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RESUMEN EJECUTIVO 
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El objetivo de esta investigación fue determinar los elementos constitutivos de la 

relación entre mujeres, a partir de la experiencia de las egresadas del Programa

 Avanzamos Mujeres en la Región Chorotega, específicamente, identificar desde 

la percepción y vivencia de las participantes, los elementos de las relaciones entre 

mujeres que deben incorporarse como estrategias metodológicas para abordar el tema de 

sororidad y superar la rivalidad y competencia. 

Además, explorar las relaciones entre mujeres a partir de los relatos de sus 

propias vivencias, considerando como eje fundamental la sororidad, los pactos y las 

alianzas, con respecto a las acciones positivas para la defensa de sus derechos. 

La investigación se realizó con 16 mujeres de la Región Chorotega, egresadas 

del Programa Avanzamos Mujeres en el año 2015 y que participaron durante los ocho 

meses en el programa. La población estuvo compuesta por ocho mujeres de los cantones 

de Liberia y Santa Cruz. Para un total de 16 participantes. 

Se realizaron dos grupos focales: uno en el cantón de Liberia y el otro en el 

cantón de Santa Cruz; en cada una de estas áreas geográficas participaron ocho mujeres, 

para un total de dieciséis participantes. Cada grupo focal duró una hora. 

Se diseño guía de discusión con 25 preguntas, distribuidas por cada categoría de 

análisis de acuerdo con la definición operacional, durante el proceso de recopilación de 

datos, se realizó el respectivo encuadre y se logró empatía con las participantes. 

Igualmente, se realizó entrevista semiestructurada a dos funcionarias de la 

Unidad Regional facilitadoras del Programa Avanzamos Mujeres.  
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Posterior al proceso de investigación, se ordenó, clasificó y sistematizó la 

información en base a la percepción de las mujeres que participaron en el Programa. La 

información se analizó a la luz de los elementos constitutivos de la relación entre 

mujeres en el sistema patriarcal.  

Se concluyó que los roles de género asignados afectan la identidad femenina, 

específicamente los relacionados con las tareas domésticas, el hecho de ser para los 

otros, la maternidad y el cuido, responsabilidades acompañadas de escenarios negativos 

como maltrato infantil, violencia intrafamiliar y trabajo infantil. 

Por otro lado, se determinó que el proceso de socialización afecta las relaciones 

entre mujeres, es decir, el sistema patriarcal estimula a las mujeres a competir por ser la 

mejor a nivel matrimonial, maternal y en la apariencia física.  

 Finalmente, en este documento, se brindan recomendaciones al Instituto 

Nacional de las Mujeres sobre contenidos temáticos y metodológicos para abordar el 

tema de sororidad, con las participantes del Programa Avanzamos Mujeres, Región 

Chorotega. 
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CAPÍTULO I. Introducción 

 

El proceso de socialización diferenciado entre hombres y mujeres ha promovido 

condiciones discriminatorias en contra de las féminas y limitado el acceso a sus 

derechos en lo social, político, económico, religioso, educativo, entre otros ámbitos. 

Uno de los aspectos más dañados en la vida de las mujeres es la identidad, ya 

que las características sociales atribuidas como: el ser para los otros, la dependencia 

vital y la maternidad son factores que han invisibilizado su participación en el espacio 

público; también han provocado la enemistad entre ellas, mediante la rivalidad y 

competencia. 

Por lo anterior, se hace necesario además de comprender la sociedad desde la 

perspectiva de género, brindar aportes para el fortalecimiento de las políticas de equidad 

de género y los programas que buscan disminuir las brechas de la desigualdad. 

De ahí la importancia de esta investigación que se orientó a realizar un análisis 

con perspectiva de género sobre la necesidad de incorporar el tema de sororidad en el 

módulo de capacitación del Programa Avanzamos Mujeres. 

Para logarlo fue necesario extraer la posición y apreciaciones de las mujeres 

involucradas, con respecto a su historia como mujer y de su relación con las otras, esta 

información suministrada por las participantes brindó insumos importantes y 

enriquecedores para identificar qué aspectos de la temática de la sororidad deben 

abordarse para poder brindar capacitación al respecto. 

En la primera parte de este documento, se presenta la justificación, el problema y 

los objetivos de la investigación. 

En el capítulo segundo, se desarrolla el marco teórico que sustenta la 

investigación, y de la cual se extrae el análisis de los resultados. 

El capítulo tercero describe la metodología implementada en esta investigación, 

así como los procedimientos para recolectar, sistematizar y analizar la información 

obtenida. 

El cuarto capítulo muestra la interpretación y análisis de los resultados y 

finalmente, en el quinto capítulo, se describen las conclusiones y recomendaciones 

generadas a raíz de la investigación. Y el VI presenta propuesta metodológica 

construida a partir de este estudio para ser aplicada y validada en el tema de sororidad  
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1.1 Justificación 
______________________________________________________________________ 

La presente investigación surge a partir de la experiencia profesional en la 

ejecución del “Programa Avanzamos Mujeres”, tiene como objetivo el fortalecimiento 

individual y colectivo de las mujeres en condiciones de pobreza de la ley N° 7769, 

durante este proceso las participantes adquieren conocimientos en temas relacionados 

con género, violencia, autoestima exclusión social, derechos de las mujeres entre otros.” 

(INAMU, 2015, p.4). 

 

Durante los procesos de capacitación a partir del año 2012, se evidencia la 

necesidad de abordar el tema de sororidad y relaciones entre mujeres, debido a que, los 

resultados de los talleres demostraron que las metodologías y contenidos utilizados, no 

lograban romper los mandatos sociales aprendidos acerca del sistema de relaciones 

femeninas, lo cual ponía en evidencia la rivalidad y competencia entre las mujeres.  

 

Lo anterior, se identificó mediante los estereotipos mencionados por las 

participantes, en relación con otras mujeres en frases como “las mujeres son las 

culpables que los hombres sean infiel a sus esposas, las amantes siempre provocan a los 

hombres,” yo no tengo amigas mujeres, por que las mujeres son terribles y chismosas, 

prefiero tener de amigos a los hombres.”. Las participantes expresaron que al largo de 

su vida han rechazado a otras, por su forma de vestir, comportarse y hablar, lo que 

arroja como consecuencia, enojos y resentimientos con figuras femeninas como madres, 

tías abuelas, amigas.” (INAMU, Unidad Regional Chorotega, Informe 

Mensual,2012,p.4). 

 

En vista de lo expresado anteriormente, surge la inquietud de abordar nuevas 

temáticas que no contempla el módulo de manera amplia, tales como identidad 

femenina, autoestima y relaciones entre mujeres desde la enemistad y competencia. La 

experiencia lograda en el Programa Avanzamos Mujeres, confirma la importancia de 

trabajar procesos participativos y vivenciales para reconocer el problema y construir 

desde la experiencia, una herramienta de educación colectiva, que surja de las 

participantes, de sus problemas y necesidades. 
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 Por lo anterior, se considera inevitable escuchar las voces de las mujeres, 

reconstruir sus historias y escribir en las páginas de sus vidas, otra forma posible de 

relaciones femeninas. Es fundamental que ellas formen pactos y alianzas para lograr 

relaciones sociales favorables. Es preciso que comprendan el sistema social, para que 

rechacen los roles patriarcales aprendidos, y realicen cambios culturales que les permita 

el ejercicio pleno de sus derechos y, finalmente, avancen en sus metas y sueños 

despojados. 

 

Tal y como lo indica Pisano, “una se puede considerar AFUERA cuando se es 

capaz de problematizar y revisar todo, sin considerar lugares sagrados e intocables.” 

(Pisano, 2003, p.1). Por esto, las mujeres necesitan mirar desde afuera y conocer cómo 

la cultura en la que han estado inmersas crea desigualdades, y las sitúa en una posición 

desfavorable, en la cual han perdido su propio ser, identidad, libertad y autoestima.    

 

Por esta razón, es relevante abordar el tema de sororidad, en el trabajo con 

mujeres desde lo individual y colectivo, y se convierte aún más urgente, cuando las 

mujeres forman parte de procesos de capacitación orientados a la reeducación cultural. 

De esta forma, esta investigación expone alternativas metodológicas dirigidas a las 

profesionales que desarrollan el Programa Avanzamos Mujeres. 

 

 Para ello, es importante reconstruir la unidad V denominada “Liderazgo y 

organización: las mujeres nos organizamos y accionamos nuestras vidas, del módulo 

“Fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida”, (Manual de 

capacitación que contiene seis unidades de trabajo relacionadas con diversos tópicos 

como: derechos, género, violencia, organización y liderazgo y plan de vida), en la cual 

se deben incorporar nuevas actividades participativas  que aborden el tema de sororidad 

y que permitan a las mujeres  analizar su condición, recapacitar y comprender la 

sororidad y con este cambio, desde la libertad cultural de cada una, tejan nuevas formas 

de alianzas para la defensa de sus derechos. 
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La investigación presenta un análisis con perspectiva de género sobre la 

importancia de incorporar el tema de sororidad como un eje de trabajo para que las 

mujeres avancen en sus derechos. Es un aporte novedoso para el INAMU, debido a que, 

como institución velante de los derechos de las mujeres, que promueve la equidad e 

igualdad entre los géneros, también debe actuar como ente facilitador para que las 

mujeres conozcan su condición y las de otras ; con este nuevo conocimiento  inicien 

cambios colectivos en la identidad femenina, por lo expresado es importante que ellas 

conozcan la sororidad, la vivan y comprendan que consiste en un esfuerzo personal 

necesario para desestructurar los mitos culturales y que sin ese cambio, no es posible 

avanzar. 

1.2 Delimitación de la investigación   
1.2.1 Delimitación del Problema 

En Guanacaste el Programa Avanzamos Mujeres de la ley N°7769, se convierte 

en una oportunidad para que las mujeres potencien sus liderazgos y actúen a favor de la 

exigibilidad de sus derechos. El objetivo central de la ley es “garantizar el mejoramiento 

en las condiciones de vida de las mujeres, mediante un proceso de formación integral 

que comprenda al menos, lo siguiente: capacitación de formación humana, capacitación 

técnico-laboral, inserción laboral entre otras. (INAMU, 20153, p.7). 

 

El proceso de capacitación incluye temas relacionados con “mejorar autoestima, 

desarrollar capacidades, reconocer derechos, denunciar situaciones de violencia, generar 

corresponsabilidad doméstica y de cuido, cambiar patrones de crianza, promover el 

empoderamiento, promover la autogestión, potenciar liderazgos transformadores la 

conformación de colectivos”. (INAMU, 2015, p.4). 

 

A pesar de que se abordan todas estas temáticas, cada año, durante los procesos 

de capacitación se evidencia la necesidad de abordar el tema de sororidad, para que las 

mujeres avancen en el desarrollo de sus metas a nivel individual y colectivo. La 

experiencia ha demostrado la necesidad de los pactos entre mujeres, y la disponibilidad 

de muchas de ellas para avanzar, existe un número significativo de participantes que 

desean fomentar alianzas que propicien la empatía y el apoyo hacia las otras mujeres. 
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Es importante resaltar que, si bien en el país se avanza en la lucha por los 

derechos de las mujeres y su exigibilidad, aún es un reto el tema de la sororidad y 

relaciones armoniosas entre las mujeres. Por tanto, el problema de investigación plantea 

la siguiente interrogante: 

1.3 Planteamiento del Problema  
 

¿Cuál es la percepción de las mujeres egresadas del Programa Avanzamos 

Mujeres 2015 en la Región Chorotega, en el tema de relaciones entre mujeres que deben 

incorporarse como estrategia metodológica para abordar el tema de sororidad y superar 

la rivalidad y competencia? 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El presente apartado, rescata los aportes de otros trabajos de investigación 

realizados que han servido como base para esta investigación; recopila experiencias 

metodológicas desarrolladas en otros contextos en el abordaje del tema de la sororidad; 

el cual ha sido poco abordado desde módulos de capacitación. 

1.4 Antecedentes  

 

1.4.1 Antecedentes Internacionales  

 

En Colombia la casa Cultural Tejiendo Sororidades, desde el año 2005 

desarrolla procesos de capacitación con mujeres, que tienen como objetivo el horizonte 

de la sororidad, su fin es lograr una sociedad en la que “las huellas de la mujer sean 

visibles, de manera que logren salir del cautiverio. Con este propósito, las impulsan para 

que puedan encontrarse y descubrirse a sí mismas, madres, abuelas, tías, hermanas 

mayores”. (Tejiendo Sororidades, 2005, pág.2). 

