
UNIVERSIDAD “GERARDO BARRIOS” 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

 

 

 

 TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

LIMITACIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN LOS 

NIVELES DE DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

INVESTIGADORES: 

MDF. Lic. Edgar Gustavo Parada 

MDF. Lic. Eder Evelio Quintanilla García 

 

USULUTÁN, 10 DE DICIEMBRE DE 2015 



TEMA: LIMITACIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN LOS 

NIVELES DE DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

POR: MDF. Lic. Eder Evelio Quintanilla García 

           MDF. Lic. Edgar Gustavo Parada 

  



Contenido 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 6 

1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................. 8 

1.1 Análisis de la situación problemática ....................................................... 8 

1.2 Enunciado del problema .......................................................................... 9 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 10 

3. OBJETIVOS ................................................................................................... 11 

3.1- Objetivo General .................................................................................. 11 

3.2- Objetivos Específicos ........................................................................... 11 

4. METAS........................................................................................................ 12 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES ................................................................... 12 

5.1 Alcances: ............................................................................................... 12 

5.2 Limitaciones: ......................................................................................... 12 

5.3 Delimitación del Problema ..................................................................... 13 

CAPITULO 6.......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

6. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 15 

6.1 - Antecedentes Históricos ...................................................................... 15 

6.2 La participación política de las Mujeres desde la teoría de género ....... 19 

6.3 Antecedentes de la participación política de la mujer en El Salvador. .. 20 

6.4 Desarrollo de políticas de igualdad y equidad de género en El Salvador

 ............................................................................................................................... 22 

6.5 Compromisos a nivel internacional por parte del Estado Salvadoreño en 

materia de igualdad y adelanto de las mujeres. ..................................................... 23 

6.6 Con relación a la participación en espacios regionales e internacionales 

tenemos en materia de igualdad y adelanto de las mujeres el Estado ha participado 

en: .......................................................................................................................... 25 



6.7 Legislación y Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género ........ 28 

6.8 Convenciones suscritas por el país en materia de igualdad y adelanto de 

las mujeres: ............................................................................................................ 29 

6.9 Requisitos para optar a cargos públicos de Dirección. .......................... 30 

6.10 Cuotas De Genero Vs Derecho De Participación ................................ 32 

6.11 ¿Qué son las cuotas de género? ........................................................ 33 

6.12 La paridad en la Democracia. .............................................................. 34 

6.13 Dimensión social de la integración ...................................................... 35 

6.14 Organizaciones Políticas que buscan erradicar la violencia Contra la 

mujer. ..................................................................................................................... 36 

6.15 Factores que favorecen la participación de la mujer ........................... 37 

6.16 La participación ciudadana de la mujer se ve afectada por los diferentes 

factores que a continuación detallaremos: ............................................................. 38 

6.17 El ámbito doméstico vs la esfera pública ............................................. 39 

6.18 Posibilidad de creación de un partido con enfoque de género ............ 42 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ........................................................ 43 

8. CATEGORÍAS USADAS DURANTE ESTA INVESTIGACIÓN. ...................... 46 

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 46 

9.1 Descripción del método ......................................................................... 46 

9.1.1 Un estudio cualitativo. ........................................................................ 47 

9.2 Población y Muestra .............................................................................. 47 

9.3 Técnicas e Instrumentos ....................................................................... 48 

9.4 - Procedimiento ..................................................................................... 49 

9.5 Procesamiento de Datos ..................................................................... 51 

9.6– Análisis de Resultados: ....................................................................... 69 

9.7 Metas Alcanzadas. ................................................................................ 74 



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................. 77 

10.1 Conclusiones .......................................................................................... 77 

10.2 Recomendaciones .................................................................................. 78 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 79 

Libros:.......................................................................................................... 79 

Sitios web consultados: ............................................................................... 80 

Decretos y periódicos oficiales: ................................................................... 81 

 

  



 

INTRODUCCIÓN  

El problema de la mujer siempre ha sido un problema de Hombres 

Simone de Beauvoir 

 

 Con esta frase se resume uno de los principales problemas de la 

penetración del género femenino en la política, pues durante gran parte del siglo XIX y 

la mayoría del siglo XX y aun hoy en día, a pesar de los avances en legislación y derechos 

adquiridos, son pocas las mujeres con participación política, apenas unas cuantas han 

sido presidentas en algún país y en El Salvador solo una ha sido vicepresidenta1 una 

presidenta del Legislativo2 y esto según se desarrolla a lo largo de esta investigación, se 

da por limitantes de tipo patriarcal, más que por la voluntad política de las mujeres, pues 

muchas de ellas son participantes activas de los procesos democráticos, pero en sus 

propias experiencias, hacen el trabajo político, son lideresas en sus comunidades, 

forman parte de grupos y redes ciudadanas, tienen voz en los cabildos y reuniones 

locales y municipales, pero no forman parte de sus estructuras de dirección y mucho 

menos en las de decisión, debido a que no pueden competir en igualdad de condiciones, 

pues a muchas de ellas además de su participación política, se les exige atención al 

marido, atención a su hogar y atención en la iglesia. Para muchas de ellas, la política no 

es una profesión a la que pueden dedicar la mayoría de su tiempo, se convierte en algo 

accesorio que pueden desarrollar luego de cumplir con su rol de esposa, madre y 

proveedora de atenciones en el hogar, ya sea para sus padres, esposos o hijos.  

                                            

1 Ana Vilma Albanes de Escobar (nacida el 2 de marzo de 1954) es una economista y política 
salvadoreña, miembro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fue Vicepresidenta de la 
República de 2004 a 2009. Tomado del Documento en Línea Memoria Especial Elección Presidencial Pág. 
79. Recuperado el 15 de Junio del 2014, de la página web del Tribunal Supremo Electoral, en el Enlace: 
http://www.tse.gob.sv/documentos/MEMORIAS%20ESPECIAL%20DE%20LABORES%20TSE/Memoria2
004.pdf  

2 Mercedes Gloria Salguero Gross (Santa Ana, El Salvador, 24 de septiembre de 1941) es una 
empresaria y política salvadoreña, fundadora del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Fue 
Presidenta de la Asamblea Legislativa de 1994 a 1997, Tomado del documento Historia del Órgano 
Legislativo de la República de El Salvador 1824-206, Tomo IV, Pág. 153. 

http://www.tse.gob.sv/documentos/MEMORIAS%20ESPECIAL%20DE%20LABORES%20TSE/Memoria2004.pdf
http://www.tse.gob.sv/documentos/MEMORIAS%20ESPECIAL%20DE%20LABORES%20TSE/Memoria2004.pdf


Esta condición se ve reforzada por lo que las mismas mujeres esperan de sus 

representantes, pues desean que quienes ostenten dichos cargos presenten relaciones 

estables, con su pareja, sus hijos y familia, además de lo que la misma sociedad espera 

de ellas, que es el cumplimiento de sus tres jornadas como ama de casa, profesional y 

política; al hacerse imposible el cumplimiento de dichas actividades, se espera como 

algo natural en la mujer que sacrifique su rol político en favor de su rol familiar y ante 

dicha presión del grupo familiar o del grupo social, muchas mujeres optan por renunciar 

a su participación política.  

 

 

 

  



1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

1.1 Análisis de la situación problemática  

La Investigación fue dirigida con el propósito de determinar el grado de 

participación política que las mujeres ocupan dentro de los cargos públicos de las 

instituciones gubernamentales, ya sean estas por elección o por asignación, y las 

limitaciones de las mujeres en pleno uso de sus derechos políticos que obstaculizan el 

ejercicio pleno de dichos derechos; esto se realiza debido a que la situación de la Mujer 

a nivel mundial ha sido muy deplorable, afianzado esta idea en el régimen patriarcal 

unido a otros aspectos arraigados culturalmente como el machismo, que se ha convertido 

en barreras que impiden que la mujer logre el estatus que le corresponde dentro de la 

sociedad junto con una serie de factores que no analizaremos en este punto. En dicho 

sentido, podemos observar que en la actualidad los derechos de la mujer se ha 

convertido en un tema de mucho auge en las agendas políticas de los países, cuyo 

interés que se muestra por los derechos de la mujer, lamentablemente en muchos casos 

solo queda en papel o en débiles iniciativas que no llegan a concretizarse. 

Ante este panorama, ¿cuál es la situación política en cuanto al ejercicio de su 

derecho a la participación en cuanto al acceso a ocupar cargos públicos en la toma de 

decisiones? ¿El derecho a la participación se limita al ejercicio del derecho de sufragio?, 

sin lugar a dudas la conquista del derecho al voto constituyó un gran avance para los 

derechos de la mujer y su reivindicación en la sociedad, sin embargo  en la actualidad 

existe una disparidad en la distribución de los cargos públicos que permiten influir en la 

toma de decisiones de país, el énfasis en los derechos de la mujer se enfilan hacia  su 

participación política en el ejercicio al voto y últimamente en la erradicación de la violencia 

que es objeto y juntamente con ello, el acceso a la justicia. 

Por otra parte, existen muchos indicadores; que demuestran el bajo nivel de 

participación y representación que tiene la mujer en los cargos públicos en el Gobierno, 

por ejemplo el dato que establece que solo tres mujeres son ministras en la actual 



administración del Estado frente a 11 hombres, o que en 40 años solo diez mujeres han 

sido presidentas en América Latina3.   

Por lo que se realizó como parte de este trabajo una extensa revisión bibliográfica 

sobre los temas de participación social, participación ciudadana de la mujer, movimientos 

sociales, sufragismo, e historia de El Salvador, después de lo cual se estableció la forma 

de presentar los antecedentes históricos y referenciales, así como la situación actual de 

la problemática; así mismo; se realizó una fase de campo, mediante entrevistas dirigidas 

a instituciones del Estado y a las mujeres que tienen en el ejercicio pleno de sus derechos 

políticos durante el año dos mil catorce. 

1.2 Enunciado del problema 

¿Cuáles son las limitaciones de la participación política de la mujer en los niveles de 

dirección de las instituciones del Estado? 

  

                                            

3 Campo Fidalgo, Susana. En 40 años, 10 mujeres presidentas en América Latina. Publicado en la página 
web del periódico digital El mundo el 16 de diciembre del 2013, a las 16:25 en el Enlace: 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/en-40-anos-10-mujeres-presidentas-en-america-
latina_1ztRDHSfxav6fMoG66duV3/  

http://noticias.lainformacion.com/mundo/en-40-anos-10-mujeres-presidentas-en-america-latina_1ztRDHSfxav6fMoG66duV3/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/en-40-anos-10-mujeres-presidentas-en-america-latina_1ztRDHSfxav6fMoG66duV3/


2. JUSTIFICACIÓN  

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples para el año 2013, Las 

mujeres en El Salvador representan el 52.6% de la población total del país y los hombres 

el 47.4%; obteniéndose un índice de masculinidad de 0.90, es decir que existen en el 

país 90 hombres por cada 100 mujeres. En la zona urbana este índice es de 0.86 y en la 

rural de 0.96, y de estos datos son las mujeres las que conforman el 54% del padrón 

electoral, sin embargo  no tiene igual participación en las instituciones del Estado. 

Para las recientes elecciones del 2012-2015 para los 84 puestos para 

diputaciones El FMLN es el que más mujeres nominó, 31 en total, para la próxima 

contienda. A eso hay que sumarle 35 mujeres que van para el cargo de suplente, ARENA 

le sigue con 21 nominaciones para diputadas propietarias y 18 suplentes. El PDC nada 

más confirmó a Ana Guadalupe Martínez como aspirante a uno de los seis escaños que 

corresponden a Sonsonate. 

En la legislatura 2009-2012,  ejercieron el cargo de diputadas 18 mujeres, de las 

cuales 12 son del FMLN, cuatro pertenecen a ARENA y dos a GANA; eso establece que 

a pesar que el FMLN tiene más participación femenina aun así dentro de sus filas tiene 

un porcentaje menor de participación de mujeres que de hombres, es decir 37 % contra 

el 63 %, respectivamente, del total de participantes; mientras que ARENA ha tenido un 

porcentaje mucho menor, la relación es 25 % a mujeres y el 75 % al sector masculino. 

En cambio, la Asamblea Legislativa formada en el periodo 2012-2015, tiene a 23 

diputadas propietarias, de un total de 84 escaños, distribuidas entre los diversos partidos 

políticos así: El FMLN tiene 13 diputadas, ARENA tiene 9 y GANA tiene 1 diputada. Otro 

dato novedoso es que la actual junta Directiva de la Asamblea Legislativa,  tiene 5 

mujeres y está formada en total por 14 miembros. Siendo lo novedoso que esta es una 

de las mayores representaciones de Género en la historia parlamentaria. 

Para Alcaldes la proporción es todavía más grande: solo 27 mujeres fueron 

electas para ocupar la plaza de alcaldesas frente a 235 hombres, es decir el 10% a nivel 

nacional, las cuales están distribuidas así: ARENA tiene 13 mujeres como alcaldesas, el 

FMLN tiene 8 en todo el país; GANA tiene 3 mujeres, el PCN que participó bajo las 

iniciales CN tiene 2 y la alianza CN-PES es decir, Conciliación Nacional ex PCN y Partido 



de la Esperanza Ex Partido Demócrata Cristiano, tiene 1. Pero lo grave del problema es 

que las nuevas generaciones no ven la política como una vía de éxito, es decir algunas 

si participan en proselitismo, varias si lideran movimientos y reuniones,  pero no ven 

como posibilidad de superación o como un medio de vida la política ni sienten que tienen 

posibilidad de éxito y desarrollo en la política. Esto se deduce tanto de la escasa 

participación política en elecciones municipales como de la elección de mujeres en 

puestos de dirección.  

Además el comportamiento del electorado no ha propiciado la participación 

política de las mujeres varios factores como la cultura patriarcal, la poca educación que 

reciben las mujeres y los pocos espacios que ellas mismas han creado o que se les han 

conferido, según las entrevistas plasmadas que más adelante se observarán en esta 

investigación.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1- Objetivo General 

 Determinar los factores que limitan la participación política de la mujer en los 

niveles de dirección de las instituciones del Estado en El Salvador durante el año dos mil 

catorce. 

3.2- Objetivos Específicos  

1. Identificar el nivel de participación política de la mujer en los niveles de dirección 

medios y altos de las instituciones del Estado. 

2. Determinar los criterios y requisitos para optar a cargos de dirección medios y 

altos de las instituciones del Estado.  

3. Identificar los factores que  limitan la participación política de la mujer en los 

niveles de dirección de las instituciones del Estado.  

4. Proponer un perfil de participación política de la mujer.  

5. Proponer criterios de selección y de participación política de la mujer en los niveles 

de dirección medios y altos de las instituciones del Estado a la luz de la normativa 

nacional e internacional.  



4. METAS 

1. Establecer cuántas mujeres están en puestos de dirección y cuáles son 

dichos puestos.  

2. Medir el grado de participación política y el poder de decisión que tienen 

las mujeres actualmente.  

3. Determinar si existen líneas de decisión políticas que las mujeres tengan 

actualmente.  

4. Identificar cuáles son dichas líneas de decisión.  

 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES  

5.1 Alcances:  

Esta investigación abarcó todo el año 2014 y parte del 2015, debido a la 

disponibilidad de las entrevistadas pues por ser funcionarias del Estado en pleno 

periodo electoral su tiempo estaba supeditado a las exigencias propias de su 

cargo y de su participación política. Se realizó a nivel nacional y sus entrevistas 

fueron  a mujeres en cargos de dirección de las diferentes instituciones del Estado.  

 

5.2 Limitaciones:  

1. La poca disposición a participar por parte de las funcionarias. Muchas de las 

mujeres a las que se les solicitó entrevistas, dijeron que no podían participar, por lo 

apretado de sus respectivas agendas, por que salían del país. 

2. Los horarios de entrevistas, pues varios de ellos eran a las 7.30 am, en especial 

cuatro de las entrevistadas del sector salud dijeron que solo podían atender a esa hora 

aun cuando la entrevistas no rebaso en ningún caso las dos horas, esto alegaban se 

debía a lo apretado de sus compromisos en las instituciones que dirigían.  

3. Los cargos políticos de dirección en los cuales existen mujeres son pocos y de 

ellas como ya se afirmó en el No. 1, existió poca disposición a participar en dichas 

investigaciones.  



4. Varias de las funcionarias que participaron recalcan que no tienen vinculación 

o involucramiento partidario directo, lo que hizo posible que participaran en dicha 

investigación.  

5.3 Delimitación del Problema 

5.3.1 Delimitación Espacial 

 La investigación estuvo enmarcada en el ámbito administrativo de las distintas 

Instituciones Gubernamentales: Órgano Ejecutivo; la presidencia y sus distintos 

ministerios e instituciones adjuntas; del Órgano Legislativo optar a cargos de diputados 

y los puestos de los mismos al interior de la Asamblea; Órgano Judicial; Salas, Cámaras, 

Juzgados. Todas las instituciones en las que se ejercen cargos que tiene poder de 

decisión en la esfera política y publica del país.   

5.3.2 Delimitación Social 

La presente investigación se realizó en un sector de la sociedad Salvadoreña 

comprendida por  las mujeres en primera instancia que ocupen cargos en las 

instituciones arriba mencionadas durante los años dos mil catorce y dos mil quince, El 

Salvador, y a las demás mujeres que se encuentren en posibilidad de optar a dichos 

cargos.  

