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La inversión en La mujer es La estrategia  
para Lograr eL desarroLLo humano en Los países  
de CentroamériCa Ca4: guatemaLa, honduras,  

eL saLvador y niCaragua

Rosa María Mendoza de Serrano1

1. La produCtividad deL trabajo y La teCnoLogía  
es Lo que haCe CreCer a La eConomía y desarroLLa  
Las CapaCidades deL ser humano

Solo el talento humano a distintos niveles de la cadena productiva es capaz de 
innovar, crear tecnología y ganar experiencia para hacer rendir más a la maqui-
naria o la escala de planta. Solow en su libro Teoría del crecimiento dice:

“La tasa natural de crecimiento es la suma de la tasa de crecimiento de la ofer-
ta de trabajo más la tasa de progreso técnico que amplifica exclusivamente el 
trabajo. Para modificar la tasa de crecimiento del producto real por persona se 
necesita modificar la tasa de progreso técnico”, (Solow, 1992).

Esto puede ser un objetivo de política y actualmente se está hablando bas-
tante acerca de la asignación de recursos a la investigación y desarrollo, te-
niendo en mente esa finalidad”, (Solow, 1992).

La propuesta de Solow fue retomada por otros economistas con la calidad 
de premios nobeles, de hecho su función de producción es asumida en la teoría 
económica.

 Al respecto Theodore Schultz nos dice que en medio de las fórmulas del 
crecimiento queda oculta una parte esencial del crecimiento. (Schultz, 1985).
Para Schultz, el valor del capital humano adicional depende del bienestar adi-
cional que derivan de él los seres humanos.

El capital humano contribuye a la productividad laboral y a la capacidad 
empresarial indispensable para la producción. (Schultz, 1985). 

1 Presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de El Salvador AMUS, economista con Maes-
tría en Desarrollo Económico de Williams College MA USA.
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54 atrévete a camBiar: a una cultura de iGualdad sustantiva

La fórmula de producción en crecimiento de Solow es:

Y = Kα (AL)1–α

Definiendo las variables, tenemos que:
K = Capital total
L = fuerza laboral o trabajo total usado en la producción.
A = es una constante matemática que representa la tecnología asociada al 

factor trabajo. 
Y = Producción total [medida por ejemplo en unidades monetarias].
α = Fracción del producto producida por el capital, o coeficiente de los ren-

dimientos marginales decrecientes, también representado por δ.
 Si la única fuente de crecimiento en la economía fuera acumulación de ca-

pital,la productividad marginal del capital tendería a cero al aumentar el capi-
tal. Cuanto mayor es el stock de capital, la inversión necesaria para mantener el 
stock constante se reduce, llevando a un país al estado estacionario. 

Un cambio en la tasa de inversión s no afecta a la tasa de crecimiento de 
estado estacionario. 

Un cambio en la tasa de crecimiento de la población n no afecta a la tasa de 
crecimiento de estado estacionario.

Un cambio en la tasa de crecimiento de la productividad agregada, afecta a 
la tasa de crecimiento y al nivel de producción.

En el modelo de Solow la única fuente de crecimiento sostenido es el pro-
greso tecnológico. Y el único capaz de generarlos es la mano de obra o el factor 
trabajo asociado a la tecnología.

La fórmula de la producción en el contexto centroamericano

En nuestros países, si analizamos las características de la fórmula, el capital 
total se ve reducido por una A° reducida dado que la inversión en tecnología es 
menor a la de los países desarrollados, y L° que es la fuerza de trabajo es abun-
dante y poco calificada. 

Si incrementamos la fuerza laboral, y el Estado procura que esta sea pro-
ductiva, por medio de aumentar el nivel educativo y programas integrales de 
salud la frontera de producción se ampliaría.