 

Dentro de sus planteamientos afirman que cuentan con un área de formación y 

producción que coordina y ejecuta diversas actividades con el objetivo de acompañar a 
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las mujeres en sus vidas y procesos, de manera que tomen conciencia crítica y 

autonomía como sujetas, en sus resistencias a la exclusión y opresión, en la 

construcción de sus liderazgos y empoderamientos y en general en la resistencia a la 

sociedad patriarcal y en la construcción de una sociedad sororal.(Tejiendo 

Sororidades,2015, pág.1). 

 

La experiencia citada puede ser referente para abordar el tema de sororidad 

desde la colectividad. La metodología planteada también resulta útil, puesto que en los 

talleres de capacitación se analiza la sociedad patriarcal y las mujeres; a partir del 

análisis logran tomar conciencia crítica, generar mayor autonomía y adquieren 

herramientas de liderazgo; además, fomenta un ambiente de integración, y conversación 

donde las participantes puedan socializar situaciones, establecer alianzas de amistad y 

apoyo entre las mujeres con el propósito de motivar su autoestima y la de las demás.  

 

En Madrid la Asociación de Mujeres el Colectivo Sororidad, forman parte de un 

blog que tiene como objetivo el espacio de debate, estudio y formación llamada la 

tertulia. La misión de dicha entidad es revalorizar los valores femeninos, la ética del 

cuidado y poner a las personas “como centro de vida, en la economía y la sociedad, para 

así trabajar por la igualdad y la libertad de las mujeres, en este espacio las mujeres 

aportan su visión del mundo para transformarlo. “(Colectivo Sororidad, 2007, pág.1). 

 

Esta referencia es de utilidad para potenciar tal iniciativa desde los procesos 

grupales del Programa Avanzamos Mujeres, propiciando espacios donde las mujeres 

puedan discutir, tertuliar y formar redes de apoyos sororarios. 

 

En México se cuenta con la experiencia de la guía metodológica para la 

transversalización de la perspectiva de género en la gestión. El módulo 2 denominado 

feminismo y rebeldía de las mujeres aborda metodológicamente los diferentes conceptos 

y enfoques del género y la construcción de las identidades genéricas con el fin de 

“deconstruirlas y reconstruir nuevas identidades de pensamientos y acciones críticas a la 

feminidad del patriarcado.” (Schenerock & Cacho, 2013, pág.45-59). 

 

Mencionan Schenerock & Cacho (2013, pág.6) que el módulo busca que las 

participantes comprendan, analicen y cuestionen el sistema patriarcal, desde sus 
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historias   y además perciban como ellas siempre han sido excluidas y que la lucha no 

debe orientarse en la búsqueda de la inclusión en este sistema depredador, “sino que se 

debe aprovechar esta exclusión para construir espacios, culturas, conocimientos, 

prácticas y visiones propias de la vida”. 

 

Esta guía metodológica para la inclusión desde la perspectiva de género se basa 

en la sistematización de la experiencia de formación de mujeres que han desarrollado en 

los últimos tres años temas en materia de derechos de las mujeres, participación social e 

identidad de género, “parte del hecho que los aportes feministas, las teorías y las 

experiencias prácticas de las mujeres han estado soslayados en el debate”. 

(Schenerock& Cacho, 2013, pág.5). 

Por otra parte, la guía aporta herramientas para la construcción de la perspectiva 

de las mujeres en el debate sobre participación social, identidad de género y derechos de 

las mujeres. Importante propuesta para rescatar desde sus voces, elementos para la 

reconstrucción metodológica del módulo para abordar la sororidad. Esta arista permite 

visibilizar en la presente investigación la importancia de realizar procesos de 

participación desde la biopedagogía, en la cual las mujeres puedan analizar su propia 

historia y se descubran consigo mismas. 

 

En Guatemala, el Currículo Nacional Base Guatemala, editó el módulo de 

género, en el cual se aborda una sesión del tema de sororidad considerado como: “una 

nueva forma de relacionarse, el objetivo es que las participantes identifiquen los 

problemas en común que afrontan en la sociedad. La metodología incluye el concepto 

de sororidad y promueve que las participantes planteen tener otro tipo de relación entre 

mujeres donde se apoyen, ayuden y aconsejen”. Dicho módulo pretende “estimular la 

creatividad e innovación, en las participantes, es una herramienta para fomentar la 

reflexión, el diálogo, la sororidad y el pensamiento con análisis crítico “. (Curriculum 

Nacional Base Guatemala, 2014, p.1). 

 

El módulo planteado anteriormente, aporta al estudio experiencias novedosas 

para enriquecer la práctica, la metodología participativa desde la perspectiva de género 

y el abordaje de derechos humanos como ejes trasversales en todas las temáticas 

planteadas, elementos fundamentales para abordar la sororidad y lograr un impacto en la 

metodología desde el sentir, vivir y pensar de las mujeres consultadas. 
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En España, González trabajó con 30 mujeres mediante la técnica de entrevista, 

con el objetivo de explorar la naturaleza de las relaciones entre mujeres a través del 

relato de sus propias vivencias, retomando las relaciones de amistad entre ellas, “con 

una mirada revalorizadora que permita entender la fuerza existente en este tipo de 

relaciones y que, a su vez, las libere de los lugares comunes transmitidos en el contexto 

patriarcal “. (González, 2014, p.2).   

 

 

 

Asimismo, la autora concluyó que las mujeres dependen las unas de las otras 

para obtener y otorgar apoyo, escucha y libertad. “Con ellas, con las amigas, se 

comparten retazos de vidas, logros, fracasos, crisis, ilusiones y decisiones, y es en esa 

relación que las mujeres traen al mundo, el amor, que es la clave de la vida.” (González, 

2014, pág.23). 

 

González refleja la importancia de explorar las relaciones entre mujeres como un 

eje trascendental para el cambio social y cultural, donde se promuevan las alianzas y 

pactos transformadores entre ellas, para la deconstrucción y reconstrucción de una 

sociedad equitativa e igualitaria, insumo importante para ampliar esta temática desde 

metodologías participativas que promuevan la discusión y análisis sobre las formas de 

relacionarse entre ellas, donde identifiquen liderazgos femeninos positivos y aportes 

valiosos de mujeres significativas en su vida. 

 

1.4.2 Antecedentes Nacionales 

 

En el año 2006, Rosibel Calvo sistematizó la experiencia de desarrollo de la 

autonomía y capacidad de organización con un grupo de mujeres de Desamparados, su 

objetivo era conocer la realidad en que se desenvuelven las mujeres de Torremolinos de 

ese cantón, con el fin de proponer soluciones alternativas para su desarrollo. La 

población meta fue de 11 mujeres adultas, mediante la metodología de talleres de 

empoderamiento. Concluyó que, a través de dichos talleres, “las mujeres, lograron la 



9 
 

convivencia con las demás, estrechando lazos de amistad y creando nuevas expectativas 

de compartir.” (Calvo, 2006, pág.4). 

 

En la misma línea, la autora considera “necesario continuar con el proceso de 

información para las mujeres empoderadas, ya que favorece la concientización, la 

sororidad y la lucha por el sistema social más equitativo en el que las mujeres tengan 

poder de decisión.” (Calvo, 2006, pág.113). 

 

Sobresale la importancia de los talleres de empoderamiento, mediante el 

aprendizaje, que favorece el sentir y pensar de las mujeres. Además, señala la necesidad 

de continuar con procesos de capacitación desde esta metodología, puesto que favorecen 

la conciencia, sororidad y la lucha por un sistema social más equitativo. 

 

En el año 2008, la Fundación para la Paz y la Democracia editó el módulo 

Género y discriminación, en su unidad 3 liderazgos y relaciones entre mujeres, aborda 

el tema de sororidad con el objetivo de analizar algunos elementos del liderazgo 

femenino y la alianza entre mujeres como defensa de sus derechos, para ello, en su 

metodología se rescatan e identifican las cualidades positivas de las líderes y cómo son 

las relaciones con otras mujeres; también hace énfasis en que para cambiar el mundo y 

la posición subordinada, es importante desarrollar el propio liderazgo y unirse en la 

lucha con otras mujeres.(Fundación para la Paz y la Democracia, 2008, p.44-53). 

 

En este sentido, el módulo pretende organizar espacios de fortalecimiento 

personal para la defensa de los derechos humanos en general y los derechos laborales de 

las mujeres en particular. “Educar por y para los derechos humanos exige preguntarse 

por las formas tradicionales de compartir saberes.” (Fundación para la Paz y la 

Democracia, 2008, p.11). 

 

 Otro aspecto relevante que propone el módulo es que los procesos de 

capacitación toman en cuenta las siguientes características: deben ser más formativos; 

“gozosos y placenteros; que den espacio a la imaginación; y que las participantes 

utilicen la intuición, los sentimientos, la emotividad, la creatividad, la espontaneidad y 

la alegría como recursos de trabajo. “(Fundación para la Paz y la Democracia, 2008, 

p.11). 



10 
 

 

Esta aproximación se convierte en una herramienta positiva para abordar la 

temática de sororidad con las mujeres, puesto que el enfoque metodológico, está basado 

en ejecutar procesos formativos desde el disfrute y gozo. Como resultado las 

participantes pueden vivenciar el aprendizaje como una mirada que estimula la 

construcción de conocimientos mediante el intercambio de sentimientos, experiencias y 

opiniones en una relación de respeto y diálogo.  

 

 

En la Unidad Regional Chorotega, del INAMU, en el año 2012, se retoma el 

módulo de capacitación manual Develando el género, que tiene como propósito realizar 

un proceso de sensibilización y restructuración cognitiva por medio de cinco talleres 

que se aplica a grupos de mujeres empresarias para que se apropien de sus proyectos 

empresariales. 

 

La sesión cuarta de este manual se denomina redes y alianzas entre mujeres y 

tiene como objetivo que las mujeres tomen conciencia colectiva sobre las desigualdades 

de género y las limitantes para acceder al mundo empresarial. De esta manera esta 

sesión permite a las mujeres conocer y visualizar la importancia de la sororidad y la 

necesidad de las mujeres para pactar y lograr la incidencia para el cambio. 

 

En Limón, en el año 2015, Gutiérrez realizó la investigación: El poder de la 

información: variaciones en la calidad de vida de las mujeres, a partir de la 

deconstrucción de su identidad de género: experiencia de mujeres egresadas entre el 

2011 y 2013 del Programa Avanzamos Mujeres en la Región Huetar Caribe. El objetivo 

de la investigación fue determinar la influencia de la deconstrucción de la identidad de 

género sobre la calidad de vida de las mujeres adultas de la Región Huetar Caribe, que 

participaron en el Programa Avanzamos Mujeres durante los años 2011 al 2013, la 

población meta fue de 220 mujeres adultas. (Gutiérrez, 2015, p.2). 

 

El resultado del estudio demostró que la información aportada por las 

participantes sobre teoría de género y patriarcado permeó de manera positiva aspectos 

como comunicación, resolución de los conflictos, toma de decisiones sexuales y el 
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autoconcepto. “Sin embargo, no causó mayor efecto en los roles de género tradicionales 

y en las relaciones sororarias.” (Gutiérrez, 2015, p.72). 

 

Además, concluyó que, no existen cambios significativos en cuanto a la puesta 

en práctica de acciones sororarias, y que, a pesar de que el proceso promueve de forma 

indirecta, eliminar la rivalidad entre mujeres, impuesta por el patriarcado. “Se 

evidenció, según los resultados del estudio, que la sororidad no quedó como 

herramienta asumida e implementada por las participantes de Avanzamos Mujeres”. 

(Gutiérrez, 2015, p.82). 

Esta investigación citada evidencia la necesidad de realizar cambios en el 

proceso de formación humana; especialmente, en el tema de sororidad, ya que, aún 

existen debilidades y retos en las alianzas entre mujeres, es urgente revisar el tema y 

apostar a que las mujeres interioricen las prácticas sororarias en su vida cotidiana. Aún 

sigue siendo un desafío esta temática, las mujeres necesitan mirarse desde adentro para 

poder realizar cambios y pactar. Esta investigación motiva a seguir luchando por el 

cambio cultural de la identidad femenina, en su autoestima, en su propia historia de 

vida, en las vivencias y relaciones con mujeres significativas para que tejan nuevas 

alianzas. 