5.3.3 Delimitación Temporal: 

 Esta investigación se caracteriza por estar limitada en el tiempo, pues se investigó 

las limitaciones de la participación política de la mujer en los niveles de dirección de las 

instituciones del Estado durante el año dos mil catorce y parte del 2015, sin involucrar 

los cambios de gobierno establecidos después del primero de mayo, fecha en la cual, las 

nuevas diputaciones y consejos municipales electos toman posesión de sus cargos, esto 

debido a varios factores incluyendo la Sentencia de Inconstitucionalidad 48-2014 dictada 

por la Sala de lo Constitucional de recontar los votos de Diputados por el departamento 

de San Salvador.  

 

 

 



  



6. MARCO TEÓRICO  

6.1 - Antecedentes Históricos 

Historia de la superación de la mujer en el país4 

Una de las mayores transformaciones culturales se dio en el último tercio del siglo 

19 con la educación femenina, durante el auge del liberalismo radical de los gobiernos 

de Santiago González (1871 a 1875),  Rafael  Zaldívar (1876 a 1885) y Francisco 

Meléndez,  quienes promulgaron el acceso de las niñas y las jóvenes a una instrucción 

intelectual que no se les había ofrecido en las llamadas “escuelas de primeras letras”,  

hasta ese momento.  Las cuales crearon un fuerte debate sobre los contenidos de la 

educación femenina;  pues existían dos corrientes: a) los intelectuales del liberalismo 

radical los cuales, quisieron hacer de las mujeres sus aliadas en la consolidación de un 

Estado laico y la secularización de la sociedad. Para lograrlo, buscaron emancipar la 

conciencia y pensamiento femeninos de la tutela de la iglesia a través de la instrucción 

racional, b) por el contrario los intelectuales del liberalismo moderado,  quienes veían en 

la mujer un importante tesoro de la sociedad católica.  Debido a lo encontrado de sus 

intereses en conservar cada uno dicha población es que sostuvieron una intensa 

campaña en defensa de la religión como principio fundamental de la educación femenina.  

Esta disputa fue recogida en varios de los impresos publicados durante este 

período (hay que recordar que la prensa escrita jugó un papel fundamental en la 

consolidación de los proyectos de estados nacionales durante el siglo 19, no solo en El 

Salvador, sino a lo largo del mundo) tanto en los discursos, que se permitían publicar, 

las columnas de opiniones, así como artículos que reflexionaban sobre el rol que las 

mujeres debían ejercer en la sociedad construyeron ideales femeninos que reflejaban el 

choque de concepciones que los intelectuales del liberalismo laico, tenían sobre las 

mujeres y su rol social, ante los intelectuales del liberalismo católico.  

                                            

4 Olga C. Vásquez Monzón, La mujer religiosa, la mujer ilustrada, la mujer ciudadana; 
representaciones y prácticas femeninas en algunos periódicos salvadoreños, 1871-1889. Revista 
Realidad, No. 135, San Salvador, Enero Marzo 2013, p. 6-9 



Ya desde 1873, la administración de Santiago González impulsó una 

reorganización del sistema educativo nacional que contemplaba varias medidas para 

mejorar los contenidos y ampliar la cobertura de la educación primaria. Particular interés 

mostró el intelectual salvadoreño Darío González,  Secretario de Instrucción Pública en 

ese momento, por no usar la instrucción intelectual femenina pues estaba convencido de 

que las mujeres tenían las mismas facultades intelectuales que los varones.5 

En mayo de 1880, el periódico La Discusión, publicó en la sección editorial el 

artículo “La educación de la mujer en El Salvador”, donde se critica por sobre todo la 

insuficiente educación hacia la mujer y el pobre contenido del plan de estudios para la 

educación de la escuela primaria del momento, sin embargo el artículo iba más allá y 

afirmaba que las mujeres tenían suficientes capacidades para incluso optar a cargos 

académicos, lo que les faltaba era la oportunidad. 

Con éstos antecedentes nacía una concepción diferente de la educación en la 

escuela pública la cual apuntaba a que las mujeres desarrollaron las " tres fuerzas que 

impulsan al ser humano y al progreso": La fuerza física, la fuerza moral y la fuerza 

intelectual6.  Dicho programa tenía un importante contraste con lo que ofrecía el sistema 

anterior con las famosas escuelas de "primeras letras", donde las niñas aprendían sobre 

sentimientos religión y apenas los rudimentos de escritura y aritmética.  Pero la 

expansión de la escuela primaria femenina hizo necesaria la formación de maestras.  Por 

eso en 1875 el gobierno fundó la Escuela Normal de Institutrices,  escuela estatal para 

la formación profesional de las mujeres en El Salvador.7 

El segundo periodo de la presidencia de Zaldívar (1880-1885) presentó un 

momento importante para la educación de mujeres.  Pues con la presencia de 

intelectuales del liberalismo radical de la época- varios de ellos masones- logran impulsar 

la laicización de la escuela primaria oficial,  y reforzaron la apuesta por la instrucción 

racional para las mujeres.  En los primeros meses de 1880  Antonio J.  Castro, masón 

                                            

5 Darío González "Educación de la muger" Diario Oficial No. 19,  año 1, 5 de febrero de 1875, p. 2 
6 "Discursos pronunciados en la ciudad de San Miguel el día 10 de octubre de 1872 en el examen 

público de la escuela de niñas" Boletín Oficial,  tomó. I,  No.  78, 31 de octubre de 1872,  p. 2 
7 Escuela Normal de Institutrices",  Diario Oficial No.  250, año 1, 6 de noviembre de 1875, p. 1. 



Liberal, fue designado a la Subsecretaría de Instrucción Pública y Beneficencia.  Castro 

había dado muestras de la radicalización de su pensamiento en un discurso pronunciado 

en diciembre de 1879, al establecer que la razón es el único medio para regular la vida 

política y social del Estado. Por lo que toda pretensión de legislar a partir de un dogma 

religioso era una violación a las libertades de quienes no compartía dicho credo. Sin 

embargo también advertía que el cambio de las creencias y las costumbres tradicionales 

no era cosa fácil.  La única manera de transformarlas era por medio de una "ilustrada" 

Educación,   proceso que solamente pueden llevarse a cabo a través de los "poderosos 

medios de la ilustración": los colegios. A partir de la llegada de Castro a la  Secretaría de 

Instrucción Pública, la escuela oficial fue concedida desde un nuevo horizonte: el 

horizonte de la laicidad. Sus ideas pronto serían contestadas en la visión que sacudió la 

sociedad salvadoreña por más de una década: la eliminación de la enseñanza de la 

doctrina católica de las escuelas primarias financiadas por el Estado.   La medida también 

fue fundamental para la implementación del proyecto de los intelectuales del liberalismo 

laicizante, de sustraer a las mujeres de la influencia clerical. La educación femenina era 

una pieza esencial ya que las mujeres eran las primeras educadoras en el ámbito privado 

del hogar.  Si la educación femenina seguía bajo el fuerte influjo del catolicismo,  ¿cómo 

lograr una transformación de la educación inicial de futuros ciudadanos? ¿Cómo iban las 

mujeres a transmitir el nuevo ideal de civilidad y su educación era fundamentalmente 

religiosa?  Los investigadores coinciden entre los liberales radicales consideran a las 

mujeres, como partidarias de la inmovilidad y el atraso de las costumbres populares y 

visiones supersticiosas del mundo, dado que como madres las mujeres teniendo un 

control no mediado sobre los primeros  y formativos años de la vida de sus hijos su poder 

ideológico era enorme.  Se pensaba que las madres eran capaces de consolidar o minar 

decisivamente el nuevo proyecto republicano...  Los liberales consideraban que las 

mujeres tenían que ser alcanzadas primero a través de la educación antes de convertirse 

en agentes de la secularización y la modernización.  

En consecuencia la consolidación del proyecto laico requería que el Estado se 

hiciera cargo de replantear la educación de las mujeres.  Sólo una educación racional les 

permitiría preparar a sus hijos e hijas para formar parte de esta nueva República cuyo 



horizonte era la laicidad.  Y así fue.  En julio de 1880 fue eliminado el catecismo de 

Ripalda8 de las escuelas oficiales. 

En 1883 siempre bajo el gobierno de Zaldívar, la constitución declaró que la 

educación oficial debía ser laica, gratuita y obligatoria, conclusión que fue ratificada por 

una nueva constitución promulgada en 1886 durante la administración de Francisco 

Meléndez.  

Dos elementos preocupaban a los pensadores católicos.  En primer lugar claro 

está el carácter laico de la educación.  Pero en segundo lugar el carácter obligatorio de 

la misma: todos los niños y niñas debían asistir a una escuela donde ya nos enseñaría 

la doctrina. ¿Para qué tipo de sociedad formaría ahora la escuela? La eliminación del 

catecismo fue el disparador de las alarmas en los círculos católicos. Los intelectuales del 

catolicismo veían en esa medida el inicio de la desaparición de los cimientos mismos de 

la sociedad católica,  el fin de la civilización cristiana. Para contrarrestar esta medida, el 

semanario El Católico lanzó una campaña sistemática de rechazo a la educación laica 

que se mantuvo por más de 10 años. En ella se afirmaba que el pueblo salvadoreño era 

católico, que eran más los que defendían la religión que los que la atacaban, qué es la 

religión era consuelo, aliento y resignación en medio de las aflicciones de la vida.  

Especialmente para las mujeres, la religión era remedio y bálsamo que aliviará 

sufrimientos propios de su misión en la vida, afirmaba El Católico.  

Ahora bien es necesario aclarar que los intelectuales del liberalismo laicizante no 

pretendieron eliminar la religión de la vida de las mujeres, como tampoco los liberales 

católicos se opusieron a educarlas. Los puntos de desencuentro entre ambas tendencias 

giraban en torno al tipo de educación que debían de recibir las mujeres. Cada uno de 

estos grupos defendió una determinada educación a partir de los ideales femeninos que 

había construido. 

                                            

8 Dicho catecismo fue compuesto por el padre Jerónimo de Ripalda de la compañía de Jesús, aumentado 
en 1880 y que era común en las escuelas oficiales y dominicales para enseñar la doctrina católica.  



6.2 La participación política de las Mujeres desde la teoría de género 

El análisis de la situación de las mujeres en el ámbito de la participación política 

concurre con el desarrollo de la teoría de género, un corpus de conocimiento fundamental 

a través del cual es posible distinguir y explicar los mecanismos socio‐culturales a través 

de los cuales las diferencias entre mujeres y hombres se han traducido en múltiples 

dimensiones de desigualdad de género.9 La política constituye uno de los ámbitos 

sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Sus dispositivos y estructuras restringen el derecho de las mujeres para acceder y 

participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de 

decisiones y, en general, en todos aquellos ámbitos clave de poder, determinantes en la 

definición del interés colectivo de la sociedad. 

Las inequidades de género se mantienen vigentes en la participación política a 

pesar de la igualdad formal de las personas ante la ley que garantiza igual goce de 

derechos a mujeres y hombres, situación que constituye un problema central de las 

democracias modernas. 

Las raíces de esta desigualdad en la participación política de las mujeres se 

ubican, según la Teoría de Género, en la propia constitución del Estado surgido de la 

Ilustración,10 el movimiento político‐filosófico desarrollado en el siglo XVIII a través del 

cual se reconocieron como atributos exclusivamente masculinos la razón, la igualdad, la 

individualidad y la autonomía de los sujetos. El sello masculino del proyecto ilustrado no 

permitió la inclusión de las mujeres en el pacto social, de tal manera que la Declaración 

                                            

9 El género alude a los significados que la sociedad asigna a mujeres y hombres a través de la 
diferenciación de los roles, actitudes, conductas y responsabilidades definidas como “propias” de unas y 
otros. Esta categoría se centra en las relaciones sociales entre mujeres y hombres (relaciones de género), 
por ello es preciso subrayar que género no es sinónimo de mujeres. Según Joan Scott (2003) el género es 
una forma primaria de relaciones significantes de poder; es un elemento constitutivo de las relaciones 
sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; de tal forma que las identidades masculinas 
y femeninas se encuentran determinadas por los procesos diferenciados de socialización, por lo que no 
son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas 
de significación que se proyectan y activan a través de las diversas estructuras regulatorias de la sociedad 
(Scott, 2003:289‐ 301). 

10 La Ilustración se originó en Europa, particularmente en Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII. 
Este movimiento reivindicó una nueva ideología que buscaba iluminar al mundo (“Siglo de las Luces”), a 
través del uso sistemático de la razón. 

 



de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) reafirmó la exclusión de las mujeres 

como titulares de derechos, negándoles la categoría de la ciudadanía y, por ende, los 

derechos inherentes a dicha condición, así como reservando los espacios públicos para 

el hombre y las actividades concernientes a estos espacios como la actividad política, 

legislación, el juzgamiento de causas, el estudio y votar, en cambio la mujer tenía 

reservado el espacio privado como el hogar, el cuido de la familia y los hijos.  

Esto ha sido así, desde los dos últimos siglos, en donde las mujeres han 

denunciado la existencia de un modelo de ciudadanía construido, entre otros, sobre la 

exclusión de género. A finales del siglo XVIII se generó una nueva manera de excluir a 

las mujeres. Las nuevas formas de ciudadanía partían del reconocimiento de derechos 

civiles y políticos, pues como ya se dijo en el párrafo anterior estos derechos del hombre, 

se negaron totalmente y/o parcialmente a las mujeres hasta el siglo XX. 

Las nuevas cartas de derechos y constituciones legitimaron la ausencia de las 

mujeres de la dimensión política y civil de la ciudadanía, de la presencia en la vida política 

institucionalizada por los estados liberales. La lucha por los derechos civiles y políticos y 

su posterior reconocimiento no terminaron con las limitaciones de la ciudadanía para las 

mujeres.11 

6.3 Antecedentes de la participación política de la mujer en El Salvador. 

De acuerdo a María Candelaria Navas en el Libro Sufragismo y Feminismo12, se 

proponen seis períodos en la participación política de las mujeres los cuales  comprenden 

desde la segunda mitad del siglo 19 hasta la actualidad, no tomando en cuenta períodos 

anteriores, la etapa colonial ni la etapa precolombina.   

Siendo que inicia el primer periodo con la creación de la Universidad de El 

Salvador en 1841 con el parcial acceso de las mujeres a la educación y este periodo 

                                            

11 Derecho, Genero e Igualdad, Cambios en las Estructuras Jurídicas Androcéntricas Volumen1, 
Encarnación Bodelón González, Margarita Bonet Esteva, Gloria Casas Vila y otros, Grupo Antígona y 
“Dones i Drets”, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona Septiembre de 2009, pag.9 

12 Navas, María Candelaria. “Sufragismo y Feminismo. “Visibilizando el protagonismo de las 
mujeres salvadoreñas”, editorial universitaria, Primera Edición. San Salvador, El Salvador. Agosto del 
2012, Pág. 67. 



dura hasta 1956 por más de un siglo, con la organización Fraternidad de Mujeres 

salvadoreñas ligado al movimiento obrero del partido comunista creado en 1930.  

El segundo periodo de la participación política comienza de 1957 a 1975,  inicia 

con la creación de la Fraternidad de Mujeres y se caracteriza por el surgimiento de las 

primeras organizaciones exclusivamente de mujeres cuyo centro era el sector social al 

que pertenecían ya fuera obrero o campesino pero siempre unido a la esfera doméstica 

y se cierra este periodo en 1975 con el inicio de la Década de la Mujer, iniciativa creada 

por las Naciones Unidas y ejercer cierto tipo de influencia y presión a nivel gubernamental 

siendo que a las mujeres en particular  las motiva a trascender la esfera doméstica.   

El tercer periodo es denominado "La primera oleada"  el cual se caracteriza por la 

apertura de la creación de organizaciones que integran el análisis de género dentro de 

su plataforma pero estas organizaciones de mujeres tienen una nula participación 

reivindicativa con agenda de género en sus objetivos,  demandas  y plataformas.   

Cuarto periodo, inicia de 1986 y dura hasta 1989 denominado "La segunda 

oleada"  estas organizaciones que proviene organizaciones políticas de izquierda, en el 

cual se comienza a analizar la problemática de la mujer y se desarrolla durante el periodo 

de guerra, aparece el Instituto de Investigación,  Promoción y Desarrollo de la Mujer o 

IMU13 y otras organizaciones.   

El quinto periodo dura de 1990 a 1992 llamado “La tercera oleada” cuyo marco de 

desarrollo son los acuerdos de paz y en el cual las organizaciones creadas en los 

periodos anteriores empiezan a perfilar el actual movimiento de mujeres a integrar la 

perspectiva de género en las demandas y  denuncias de los problemas de la mujer.  

El Sexto periodo que dura de 1993 a 2008,  éste comprende la implementación 

en los gobiernos y de políticas neoliberales y con los cuales el Movimiento de Mujeres 

                                            

13 Según su página oficial, El IMU es fundado en Agosto de 1986 por Norma Virginia Guirola de 
Herrera, junto a otras mujeres profesionales, universitarias, maestras y obreras sensibilizadas con los 
derechos de las mujeres. Nace como instrumento de lucha contra la discriminación social, económica y 
política enfrentada por las mujeres salvadoreñas y agravada por la situación de violencia institucionalizada 
derivada del conflicto militar del momento. Tomado el 29 de septiembre del 2014 a las 8 horas y 40 minutos 
del enlace: http://imuelsalvador.org/quienes-somos/  

http://imuelsalvador.org/quienes-somos/


trasciende la esfera nacional y consolidándose como un movimiento social fuerte, 

incluyendo el surgimiento de algunas experiencias organizaciones de mujeres rurales.  