En 34 años, los Estados de Centroamérica han invertido en educación, y 
muestra de ellos es que el índice de educación ha mejorado. Si lo correlaciona-
mos con el PIB, en moneda nacional de cada uno, tendremos demostrada la alta 
correlación que hay entre el índice de educación y la producción.
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Gráfica nÚm. 1.1
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Gráfica nÚm. 1.2
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Gráfica nÚm. 1.3
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Fuente: UNHDI y FMI
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Gráfica nÚm. 1.4
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Fuente: UNHDI y FMI

La PEA está conformada por hombres y mujeres, de esta, las estadísticas 
demuestra que más de la mitad de las mujeres está en el trabajo reproductivo, 
que no es remunerado. Esta proporción, de insertarse en el mercado laboral ele-
varía la L y por lo tanto la frontera de producción.

La mejor política económica es aquella que procura el pleno empleo. (So-
low, 1992).

1.1 El volumen de la fuerza de trabajo

El estado óptimo de una economía es el de pleno empleo, en esta situación el 
volumen de desempleo es cero. Esta afirmación se trae a cuenta que para medir 
el nivel de empleo se debe de tomar en cuenta dos indicadores, el porcentaje de 
participación en el mercado laboral y la desocupación o desempleo. 

El nivel de desempleo en los países de Centroamérica es similar, aun cuan-
do hay problemas con armar series homogéneas para todos los países, se esco-
gió observar separadamente las tasas por género. En los años que no hay datos 
se colocó la misma tasa anterior. Los datos fueron tomados de CEPALSTAT.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pLiwUV

DR © 2018. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



caPítulo 1. emPoderamiento Y camBio cultural 57

tasa de desemPleo Promedio anual Por Género

cuadro nÚm. 1.1.1

Desempleo por género
Costa Rica Hombres Mujeres

2004 5.7 8.1
2005 5.6 8.8
2006 4.5 8.2
2007 3.3 6.8
2008 4.3 5.6
2009 6.5 9.3
2010 6.0 8.8
2011 6.3 9.7
2012 6.5 9.6
2013 6.9 10.0
2014 7.2 10.2

cuadro nÚm. 1.1.2

Desempleo por género
El Salvador Hombres Mujeres

2004 8.8 3.9
2005 8.8 3.8
2006 8.8 3.8
2007 8.8 3.8
2008 8.8 3.8
2009 9.1 4.9
2010 8.3 5.1
2011 8.3 5.1
2012 7.9 4.2
2013 6.8 4.2
2014 8.5 4.6
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58 atrévete a camBiar: a una cultura de iGualdad sustantiva

cuadro nÚm. 1.1.3

Desempleo por género
Guatemala Hombres Mujeres

1999 3.6 1.9
2000 3.6 1.9
2001 3.6 1.9
2002 5.2 7.0
2003 5.2 7.0
2004 5.2 7.0
2005 5.2 7.0
2006 2.4 3.1
2007 2.4 3.1
2008 2.4 3.1
2009 2.4 3.1
2010 2.4 3.1

cuadro nÚm. 1.1.4

Desempleo por género
Honduras Hombres Mujeres

2001 6.0 5.1
2002 6.3 5.7
2003 7.2 7.8
2004 7.2 7.8
2005 7.2 7.8
2006 4.3 5.1
2007 4.0 3.7
2008 4.0 3.7
2009 4.7 5.3
2010 5.9 7.2
2011 5.9 7.2
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caPítulo 1. emPoderamiento Y camBio cultural 59

cuadro nÚm. 1.1.5

Desempleo por género
Nicaragua Hombres Mujeres

1998 14.0 13.6
1999 14.0 13.6
2000 14.0 13.6
2001 13.1 11.7
2002 13.1 11.7
2003 13.1 11.7
2004 13.1 11.7
2005 6.3 5.4
2006 6.3 3.4
2007 6.3 3.4
2008 6.3 3.4
2009 9.2 7.3
2010 9.2 7.3
2011 9.2 7.3
2012 9.2 7.3
2013 9.2 7.3
2014 9.2 7.3

Fuente: CEPALESTAT.

