
 

Cuestionario sobre la perspectiva de género y los principios rectores sobre 

empresas y DDHH 

 

1. ¿De qué manera las mujeres experimentan el impacto de los abusos de los derechos humanos 

relacionados con las empresas de manera diferente y desproporcionada? Por favor, sírvase 

proporcionar ejemplos concretos de las experiencias de las mujeres en el contexto tanto genérico y de 

sector o región especifica. 

La empresariedad para la mayoría de las mujeres no es una opción en el mercado, sino que responde 

a una necesidad para generar ingresos propios dadas las situaciones desempleo y de falta de 

oportunidades para su desarrollo económico y social.  La necesidad de garantizar su propio sustento, 

el de sus hijos o hijas o el de su familia es apremiante; en este sentido y desde una visión publica, los 

Estados deben garantizar el acceso a los derechos económicos, para que las mujeres puedan mejorar 

sus condiciones de vida y su bienestar.  La falta del acceso de las mujeres a estos derechos se puede 

considerar como el principal abuso hacia el ejercicio de sus derechos humanos, específicamente los 

económicos. 

No cuentan con oportunidades en el mercado laboral para colocarse dignamente, por lo tanto 

encuentran en las actividades generadoras de ingresos una opción sin embargo, con poco o nulos 

apoyos, con faltas de asistencias técnicas, de acompañamiento de asesorías, en actividades de baja 

acumulación de capital, de poco desarrollo tecnológico y de procesos productivos rudimentarios, 

esto aunado a condicionantes de género que tampoco les apoya en sus gestiones empresariales, ya 

que cuentan con pocas o nulas opciones de cuidos de sus dependientes, con relaciones de poder 

complicadas con sus parejas en cuanto a sus actividades empresariales en el manejo del efectivo y 

de la toma de decisiones , así como de espacios familiares en donde la violencia de género 

intrafamiliar  les limita sus acciones como empresarias.  

En el acceso al capital para producir, también encuentran muchos obstáculos en cuanto al acceso al 

crédito para acceder a él y para modernizar o dotar de tecnología apropiada para un desarrollo 

efectivo de sus negocios.  Los sistemas financieros tradicionales son un eje perpetuador de 

desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres en el campo de acceso al derecho al capital 

efectivo para sus negocios. 

En cuanto al derecho a los recursos naturales para producir, en el caso de las mujeres rurales, muchas 

de ellas tienen el acceso estos recursos, no así el control, por lo que cuando quieren pasar de 

actividades de subsistencia a actividades generadoras de ingresos se les limita por el poco control 

que tienen sobre estos recursos, que en su gran mayoría están en manos de los hombres. 

2. Por favor comparta cualquier buena práctica sobre cómo hacer frente a una mayor marginación o 

vulnerabilidad a la que se enfrenan las mujeres debido a la feminización del trabajo, la economía 

informal, y conflictos. 

Una buena práctica que ha desarrollado el Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica se refiere 

al desarrollo de un Fondo de Financiamiento no Rembolsable para mujeres empresarias, dado que el 

aspecto de financiamiento es uno de los más riesgosos para que las mujeres puedan mantenerse en 



 

el mercado y desarrollar negocios rentables.  Este Fondo es un modelo de atención que se asume 

como una acción afirmativa del Estado de cara a generar acciones de política pública que permitan 

que los entes responsables del financiamiento en Costa Rica comprendan las particularidades, 

necesidades e intereses de las mujeres empresarias y tomen el desarrollo de este Fondo como un 

ejemplo en la atención de las mujeres empresarias. 

Además, el fondo fomenta la incorporación de las mujeres en áreas empresariales no tradicionales, 

incentiva la formalidad de la empresa y el desarrollo de empresas con conciencia de género en el 

manejo y en la toma de decisiones y; en los servicios que se brindan desde el Estado hacia estas.  