En esta última fase es dónde surge el impulso y auge de las organizaciones de mujeres 

que tenemos actualmente. 

6.4 Desarrollo de políticas de igualdad y equidad de género en El Salvador 

El sistema político en nuestro país está siendo cuestionado crecientemente. 

Amplios sectores de la ciudadanía se han manifestado expresando su descontento ante 

la desigualdad endémica de nuestra sociedad, a la forma cómo se hace política y a la 

capacidad de la democracia y de sus instituciones de representar, incorporar y responder 

a las aspiraciones de las salvadoreñas y salvadoreños. Es imperativo un sistema político 

más justo e inclusivo, un sistema que se abra a la participación de todos los sectores de 

la sociedad, de aquellos que hoy están escasamente representados, en particular las 

mujeres y los jóvenes. 

En El Salvador la institución gubernamental encargada de desarrollar la Política 

Nacional de la Mujer (en adelante PNM), es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

de la Mujer (en adelante ISDEMU), facultad establecida en su  ley de creación. 

En el 2010 dicha institución llevó a cabo un proceso de revisión y actualización de 

la PNM con el objeto de lograr equilibrar la representatividad y pertinencia de sus 

apuestas, la coherencia con el marco legal y los compromisos internacionales, y la 

viabilidad política y técnica de intervención con posibilidades de impacto en los nudos 

críticos de la desigualdad de género. 

Dicha Política Nacional de las Mujeres (PNM 2010-2014) fue aprobada por la 

Junta Directiva del ISDEMU en abril 2011 y la misma está enfocada en seis grandes 

áreas, siendo la sexta área  la Participación ciudadana y política de la mujer ya al 

respecto se menciona que: 

La participación política de las mujeres refleja avances significativos en los últimos 

años, sin embargo, las mujeres aún no logran participar en condiciones de igualdad con 

los hombres para ocupar cargos de representación paritaria en los tres órganos del 

Estado. La inclusión paritaria de las mujeres en los más altos niveles de decisión del 



Estado, es condición fundamental para el avance y la consolidación de la 

institucionalidad democrática del país.14 

Destaca en el período los niveles de organización alcanzados por mujeres en los 

14 departamentos del país en torno a los Consejos Consultivos y de Contraloría Social, 

esta es una experiencia que ha fortalecido liderazgos territoriales y ha facilitado 

aprendizajes que agregan valor al capital político de las mujeres. 

6.5 Compromisos a nivel internacional por parte del Estado Salvadoreño en 

materia de igualdad y adelanto de las mujeres. 

Como parte de las medidas adoptadas por el ISDEMU para dar cumplimiento a 

los compromisos internacionales del Estado salvadoreño, en materia de igualdad y 

adelanto de las mujeres, se han realizado un conjunto de informes, así como participado 

en espacios regionales e internacionales que han permitido por un lado el 

posicionamiento de El Salvador en estos temas y por el otro, informar a los países la 

posición y condición de las mujeres salvadoreñas según corresponda. Los informes más 

recientes realizados por el país han sido: 

1. Cuestionario para la Revisión Global de las Estadísticas de Género, a solicitud de 

la División de Asuntos de Género de la CEPAL, que forma parte del Grupo 

Inteligencia de Expertos de Estadísticas de Género (IAEG-GC) de las Naciones 

Unidas. Junio 2012. 

2. Insumos sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), para el documento de posición de la XII Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe. Junio 2012. 

3. Cuestionario para la recolección de información sobre “Educación para la no 

violencia basada en género: Prácticas y lecciones aprendidas desde las 

Américas”, a solicitud de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). Julio 2012. 

4. Informe para Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya. Agosto 2012. 

                                            

14 “Informe de Rendición de Cuentas” Junio 2012 – mayo 2013. Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). San Salvador agosto de 2013, pág.13  



5. Cuestionario sobre el cumplimiento de la Conferencia Internacional de Población 

y Desarrollo y su seguimiento después de 2014. Septiembre 2012. 

6. Informe para la Trigésima Sexta Asamblea de Delegadas de la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM), a realizarse en San José, Costa Rica, del 29 al 

30 de octubre de 2012. Septiembre 2012. 

7. Encuesta de UNFPA/NIDI sobre Flujos de Financiamiento en 2011, sobre 

proyectos, programas y actividades en el marco de la Conferencia Internacional 

de Población y Desarrollo. Septiembre 2012. 

8. Cuestionario para los Estados Miembros sobre la Base de datos coordinada del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer. 

Octubre 2012. 

9. Informe para Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, incluidas sus 

causas y consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, sobre Responsabilidad del Estado 

en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Octubre 2012. 

10. Insumos para la visita de Relatora Especial sobre independencia de magistrados 

y abogados, Dra. Gabriela Knaul. Noviembre 2012. 

11. Insumos sobre la Participación Política de las Mujeres a presentar en la Reunión 

Extraordinaria del COMMCA. Diciembre 2012. 

12. Elaboración de Cuestionario sobre el cumplimiento de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo y su seguimiento después de 2014. Para 

este esfuerzo, se establecieron mesas de trabajo, de las cuales el ISDEMU lideró 

la mesa No. 7 sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, 

contando con la participación de diversas entidades de gobierno. 

13. Informe para el 57° Período de Sesiones de la Comisión Jurídica de la Mujer (CSW 

por sus siglas en inglés), esta se realizó en Nueva York, del 4 al 15 de marzo de 

2013, en materia de prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, 

particularmente sobre los avances realizados. Febrero 2013. 

14. Informe sobre el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 3: Promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres. Marzo 2013. 

15. Informe de seguimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas (SISCA) 

2013. Mayo 2013.  



6.6 Con relación a la participación en espacios regionales e internacionales 

tenemos en materia de igualdad y adelanto de las mujeres el Estado ha participado 

en:  

1. II Foro Hemisférico: “Ciudadanía plena de las mujeres para la democracia”. 

Organizado por la CIM/ OEA, donde se discutieron reformas políticas y del Estado 

para lograr el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Realizado en Santo 

Domingo, República Dominicana, del 18 al 21 de julio de 2012. 

2. VII Seminario Internacional de Desarrollo Económico Territorial y Empleo en 

América Latina y el Caribe: “Políticas de desarrollo endógeno como estrategia 

ante las desigualdades territoriales”. Organizado por la Fundación para el 

Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional en Centro América 

y el Caribe (Fundación DEMUCA) y la Red de Desarrollo Económico Territorial y 

Empleo para América Latina y El Caribe (Red DETE-ALC), realizado los días del 

8 y 9 de Agosto de 2012, en la Ciudad de San José, Costa Rica. 

3. Foro Regional de Empresas por la Igualdad/ Sellos de Igualdad, Taller y encuentro 

de la comunidad de sellos de igualdad, organizado por el PNUD, llevado a cabo 

en Ciudad de México, México del 28 al 31 de Agosto de 2012. En esta misma 

misión, se apoyó en la gestión de la reunión para la elaboración del Plan de trabajo 

en el contexto del Convenio Marco de Cooperación firmado con el INMUJERES 

de México. Realizadas el día 27 de Agosto de 2012, en el INMUJERES, Ciudad 

de México. 

4. Reunión Técnica para la Elaboración del Programa Iberoamericano de Género. 

Revisión del documento base y acuerdos a seguir. Organizado por la Secretaría 

Iberoamérica SEGIG, el 4 y 5 de octubre de 2012, realizado en Montevideo, 

Uruguay. 

5. Evento “XII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Bases empíricas 

para Políticas Públicas orientadas al Empoderamiento Económico de las Mujeres” 

para el intercambio de experiencias y discusión del avance en el orden conceptual 

y metodológico y el uso de las estadísticas de género en las políticas públicas. 

Organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, 



CEPAL, ONU MUJERES y El Instituto Nacional de las Mujeres de México, 

realizado en Aguas Calientes, del 8 al 10 de octubre de 2012. 

6. XXXVI Asamblea General de Delegadas de la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM). Revisión y Aprobación del Plan de la Trienal de la CIM. En donde 

se presentó informe de país sobre los avances del Programa Interamericano de 

promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Igualdad y Equidad (PIA) y 

se revisó y aprobó el Plan trianual de la CIM. Realizado en Costa Rica del 29 al 

30 de octubre de 2012. 

7. 48a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, para la revisión del proceso preparatorio de la XII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y estudios para 

la elaboración del documento de posición sobre empoderamiento económico y 

tecnologías de información y comunicaciones y el análisis de la perspectiva de 

género en las políticas públicas. Realizado en Santiago, Chile, el 7 y 8 de 

noviembre de 2012. 

8. I Taller regional “Planes Nacionales que abordan la violencia contra las mujeres 

en América Latina y el Caribe: Intercambiando conocimientos para la acción 

pública”; se realizó intercambio de conocimientos sobre los Planes Nacionales que 

abordan la violencia contra las mujeres llevado a cabo en los diferentes países de 

la región y elaboración de recomendaciones para mejorar la implementación de 

los mismos. Realizado del 20 al 22 de noviembre de2012, en Costa Rica 

Organizado por ONU Mujeres y PNUD. 

9. Foro “Prevención y Eliminación de la violencia contra la mujer”, Naciones Unidas, 

Nueva York, realizado por la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de 

Diciembre de 2012. 

10. I Conferencia Regional sobre Derechos Económicos de las Mujeres: 

Emprendimientos, Políticas Públicas y Acceso Activos/ Reunión Extraordinaria de 

Traspaso PPT – COMMCA. 28 y 29 de Junio de 2012. Tegucigalpa, Honduras. 

Organizado por la ST COMMCA y ONU Mujeres. 



11. Foro Centroamericano “Programas productivos. Alimentario: Protagonismo de las 

mujeres en la seguridad alimentaria para el desarrollo de las familias y la 

comunidad” y reunión del Consejo de ministras del COMMCA. 

12. VII Conferencia de Estudios de Género y la consulta sobre la Política Regional de 

la Igualdad y Equidad de Género (PRIEG). 

13. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministras de Centroamérica y República 

Dominicana y traspaso de la presidencia Pro Témpore a Costa Rica, organizado 

por la secretaría del COMMCA. Realizado en Managua Nicaragua el 17 de 

Diciembre de 2012. 

14. El 11 y 12 de febrero de 2013, se realizó la Consulta Regional de América Latina 

y el Caribe previo al 57° Período de Sesiones de la Comisión Jurídica de la Mujer, 

la cual tuvo lugar en San Salvador. 

15. Del 4 al 15 de Marzo de 2013, la delegación de El Salvador participó en el 57 

periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW) que tuvo lugar en la Sede de Naciones Unidas, Nueva York. En este 

espacio, se tuvo oportunidad de tener intervención en diferentes momentos, de 

los cuales se destacan dos: 

16. El discurso de país sobre la Prevención y Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer en El Salvador, elaborado desde la Unidad de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, y expresado por el Embajador Permanente de El Salvador ante las 

Naciones Unidas en Nueva York, señor Carlos García, que tuvo lugar el día 11 de 

Marzo del presente año. 

17. La intervención de país realizada por la delegación en la Mesa de Alto Nivel, 

desarrollada el día 04 de Marzo del presente año. En dicho espacio, se participó 

activamente en todos los paneles temáticos; sin embargo, se destacan éstos dada 

su relevancia. 

18. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica 

(COMMCA), que tuvo lugar en Nueva York, el día 05 de Marzo de 2013. Donde 

se abordaron temas de especial interés, particularmente en el Proyecto BA1 

“Prevención de la Violencia contra las Mujeres” en el marco de la Estrategia de 

Seguridad Democrática de Centroamérica, donde El Salvador tuvo una posición 



clara a fin de que los mecanismos de la mujer tengan el liderazgo a todos los 

niveles del proyecto y se convoque a la Comisión Nacional, a fin de articular los 

esfuerzos con los Ministerios de Seguridad y las Cancillerías de cada país. 

19. Dos reuniones del proyecto BA1: “Prevención de la violencia contra las mujeres 

en Centroamérica” como parte de las Subcomisiones de Seguridad de 

Centroamérica en las que se ha debatido con los donantes, el contenido y 

presupuesto del proyecto. Las reuniones se realizaron en San José Costa Rica, 

el 27 y 28 de enero y el 21 y 22 de marzo de 2013. 

20. Evento: “Foro sobre Políticas de la Mujer en la aplicación de la Ley y Seminario 

académico sobre Justicia Penal”. En el foro se discutió sobre los desafíos y 

oportunidades para la mujer en las profesiones del campo de la justicia penal y 

cómo el incremento en la participación de la mujer en el ámbito de la justicia penal 

impacta la relación de los aplicadores de la ley con la comunidad. El seminario 

trató sobre la justicia penal y la ejecución de políticas públicas efectivas y 

responsables. Realizado en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos del 21 de 

Enero al 15 de febrero de 2013. 

21. Representación en la “Quinta reunión del Grupo Asesor Técnico sobre Igualdad 

de Género y Salud”, que tenía como objetivo el seguimiento al Plan de Acción 

para la implementación de la política de género, así como preparativos del informe 

final y la identificación de elementos para un nuevo Plan para esta política. Evento 

realizado el 18 al 19 de marzo en Washington D.C., Estados Unidos. 

22. Participación en el “Seminario Internacional del Programa H y Programa M” cuyo 

objetivo fue la evaluación del programa ejecutado en Brasil, con la finalidad de 

brindar seguimiento a una posible implementación en el país. Ejecutado el 20 al 

21 de marzo de 2013, en Río de Janeiro, Brasil. 

 

6.7 Legislación y Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 

La Constitución de El Salvador en lo referente a los Derechos de Igualdad, art. 3, 

Derechos Civiles y Políticos.  



1. El Código electoral, Art. 2, 3 y 4 permiten la participación política de la mujer en 

cargos de elección popular, si bien el lenguaje es androcéntrico, es decir primero 

el hombre y luego la mujer.  

2. Ley de Equidad, Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 

En los Art. 20 al 23 de dicho cuerpo normativo.  

3. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En lo 

referente a la participación política activa se regula en los arts. 19 y 29.  

4. Ley de Acceso a la Información Pública en lo referente a la Participación 

ciudadana estipulada en el art. 3 Lit. d y lo referente a la protección de datos 

personales. Art. 31.  

5. Ley de Violencia Intrafamiliar, en su art. 2 literal b) y en el art. 7. 

6.8 Convenciones suscritas por el país en materia de igualdad y adelanto de 

las mujeres: 

1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 

la Mujer (CEDAW ) la cual en el artículo 7, garantiza a la mujer a) el derecho al 

voto, b) a ocupar cargos públicos y c) a ejercer funciones públicas. También en el 

artículo 8 de esta convención se estipula la igualdad de derechos de la mujer para 

garantizarle la oportunidad de representar a su país en el plano internacional lo 

cual está estipulado Los cuales textualmente señalan que:  

Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho ha: 

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos 

los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 

de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 

los planos gubernamentales; 

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país. 

Y el Artículo 8 establece: 



Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la 

mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la 

oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar 

en la labor de las organizaciones internacionales. 

2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" la cual en su artículo 4 señala en 

los literales  h) el derecho a libertad de asociación; y  j) el derecho a tener igualdad 

de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 

públicos, incluyendo la toma de decisiones. Además el  Artículo 5 señala que Toda 

mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.  

3. Reglas de Brasilia en la regla 18 la cual dice que se entiende por discriminación 

contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

6.9 Requisitos para optar a cargos públicos de Dirección.  

En este apartado se establecen los requisitos que pide el Estado salvadoreño, a 

sus funcionarios en altos cargos, debemos de entender que especialmente la 

constitución de la república usa un lenguaje androcéntrico, es decir masculino, lo cual no 

impide que la mujer pueda ejercer sus derechos a pesar que la figura de la ciudadana 

sea invisibilizada en el uso del lenguaje. Por lo cual los requisitos para que una mujer o 

un hombre opten a dichos cargos son los mismos.  

6.9.1 Requisitos para Presidenta o Presidente de la republica 

Los requisitos que debe de optar son, primero ser parte de una fuerza política que 

lo apoye  y luego los requisitos de ley entre estos el art. 151 de la Constitución 

salvadoreña Para ser elegido Presidente de la República se requiere: a) ser salvadoreño 



por nacimiento, b) hijo de padre o madre salvadoreño; c) de estado seglar, d) mayor de 

treinta años de edad, e) de moralidad e instrucción notorias; f) estar en el ejercicio de los 

derechos de ciudadano, g) haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y h) 

estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente. 

5.9.2 Requisitos para Diputada o Diputado:  

El Art. Art. 126 de la Constitución señala que para ser elegido Diputado se 

requiere: a) ser mayor de veinticinco años, b) salvadoreño por nacimiento, c) hijo de 

padre o madre salvadoreño, d) de notoria honradez e instrucción y e) no haber perdido 

los derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección.  

6.9.3 Requisitos para Concejos Municipales  

Según el art. 202 inc. 2do. De la constitución Los miembros de los Concejos 

Municipales deberán: a) ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del 

municipio; b) serán elegidos para un período de tres años, c) podrán ser reelegidos y sus 

demás requisitos serán determinados por la ley. 