 

En Guanacaste, Acevedo (2014) denominó a su trabajo de investigación Redes 

Sororarias, una agenda prioritaria de las mujeres. En su hipótesis planteó la importancia 

de la promoción de redes sororarias, como una nueva cultura de género. La autora se 

enfocó en los siguientes objetivos: el reconocimiento de las mujeres como sujetas de 

derechos, la revisión de la historia de discriminación que comparten las mujeres, la 

identificación de las características positivas adquiridas por las mujeres en la 

socialización, para potenciarlas y, el reconocimiento de la urgencia de la sororidad y 

hermandad entre las mujeres. (Acevedo, 2014, p.5). 

 

Según Acevedo, las mujeres hacen cuestionamientos al tipo de educación 

recibida en su pasado, tienen claras las consecuencias de la socialización en sus vidas, y 

la importancia de superar esa condición, a partir de la apropiación de nuevos 

aprendizajes a través de procesos de capacitación. Al formar parte de la Plataforma de 

Mujeres,(es un proceso organizativo desarrollado por la Unidad Regional Chorotega del 

INAMU en el que participan 42 lideresas de los diferentes cantones, quienes se 
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capacitan para fortalecer sus liderazgos y la promoción de sus derechos), logran 

reconocer su condición y posición de desventaja, hay un nuevo despertar en ellas, han 

empezado a desaprender y construir nuevos aprendizajes, “lo que evidencia que existe 

una socialización para el cambio, una manera de superar la rivalidad entre mujeres y 

salir juntas de la opresión; se considera este, un primer paso hacia el cambio cultural”. 

(Acevedo, 2014, p.40). 

 

Esta investigación brinda aportes de referencia para realizar recomendaciones al 

abordaje de sororidad, especialmente, porque mediante los procesos de capacitación, las 

mujeres demostraron que, con el análisis y desconstrucción del sistema social, se 

realizan cambios culturales que promueven pactos y alianzas para la defensa y ejercicio 

de sus derechos. 

 

Las investigaciones citadas anteriormente, sirven como marco de referencia para 

elaborar recomendaciones de trabajo para el abordaje de la sororidad en el Programa 

Avanzamos Mujeres de la ley N° 7769, tanto en aspectos teóricos conceptuales para 

análisis de información, así como, estrategias metodológicas útiles para la 

reconstrucción del módulo “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de 

vida”. 

 

Las conclusiones anteriores evidencian la necesidad de reflexionar con las 

mujeres temas relacionados con socialización, identidad femenina, roles de género, 

poder, rivalidad, competencia alianzas, pactos y autoestima. Tales aspectos se retoman 

en el presente estudio. De ahí la importancia de referirse a la contextualización del 

programa objeto de estudio. 

 

 Contextualización del Programa Avanzamos Mujeres 

 

En Costa Rica se creó la ley N°7769, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de las mujeres, mediante el fortalecimiento individual y colectivo. 

Desde esta óptica, el Programa Avanzamos Mujeres (PAM), está dirigido a 

mujeres que se encuentran en pobreza extrema. “Las instituciones aliadas para el 

cumplimiento de ese objetivo son: El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto 
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Nacional de Aprendizaje (INA), Caja Costarricense de Seguro Social (CCS), Ministerio 

de Educación Pública (MEP), Ministerio de Trabajo y Asentamientos Humanos 

(MIVHA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAMU)”.  (INAMU, Brochure PAM, 2015, p.1). 

 

 

De acuerdo con la propuesta operativa del Programa Avanzamos Mujeres, se 

diseña una “Estrategia de atención de las mujeres en condiciones de pobreza” cuyo 

énfasis es el desarrollo de procesos de capacitación en Formación Humana.El objetivo 

“es fortalecer y potenciar las capacidades de las mujeres a nivel individual y colectivo. 

También, el acercamiento de las mujeres en los ámbitos de formación educativa, 

capacitación técnico–laboral, para su inserción laboral o productiva”. (INAMU, 

Brochure PAM, 2015, p.1). 

 

En los procesos de capacitación participan mujeres adultas, adolescentes madres, 

indígenas, migrantes, adultas mayores, privadas de libertad, mujeres transgénero, 

privadas de libertad, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, entre otras.  

 

La metodología de las sesiones se fundamenta en el enfoque de género sensitivo 

y de derechos humanos. El módulo de trabajo contiene seis unidades, y se apoya en un 

libro de actividades que utilizan las mujeres participantes denominado “Cuaderno de 

Vida”. Las Unidades específicas se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1 Unidades temáticas “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor 

calidad de vida” 

Numero de Unidad Nombre 

Unidad 1 Somos Mujeres y hacemos nuestro 

camino en la vida 

Unidad 2 

 

¿En qué Sociedad vivimos? 

Unidad 3 Construyamos Relaciones en armonía e 

igualdad, superemos la violencia 

Unidad 4 Somos mujeres y tenemos proyectos 

personales: ¿Cuáles oportunidades 

tenemos las mujeres? 

Unidad 5 Liderazgo y organización: Las mujeres 

nos organizamos y accionamos nuestras 
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                  Fuente: Tomado de  INAMU, 2013, p.4  
 

 

En el año 2014, el Área de Desarrollo Regional del INAMU, publicó la nueva 

edición del módulo de capacitación “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor 

calidad de vida”. En esta edición se cuenta con una sesión del tema de sororidad 

ubicado en la unidad V, denominado: “Liderazgo y organización: Las mujeres nos 

organizamos y accionamos en nuestras vidas”, cuyo objetivo es que las mujeres 

reconozcan sus competencias de liderazgo para propiciar la organización como una 

forma de accionar sus proyectos individuales y colectivos. (INAMU, 2013, p.135). 

A continuación, se realiza un acercamiento de la sesión V, del módulo. 

La unidad V se denomina “Liderazgo y Organización: las mujeres nos 

organizamos y accionamos nuestras vidas”; los objetivos planteados son: “fortalecer 

nuestras capacidades personales para la decisión y acción en el mejoramiento de nuestra 

calidad de vida, empoderarnos como mujeres lideresas que hacemos uso de liderazgos 

participativos e incluyentes en su diversidad y diferencias, construir relaciones de poder 

que integran el conocimiento de nuestras realidades y favorecen el cambio de nuestras 

condiciones de vida.” (INAMU, 2013, P.135). 

 

La sesión 2 del módulo se titula “Relaciones de poder entre mujeres: Sororidad y 

representatividad. Tiene como objetivo construir relaciones sororarias entre mujeres 

para la incidencia política en los ámbitos personales, comunales, locales nacionales y 

regionales que favorecen el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en sus 

diferencias y diversidad”. (INAMU, 2013, p.151) 

 

 

 

 

 

 

vidas 

Unidad 6 

 

Plan de vida  
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Tabla 2 Sesión II: “Relaciones de poder entre mujeres” 

Tema Resumen de la actividad 

Actividad 1 

Sororidad 

Se utiliza la dinámica el nudo humano, con el objetivo de 

reflexionar sobre el concepto de sororidad y las estrategias 

que necesitan realizar las mujeres para lograr objetivos.  

Actividad 2 

Somos mujeres, tenemos 

obstáculos en nuestras 

vidas y en nuestras 

relaciones como mujeres. 

En esta actividad se propone la técnica de vendar los ojos a 

mujeres voluntarias y pasarlas por medio del salón, 

poniendo obstáculos en el camino, el objetivo es que las 

mujeres analicen: ¿cómo se sintieron?, ¿si habían podido 

hacerlo solas?, ¿cómo sintieron las compañeras? y ¿cómo 

visualizaron los obstáculos? 

Actividad 3 

 

Intervenir en nosotras 

mismas, incidir en 

nuestras necesidades 

personales, comunales, 

Nacionales y Regionales 

Se utiliza la dinámica el tren, consiste en que se forman dos 

filas de mujeres que representan los trenes, a la mitad se le 

vendan los ojos y ambas filas deben andar por todo el salón 

hasta llegar al otro extremo, posterior a llegar a la meta se 

reflexiona en base a las siguientes preguntas: 

- ¿El camino lo podrían hacer solas? 

- ¿El apoyo sororario de las otras permitió que se llegara a la 

meta? 

- ¿Cómo se relaciona el juego con la vida de las mujeres? 

- ¿Es importante el trabajo de grupo? 

Actividad 4 

 

Sororidad de las mujeres 

desde nuestras diferencias 

y diversidad 

 

Se ejecuta la técnica, la torre de papel, consiste en dividir el 

grupo de acuerdo con la cantidad de personas, se les entrega 

papel y se les indica que deben construir la torre más alta. 

Cuando termina el trabajo reflexionan sobre las siguientes 

preguntas: 

- ¿Las mujeres que están en cada grupo son todas iguales?, 

¿tienen el mismo interés y necesidades? 

- ¿Reconocemos diferencia de acuerdo a nuestra edad, nivel 

educativo, lugar? 

- ¿Cómo aprendemos la sororidad entre mujeres? 

- ¿Qué significa para cada una aprender la diversidad y 

respetarla? 
         Fuente Tomado de INAMU, 2013, p.151-154 

 

1.4.3 Contexto Local 

 

Específicamente en la provincia de Guanacaste se ha desarrollado el Programa 

Avanzamos Mujeres desde el año 2008, en coordinación con la Dirección Regional del 

IMAS. 

La sede del INAMU se encuentra en el cantón central de Liberia; cuenta con seis 

facilitadoras que ejecutan el programa con 18 grupos ubicados en los cantones de la 

Región. De acuerdo con los datos del INAMU se han atendido los 11 cantones y se 

cuenta con un registro a partir del 2009 al 2015, los cuales se visualizan a continuación: 
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Figura 1 Cantones Impactos en la Región Chorotega 2009 -2015 

Fuente: Tomado de Experiencias de cambio avances institucionales en el trabajo con mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015, 

p.5. 

El Resumen del Programa Avanzamos Mujeres, 2015 indica la cantidad de 

mujeres que han participado en el programa en la Región Chorotega, del 2009 al 2015 

es de 1935. 

 

Tabla 3 Cantidad de mujeres capacitadas Región Chorotega 2009 -2015 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

                                               Fuente: Tomado de Región Chorotega, 2015, p. 4 

Año Cantidad de participantes 

2009 328 

2010 273 

2011 339 

2012 247 

2013 268 

2014 222 

2015 258 

Total 1935 
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La Formación Humana está dirigida a fortalecer en forma individual y colectiva 

a las mujeres con el objetivo de “Mejorar su autoestima, desarrollar capacidades, 

reconocer sus derechos, reconocer y denunciar ante situaciones de violencia, generar la 

corresponsabilidad doméstica y de cuido, cambiar patrones de crianza, promover el 

empoderamiento, promover la autogestión, potenciar liderazgos transformadores y 

promover la conformación de colectivos”. (Unidad Regional Chorotega, 2015, p.4).  

 

En el año 2012, se inició un plan piloto en los procesos de capacitación con 25 

mujeres participantes en el cantón de Santa Cruz, donde se abordó el tema de sororidad. 

Para ejecutar el taller se plantearon tres objetivos: “.1 Analizar los mandatos sociales 

establecidos a las mujeres por medio de un cuento, 2. Dar a conocer lo que es la 

Sororidad y su importancia y 3. Revisión de la Política de Igualdad y Equidad de 

Género (PIEG).” (Unidad Regional Chorotega, Informes mensuales del Programa 

Avanzamos Mujeres, 2012, p.3-5). 

 

Al reflexionar sobre el tema, las mujeres analizaron y reconocieron que han 

juzgado a otras por su condición de vida, han participado del rechazo, discriminación, y 

falta de apoyo con las demás. “Mencionaron la importancia de realizar propuestas de 

cambio con nuevas alianzas para apoyarse unas a otras, sin discriminar y culpar, 

aplicando el concepto de la sororidad”. (Unidad Regional Chorotega, Informes 

mensuales del Programa Avanzamos Mujeres, 2012, p.4). 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Indagar desde la percepción de las mujeres egresadas del  

Programa Avanzamos Mujeres Región Chorotega, los elementos característicos de las 

relaciones entre mujeres y a partir de sus vivencias, construir una guía metodológica 

para abordar el tema de sororidad, con miras a superar la rivalidad y competencia. 