3. Como abordar el acoso sexual y la violencia sexual o física que sufren las mujeres en el contexto 

empresarial, incluyendo en el lugar de trabajo, en las cadenas de suministro y en las comunidades 

circundantes.  Por favor comparta cualquier tipo de buenas prácticas que hayan demostrado ser 

eficaces en el tratamiento de acoso sexual y la violencia contra las mujeres. 

Se considera necesario evidenciar y visibilizar el acoso (indiferente del tipo) que sufren las mujeres 

empresarias en sus ámbitos de trabajo y de relacionamiento con los actores económicos relacionados 

a sus actividades.  Es urgente y necesario tipificar ese acoso, para luego proponer espacios para que 

las mujeres se animen a denunciarlo, así como de trabajar en la ampliación y el cabildeo de la 

normativa jurídica especializada. 

4. ¿Qué leyes y políticas estatales o normas sociales, culturales y religiosas siguen impidiendo la 

integración de las mujeres en las actividades económicas y la vida pública en general?   

Entre los principales nudos críticos que enfrentan las mujeres, se encuentran para insertarse al 

ámbito del trabajo remunerado y a la vida pública en general es la  responsabilidad del trabajo 

doméstico y de cuido que recae sobre ellas, según la norma social y cultural.  

Si bien se han hecho esfuerzos como la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que cuantifica la gran 

carga de trabajo que esto conlleva para las mujeres, y que dimensiona lo que significa para la 

economía de los hogares y del país; esto no ha significado aun el reconocimiento del trabajo 

doméstico como valor en el ámbito jurídico.  

Cuando las mujeres tienen la oportunidad de insertarse en la generación de ingresos, deben resolver 

lo doméstico y el cuidado de las personas a su cargo, en la cual a nivel cultural se sobre carga en otras 

mujeres que forman parte de su red de apoyo o bien, se deposita en las estructuras privadas o 

públicas creadas con este fin, como la Redcudi, bajo el mandato de corresponsabilidad social de los 

cuidados contemplado en el Convenio OIT 156 sobre responsabilidades familiares y laborales. No 

obstante, es preciso fortalecer el acceso y la cobertura de estos servicios a nivel nacional y 

operacionalizar de forma concreta en el accionar público y privado el convenio mencionado.  

Por otra parte, históricamente se han evidenciado dificultades para el desarrollo de las mujeres 

cuando ya se encuentran en el ámbito laboral/empresarial. Por ejemplo, la brecha salarial y el 

desempleo en detrimento de las mujeres, cruzadas por la discriminación por género son barreras 

generalizadas que se encuentran en todos los estratos y sectores, tanto en mujeres profesionales 

como en ocupaciones técnicas y no calificadas.  



 

Aun cuando se han realizado esfuerzos para buscar la disminución de la brecha, por ejemplo con el 

Acuerdo del Consejo Nacional de Salarios de aumentar en un 0.50 el trabajo doméstico remunerado, 

falta trabajar y equiparar otros derechos laborales en materia de pensiones.  

Con respecto a este punto, se ha percibido una desventaja para las mujeres trabajadoras, la 

afectación en los regímenes de pensiones, debido a que sus salarios son más bajos y por las 

interrupciones laborales durante su larga trayectoria de trabajo remunerado (espacios huecos 

asociados a sus tareas de cuidado, lo que afecta el número de cuotas por su ausencia de 

contribución). 

5. ¿Existen buenas prácticas de integración de la perspectiva de género en la esfera económica de los 

Estados (por ejemplo, las empresas estatales, agencias públicas de adquisición, misiones comerciales, 

agencias de crédito a la exportación, privatización de los servicios públicos, asociaciones público-

privadas y acuerdos comerciales y de inversión)? 

En Costa Rica, se desarrolla el programa del Sello de Igualdad de Género como un reconocimiento a 

las empresas privadas que se certifican en la Norma de Sistema de Gestión para la Igualdad de Género 

que tiene como objetivo identificar las brechas que existen entre hombres y mujeres a lo interno de 

las empresas e implementar acciones para el cierre de las mismas. Este Sistema implica que se revisen 

los procesos de gestión del personal, salud integral, corresponsabilidad social de los cuidados, 

comunicaciones y relación con los proveedores de bienes y servicios. Esta certificación viene 

acompañada con una serie de incentivos que incluyen la dotación de puntaje adicional en procesos 

de licitación para compras públicas del Estado, además de que está directamente relacionado con el 

posicionamiento de las empresas a nivel nacional e internacional, el valor de su marca y el aumento 

de su productividad y competitividad. 