Aquellas personas que no pueden optar a cargos dentro del Consejo Municipal están 

regulados en el artículo 167 del Código Electoral el cual establece quienes son las 

personas que no pueden aspirar a un cargo municipal, como alcaldes o miembros del 

concejo. El cual dice que son:  

1. Las y los que tengan en suspenso o hayan perdido sus derechos de ciudadanos; 

2. Los contratistas o subcontratistas, concesionarios o suministrantes de servicios 

públicos por cuenta del Municipio; 

3. Los que tengan juicio pendiente o controversia judicial con la municipalidad; 

4. Los enajenados mentales; 

5. Empresarios de obras o servicios municipales o los que tuvieran reclamos 

pendientes con la misma corporación; 

6. Militares de alta, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y de los cuerpos 

de seguridad municipales; o los funcionarios que ejerzan jurisdicción judicial; 

7. Destiladores y patentados para el expendio de aguardiente y sus 

administradores y dependientes; 

8. Los ministros, pastores, dirigentes o conductores de cualquier culto religioso; 



9. Quienes se hubieran inscrito como candidatos a presidente o vicepresidente de la 

República, diputados a la Asamblea Legislativa o al Parlamento Centroamericano 

cuando las elecciones se desarrollen en el mismo año. 

6.9.4 Requisitos para Magistrada o Magistrado:  

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere según el art. 176 

de la Constitución: a) ser salvadoreño por nacimiento, b) de estado seglar, c) mayor de 

cuarenta años, d) abogado de la República, e) de moralidad y competencia notorias; f) 

haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una 

Judicatura de Primera Instancia durante nueve años, g) haber obtenido la autorización 

para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; h) 

estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años 

anteriores al desempeño de su cargo. 

En cambio para ser Magistrado de las Cámaras de Segunda Instancia se requiere 

según el Art. 177 Cn: a) ser salvadoreño, b) ser de estado seglar, c) mayor de treinta y 

cinco años, d) abogado de la República, e) de moralidad y competencia notorias; f) haber 

servido una Judicatura de Primera Instancia durante seis años g) haber obtenido la 

autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su 

elección; h) estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis 

años anteriores al desempeño de su cargo. 

6.10 Cuotas De Genero Vs Derecho De Participación 

Uno de los espacios de participación en el que se observa la gran desigualdad 

entre mujeres  y hombres es la participación política.  

Según Adriana Medina Espino en el libro “La participación política de las mujeres” 

señala que: Las razones de esta condición de desigualdad en la participación política 

entre  mujeres y hombres podemos ubicarlas en la Teoría de Género15, desde la misma 

fundación del Estado creado en Ilustración16, en el cual se reconocieron como atributos 

                                            

15 Es decir los roles y conductas que la sociedad espera como propios de hombre y mujeres.  
16 Movimiento político filosófico desarrollado en el siglo XVIII. 



exclusivamente masculinos, la razón, la  igualdad, la individualidad  y la autonomía de 

los sujetos17. 

6.11 ¿Qué son las cuotas de género?  

Las cuotas de género son un conjunto de acciones en el ámbito internacional que 

busca dar respuesta al actual desequilibrio de género en los órganos de toma de 

decisiones y se basan en el reconocimiento de las desigualdades históricas de las 

mujeres en la toma de decisiones y en la necesidad de cerrar las brechas de género.  

Según Jacqueline Peschard, existen tres tipos de cuotas de género que pueden 

implementarse: a) las adoptadas por la vía constitucional, las cuales se consagran en el 

ámbito de la Ley fundamental de cada país, preferentemente la Constitución; b) las 

legislativas, establecidas, sobre todo, en las leyes electorales, y c) las que se aplican a 

las listas de partidos políticos, los cuales utilizan voluntariamente el sistema de cuotas 

de género en sus procedimientos de selección de cargos internos18.  

En El Salvador durante mucho tiempo se ha utilizado este último, para determinar 

la forma en que la mujer participara en política ya que eran los partidos políticos y no las 

leyes del país las que determinaban la cuota de género a implementar; como ejemplo de 

ello tenemos la redacción del Art. 8, Estatuto del Partido FMLN, Adoptado en 1997 y 

vigente a la fecha, el cual dice que la cuota de participación femenina será proporcional 

al nivel de afiliación alcanzado, y nunca menor del 35% de personas de género femenino 

y del 25% de personas con edad menor a treinta y un años. Estatuto que tuvo que esperar 

hasta 1997, para ser aprobado pues anteriormente la participación por cuota era 

establecida de diferente manera. Solo hasta meses recientes que el país ha adoptado 

una cuota mínima de mujeres en los cargos de elección con la Ley de Partidos Políticos 

aprobada el 14 de febrero del 2013 y publicada ese mismo mes. Pero la adopción de 

cuotas de género en los órganos de dirección no se da con el mero aumento del número 

de mujeres involucradas en espacios de representación y decisión política o en la toma 

                                            

17 Medina Espino Adriana. Colaboradora Márquez Benítez Ruth Gisela “La participación política de las 
mujeres. De las cuotas de Genero a la paridad” Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género CEAMEG, 1ª. Reimpresión, México, DF. 2010. Pág. 19.  

18 Adriana Medina Espino. “La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la 
paridad”. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género CEAMEG, H. 
Congreso de la Unión. México D. F. Pág. 24. 



de decisiones pues pretende realizar un avance cualitativo. Pero aun con solo el aumento 

del número de mujeres involucradas en la toma de decisiones por medio de cuota  

implementada en el país ha tenido una fuerte resistencia, lo que se ha traducido en una 

serie de obstáculos persistentes de las cuotas los cuales actúan como limitantes o frenos 

de los objetivos que buscan cumplir las cuotas de género, situación que ha motivado la 

reflexión acerca de los alcances reales de esta acción afirmativa. 

Las cuotas de género se han constituido en mecanismos concretos que definen 

“un piso mínimo” y no un techo para la participación política de las mujeres. Mediante las 

leyes de cuotas se fija un porcentaje mínimo de presencia femenina en los puestos de 

gobierno, los espacios de representación política o en los partidos con el fin de 

contrarrestar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos con poder 

de decisión. No obstante, en su implementación los actores políticos parecieran 

“confundir” a las cuotas no como un punto de partida que permita aumentar gradualmente 

la presencia de las mujeres en los espacios de representación política, sino como un 

límite a la participación femenina, al asumir que se trata de “la cuota a cubrir”. 

Por ello su adopción parece ser insuficiente si no va acompañada de medidas 

eficaces sanciones aplicables y ejemplares– que aseguren su cumplimiento, a fin de que 

no sea posible “darles la vuelta”, o que se especule en torno a su cumplimiento.19 

6.12 La paridad en la Democracia.  

El termino paridad fue impulsado en la Declaración de Atenas en 199220, en la 

cual se definió la paridad como la total integración, en pie de igualdad de las mujeres, en 

las sociedades democráticas, utilizando para ello las estrategias multidisciplinarias que 

sean necesarias.  

La paridad se presenta como un tipo de acción afirmativa que busca que mujeres 

y hombres participen en igualdad de condiciones en todas las actividades de la sociedad, 

especialmente en cargos públicos. La paridad implica que ningún género tenga más de 

40% de los cargos o, en su versión más radical, establece una distribución de 50% a 

50%. 

                                            

19 Ibíd. Pág. 25.  
20 Primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder", celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 

1992. 



Siendo que el punto inicial hacia la paridad en el ámbito de la política ha sido la 

revisión del concepto de ciudadanía, bajo la consideración de que ésta se compone por 

igual de mujeres y hombres y, en consecuencia, ambos deben estar representados en 

porcentajes iguales en el sistema político. No se trata únicamente de cubrir una cuota 

mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de 

manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres. 

La democracia paritaria o democracia de la paridad, pretende una participación 

equilibrada de las mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la 

promoción de la igualdad de oportunidades (Medina 2010 Cita a Cobo, 2003). La 

necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres 

en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las 

demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, 

cultural y económica de la sociedad.  

Por lo cual en este apartado se debe de tener en cuenta que la Cuota de género 

y paridad democrática, son términos que van estrechamente ligados, pero que distan de 

ser iguales. Esto es así pues a diferencia del sistema de cuotas por democracia paritaria 

quiere significarse la total integración de la mujer en pie de igualdad.21 La paridad busca 

que hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones es decir una distribución 

del 50/50.  

6.13 Dimensión social de la integración  

La integración como tal, figura en diversos documentos consultados como en el 

Tratado de Integración Social Centro Americana (TISCA)22 que en sus arts. 6 Lit. J y 7 

Lit. e) promueve la inclusión de la participación comunitaria y se compromete a promover 

la igualdad de oportunidades entre todas las personas, eliminando las prácticas de 

discriminación legal o de hecho, en el Acuerdo de Cumbres Presidenciales o en la 

Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centro América, (ALIDES) la cual en su principio 

                                            

21 Castaneda Rivas, Maria Leoba. La participación política de la mujer en México, Igualdad de Jure 
versus Desigualdad de facto. Universidad Autónoma de México. Revista Quid Iuris, año 7, Volumen 20, 
Marzo-Mayo Pág. 59. 

22 Firmado por los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
Consultado a las 9:45 am. Del día 13 de agosto del 2014, en el enlace 
www.sice.oas.org/labor/SICA_tsocial.pdf  

http://www.sice.oas.org/labor/SICA_tsocial.pdf


Número cuatro, establece la libertad política, el respeto y la tutela de los Derechos 

humanos.  

En el TISCA, fue creada la Secretaria Técnica del Consejo de la Integración Social 

(SISCA), el Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social (COSSIS) y 

la Comisión Regional de Asuntos Sociales (CRASS) se creó en Julio de 1991 como parte 

de la cumbre de presidentes, una comisión de Primeras Damas de la Región. 

Estos y muchos organismos más en el plano Internacional son los que promueven 

la paridad o la participación activa de la mujer en política.  

Pero cabe destacar que como se ha dicho con anterioridad la participación de la 

mujer se ha visto enfocada en lo político en lo referente a los derechos de la familia y 

solo en años recientes en la búsqueda del reconocimiento de Derechos Sexuales y 

reproductivos o en contra de la violencia intrafamiliar principalmente en contra de la 

violencia contra la mujer. Dentro de este último debemos destacar la labor de las pocas 

organizaciones de mujeres que luchan por erradicar este tipo de violencia.  

6.14 Organizaciones Políticas que buscan erradicar la violencia Contra la 

mujer.  

1. Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas. (AMS) 

http://www.ams.org.sv/  

2. Asociación Movimiento de Mujeres por la Dignidad y la Vida. (Las Dignas). 

http://www.lasdignas.org.sv/  

3. Asociación Movimiento de Mujeres “Melida Anaya Montes”. (MAM Las 

Melidas).  http://www.lasmelidas.org/  

4. Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña. (CONAMUS). 

http://conasida.org.sv   

5. Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera. 

(CEMUJER). http://www.angelfire.com/il/cemujer/index.html  

6. Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la mujer (IMU). 

http://imuelsalvador.org/  

7. Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).  

http://www.ams.org.sv/
http://www.lasdignas.org.sv/
http://www.lasmelidas.org/
http://conasida.org.sv/
http://www.angelfire.com/il/cemujer/index.html
http://imuelsalvador.org/


6.15 Factores que favorecen la participación de la mujer  

Son diversos los factores que ayudan a la mujer a poder tener una participación 

política activa entre los más recientes tenemos la Ley de Partidos Políticos23 recién 

aprobada establece la cuota mínima del 30% de participación de las mujeres en las 

candidaturas para diputados y diputadas y Concejales Municipales. Los artículos 37 inc. 

2º y 4º. Y el art. 88 de la ley que respalda la exigencia de que las mujeres tengan esa 

cuota mínima en las planillas para las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa, 

al Parlamento Centroamericano y a los Concejos Municipales. Pero como ya se ha dicho 

en reiteradas ocasiones esas son las cuotas mínimas o el piso en el cual debemos actuar.  

Art. 37 inc. 2do. Señala que: Los partidos políticos deberán integrar sus planillas 

para elección de diputados a la asamblea legislativa, parlamento centroamericano y 

miembros de los concejos municipales, al menos con un treinta por ciento de 

participación de la mujer.  

Inc. 4to. En el caso de las planillas con candidaturas a concejos municipales, el 

treinta por ciento mínimo de participación de mujeres, será exigible tanto en las planillas 

que presentan los partidos políticos o coaliciones en caso de resultar ganadores, como 

en las listas en que designan el orden de precedencia en caso de no obtener mayoría 

simple, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 inciso segundo del código electoral. 

Art. 88 señala que esta medida es de carácter temporal y tendrá una vigencia para 

las próximas cinco elecciones de Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa y 

cuatro próximas elecciones a Diputados del PARLACEN.  

Esto es solo el marco legal en el cual se puede desenvolver una organización que 

pretenda impulsar mujeres a cargos públicos, ya sea de manera independiente o 

partidaria, pero además de ellas se deben desarrollar otras actividades para garantizar 

tanto la cuota mínima de 30% como las aspiraciones de paridad. Entre estas actividades 

tenemos: 

• La realización de Políticas apropiadas como las recogidas en la Política Nacional de 

las Mujeres que tiene 6 grandes ejes como son: 1) la autonomía económica, empleo, 

                                            

23 Decreto No. 307, y publicada en el Diario Oficial No. 40, Tomo 398, de fecha 27 de febrero del 
2013. Modificada por tercera vez el 21 de febrero del 2015. 



ingresos y activos, 2) Vida libre de violencia, 3) Educación incluyente, 4) Salud integral, 

5) El cuidado y protección social y 6) La participación ciudadana y política 

• Mejorar los Nivel de organización, promoviendo la apertura de espacios políticos 

nuevos, como seguridad, economía y negocios.  

• Mejorar la confianza en la actuación de las mujeres al frente de cargos públicos y 

organizaciones. 

• Descentralización del Estado, municipalismo. 

• Desarrollo local. 

• Solidaridad. 

• Espíritu emprendedor. 

• Globalización. 

• Democratización. 

• Redes de solidaridad nacional e internacional. 

6.16 La participación ciudadana de la mujer se ve afectada por los diferentes 

factores que a continuación detallaremos: 

• Inseguridad ciudadana. Muchas de las mujeres destacan este elemento como una 

preocupación constante. Debido al índice cada vez más elevado de feminicidios en el 

país, es decir 292 mujeres asesinadas, (77 más que el año 2013)24,  dichos índices se 

comenzaron a medir por parte de las instituciones a partir del 2011 con la creación de la 

figura de Feminicidio en la legislación Salvadoreña y ha mostrado una conducta 

ambivalente pues el 2011 fue el año de mayor índice de feminicidios reportados (630 

casos) y el 2012 hubo una reducción de  65.76 por ciento (329 casos) y en 2013 solo 

215 casos. Pero este no es el único indicador de violencia en la mujer y su falta de 

seguridad, también existe la violencia dentro del ámbito familiar pues la PNC reporta 

2873, denuncias por violencia intrafamiliar en el año 2014. Concentrándose el 80% de 

los casos en siete departamentos: San Salvador, (717 casos) Cuscatlán (144 casos), La 

Libertad (141), Morazán (156), San Miguel (204), Santa Ana (243) y Usulután (398). Todo 

                                            

24 Datos publicados en el observatorio de la violencia de género, página web consultada a las 
11:39 de día 11 de marzo del 2015. En el enlace: 
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php  

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php


ello conlleva inseguridad para la mujer, inseguridad que se traduce comúnmente en falta 

de participación política, pues los puestos a los que pueden aspirar son públicos.  

• Transparencia. 

La ley de acceso a la información pública ya tratada con anterioridad permite observar 

que la mayoría de las instituciones del Estado no cumplen con la cuota mínima de 

género, establecidas en acuerdos internacionales, 

• Institucionalidad  

Con la creación de leyes que promueven la participación política como la citada ley de 

partidos políticos, se observa la confrontación de conductas machistas dentro de las 

instituciones de gobierno, que observan como inadecuado que las mujeres estén en 

cargos de dirección o que es una invasión de sus espacios solo para cubrir una cuota, 

Lo cual se examina más adelante en las entrevistas en las cuales se destaca este 

elemento como importante en el desarrollo político de la mujer.  

• Desastres naturales. 

• Redes de solidaridad nacional e internacional. 

• Situación ambiental. 

 

6.17 El ámbito doméstico vs la esfera pública 

Uno de los aspectos más importantes de la feminidad es el trato de ésta en los 

medios masivos y para Judit Williamson, en los medios masivos no es lo que se revela 

sino lo que se oculta de la mujer. Si la figura de la mujer significa hogar amor y sexo lo 

que la mujer no significa ordinariamente es la idea de combinar trabajo y política o clase 

social; se tiene que tener mucho cuidado al analizar esta consideración pues dicha 

afirmación no intenta sugerir qué es la actividad doméstica personal o sexual de la vida 

no son una consideración política sino que, al contrario; las preguntas sobre el poder de 

clase se encuentra escondidas detrás de las diferencias de género. Por ejemplo el trato 

que los medios de comunicación (entiéndase radio y televisión en el siglo 20),  dan a la 

mujer y a la familia. Al inicio de la televisión en los años 50 la figura de la mujer está 

determinada por dos tipos antagónicos; la mujer de hogar representada en series como 

los Honneymooners (conocida en español como los lunamieleros) o en series más 

reconocida en latinoamericanos como los Picapiedra, donde se establece una familia 



nuclear consistente en un esposo de clase trabajadora; el cual provee al hogar todo lo 

necesario y una esposa inteligente cuyas preocupaciones son: atender al esposo al 

hogar y a los hijos. En contraposición a esta figura matriarcal esta la mujer de la calle 

dedicada no a la política, sino actividades propias de mujeres de dudosa reputación como 

coristas, bailarinas o cantantes de club nocturnos,  que al final del día eran infelices con 

todo el éxito material que lograban, pero al mismo tiempo veían la posibilidad de formar 

una familia como la única manera de redimirse.  La televisión, tanto de los años 50, como 

de los 60 del pasado siglo, así como los medios de comunicación masivo establecieron 

un rol estereotipado la mujer y los espacios en los cuales está podía desenvolverse 

manteniendo su estatus y para ello se desenvolvía en los espacios privados del hogar 

cómo la cocina o el comedor,  dejando a las mujeres con reputación el desenvolverse en 

algunos espacios públicos; generalmente donde los hombres iban a divertirse como 

bares u otros similares, pero nunca en el trabajo o la política.  