Como puede observarse, la tasa de desempleo es mayor en las mujeres que 
en los hombres. A excepción de El Salvador; sin embargo, cabe destacar que la 
mayor parte del empleo computado en el caso de las mujeres, es informal. Esto 
denota un segmento de la población que podría integrarse al mercado laboral 
formal.

Veamos las siguientes estadísticas del Índice de Desarrollo Humano 

cuadro nÚm. 1.1.6

Países
Tasa de participación de la fuerza de trabajo, 2012

(% en edades de 15 años y más)
Mujeres Hombres

Costa Rica 46.4 79.0
El Salvador 47.6 79.0
Guatemala 49.1 88.2
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60 atrévete a camBiar: a una cultura de iGualdad sustantiva

Países
Tasa de participación de la fuerza de trabajo, 2012

(% en edades de 15 años y más)
Mujeres Hombres

Honduras 42.5 82.9
Nicaragua 47.0 80.1

Fuente: CEPALESTAT.

Si restamos 100 al índice de las mujeres y sacamos un promedio tendremos 
que 53.5% de las mujeres con edades mayores de15 años de Centroamérica, 
mas de la mitad no tiene un trabajo productivo. Este conglomerado de pobla-
ción no está produciendo.

El índice de equidad de género de los países de Centroamérica se expone a 
continuación:

cuadro nÚm. 1.1.7

País IDH 
Nivel

Indice de inequidad  
de género

Tasa de
mortalidad

materna

Tasa de
nacimientos
realizados

por
adolescentes

Curules en la
Asamblea 

Legislativa
ocupados por

mujeres

Valor Nivel
Muertes por 

100,000 
nacimientos

Nacimientos 
por 1,000 

mujeres entre 
15 y 19 años

% de curules 
poseídos por 

mujeres

2013 2013 2010 2010-2015 2013

Costa Rica 68 0.344 63 40 60.8 38.6

El Salvador 115 0.441 85 81 76.0 26.2

Guatemala 125 0.523 112 120 97.2 13.3

Honduras 129 0.482 99 100 84.0 19.5

Nicaragua 132 0.458 90 95 100.8 40.2

Fuente: IDH.

La inversión en la fuerza laboral esta sesgada según lo muestra el índice de 
inequidad de género, Costa Rica, quien tiene mejor nivel del área de Centroa-
mérica. En materia de salud reproductiva, Costa Rica es el país que tiene ratios cer-
canos al de los países desarrollados. Los otros países del área muestran una rea-
lidad de menor atención a la salud de las mujeres. La mortalidad de las madres 
por causa de los nacimientos, implica un sistema de salud carente de progra mas 
de control natal, o si los tienen son de baja cobertura, es decir, no es para todas.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pLiwUV

DR © 2018. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



caPítulo 1. emPoderamiento Y camBio cultural 61

Altos índices de maternidad precoz, implica que el Estado no tiene planes 
de educación sexual y reproductiva o que de tenerlos no han sido efectivos. El 
embarazo precoz obstaculiza la educación de miles de mujeres jóvenes y es una 
pérdida para la productividad del país.

cuadro nÚm. 1.1.8 
índice de desarrollo Humano relacionado al Género

País IDH Nivel
Valor del Índice de Desarrollo Humano (2013)

Mujeres Hombres
Costa Rica 68 0.75 0.77
El Salvador 115 0.65 0.67
Guatemala 125 0.60 0.65
Honduras 129 0.59 0.63
Nicaragua 132 0.58 0.64

Fuente: IDH.

1.2 Crítica al Índice de Desarrollo Humano IDH,  
Índice de Desarrollo relacionado con el Género GDI  
y Índice de Inequidad de Género GII

En 1995, el PNUD introdujo además del GDI, el Índice de Potenciación de Gé-
nero (IPG). El GDI fue el primer índice ampliamente utilizado para analizar los 
temas de desarrollo de la mujer y estableció la utilidad de un índice de género. 
El GDI fue objeto de varias críticas. Se ha dicho que no era una medida de la 
igualdad de género, sino una medida de cómo el índice de desarrollo humano 
se redujo en las desigualdades de género. 

