reformas indicadas, las 
elecciones m unicipales se separaron parcialmente (con excepci6n de las regidurias) de las nacionales, fij andose para 10 
meses despues las correspondientes a alcaldias, sind icat uras, intendencias, concejales de d ist r ito y concejales municipales 
de distrito (mes de d iciembre de los a nos 2002, 2006 y pr6ximamente 201 0). Las reform as posterio res a d icho C6digo 
(2007) y la interpretaci6n al respecto por pa rte del Tribunal Supremo de Elecciones, fijan la realizaci6n de las elecciones 
m unicipales dos anos despues de las nacionales, para t od os los cargos con las regidurias incluidas; es decir queen el ano 
201 4 se llevaran a cabo elecciones nacionales para Presidencia, Vicepresidencias de la Republica y Diputaciones; yen el 
ano 2016, p ara todos los puestos municipales {alcaldias, regidurias, sind icaturas, intendencias, concejales de distrito y 
concejales municipales de distrito) y asi sucesivamente de ah i en adelante. 

92 Nohlen, Dieter. "Circunscripciones elect orales''. En: llDH. Diccionario electoral. Torno I. Costa Rica. 2000. Tambien: Nohlen: 1995. 
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Plurinominales: se pueden elegir dos o mas escanos por circunscripci6n, por 

lo que la representaci6n es proporcional. Segun su magnitud, estas circuns

cripciones pueden ser: pequenas (entre 2 y 5 representantes), medianas 

(entre 6 y 1 O) o grandes (mas de 10). 

Las diputaciones a la Asam bl ea Legislativa costarricense se eligen mediante circuns

cripciones plurinominales medianas. Como se indic6, el pafs se encuentra dividido 

en siete provincias y de acuerdo con el ultimo censo general de poblaci6n de junio 

del ano 2000, la asignaci6n de diputaciones por provincias es la siguiente: 

CUADRO 8. Diputaciones por provincias 

San Jose 

Alajuela 

Carta go 

Heredia 

Guanacaste 

Puntarenas 

Limon 

Provincias 

Fuente: TSE. La Gaceta, Decreto N° 15-2009. 20 de octubre, 2009. 

Plazas 

20 

11 

7 

5 

4 

5 

5 

En cuanto a las autoridades de los gobiernos locales, se combinan dos sistemas de 

representaci6n: 

Mujeres y hombres en posici6n de Alcalde, Sf ndicos e lntendentes (y sus su

plencias) elegidos por mayorfa relativa (C6digo Electoral, art. 202), resultando 

elegida la candidatura propuesta por el partido que haya obtenido la mayor 

cantidad de votos en su respectiva circunscripci6n. 

Mujeres y hombres en posici6n de Regidores (y sus suplencias)93 e integrantes 

de los Concejos de Distrito y Concejos Municipales de Distrito elegidos por re

presentaci6n proporcional (C6digo Electoral, art. 201) mediante la formula elec

toral de cociente y subcociente, sobre la cual se hace referenda posteriormente. 

En total, los puestos de elecci6n popular en el ambito municipal sobrepasan los 5 

mil, distribuyendose por cargos de la siguiente manera: 

93 En cada Municipalidad, el numero de Regidores (en propiedad y en suplencia) se determinan en relaci6n a la poblaci6n 
del canton (C6digo Municipal, art. 21 ): cantones con menos del 1 % de poblaci6n total del pa is: S; con 1 % pero menos del 
2% de poblaci6n total del pafs: 7; con 2% pero me nos del 4% de poblaci6n total del pafs: 9; con 4% pero menos del 8% de 
poblaci6n total del pafs: 11; con 8% o mas de poblaci6n total del pals: 13. 
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CUADRO 9. Puestos municipales 

Cargos 

Alcaldfas 

Alcaldfas suplentes 

Regidurfas propiedad 

Regidurfas suplencia 

I ntendencias 

Sindicaturas propiedad 

Sindicaturas suplencia 

Concejos de Distrito propiedad 

Concejos de Distrito suplencia 

Concejo Municipal de Distrito propiedad 

Concejo Municipal de Distrito suplencia 

Puestos 

81 

162 

503 

503 

8 

469 

469 

1848 

1848 

32 

32 

Fuente: JNAMU. Area de Ciudadania Activa, Uderazga y Gesti6n Local (sobre la base de resoluciones def 
TSE,2006) 

b. Formas de candidaturas 

El siguiente mecanismo a considerar es la estructura def voto (o estructura de la bole

ta de votacion), entendida como "la forma por cuyo medio se ejerce el sufragio: si se 

vota por candidatos o por listas y si las listas son abiertas o cerradas, bloqueadas o 

no bloqueadas"94
• Las listas o formas de candidatura, definen la forma en que el elec

torado puede expresar su opcion y la forma en que los partidos o grupos politicos 

presentan a sus candidatas o candidatos; constituye la oferta polftica sobre la que 

se pronuncia el electorado. 

En Costa Rica, se utilizan listas cerradas y bloqueadas, en las que los partidos politi

cos presentan una serie de candidaturas en un orden de preferencia que no puede 

ser modificado por la persona electora y solo puede emitir un voto en bloque (tam

poco se puede agregar a una o un candidato o mezclar unas listas con otras). Dicho 

en otras pa la bras: en la lista cerrada se vota por partidos y al ser bloqueada, se sigue 

el orden en que se colocan las candidaturas de cada partido en la papeleta para 

la adjudicacion de escarios; no hay posibilidades de modificar la boleta electoral y 

debe respetarse la decision partidaria en el proceso de seleccion de candidaturas y 

en el orden adjudicado a estas95
• 

94 Picado: 2008. 
95 Nohlen: 1995. 
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c. Formula electoral 

A los mecanismos del sistema electoral ya senalados, hay que agregar la formula 

electora/96, es decir, el procedimiento matematico que permite convertir los votos 

en escanos. Las formulas electorales se dividen en mayoritarias y proporcionales, tal 

como se indica a continuaci6n: 

La formula mayoritaria se aplica en circunscripciones uninominales, en donde 

solo se elige una candidatura y quien obtiene mas votos es quien gana el pues

to. Para el caso costarricense, ella se aplica en los puestos de Presidencia y las 

dos Vicepresidencias de la Republica, asf como de Alcalde y las dos Alcaldias 

suplentes (primera y segunda Vicealcaldfa, a partir de 2016). 

La f6rmula proporcional se aplica en circunscripciones plurinominales, es decir, 

distribuye escanos en magnitudes mayores a uno. Este es el caso de las diputa

ciones, regidurfas y concejalfas costarricenses. 

Existen diferentes procedimientos matematicos para la distribuci6n de los escanos 

y los puestos electivos con base en los resultados de una votaci6n en la aplicaci6n 

de la formula proporcional, las que pueden ser formulas de medias mas altas y for

mulas de cuotas o restos mayores97
• Esta ultima es la que se utiliza en Costa Rica, 

conocida como formula de Hare modificada, consistente en dividir la votaci6n total 

entre las plazas a llenar en la respectiva circunscripci6n, siguiendo la reg la decisoria 

de cociente y subcociente98
: 

Cociente: cifra que se obtiene dividiendo el total de votos validos emitidos para 

determinada elecci6n, entre el numero de plazas a llenar en esta. 

Subcociente: total de votos validos emitidos a favor de un partido que, sin alcan

zar la cifra de cociente, alcanza o supera el 50% de esta. 

Declaratorias par cociente y subcociente: a cada partido que haya concurrido a 

la votaci6n, se le declarara electo en el orden de su colocaci6n en la papeleta, 

tantas candidaturas como cocientes haya logrado. En caso de que queden pla

zas sin llenar, la distribuci6n se hara a favor de los partidos en el orden decre

ciente de la cifra residual de su votaci6n, pero incluyendo tambien a aquellos 

partidos que apenas alcanzaron subcociente, como si su votaci6n total fuera 

cifra residual, operaci6n que debe repetirse si aun quedan plazas sin llenar. Ese 

procedimiento es el que debe aplicarse en caso de que ninguno de los partidos 

alcance la cifra cociente. 

96 Ruiz-Navarro Pinar, Jose Luis. "F6rmula electoral". En: llDH. Diccionario electoral. Torno I. Costa Rica. 2000. Tambien: No
hlen:l 995; Picado:2008; Bardaji:2009. Brenes, Luis Diego. "Matematicas electorales: distribuci6n de escanos en elecciones 
diputadiles costarricenses del 2006. Analisis comparativo". En: Tribunal Supremo de Elecciones. Revista de Derecho Electo
ral. N° 3. Costa Rica. Primer semestre 2007. 

97 Bardaji:2009. Brenes:2007. Las formulas de medias mas altas operan con una serie de divisores a partir de los cuales se dis
tribuyen los escaiios, siendo las dos modalidades mas conocidas las D'Hont y Sainte Langue modificada; entre las formulas 
de cuotas o restos mayo res se destacan la Hare, la Droopy la lmperiali (Picado:2008). En la formula Hare"pura" el cociente o 
cuota electoral se obtiene dividiendo el total de votos validos emitidos unicamente entre el numero de escanos que se van 
a distribuir en el distrito electoral; como base, a cada partido se le asigna un numero de escaiios equivalente al resultado 
de dividir su votaci6n entre el cociente o cuota electoral. 

98 Definiciones establecidas en el C6digo Electoral (cociente y subcociente, art. 203; declaratorias por cociente y subcociente, 
art. 205). 
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d. Barrera electoral 

El ultimo mecanismo a hacer referenda es la barrera electoral (o umbral electoral), es 

decir, las disposiciones normativas que regulan o limitan el acceso a la participacion 

de aquellos partidos politicos o candidaturas que no hayan alcanzado una votacion 

determinada y por tanto, no tienen derecho de ocupar un escano. La barrera puede 

ser de dos formas99: 

Formal o legal: puede imponerse por la vfa legal, estableciendo un porcen

taje mfnimo de representacion para poder acceder a la reparticion de esca

nos, a nivel nacional. 

Efectiva o natural: todo partido requiere de un apoyo electoral mfnimo para 

alcanzar representacion parlamentaria, o sea, los votos que se deben obtener 

para ganar una eleccion, en una circunscripcion determinada. 

Esta barrera esta dispuesta en el caso costarricense en la ley, constituyendo el 

subcociente la barrera para acceder a la distribucion de plazas: solo los partidos 

que obtengan al menos subcociente entran en la asignacion de escanos (Codigo 

Electoral, art. 203). Se pretende por ese medio evitar la fragmentacion excesiva 

del sistema, expresada en la obtencion por parte de algunos partidos politicos, de 

escanos con un numero muy bajo de votos. Adicionalmente, la legislacion elec

toral contempla la cancelacion de las inscripciones de los partidos politicos que 

no participaren o no obtuvieren, en la eleccion respectiva, un numero de votos 

validos igual o superior al numero de adhesiones exigidas (3 mil para partidos a 

nivel nacional, 1 mil para partidos de caracter provincial y 500 para los partidos 

cantonales; Codigo Electoral, art. 60). 

3.5. Las acciones afirmativas: el mecanismo de cuota 

La historia y la informacion estadfstica de la participacion y representacion de las mujeres 

costarricenses en la vida politica y publica, considerando que los derechos politicos no se 

reducen al sufragio, muestran una exclusion evidente en el ejercicio pleno y activo de su ciu

dadanfa. La asimetrfa se origina en una practica social de desigualdad y discriminacion, por 

lo que su superacion requiere un trato desigual que tome en cuenta las diferencias. Con ese 

fin, se adoptan medidas especiales temporales para corregir las condiciones persistentes de 

la discriminacion de hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la 

igualdad de oportunidades y de resultados con respecto a los hombres. De ello t ratan las 

politicos de diferenciaci6n para la igualdad o medidas de acci6n afirmativa (tam bi en conoci

das como discriminacion positiva o inversa), siendo las cuotas de participaci6n politico un 

mecanismo de aplicacion 100
. 