Con la llegada de la década de los 70, y la subsecuente liberación femenina; en 

vez de derogar estos estereotipos procedió a utilizar el tema de la mujer liberada para 

consagrarlos, en los cuales; la mujer podía tener un trabajo hasta que se casaba y 

entonces, en favor del hogar; renunciaba a su independencia a los espacios públicos y 

a su libertad en busca de la felicidad de la familia. Uno de los mejores ejemplos de eso 

es la serie de la década de los 70 conocida como Ángeles de Charlie, en la cual las 

protagonistas se desempeñaban como detectives privados hasta que se casaban y 

dejaban de trabajar,  los 80 no fueron sino el regreso a la familia nuclear revestida de 

glamur de la clase alta. Series como Dynasty, (Dinastía en español) en las cuales las 

mujeres peleada por alcanzar una familia y a través de ella la felicidad.  

En el marco del gasto, el glamur y el exceso,  en donde las mujeres pueden ser 

ricas y obtener lujos si se logran casar con un marido rico y se dedican a cuidar de su 

hogar y de sus hijos.  

El discurso mediático utilizado en todas estas series desde los 50 hasta el siglo 

21, es un discurso homogeneizante sobre la mujer y la remite al ámbito de la 

domesticidad pues si no está liberada ansía estarlo en silencio,  ya sea que tenga 

comodidades o no. Si es independiente desea ser cobijada por una pareja y un hogar y 



si se independiza tiene que pagar el precio de no tener un hogar. Pero según Patricia 

Mellencamp citada por Nataly Guzmán Velasco25. 

La obsesión por repetir escenas del régimen doméstico de dicha matrimonial y de 

riñas no es solamente un planteamiento social también es un planteamiento político qué 

sirve para homogeneizar el imaginario colectivo dando caracterización de lo que debe de 

ser la mujer ideal la cual renuncia a la vida pública en pro de la familia y el hogar el 

esposo y los hijos y los peligros sobre los que se le advierte.  

Dicho planteamiento consiste en: a) No ser soltera, b) No preferir el éxito sobre la 

familia pues causan infelicidad y c) buscar siempre al hombre ideal; buen proveedor que 

satisfaga las necesidades del hogar y los comportamientos qué se le aconseja.  

Pero debemos destacar qué no todas las esposas qué optan por incorporarse la 

familia,  son condenadas a llevar una vida desprovista de toda participación en la esfera 

pública tal es el caso Grace Kelly, la actriz convertida en princesa en los años 50 la cual 

murió trágicamente en Mónaco; Jacqueline Kennedy, la mujer de sociedad convertida en 

primera dama de lo Estados Unidos; quien, después de su viudez se casó nuevamente 

con Aristóteles Onassis, en ese momento el hombre más rico del mundo, Carolina de 

Mónaco en los 70,  Diana Spencer conocida como “Lady Di” en los 80 y 90. Y a principios 

del siglo 21 a Letizia Ortiz, la periodista que dejó su carrera para casarse con el  príncipe 

Felipe de España.   

Por todo lo anterior, pareciera que la sociedad exige que la mujer necesita de un 

esposo para sentirse plena feliz y dichosa. Pero este discurso publicitario en pro de los 

espacios privados en el ámbito familiar sobre el ámbito público es sólo una propuesta de 

los medios de comunicación.   

La realidad nos presenta ejemplos de muchas mujeres tanto internacionalmente como 

Margaret Thatcher llamada “La dama de hierro” en Inglaterra, Michelle Bachelet, en Chile 

quien fue electa por primera vez en 2006 y luego en 2013, quien según los medios es 

abiertamente agnóstica, madre de tres hijos y separada, encabezó la agencia de 

Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de las mujeres. Cristina Fernández 

                                            

25 Guzmán Velasco, Nataly. “La homogeneización de la Cultura de lo Femenino y de la imagen de la mujer 
a través de la oferta televisiva estadounidense de los últimos 50 años.” Revista Realidad N° 114, octubre-
diciembre 2007, San Salvador, p. 621-641. 



de Kirchner, viuda del expresidente Néstor Kirchner, (quien fue presidente de Argentina 

entre 2003 y 2007). Erna Solberg, Primera Ministra de Noruega, Casada y con 2 hijos, 

se convirtió en 2013 en la segunda mujer en ser electa Primera Ministra de Noruega con 

la particularidad que la mitad de los puestos en su gobierno están en manos de mujeres. 

Su mano dura como ministra para el Asilo y Desarrollo Local le valió el apodo de "Erna 

de hierro". Helle Thorning-Schmidt, Primera Ministra de Dinamarca, Casada y con dos 

hijas fue elegida como primera ministra en 2011. Angela Merkel, Canciller de Alemania, 

quien es casada, y famosa por la intercepción de su celular por la CIA, se convirtió en la 

primera mujer canciller de Alemania en 2005. Para la revista Forbes la nombró en 2014 

la mujer más poderosa del mundo. Su apodo, "mami" surgió supuestamente como una 

estratagema de la oposición pero se ha convertido en una útil herramienta de 

propaganda. 

En el ámbito nacional también contamos con mujeres que se han destacado en la 

política nacional, caso de Gloria Salguero Gross. 

 

 

6.18 Posibilidad de creación de un partido con enfoque de género 

 Las mujeres entrevistadas no creen que la población apoyaría esta idea, a 

pesar que según la proyección de población de la Dirección General de Estadísticas y 

Censo del 2014, las mujeres forman el 53% de la población, por diferentes razones, entre 

las que se destacan el apoyo al género.  

  



7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Para una mejor comprensión de algunos temas y la forma en que fueron usados 

durante este informe, se establece este apartado con algunas definiciones usadas, 

esperando que sean ayuda para el lector26.  

Participación: Acción y efecto de participar, de tener uno parte en una cosa o tocarle 

algo de ella, también quiere decir participar en competencias o intervenir en ellas.  

Limitaciones: Restricción, prohibición, coacción, obstáculo, inconveniente, coto, 

dificultad. 

Política: se ha definido por García Pelayo como realidad social específica, caracterizad 

por la conversión, mediante un proceso integrador, de una pluralidad de hombres y de 

esfuerzos en una unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la convivencia 

pacífica en el interior y la existencia autónoma frente al exterior y por George Burdeau, 

como una actividad ya desarrollada por los gobernantes, ya por la sociedad con miras a 

ocupar funciones de dirección, de donde se deriva que la política capta los fenómenos 

en su aspecto dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida tanto a la conquista como 

al ejercicio del poder. 

Ciudadano: Sánchez Viamonte dice que "la ciudadanía es una institución que habilita 

para el ejercicio de todos los derechos políticos, y comporta deberes y responsabilidades 

correlativos respecto del Estado". El mismo autor dice que ciudadano es el individuo, 

miembro del cuerpo social que interviene en la formación del gobierno, que participa en 

la sanción de la constitución y de las leyes por medio de sus representantes, que está 

facultado para controlar el desempeño de las funciones públicas y que asume una parte 

de la responsabilidad que incumbe al pueblo, como titular de la soberanía. (Diccionario 

Jurídico de Cabanellas.  

Equidad: Justicia distributiva; es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. 

|Moderación en la aplicación de la ley, atemperando según el criterio de justicia el rigor 

de la letra. |Principios generales que deben guiar la facultad discrecional del juez. 

                                            

26 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, 1a. Edición Electrónica. 
Editorial Datascan, S. A. Guatemala. 



Igualdad: Tiene su origen en la determinación de si la idea de Igualdad representa una 

realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión sin distinguir entre el 

hombre considerado en sus condiciones naturales, como criatura humana, y el hombre 

con relación a sus características, como integrante de una sociedad organizada. En el 

primer sentido no puede decirse que exista igualdad aun cuando se dé semejanza, 

porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, de fortaleza, de 

belleza, de iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta 

de los hombres frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, 

mientras unos tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros en 

razón de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta en ocasiones, del 

sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. 

Género: Es un “Constructo social”, no es estático, sino más bien “modificable a lo largo 

del tiempo y a través del contexto27”. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el género se refiere a los conceptos sociales 

de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las 

mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas 

desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto 

tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria28. 

Equidad de género: designa que los recursos se asignen y reciban diferencialmente 

según las necesidades particulares de cada sexo y que los servicios se paguen según la 

capacidad económica de las personas,  y  no  su  nivel  riesgo29.  

                                            

27 Martin Scheinin “informe sobre la violación de los derechos humanos por cuestiones género en 
la toma de medidas contra el terrorismo”, ONU,  

28 Publicado en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y consultado el 22 de Agosto 
del 2014 a las 11:15 horas, en el enlace: http://www.who.int/topics/gender/es/  

29 Gómez Gómez Elsa, “Género, Equidad y Acceso a Servicios de Salud una aproximación 
empírica”, patrocinada por la Organización Panamericana de la Salud, durante el período 2000–2001 en 
Barbados/Jamaica,  Brasil,  Chile,  Colombia, Ecuador  y  Perú.  Consultado a las 11:36 del 22 de agosto 
del 2014, en el sitio web http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-6/10718.pdf  

http://www.who.int/topics/gender/es/
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-6/10718.pdf


Conciencia social: Son los vínculos que unen la voluntad individual de tomar parte en 

una tarea colectiva con el entorno en que se vive30 

 

 

  

                                            

30 Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM) 
“Democracia y Participación Ciudadana Organizada”, San Salvador, Enero 2010.  



8. CATEGORÍAS USADAS DURANTE ESTA INVESTIGACIÓN.  

SOCIOCULTURAL ECONÓMICO EDUCATIVO POLÍTICO 

idiosincrasia 

 Machismo 

Patriarcado 

Violencia 

Discriminación 

Acceso al ámbito 

publico 

 

 

Pobreza 

Desempleo 

Independencia 

económica 

Nivel 

Educativo 

Acceso a la 

educación 

Discriminación 

Falta de 

espacios 

Influencia 

Autoritarismo 

partidista 

 

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El propósito del estudio fue analizar los distintos factores que limitan la 

participación política de la mujer en los niveles de dirección de las instituciones del 

Estado en El Salvador, así mismo se logró identificar el nivel de participación política de 

la mujer en los niveles de dirección medios y altos de las instituciones del Estado; los 

criterios y requisitos para optar a cargos de dirección medios y altos de las instituciones 

del Estado; y posteriormente se propuso un perfil de participación política de la mujer así 

como conocer cuáles son los criterios de selección y de participación política de la mujer 

en los niveles de dirección medios y altos de las instituciones del estado a la luz de la 

normativa nacional e internacional.  Por consiguiente, se trata de ir de lo particular a lo 

general, en el sentido de la exploración empírica de casos particulares de mujeres que 

están y han estado en cargos de decisión política.    

9.1 Descripción del método  

La metodología aplicada en este estudio es la investigación Inductiva Hipotética, 

inspirada en el método inductivo, el cual está referido al movimiento del pensamiento 

que va desde los hechos concretos o particulares a las afirmaciones de carácter general. 

Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones de las entrevistas que 

se realizaron, siguiendo una fundamentación teórica buscando la comprensión más 



profunda del fenómeno en estudio.  

9.1.1 Un estudio cualitativo. 

La Investigación cualitativa,  trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Es una investigación 

“desde dentro”, que supone una preponderancia de lo individual y subjetivo. Su 

concepción de la realidad social entra en la perspectiva humanística. La metodología 

cualitativa consecuentemente, se refiere a la investigación que produce datos 

explicativos,  toma forma en el proceso que explica cómo recoger datos descriptivos, es 

decir, palabras y conductas de las personas sometidas a investigación. Es una 

investigación interpretativa, referida al individuo, a lo particular. 

9.2 Población y Muestra  

9.2.1 Población:  

Se tomó en cuenta el punto de vista de las distintas instituciones públicas que 

eligen a las personas que ejercen cargos de dirección y las leyes sobre igualdad y 

participación ciudadana que se aplican al problema en estudio.  

9.2.2 Muestra  

En la investigación cualitativa se elige de entre varios tipos de registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas, semi-estructuradas, enfocadas, en 

profundidad, historias de vida, etc., de manera que cada propósito investigativo,  tendría 

una o varias técnicas disponibles.   

Para nuestro estudio, se realizaron entrevistas semi estructuradas, las cuales 

contendrán categorías de análisis, sobre las que será fundamental interrogar a los 

participantes, y esto implica diseñar un instrumento (guía de entrevista) que incluya 

preguntas de rigor que conduzcan de forma implícita o explícita a las categorías de 

análisis del estudio.  

Las entrevistas fueron enfocadas, de tal forma que estuvieron dirigidas a las 

actoras involucradas en la dirección de las instituciones del Estado las cuales fueron: 

Mujeres que estén ocupando actualmente diferentes puestos en niveles de dirección 

de las instituciones del Estado en El Salvador, es decir Asamblea Legislativa, Ministerios, 

entre otros. En este sentido se invitó a varias de las Diputadas de la de la Asamblea 



Legislativa, de las cuales una tuvo la disposición de participar; posteriormente se invitó 

a la Ministra de Medio Ambiente, y a varias mujeres en los distintos órganos del Estado 

de las cuales se tuvo participación de mujeres en el Ministerio de Salud. Dicha entrevista 

se realizó debido a cargos y giró sobre los criterios de selección, requisitos, 

procedimientos que dichas instituciones realicen en sus procesos de selección. 

 

9.3 Técnicas e Instrumentos 

9.3.1 Técnicas 

Revisión Bibliográfica.  

Es una técnica de revisión y de registro de documentos que fundamentan el 

propósito de la investigación y permite el desarrollo del marco teórico y/o conceptual que 

se escribe en el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, etnográfica, teoría 

fundamentada, pero que aborda todo paradigma investigativo (cuantitativo, cualitativo 

y/o multi método) por cuanto hace aportes al marco teórico y /o conceptual31. Esta técnica 

se utilizara para enriquecer la parte teórico- descriptiva de la investigación, haciendo un 

estudio analítico de los informes de instituciones gubernamentales sobre la situación de 

los derechos de la mujer en El salvador y específicamente respecto del derecho a la 

participación ciudadana, artículos, libros sobre los derechos o situación de la mujer, 

bibliografía que refleje el desarrollo histórico de los derechos de la mujer. 

Entrevista enfocada (focused interview)32; es decir, son las entrevistas que se 

“concentran en el esclarecimiento de determinados aspectos de una situación o estímulo 

en función de las experiencias subjetivas o respuestas de un grupo de personas en el 

marco de un tratamiento homogéneo”. En el presente estudio se entrevistó a las mujeres 

que están o hayan estado ejerciendo un a cargo de dirección en una institución del 

Estado sobre las categorías: sociocultural, económico, educativo, político, religioso. 

                                            

31 Cubillos Cartagena, German, Seminario de Investigación, Universidad Católica de Colombia. 
Consultado el 28 de junio del 2013 a las 15:35 horas en el enlace: http://www.slideshare.net/dkmerino83/m-
e-t-o-d-o-l-o-g-a-sem-i-i-sep-23-08 

32 Flacso: “Entrevista focalizada” en Diccionario Unesco de Ciencias Sociales. Aguilar, Madrid, 
1975, págs. 796-797. 

 

http://www.slideshare.net/dkmerino83/m-e-t-o-d-o-l-o-g-a-sem-i-i-sep-23-08
http://www.slideshare.net/dkmerino83/m-e-t-o-d-o-l-o-g-a-sem-i-i-sep-23-08


9.3.1 Instrumentos 

Guía de entrevistas semi estructuradas,  consiste en una lista de preguntas 

generales  que guían al investigador durante la entrevista sobre ciertas categorías 

previamente seleccionadas sobre el tema de investigación y que permite ampliar las 

preguntas enfocando y profundizando sobre cada categoría en cuestión.  

En este caso la entrevista estará estructurada en cinco ejes principales que 

incluyen la parte sociocultural, económica, educativa, política y jurídica, cada una 

de ellas estará conformada por cierto grupo de   categorías que se usaran en las guías 

de entrevista semi estructuradas tanto  para jueces y operadores del sector justicia como 

para las mujeres víctimas de violencia a quienes se les haya aplicado medidas y las 

cuáles serán las siguientes: 

SOCIOCULTURAL ECONÓMICO EDUCATIVO POLÍTICO JURÍDICA 

idiosincrasia 

 Machismo 

Patriarcado 

Violencia 

Discriminación 

Acceso al ámbito 

publico 

 

 

Pobreza 

Desempleo 

Independencia 

económica 

Nivel 

Educativo 

Acceso a la 

educación 

Discriminación 

Falta de 

espacios 

Influencia 

Autoritarismo 

partidista 

Ciudadanía 

Derechos 

Leyes 

igualitarias 

 

 

9.4 - Procedimiento 

9.5.1  El Análisis de la información  cualitativa obtenida, asistido por un 

programa de computación. 