6. ¿Cómo la coherencia política podría fortalecerse entre los ministros y departamentos ministeriales 

que están a cargo del tema de mujeres y el tema relacionado a empresas? 

Es importante entender que el tema empresarial y del desarrollo productivo y económico del país no 

es un tema ajeno a las mujeres y a la igualdad de género. Las mujeres, al representar la mitad de la 

población mundial y del país, se ven naturalmente inmersas en estos ámbitos, como consumidoras y 

como colaborados del proceso. Sin embargo, persisten las brechas que impiden que más mujeres se 

incorporen al mercado laboral o que gocen de igualdad de condiciones laborales que los hombres, y 

ahí es donde se debe actuar e implementar políticas para el cierre de esas diferencias. 

Una vez que las empresas entiendan que, por ejemplo, la gran mayoría de las decisiones de compra 

las están tomando las mujeres y que su productividad aumenta en el tanto tengan mujeres en sus 

juntas directivas tomando decisiones, el modelo podrá cambiar. Como lo señala el Banco Mundial, 

asegurar la participación de las mujeres en el mercado laboral no sólo es lo que se debe hacer, sino 

que es una decisión inteligente. 

7. ¿En qué medida las empresas aplican actualmente una perspectiva de género al llevar a cabo la 

diligencia debida en materia de derechos humanos, incluida la evaluación del impacto social o 

ambiental? 



 

Desde el trabajo que realiza el INAMU en esta materia hemos logrado comprobar un interés de las 

empresas en conocer y trabajar estos temas. Y ese interés parte de la necesidad de garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos de todas las personas colaboradoras de las compañías, pero 

también de la posibilidad de mejorar las métricas económicas y productivas. Por ejemplo, esta 

certificación se ha convertido en una herramienta que las organizaciones pueden utilizar para 

detectar si existen las brechas y posteriormente implementar medidas en distintos ámbitos para 

cerrar las mismas. Además, ofrece sostenibilidad en las decisiones tomadas, ya que los cambios se 

incorporan a las políticas y sistemas de las empresas.  

8. ¿Existen buenas prácticas empresariales que adopten una perspectiva de género en la toma de 

compromiso en materia de políticas derechos humanos, frente a la brecha salarial entre hombres y 

mujeres y la subrepresentación de las mujeres en los consejos y altos cargos, o que involucren a las 

mujeres afectadas en procesos consultivos significativos y procesos de reparación? 

Si, hemos logrado identificar y reconocer distintas buenas prácticas que las empresas están 

implementando de forma sostenida. Principalmente en 2 ámbitos: gestión de los recursos humanos 

y corresponsabilidad social de los cuidados. En el tema de recursos humanos, las empresas están 

trabajando en el desarrollo de programas de sensibilización y capacitación al personal, programas de 

mentoría y empoderamiento para mujeres y que de esta forma puedan acceder a puestos de 

liderazgo y la incorporación de mujeres a ocupaciones no tradicionales. En el tema de 

corresponsabilidad social de los cuidados, las empresas están implementando diversas prácticas, por 

ejemplo, licencias de paternidad, subsidios y apoyos para personas colaboradoras que tienen 

responsabilidades de cuido y horarios flexibles. Además, las empresas están realizando trabajos con 

sus proveedores para garantizar que también trabajen bajo este enfoque, y revisando sus procesos 

de comunicación. 

9. ¿Cuál es el papel de las empresas en el trato con la legislación, política y prácticas sociales nacionales 

que son discriminatorias para la mujer? 