99 Bardajf: 2009. 
100 Ver: Archenti y Tula:2008; Barerio et al: 2004; Rios Tovar: 2008; Soto, Clyde, "Acciones positivas: formas de enfrentar la asi

metria social': en: Bareiro, Line yTorres, Isabel (editoras y coordinadoras academicas), lgua/dad para una democracia inclu
yente. llDH. Costa Rica. 2009. 
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Al respecto, la Convenci6n CEDAW101 establece en su artfculo 4, numeral 1, que: 

"La adopci6n por los Estados Portes de medidas especiales de cardcter temporal encami
nadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer nose considerard discrimi

naci6n en la forma definida en la presente Convenci6n, pero de ningun modo entranard, 
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas 

cesardn cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato." 
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La Corte lnteramericana de Derechos Humanos cuenta con desarrollos doctrinarios en la 

materia en varias opiniones consultivas102
, indicando que: "Al examinar las implicaciones 

del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante 

hacer referencia a lo serial ado por este Tribunal en el sentido que no toda distinci6n de trato 

puede considerarse ofensiva, por sf misma, de la dignidad humana. Pueden establecerse 

distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la 

protecci6n de quienes deban ser protegidos''. Tambien expresa que no habra discrimina

ci6n, si una distinci6n de tratamiento esta orientada legftimamente (sin fines arbitrarios o 

caprichosos), es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia. Asimismo, la Comi

si6n lnteramericana de Derechos Humanos ha serialado que103
: 

"En los casos en que la discriminaci6n de derecho o de hecho restringe el pleno ejercicio 

por parte de la mujer de su derecho de participar en el gobierno y en los asuntos pu
blicos de su pafs, se debe responder a esa inconformidad con acciones concretas. Una 

de las formas concretas en que se puede cumplir con el deber de respetar y garantizar 
los derechos controvertidos es a troves de la adopci6n de medidas de acci6n afirmati
va para promover la participaci6n de la mujer en esta esfera ... Tales iniciativas buscan 

promover la participaci6n de la mujer en la vida publica en el marco def mds amplio 
objetivo de incrementar y salvaguardar la diversidad en la representaci6n pof ftica. 

Las medidas de acci6n afirmativa estdn en pleno cumplimiento def principio de no 

discriminaci6n y de las disposiciones ap/icables de la fey de derechos humanos; de 
hecho, tales medidas bien podrfan ser requeridas para lograr la igualdad sustantiva 

de oportunidades." 

101 Ver tambien: Recomendacion General Comite CEDAW No. 23, sobre vida politica y publica, y No. 25, sobre medidas espe
cial es de caracter temporal; Observacion General Comite de Derechos Hu ma nos No. 28, sobre la igualdad de derechos de 
mujeres y hombres en el marco del Pacto de Derechos Civiles y Politicos. 

102 Corte lnteramericana de Derechos Hu ma nos, "Condicion juridica y derechos de los migrantes indocumentados': Opinion 
Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003; "Propuesta de modificacion a la Constitucion Politica de Costa Rica re
lacionada con la naturalizacion~ Opinion Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Disponib les en: htro;/lwww.corteidh. 
Q!Q (Visitado: 22 de abril 2010). 

103 Comision lnteramericana de Derechos Humanos, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acci6n afirma
tiva concebidas para promover la participaci6n politico de la mujer con los principios de igualdad y no discriminaci6n, 1999. 
Disponible en: htto/lwww.cidh.oas.org/annualreol99soan/capirulo6a.htm al 22 de abril 2010. La Comision, ademas, ha co
nocido de dos casos sobre incumplimiento de cuotas, contra Argentina y Peru, que constituyen precedentes internaciona
les de relevancia: Maria Merciadri de Morini vs. Argentina (lnformes N° 102/99 y N° 103/01) y Janet Espinoza Feria y otras vs. 
Peru (lnforme de admisibilidad No. 51 /02). Disponibles en: http://www.cidh.org al 3 de mayo 2010. Ver tambien: Villanueva, 
Rocio, "El derecho a la participacion politica de las mujeres ante la Comision lnteramericana de De rec hos Hu ma nos. Apun
tes sobre la igualdad': en: Bareiro yTorres: 2009. 
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Recapitulando lo dicho, las cuotas son mecanismos correctivos de una situaci6n an6mala, 

con el fin de disminuir las d istancias polfticas, econ6micas y de ot ra fndole, ent re integrantes 

de una sociedad. Establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados 

grupos de personas, con el prop6sito de corregir discriminaciones o desigualdades resul

tantes de los sistemas sociales. Constituyen un mecanismo inclusivo para el fortalecimiento 

de la democracia104 y entre sus principales caracterfsticas, se destacan: 

Originarse en el reconocimiento de una diferencia y con el fin de corregir 

una situaci6n de desigualdad y discriminaci6n, siendo una medida tempo

ral y transitoria. 

Estan reguladas en la legislaci6n nacional (generalmente en la electoral) y su 

aplicaci6n se enmarca en el ambito institucional relativo a la regulaci6n de los 

procesos electorales. 

Representan un punto de partida y no pueden considerarse como el lfmite 

maximo de inclusion de las mujeres. Los porcentajes establecidos oscilan entre 

el 20% y el 40%; en algunos casos se ha definido una cuota (mica y en otros, 

se establecen porcentajes mfnimos que van aumentando progresivamente y 

segun plazos definidos. 

Tienen una aplicaci6n concreta y pueden ser comprobadas, evaluadas y medidas. 

Una vez establecida la definici6n de la cuota electoral, se hace referencia a continuaci6n, 

al proceso de aprobaci6n e implementaci6n de la norma correspondiente en Costa Rica, 

relacionando cuando proceda con los mecanismos del sistema electoral. 

El primer intento de establecer un mecanismo de cuota se origina durante la discusi6n del 

proyecto de Ley de lgualdad Real de la Mujer en el afio 1988. El texto finalmente aprobado 

por la Asamblea Legislativa y plasmado en la Ley de Promoci6n de la lgualdad Social de la 

Mujer (Ley N° 7142, 1990), en sus articulos 5 y 6, constituye un precedente juridico que debe 

ser reconocido. No obstante, la norma era de caracter programatico y no estableda obliga

ciones o sanciones especificas para su cumplimiento. 

Es hasta las reformas del C6digo Electoral de 1996 (Ley N° 7653, 1996), que se consigna en el 

sistema electoral la cuota de al menos el 40% de mujeres en la estructura partidaria yen los 

puestos de elecci6n popular. Expresamente se sefialaba que las delegaciones de las asam

bleas distritales, cantonales y provinciales de los partidos politicos deberfan estar conforma-

104 Los pafses con cuota son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haiti, Honduras, Mexico, Peru, Republica Dominica
na, Panama y Paraguay; a ellos, en marzo de 2009, se suma Uruguay (se t rata de una cuota llamada de inicio, que se aplica 
solamente para las elecciones de decision sabre candidaturas que los partidos politicos presentaran a elecciones). En el 
caso de Venezuela, aunque existio una ley que estableda cuotas femeninas, se aplico una sola vez en 1998 yen 2000 se 
declaro inconstitucional; en ju lio de 2008, el Consejo Nacional Electoral emite una resolucion (080721 -658) estableciendo 
para las elecciones de noviembre de ese aiio, en dos distritos metropolitanos, que las candidaturas "deberan tener una 
composicion paritaria y alterna de 50% para cad a sexo". En Colombia, la legislacion existente se declaro inconstitucional en 
el 2001 yen 2002 se promulgo una nueva ley que estipulo un 30% de mujeres para cargos en la Administracion Publica y 
judiciales, pero no incluye los cargos electivos legislativos. Ver: Union lnterparlamentaria, Women in Nat ional Parliaments 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm: Internat ional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) http:// www. 
guotaproject.orq/; Observatorio de lgualdad de Genera de America Latina y el Caribe, CEPAL http:// www.cepal.org/ oig/ 
adecisionesl. 
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das al menos, por 40% de mujeres (art. 60); y los estatutos de los partidos deberfan contener 

el mecanismo que asegurara dicho porcentaje, tanto en la estructura partidaria, como en las 

papeletas de elecci6n popular (art. 58). 

Sin embargo, estas reformas no contemplaron ninguna disposici6n con respecto al orden 

de la aplicaci6n de la cuota en las listas de candidaturas, ni en las estructuras internas de los 

partidos politicos. A solicitud del entonces Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y 

la Familia, el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncia indicando que el Registro Civil 

no aceptarfa la inscripci6n de ninguna papeleta para los puestos de eleccion popular que 

no estuviera conformada por un 40% mfnimo de mujeres, pero que no era obligatoria una 

ubicacion determinada (Actas N° 11088 y 11112, 1997). 

Las elecciones nacionales de 1998 demostraron que, al no indicarse expresamente que la 

aplicacion del 40% debfa ser en puestos elegibles, los partidos politicos que participaron en 

la contienda electoral hicieron lo siguiente: 

Ubicaron la cuota mf nima de representacion de mujeres en las listas de candida

turas, en las suplencias o en las posiciones con poca o nula posibilidad de eleccion. 

Aplicaron la cuota en la sumatoria de todas las mujeres propuestas en los 6rga

nos nacionales, cantonales y distritales de los partidos, sin considerar las pape

letas por separado y cad a municipio y provincia tambien por separado. 

Si bien ese ano los resultados electorales evidenciaron un incremento en la representacion 

de las mujeres en ciertos cargos de elecci6n popular, en comparaci6n con otras elecciones, 

nose alcanzo el porcentaje establecido por ley: en menos de la mitad de los cantones del 

pafs se cumplio con la cuota mf nima del 40% en el ca so de las regidoras propietarias y sfn

dicas titulares, que alcanzaron el 34% y 30%, respectivamente; y en la conformaci6n de la 

Asamblea Legislativa, solo un 19% de mujeres llegaron a diputadas105
• 

Esta experiencia propicio una solicitud del actual lnstituto Nacional de las Mujeres de revi

sion de lo acordado por el Tribunal respecto a la aplicacion de la cuota, el cual revirtiendo 

el acuerdo anterior emite la Resofuci6n 7863 (1999). Esta estipula la ubicaci6n del 40% en 

puestos efegibfes (o mandato de posici6n) yen la designaci6n de las y los delegados en cada 

asamblea distrital, cantonal y provincial y no en forma global, indicando que el Registro 

Civil no inscribirfa las nominas de candidaturas que no se ajustaran a estos parametros, ni 

acreditarfa las reformas estatutarias ni las actas de las asambleas, si determinaba que nose 

cumpli6 con lo establecido. Ello se complementa con la Resofuci6n 2837 (1999), que si bien 

expresa con claridad que son los propios partidos los obligados legalmente a disenar los 

mecanismos internos para dar cumplimiento al 40% en puestos elegibles, establece como 

criterios de fiscalizaci6n: 

105 Camacho, Rosalia; Lara, Silvia; Serrano, Esther. Las cuotas mfnimas de participaci6n de las mujeres: un mecanismo de acci6n 
afirmativa. Aportes para una discusi6n. Centro Mujer y Familia. Costa Rica. 1996; Camacho, Rosa If a. Sintonizando la concien
cia, el voto y los puestos de decision. Las mujeres y la politico en Costa Rica. Fundaci6n Arias para la Paz y el Progreso Humano. 
Costa Rica. 1998; Torres Garcia, Isabel. La aplicaci6n de la cuota mfnima de participaci6n de las mujeres Lficci6n o realidad. Un 
diagn6stico para Costa Rica. Fundaci6n Arias para la Paz y el Progreso Humano. Costa Rica. 2001. 
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Recapitulando lo dicho, las cuotas son mecanismos correctives de una situaci6n an6mala, 

con el fin de disminuir las distancias politicas, econ6micas y de otra indole, entre integrantes 

de una sociedad. Establecen medidas temporales encaminadas a favorecer a determinados 

grupos de personas, con el prop6sito de corregir discriminaciones o desigualdades resul

tantes de los sistemas sociales. Constituyen un mecanismo inclusive para el fortalecimiento 

de la dernocracia104 y entre sus principales caracteristicas, se destacan: 

Originarse en el reconocimiento de una diferencia y con el fin de corregir 

una situaci6n de desigualdad y discriminaci6n, siendo una medida tempo

ral y transitoria. 