 

Específicos  

 Identificar los elementos del proceso de socialización que influyen en la 

relación entre mujeres, desde el sistema patriarcal considerando la construcción de la 
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identidad de género y femineidad, desde la percepción y vivencia de las participantes y 

facilitadoras 

 Determinar los factores que intervienen en las relaciones entre mujeres 

en términos de expresiones de poder, rivalidad y competencia. 

 Explorar las relaciones entre mujeres, mediante relatos de sus vivencias, 

retomando como eje fundamental la sororidad, pactos y alianzas, propiciando acciones 

positivas para la defensa de sus derechos. 

 Elaborar una guía metodológica para abordar el tema de sororidad, con 

miras a superar la rivalidad y competencia. 

 

Objetivo Propositivo 

Brindar al Instituto Nacional de las Mujeres, recomendaciones sobre contenidos 

temáticos y metodológicos para abordar el tema de sororidad en la Unidad V, del 

módulo “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida”.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

El presente apartado expone los conceptos teóricos que permiten la descripción y 

comprensión de los elementos del proceso de socialización que influyen en la relación 

entre mujeres, desde el sistema patriarcal, considerando la construcción de la identidad 

de género y femineidad.  

Se incluye lo teorizado entorno a socialización, sistema patriarcal, identidad de 

género y femineidad como ejes fundamentales del objetivo uno. 

Al revisar la historia sobre las relaciones entre mujeres se descubre que la 

socialización no solo sella las conductas de lo femenino y masculino, sino que también 

dificulta el desarrollo de las mujeres en todos los espacios de participación en el mundo 

público. La censura originada por la sociedad patriarcal entre las relaciones entre 

mujeres está impulsada por los mandatos sociales que causan furia, castigó, y rechazo 

hacia su mismo sexo. 

Para la presente investigación es importante retomar el proceso de socialización 

y entender como por medio de esta norma se afecta las relaciones entre mujeres, dando 

como resultado la enemistad y competencia. 

 Por tanto, es conveniente referirse al tema relacionado con la socialización, a fin 

de aclarar el asunto objeto de estudio. 

 

 Elementos que influyen en la construcción de la identidad de 

género y femeneidad 

 

2.1 Socialización  

La socialización es fundamental para el crecimiento personal, permite aprender 

normas, características y comportamientos aceptados y esperados, estos a su vez 

generan influencia en la vida y en las relaciones sociales. 

 

Este proceso cumple una serie de importantes funciones de control social. En 

primer lugar, impone una definición de mujeres y hombres, en segundo lugar, impone 

una definición del mundo y de la posición en el, en tercer lugar, da una definición de las 

(os) otras (os) y del tipo de relaciones que se debe establecer con ellas (os). Finalmente, 

“fomenta la adquisición de las características apropiadas para cada sexo y desalienta la 
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adquisición de otras características definidas como propias del otro sexo.” (Carcedo y 

Sagot, 2000, p.10) 

 

La socialización de género determina un rol para cada sexo desde antes de nacer, 

impuesto por la sociedad patriarcal que asigna roles masculinos orientados al espacio 

público y roles femeninos al espacio privado. Desde esta visión las mujeres deben ser 

esposas, madres, amas de casa y estar sujetas al poder masculino, esta educación influye 

sobre el tipo de relaciones que se deben establecer, en el caso de las relaciones entre 

mujeres, suscitan la rivalidad y competencia, cuando las demás no siguen la norma y la 

rechazan, trasladando los mandatos sociales de generación en generación, sosteniendo 

los estereotipos de género y restringiendo las alianzas. 

 

A partir de esta condición de las mujeres, se presenta un panorama que limita su 

crecimiento personal y origina competencia y rivalidad entre ellas; se convierten en 

supervisoras de los roles y quien no los cumple, será considerada como la mala, la que 

genera envidia; así, se inicia la rivalidad y posteriormente, la competencia y el rechazo. 

Es decir, “Las mujeres han sido socializadas para desenvolverse en la casa y para 

desempeñar los roles tradicionales dados a las mujeres, como la maternidad y el cuido 

de otras personas”. (INAMU, 2013, p.73). 

 

Desde esta condición por medio de lo socialización, los roles asignados juegan 

un papel fundamental en las relaciones entre mujeres, pues su no cumplimiento, provoca 

enemistad y competencia entre mujeres. Las mujeres que no lo asumen son condenadas 

y rechazadas por las mismas mujeres y la sociedad en general. 

 

Los roles como el ser para los otros, la maternidad y los patrones cultuales 

como, “el que manda en la casa es el hombre”, no les permiten a las mujeres tener 

autonomía, ni pensar en ellas mismas; de esta manera, se anula todo posibilidad de 

reconocerse como ser humano con capacidades y potencialidades.  Se entiende entonces 

que estos roles han suscitado que las mujeres deben permanecer en el espacio privado, 

asumiendo lo doméstico como una forma particular de ser mujer lo cual las coloca en 

desventaja, al tener que asumir dobles y triples jornadas. 
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Al respecto Teresa del valle, menciona” el concepto del tiempo de la mujer 

establece sus límites dentro de la casa, es así, que la mujer de su casa pasa tiempo en 

ella y aunque salga lleva consigo esa pertenencia”. (Del valle, 1991, p.7) 

 

Para efectos de esta investigación es fundamental entender los roles que la 

sociedad ha trasladado a las mujeres, estos roles se transforman en mecanismos, que se 

denominan mecanismos desempoderadores, los cuales se definen, como una pesada 

mochila “cultural y psicológica, que cargan las mujeres relacionadas con sus creencias y 

percepciones, con respecto a su identidad ,que afecta tanto su mirada intrapersonal 

como sus interacciones interpersonales y que limita sensiblemente su desarrollo, tanto 

en el plano personal como social.” (INAMU, manual develando el género, 20012, p.39) 

 

Lo evidenciado en el anterior planteamiento es consecuencia de un sistema que 

invisibiliza, promueve y naturaliza, los derechos de las mujeres, para entenderlo a 

continuación se detallara desde diferentes aportes que es el patriarcado. 

 

2.2 Patriarcado  

 

Las marcas del patriarcado son huellas que han dejado un alto costo en la vida de 

las mujeres, día a día este sistema, encadena la libertad de expresión y la autonomía de 

las mujeres para ser ellas mismas, lo que trae como consecuencia mujeres inseguras de 

sus metas y dependientes para tomar decisiones, relegadas a los roles tradicionales que 

la sociedad ha impuesto y guerreras inconsistentes y luchadoras de los estereotipos que 

propician la rivalidad y competencia. 

 

Facio lo define como “un sistema que justifica la dominación sobre la base de 

una supuesta inferioridad biológica de las mujeres.” (Facio, 2002, p.64). 

 

La sociedad patriarcal educa de manera diferenciada a hombres y mujeres lo que 

estimula desigualdad, exclusión y discriminación manteniendo a las féminas en 

desventaja, en situaciones de poder y control. Igualmente, este gobierno causa 

relaciones insanas entre mujeres, basadas en el rechazo, critica y culpa, dando pie así a 

la competencia y rivalidad, por lo que es importante analizar la influencia del 

patriarcado en el establecimiento de relaciones entre mujeres y comprender el origen del 
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proceso de socialización que genera y causa estereotipos que afectan las relaciones 

sanas y las alianzas. Esta estructura social sugiere que las mujeres deben estar sometidas 

al dominio y control del hombre, olvidándose de su identidad y de su propia vida.  

 

Se entiende por patriarcado “una estructura reproducida en todo el orden social y 

mantenida por el conjunto de instituciones, clase o casta compuesto por mujeres, 

siempre, subordinado al grupo integrado por hombres”. (INAMU, 2013, p.10) 

 

Desde el anterior planteamiento las mujeres se constituyen en las guardianas de 

los mandatos que provocan la rivalidad y antipatía entre mujeres, se mantienen sujetas 

al patriarcado y se rigen por la norma, castigando a las mujeres que salen del espacio 

privado al púbico, lo que genera que violenten sus propios derechos, sin saberlo; de tal 

forma, que ellas mismas se constituyen en las depositarias involuntarias de los mandatos 

que provocan la enemistas histórica entre mujeres. 

 

Según Claramunt (2006) define la sociedad patriarcal como: “La organización 

social basada en un sistema jerárquico de poder y gobierno masculino. Los hombres 

tienen el privilegio de control y el dominio no solo en la organización social, sino de los 

miembros de la misma” (p.66) 

 

La sociedad patriarcal fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres. Las 

féminas son socializadas desde niñas bajo la consigna del ser para los otros; además, 

deben ser buenas madres y esposas, se les refuerza que son mujeres en la medida que 

complazcan, sirvan y den placer; de esta forma, se les niega el derecho a su propia 

identidad y autonomía. Por otra parte, los roles asignados socialmente a las mujeres son 

distintos al de los hombres; ellos son fuertes, trabajan, pertenecen al espacio público, y 

se les otorga el poder y control de las cosas. Se denomina roles a los “comportamientos 

normas y valores que impone la sociedad y que educan de una manera sin son mujeres y 

de otra, si son hombres”. (INAMU, 2013, p.72). 

 

Finalmente, cabe agregar que los roles de género están asociados a una serie de 

creencias promotoras de estereotipos de género, esto da paso al estancamiento de las 

mujeres y a la obstaculización de alianzas entre ellas.  
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Desde lo analizado anteriormente se enfatiza que en el proceso de socialización 

desencadena la construcción de la identidad de las mujeres, por medio de los roles y 

mandatos. Por lo cual se refleja que el género cumple una función fundamental en la 

formación integral de las mujeres y en el desarrollo de su entorno. 

A continuación, se detalla, qué es el género y cómo se forma la identidad de 

género en las mujeres. 

 

2.3 Género  

 

El género es otorgado por la sociedad y obedece a las construcciones 

socioculturales transmitidas de generación a generación; atribuye lo que se considera 

masculino y femenino, hace referencia a las normas, las características, valores, y 

repercute en la familia, las instituciones y en la religión. 

 

Marta Lamas, denomina género como “el conjunto de ideas sobre la diferencia 

sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada sexo, a sus 

actividades y conductas y a las esferas de la vida; mientras que el sexo se refiere a las 

diferencias biológicas y naturales que las personas tenemos al nacer”. (INAMU, 2013, 

p.71). 

 

Hombres y mujeres son educados socialmente de manera diferenciada, situación 

que a lo largo de la historia ha generado desigualdades y discriminación, 

específicamente contra las mujeres. La masculinidad y la feminidad son expectativas 

construidas socialmente y no categorías determinadas por la condición biológica. Al 

igual que otros mandatos derivados de la clase social o la etnia a la que se pertenece, el 

género también ejerce una poderosa influencia en las relaciones sociales de los seres 

humanos, sus posibilidades en la vida, oportunidades y acceso a los recursos de la 

sociedad”. (Carcedo y Sagot, 2000, p.10) 

 

 Estos patrones culturales asumidos por mujeres y hombres generan en 

consecuencia, rivalidad y provoca la necesidad experimentada por ellas de enemistarse 

con las otras; desde esta óptica, el género tiene poder en la cultura. 
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De lo anterior se entiende, que el género, origina la inequidad, de ahí la 

necesidad de que las mujeres logren cambios culturales e ideológicos y lleguen a la 

realización de los derechos humanos y colectivos. Es importante que las mismas 

reconozcan que aún hay que superar obstáculos y uno ellos es la reeducación del 

género, esto por cuanto desde el “nacimiento se enseñan los roles, las formas de 

comportarse, las normas y los valores, todo ello asociado a la identidad. Esta educación 

es la que se reconoce como socialización de género. (INAMU, 2013, p.72). 

 

Pisano enfatiza que “el género ubica lo femenino y lo masculino en una relación 

asimétrica, sin traspasar la línea crítica del desmontaje de sus valores y privilegios”. 

(Pisano, 2003 p.2).  