GDI, al igual que el IDH, emplea tres subíndices con variables que reflejan 
el nivel de instrucción, estado de salud, y los ingresos. Los indicadores de salud 
y educación se ampliaron en la relación de la diferencia entre el valor mínimo 
real, o supuesta del indicador y la diferencia entre los valores máximo y míni-
mo del indicador que son asumidos, esto le resta un poco de objetividad. Un 
indicador de género, sensible a la equidad se calculó para cada indicador, utili-
zando la ponderación de hombres en la población femenina y la escala con un 
coeficiente de aversión a la desigualdad, que el PNUD supone que es dos, tam-
bién está asumir un entorno equitativo, como sería en sociedades totalmente 
inequitativas. El IDG era entonces el promedio simple de los subíndices.
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62 atrévete a camBiar: a una cultura de iGualdad sustantiva

La mayor diferencia en el índice GDI e IDH deriva de la variable de ingreso, 
que es problemático en su medición. Porque en la parte referida a las mujeres 
deben tenerse en cuenta el mayor tiempo que las mujeres dedican a actividades 
no remuneradas, trabajo denominado reproductivo no remunerado, o en el ho-
gar, que son ignorados por una medida basada en los ingresos. Por otra parte, el 
ingreso del trabajo puede no ser la medida más significativa de la igualdad, ya 
que no se traduce necesariamente en fondo para gasto en los hogares, dado que 
la redistribución de renta se lleva a cabo en el hogar y porque no se puede su-
poner que las mujeres distribuyen o reciben equitativamente los ingresos en el 
hogar, pues no controlan su propios ingresos. La variable ingreso podría susti-
tuirse por una estadística de datos más detalla y completa del componente de 
ingreso del trabajo. Se recomienda la sustitución de los ingresos obtenidos, con 
la tasa de actividad centrada en el uso del tiempo de trabajo. (Janet G. Stotsky,-
Sakina Shibuya, Lisa Kolovich y Suhaib Kebhaj, 2016)

En el caso de Centroamérica, se da el caso de mostrar una situación poco 
desigual entre mujeres y hombres, cuando la realidad es que los países del CA4 
se disputan el primer lugar en feminicidios del mundo. La razón de este sesgo 
reside en que el IDH y GDI es una medida de la igualdad de género, en lugar de 
desventaja femenina mezclando las brechas de género, independientemente de si 
son mujeres u hombres en desventaja. Por lo tanto, se trata de un país con bre-
chas negativas para las mujeres en todas las dimensiones de la misma, como un 
país con algunos huecos para las mujeres mezcladas con huecos para los hom-
bres. Esto reduce, por ejemplo, la medida de la desventaja femenina en los paí-
ses donde las mujeres son favorecidas con esperanza de vida, pero en desven-
taja en la educación y el ingreso al trabajo.

Por el contrario, el IDG revisada (denominado en lo sucesivo como el IDG) 
es una medida directa de la brecha de género, utilizando los componentes del 
IDH (que también fue considerablemente revisada en 2010), con datos desglosa-
dos por sexo (PNUD, 2014b). La variable de salud sigue siendo la esperanza de 
vida, con un ajuste promedio de ventaja biológica femenina de cinco años sobre 
la de los hombres. Las variables de educación media son años de educación y es-
colarización. La metodología de estimación previa para el ingreso, se sustituye 
por una basada en el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en dólares de pari-
dad de poder adquisitivo a precios constantes de 2011 y la proporción de mujeres 
a los de los hombres en todos los sectores, no solo los no agrícolas. 

Según estudios realizados por CEPAL (Magdalena García, 2015), en El 
Salvador, Costa Rica y Panamá, para observar el aporte de la mujer al Producto 
Nacional, si tomamos en cuenta las horas trabajadas y no las variables de ingre-
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caPítulo 1. emPoderamiento Y camBio cultural 63

so, vemos que el valor agregado producido por las mujeres es mayor, reducien-
do su tiempo de ocio y de reparación energética.