Estan reguladas en la legislaci6n nacional (generalmente en la electoral) y su 

aplicaci6n se enmarca en el ambito institucional relative a la regulaci6n de los 

procesos electorales. 

Representan un punto de partida y no pueden considerarse como el If mite 

maximo de inclusion de las mujeres. Los porcentajes establecidos oscilan entre 

el 20% y el 40%; en algunos casos se ha definido una cuota (mica y en otros, 

se establecen porcentajes mfnimos que van aumentando progresivamente y 

segun plazos definidos. 

Tienen una aplicaci6n concreta y pueden ser comprobadas, evaluadas y medidas. 

Una vez establecida la definici6n de la cuota electoral, se hace referencia a continuaci6n, 

al proceso de aprobaci6n e implementaci6n de la norma correspondiente en Costa Rica, 

relacionando cuando proceda con los mecanismos del sistema electoral. 

El primer intento de establecer un mecanismo de cuota se origina durante la discusi6n del 

proyecto de Ley de lgualdad Real de la Mujer en el ano 1988. El texto finalmente aprobado 

por la Asamblea Legislativa y plasmado en la Ley de Promoci6n de la lgualdad Social de la 

Mujer (Ley N° 7142, 1990), en sus articulos 5 y 6, constituye un precedente jurfdico que debe 

ser reconocido. No obstante, la norma era de caracter programatico y no establecia obliga

ciones o sanciones especificas para su cumplimiento. 

Es hasta las reformas del C6digo Electoral de 1996 (Ley N° 7653, 1996), que se consigna en el 

sistema electoral la cuota de al menos el 40% de mujeres en la estructura partidaria yen los 

puestos de elecci6n popular. Expresamente se senalaba que las delegaciones de las asam

bleas distritales, canton ales y provinciales de los partidos politicos deberian estar conforma-

104 Los paises con cuota son: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haiti, Honduras, Mexico, Peru, Republica Dominica
na, Panama y Paraguay; a ellos, en marzo de 2009, se suma Uruguay (se trata de una cuota llamada de inicio, que se aplica 
solamente para las elecciones de decision sobre candidaturas que los partidos politicos presentaran a elecciones). En el 
caso de Venezuela, aunque existi6 una ley que estableda cuotas femeninas, se aplic6 una sola vez en 1998 yen 2000 se 
declar6 inconstitucional; en julio de 2008, el Consejo Nacional Electoral emite una resoluci6n (080721-658) estableciendo 
para las elecciones de noviembre de ese aiio, en dos distritos metropolitanos, que las candidaturas "deberan tener una 
composici6n paritaria y alterna de 50% para cada sexo". En Colombia, la legislaci6n existente se declar6 inconstitucional en 
el 2001 yen 2002 se promulg6 una nueva ley que estipul6 un 30% de mujeres para cargos en la Administraci6n Publica y 
judiciales, pero no incluye los cargos electivos legislativos. Ver: Union lnterparlamentaria, Women in National Parliaments 
http://www.ipu.org/wmn-e(classif.hrm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) http:l/www. 
quotaoroject.orq/: Observatorio de lgualdad de Genero de America Latina y el Caribe, CEPAL http://www.cepal.org/oial 
adecisionesl 
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El metada a criteria hist6rico: "el promedio de los resultados obtenidos en las 

contiendas electorales en que ha participado la agrupaci6n polftica, daria un 

aproximado de los puestos con posibilidades reales de ser electos y dentro de 

ellos, deber ser considerada la participaci6n de las mujeres en los terminos y 

proporciones serialadas''. 

Puesta elegible: aquel que se asigna a una persona con posibilidades reales de 

ser electa, lo cual debe ser considerado individualmente en la conformaci6n de 

papeletas de cada provincia. 

Alternancia:"EI sistema de listas alternas en la conformaci6n de las papeletas: ... 

es un sistema que permite la elegibilidad proporcional y con ello la efectividad 

de la cuota femenina:' 

Minima: el 40% es un minima que puede incrementarse a favor de esa represen

taci6n, pero no disminuirse. 

La emergencia de nuevos partidos politicos, principalmente a partir de las elecciones nacio

nales de los arias 2002 y 2006, plantea otro aspecto a considerar en la aplicaci6n de la cuota. 

Al no contar estas agrupaciones polfticas con pasado hist6rico electoral, no podia aplicarse 

el metodo o criteria hist6rico establecido por el Tribunal, no teniendo obligaci6n de ubicar 

a las mujeres en un lugar particular en las n6minas, siendo suficiente con que se respetara 

la cuota en la integraci6n de las listas de candidaturas a los distintos puestos de elecci6n 

popular (en propiedad yen suplencia). 

Atendiendo a una consulta al respecto del lnstituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal res

ponde en su Oficia 121-CPE-2005 que: "Los partidos politicos que se encuentran en las situa

ciones descritas no estan exentos del control por pa rte del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Sin embargo, no es posible exigirles que nombren a una mujer en un lugar en particular, 

pero es indispensable que respeten la cuota de genero del 40% en la integraci6n de las 

listas de candidates a los distintos puestos de elecci6n popular"106
• 

Al respecto, el Tribunal reitera el criteria a mecanisma de a/ternancia de genera coma una op

ci6n efectiva en esos casos, expresando en la Resaluci6n 3082-E-2005 que ello no violenta los 

derechos fundamentales de las y los postulantes, siendo un mecanismo legal y valido para 

cumplir con la obligaci6n de los partidos politicos de asegurar al menos el 40% de mujeres 

en la estructura partidaria yen las papeletas a los puestos de elecci6n popular. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones emite diferentes resoluciones que esta

blecen y precisan los criterios de aplicaci6n del sistema de cuota, muchas de ellas en res

puesta a consultas de los propios partidos politicos. Entre ellas: Resaluci6n 804-E-2000: cuota 

del 40% para puestos de regidores y sindicos; Resaluci6n 918-P-2000: ubicaci6n de mujeres 

en la lista de candidaturas a diputaciones al existir un solo puesto elegible; Resaluci6n 1544-

E-2001, 2001: presencia femenina en la papeleta para Presidencia y Vicepresidencias de la 

106 Institute Nacional de las Mujeres. La participaci6n palitica de las mujeres en Costa Rica. Area de Ciudadanfa Activa, Liderazgo 
y Gesti6n Local, INAMU. Costa Rica. 2009. 
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Republica; Resoluci6n 7543-£-2007: incorporaci6n en estatutos, de mecanismos para garan

tizar el 40% de la cuota femenina; y Reso/uci6n 2096-£-2005: la cuota minima es un mecanis

mo de acci6n afirmativa a favor de las mujeres101
• 

Es relevante serialar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha desarro

llado jurisprudencia respecto a los derechos humanos de las mujeres y la aplicaci6n de los 

principios de igualdad y de no discriminaci6n, en diversas sentencias. Ha destacado (Sen

tencia 0716, 1998) la necesidad de establecer una distinci6n entre una situaci6n de simple 

desigualdad, de una de discriminaci6n, ultima que tiene consecuencias de mayor gravedad 

"puesto que responde a una condici6n sistematica del estatus quo" socialmente aceptado 

y que tiene profundas repercusiones en el ejercicio de los derechos yen la dignidad del ser 

humane. Ha expresado ademas que, si las mujeres no pueden competir con los hombres en 

igualdad de oportunidades, condiciones y responsabilidades, se estan afectando los val ores 

mas profundos de una democracia. 

Las modificaciones al sistema electoral mediante el mecanismo de cuota y las disposiciones 

atinentes para su implementaci6n por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, propici6 

por parte de los partidos poffticos, la modificaci6n de sus estatutos. Tradicionalmente, los 

partidos costarricenses contemplaban estatutariamente a los frentes o secretarfas o mo

vimientos sectoriales representatives de las mujeres, juventud, trabajadores, sindicalistas 

y cooperativistas. A partir de la aprobaci6n de la Ley de Promoci6n de la lgualdad Social 

de la Mujer (1990) se inicia un proceso de reformas108 tendiente a garantizar una repre

sentaci6n mas igualitaria de las mujeres, principalmente en el ario 1992. Sin embargo, es 

hasta los arios 1997 y 1999, en cumplimiento de las disposiciones del C6digo Electoral de 

1996 y las resoluciones posteriores del Tribunal, que se efectuan las reformas tendientes a 

la aplicaci6n de la cuota de al menos un 40% de mujeres en la estructura partidaria yen las 

papeletas de elecci6n popular109
• 

El proceso antes serialado se profundiza en el ario 2006, memento en que se realiza la reno

vaci6n de las estructuras de los partidos politicos, atendiendo a lo expresado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones (Resoluci6n 1543-E-2001) respecto a los nombramientos vitalicios 

como violatorios del principio democratico, situaci6n que si nose corregfa, impedirfa parti

cipar en las elecciones nacionales de ese ano. Esta renovaci6n implic6 la aplicaci6n efectiva 

de la cuota del 40% en las estructuras internas en las asambleas distritales, cantonales, pro

vinciales y nacionales. El Tribunal s61o acept6 el registro de aquellas agrupaciones polfticas 

que hubieran cumplido con esa disposici6n. 

107 Zamora, Eugenia. "Derechos politicos de la mujer en Costa Rica: 1986-2006~ En: Bareiro y Torres:2009; Bolaiios:2006. Sen
tencias disponibles en: http://www.tse.qo.cr 

108 El unico partido que desde su fundaci6n en el aiio 2000 plante6 estatutariamente la paridad y la alternabilidad en sus 
6rganos internos yen sus listas para puestos de elecci6n popular, es el Partido Acci6n Ciudadana (PAC). 

109 INAMU:2009; Torres:2001. Tambien: httol/www.inamu.qo.cr 
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La cuota se ha implementado en los procesos electorales de 1998, 2002, 2006 y 2010110
• En 

las ultimas elecciones, celebradas el 7 de febrero de 2010, se aplic6 la cuota del 40% para la 

elecci6n de diputaciones a la Asamblea Nacional y de regidurias a las Municipalidades. La pa

ridad y la alternancia se aplicaran por primera vez en las elecciones municipales de diciembre 

de 2010 para las y los Alea Ides, alcaldias suplentes, sindicaturas, intendencias e integrantes 

de los Concejos de Distrito y Concejos Municipales de Distrito (en propiedad yen suplencia). 