Hoy en día  el uso de software para asistir el análisis cualitativo es intrínseco al 

proceso de análisis, y existe una gran gama de programas, cada uno de los cuales 

incluye herramientas específicas para procesar y almacenar diferentes tipos de 

información cualitativa. Algunos manejan únicamente textos, otros manejan imágenes, 

sonido y vídeo; algunos organizan la información en árboles de categorías jerárquicas, 

otros le permiten al investigador construir sus propios árboles, y otros simplemente listan 



las categorías en orden alfabético. La mayoría de los programas pueden hacer reportes 

de acuerdo con las necesidades del analista; algunos pueden usarse como el primer 

paso en el análisis de información, y los resultados pueden exportarse a otros programas 

para un posterior análisis. Aunque las herramientas que ofrecen los programas han 

revolucionado la forma de hacer análisis cualitativo, todavía hay investigadores 

cualitativos que sistematizan su información de forma manual, usando carpeta de 

manera confiable.  

Estos programas facilitan el proceso de segmentación, categorización, anotación, 

recuperación y búsqueda entre y a través de los documentos y categorías. Todo esto se 

puede hacer de manera rápida y los documentos originales no son fragmentados. Los 

investigadores pueden encontrar lo que buscan haciendo la selección correcta y las 

computadoras pueden almacenar grandes cantidades de documentos que de otra 

manera requerirían grandes carpetas.  

9.5.2 Análisis de los datos y el uso de Weft qda.  

En ese marco de reflexión en torno a los procesadores para el análisis cualitativo, 

se utilizara Weft qda un software libre33 para el procesamiento de la información 

procedente de las entrevistas realizadas. 

 Se procedió inicialmente,  digitando cada una de ellas, con procesador de texto, 

luego estos archivos fueron importados al referido programa,  para proceder a realizar el 

análisis, creando un proyecto en el programa, en el que se establecen las respectivas 

categorías del estudio, se realizaron las búsquedas en cada documento (entrevistas) 

para marcar los párrafos significativos con el contenido y el programa creó un archivo 

especifico por categoría de análisis que sirvió para realizar el respectivo análisis del que 

dependerán las conclusiones que acompañan este estudio. 

                                            

33  Weft qda. Es un programa, recomendado por el asesor del trabajo de grado, por una parte, por la disponibilidad en la 

internet de este programa de forma gratuita, de manera que no se necesita comprar una licencia, y por otro, porque permite  reducir 
significativamente el tiempo de ordenar el texto, para ser analizado y revisar el contenido asociado a las categorías del estudio. 



9.5  Procesamiento de Datos  

Se entrevistaron un total de 6 mujeres en puestos de dirección Una Ministra, Una 

Viceministra, Una diputada y tres directoras de unidad los resultados se presentan a 

continuación.  

Entrevista 1 

Nombre de la entrevistada: Ana Isabel Nieto.  

Grado académico: Doctora en Medicina con Maestría en Salud Pública.  

Cargo: Coordinadora del Programa Nacional ITS/VIH-SIDA. 

Desarrollo de la entrevista.  

Pregunta 1 ¿Cuáles considera que son factores que limitan la participación política de la 

mujer en los niveles de dirección de la institución del estado en el salvador durante el 

año 2014? 

Tiene que ver con los patrones culturales pues hay personas todavía tiene un 

pensamiento machista, tanto hombres como mujeres.  

La participación de la mujer se ve relegada de los espacios públicos y limitada en puestos 

de dirigencia, por ejemplo en los concejos municipales; a pesar de que hay mujeres con 

buen desempeño, pero son los hombres los que deciden quienes llenan esos cargos 

públicos.  

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de 

dirección medios y altos de las instituciones del Estado? 

Hay muy pocas mujeres en los niveles altos medios. Nos ayudan los niveles de igualdad, 

pero en las jefaturas baja si hay igualdad, esto es por percepción. Porque la mujer debe 

de tener un carácter. Pero en el Programa Nacional de ITS/VIH/ SIDA, el 60 por ciento 

son mujeres.  

Pregunta 3 ¿Cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargos de jefatura medios 

y altos de las instituciones del Estado? 

Existe un perfil académico, se debe tener experiencia en las funciones, conocimientos 

en las áreas de trabajo y mucha formación. Algo que la entrevistada destacó como 

positivo en este gobierno; es que no hay exigencia de participación política partidaria 

para ser electo, sino que es la capacidad de la persona a la que determina su colocación 

en cargos de elección.  



Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 

Tiene que haber una identificación con una línea política para poder aportar conocimiento 

del ideario, metas y objetivos; cómo llegar y contribuir.  

Pregunta 5 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer según el actual ambiente político de El Salvador? 

Es bien difícil; porque muchas veces se mira con intereses comunes y los grupos 

responden a intereses del mismo grupo, además el conocimiento de la realidad nacional 

es importante.  

Pregunta 6 ¿Cuáles considera que son los criterios de selección y participación política 

de la mujer en mujeres de niveles de jefatura, medios y altos de las instituciones del 

estado a la luz de la normativa nacional e internacional? 

Son pocas las instituciones políticas que cumple con los convenios internacionales de 

dar una cuota a la mujer.  

Pregunta 7 ¿Cuáles son los compromisos a nivel internacional por parte del estado 

salvadoreño en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política? 

Se han firmado diferentes tratados y convenio sobre igualdad, pero en la práctica no se 

cumplen.  

Pregunta 8 ¿Cuál es la legislación, política nacional de igualdad y equidad de género en 

cuanto a la participación política entre hombres y mujeres? 

La política “Construyendo la esperanza” y en ese programa se hace promoción de todo 

ello. Hay el Decreto Ejecutivo N° 56 de mayo del 2010 para que todos los servidores 

públicos eviten la discriminación por diversidad sexual e identidad de género.  

Pregunta 9 ¿Que opina sobre el nivel de participación política de la mujer en los cargos 

públicos actualmente? 

Es poca, pues sólo hay una Ministra de Medio Ambiente; la cual figura cuando hay 

crisis,  ella debe de estar más en la agenda política, así como las otras carteras con 

mujeres.  

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 

¡Sí!, porque si no hubiera esa exigencia la participación sería casi nula.  



Pregunta 11 ¿Qué opinas sobre las cuotas de género frente al derecho de participación? 

Lo ideal sería el derecho de participación, pero al final la mujer se acomoda a la realidad 

que se vive actualmente. 

Pregunta 12 ¿Cuál consideras qué son los factores que favorecen la participación de las 

mujeres en los niveles de dirección medios y altos de las instituciones del Estado? 

La existencia de los convenios y la política de igualdad de género.  

Pregunta 13¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

Podría ser útil, pero poco viable; el país es un ambiente con muy poca aceptación de 

poder de la mujer pues la lucha por la sobrevivencia prima. 

Entrevista 2 

Nombre de la entrevistada: María Ángela Elías Marroquín 

Grado académico y cargo: Doctora en Medicina.  

Cargo: Directora de Desarrollo de Recurso Humano. 

Desarrollo de la entrevista.  

Pregunta 1 ¿Cuáles considera que son los factores que limitan la participación política 

de las mujeres en la dirección de las instituciones del estado en el salvador durante el 

año 2014? 

Tener una visión machista del sistema. La cual considera que las mujeres no pueden 

tener ni definir una posición político-técnica y además cuando ya está la persona en el 

puesto se le visualiza a la persona como incapaz o para llega al puesto pasa por un filtro 

de hombres.  Otra es la falta de arriesgar por la presión y el triple rol de la mujer.  En el 

término de leyes hay desconocimiento de las mismas y limitaciones en el conocimiento 

de ellas, no hay definición de espacios de participación de la mujer, señalización de los 

errores que ellas cometan y la edad es un factor, tanto si es mujer muy joven como si es 

mujer muy mayor la edad juega un papel importante. 

Pregunta dos ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de 

jefatura medios y altos de la institución del Estado? 

Hay sitios web del observatorio del ministerio de salud. Hay que utilizar el 

empoderamiento también pero hay baja participación política. Hay 32 porciento en 

puestos de dirección hay otras mujeres que no están en dichos puestos. 



Pregunta 3 cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargos de jefaturas medios 

y altos de las instituciones del Estado.  El diseño de los cargos no tiene género, pero el 

proceso de selección y contratación es donde está la toma de decisiones, y es en el 

proceso de selección y contratación donde se puede diferenciar o ver la diferencia en la 

selección de más hombres que mujeres. 

Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 

Su preparación académica es importante, tanto técnica y política pero no necesariamente 

política partidista,  sino en el sentido de hacer propuestas de participación del Estado; la 

otra parte es tener un liderazgo positivo, que permita visualizar los puestos de trabajo y 

el carisma es decir: poder mover a la gente. 

Pregunta 5 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer según el actual ambiente político de El Salvador? 

En el ambiente público no se puede hacer nada, pues se conocen los nombramientos a 

las candidaturas hasta que se dan las decisiones de arriba, hay poco apoyo del mismo 

sector femenino y son las mismas mujeres as que colaboran con esto desde atacar a 

otras mujeres antes que a un hombre porque es más fácil.  

Pregunta 6 ¿Cuáles considera que son los criterios de selección y participación política 

de la mujer en los niveles de jefatura medios y altos de las instituciones del Estado a la 

luz de la normativa nacional e internacional? 

Generalmente los criterios pesan mucho si la mujer tiene experiencia y requisitos 

académicos pues no se cumple con los estándares, pues la mujer debe tener más 

currículum que el hombre. 

Pregunta 7 ¿Cuáles son los compromisos a nivel internacional por parte del Estado 

salvadoreño en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política? 

Los compromisos son: 1) Establecer cuotas de poder, 2) Ampliar la participación 

femenina, 3) Cumplir con las metas del milenio que contribuyen con el desarrollo 

humano. 

Hay varios compromisos internacionales que se han ido definiendo a lo largo del tiempo. 

Pregunta 8 ¿Cuál es la legislación y política nacional de igualdad y equidad de género 

en cuanto a la participación política entre hombres y mujeres? 



La Ley Especial Integral por una Vida Libre de Violencia. 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

La reorganización de los ministerios, para que dentro exista más participación de la 

mujer.  

El anteproyecto de la ley de la función pública. 

Pregunta 9 ¿Qué opina sobre los niveles de participación política de la mujer en los 

cargos públicos actualmente? 

Sólo si la participación es delegada por la autoridad máxima se respeta si no sólo se 

limita a la mujer a cumplir con su función y su nivel es bajo. 

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 

Debe ser proporcional a la cantidad de población y no debe ser una cuota. 

Pregunta 11 ¿Qué opina sobre la cuota de género frente al derecho de participación? 

Debe primar la participación, porque si se tiene a alguien incapaz no importa el género 

igual si es capaz.  

Pregunta 12 ¿Cuáles considera que son los factores que favorecen la participación de la 

mujer en los niveles de jefatura medios y altos de las instituciones del Estado? 

Cada vez más hay presión internacional pues la histórica participación de las mujeres es 

poca, pero hoy en día hay más espacios. La cantidad de mujeres que participan en 

política va en aumento, así como la voluntad política actual. 

Pregunta 13 ¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

Creería que sería útil aunque no viable pues siguen en el rol tradicional, así como existe 

una estigmatización del feminismo; en la cual se considera que un grupo feminista 

confrontativo no aporta soluciones.  

Entrevista 3 

Nombre: Jeannette Alvarado 

Grado Académico: Doctora en Medicina.  

Cargo: Directora de Primer Nivel de Atención.  



Pregunta 1 ¿Cuáles considera que son factores que limitan la participación política de la 

mujer en los niveles de dirección de las instituciones del estado en el salvador durante el 

año dos mil catorce? 

Entre los factores que puedo mencionar esta: 

La Falta de Oportunidades, no acceso a la formación profesional, la construcción social 

patriarcal, falta de impulso familiar, condiciones económicas, trabajo en organizaciones 

no gubernamentales, falta de formación de género.  

La triple labor o rol: ama de casa-trabajo- esposa se tiene que estar pendiente de todo, 

celo profesional por la pareja, en su caso personal no ha habido resistencia a la 

aceptación de su cargo en la jefatura. 

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de jefatura 

medios y altos de las instituciones del Estado? 

Respecto del Ministerio de Salud, el nivel de participación en cargos medios y altos es 

considerable; debido a que hay más mujeres en dichos cargos, a excepción de los 

hospitales. 

Pregunta 3 ¿Cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargos de jefatura medios 

y altos de las instituciones del Estado?  

Los criterios a considerar son: 

a) Formación académica,  

b) Experiencia,  

c) En su caso personal coherencia de la política de salud con la institución,  

d) Manejo gerencial,  

e) Proceso de selección. 

Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 



Las características son: a) nivel académico, b) experiencia, c) carácter, d) trabajo en 

equipo. 

Pregunta 5 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer según el actual ambiente político de el salvador? 

Además de los antes mencionados debo agregar a) la formación en política, b) de 

contexto (de la realidad social); y c) Análisis coyuntural de política. 

Pregunta 6 ¿Cuáles considera que son los criterios de selección y de participación 

política de la mujer en los niveles de jefatura medios y altos de las instituciones del 

Estado a la luz de la normativa nacional e internacional?  

En el Ministerio de Salud hay coherencia, pero solo una unidad que se encarga del 

enfoque de género, aunque no está generalizado. Debería de existir en todas las 

instituciones del Estado para capacitar en materia de género. 

Pregunta 7 ¿Cuáles son los compromisos a nivel internacional por parte del Estado 

salvadoreño en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política? 

Entre los que existen y puedo mencionar que tenemos: Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en el 2015, también  Copenhague; Belling etc. 

Pregunta 8 ¿Cuál es la legislación y política nacional de igualdad y equidad de género 

en cuanto a la participación política entre hombres y mujeres? 

a) La Ley de igualdad y equidad; b) ley especial para una vida libre de violencia para las 

mujeres, etc. 

Pregunta 9 ¿Qué opina sobre el nivel de participación política de la mujer en los cargos 

públicos actualmente? 

Dentro de las instituciones y los cargos públicos por lo general son más mujeres las que 

están en aquellos que tiene que ver con lo social, pero en el área económica son más 

hombres. 

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 



Sí, porque es necesario ante la realidad de falta de oportunidades y espacios para la 

mujer eso viene a equilibrar la situación de oportunidad de hombres y mujeres dada 

nuestra coyuntura social pero eso  sin tener más exigencias que las que se les requieren 

a los hombres 

Pregunta 11 ¿Qué opina sobre las cuotas de género frente al derecho de participación? 

La cuota es necesaria, dada la realidad entre hombres y mujeres, en cuanto a los niveles 

de participación, la cuota equivale al compromiso del Estado en abrir espacios más el 

hecho de generar y facilitar las condiciones para que las mujeres puedan desempeñar 

los cargos altos y medios en paridad con los hombres, por ejemplo facilitar las 

condiciones de trabajo y limitaciones que genera el rol de madre situación a la que no se 

enfrentan los hombres. 

Pregunta 12 ¿Cuáles considera que son los factores que favorecen la participación de la 

mujer en los niveles de jefaturas medios y altos de las instituciones del Estado? 

Factores que favorecen y que deben facilitarse: facilitar las condiciones que genera el rol 

de madre; facilitar el acceso a la educación y salud sexual y reproductiva; acceso a la 

formación académica; formación en igualdad y equidad de género. 

Pregunta 13 ¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

No uno feminista; porque ello implicaría hacer énfasis solo en la mujer y excluiría al 

hombre pero considero que el  enfoque de género, lo deberían tener todos los partidos 

políticos, no sería crear un partido con dicho enfoque si no permear con este a los 

partidos ya existentes. 

Entrevista 4 

Nombre: Blanca Coto, Diputada.  

Grado Académico: Ingeniera Industrial. 

Cargo: Comisión de Economía y Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  



Pregunta 1: ¿Cuáles considera que son factores que limitan la participación política de 

la mujer en los niveles de dirección de las instituciones del estado en el salvador durante 

el año dos mil catorce? 

Dicha limitación, no se puede ver desde la coyuntura actual, pues esas limitantes tiene 

varias décadas de historia, es débil por que la sociedad salvadoreña es una cultura 

machista, donde la función pública ha visto reflejada conductas de que solo los hombres 

pueden llegar a ocupar puestos públicos, Limita también que las mujeres no se visibilizan 

más allá del espacio del hogar, y cuando la mujer aspira a salir fuera del hogar, se 

encuentra con resistencia del ambiente androcéntrico, donde no ha estado como bien 

vista la participación política de la mujer, además parte de ese escenario cultural se 

refleja en los partidos políticos, en donde las direcciones son hombres, pues no todos los 

partidos políticos estatuyen la participación política de la mujer. La resistencia histórica 

que poco a poco se ha ido rompiendo de que mujeres se dediquen a la política.  

Otra limitación que se dice más adelante en la entrevista es el horario de las reuniones 

de dirección partidaria y de toma de decisiones pues se hacen en horarios nocturnos, 

donde los hombres no tienen problemas por no atender la familia o los hijos,  

Además las mujeres seguimos siendo familístas por lo cual es una limitante venir de lejos 

y tener que quedarse en la capital, lo cual se convierte en limitante el viaje, la distancia 

y quedarse.  

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de jefatura 

medios y altos de las instituciones del Estado? 

Se ha ido avanzando aunque a un ritmo menor del esperado, se tiene una igualdad formal 

aunque no real, aun cuando hoy en día se tiene mayores niveles de participación en 

puestos de dirección. Pues hay alcaldesas, sindicas, 23 diputadas propietarias y 25 

suplentes, sin embargo hay dos partidos políticos sin representación femenina, hay más 

mujeres en puestos de dirección pero no tenemos ni presidenta de la república, ni en 

puestos como seguridad pública, pero ha sido un importante avance respecto del anterior 

periodo presidencial pues con el anterior gobierno se había reducido la participación de 

mujeres.  