 

Es decir, colocadas desde el anonimato muchas mujeres se encuentran inmersas 

en la esclavitud, su femineidad carece de autonomía y no poseen la libertad para 

desmantelar esta condición, por lo cual se hace urgente que las mujeres derrumben estas 

creencias patriarcales que roban su identidad y generan la destrucción entre su mismo 

género 

Es así como, la femineidad se construye a partir de las normas, creencias, 

mandatos y percepciones que se les trasmiten a las mujeres y que con el paso del tiempo 

se convierte en una ruta negativa para la identidad femenina 

 

Se retomará a continuación la importancia de la identidad de las mujeres y los 

diferentes puntos de vista para superar este elemento tan importante en la visibilizarían 

de las mujeres. 

 

2.4 Identidad Femenina 

La identidad es un pilar básico para el desarrollo de la autonomía y de las 

oportunidades en la vida de las personas, es un proceso cambiante que se va forjando 

día a día de acuerdo con las experiencias y vivencias personales. Tiene que ver con la 

posibilidad de poder decir ¿quién soy? y de definirse como persona, ser humana, que 

actúa, piensa y siente. Refleja la seguridad y permite valorar las capacidades y 

habilidades propias para relacionarse en el mundo y está asociada a la forma como cada 

persona toma conciencia de su ser y tiene que ver con las características, cualidades y 

comportamientos que la definen. La identidad “está vinculada a la manera de ser y hacer 
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la vida; estas particularidades de cada quien, es singular, los hacen específicos(as) o 

bien los hacen semejantes a otros y otras”. (INAMU, 2013, p.75).  

 

Según Lagarde, la identidad femenina “es el conjunto de características sociales, 

corporales y subjetivas que caracterizan a las mujeres de manera real y simbólica de 

acuerdo con la vida vivida.” (Lagarde, 1992, p. 1-2). 

 

Desde esta arista la identidad de las mujeres ha sido influenciada por un sistema 

patriarcal que limita la propia autonomía y castiga las conductas no asumidas por ellas; 

esto significa que no cumplen con la norma establecida socialmente, lo cual merece una 

sanción. Bajo estas creencias las mujeres asumen una identidad asignada y no elegida 

como debería ser, carecen de ese encuentro personal, con su propio yo, con el ser, su 

vida, su descripción de sí mismas, está basada en ser la madre, la esposa, la hija de. 

 

De acuerdo con tales criterios, las mujeres dentro de la feminidad son 

identificadas por el orden maternal, “esto implica desaparecer como personas pensantes, 

creadoras, autónomas y gozosas de la vida. Su lugar social reconocido es el de la madre, 

cuyo, amor es el bueno, absoluto, sacrificado, sin razones, ciego y para siempre”. 

(Pisano, 2003, p.4) 

 

Por tanto, la madre cumple un papel importante dentro de la identidad de las 

mujeres, ella hereda a su hija el cuido, el trabajo doméstico y se convierte en un hito 

importante para la hija, la cual debe respetar y mantener el legado materno. Así mismo, 

si la propia madre no cumple con el rol y abandona a sus hijos e hijas es rechazada por 

ellas (os) y el sistema social.  

 

A partir de esta propuesta masculinista de la buena madre, “las mujeres al 

perseguir este modelo inalcanzable caen en un proceso de autoinculpación, causante de 

la esclavitud simbólica”. (Pisano, 2003, p.4). Para ello, deben liberarse de las cadenas y 

alzar la voz en búsqueda de la libertad y autonomía. 

 

Esta identidad asignada provoca en las mujeres culpa y frustraciones, pues 

muchas son lo que no quieren ser. Al no mirarse a sí mismas, tampoco pueden mirar a 
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las demás y es en esta línea, es donde comienza la enemistad entre mujeres, cuando la 

otra tiene algo que yo no tengo y que yo quiero tener.  

 

La autoidentidad de las mujeres se construye por medio de la identidad asignada 

y esta tiene tanta fuerza que tiene carácter obligatorio no se puede ser de otra manera. 

La identidad tiene como principal característica la restricción y los limites en sus 

posibilidades personales. (INAMU, módulo lideresas para el cambio, 2009, p.52) 

 

Siguiendo a Pisano indica que, en este sentido, es imprescindible “plantearse la 

desconstrucción de la masculinidad /feminidad. Sin una historia hablada, construida e 

interpretada desde el AFUERA, seguiremos nuestra existencia en la ajenidad de lo 

femenino e insertas en la deshumanización”. (Pisano, 2003, p.3) 

 

Para que las mujeres logren vivir una vida más equilibrada y en armonía con 

otras mujeres es urgente que recapitulen cada etapa de sus vidas, y en esa revisión 

personal logren descubrir quiénes son, y cuáles son las metas en común que poseen, por 

ello es de suma importancia, la identidad femenina. 

 

Sin embargo, para desmontar esta cultura, es fundamental abordar procesos 

desde la perspectiva de género, la presente investigación tiene como eje transversal la 

teoría de género, la cual se inscribe en el paradigma, teórico histórico-crítico y en el 

paradigma cultural del feminismo, el cual tiene como uno de sus fines, “contribuir a la 

construcción subjetiva y social de una configuración a partir de la resignificación de la 

historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres”. 

(Lagarde, 1996, p.13-38). 

 

La perspectiva de género es una nueva oportunidad para que las mujeres se 

reconozcan como personas, sientan la libertad y dejen el cautiverio, que tanto ha dañado 

su autoestima. Es una nueva forma para reconocerse y poner la mirada en sí mismas y 

no en la de los otros. 

 

La perspectiva de género plantea el reconocimiento de la intersubjetividad y del 

pensamiento complejo no lineal, en el que algunas mujeres están poniendo otra forma 
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de concebir el orden y el poder a partir de la complejidad como alternativa humana y 

humanizante a estos rígidos conceptos patriarcales. (INAMU, 2013, p.10). 

 

De acuerdo con lo anterior, esta visión de mundo permite evidenciar las 

desigualdades y discriminación entre mujeres y hombres, pero también cómo permea el 

sistema patriarcal las relaciones entre mujeres, significantes sociales que intervienen en 

la construcción de la subjetividad femenina. 

 

Tal y como lo plantea el INAMU (2013), existe la necesidad de evidenciar las 

desigualdades y la discriminación en contra de las mujeres para lograr una sociedad más 

justa e igualitaria de acuerdo con las diferencias entre mujeres y hombres.  

 

La nueva forma de evitar esta burbuja negativa es replantear el papel de las 

mujeres como trasmisoras de ¿cómo aprenden hacer mujeres? y hacer un cambio para 

lograr equidad y por ende un mundo distinto y antimisojeno. Es necesario desmantelar 

la culpa y el miedo aprendido. 

 

Desde esta perspectiva, para despertar la sororidad entre las mujeres, es 

fundamental abordar la identidad femenina para desmitificar los roles asignados 

socialmente. Es importante que cada mujer reconozca ¿quién es?, ¿qué quiere? y ¿cuál 

es su valor como ser humana? También se deben desvincular los roles asignados; es 

decir, las mujeres necesitan hacer un cambio cultural y sanar las heridas de sus 

relaciones con figuras significativas, para que, de esta manera, promuevan redes y 

luchen por sus derechos, que no existan mujeres juzgadas, condenadas y rechazadas por 

salir al espacio público. 

 

 

 

Es importante que las mujeres profundicen primeramente en la identidad 

individual, reconociéndose como seres humanas, y después de ello, vendrá el cambio 

colectivo. Para poder tejer nuevas alianzas entre mujeres es necesario vencer los 

factores que interfieren en la protección de la existencia femenina, estos factores son el 

poder, la rivalidad y la competencia. 
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 Factores que intervienen en las relaciones entre mujeres tales 

como: poder, rivalidad y competencia  
 

Las relaciones entre mujeres se dan cuando la amistad entre ellas se asemeja y se 

reconocen unas a otras, si logran unirse y valorarse mutuamente pueden transformar 

relaciones sanas basadas en la armonía e igualdad. Esto es fundamental porque las 

figuras significativas madre, abuela, tías, amigas contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad femenina.  

Sin embargo, esta igualdad no puede ser posible si la identidad de las mujeres 

sigue apoderada del sistema patriarcal, ya que a partir de la escisión materna entre 

buena y mala, se relacionan con todas las mujeres.  

Para lograrlo es de suma relevancia superar las relaciones de poder entre 

mujeres, por ende, se debe apostar por resolver las ideas tradicionales respecto a la 

rivalidad y competencia. 

Para entender esta lucha interna entre mujeres se procederá a exponer los 

diferentes aportes teóricos visibilizados en la presente investigación y que son 

fundamentales para que las mujeres se vean en el espejo y en ese reflejo observen la 

mirada de la otra. 

 

 2.5 Poder  

 

En la sociedad el poder para las mujeres se genera a partir de la visión del 

sistema patriarcal, en el cual ellas deben ser sumisas y aceptar el dominio masculino. 

Esta condición demuestra que las relaciones de poder han marcado a lo largo de la 

historia la convivencia entre hombres y mujeres, niños y niñas. 

 

Existen diferentes formas de ejercer el poder, el político, el poder económico y 

el poder social. Las mujeres han estado excluidas de estos tres lugares donde se ejerce el 

poder. Por esta en el espacio doméstico. (INAMU, 2009, p.85) 

 

En relación con el texto anterior, las mujeres como poseedoras de la visión 

patriarcal se han encargado de vigilarlo, cumplirlo y castigarlo, mediante los juicios de 

valor y críticas hacia sus iguales. De esta forma, han ejercido el poder, ya sea para 

menospreciar a las otras o para sentirse superior a ellas; este “reconocimiento de 
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autoridad con otra mujer les permite saber vivir la superioridad de otra mujer, porque 

tiene más experiencia, porque tiene una capacidad determinada, porque es más sabia.”. 

(Sanahuja, 1997, citado por González, 2014, p.23). 

 

La sociedad patriarcal origina que las mujeres se encarguen de asumir los roles 

asignados, esta dominación se muestra mediante el control y poder ejercido sobre las 

otras, aplicando estereotipos y juicios de valor. La mujer machista castiga a las demás y 

utiliza el poder para desvalorizar la dignidad de las demás, daña su autoestima, rivaliza 

y compite por ser la mejor, convirtiéndose así en aliada de los hombres. 

 

Según Lagarde, “el mundo patriarcal no tolera la solidaridad que puede 

desarrollarse entre las mujeres por compartir la condición genérica más allá de las 

diferencias en sus situaciones de vida “. (Lagarde, 2011, p.431) 

 

Sin embargo, existe un tipo de poder que puede ayudar a las mujeres a retomar 

metas y avanzar desde la sensibilidad, a pactar desde la empatía y el liderazgo positivo, 

este poder se refiere al poder con. 

 

El “poder con”, este tipo de poder lo ejercen las personas por sus propias 

capacidades, las lleva a liderazgos transformadores, y el poder no es sobre las otras 

personas, sino con ellas, compartiendo información y tomando en cuenta sus propias 

opiniones”. (INAMU, 2013, p.137). El interés de este tipo de poder es que las mujeres 

se apropien de el para construir una forma distinta de vivir, y logren que se propicie un 

liderazgo transformador para la ciudadanía plena. 

Se retoman las palabras de Calvo “Cuando menciona que una mujer empoderada 

asume el compromiso de liderar, organizar e incentivar a otras mujeres se dan cambios, 

graduales y reales en la forma de vida de aquella.” (Calvo, 2006, p.99) 

 

La autora refiere que es vital que las mujeres reconozcan la existencia de formas 

positivas para interactuar con las otras. Para ello, es fundamental que ellas mismas 

realicen un análisis de su propia historia con participación de otras mujeres, donde se 

evidencie liderazgo en la toma de decisiones, en la búsqueda de libertad, autonomía y 

capacidad para influir en las demás, de manera asertiva. 
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Para poder lograr la ciudadanía plena las mujeres necesitan superar la rivalidad y 

creer que si existen las alianzas enriquecedoras. 

 

En el siguiente punto se enfatiza como surge la rivalidad y cuáles son las causas 

que mantiene a las mujeres en la enemistad 

 

 

2.6 Rivalidad  

 

La rivalidad entre mujeres es producto de la envidia oculta, este sentimiento crea 

frustraciones y carencias que generan el ataque y destrucción de las demás y se 

relaciona con los temores que algunas mujeres no han logrado vencer. Este sentimiento 

doloroso se transforma en ataque, de acuerdo con los roles sociales no cumplidos, 

expresados mediante la crítica ante la buena y mala mujer. 