La aplicaci6n diferenciada para los dos procesos electorales del ano en menci6n, se origina 

en el hecho que a la entrada en vigencia del nuevo C6digo Electoral (2009), la mayorla de los 

partidos politicos ya habian concluido su proceso de renovaci6n de estructuras internas y de 

selecci6n de candidaturas, considerando la cuota del 40% de mujeres. En raz6n de los plazas 

electorales y de no ser procedente una aplicaci6n retroactiva de la nueva legislaci6n, se esta

blece mediante disposici6n transitoria (C6digo Electoral, Transitorio II) yen una resoluci6n del 

Tribunal (3399-E8-2009) que la paridad y la alternancia empezaran a regir en las elecciones 

municipales de diciembre de 2010 y de ahi en adelante, para todos los procesos electorales111 • 

Se presenta a continuaci6n, un cuadro de la representaci6n de las mujeres coma diputadas 

en la Asamblea Legislativa, que evidencia su incremento principalmente a partir de la apli

caci6n efectiva del mecanismo de cuota en las elecciones nacionales de 2002, producto de 

la resoluci6n previa de 1999 del Tribunal Supremo de Elecciones: 

CUADRO 10.Mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa 

Periodo Total Diputaciones 
Diputadas 

Absolutos Porcentai. 

1953-58 45 3 6.7 

1958-62 45 2 4.4 

1962-66 57 1 1.8 

1966-70 57 3 5.3 

1970-74 57 4 7.0 

1974-78 57 4 7.0 

1978-82 57 5 8.8 

1982-86 57 4 7.0 

1986-90 57 7 12.3 

Continua en la siguiente pdgina ... 

110 Como fue seiialado en el apartado anterior, antes de las reformas de 1998 al C6digo Municipal, las elecciones nacionales 
(Presidencia y Vicepresidencias de la Republica, diputaciones a la Asam bl ea Legislativa) y municipales se realizaban juntas. 
Debido a las reformas indicadas, las elecciones municipales se separaron parcialmente (con excepci6n de las regidurfas) 
de las nacionales, fijandose para 1 O meses despues las correspondientes a alcaldfas, sindicaturas, intendencias, conceja
les de distrito y concejales municipales de distrito (mes de diciembre de los arios 2002, 2006 y pr6ximamente 201 O). Las 
reformas posteriores a dicho C6digo (2007) y la interpretaci6n al respecto por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, 
fijan la realizaci6n de las elecciones municipales dos aiios despues de las nacionales, para todos los cargos con las regi
durfas incluidas; es decir queen el ario 2014 se llevaran a cabo elecciones nacionales para Presidencia, Vicepresidencias 
de la Republica y Diputaciones; yen el aiio 2016, para todos los puestos municipales (alcaldias, regidurias, sindicaturas, 
intendencias, concejales de distrito y concejales municipales de distrito) y asf sucesivamente de ahi en adelante. 

111 Zamora, INAMU: 2009. 
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... Viene de la pdgina anterior 

Perlodo Total Dlputaciones 
Diputadas 

Absolutos l'o<untllje 

1990-94 57 7 12.3 

1994-98 57 9 15.8 

1998-2002 57 11 19.3 

2002-2006 57 20 35.08 

2006-2010 57 221l2 38.60 

201 0-2014 57 22 38.6 

Fuente: INAMU, Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gestion Local, 2010. 

GRAFICO 1. Mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa 1953-2010 (relativos) 
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Fuente: INAMU, Area Ciudadanfa Activa, Liderazgo y Gestion Local. 2006 
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Los resultados de la participaci6n de las mujeres en los gobiernos locales en las elecciones 

municipales realizadas en 2002 y 2006113
, muestran un cierto descenso de la representaci6n 

femenina entre una elecci6n y otra, pero sobre todo, que el cumplimiento o superaci6n de 

la cuota electoral se da sobre todo en los cargos en suplencia. Esta distinci6n de cargos, en 

propiedad o en suplencia, marca una diferencia en cuanto al acceso a la toma de decisiones 

por parte de las mujeres. lgualmente se evidencia que en el puesto uninominal y de mayor 

concentraci6n de poder, la Alcaldfa, las mujeres tienen mfnimo acceso. 

112 En las elecciones nacionales del 2006 resultaron electas 22 mujeres diputadas. Sin embargo, en junio yen setiembre de 
2007 renunciaron dos de ellas; en el primer caso fue sust ituida por su suplente hombre yen el segundo, por su suplente 
mujer. A partir de esa fecha, la Asamblea Legislativa cont6 con 21 mujeres en total (36.8%). 

113 Como se ha serialado en apartados anteriores, a partir del C6digo Municipal aprobado en 1998 y aplicado en las elecciones 
municipales de diciembre de 2002, todos los cargos municipales son de elecci6n popular; antes de ello, el (mico cargo de 
elecci6n popular desde 1844, era el de Regidurfa. 
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CUADRO 11. Mujeres en los gobiernos locales. Elecciones municipales 2002 

Total 
Hombres Hombres Mujeres 

Cargos electos electos electas 
puestos 

(absoluto) (%) (absoluto) 
Alcaldias 81 74 91.3 7 
Alcaldias suplentes 162 76 46.9 86 
tntendencias 8 6 75.0 2 
Sindicaturas pfopiedad 465 336 72.0 129 
Sindicaturas suplencia 465 139 29.0 326 
Concejos de Oistrito propiedad 1828 993 54.3 835 
Concejos de D1stnto suplencia 1828 880 48.1 950 
Concejo Municipal de Oistrito propiedad 32 19 59.3 13 
Concejo Municipal de 01stnto suplencia 32 12 37.5 20 

Fuente: INAMU, Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gesti6n Local, 2003. 

GRAFICO 2. Mujeres en los gobiernos locales. Elecciones municipales 2002 
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CUADRO 12.Mujeres en los gobiernos locales. Elecciones municipales 2006 

Total 
Hombres Hombres Mujeres Mujeres 

Cargos 
puestos 

electos electos electas electas 
(absoluto) (%) (absoluto) (%) 

Akaldias 81 72 89.9 9 11.1 

Alcaldias suplentes 162 77 47.5 84 5 1.9 

lntendencias 8 6 75.0 2 25.0 

Sindicaturas propiedad 469 337 71.0 132 28.1 

Smdicaturas suplenc1a 469 108 23.0 347 74.0 

Concejos de Distnto prop1edad 1848 983 53.2 861 46.6 

ConceJOS de Oistrito suplencia 1848 868 47.0 916 49.6 

ConceJO Municipal de Otstrito prop1edad 32 19 59.4 13 40.6 

Conce10 Mumc1pal de Oistmo suplenc1a 32 16 50.0 16 50.0 

Fuente: INAMU, Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gesti6n Local, con base en las dee/oratorios de 
elecci6n de/ Tribunal Supremo de Elecciones (16 de enero de 2007). En: INAMU, Revista Olimpia. 
N° S. Costa Rica. Julio 2007. 

GRAFICO 3. Mujeres en los gobiernos locales. Elecciones municipales 2006 
-mimeros relativos (%)-
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La tendencia a la disminucion de la representacion de las mujeres en ambos periodos elec

torales, tambien se manifiesta en las regidurfas en propiedad; igualmente se observa un 

mayor numero de mujeres en las suplencias. 

CUADRO 13.Mujeres en los gobiernos locales: Regidurias. 

Elecciones municipales 2002, 2006 y 2010 

Total 2002 2002 2006 2006 2010 2010 

Cargos Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mu)eres 
puestos electas (abs.} electas('lbl electas (abs.} electas('lbl electas (abs.) electas('lb) 

Regidurias 
503 237 46.3 205 40.8 192 38.0 pro pied ad 

Regidurfas 
503 264 53.0 232 46.0 238 47.3 suplencia 

Fuente: INAMU. Quesada, Yanis, Area de Ciudadania Activa, Liderazgo y Gesti6n Local. 2010. 

Es pertinente senalar que las estadfsticas electorales deben mostrar la participacion de las 

mujeres de manera diferenciada, en propiedad o en suplencia, en todos los puestos de elec

cion popular en el ambito municipal, pues la presentacion del dato global (como se da en 

muches paises) no refleja la realidad. 

Siguiendo a Bareiro y Torres114
, puede afirmarse que las condiciones para que la cuota elec

toral propicie los resultados esperados -sobre lo cual se amplfa al final de este apartado- tie

nen que ver con la: 

vigencia del Estado de Derecho y de la institucionalidad, especialmente la electoral; 

ciudadanfa activa de las mujeres; 

opinion publica favorable a la inclusion de las mujeres en la representacion; y 

mecanismos adecuados al sistema electoral, asf como sanciones eficaces ante in

cumplimiento. 

Finalmente, un aspecto adicional a analizar se relaciona con la contribuci6n estatal. Como fue 

dicho, esta se otorga en apoyo a los gastos de los partidos politicos en procesos electorates y 

a las necesidades de organizaci6n ycapacitaci6n polftica, en periodo electoral y no electoral. 

A fin de promover que esos recurses financieros tambien fueran utilizados para la capacita

cion de las mujeres, las reformas al Codigo Electoral de 1996 contemplaron (art. 58) el esta

blecimiento estatutario por pa rte de los partidos, del porcentaje y forma para hacer efectiva 

la disposicion en la materia de la Ley de Promocion de la lgualdad Social de la Mujer (1990). 

Esa disposicion, contenida en el articulo 6 y referida al Codigo de 1988 que era el vigente 

en el momenta de aprobacion de la Ley, consignaba: "Del 30% (treinta por ciento) a que se 

refiere el parrafo primero del artfculo 194 del Codigo Electoral, los partidos politicos deberan 

destinar un porcentaje para promover la formacion y participaci6n polftica de la mujer''. 

114 Bareiro, Line yTorres Garcia, lsabel."Participaci6n politica igualitaria de las mujeres: deber ser de la democracia''. En: Bareiro 
yTorres: 2009. 
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Sin embargo, sabre el financiamiento anticipado de la contribuci6n estatal, la Sala Constitu

cional (Resoluci6n 980-91 ) declar6 la inconstitucionalidad de esta disposici6n par violaci6n 

en el tramite, par lo cual el artfculo 194 en referencia qued6 carente de contenido (lo queen 

doctrina del derecho se conoce coma derogaci6n tacita retleja o par vaciamiento)115
• Una 

consulta del lnstituto Nacional de las Mujeres tendiente a que las partidos hicieran efectiva 

la utilizaci6n de un porcentaje del aporte estatal para la capacitaci6n de las mujeres, es 

tambien respondida par el Tribunal Supremo de Elecciones en la Resoluci6n 1863 (1999). 

En ella se refiere al vaciamiento de la norma y que, al no considerar el C6digo Electoral de 

1996 disposiciones en la materia, el Tribunal no pod fa "sustituir al legislador par la vfa de la 

interpretaci6n"; se senala ademas: "Cabe agregar, en todo ca soy a modo de reflexion, que 

si el tantas veces citado artfculo 6 estuviera vigente, contendrfa un mandato programatico 

para los partidos politicos, de manera que son estos los obligados a regular y precisar el 

porcentaje destinado para los fines ya comentados, de suerte que, con base en lo dicho en 

el considerando anterior, el Tribunal no podrfa reglamentar esta materia, en sustituci6n de 

quienes la ley senala como destinatarios de su cumplimiento''. Los vacfos senalados en esta 

tematica, procuran ser subsanados en las reforma al C6digo Electoral de 2009 (en vigencia) 

y sobre ello se hace referencia mas adelante. 