Alrededor de 70% de las mujeres aportan el 55% de su tiempo al trabajo 
reproductivo, y el 40% en promedio de las mujeres aportan el 22% de su tiem-
po al trabajo productivo, del cual obtienen el dinero para vivir.

Alrededor de 59% de los hombres utilizan el 57.5% de su tiempo para el 
trabajo productivo y el 30.3% en promedio le dedican un siete por ciento de su 
tiempo al tra bajo reproductivo (no remunerado).

Estas cifras develan la sobreexplotación de la mujer. La explotación la ejer-
ce un patrón cultural que se refuerza con el poder. Todo el sistema actual, eco-
nómico, político y social, se beneficia al mantener a las mujeres con un bajo 
perfil. Sin embargo hay conexión entre el deterioro de las condiciones de la 
mujer, el aumento de la pobreza y el estancamiento del desarrollo humano.

Es por esto que, un factor productivo clave es la mujer, porque además de 
ser parte de la fuerza de trabajo no utilizada, hay empresas que las prefieren, es 
un eslabón para reforzar el área del hogar e implementar planes preventivos, en 
salud, contra la violencia y educación para la paz.

1.3 La calidad de la fuerza de trabajo

La productividad de la fuerza laboral viene dada por su calificación. Asimis-
mo la calificación de la fuerza de trabajo la define el grado de preparación para 
hacer las tareas por las cuales se recibe un salario.

Examinados los indicadores por género que nos proporciona el Índice de 
Desarrollo Humano tenemos:

cuadro nÚm. 1.3.1

País
Educación Secundaria, 2005-2012

(% de edades de 15 años y más)
Participación de la fuerza de trabajo, 2012

(% de edades de 15 años y más)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Costa Rica 54.45 52.8 46.4 79.0

El Salvador 36.82 43.57 47.6 79.0

Guatemala 21.89 23.21 49.1 88.2

Honduras 27.95 25.83 42.5 82.9

Nicaragua 30.8 44.72 47.0 80.1

Fuente: CEPALESTAT.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pLiwUV

DR © 2018. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



64 atrévete a camBiar: a una cultura de iGualdad sustantiva

Para Costa Rica y Honduras, el mayor porcentaje de escolaridad en secun-
daria la tienen las mujeres. Sin embargo todos los países tienen bajos niveles de 
escolaridad secundaria en ambos sexos. La competitividad por productividad, 
pese a salarios altos, la tiene Costa Rica, su mano de obra es más calificada.

Los países del CA4 tienen que trabajar bastante para lograr productividad. 
El bajo nivel de educación es uno de los factores que impide la integración cen-
troamericana y que Centroamérica se integre más al comercio internacional. 

Es importante para incrementar el factor trabajo de la producción, aumentar 
la oferta laboral y su productividad. Como hemos visto en las cifras educativas, 
existe una gran brecha que cubrir para que toda la población económicamente 
activa logre completar la secundaria. Tanto en hombres como en mujeres.

La brecha es más amplia en las mujeres. La importancia de que las mujeres 
tengan educación secundaria y se promueva la terciarias es que ellas son un es-
labón, por el trabajo reproductivo para solucionar los problemas sociales-con-
ductuales de los respectivos países del CA4.

1.3.1 La educación liberadora en la fuerza de trabajo

Lograr la calidad en el trabajo y la productividad necesaria para que la mano de 
obra pueda ser remunerada dignamente, es un objetivo por alcanzar. El princi-
pal atractivo de Costa Rica es que tiene mano de obra calificada con el índice 
de productividad más alto de Centroamérica.