 

De acuerdo al punto de Moreno, es así como muchas mujeres “no confían en las 

otras, al verlas como rivales ante los hombres, porque piensan que es una competencia 

que les quita oportunidades o bien porque piensan que el género femenino es inferior. 

(Moreno, 2014, p.1) 

 

  Durante esta ambivalencia entre la buena y mala mujer, ellas rivalizan como 

resultado de un sistema patriarcal que ha desvinculado a las mujeres; es decir, se 

desunen, se encargan de encasillar a las demás y, por ende, mantener relaciones basadas 

en la enemistad, promoviendo la ambivalencia entre amor y odio lo cual impide el 

desarrollo de pactos y alianzas entre mujeres. Dando como resultado la envidia. 

 

La autora Lagarde menciona que la envidia es cuando en lugar de enfocar la 

energía en mejorar, se trata de hacer menos a la otra, para así sentirse bien. De esta 

forma, “La rivalidad histórica de las mujeres está marcada por este desencuentro entre 

homologas genéricas, que expresa la desagregación de la mujer en buena y mala, en 

madre e hija”. (Lagarde, 2011, p.429). 

 

Desde esta arista, las mujeres no logran respetar la diversidad, carecen de 

empatía ante sus iguales y así causan daño a sus amigas, parientes y otras. A partir de 
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esta situación, inicia la ruptura de las relaciones entre mujeres y se hace más difícil que 

se establezcan lazos tejedores de sororidad, porque gobierna la envidia y el odio, como 

resultado de esta interacción, surge la competencia, tema que se aborda a continuación. 

 

2.7 Competencia  

 

Los sentimientos de competencia entre las mujeres se originan a partir de las 

prohibiciones que estas han experimentado en relación con su autonomía e influencia 

personal y a los vínculos con su madre, abuela, tías, amigas. Al no establecerse vínculos 

fuertes con las demás, existe la creencia en las mujeres que las demás solo quieren 

utilizarlas, aquí es importante analizar que este factor de competencia depende de cómo 

elaboró esa niña su punto de identificación con su madre, a partir de ahí, es como va a 

vivir la vida. La primera competencia que se hace entre mujeres es madre e hija por el 

padre.  

 

Retomando las palabras de Orbach y Eichenbaum, “junto al apoyo a menudo se 

experimentan también sentimientos de envidia de competitividad, rabia o traición 

respecto a otras mujeres, incluso de amigas cercanas, sentimientos muchas veces 

difíciles de verbalizar y más aún de comprender”. (Orbach y Eichenbaum, 1988, p.2) 

 

 

En este sentido, de acuerdo con Lagarde, “la competencia entre las mujeres se 

inicia, con la competencia entre la madre y la hija. Pareciera que, por compartir un solo 

hombre, la conyugalidad de una interfiere en la fidelidad de la otra. El cónyuge de una 

es el padre de la otra, en un sistema de propiedad privada individual de las personas”. 

(Lagarde, 2011, p.429). 

 

Según Moreno, los sentimientos de competencia se encargan de atacar al ser y 

aniquilar a la otra, surgen a partir de las emociones experimentados por las mujeres de 

rechazo, traición, envidia y abandono. Estos problemas sin resolver originan la rivalidad 

y competencia entre mujeres. “en las mujeres la competencia ataca al ser, es decir 

destruye y aniquila a la otra” (Moreno, 2014, p.2) 
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De acuerdo con el texto anterior, se interpreta que la competencia entre las 

mujeres es producto de una separación afectiva desarrollada en la relación madre e hija, 

reforzada con los mandatos patriarcales que la sociedad asigna a cada mujer. Tal 

competencia se produce en estas relaciones trasmitidas de generación en generación, 

con otras relaciones (tías, abuelas, amigas) limitando los espacios de vida y las redes 

sororarias. En relación con esto, también hay “conflictos de abandono y traición, 

envidia por los logros conseguidos y competitividad no siempre manifiesta”. (Orbach y 

Eichenbaum, 1988, p.1) 

 

De la enemistad a la sororidad: pactos y alianzas, para la defensa 

de los derechos de las mujeres  

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados para efectos de este estudio, es 

fundamental abordar el tema de la sororidad, por ser este, uno de criterios teóricos 

medulares de este trabajo. 

 

Las primeras en hablar de sororidad fueron las feministas italianas y francesas a 

mitad del siglo XX, Giselle Halimi, llama a esta nueva relación entre mujeres, Sororite 

y según ella, su significado es la amistad entre mujeres diferentes y pares cómplices que 

se proponen trabajar, convencer y crear. Este concepto, indican ellas “va más allá de la 

solidaridad, implica la modificación de las relaciones entre mujeres, para apoyarse y 

lograr las alianzas en la lucha social”. (Lagarde, citado por Pérez, 2014, p.1) 

 

La unión entre mujeres puede facilitar el camino para que se propicie el cambio 

y la lucha colectiva, para ello es importante desmitificar el sistema patriarcal y romper 

con la culpa y cadenas que cargan las mujeres en su lucha diaria. Y potenciar los pactos 

entre mujeres como factor protector para la defensa de los derechos de las mujeres. 

 

Para que las mujeres tejan nuevas alianzas y luchen en conjunto, nace un nuevo 

concepto de relaciones entre ellas, sororidad, la cual impulsa a las mujeres a establecer 

pactos para la alianza y acordar la defensa de sus derechos de, este nuevo concepto 

busca también construir relaciones entre mujeres positivas y más seguras de sí mismas, 

liberadas, humanas y sororarias ante la condición de las otras mujeres. 
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Es tiempo de que las mujeres reconozcan que necesitan de las otras en los 

diferentes espacios en la educación, en la política en la ciencia en la transformación para 

el cambio y la búsqueda de nuevas oportunidades. “Crear colectivos de mujeres unidas, 

para una o varias causas en común va más allá de la voluntad y hasta la conciencia 

política, hay que corazonar los acuerdos uno a uno sopesando sus significados y 

dándonos espacios para hablar. (Olivera, 2014, p.2) 

Para esclarecer y entender el pacto entre mujeres se recomienda analizar los 

siguientes aportes teóricos de acuerdo a la investigación. 

 

2.8 Pactos 

Para adentrarse al camino de los pactos entre mujeres hay que vencer obstáculos 

y es cuando se retoma el planteamiento de Katte Millet (1970), cuando enfatiza que “las 

mujeres ponen mayor empeño en mejorar sus relaciones con los hombres. Pero es más 

importante cambiar las relaciones entre mujeres”. (p.2) 

Para que exista un pacto sororario, cada mujer debe revisar su propia historia y 

con base en ello, trazar una nueva ruta que indique relaciones positivas. Toda mujer en 

su vida tiene una líder femenina significativa que se convierte en un modelo por seguir, 

qué sería de las mujeres sin las relaciones femeninas.  

 

Según Gonzales las mujeres, se sienten con sus amigas fortalecidas, más 

seguras, escuchadas, liberadas, apoyadas, humanas, reconocidas, queridas, en paz, 

comprendidas, preocupadas, descargadas y también a veces doloridas y vulnerables”. 

(González, 2014, p.8) 

Hoy es el tiempo para que las mujeres reconozcan que necesitan de las otras en 

los diferentes espacios, educación, política, ciencia y en la transformación para el 

cambio y la búsqueda de nuevas oportunidades. 

 Que mujer en su vida no necesita de otra mujer, todas, es por esta razón que las 

relaciones entre mujeres son necesarias, como apoyo, como escucha, como, hito 

importante para la vida. Las relaciones entre mujeres son fuente de crecimiento y 

libertad, todas las damas se refuerzan al escuchar a las otras mujeres, ese contacto 

permite una humanidad mejor y positiva.  

Cuando una mujer se valida a sí misma, también puede validar a las demás, es 

por ello, que es de suma importancia, entender cómo funcionan las alianzas entre 

mujeres, de acuerdo a los diferentes planteamientos teóricos. 
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2.9 Alianza  

La alianza es esencial, para que las mujeres tomen el tiempo para celebrar a otras 

mujeres. Para lograrlo hay que apostar a fomentar relaciones de mujeres basadas en la 

empatía. 

Situarse en el rostro y vivencia de las mujeres es lograr empatía, la empatía tiene 

relación con las habilidades necesarias para entender y comprender los sentimientos de 

otras personas, responde a la capacidad de colocarse en el zapato de la otra e imaginarse 

cuál es la visión de vida de esa persona. “Es la capacidad de ponerse en lugar de las 

personas y saber que siente o incluso lo que puede estar pensando”. (González, 2014, 

p.14) 

 

Promover empatía entre mujeres, es pactar, fomentar alianzas  y  requiere que 

ellas se observen como espejo de las otras para lograr puntos de encuentro que generen 

sensibilidad y en donde por ser mujer puedan encontrarse en su propia historia: 

víctimas, culpadas, discriminadas, violentadas, en un sistema patriarcal donde la 

identidad femenina se basa en roles y estereotipos que limitan el ejercicio pleno de 

derechos, y se promueve la desigualdad entre los sexos, que es común para todas la 

mujeres socializadas en el patriarcado que gobierna la sociedad.  

 

La empatía como “base de la sororidad ha requerido una profunda reeducación 

de las mujeres, siempre inconclusa, basada en el reconocimiento de la enajenación y en 

la eliminación de los prejuicios misóginos que nos distancian”. (Lagarde, 2011, P. 59). 

 

Desde este punto de vista, es fundamental que las mujeres estén en la 

disposición de cambiar, sentir agrado por las demás, y respetar la integridad de las otras. 

Para que juntas encuentren el apoyo y el camino hacia la autonomía y puedan construir 

alianzas para el pacto. Para que las mujeres logren alianzas es fundamental que 

reconozcan que todas son diversas, que la diversidad genera respeto y por medio de ella 

se pueden alcanzar mayores posibilidades para que vivan mejor. 

 

Es elemental que las mujeres se liberen del patriarcado, debido a que por este 

sistema aprendido no aceptan las diferencias de las otras; a raíz de ello surge el enfado, 

el cual provoca en las mujeres inseguridad personal, sintiéndose invadidas y 
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amenazadas, de ahí nace la importancia de la alianza y de resolver el enfado  expresar el 

propio enfado “significa escucharse, defender, cuando se ha sentido violentada, 

ignorada o negada, es posible expresar el enfado sin tener la sensación de estar 

perdiendo el control o dañando a la otra, este sentimiento puede resultar útil para 

ambas”.(Moreno,2014,p.1) 

 

Según González (2014), las mujeres vivimos la amistad en el “orden simbólico 

de la madre, un orden simbólico que, a diferencia del orden patriarcal, no se sustenta en 

el poder de coerción y en el ejercicio de la violencia, sino en la práctica de la relación 

amorosa “. (2014, p.13) y a partir de estas cualidades se establecen los pactos 

 

Tal y como lo indica Marcos (2014), Las mujeres necesitan reconocer la 

importancia de colocarse al lado de las otras, para pactar y es fundamental que logren 

entramarse las unas a las otras para tejer lazos sororarios y lograr así una esperanza de 

lucha para la sociedad. “Es decir, hay que comenzar renovar, reconstruir las relaciones 

entre mujeres, hay que reconocer las habilidades y los liderazgos.” (Marcos, 2014, p.4) 

 

 

Se trata entonces, de propiciar espacios para que las mujeres se organicen, se 

reconozcan como sujetas de derechos, identifiquen sus necesidades, creen estrategias y 

accionen mecanismos para realizar un cambio cultural. En ese ejercicio, las mujeres 

reconocen que si bien, actúan fundamentadas en un pacto, sus acciones repercuten en el 

universo de mujeres que abren caminos, que benefician al resto de féminas que, de una 

u otra manera, enfrentan las mismas necesidades. Un pacto colectivo sororario. Es 

fundamental elaborar propuestas para vivir una cultura feminista, de no violencia, no 

opresión, no poderes (Marcos, 2014, p.3). Esta alternativa planteada por la autora es lo 

que se necesita para caminar hacia la sororidad. 