El analisis efectuado relacionando distintos elementos del sistema electoral con el mecanis

mo de acci6n afirmativa expresado en la cuota, permite llamar la atenci6n sabre el papel 

que tiene el organismo electoral, considerando sus atribuciones en la regulaci6n de pro

cesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia 

democratica. Su actuaci6n para la garantfa de los derechos politicos de las mujeres en con

diciones de igualdad y no discriminaci6n, asf coma para la adecuada implementaci6n de la 

cuota electoral, ha sido fundamental. 

3.6. El salto cualitativo: de la cuota a la paridad 

En la actualidad, en America Latina, la paridad ocupa un lugar predominante en los debates 

sabre el enriquecimiento de la democracia116
• La paridad se constituye en un acelerador 

de la igualdad de facto. A diferencia de la cuota, que es una medida temporal de ajuste 

cuyo objetivo es reducir la sub-representaci6n de las mujeres en la polftica, la paridad es 

una medida definitiva que busca compartir el poder polftico entre mujeres y hombres. Tai 

como senala Marques-Pereira, par este media se reconoce el "mismo valor de dignidad y de 

derechos de las dos caras de lo humano"117• Tanto la cuota, coma la paridad, son producto 

de la busqueda de mecanismos para superar los deficits democraticos en la representaci6n. 

115 Zamora, TSE: 201 O; Zamora, INAMU: 2009. 
116 Se recuerdan las experiencias paritarias desarro lladas en los procesos relacionados con las Asambleas Constituyentes en 

Ecuador yen Bolivia, asi como las ultimas reformas a la legislaci6n electoral boliviana consignando la paridad y su aplica
ci6n en las elecciones nacionales de noviembre de 2009. 

117 Marques-Pereira, Berenguere. Cupos o paridad iActuar como ciudadanas? Revist a de Ciencia Politica. Volumen XXI, N° 2. 2001. 
httol/www.uc.cl/icp/revista/pdflrev212/ar4.pdf (Visitado: 6 mayo 201 O); Bareiro, Line y Echauri, Carmen. Mecanismos para 
el cambio politico. Sistemas electorales y representaci6n politico de las mujeres. Documento de trabajo. Encuentro de mujeres 
parlamentarias de America Latina y el Cari be. AECID, PNUD, UNIFEM. Espana, 15 y 16 de junio, 2009; Bareiro yTorres: 2009. 
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La paridad no es una cuota mayor a favor de las mujeres, es la expresion mas amplia de uni

versalidad y un instrumento de reivindicacion del derecho a la igualdad, mediante el reco

nocimiento de la dualidad del genero humane: mujeres y hombres. Dicho de otra manera, 

esta contribuye a realizar una de las finalidades mayores de la democracia: el derecho a la 

igualdad de todas las personas. 

En Costa Rica, el salto cualitativo de la cuota a la paridad se da mediante las reformas al C6-

digo Electoral (Ley N° 8765, La Gaceta n° 171, 3 de setiembre 2009), actualmente en vigencia. 

Se consagra el principio de participacion politica por genero, expresando que: "La participa

cion politica de hombres y mujeres es un derecho humane reconocido en una sociedad de

mocratica, representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad 

y no discriminacion" (art. 2). En el mismo artfculo se establece en que consiste el principio 

de paridad y se agrega la regla de la alternancia para su realizacion practica, tal como sigue: 

"La participaci6n se regirci por el principio de paridad que implica que todas las delega

ciones, las n6minas y los demos 6rganos pares estarcin integrados por un cincuenta por 

ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres, yen delegaciones, 

n6minas u 6rganos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrci 
ser superior a uno. 

Todas las n6minas de elecci6n utilizardn el mecanismo de alternancia por sexo (mujer

hombre u hombre-mujer), en forma ta/ que dos personas def mismo sexo no puedan 
estar en forma consecutiva en la n6mina." 

Se estipula ademas, espedficamente, la sancion ante el incumplimiento de la disposicion: 

la no inscripcion (o renovacion) de los partidos politicos y los estatutos, asf coma de las no

minas de eleccion popular ya cargos en organos de direccion y representaci6n politica, que 

no cumplan con la participacion paritaria y alterna (Codigo Electoral, art. 52, 60, 61 y 148). 

Sob re ello el Tribunal amplia mediante su Circular STSE-0031-2010, indicando que "los par

tidos politicos deberan concretar los cambios demandados por el nuevo Codigo Electoral, 

en punto al caracter paritario de sus organos internos ya la prevision estatutaria y nombra

miento de las fiscalias partidarias y de sus tribunales internos, en el marco de sus procesos 

de renovacion interna que condiciona su participacion en los procesos electorales de 2014 

y 2016. En esa oportunidad, la Direccion General del Registro Civil denegara la inscripcion 

de candidaturas de aquellos partidos que no hayan procedido de conformidad''. En cuanto 

al primer lugar de cada una de las n6minas de eleccion popular por provincia, canton y dis

trito, el Codigo es claro al senalar que sera definido por el partido politico (art. 148). 

Las dificultades se plantean en el acceso por parte de las mujeres a los puestos uninomi

nales (como la alcaldfa). El Tribunal Supremo de Elecciones, en su Resoluci6n 3671-EB-2070, 

responde de la siguiente manera a las consultas formuladas sabre la aplicacion de los prin

cipios de paridad y alternancia: 
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Pape/eta presidencial: el cargo de presidente es l.'.mico, por lo que la candidatura 

puede corresponder a una persona de cualquier sexo; en el caso de las vicepre

sidencias (dos), el encabezamiento tambien quedara librado a la decision parti

daria, siendo permitido "que la candidatura al primer puesto lo ocupe cualquier 

sexo, incluso podria ser del mismo que del que se postule para la presidencia; 

sin embargo, la candidatura a la segunda vicepresidencia debe ser ocupada ne

cesariamente por el sexo opuesto al del primer vicepresidente''. 

Pape/eta de a/ca/de: para la alcaldia se aplica la misma disposici6n que para la 

presidencia de la Republica; respecto a la n6mina de candidaturas a los dos 

puestos de vicealcaldias, la lista "puede ser encabezada por cualquier persona, 

pero el cargo a primer vicealcalde debe ser ocupado por el sexo opuesto. En 

cuanto a la candidatura a segundo vicealcalde, puede corresponder a una per

sona de cualquier sexo, incluso del mismo que sea el propio candidate a primer 

vicealcalde''. 

Pape/eta de sfndico: al ser dos puestos (en propiedad yen suplencia), la n6mina 

debe integrarse en forma alterna, pero puede encabezarse por cualquier sexo y 

la suplencia debe ocuparla el sexo opuesto. 

Pape/eta de intendente: para los puestos de un intendente y un viceintenden

te "la integraci6n de la n6mina debera conformarse de manera alterna, siendo 

potestativo de los partidos politicos escoger el mecanismo que utilizaran para 

definir el sexo que la encabezara"; si bien la n6mina puede ser encabezada por 

cualquier sexo, la viceintendencia debe ocuparla el sexo opuesto. 

En la misma Resoluci6n, el Tribunal reafirma que son los partidos politicos "conforme a su 

potestad de autorregulaci6n" quienes deban adecuar la normativa interna (estatutos y regla

mentos) para establecer los mecanismos que consideren convenientes a fin de cumplir con la 

paridad y la alternancia, sin que corresponda al Tribunal "defmir ni validar un modelo para el/o''. 

Cabe senalar, en relaci6n con lo antes expuesto, que la aplicaci6n de la paridad y alternancia 

en los puestos uninominales yen los encabezamientos de las papeletas de elecci6n popu

lar -el primer lugar en las listas de diputaciones y de regidurias-, fue un tema de amplia 

discusi6n en el seno de la comisi6n legislativa que discuti6 las reformas al C6digo Electoral. 

Entidades como el Institute Nacional de las Mujeres y la Defensoria de la Mujer de la Defen

soria de los Habitantes, por ejemplo, sostenian la necesidad de contemplar algun tipo de 

acci6n afirmativa (que se denomin6 como "paridad o alternancia horizontal") que obligara 

a los partidos politicos a designar candidatas en un determinado porcentaje de circunscrip

ciones uninominales ode primeros lugares en las listas mencionadas. 

Ese planteamiento y la moci6n correspondiente al respecto, no fue aprobada por una ma

yoria de diputadas y diputados, ni cont6 con el acuerdo del Tribunal, descartandose tanto 

en la comisi6n como en el plenario legislative. El razonamiento para ello se fundamenta en 

que: se quebranta el principio de autonomia de la circunscripci6n electoral que rige para 

todas las elecciones en el sistema costarricense; y se violenta el principio democratico que 
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debe imperar en los partidos politicos al memento de definir las candidaturas, el cual debe 

garantizar que la autoridad fluya desde las base hacia asamblea nacional (como autoridad 

maxima del partido) y no a la inversa 118
• Si bien la Unidad Tecnica de lgualdad y Equidad de 

Genera de la Asamblea Legislativa retoma el planteamiento de la "paridad o alternancia ho

rizontal" en una consulta realizada recientemente ante el Tribunal Supremo de Elecciones, 

este expresa en la Resoluci6n 3677 -EB-2070 su desacuerdo con ese mecanismo y que no le 

corresponde diseriar "a las agrupaciones politicas mecanismos para los encabezamientos 

de las n6minas de candidaturas, dado que esa disposici6n fue un aspecto que el legislador 

decidi6 no incorporar en el C6digo Electoral''. Sobre temas relacionados, en respuesta a una 

consulta del lnstituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal reitera en su Resoluci6n 4303-EB-

2070 los contenidos de sus resoluciones anteriores. 

Al cierre del presente estudio, se ha conocido que la Sala Constitucional ha declarado con 

lugar una acci6n de inconstitucionalidad presentada en contra de la alternancia, la cual esta 

pendiente de resoluci6n. El Tribunal Supremo de Elecciones en su Oficio TSE-2 7 38-20 7 O del 

28 de julio de 2010 dirigido a la Sala Constitucional, ha solicitado "respetuosamente se de

clare sin lugar la acci6n formulada" y que ello se efectue con la mayor prantitud y celeridad. 

Esto es particularmente importante en el actual contexto nacional, pues el 5 de agosto de 

2010 se realiza la convocatoria para las elecciones municipales que se llevaran a cabo en 

diciembre del mismo ario, en las que se aplicara por primera vez la paridad y la alternancia (y 

de ahi en adelante, para todos los procesos electorates). En ese praceso electoral se elegira 

Alcalde, alcaldias suplentes, sindicaturas, intendencias, concejales municipales y distritales 

(las y los regidores se eligieran por ultima vez en febrera de 201 O); antes de esa fecha, para 

los puestos municipales de elecci6n popular fue aplicado el mecanismo de cuota minima 

de participaci6n politica de mujeres del 40%, segun normaba el C6digo Electoral de 1996. 

El Tribunal expresa en su oficio que con la desaparici6n de la cuota prevista en el anterior 

C6digo Electoral, ''. .. no existe mecanismo al que pueda acudir este Tribunal para garantizar 

que la participaci6n de la mujer se de en condiciones de igualdad''. 