Pregunta 3 ¿Cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargos de jefatura medios 

y altos de las instituciones del Estado?  

Más que criterios y requisitos se plantea un perfil que no es el mismo que el de los 

hombres, pues a un hombre no se le ponen requisitos, pues las mujeres tienen que 

cumplir ciertos parámetros,  

Una cosa importante es que las mujeres se empoderen de la idea que tienen las 

suficientes competencias y preparación para optar a un cargo pero se tienen que tener 

la voluntad y acompañamientos necesarios, pues como cargamos con esa situación pues 

se carga con el estigma de que las mujeres no pueden.  

Involucrarse con la realidad local para consejos municipales y de realidad nacional para 

el caso de diputaciones y tener medianamente información del departamento que se va 

a representar como diputada.  

Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 

La mujer debe demostrar que puede desempeñar el cargo, pues no se tiene la 

disposición con los hombres, porque el poder por décadas ha sido ostentado por 

hombres y algunas veces se ve a la mujer como usurpadoras de ese poder.  

Lo que se pretende es que las sociedades sean más tolerantes con la participación 

política de la mujer. Sin embargo no es fácil, ni ha sido fácil.  

Pregunta 5 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer según el actual ambiente político de el salvador? 

Tiene que tener liderazgo, ser competente para desempeñar el cargo, llegar a aportar 

propuestas en beneficio del departamento, considerar que tanto hombres y mujeres 

tienen las mismas competencias para dirigir, un municipio, departamento y/o un país.  

Y el perfil profesional de la mujer tiene que irse acoplando a las necesidades actuales de 

sus sociedades.  



Pregunta 6 ¿Cuáles considera que son los criterios de selección y de participación 

política de la mujer en los niveles de jefatura medios y altos de las instituciones del estado 

a la luz de la normativa nacional e internacional?  

Ser competente para ostentar en estos espacios políticos.  

Se debe tener un cambio de conducta de la sociedad en su conjunto, reconsiderar que 

tanto hombres como mujeres tienen las mimas competencias para administrar un 

municipio o un departamento.  

Debe de procurar que se alcance el bienestar de la población.  

Pregunta 7 ¿Cuáles son los compromisos a nivel internacional por parte del estado 

salvadoreño en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política? 

El Salvador ha firmado La convención para la erradicación de una vida libre de violencia, 

y otros compromisos.  

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer conocida como la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar todas las Formas de Discriminación de la Mujer, que es la que habla sobre la 

participación política.  

El aporte de los organismos internacionales que han estado apoyando las reformas 

internas.  

Pregunta 8 ¿Cuál es la legislación y política nacional de igualdad y equidad de género 

en cuanto a la participación política entre hombres y mujeres? 

La Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia Contra las Mujeres.  

La de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra la Mujer.  

Así como el de reformar su legislación nacional para hacerla más inclusiva.  

La Ley de Partidos Políticos donde se estableció como una acción positiva una cuota de 

participación.  



Pregunta 9 ¿Qué opina sobre el nivel de participación política de la mujer en los cargos 

públicos actualmente? 

Es bajo, por que debería de tener paridad. Hay partidos que son abiertos el partido de la 

diputada tiene como cuota el 35 por ciento de mujeres y el 25 por ciento de jóvenes 

menores de treinta y un años. Pero hay partidos que aún no tienen representación de 

mujeres.  

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 

Frente a la resistencia que hay de las estructuras políticas partidarias de los partidos 

políticos, si es adecuado como acción positiva. 

Pregunta 11 ¿Qué opina sobre las cuotas de género frente al derecho de participación? 

No debería de existir a futuro, sino que debe de existir paridad. Pues si en la Asamblea 

son 84 puestos, la mitad deberían de ser mujeres.  

Puede ser que a alguna mujer crea que no necesite entrar por cuota, porque muchas 

personas minimizan la participación de la mujer por entrar por cuota. Pero eso es 

minimizar la importancia de la participación de las mujeres.  

Pregunta 12 ¿Cuáles considera que son los factores que favorecen la participación de la 

mujer en los niveles de jefaturas medios y altos de las instituciones del Estado? 

Son diversos, factores externos como los tratados y convenciones que hablan sobre el 

adelanto de la mujer y que hay compromisos internacionales incluso se ha creado por 

parte de las Naciones Unidas la organización ONU mujeres, que es especializado en el 

tema de la mujer dice mucho de la especialización del sistema de los derechos de las 

mujeres. Internos que están dentro del imaginario de la sociedad salvadoreña, en donde 

los temas de las mujeres han permeado, incluso en la academia. Otro tema importante 

es la participación de las organizaciones de mujeres que si tienen su propia agenda pero 

tienen cooperación de organizaciones que están comprometidas con el adelanto de la 

mujer.  



Pregunta 13 ¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

No, Porque ya hay dentro de los partidos políticos actuales, estatutos y capítulos dentro 

de sus estatutos donde existen espacios de participación de la mujer. y existe un grupo 

parlamentario de mujeres y está orientada a la visibilización de las mujeres en política, 

tanto actualmente como históricamente por ejemplo el decreto que declara a una mujer 

prócer de la república. Y su participación en lo económico y otros ámbitos, asi como la 

revisión y adecuación de las leyes, como la ley de pensiones, la ley de violencia 

intrafamiliar, código penal y procesal penal, otra relacionada a la ley de la procuraduría 

referente a la caducidad de la cuota alimenticia. Ministra de medio ambiente 

Entrevista 5 

Nombre: Lina Pohl.  

Grado Académico: Licenciatura en Psicología 

Cargo: Vice Ministra de Medio Ambiente.  

Pregunta 1: ¿Cuáles considera que son factores que limitan la participación política de 

la mujer en los niveles de dirección de las instituciones del estado en el salvador durante 

el año dos mil catorce? 

El perfil de direcciones está basado en características masculinas y no se pide la 

característica de hacer diversas cosas al mismo tiempo, la cual es una característica 

femenina, y que podrían abonar a las instituciones. Si se imponen cuotas no se respetan 

o se dejan solo para los puestos de suplencia.  

En segundo lugar no hay una red de cuido para mujeres con hijos, que faciliten a la mujer 

entrar en puestos de dirección, con la excepción de Ciudad Mujer donde las mujeres se 

pueden integrar porque tienen donde cuidar a sus hijos y eso no se ha reproducido a 

nivel nacional en las instituciones.  

Optan por priorizar los hijos y la familia, en el caso de la familia en cambio para los 

hombres la prioridad es el trabajo, lo cual dificulta más la participación que podamos 

tener en puestos de dirección.  

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de jefatura 

medios y altos de las instituciones del Estado? 



Es a nivel del MARN, es altísimo el nivel de participación de la mujer en puestos de 

dirección  pero no es lo general en las organizaciones de gobierno, además de que el 

Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio joven y profesionalizado, tiene que ver 

también el tema de medio ambiente, es un tema de cuido al cual las mujeres tenemos 

más disposición.  

Pregunta 3 ¿Cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargos de jefatura medios 

y altos de las instituciones del Estado?  

Tienen que tener suficiente capacidad técnica, pero no necesariamente experiencia 

demostrada de años en el puesto. Compromiso y Dedicación.  

Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 

Para realmente participar en la política las mujeres debemos tener entrega, en temas 

renovados, diferentes a los tradicionales, capacidad para desarrollar el trabajo sin ningún 

remordimiento, porque no es fácil y requiere mucho tiempo y sacrificios. Se requiere de 

mucha capacidad.  

Pregunta 5 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer según el actual ambiente político de El Salvador? 

Yo creo que mucha capacidad para defender lo que uno quiere y defender la capacidad 

de las mujeres, pues lo que muchas quieren es el respeto como profesionales, pues se 

ha visto a varias mujeres atacadas o tildadas por el hecho de ser mujeres en la política.  

Pregunta 6 ¿Cuáles considera que son los criterios de selección y de participación 

política de la mujer en los niveles de jefatura medios y altos de las instituciones del estado 

a la luz de la normativa nacional e internacional?  

Poco a poco se han incorporado estos elementos en las instituciones del Estado, de una 

u otra forma; tanto por la ley de igualdad que tiene algunos elementos que ya se están 

incorporando, se ha tenido el apoyo del ISDEMU, y que va siendo gradual, pues en 

algunas instituciones poco a poco se ha ido creando la unidad de igualdad de género, y 

veo una base importante en los últimos años,  

Pregunta 7 ¿Cuáles son los compromisos a nivel internacional por parte del Estado 

salvadoreño en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la participación política? 



Imagino que en lo referente al tema de rechazo de la violencia contra las mujeres, del 

maltrato, de las trata de personas, de la participación de las mujeres en política, por lo 

tanto hay un trato justo e igualdad de salarios, el acceso de las mujeres a la educación, 

salud, y puestos de dirección, políticas en cuanto a salud reproductiva, salud materno 

infantil.  

Pregunta 8 ¿Cuál es la legislación y política nacional de igualdad y equidad de género 

en cuanto a la participación política entre hombres y mujeres? 

Leyes en lo referente a rechazar la violencia contra las mujeres, del maltrato, de las trata 

de personas, de la participación de las mujeres en política, por lo tanto hay un trato justo 

e igualdad de salarios, el acceso de las mujeres a la educación 

Pregunta 9 ¿Qué opina sobre el nivel de participación política de la mujer en los cargos 

públicos actualmente? 

Es muy poca, en alcaldías ha sido muy baja, pocas mujeres en los puestos de gobierno 

y si queremos hacer un país diferente tenemos que tener más mujeres en la política. En 

diputaciones parece que va en aumento.  

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 

Sí, pero lo miro más bien como una cuota en términos de democracia, debería de haber 

al menos un 40 por ciento de cualquiera de los dos, tampoco creo que tenga que ver una 

participación mayor de las mujeres que las de los hombres, o sea debe logarse un 

equilibrio.  

Pregunta 11 ¿Qué opina sobre las cuotas de género frente al derecho de participación? 

De ninguna manera, lo interesante de los cargos públicos es que debe de haber 

participación política e todos los sectores y de todos los géneros, por eso es importante 

que haya una representación diversa de la participación política tanto de hombres y 

mujeres, pues nosotros vamos a gobernar a hombres y mujeres, quienes tenemos 

características diferentes que aportan en conjunto a lo que es una sociedad o país, el 

problema es que tradicionalmente, la política ha sido manejada por hombres y de una u 

otra las mujeres debemos demostrar que somos capaces, por eso si creo que debería 

de haber una cuota que asegure que se va a tomar el tiempo el partido político de 

buscarlas.  



Pregunta 12 ¿Cuáles considera que son los factores que favorecen la participación de la 

mujer en los niveles de jefaturas medios y altos de las instituciones del Estado? 

Que exista una estructura del cuido para las madres, porque la mayoría de mujeres son 

madres, en segundo lugar debería de haber algunas acciones positivas en favor de las 

mujeres, para asegurar que puedan realizar algunas acciones o puedan estar en puestos 

de jefatura o mandos medios, como asegurar que en el caso de tener hijos se les dé el 

tiempo suficiente para atender a los hijos que están amamantando, o darles algunas 

políticas para que tengan la base para estar dentro de las políticas.  

Pregunta 13 ¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

No creo que deba llevarse algo de esa naturaleza, pues no creo que el tema de género 

este por encima de otro y no es que se tenga que votar por alguien solo por ser mujer, 

pues votas por un partido y que solo por el hecho de ser mujer eso se traducirá en temas 

adecuados para la ciudadanía. Lo que si es cierto es que las mujeres deberían estar 

representadas en todos los partidos. 

Entrevista 6 

Nombre Sandra Edibel Guevara Pérez 

Grado académico: Licenciada en Mercadotecnia 

Cargo: Ministra de Trabajo.  

Pregunta 1 ¿Cuáles considera que son factores que limitan la participación política de la 

mujer en los niveles de dirección de las instituciones del estado en el salvador durante el 

2014? 

Hay tres tipos de participación de las mujeres en cargos de decisión en las instituciones 

del estado: 

Una: las que son de elección de primer nivel como diputaciones o consejos municipales 

Dos: las que son de segundo nivel los nombramientos que competen a la asamblea 

Legislativa y;  

Tres: los nombramientos que hace el presidente de la República.  

Sobre las elecciones de primer nivel, en las diputaciones se cuenta con 23 diputados 

propietarios y 25 suplentes,  de las 84 diputaciones,  13 diputadas propietarias son trece 



del FMLN,  una propietaria de GANA, una propietaria de la fracción Unidos por El 

Salvador y 8 de ARENA. 

Si hacemos un cuadro comparativo de las mujeres electas en los diferentes períodos 

vemos que para el periodo de 1994 a 1997 fueron electas 9 mujeres, para el periodo de 

1997 - 2000, fueron 14 mujeres electas para el periodo 2000 al 2013 sólo 8,  del año 

2003 a 2006, 9 mujeres del 2006 al 2009, fueron 14; del 2009 al 2012 fueron 18 y en el 

periodo 2012 2015 fueron 23.  

En los concejos municipales 2012 – 2015 están electas para el periodo, 29 mujeres de 

262 municipios a nivel nacional.  

Sobre las elecciones de segundo nivel; de 14 magistraturas, 5 son mujeres: ellas son 

María Luz Regalado, Doris Luz Rivas, Rosa María Fortín, Elsy Dueñas Y Loly Claros.  

Sobre los nombramientos hechos por el presidente de la República; 3 son ministras,  y 

están en el Misterio de Salud, el de Trabajo y Medio Ambiente, cinco son viceministras y 

están en Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Economía y tenemos una 

mujer en la superintendencia de telecomunicaciones una presidenta del INJUVE y una 

presidenta del ISTA. 

Los datos anteriores indican una aceptable participación de mujeres en cargos de 

elección.  

De parte del gobierno hay una apertura para que las mujeres tomen decisiones de 

acuerdo a su competencia, encontrándose las limitaciones sobre todo en el ámbito 

cultural, desde el cual; aún se está creando condiciones para que la población, acepte 

con mayor legitimidad la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión.  

Pregunta 2 ¿Cuál es el nivel de participación política de la mujer en los niveles de jefatura 

medios y altos en las instituciones del Estado? 

En el ministerio de trabajo de cinco direcciones, cuatro son conducidos por mujeres.  

Pregunta 3 ¿Cuáles son los criterios y requisitos para optar a cargo de jefatura medios y 

altos en instituciones del Estado? 

En primer lugar debe haber idoneidad para el cargo, luego está la ley de igualdad equidad 

y erradicación de la discriminación contra la mujer es que manda a que se fomente la 

participación de las mujeres en todos los niveles de dirección de forma equitativa en 

relación a los hombres hay una guía de acción de inclusión a las mujeres liderazgo y una 



agenda reivindicativa deben de ser de pensamiento abierto para poder tratar con 

personas de distinta ideología e incluso con personas a los cuales la serie de género no 

han alcanzado, debe de tener liderazgos juveniles para involucrar a los jóvenes.  

Pregunta 4 ¿Qué características considera que debería tener un perfil de participación 

política de la mujer? 

La participación política tiene varios niveles ejercicio de derechos demanda de derechos 

liderazgo y agenda reivindicativa 

Pregunta 5 ¿Qué características considera debe tener la mujer según el ambiente político 

de El Salvador? 

El problema no es el perfil de mujeres. Existe miles de mujeres con capacidades y 

participando en la política; en partidos, en organizaciones sociales, comunales y 

sindicatos. Hay una amplia participación de mujeres el problema es el entorno, y las 

limitaciones del sistema de valores patriarcales qué influye para que las mujeres no 

lleguen a cargos de decisión importante como juntas directivas, candidaturas etcétera. 

Pregunta 6 ¿Cuáles son los compromisos que el gobierno tiene en materia de igualdad 

a nivel internacional? 

El gobierno tiene importantes compromisos como el cumplimiento de la convención para 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la cual se está 

cumpliendo desde la Ley de Igualdad y ahora la Ley de Partidos Políticos que establece 

al menos el 30 por ciento de mujeres para candidaturas en cargos de elección popular.  

Pregunta 7 ¿Qué opinas sobre el nivel de participación política de la mujer en los cargos 

públicos actualmente? 

Además de que hay una buena representación de mujeres en cargos públicos, lo que no 

significa que la aspiración es llegar a la paridad,  50 por ciento de los puestos que la 

sociedad está conformada por hombres y mujeres, incluso las mujeres somos el 53 por 

ciento de la población. 

Es importante destacar que hay un buen marco de políticas públicas para impulsar 

acciones y programas favorables para las mujeres, sean estos impulsados en carreteras 

del Estado, dirigida por hombres como por mujeres; y esto contribuye que haya una base 

una mayor inclusión, participación y servicios no discriminatorios e incluyentes para las 

mujeres.  



Las preguntas 8 y 9 no fueron respondidas y se pasa a la siguiente pregunta.  

Pregunta 10 ¿Considera que las mujeres deben tener cuotas de participación de género 

para optar a cargos públicos? 

Si son acciones positivas que permitan romper con la cadena de limitaciones, que  como 

se mencionaba anteriormente está incluida en la ley de partidos políticos.  

Pregunta 11 ¿Qué opina sobre las cuotas de género frente al derecho de participación? 

Si son necesarios porque son un techo mínimo de participación de las mujeres que no 

se tendría de otra forma. 

Pregunta 12 ¿Cuáles considera que son los factores que favorecen la participación de la 

mujer en los niveles de jefaturas medios y altos de las instituciones del Estado? 