Para esto se deben impulsar planes educativos integrales, no solamente la 
capacitación para el trabajo, sino la disciplina, los modales y los valores. Siglos 
de descuido en materia de educación, especialmente en las mujeres, socializa-
doras naturales de generaciones, ha hecho que se pierdan patrones de conducta 
que coadyuven a tener una población productiva.

Althusser, señala la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones 
sociales de producción, y es que la realidad de Centroamérica y de los países del 
CA4, nos muestran un quiebre en las relaciones sociales de producción, gene-
rado porque las fuerzas productivas no se han desarrollado de forma racional o 
se han desarrollado de forma distorsionada. 

El fenómeno de las pandillas, difundido por toda Centroamérica, ha creado 
una superestructura distorsionada que debe de cambiarse.

La imagen del pandillero se ha asumido y no hay nada más nefasto para desa-
rrollar el mercado laboral que una ideario como esto. 

La educación debe de generar una liberación de los valores transmitidos 
por los países desarrollados, llenos de individualismo y hedonismo. 
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La culturización de la mano de obra debe de desarrollar una curricular in-
tegral, cuyos valores centrales deben ser la reconstrucción cívica del país, res-
peto a la niña en su ciclo de vida y evitar la misoginia, que lleva a los países del 
CA4 a los primeros lugares en feminicidios. 

El sujeto de la historia resulta del desarrollo de las fuerzas productivas, si 
el Estado no visualiza la educación con una reestructuración cultural guía para 
una nueva sociedad, el cambio en la base productiva no podrá realizarse.

Los problemas sociales de Centroamérica, en especial en los países del 
CA4, son resultado del abandono de la tesis de la educación para normar a la 
población, prefiriendo por años la fuerza coercitiva. 

Es necesario crear una nueva sociedad a través de la inserción de la mujer 
a la esfera productiva, tocar el área familiar que es el principio de toda política 
social.

La resocialización de la mano de obra, debe de producirse teniendo como 
objetivo la reproducción social con una racionalidad constructiva, que incenti-
ve los valores cívicos y humanos, favoreciendo el sistema del buen vivir y com-
partir, debe de colocar en su centro al ser humano y a las condiciones que hacen 
posible su reproducción, en cuanto que ser natural, corporal, viviente, esto es, 
debe de colocar en su centro al ser humano y a la naturaleza, (JFuenmayor, 8). 

1.4 La inversión en el capital humano de forma inclusiva,  
con la mujer como sujeto, es la principal política pública para lograr 
aumentos en la productividad y desarrollo de las capacidades humanas

Theodore Schütz trato la inversión en capital humano como mejorar la calidad 
de la población, veía a la población como un recurso escaso, lo que implica que 
es un recurso escaso y tiene su costo económico. 

Schütz midió el monto de la calidad adquirida a lo largo del tiempo y defi-
nió qué es la ganancia adquirida de la calidad adicional y el coste de adquirirla. 
Cua ndo la ganancia de la población sea mayor que el coste, la calidad de la po-
blación seguirá en aumento (Schultz, 1985).

El avance hacia la calidad de la población contribuye a resolver el proble-
ma del incremento poblacional. 

La forma en que la calidad de la población permite mayores ganancias a 
todos, hasta en los países de renta baja, es el abaratamiento con el tiempo de sus 
componentes. Una vez que los países pobres se percaten de que cuidando  y edu-
cando a sus niños continuamente, pueden ganar más al igual que la sociedad, la 
demanda por dichos componentes se incrementará, (Schultz, 1985).
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La inversión bruta en capital humano impone costes de adquisición y man-
tenimiento, incluyen el cuidado de los niños, nutrición, vestido, alojamiento, 
servicio médicos y cuidados de uno mismo. El servicio que rinde el capital sa-
nitario consiste en tiempo de salud o libre de enfermedad. (Schultz, 1985).

La escolarización es algo más que una actividad de consumo, en el sentido 
de que no se emprende únicamente para obtener satisfacciones o beneficios 
mientras dura la concurrencia a la escuela. Por el contrario, los costes públicos 
y privados de la escolarización son gastos deliberados en los que se incurre 
para adquirir un stock productivo, corporizado en seres humanos que produz-
can servicios futuros, (Schultz, 1985).