Profundizar en el razonamiento que hace el Tribunal Supremo de Elecciones en su solicitud 

a la Sala Constitucional en el oficio citado, es de particular importancia en el marco del sis

tema electoral y de la garantia de los derechos politicos de las mujeres en condiciones de 

igualdad y no discriminaci6n. Sobre ello se hace referenda a continuaci6n: 

La acci6n de inconstitucionalidad se sustenta en dos planteamientos. En primer 

lugar expresa que la alternancia actua en menoscabo def electorado, asi como 

de los candidatos con mejor preparaci6n, pues limita la posibilidad que las per

sonas mas id6neas y capaces, sin distinci6n de genera, ocupen los primeros lu

gares de las n6minas, vulnerando el principio de igualdad y el derecho a ser 

elegido libremente, tutelados por la Constituci6n Politica. El segundo lugar se-

' Hernandez, Haydee. "Aprobaci6n del nuevo C6digo Electoral: por una real participaci6n politica de las mujeres en Costa 
·;ca". En: Revista Olimpia, N° 10. INAMU. Costa Rica. Noviembre 2009. 
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nala que la alternancia, al impedir que esas personas ocupen las posiciones con 

mayor probabilidad de elecci6n, vulnera el derecho politico de la ciudadanfa a 

tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones publicas como lo dis

ponen los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

Costa Rica, queen su criterio admiten reglamentaci6n o restricci6n por razones 

de edad, residencia, idioma, instrucci6n, capacidad civil o mental o condena por 

juez competente en proceso penal y no por razones de genero. 

El Tribunal Supremo de Elecciones argumenta que, en virtud de la desigualdad 

y la discriminaci6n existente entre hombres y mujeres en todos los ambitos - in

cluido el politico-, asi como de las obligaciones internacionales adquiridas por 

el Estado costarricense en materia de derechos humanos, es que se establece 

la cuota electoral como acci6n afirmativa en las reformas al C6digo Electoral 

de 1996 y se evoluciona del mecanismo de cuota al principio de paridad con 

la promulgaci6n en el 2009 del C6digo Electoral vigente. Seriala a su vez, que 

para asegurar la realizaci6n practica del principio de paridad, es que se agrega 

la reg la de alternancia: 

"Al transitar def sistema de cuota femenina al principio de paridad ... la reg/a de la 

alternancia -que es lo que el accionante injustificadamente cuestiona- resulta el na
tural mandato de posici6n sustitutivo que el legis/ador costarricense ha adoptado': 

"La alternancia no provoca lesion alguna al citado principio (de igualdad), debido a 
que no discrimina, limita o impide, de ninguna manera, a las personas -sean hom

bres o mujeres- 'mas capacitadas' postularse o resultar electos en cargos de e/ecci6n 
popular, por el hecho de que se deban colocar de manera alterna en la papeleta. La 
tesis def accionante supone equivocadamente que las personas 'mds capacitadas' 

s6/o tienen la posibilidad de resultar electas si se colocan de manera consecutiva y 

que siempre serdn def mismo sexo." 
"La alternancia no propicia beneficios o mejores condiciones para hombres o mu
jeres en especffico, ni es un instrumento discriminador que perjudique a otros hom

bres o mujeres; por el contrario, re-establece el debido equilibria que debe existir en 
cuanto al ejercicio def derecho fundamental de e/egir para todos los ciudadanos." 

El Tribunal tambien destaca que la obligaci6n de escoger a las personas mas 

capacitadas como candidatas a los puestos de elecci6n popular, es una respon

sabilidad de los partidos politicos y que la ''. . .reg/a de la alternancia no impide 

alcanzar ese prop6sito, sino que se limita a fijar un marco dentro def cual debe di
senarse el procedimiento de selecci6n de candidatos para lograrlo'; por lo que su 

eliminaci6n ''. .. dejarfa nuevamente al arbitrio de los partidos polfticos la posibili

dad de poner a las mujeres en lugares de las listas que no tienen mayor opci6n de 
resultar electos. El sistema de paridad sin un soporte o mecanismo que permita su 
aplicaci6n efectiva, harfa ineficaz la apuesta legislativa por la igualdad polftica''. 

Tai como senala el Tribunal Supremo de Elecciones, la aplicaci6n de la paridad, sin el 

complemento de la alternancia, "provocarfa un retroceso de mas de una decada en los 
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avances que se han logrado para que la mujer pueda participar en la actividad polftica en 

condiciones de igualdad real." 

Por otra pa rte, en raz6n de su vinculaci6n con los derechos politicos de hombres y mujeres, 

tiene especial relevancia el recurso de amparo electoral interpuesto ante el Tribunal Supre

mo de Elecciones, respecto a la utilizaci6n de una homilfa dominical de parte del Obispo 

cat61ico de la provincia de Cartago, efectuando un llamado directo a la ciudadanfa a no 

votar por las candidaturas que esten en contra de lo que su fe religiosa y creencias dictan. 

Al respecto, la Constituci6n Polftica seriala expresamente que: "Nose podra hacer en forma 

alguna propaganda politica par c/erigos o seglares invocando motivos de religion o valiendose, 

como media, de creencias religiosas" (art. 28); en igual sentido el C6digo Electoral establece 

que: "Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiendose de las creencias religiosas 

de/ pueblo o invocando motivos de religion, se incite a la ciudadania, en general, o a las ciuda

danos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas" 

(art. 136). El Tribunal, mediante su Resoluci6n 3281-El-2010, expresa que hechos de este 

tipo producen "una lesion refleja a derechos fundamenta/es de naturaleza politico electoral" 

y llama la atenci6n a la Conferencia Episcopal de Costa Rica "para que instruya a los Obispos 

que la conforman, de mantenerse dentro de los lineamientos que esta resoluci6n sena/a, frente 

a procesos e/ectora/es futuros." 

Para finalizar el analisis y tal como fue serialado en el apartado correspondiente, las re

formas al C6digo Electoral tambien legislan con nuevos criterios, la contribuci6n estata/ 

en apoyo a los gastos de los partidos politicos en los procesos electorales -incluyendo 

por primera vez el municipal- y las necesidades de organizaci6n y capacitaci6n polftica 

en periodo electoral y no electoral. Lo relevante en materia de derechos politicos de las 

mujeres, es que los partidos politicos quedan obligados a que el rubro de capacitacion 

sea utilizado de manera paritaria (art. 52): 

"De lo que el partido polftico disponga para capacitacion, debera estab/ecerse en forma 

permanente y paritaria tanto a hombres como a mujeres, con el objetivo de capacitor, 

formar y promover el conocimiento de /os derechos humanos, la ideo/ogfa, la igualdad 

de generos, incentivar /os liderazgos, la participacion polftica, el empoderamiento, la 

postulacion y el ejercicio de puestos de decision, entre otros." 

Como mecanismo de control, se establece que los partidos deberan mostrar en sus liquida

ciones al Tribunal Supremo de Elecciones, que "/os gastos que realicen en el rubro de capaci

tacion durante el perfodo no electoral estdn siendo destinados, en sus montos y actividades, a la 

formacion y promocion de ambos generos en condiciones de efectiva igualdad"; y para tal fin, 

''deberan acompanar la liquidacion respectiva con una certincacion emitida por un contador pu

blico autorizado, en la que se especinque el cumplimiento de esta norma. Si la certincaci6n nose 

aportara, el TSE entendera que el respectivo partido politico no cumpli6 y no autorizara el pogo de 

monto alguno en ese rubro." (art. 103). Esta disposici6n rige a partir de las liquidaciones trimes

trales que los partidos presenten posterior al proceso electoral realizado en febrero de 2010. 
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El financiamiento estatal para las elecciones municipales solo se reflere a los gastos origi

nados por la participaci6n en el proceso electoral "a partir de la convocatoria y hasta 45 dfas 
naturales despues de celebrada la elecci6n" (C6digo Electoral, art. 101 ), por lo que al no tra

tarse de los rubros de organizaci6n, ni de capacitaci6n, no se aplican las disposiciones de 

utilizaci6n de manera paritaria119
• 

Un ultimo elemento a considerar en este apartado, es la modiflcaci6n del C6digo Municipal 

(Ley N° 7794, 1998) en el ano 2008 (Ley N° 8679, noviembre 2008), para el fortalecimiento 

del papel de las municipalidades en la promoci6n de los derechos humanos de las mujeres. 

Si bien un analisis al C6digo y su aplicaci6n en el ambito local excede el alcance de esta 

investigaci6n, no puede dejar de mencionarse como pa rte de una tendencia legislativa ten

diente a reforzar la igualdad y no discriminaci6n. 

Mediante las reforma se incorpora en varios de los articulados un lenguaje genero-inclusivo; 

la estimulaci6n de una polftica publica local "para la pramoci6n de los derechos y la ciudadanfa 
de las mujeres, a favor de la igualdad y equidad de genera" (art. 4); y la obligaci6n de integrar las 

comisiones permanentes municipales atendiendo una representaci6n proporcional por sexo 

(art. 49). Establece ademas, que los programas y prioridades a implementar deben considerar 

las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, asi como la inclusion en el presupuesto 

municipal de los gastos correspondientes "siguiendo el principio de igualdad yequidad entre los 

generas" (art. 94). Respecto a los procesos de capacitaci6n impulsados por las municipalida

des, se consigna la obligaci6n de "prapiciar la participaci6n igualitaria y equitativa de mujeres y 
hombres" e "incluir temas nacionales de interes comunitarios con enfoque de genera" (art. 142). 

3.7. Sistema electoral costarricense, participacion y representacion politica de 
las mujeres 

La informaci6n presentada y su analisis, permite reafirmar la existencia de una estrecha re

laci6n entre el sistema electoral y los niveles de participaci6n y representaci6n de las mu

jeres. Evidentemente, para el caso de Costa Rica -particularmente a partir de las reformas a 

la ley electoral en 1996 y las mas recientes en 2009- el diseno del sistema electoral ha ido 

evolucionando y mostrando las posibilidades de reducir las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres en relaci6n a sus derechos polfticos. Las conclusiones generales que se 

presentan a continuaci6n, abordan desde esa perspectiva los distintos mecanismos o ele

mentos que componen el sistema electoral costarricense, asf coma su interrelaci6n. 

Sistemas de representacion. En el sistema de representaci6n por mayorfa, el voto es para 

la o el candidato, implicando una relaci6n mas estrecha entre quien es elegida o elegido y 

las personas electoras; solamente un partido polftico sera el ganador y s61o una persona 

resultara electa. Este sistema funciona mediante puestos uninominales, siendo la cultura 

polftica predominante demostrativa de la preferencia hacia los hombres en la postulaci6n, 

por lo tanto las mujeres ven disminuidas sus posibilidades de acceso. Expresado de otra 

119 Zamo ra, INAMU: 2009. 



100 

manera, los incentives son diferentes para los partidos politicos: estos tienden a nominar 

a quienes tengan mayores oportunidades de ganar mas votos que cualquiera de sus otros 

contendientes, tendiendo a inclinarse mas por candidates hombres; adicionalmente, la no

minaci6n de una mujer implica negar explicitamente las aspiraciones de un hombre. 

En el sistema de representaci6n proporcional se vota por las listas que presentan los partidos 

politicos, donde todo voto cuenta y la personalidad de las o los candidates individuales tiene 

menos importancia. La expresi6n de este sistema en circunscripciones plurinominales, hace 

posible que se elija mas de una representaci6n por partido, teniendo este la posibilidad de 

lograr un equilibria entre mujeres y hombres en sus listas de candidaturas; por ejemplo, en 

una circunscripci6n plurinominal de cinco escanos, cada partido politico tiene la posibilidad 

de presentar cinco candidaturas, siendo mucho mas probable que se incluyan a mujeres. Los 

partidos tienen un incentive para equilibrar sus listas, mediante la inclusion de candidatu

ras que tengan nexos con una gama variada de grupos sociales o representen a diferentes 

poblaciones (como las mujeres) o sectores del electorado. Tambien es mucho mas probable 

que se de un proceso de "contagio'; ante la competencia con otros partidos principales que 

promuevan candidaturas femeninas. La proporcionalidad aumenta las posibilidades de ac

ceso de las mujeres, la cual se refuerza mediante la aplicaci6n de la cuota electoral con man

date de posici6n ode la paridad mediante el mecanismo de alternancia por sexo. 