 

En este sentido, las mujeres deben entender que necesitan independencia para 

tomar sus propias decisiones y luchar en conjunto con las demás. Es importante que 

reconozcan que, al establecer alianzas con otras mujeres, se comparte con ellas, se 

apoyan, se acompañan, deben entender que una mirada de sí mismas en el espejo, es el 

reflejo de otras.  
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Según Moreno (2014), “el mismo acto de tejer ha unido a las mujeres desde 

tiempos inmemorables se reunían para trabajar, pero, sobre todo, para acompañarse y 

contarse en intimidad sus aciertos y desaciertos y recibir consejos de apoyo”. (p.7) 

 

La autora hace énfasis en que el llevar una amistad duradera y profunda con otra 

mujer o el pertenecer a un grupo de amigas, permite la conformación de una red, así 

mismo, permite la autoestima, el éxito, y el desarrollo del talento de que nos hayan 

escuchado y valorado. 

 

Logar una autoestima positiva es un reto para todas las mujeres, la mayoría de 

mujeres posee una autoestima dañada, destructurada, lastimada y peor aun mutilada. Lo 

que desencadena, desde el silencio enfado y resentimientos con las otras mujeres, a esto 

se debe en gran parte el conflicto de la autoestima. 

 

Para enfatizar este concepto se proponen los siguientes aportes teóricos 

relacionados con la autoestima. 

 

2.10 Autoestima  

 La autoestima en la vida de las mujeres es un proceso personal muy importante, 

es el reconocimiento de sí misma como seres humanas, tiene que ver con la aceptación y 

la autonomía. 

 En la medida en que una mujer se ve positiva, también puede ver con esa misma 

mirada a las demás. La autoestima alta ayuda a tomar buenas decisiones, si 

consideramos que somos importantes es menos probable que nos dejemos arrastrar por 

otras personas. (INAMU, 2008, p.155) 

 

  El proceso de una sana autoestima le permita a la persona la capacidad de 

mantener un balance en su vida y establecer relaciones positivas con otras. Además, es 

el pilar fundamental para tomar decisiones y gozar de libertad, por cuanto “es la forma 

en que cada una se valora a si misma, la suma de cómo se siente respecto a su 

apariencia, habilidades, a su conducta, como integra las apariencias del pasado y como 

se siente valora por los demás.” (Muruaga, 2016, p.1) 
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 La autoestima es fundamental, porque permite que las mujeres crean en sí 

mismas; es decir, muestren capacidad para cumplir adecuadamente con sus 

responsabilidades y decidir, según las ideas, al tener su autoestima alta, este es el 

camino para tomar buenas decisiones y un reto al educar a las niñas a que se acepten y 

aprendan a compartir sin competir. 

 

Se considera que una sana autoestima refleja aceptación por el propio ser, 

permite que las personas reconozcan sus capacidades, talentos personales y se ejerza 

respeto en cualquier ámbito de la vida. La sana autoestima permite mujeres seguras y 

capaces de practicar la sororidad. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

En el presente capítulo se expone el proceso de selección, diseños, técnicas e 

instrumentos utilizados en la recolección y análisis de la investigación. 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

La investigación realizada es de tipo exploratorio y cualitativa. Exploratorio 

porque el tema elegido ha sido poco investigado dada la novedad de la experiencia 

práctica en la temática.  

 

La investigación exploratoria significa “examinar un tema poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura estudiada revelo 

que hay ideas vagantes relacionados con el tema de estudio.” (Sampieri citado por 

Garcia, 2011, p.1) 

 

 También es cualitativo por que busca explorar las relaciones sociales y   

describir la realidad como la experimentan las participantes, para lograrlo se recopila 

información desde la experiencia y voz de las mujeres para trabajar el tema de sororidad 

y relaciones de mujeres; además, de acuerdo con estudios consultados en relación con 

esta temática, se evidencian pocas investigaciones en cuanto a procesos metodológicos 

de capacitación al respecto.  

 

El enfoque cualitativo, utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no provocar hipótesis en su 

proceso de interpretación. (Sampieri, 2003, p.11). También recolecta información de 

acuerdo a las vivencias sociales de las participantes. 

 

Por tanto, el interés de este enfoque se centra en el descubrimiento, 

interpretación y percepción que viven las mujeres a partir de la identificación de sus 

vivencias en las relaciones con otras mujeres. Es decir, el enfoque cualitativo puede 
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“concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a 

los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorguen)”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p.10). 

 

El tipo de estudio parte desde el enfoque fenomenológico, este enfoque fue 

propuesto por Edmund Husserl, quien lo definió, como el método para examinar los 

contenidos de la ciencia y determinar si esos contenidos pueden ser imaginarios y 

reales. (Citado por Montaño, 2011, p.1) 

 

El estudio involucra a las mujeres egresadas del Programa Avanzamos Mujeres, 

quienes al ser consultadas aportaron sugerencias a partir de sus realidades, con 

propuestas, recomendaciones y alternativas para la trasformación, además el enfoque 

permite que las mujeres sean las protagonistas que dan significado a la investigación.  

 

3.2 Área de Estudio 

 

El área de estudio de la presente investigación se basó en la percepción, vivencia 

y experiencias de las mujeres participantes, de los cantones de Liberia y Santa Cruz, 

egresadas del Programa Avanzamos Mujeres periodo 2015. 

 

3.3 Población sujeta de estudio 

 

La investigación se realizó con mujeres adultas que habitan en la Región 

Chorotega y que formaron parte del programa avanzamos mujeres y que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 Mujeres que participaron durante los cuatro meses de formación humana 

 Que obtuvieron certificado de culminación  

 Que participaron en el programa durante el año 2015 
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 Mujeres con potencial de liderazgo 

 Disposición en participar y brindar sus aportes al estudio 

 

Tabla 4 Caracterización de sujetas de información 

Nombre Edad Nacionalidad Escolaridad Cantón 

G.B.R 34 Costarricense Secundaria incompleta  

Santa Cruz 

 

S.C.H 30 Costarricense Secundaria Incompleta 

M.G.C 26 Costarricense Bachillerato 

A.A.D 34 Costarricense Sexto grado 

A.D.B 33 Costarricense Secundaria Incompleta 

I.M.R 35 Costarricense  Bachillerato 

G.U.R 27  Nicaragüense  Sexto grado 

F.M.M 33 Costarricense Sexto grado 

V.A.V 35 Nicaragüense Sexto grado 

Liberia 

 

H.C.M 30 Costarricense Sexto grado 

K.C.C 38 Costarricense Sexto grado 

C.P.P 45 Costarricense Sexto grado 

F.G.G 50 Costarricense Sexto grado 

H.V.B 47  Costarricense Sexto grado 

S.V.O 50  Costarricense Sexto grado 

S.G.F 50  Costarricense Sexto grado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 3.4 Protección de las participantes 

 

Cada de una de las participantes firmo consentimiento informado y se le informo 

que en la investigación se utilizaran frases o ideas que ellas expresen durante el grupo 

focal. 

3.5 Unidades de análisis  

Las categorías de análisis son Patriarcado, Relaciones entre mujeres y sororidad.  

como subcategorías o dimensiones para patriarcado se estableció: socialización, 

identidad femenina y roles de género. 

 

Mientras para la categoría relaciones entre mujeres las subcategorías o 

dimensiones asignadas: expresiones de poder, rivalidad y competencia. 
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En la categoría sororidad las subcategorías o dimensiones establecidas: pactos, 

alianza y autoestima. 
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Tabla 5   3.3.5 Cuadro unidades de análisis 

Categorías Definición conceptual Dimensiones Definición Conceptual Definición instrumental Fuentes de información 

Patriarcado 

“Es una estructura reproducida en todo 

el orden social y mantenida por el 

conjunto de instituciones, clase o casta 

compuesto por mujeres, siempre, 

subordinado al grupo compuesto por 

hombres 

(INAMU ,2013, P.10) 

Socialización 

“La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser 

parte de la sociedad.” (Sescovich, 215, p.1). 

 

Grupos Focales aplicados a 

participantes del Programa 

Avanzamos Mujeres periodo 2015 

de la Región Chorotega. 

 

Entrevista a facilitadora del proceso 

avanzamos mujeres. 

16 mujeres 

egresadas del programa  

Avanzamos Mujeres de los cantones de 

Liberia y Santa Cruz 

 

Funcionarias del Instituto Nacional de las 

mujeres. 
Identidad 

femenina 

Es el conjunto de características sociales, corporales y 

subjetivas que caracterizan a las mujeres de manera real y 

simbólica de acuerdo con la vida vivida.” (Lagarde, 1992, p. 

1-2). 

Roles de género 

Comportamientos normas y valores que impone la sociedad 

y que educan de una manera sin son mujeres y de otra si son 

hombres (INAMU,2013, p72). 

Relaciones 

entre 

mujeres 

 

“Constituyen un eje primordial en el 

desarrollo de habilidades psicosociales, 

esta destreza ayuda a relacionarse en 

forma positiva con las personas con 

quienes se interactúa” (Vilchez y 

Ramírez, 2011, p3) 

Expresiones de 

poder 

"Son una expresión del androcentrismo, enmarcado dentro 

del patriarcado. El androcentrismo sitúa la mirada masculina 

en el centro del universo, como medida de todas las cosas y 

representación global de la humanidad, ocultando otras 

realidades, entre ellas la de la mujer.” (Campos, 2010, p.1). 

Grupos Focales aplicados a 

participantes del Programa 

Avanzamos Mujeres periodo 2015 

de la Región Chorotega 

 

 

Entrevista a facilitadora del proceso 

avanzamos mujeres. 

16 mujeres 

Egresadas del programa  

Avanzamos Mujeres de los cantones de 

Liberia y Santa Cruz. 

Rivalidad 

 

"La rivalidad histórica de las mujeres está marcada por este 

desencuentro entre homologas genéricas, que expresa la 

desagregación de la mujer en buena y mala, en madre e 

hija.” (Lagarde, 2011, p.429 

Competencia 
“La competencia entre las mujeres se inicia, con la 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboracion propia para fines del estudio.

 

 

competencia entre la madre y la hija. Pareciera que, por 

compartir un solo hombre, la conyugalidad de una interfiere 

en la fidelidad de la otra.”. (Lagarde, 2011, p.429 

 

Sororidad 

La sororidad es una experiencia de las 

mujeres que conduce a la búsqueda de 

relaciones positivas y a la alianza 

existencial y política, cuerpo a cuerpo, 

subjetividad a subjetividad con otras 

mujeres, para contribuir con acciones 

específicas a la eliminación social de 

todas las formas de opresión y al apoyo 

mutuo para lograr el poderío genérico 

de todas y al empoderamiento vital de 

cada mujer”. (Lagarde, 2009, p.126). 

 

Pactos 

“Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas 

cosas con cada vez más mujeres. Sumar y crear vínculos, 

asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas 

otras y así de manera sin fin” (Lagarde, 2006, P.4). 

Grupos Focales aplicados a 

participantes del Programa 

Avanzamos Mujeres periodo 2015 

de la Región Chorotega 

 

 

Entrevista a facilitadora del proceso 

avanzamos mujeres. 

 

 

 

16 mujeres 

egresadas del programa  

Avanzamos Mujeres de los cantones de 

Liberia y Santa Cruz 

 

 

 

Alianza 

“Espacios en que las mujeres puedan desplegar nuevas 

posibilidades de vida” Lagarde, 2006, citado por Pérez, 

2004, p.1). 

Autoestima 

“La autoestima es el conjunto de experiencias subjetivas y 

de prácticas de vida que cada persona experimenta y realiza 

sobre sí misma”. (Lagarde, 2000, p.9). 
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 3.6 Fuentes de información Primaria y Secundaria 

 

Para la presente investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información: 

 

Fuentes primarias: 

 

3.6 .1 Grupos Focales 

Se efectúo el grupo focal, por ser esta, una herramienta que permite analizar más 

rápido la información; e interpretar a profundidad los detalles de los comportamientos 

sociales y las prácticas cotidianas. El grupo focal “es una técnica interactiva grupal de 

recolección de información.” (Galeano, 2004, p.39).  

 

3.6 .2 Informes y notas de campo 

Se realizo una revisión de los informes mensuales, trimestrales y anuales, también 

informes de los balances regionales de los procesos de capacitación, específicamente, 

las conclusiones y resultados de los talleres ejecutados con las mujeres participantes, 

sobre el tema de sororidad, “un informe consiste en un texto que describe cualidades de 

un hecho y de los eventos que lo rodea”. (Perez, 2012, p.1) 

 

Se validaron historias de las mujeres, apuntes cotidianos, experiencias de vida. Y 

notas de campo relacionadas con los talleres sobre sororidad.  