La inversión en educación y salud debe ser sostenida en el largo plazo. De 
la experiencia de Costa Rica, que ha apuntado a esta estrategia desde 1948, cla-
ramente vemos los resultados en términos de competitividad, indicadores de 
desarrollo humanos de los más altos en América Latina. 

En cambio los países del CA4 resaltan por esta deficiencia a lo largo de su 
historia, teniendo los resultados actuales de formación de pandillas y rezago 
productivo a pesar de contar con abundancia de recursos naturales.

Dentro de este análisis, hemos destacado el rezago en el desarrollo humano 
que tiene la mujer centroamericana.

Este segmento de la población, además de tener todos los atributos para el 
trabajo del hombre, tiene el trabajo reproductivo. Este trabajo no remunerado, 
aún, tiene un gran potencial para ser tomado en cuenta como estratégico en los 
países CA4. La mujer en Centroamérica todavía es la principal socializadora de 
sus hijos, por ende de las futuras generaciones.

Si se focaliza una política pública en el sentido de darle calidad, como diría 
Schultz, la mujer en nuestra economía tiene propiedades divulgativas al inte-
rior de la sociedad.

Una mujer educada, tendrá hijos con mayores perspectivas. 

1.5 La integración de la mujer en Centroamérica  
al desarrollo una política estratégica económica

Estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional han medido el im-
pacto de la tasa de participación femenina en la fuerza laboral y han concluido 
que la pérdida por la tasa de participación femenina inequitativa a la masculina 
en algunos países alcanza el 27% del PIB, (Katrin Elborgh-Woytek, 2013).
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Se ha calculado que si toda la fuerza de trabajo femenina se incorporara el 
PIB de Estados Unidos crecería en 5%, 9% de Japón, 34% en Egipto, (Katrin 
Elborgh-Woytek, 2013).

En los países cuya población esta envejecida, la participación de las muje-
res ayuda a aliviar la falta de trabajadores, en el caso de Japón podría generar 
un crecimiento constante de 4% anual en el PIB.

Con la mayor participación de mujeres en el mercado laboral, el patrón de 
ama de casa se transforma en un ser que da órdenes y toma decisiones de im-
pacto empresarial o social, es por esto que se motivaría a educar a las niñas al 
más alto nivel.

La participación en el mercado laboral, daría poder adquisitivo a las muje-
res y estas aumentarían la demanda efectiva, creando oportunidades de inver-
sión en la producción de una gama de productos tendientes a satisfacer las ne-
cesidades femeninas.

La igualdad en la distribución de insumos entre las empresas propiedad de 
hombres y las de propiedad de mujeres incrementarían su rendimiento.

El empleo de las mujeres en condiciones de igualdad, permitiría a las em-
presas aprovechar mejor la reserva de talento disponible, lo cual redundaría en 
un mayor crecimiento económico

En conclusión, la incorporación de la mujer de Centroamérica a su respec-
tivo mercado laboral, permitirá incrementar la demanda efectiva, la producti-
vidad y dará mejor integración familiar, que es la raíz de la violencia

En cuanto al desarrollo de la productividad de la mano de obra, es evidente 
que tanto los problemas de violencia, trabajo, etc., de los países del CA 4, la so-
lución es una educación integral. Centroamérica no solo necesita tecnificar a su 
juventud, sino darle una educación en todos los aspectos. La cultura de violen-
cia descrita en el primer apartado del capítulo IV, es resultado de una mala socia-
lización. La estrategia de educación debe ser constructivista. El sistema educati-
vo de cada país debe de producir seres más humanos, tecnificados y bilingües 
para ser competitivos a nivel global.