Circunscripciones electorales. La magnitud de la circunscripci6n tiene efectos positives o 

negatives sobre la representaci6n femenina. 

El sistema proporcional aplicado a circunscripciones grandes o medianas favorecen la elec

ci6n de mujeres, en la medida que al aumentar el numero de escanos a distribuir, si los 

partidos politicos equilibran sus listas en la representaci6n por sexo, aumenta el numero 

de candidatas postuladas y por ello la posibilidad de que resulten electas (siempre y cuan

do se garantice que las mujeres sean colocadas en las listas en los puestos elegibles). Sin 

embargo, en las circunscripciones pequenas las posibilidades disminuyen; por ejemplo, en 

una circunscripci6n de tres escanos, donde compiten dos o tres partidos con posibilidades 

reales de alcanzar al menos una persona representante cada uno, solo que la candidata sea 

colocada en primera posici6n puede resultar electa. 

Estructura del voto y listas. El sistema electoral costarricense de representaci6n propor

cional utiliza listas cerradas y bloqueadas, es decir, se vota por partidos politicos y se sigue el 

orden en que se colocan las candidaturas de cada partido en la papeleta para la adjudica

ci6n de escanos. En ese sentido, la definici6n de mandate de posici6n en la aplicaci6n de la 

cuota electoral o el mecanismo de paridad-alternancia por sexo, garantiza como resultado 

la representaci6n de las mujeres. 

Formula electoral. Como fue senalado, siendo la f6rmula mayoritaria aplicada en circuns

cripciones uninominales, en donde solo se elige una candidatura y quien obtiene mas votos 

es quien gana el puesto, la tendencia es a la postulaci6n de hombres. La formula proporcio-
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nal, al aplicarse en circunscripciones plurinominales y segun el tamario de la circunscrip

cion, favorece la representacion y eleccion de mujeres. 

Barrera o umbral electoral. La combinacion de los distintos elementos del sistema elec

toral con un umbra/ electoral alto, favorece mas a las mujeres que los umbrales mas bajos, 

puesto que estos ultimas permiten que los partidos pequerios obtengan una limitada can

tidad de escarios y como ya fue apuntado, la tendencia es que sean ocupados por hombres. 

Financiamiento estatal. La distribucion de la contribucion estatal en periodo electoral y 

no electoral por parte de los partidos politicos, asi como cuanto porcentaje de la misma 

destinan a los rubros de organizacion y capacitacion -yen ese ambito cuanto llega a las mu

jeres y cuanto se invierte en promover la igualdad y la no discriminacion internamente- son 

aspectos sujetos de fortalecimiento. Las disposiciones en la materia han ido ajustandose 

mediante las distintas reformas a la legislacion electoral, puesto que su aplicacion ha evi

denciado a traves del tiempo los vados necesarios de subsanar. La formacion politica de las 

mujeres ha sido un aspecto insuficientemente reflejado o precisado, lo cual se rectifica en el 

Codigo Electoral vigente mediante la inclusion de un articulado especifico y de la sancion 

correspondiente ante incumplimiento. 

La acci6n afirmativa y la paridad. La aplicacion en el sistema electoral de la accion afirma

tiva expresada en la cuota y -recientemente-, las disposiciones para garantizar la paridad 

entre mujeres y hombres, son acciones que permiten hacer efectivo el cumplimiento del 

principio de igualdad consagrado en la Constitucion Polftica yen las obligaciones del Esta

do para con los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Ha sido evidente el incremento de la participacion y representacion de las mujeres, a partir 

de la inclusion de la cuota en el sistema electoral y de su implementacion efectiva. Si bien 

la aplicaci6n de la paridad lleva a otro escenario, es importante anadir a lo ya senalado ya 

manera de balance, algunas reflexiones de utilidad: 

Las disposiciones sobre la cuota deben estar incorporadas en la legislaci6n elec

toral. Si bien en Costa Rica se establecian regulaciones al respecto en la Ley de 

Promoci6n de la lgualdad Social de la Mujer, no fue sino hasta su inclusion en 

el Codigo Electoral que fue implementada en los procesos de eleccion popular. 

La legislaci6n debe ser precisa en la definici6n y aplicaci6n de la cuota a tin de 

que su cumplimiento sea eticaz y se establezca para los puestos elegibles (man

date de posici6n con alternancia, para los puestos en propiedad yen suplencia), 

de manera que la ubicaci6n de las mujeres en las listas de candidaturas no ocu

pe posiciones de elegibilidad remota o nula o se coloquen mayoritariamente 

en los puestos de suplencia. En ese sentido, la aplicacion de la cuota requiere 

contemplar los mecanismos adecuados al sistema electoral. 

El Tribunal Supremo de Elecciones, en concordancia con sus funciones y atri

buciones, ha jugado un rol fundamental en la interpretacion de los vados de 
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la ley y la definici6n de mecanismos de cumplimiento efectivo y de medidas a 

implementar ante el incumplimiento. Se ha demostrado que de no existir algun 

ti po de sanci6n, la voluntad polftica de los partidos es insuficiente para incluir a 

las mujeres en la representaci6n. 

La experiencia en otros pafses demuestra que la sanci6n econ6mica no es un 

mecanismo suficientemente compulsive, puesto que generalmente los parti

dos se limitan a sufragar la multa, sin realizar modificaciones en las n6minas. 

El mecanismo que ha resultado eficaz y efectivo -aplicado en Costa Rica-, es el 

rechazo a la inscripci6n de las n6minas de candidaturas que no cumplan con el 

porcentaje establecido y la aplicaci6n de la cuota, en las puestos elegibles yen 

los 6rganos internos de los partidos; una sanci6n de este tipo resulta muy one

rosa para las partidos, ya que tiene repercusi6n en su participaci6n electoral y 

en su existencia en la vida jurfdica nacional. 

La practica polftica ha evidenciado la tendencia a considerar la cuota electoral 

de al menos un 40% de mujeres coma un "techo" (una meta o porcentaje estati

co a cumplir) y no como un punto de partida para incrementar la participaci6n 

y representaci6n de la mitad de la poblaci6n. 

El principio de paridad y las regulaciones que al respecto establece el C6digo Electoral vi

gente (2009), permiten dar el salto cualitativo de la cuota a la inclusion paritaria, siendo 

relevante para el analisis resaltar la claridad de los terminos incluidos en la legislaci6n, que 

establece el principio de paridad y agrega la alternancia para su realizaci6n practica: 

Todas las delegaciones, las n6minas y los demas 6rganos de las partidos po

liticos, asf coma las listas de elecci6n popular, deberan integrarse par 50% de 

mujeres y 50% de hombres y utilizando el mecanismo de alternancia por sexo 

(mujer-hombre u hombre-mujer) 

Para el caso de las delegaciones, n6minas u 6rganos impares, la diferencia entre 

el total de hombres y mujeres no podra ser superior a uno; y la utilizaci6n del 

mecanismo de alternancia implica que dos personas del mismo sexo no puedan 

estar en forma consecutiva en la n6mina. 

Una fuerte sanci6n ante el incumplimiento de la participaci6n paritaria y alter

na, consistente en la no inscripci6n (o renovaci6n) de las partidos politicos y los 

estatutos, asf coma de las n6minas de elecci6n popular y a cargos en 6rganos 

de direcci6n y representaci6n polftica. 

El texto del actual C6digo Electoral incorpora una perspectiva de igualdad y no discrimina

ci6n en todo su articulado y no en una secci6n especifica del mismo, al igual que una redac

ci6n genera inclusiva, en reconocimiento que la humanidad se compone de hombres y de 

mujeres. Resulta evidente ademas, que fueron retomadas las lecciones aprendidas durante 

las arias de vigencia de la cuota, al explicitar claramente los principios de la participaci6n po

lftica igualitaria, el concepto de paridad y alternancia, la inversion de la contribuci6n estatal 

en la capacitaci6n paritaria y las sanciones respectivas si las disposiciones no son cumplidas. 



Conclusiones y Recomendaciones 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Se presentan a continuaci6n conclusiones generales que profundizan en aspectos que se 

consideran clave con relaci6n al sistema electoral costarricense, la participaci6n y represen

taci6n polftica de las mujeres: 

El analisis realizado del sistema electoral, evidencia que este presenta mejores 

condiciones para la participaci6n y representaci6n de las mujeres en los 6rga

nos representatives de deliberaci6n polltica a nivel nacional (Asamblea Legisla

tiva) o local (concejos municipales y concejos de distrito}, mediante el tipo de 

representaci6n proporcional y la utilizaci6n de los mecanismos de circunscrip

ci6n plurinominal, y listas cerradas y bloqueadas. En ello ha sido fundamental 

las regulaciones claras y espedficas sabre el mandate de posici6n en la aplica

ci6n de la acci6n afirmativa expresada en la cuota electoral para las mujeres, asf 

como las sanciones eficaces ante su incumplimiento. 

Como se ha vista, las mayores dificultades se presentan en el acceso por 

parte de las mujeres, a los puestos de mayor concentraci6n de poder, como 

son aquellos de representaci6n por mayorfa y en circunscripciones unino

minales: a nivel nacional, la Presidencia y Vicepresidencias de la Republica y 

a nivel local, la Alcaldfa. En el sistema de representaci6n proporcional y en 

circunscripciones plurinominales, como en las diputaciones a nivel nacional, 

las mujeres tienen mayores posibilidades. 

La combinaci6n de sistemas en el nivel local, de representaci6n por mayorfa en 

el caso de la Alcaldfa, Sindicaturas e lntendencias (uninominales) y la propor

cional para los puestos de Regidurfa, Concejos de Distrito y Concejos Municipa

les de Distrito (plurinominales), evidencia la tendencia de mayores dificultades 

para los primeros y mayor presencia de mujeres en los segundos, sabre todo en 

las suplencias. La cuota no logr6 superar los obstaculos estructurales y subjeti

vos que excluyen a las mujeres de los cargos de representaci6n por mayorfa yen 

circunscripciones uninominales, particularmente a nivel municipal. 

La paridad y la alternancia, tal como legisla el C6digo Electoral vigente (2009), 

ubica en el centro de la discusi6n su aplicaci6n en los puestos uninominales y 

en los encabezamientos de las papeletas de elecci6n popular en los puestos 

plurinominales. El Tribunal Supremo de Elecciones ha establecido que no co

rresponde a sus atribuciones la definici6n o validaci6n de un modelo para esos 

fines, considerando la potestad autorregulatoria de los partidos politicos, sien

do estos quienes deben adecuar su normativa interna (estatutos y reglamen

tos) para establecer los mecanismos que consideren convenientes para cumplir 

con la paridad y la alternancia. Cabe destacar que, tanto para las diputaciones 

coma para las alcaldfas, el numero total a elegir es impar (57 para las primeras 

y 81 para las segundas}, por lo que nose lograrfa un 50% de representaci6n y sf 

un porcentaje mayor o menor, segun sea el nivel. Es por ello que cobra mayor 
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relevancia el encabezamiento de las papeletas, asf como que la paridad y la al

ternancia sea respetada en cada papeleta. 