En los diversos procesos que hemos llevado a cabo, y el trabajo con las empresas, hemos logrado 

identificar prácticas que, si bien la legislación nacional no contempla, por ejemplo, la licencia de 

paternidad, pero que ya existen empresas que lo están implementando. Esto demuestra que existen 

un compromiso de una parte del sector hacia estos temas y que, además, pueden brindar 

experiencias y líneas de acción para la creación de política pública desde el Estado. Desde el programa 

del Sello de Igualdad de Género, al ser un proceso y una Norma voluntaria, se toma como base el 

pleno cumplimiento con la legislación laboral y a partir de ahí todas las acciones que las empresas 

ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀƴ ǎƻƴ άǇƭǳǎŜǎέ ǉǳŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǇƻŘǊƝŀƴ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊǎŜ Ŝƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƳŀƴŘŀǘƻǊƛƻǎ ŘŜǎŘŜ 

el Estado. 

10.  ¿Cómo podrían luchar los medios de comunicación y las industrias publicitarias contra los  

estereotipos de género y el desempoderamiento de las mujeres?   

 

Estos actores pueden contribuir grandemente a evidenciar las desigualdades y a posicionar en el 

imaginario colectivo otras formas de relacionarse y de ver las figuras humanas desde otra 

construcción del género, en cualquier campo.  Son necesarias acciones de concientización y de 

negociación con los principales dueños de estos medios, para que estas industrias que manejan 



 

además otros intereses de otros sectores que sobrepasan el interés de la igualdad y la equidad de 

género, quieran cambiar su rumbo y garantizar espacios comunicativos género sensitivos. 

 

11.  ¿A qué barreras adicionales o especificas se enfrentan las mujeres (defensoras de los derechos 

humanos) para acceder a la reparación efectiva de abusos contra los derechos humanos relacionados 

con la actividad empresarial? 

La organización de las mujeres en espacios colectivos que les permitan ser activistas de los derechos 

humanos en el campo empresarial es limitada, por las siguientes razones: 

No existe una conciencia de las mujeres de la importancia de agruparse y organizase para defender 

los derechos económicos.  Dada la poca justiciabilidad que los Estados han demostrado como 

garantes de estos derechos. 

Los recursos de las mujeres son sumamente escasos lo que les limita este tipo de organización. 

La sociedad fomenta el liderazgo social en los hombres especialmente, es necesario cambios 

culturales desde pequeñas edades para fomentar este tipo de acciones. 

12.  ¿Cómo se podrían hacer que todos los tipos de mecanismos, procesos y resultados reparadores 

fueran más sensibles al género? 

La solución es compleja, pero para iniciar se necesitan evidenciar las desigualdades existentes y para 

ello es necesario los datos desagregados en cualquier acción pública que se realice, el acceso y las 

brechas existentes entre hombres y mujeres es sumamente necesaria. 

13.  ¿Cómo superar los desequilibrios de poder y las prácticas discriminatorias que pueden socavar la 

efectividad de las reparaciones obtenidas por las mujeres? 

Los Estados deben garantizar el acceso de las mujeres empresarias a sus derechos económicos, es 

necesario hacer conciencia de la importancia en el acceso a un desarrollo económico inclusivo. La 

gestión de una política pública con perspectiva de género, en todos los campos. 

El Estado debe invertir en programas específicos hacia las mujeres y garantizar a largo plazo la 

ejecución de acciones que potencien los avances realizados.   

Además de generar jurisprudencia al respecto para que se evidencien acciones en mecanismos 

jurídicos que impacten espacios sociales, culturales y sobre todo económicos. 

14. Por favor, ¿proporcione cualquier comentario, sugerencia o información adicional que considere 

relevante para el próximo informe del Grupo de Trabajo sobre la perspectiva de género en los Principios 

Rectores? 

La reforma de la política económica y el desarrollo de políticas públicas en cualquier campo social 

deben ir caminando a la eliminación del sesgo androcéntrico en sus planteamientos, la incorporación 

de la perspectiva de género se hace cada vez más necesaria y se debe posicionar como una alternativa 

para el desarrollo de nuestros países desde otra mirada, más inclusiva y más justa para todas y todos. 