Los marcos normativos vigentes como la ley de igualdad las políticas públicas para la 

igualdad la creciente participación de la mujer en el ámbito público el creciente nivel de 

formación que ahora tiene un buen porcentaje de mujeres 

Pregunta 13 ¿Cómo considera la posibilidad de la creación de un partido feminista con 

enfoque de género? 

Sería una buena experiencia para medir los valores de la sociedad salvadoreña pero la 

solución en esencia no es esa sino que las mujeres puedan participar y ser incluidas de 

forma equitativa y sin discriminación y en condiciones de igualdad respecto a los 

hombres en los cargos de elección y participación.  

 

9.6– Análisis de Resultados:  

Varias de las entrevistadas (entrevistas 3, 4,1 y 2) dicen que las limitantes de la 

participación política de las mujeres son: Una, la falta de acceso a la formación 

profesional, La segunda, es la cultura machista reflejada en patrones culturales, se 

considera que las mujeres no pueden tener una posición política técnica ( entrevista dos),  

La tercera es una limitación importante; el horario que se asignan a las reuniones de 

dirección partidaria y de tomas de decisiones pues por ser asignadas por hombres se 

hacen en horario nocturnos, donde los hombres no tienen problema para reunirse pues 

dejan a la mujer atendiendo a la familia ya los hijos. Mientras que para las mujeres por 

su triple rol les es más difícil participar en dichas reuniones (entrevista 4). Y cuarta: El 

conocimiento de las leyes es limitado por parte de las mujeres. (entrevista1). 



Respecto del nivel de participación política en los niveles de jefatura medios y 

altos las entrevistadas respondieron que en la mayoría de instituciones políticas la 

participación política de la mujer es menor y dieron claros ejemplos como: La 

participación de Consejos Municipales y Diputaciones, algunas entidades como los 

Ministerios de Trabajo y Medio Ambiente son excepciones por tener mayor número de 

mujeres en cargos de dirección siendo acciones positivas la participación política de la 

mujer en estos ( entrevista 4 y entrevista 2). Sólo en la entrevistas 1 y 3, por parte de la 

COORDINADORA NACIONAL del  Programa Nacional de ITS-VIH/ SIDA. Caso especial 

es mencionar en la entrevista 6, la respuesta de la ministra de trabajo pues en dicho 

ministerio de 5 direcciones que existen cuatro son dirigidas por mujeres. Se menciona 

que la institución del Ministerio de Salud si hay equidad de puestos tanto en el Ministerio 

de Trabajo como en el Programa Nacional,  mencionado, donde el 60 por ciento de 

mujeres están en puestos de dirección. Así como la entrevista 5, del Ministerio de Medio 

Ambiente, que dice que es altísimo el nivel de participación de las mujeres en puestos 

de dirección pero solo sucede en dos misterios y en un Programa Nacional que es parte 

de otro. Por lo cual no podemos decir que estas conductas son generalizadas, por parte 

del Estado.  

Los criterios y requisitos que deben cumplir las mujeres para optar a cargo de 

jefatura medios y altos en las instituciones del Estado, están muy bien definidos en la 

entrevista 3 donde se establece una lista que comienza por: a) la formación académica,  

b) la experiencia y c) en el caso del Ministerio de Salud, se necesita coherencia con la 

política de salud de la institución d) manejo gerencial y e) pasar por el proceso de 

selección. La entrevista 6 señala que otro requisito es f) respetar la ley de igualdad y 

equidad de la discriminación contra la mujer que manda que se fomente la participación 

de la mujer en todos los niveles dirección en forma equitativa a la de los hombres. 

Respecto de esto es interesante ver la respuesta a la entrevista 4 que señala que el perfil 

de las mujeres es distinto al de los hombres a quienes no se les pide requisitos. 

Dichos perfiles son muy parecidos para el de la participación política de la mujer 

en los cuales las características principales dallas entrevista 3 son: a) nivel académico, 

(también señalado en entrevista 2), b) experiencia, c) carácter,  d) trabajo en equipo, e) 



formación política f) formación en contexto de la realidad social g) análisis coyuntural de 

política, h) capacidad de defender sus propias decisiones y capacidad de defender la de 

otras mujeres,  la entrevista 2 señala una característica más qué es el liderazgo positivo. 

La entrevista 1 señala como parte del perfil que debe de tener una identificación con la 

línea política partidaria para poder aportar conocimientos del ideario metas y objetivos.  

La entrevista 5 señala otra característica qué es la capacidad para desarrollar el trabajo 

sin ningún remordimiento. 

Como se establece en los objetivos 4 y 5 de la investigación que es determinar 

cuál es el perfil de la participación política de la mujer el cual es formación académica, 

experiencia, coherencia con la política de salud de la institución, capacidad en manejo 

gerencial y pasar por el proceso de selección, esto se debe a que se evitan 

señalamientos por prebendas o corrupción en el nombramiento de una mujer y no en un 

hombre para dichos puestos. 

Los criterios de selección para la participación política de la mujer en los niveles 

de dirección medios y altos son: Nivel académico, la experiencia la cual más adelante 

algunas de las entrevistas se dice que es necesario pero no exigida, carácter y la 

habilidad de trabajo en equipo. 

Los compromisos a nivel internacional en materia de igualdad de la participación 

política entre mujeres y hombres que conocen las entrevistadas son La Convención 

Interamericana para Prevenir Sancionar toda forma de Discriminación de la Mujer 

conocida como Belem do Pará,  con la cual se utilizan para establecer cuotas de poder,  

ampliar la participación femenina, cumplir con las metas del milenio que contribuyen con 

el desarrollo humano señalados entrevista 2 y entrevista 3,  conocimiento de las otras 

entrevistadas son generales en cuanto a los Convenios y tratados internacionales que 

deberían de tener claros. 

Igual al establecer la legislación y Política Nacional de Igualdad y Equidad de 

Género entre Hombres y Mujeres, las entrevistadas estando la Ley de Igualdad y 

Equidad, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia en la Mujer, de manera 

general pero algunas como la 3 sólo mencionaron lo anterior es decir las convenciones 

internacionales. 4 señala también la ley de partidos políticos donde se estableció como 



acción positiva una foto de participación política. Además en la entrevista 2 se menciona 

la reorganización de los misterios para que dentro de ellos exista participación de la mujer 

y el proyecto de la ley de la función pública.  La entrevista 1 qué es la política nacional 

construyendo la esperanza y el programa que hace proporción de ella así como el 

decreto ejecutivo número 56, de mayo del 2010 para que todos los servidores públicos 

la discriminación por orientación sexual e identidad de género 

En el nivel de participación política de las mujeres en cargos públicos tiene que 

dentro de las funciones y cargos públicos las mujeres están más posicionadas en 

puestos que tengan que ver con lo social esto se deduce de lo dicho en la entrevista 3, 

mientras que la entrevista 4 señala que la participación de las mujeres es baja en política,  

y sólo algunos partidos tienen una cuota de participación femenina,  como por ejemplo 

el partido oficial qué tiene estatutariamente una cuota de participación femenina del 35 

por ciento 25 por ciento de jóvenes menores a 31 años. 

Respecto de si las mujeres deben de tener cuenta de participación de género para 

cargos públicos todas las entrevistas señalaron que sí debe de haber una cuota la cual 

es una acción positiva en beneficio de la participación de la mujer, pues de no existir esta 

cuota la participación política de las mujeres poco a poco iría en detrimento correría el 

riesgo de desaparecer, aunque algunas entrevistas como la entrevista 2, señalan que lo 

correcto es la paridad, y que la cuota no debería de existir en el futuro 

Respecto del derecho de participación de la mujer todas las entrevistadas 

señalan, que si bien la cuota es un piso mínimo, lo que se pretende es llegar a la paridad 

entre hombres y mujeres. 

A la pregunta cuáles considera que son los factores que favorecen la participación 

de la mujer en los niveles de dirección medios y altos, de las instituciones del Estado, las 

entrevistadas dijeron que: 

1- Facilitar las funciones que en el rol de madre  

2- facilitar el acceso a la educación y salud sexual y reproductiva  

3- acceso a la formación académica,  



4- formación en igualdad y equidad de género,  

5- la entrevista 6 señal otro factor como los marcos normativos vigentes como la 

ley de equidad e igualdad, así como política pública. 

Varias de las entrevistadas señalaron que no consideran la posibilidad de la 

creación de un partido feminista por varias razones, entre ellas: la entrevistada 1, 

señaló que podría ser un poco viable ya que el país con poca aceptación y que 

prima; entrevistados también señala que podría ser útil pero no es viable pues la 

política en El Salvador sigue el rol tradicional; la entrevista número 3, establece 

que no debería de existir un partido feminista porque implicaría ser sólo de la mujer 

y excluiría al hombre, la entrevista de la señora 4, tampoco señala que sea viable 

porque ya hay entre los partidos políticos actuales, estatutos y capítulos dentro de 

ellos donde existen espacios de participación de la mujer e incluso existe un grupo 

parlamentario de mujeres que está orientada a visibilizar a las mujeres en política 

e historia.  La entrevista 5 señala que no cree que debe llevarse algo de esta 

naturaleza pues el tema de género no está por encima de otros temas y no se 

debe de votar por alguien sólo por el hecho de ser mujer y la entrevista 6 explica 

que sería una buena experiencia para medir los valores de la sociedad 

salvadoreña pero que esa no es la solución en esencia. 

  



9.7 Metas Alcanzadas.  

1. Durante la presente investigación se estableció que existen pocas mujeres que están 

en puestos de dirección y cuáles son dichos puestos.  

2. Se logró Medir el bajo grado de participación política y el poder de decisión que tienen 

las mujeres actualmente, pues solo existen 3 Ministras, en el periodo 2012-2015, 

tiene a 23 diputadas propietarias, de un total de 84 escaños, y en el próximo periodo 

2015-2018, participaran 211 candidatas a Diputadas es decir solo el 32% del total de 

candidatos.  

3. Se Determinó que las únicas líneas de decisión políticas que las mujeres tienen 

actualmente son las señaladas en la Política Nacional de la Mujer y la Política para 

una Vida Libre de Violencia en la Mujer.  

4. Dichas líneas de decisión están establecidas en los Art. 20 al 23 de la Ley de 

Equidad, Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En lo 

referente a la participación política activa se regula en los arts. 19 y 29 de la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y en la 

Política Nacional de la Mujer del 2011 que consiste en a) Promover la instalación 

de una Escuela de Liderazgo Político para Mujeres. b) Desarrollar campañas 

permanentes de divulgación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de 

género en el ámbito político, a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. 

c) Promover la revisión de la normativa nacional relacionada con la participación 

política, a fin de fomentar su armonización con los instrumentos y compromisos 

internacionales relacionados con la autonomía política de las mujeres. d) Promover 

el derecho de asociación y la asociatividad entre grupos de mujeres con actividades 

específicas (sindicatos, asociaciones, redes productivas, etc.). e) Promover la 

participación de mujeres en espacios de toma de decisión (partidos políticos, 

asociaciones comunales, mesas de mujeres, comités directivos de cooperativas, 

gremios empresariales, etc.,), y en los mecanismos electorales. f) Promover la 

adopción de estrategias y buenas prácticas para la igualdad de género en los partidos 

políticos. 

5. El perfil para una participación política activa de la mujer en El Salvador según lo 

dicho por las propias mujeres en puestos de decisión debe comprender:  



a) Formación Académica,  

b) Experiencia,  

c) Coherencia con las políticas de la institución  

d) Capacidad en manejo gerencial y  

e) Pasar por el proceso de selección esto se debe a que se dé evitan 

señalamientos por prebendas o corrupción en el nombramiento de una mujer y no 

en un hombre para dichos puestos. 

6. Los criterios que debe cumplir cualquier mujer para optar a cargos de dirección 

medios y altos en las instituciones del Estado, según las mujeres entrevistadas en 

puestos de dirección, son:  

a) Nivel académico, (también señalado en entrevista 2),  

b) Experiencia,  

c) Carácter,   

d) Trabajo en equipo,  

e) Formación política  

f) Formación en contexto de la realidad social  

g) Análisis coyuntural de política,  

h) Capacidad de defender sus propias decisiones y capacidad de defender la de 

otras mujeres,   

i) El liderazgo positivo.  

J) Una identificación con la línea política partidaria para poder aportar 

conocimientos del ideario metas y objetivos,  

k) La capacidad para desarrollar el trabajo. 

 

Para finalizar debemos hacer unas pocas consideraciones finales: a) La escasa 

participación política de la mujer es multicausal, por tanto no requiere de una solución 

única, sino de un plan de acción en donde las 15 instituciones que trabajan por el 

bienestar de la mujer participen activamente, b) el perfil que presentamos en la presente 

investigación es una propuesta de las mujeres en puestos de decisión hacia las mujeres, 

pero no debe ser considerado inamovible o escrito en piedra, pues por ser una primera 

aproximación dicho perfil debe transformarse y cambiar con los tiempos y requisitos 



sociales y finalmente las condiciones de mejoramiento para las mujeres solo continuaran 

si las actuales y las nuevas generaciones continúan trabajando por hacer una sociedad 

más equitativa, para las mujeres, para los hombres y para el futuro, pues en palabras de 

la primera mujer que quiso ser presidente de El Salvador:  

 “... el hombre y la mujer forman el cauce del mundo: los dos forman el hogar, los 

dos forman la sociedad, los dos deben formar el concepto ciudadano y constituir las leyes 

democráticas contra la esclavitud, los dos deben formar el gobierno." 

 Prudencia Ayala.  

  



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones 

El nivel de participación política de la mujer en los niveles de dirección medios y altos 

de las instituciones del Estado, es poco; solo existen algunos Ministerios como el de 

Trabajo donde el 60 por ciento de mujeres están en puestos de dirección, o el Ministerio 

de Medio Ambiente donde en palabras de la viceministra el nivel de participación es 

altísimo, eso se debe principalmente a dos razones: una, que el Ministerio es nuevo 

(Respuesta de la pregunta 2 de la entrevista 5), y dos que es un tema social, área donde 

las mujeres se desenvuelven más. (Respuesta de la pregunta 9 de la Entrevista 3).  

Los criterios y requisitos que deben cumplir las mujeres para optar a cargo de jefatura 

medios y altos en las instituciones del Estado, son: a) la formación académica,  b) la 

experiencia y c) en el caso del ministerio de salud coherencia con la política de salud de 

la institución d) manejo gerencial y e) pasar por el proceso de selección, f) respetar la ley 

de igualdad y equidad de la discriminación contra la mujer y g) Tener presente que el 

perfil de las mujeres es distinto al de los hombres a quienes no se les pide requisitos. 

Los factores que limitan la participación política de la mujer en los niveles de dirección 

de las instituciones del Estado en El Salvador son: La falta de acceso a la formación 

profesional por parte de las mujeres, Muy importante es La cultura machista reflejada en 

patrones culturales, se considera que las mujeres no pueden tener una posición política 

técnica ( entrevista dos),  La tercera es una limitación importante: El horario que se 

asignan a las reuniones de dirección partidaria y de tomas de decisiones pues por ser 

asignadas por hombres se hacen en horario nocturnos, donde los hombres no tienen 

problema para reunirse pues dejan a la mujer atendiendo a la familia y a los hijos. 

Mientras que para las mujeres por su triple rol les es más difícil participar en dichas 

reuniones (entrevista 4). Y cuarta: El conocimiento de las leyes es limitado por parte de 

las mujeres. (entrevista1). 

El perfil de la participación política de la mujer comprende a) Formación Académica, 

b) Experiencia, c) Coherencia con las políticas de la institución d) capacidad en manejo 

gerencial y e) pasar por el proceso de selección esto se debe a que se dé evitan 

señalamientos por prebendas o corrupción en el nombramiento de una mujer y no en un 

hombre para dichos puestos. 



Los criterios que según las mujeres en puestos de dirección entrevistadas, debe 

cumplir cualquier mujer para optar a cargos de dirección medios y altos en las 

instituciones del Estado son: a) nivel académico, (también señalado en entrevista 2), b) 

experiencia, c) carácter,  d) trabajo en equipo, e) formación política f) formación en 

contexto de la realidad social g) análisis coyuntural de política, h) capacidad de defender 

sus propias decisiones y capacidad de defender la de otras mujeres,  i) El liderazgo 

positivo. J) Una identificación con la línea política partidaria para poder aportar 

conocimientos del ideario metas y objetivos, k) La capacidad para desarrollar el trabajo 

sin ningún remordimiento. 

10.2 Recomendaciones  

Los factores que limitan la participación política de la mujer en los niveles de 

dirección de las instituciones del Estado pueden superarse con programas de 

participación de la mujer y generando espacios de participación política, además de 

fomentar el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos en los cuales la cuota del 30% 

de mujeres es un requisito de ley que hay que cumplir.  

Siguiendo con la recomendación anterior las instituciones del Estado deben 

fomentar factores que promueven la participación política de la mujer, no solo generando 

espacios y programas, sino también políticas que incluyan el criterio paridad en los 

puestos, es decir 50% de mujeres, en cargos de decisión, además de fomentar en las 

propias mujeres el trabajo en equipo y la promoción de valores que son considerados 

femeninos, como la habilidad de encargarse de muchas tareas al mismo tiempo, o la de 

buscar acuerdos y no imponer sus decisiones.  

El perfil de la participación política establecido en la presente investigación y 

reforzado por las opiniones de mujeres en cargos de dirección, deben adatarse a los 

requisitos de cada institución del Estado, pues como las entrevistadas expresaron, aun 

los puestos de dirección en materia económica, seguridad y otros no poseen mujeres en 

dichos puestos.  
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