La posibilidad de que sea declarada inconstitucional la alternancia -que es la reg la 

de aplicaci6n practica del principio de paridad-, al no asegurar el adecuado posi

cionamiento de las candidaturas femeninas en las papeletas de elecci6n popular, 

convertirfa a la paridad en un mecanismo completamente simb61ico y lesionarfa 

el principio constitucional de igualdad. Tai como la propia Sala Constitucional 

ha senalado en su Resoluci6n 2001-03419: "Entonces, si la Constituci6n Polftica de 

Costa Rica garantiza la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en su condi

ci6n de seres humanos y la realidad social, tan to a troves de la historia coma todavfa 

en algunas esferas de la vida actual, muestran que se ha dado una clara desventaja 

en perjuicio de las mujeres; para tratar de conseguir el equilibria deseado y acorde 

con el principio constitucional de igualdad, el Estado tiene la obligaci6n de responder 

polfticamente con ese prop6sito y asf garantizar el ejercicio igualitario y equilibrado 

de los derechos fundamentales tan to por los hombres coma por las mujeres." 
Es conocido que en los partidos polfticos, la primera barrera que enfrentan las 

mujeres para llegar a los espacios de decision, es el proceso de selecci6n in

terno, en la nominaci6n de las candidaturas. Superado ello, llega el memento 

de enfrentar el proceso de votaci6n, cuyos resultados se ven influidos por el 

sistema electoral. La inclusion en el sistema electoral del mecanismo de cuo

ta, oblig6 a los partidos a incorporar esa acci6n afirmativa para garantizar la 

efectiva integraci6n de las mujeres en los procesos de elecciones internas o de 

designaci6n de candidaturas yen las instancias de representaci6n en cargos de 

responsabilidad y de poder en la estructura partidaria. El nuevo escenario que 

plantea la paridad y la alternancia, coloca en los partidos la responsabilidad de 

la implementaci6n eficaz de esas disposiciones, en concordancia con los princi

pios constitucionales y electorales de democracia e igualdad. 

La experiencia en la aplicaci6n de mecanismos que propicien la participaci6n 

y representaci6n polftica de las mujeres, ha demostrado que es mas probable 

que ellas resulten beneficiadas si el partido politico tiene procedimientos re

gulados y definidos de selecci6n de candidaturas, en lugar de un sistema de 

"lealtad" e "influencias" hacia quienes se encuentran en el pod er; esto requie

re pasar de un poder concentrado en las elites o cupulas partidarias, hacia 

formas de ejercicio del poder mas horizontales, democraticas e inclusivas. 

Un cambio de este tipo facilita que los partidos -aun con resistencias- visibi

licen liderazgos femeninos e incrementen la participaci6n y representaci6n 

interna y electoral de las mujeres, contribuyendo ademas a considerar en su 

agenda yen sus plataformas de gobierno para las contiendas electorales, los 

temas relacionados con la igualdad y no discriminaci6n. 

Un desaffo adicional para los partidos politicos, es el cumplimiento de la obliga

ci6n de utilizar el financiamiento estatal en la capacitaci6n polftica (en periodo 

electoral y no electoral), de manera paritaria, tal como consigna el actual C6di

go Electoral (2009). Generalmente, los partidos designan entre un 2% y un 5% 
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para capacitacion y similares porcentajes para organizacion; la mayoria de la 

contribucion estatal (mas del 90%) se destina a la campana en el proceso electo

ral. Siendo el partido quien debe fijar el porcentaje para la capacitacion, no solo 

tiene que designar el adecuado para esos efectos, tambien debe garantizar su 

acceso paritario a mujeres y a hombres. El fortalecimiento en la formacion, del 

conocimiento de los derechos humanos y de la igualdad de genera, contribuiria 

al desarrollo de una cultura politica mas igualitaria. 

El cumplimiento de lo anterior, tambien requiere que a lo interno de los parti

dos politicos, las mujeres ejerzan presi6n para que la capacitacion cuente con la 

designacion presupuestaria adecuada, se tenga la garantia de los cupos corres

pondientes y cuando sea del caso, integre un enfoque de derechos. 

El Codigo establece coma mecanismo de control, la demostracion en las li

quidaciones de que los gastos que se realicen en el rubro de capacitacion, 

hayan sido destinados a la formacion y promocion de ambos generos en 

condiciones de efectiva igualdad. La no autorizacion de ningun pago en ese 

rubro, es la sanci6n establecida por incumplimiento, por lo cual es central el 

papel supervisory regulador del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embar

go, siendo la rendicion de cuentas relativa a los gastos, la responsabilidad de 

los partidos de integrar en los contenidos de la formacion politica un enfo

que de derechos e igualdad, es fundamental. 

La experiencia costarricense ha demostrado el papel central que tiene la ac

tuacion positiva de la institucionalidad en la garantfa de los derechos polfticos 

y ciudadanfa de las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminacion En 

primer lugar, del Tribunal Supremo de Elecciones, en el marco de sus atribucio

nes y competencias; yen segundo lugar, del lnstituto Nacional de las Mujeres, 

mediante su labor de monitoreo constante y tambien de intervencion para ge

nerar jurisprudencia por pa rte del Tribunal. No puede dejarse de lado, ademas, 

el aporte de instancias coma la Defensorfa de los Habitantes en el seguimiento 

y promocion de ese conj unto de derechos. 

Por otra parte, la creacion del lnstituto de Formaci6n y Estudios en Democra

cia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (Codigo Electoral, art. 309, 2009) 

y el inicio de sus operaciones a partir del 1 de junio de 2010, constituye una 

oportunidad que debe aprovecharse. Ello considerando que los fines del Insti

tute se centran en la formulacion de programas de capacitaci6n dirigidos a la 

ciudadanfa y a los partidos politicos, asi come en la promocion de los valores 

democraticos y la participacion cfvica; y que uno de los criterios transversales 

de accion es propender a una democracia inclusiva, sensible al genera y a las 

brechas de exclusion. 

A las lineas de acci6n que se apuntan en las propias conclusiones, se suman algunas re

comendaciones basicas que contribuirian al fortalecimiento de los derechos politicos y 

ciudadanfa de las mujeres costarricenses: 
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Se reconoce la cal id ad de la informacion electoral y estadfstica en la materia, asf 

como el acceso que a ella propicia el Tribunal Supremo de Elecciones mediante 

su pagina web; esto constituye un elemento de gran utilidad para la transparen

cia, seguimiento y evaluacion de los mecanismos tendientes a la promocion e 

incremento de la participacion y representacion polftica de las mujeres. 

Fortalecer acciones en ese sentido, contribuirfa a potenciar la labor del Tribunal y 

ademas, a propiciar mayores herramientas para el monitoreo y evaluacion en la 

materia y particularmente, de la implernentacion de la paridad y la alternancia. 

Es igualmente recomendable contribuir al posicionamiento publico de la repre

sentacion de la mitad de la poblacion en su diversidad, incluyendo por ejemplo 

en la declaratoria de los resultados de las elecciones nacionales y municipales, la 

informacion desagregada por sexo para cada puesto de eleccion popular. 

Se precisa informacion que cubra todos aquellos aspectos relacionados con 

tres temas: las posibilidades de acceso de las mujeres a cargos de decision; la 

postulacion efectiva de ellas en los diversos procesos electorales para puestos 

nacionales y municipales; y los resultados electorales. 

En la actualidad, el Tribunal sisternatiza y procesa datos desagregados por sexo 

respecto al padron electoral; votantes por distrito, canton, provincia y pafs; abs

tencionismo; edad; y candidaturas a todos los cargos de eleccion popular, tanto 

nacionales como municipales. Afinar el diagnostico y analisis de la representa

cion, requiere informacion por ejemplo, sobre: mujeres candidatas no electas; 

rnujeres en los organos internos de direccion de los partidos polfticos; mujeres 

a las que se cancelaron las credenciales y por que, lo cual es particularmente 

importante para el ambito municipal. 

Se puede afirmar que - en terminos generales- el seguimiento, monitoreo y eva

luacion de la aplicacion de las cuotas, ha sido una accion de caracter perma

nente desde el ambito institucional; lo mismo cabe seiialar con respecto a la 

discusion legislativa de las reformas al Codigo Electoral que llevaron a la actual 

paridad y alternancia. Si bien los derechos politicos -y principalmente la ciuda

danfa- han sido parte de la agenda del movimiento de mujeres, se ha trabajado 

de manera mas fuerte y sostenida en otros derechos (como el de una vida sin 

violencia). Se considera importante el fortalecimiento desde la sociedad civil 

del control sobre la implernentacion de la paridad y la alternancia. 

La participacion y representacion polftica de las mujeres -en condiciones de igualdad y no 

discriminacion-, remiten a la calidad de la democracia, del sistema politico y del papel del 

Estado y sus instituciones, como responsables de generar los mecanismos legales y de po

lftica publica que conduzcan a una igualdad de oportunidades, de acceso a las oportuni

dades y de resultados. Las igualdad y la no discriminacion no son obligaciones que corres

ponden a la mitad de la poblacion, si no a la sociedad en su conjunto, para la construccion 

de una sociedad autenticamente democratica y plural. Tai como seiiala Marques-Pereira, es 

relevante preguntarse si la exclusion de las mujeres y de otros grupos discriminados (como 
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los pueblos indfgenas o las poblaciones afrodescendientes), no constituye una transgresi6n 

al principio democratico que debe ser superada. 

Una mayor participaci6n y representaci6n de las mujeres genera un efecto simb61ico 

en el imaginario social yen el comportamiento del voto de la poblaci6n, propiciando 

ademas nuevos referentes simb61icos para el liderazgo de otras mujeres y para la re

novaci6n del liderazgo masculino, contribuyendo a la modernizaci6n y recambio del 

sistema de representaci6n polf tica. 

Cabe Ila mar la atenci6n respecto a que, ni las cuotas electorales, ni la paridad, por sf mismas, 

garantizan la calidad de la representaci6n; este es un desaffo de la democracia contempo

ranea y de los propios partidos politicos. Si bien diferentes estudios evidencian un cierto 

desencanto de las poblaciones respecto a la democracia como forma de gobierno, tambien 

muestran que se prefiere mayoritariamente a la democracia por encima de cualquier otra 

opci6n y, en el caso de Costa Rica, el informe de Latinobar6metro (2009)120 le coloca entre 

los pafses de la region con mayor apoyo a la democracia (75% de la poblaci6n). El desaffo 

se plantea entonces hacia la clase politica en su conjunto, para reconstruir su imagen y su 

credibilidad, lo que implica transformaciones en las practicas tradicionales del quehacer 

politico, el fortalecimiento de las bases democraticas y la representaci6n efectiva de las ne

cesidades e intereses de las poblaciones en su pluralidad y diversidad. El desaffo es tambien 

para la sociedad, de manera que el respeto y garantfa de la igualdad y la no discriminaci6n 

sean parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos y no una aspiraci6n inalcanzable. 

Se puede concluir afirmando que la igualdad en el goce y ejercicio pleno de los de

rechos politicos y la ciudadanfa por parte de las mujeres, asf como la aspiraci6n de 

alcanzar la paridad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones yen los mecanis

mos de participaci6n y representaci6n social, polftica y econ6mica, son elementos que 

profundizan y consolidan la democracia. 

120 Ver los estudios de op inion publica de Lat inobar6metro para Costa Rica (asi como en 18 paises de America Latina) acerca de 
la democracia e informes respectivos de los arios 1995 a 2009http://www.latinobarometro.org/ (Visitado: 18 de j ulio 201 OJ. 
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