2. La mujer Como CLave deL desarroLLo

En esta recomendación se retoma el género como una estrategia para lograr el 
crecimiento, demanda efectiva que permite mejorar las condiciones de vida de 
una sociedad y que resulta en el desarrollo humano.
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La mujer ha sido identificada como un segmento de la población de Cen-
troamérica, relegado en más de un 50% del mercado laboral., si se integra al 
trabajo productivo, consecuentemente, el PIB va a crecer. Esta es una experien-
cia obtenida en varios países. Por ejemplo, los países desarrollados en tiempo 
de conflagraciones mundiales.

Al integrarse a la vida productiva EL CRECIMIENTO DE LA POBLA-
CION DISMINUYE, por ende, en el mediano y largo plazo el PIB per cápita 
aumenta. Sin violentar el derecho a la vida, es decir, dejando en libertad a las 
mujeres que decidan los hijos que pueden mantener. La política de población 
es imprescindible para el desarrollo económico y humano. Al educar a la mujer 
y sobre todo cuidando de no perder su niñez, es decir evitando la maternidad 
precoz, se controla el crecimiento poblacional.

Las mujeres al entrar al mercado laboral compiten por mejores posiciones 
y esto las obliga a estudiar. Al elevar el nivel de estudios de la mujer mejora el 
nivel de vida de su núcleo familiar.

Una mujer educada puede llevar a cabo recomendaciones preventivas en el 
área de salud y apoya en el estudio a sus hijos. Existen diferencias entre los ho-
gares de madres analfabetas y otras con educación media. El horizonte propor-
cionado a los hijos es más amplio cuanto más sean los estudios de la madre.

La demanda efectiva de la mujer implicará un consumo mayor de bienes y 
servicios para el hogar y también aquellos bienes y servicios propios de la cul-
tura femenina. El mercado de productos para llenar las necesidades de la mujer 
tendría un incremento. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral, daría como resultado ex-
pandir el mercado de bienes y servicios y oportunidade de inversión.

Para empezar a solucionar los problemas de desarrollo que viven los países 
de Guatemala, Honduras y El Salvador, se debe de integrar a más del 50% de la 
población femenina al mercado laboral. Esta estrategia traerá efectos positivos 
en la demanda efectiva, en la productividad del factor trabajo, tendrá impacto 
social en los hogares obteniendo los siguientes logros:

a) Aumento del PIB.
b) Disminución a mediano plazo del crecimiento poblacional.
c) Aumento del PIB per capita.
d) Aumento de la demanda efectiva de bienes y servicios dentro de la eco-

nomía de cada país.
e) Oportunidades de negocios al incrementar el consumo.
f) Incrementar el nivel de estudio de la mujer por ende de las madres.
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g) Mejor resultado en los programas preventivos de salud y educación. 
h) Mejor control de los hijos y en consecuencia mayor control de los pro-

blemas juveniles.

ConsideraCiones finaLes

Los problemas del desarrollo humano en los países del CA4 son profundos. 
Son resultado de siglos de desinterés por las mayorías pobres, falta de una po-
lítica social por parte del Estado y desconocimiento del problema.

La situación de la mujer en nuestros países es deprimente, El Salvador y 
Honduras se disputan el primer lugar a nivel mundial en feminicidios. Los de-
rechos de las mujeres y las niñas son pisoteados. La mayoría de niñas en el área 
rural son violadas antes de su desarrollo hormonal. Según estudios de los orga-
nismos de la mujer, los violadores son hombres de su propia familia. ¿Qué pue-
de transmitir una mujer a sus hijos, llevando dentro de sí experiencias tan duras?

La maternidad precoz fue una de la metas del milenio que no se lograron 
cumplir. ¿Hay políticas estatales que traten este problema?

El desarrollo humano debe enfocarse en la que origina a la humanidad, en 
la primera socializadora de los seres humanos. Si ésta recibe violencia y vive 
marginada ¿es posible que impulse una sociedad pacífica?

Es por esto que la equidad de género y la focalización de políticas públicas 
en el desarrollo de la mujer, deben ser una prioridad para el Estado.
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