 

Las notas de campo “son observaciones puntuales, recogidas la mayoría de las 

veces de forma inmediata, “sobre el terreno”, por su relevancia y que no pueden 

abandonarse a la memoria. (Mckerman, 2009, p.1) 

 

3.6 .3 Entrevista semiestructurada 

 

La entrevista semi-estructurada recolecta datos de las personas a través de un 

conjunto de preguntas abiertas en un orden específico. (Maya, 2001, p.16). 
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Este tipo de entrevista permitió conocer de las dos facilitadoras del Programa 

Avanzamos Mujeres de la Unidad Regional Chorotega, la información requerida sobre 

el tema de sororidad, y al ser las preguntas abiertas hubo libertad y flexibilidad en la 

obtención de la información. 

 

Fuentes Secundarias: 

 

3.6 .3 Bibliografía referida y consultada 

 

Se realizo revisión bibliográfica en temas como perspectiva de género, 

construcción de la identidad de género, relaciones entre mujeres y sororidad, con el 

objetivo de identificar la existencia de información relevante en relación con temas que 

validen la propuesta, así como la revisión de trabajos finales de graduación de 

experiencias metodológicas desarrolladas en otros contextos en el abordaje del tema de 

la sororidad. 
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3.7 Criterios de selección y técnicas e instrumentos 

Para la presente investigación se utilizaron técnicas propias del enfoque 

cualitativo como son: a) el grupo focal, b) registro de notas, c) grabación de las sesiones 

y su posterior transcripción y d) entrevista semi-estructurada.  

 

Los grupos focales son discusiones de grupo que se organizan alrededor de un 

tema, es decir el grupo focal “es una técnica interactiva grupal de recolección de 

información.” (Galeano, 2004, p.39) 

 

El grupo focal se desarrolló mediante una guía de discusión de 25 preguntas 

abiertas, con el fin de obtener la información necesaria y adecuada para indagar las 

percepciones de las mujeres en relación con el tema de sororidad. 

 

La técnica de grupo focales facilitó la expresión de las mujeres y generó teoría 

acerca de la vida misma y conocimientos sobre temas y vivencias de las participantes, 

datos que pueden servir de insumo para el impacto de metodologías y, en consecuencia, 

el logro de los objetivos; que en el caso de la investigación busca recomendaciones 

metodológicas para aborda el tema de sororidad, partiendo de los elementos 

constitutivos de las relaciones entre mujeres en el sistema patriarcal. 

 

Otra técnica fundamental fue la utilización de registros de notas de los   

resultados de los talleres de capacitación, se revisaron y analizaron con el objetivo de 

valorar las expresiones de las mujeres en la temática, también se validaron las notas 

obtenidas por medio del grupo focal. Las notas de campo “son observaciones puntuales, 

recogidas la mayoría de las veces de forma inmediata, “sobre el terreno”, por su 

relevancia y que no pueden abandonarse a la memoria. (Mckerman, 2009, p.1) 

 

Las grabaciones de las sesiones se convirtieron en una herramienta fundamental 

para garantizar la información y registras frases, emociones y vivencias de las 

participantes. Se conto con la posibilidad de escuchar las sesiones en repetidas 

ocasiones y seleccionar así lo verbalizados por las participantes. 
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La grabación designa “la acción a través de la cual se recogen o registran 

imágenes, sonidos, datos, normalmente haciendo uso de algún aparato o máquina. 

(Ucha, 2013. p.1) 

 

También se realizó la entrevista semi-estructurada a dos profesionales del 

Instituto Nacional de las mujeres que trabajan directamente en el Programa Avanzamos 

mujeres, con el objetivo de conocer la percepción de las facilitadoras del programa en 

relación con la unidad del módulo, y a partir de sus conocimientos brindar una nueva 

propuesta para implementar el tema de sororidad en los programas orientados a la 

formación y capacitación de mujeres. 

 

La entrevista semi-estructurada recolecta datos de las personas a través de un 

conjunto de preguntas abiertas en un orden específico. (Maya, 2001, p.16) 
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3.8 Descripción del proceso en el diseño y validación de instrumentos  

 

Los instrumentos se desarrollaron basados en las subcategorías o dimensiones 

detalladas en el cuadro de categorías, de esta manera se diseñó una guía de 25 preguntas 

abiertas, precisas y concretas, para ser desarrolladas en el grupo focal, el cual brindó 

información requerida para dar respuesta a los objetivos planteados para efectos de este 

estudio. 

 

Se desarrollaron dos grupos focal, uno en el cantón de Liberia y el otro en el 

cantón de Santa Cruz; en cada una de estas áreas geográficas participaron ocho mujeres, 

para un total de dieciséis participantes. Cada grupo focal duró una hora. A cada sujeta se 

le entregó la hoja de consentimiento informado, en el cual se solicitó el permiso 

respectivo para publicar sus aportes puntuales en el documento de investigación en el 

caso de ser necesario; se realizó una facilitación activa del mismo, explicando las 

preguntas y evacuando las dudas suscitadas en el momento de la aplicación del grupo 

focal, esto con el propósito de minimizar dificultades en el pensamiento abstracto que 

pudieran tener las participantes. 

 

Previo a la aplicación del instrumento este fue sometido a revisión por parte del 

equipo asesor, además, se aplicó una prueba de plan piloto con un grupo de mujeres no 

vinculantes del proceso, para determinar posibles dificultades de aplicación y 

comprensión. Los resultados de la prueba de plan piloto fueron estudiados y las 

carencias detectadas corregidas. 

 

En consecuente se aprobaron los instrumentos primeramente previniendo los 

posibles errores que se presentaran en el proceso investigativo. 

 

Se elaboraron cinco preguntas semi-estructuradas, las cuales fueron revisadas 

por la tutora de TFG para ser aplicadas a las dos facilitadoras del programa que 

colaboraron con la información. 

 

Se realizó la debida triangulación de los datos con los resultados obtenidos de 

los grupos focales y las entrevistas de las facilitadoras.  
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3.9 Procedimientos en la recolección de la información   

 

Para el proceso de recolección, ordenamiento y análisis de la información 

primeramente se consultó bibliografía en relación con el concepto y abordaje de 

sororidad. 

Para facilitar el proceso de corrobación se utilizó la técnica de triangulación, “la 

triangulación, consiste en la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondiente.” (Cisterna, 2005, p.68)  

 

 El procedimiento metodológico contempló seleccionar la información obtenida 

en el campo, triangular la información con las diferentes fuentes de datos, además 

triangular la información obtenida con los datos de los instrumentos y finalmente 

triangular la información con el marco teórico. 

 

En otras palabras, se revisaron las notas de registros, se escucharon las 

grabaciones, y posteriormente se ordenaron los datos con base a las categorías de 

análisis; seguidamente, se clasificó la información de acuerdo con las percepciones de 

las mujeres con puntos comunes tanto de las mujeres participantes como de las 

facilitadoras. 

 

Este análisis cualitativo permitió unir los puntos fuertes, preguntas, similitudes y 

contradicciones, según la información suministrada por las mujeres. La recolección de 

los datos permitió respaldar la teoría, en concordancia con los criterios expuestos en el 

marco teórico, esto generó nuevos aportes para elaborar recomendaciones y 

conclusiones en el presente trabajo. 
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3.10 Utilización de medios electrónicos y audiovisuales para asegurar 

la calidad de la información  

 

Para efectos de esta investigación se utilizó una Tablet y el programa 

denominado, Indesig, el cual se manejó con el objetivo de elaborar el boletín “ven te 

escucho y resolvamos juntas”, con la ayuda de una profesional en diseño gráfico. El 

objetivo de este boletín es que las mujeres se sensibilicen y conozcan sobre la 

importancia de la sororidad y la urgencia para practicarla. 

 

Para efectos de garantizar la información suministrada por las participantes se 

utilizó una Tablet, de esta forma se contó con la información correcta, con las frases de 

las participantes adecuadas, sus historias y anécdotas, garantizando así trascribir la 

información exacta y sin ningún error de redacción y comprensión. 

 

3.11 Disponibilidad de los recursos necesarios y su contribución en la 

viabilidad y factibilidad de la investigación  

 

En relación con la disponibilidad de recursos, es importante señalar que se contó 

con el visto bueno de la jefatura de la Unidad Regional Chorotega para accesar a la base 

de datos de las mujeres, convocatoria y desarrollo de los grupos focales dentro de los 

procesos de capacitación del Programa Avanzamos Mujeres. 

 

Así mismo, se contó con la apertura de dos facilitadoras del Programa de la 

Región Chorotega para la obtención de datos por medio de entrevista. 
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CAPITULO IV PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada con dos grupos focales aplicados a egresadas del Programa 

Avanzamos Mujeres, en el año 2015. Las informantes fueron 16 mujeres que formaron 

parte del Programa Avanzamos Mujeres, de la ley 7769, en el año 2015. 

 

En relación con la categoría de análisis sobre socialización las mujeres 

mostraron claridad en relación a la forma como aprendieron a ser mujeres en esta 

sociedad patriarcal, evidenciaron como a través del proceso de socialización, fueron 

educadas bajo estereotipos de género, como sumisas, responsable de las labores 

domésticas y el cuido de hermanos y hermanas menores. Mencionaron que en sus 

hogares había mucha violencia y que los mensajes recibidos de sus familias fueron que 

quien manda en la casa es el hombre, es quien trabaja, mientras la mujer cocina; al 

respecto varias participantes mencionaron: “de niña me marcó mucho la inseguridad 

que me inculcaron me decían, que yo no servía para nada, que no tenía derecho a 

estudiar a jugar a ser yo misma.”  

 

Los resultados arrojados muestran lo siguiente: 

 

Figura 2 Socialización de género 

 

Elaboración propia  

Socialización de género 

(Sistemas de creencias) 

 de las participantes 

Responsables del cuido 

 

Encargadas de las 

labores domesticas 

 

Características como 

sumisas, inseguras 
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La socialización de género se da desde el nacimiento, cada ser humano se inicia 

en un proceso de diferenciación entre mujeres y hombres,” basado en una serie de 

supuestos, valores, creencias, estereotipos y prácticas impuestas por la ideología 

dominante y que se encuentra en los ideales culturales denominados lo femenino y lo 

masculino”. (Carcedo, y Sagot, 2002, p.10) 

 

El estudio revela como los sueños y metas de muchas mujeres fueron anulados, 

por las diferencias de comportamientos, roles y tareas asignadas, provenientes del 

proceso de socialización en el que fueron educadas, algunas participantes no tuvieron 

niñez, desde los ocho años, ya sabían lavar, cocinar y planchar, no por que quisieran, 

sino porque les tocaba hacerlo, no había tiempo para ser niñas y jugar, tampoco había 

alternativa para pensar y soñar en otro mundo posible. Además, recordaron escuchar 

frases negativas como “las mujeres no sirven para nada solo para la cocina, “las mujeres 

no estudian se casan, “es prohibido jugar con juegos y con hombres”, “está prohibido 

jugar con carros”, “si yo juagaba me pegaban”, yo no podía jugar tenía que trabajar. 

 

Los resultados mencionados anteriormente lo podemos ver reflejado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Roles asignados 

Participante Diferencias de roles/mandatos negativos 

Mujer 1: Las mujeres no sirven para nada, solo para 

la cocina 

Mujer:2 Las mujeres no estudian se casan 

Mujer:3 Es prohibido jugar con juegos y con 

hombres 

Mujer:4 Está prohibido jugar con carros 

Mujer:5 Si yo jugaba me pegaban 

Mujer:6 Yo no podía jugar, tenía que trabajar 

 

Elaboración propia  

 



53 
  

De acuerdo a Teresa del valle las formas sociales tienen su relevancia porque 

aun con independencia del lugar donde estén las mujeres y el hombre incide el peso que 

uno y otra tengan en el espacio privado y Público (Del Valle, 1991, p.8). En otras 

palabras, no importa donde este situada la mujer y en que momento, desde su 

construcción social su espacio va estar siempre reflejado en mujer de su casa. 

 

Lo anterior ejemplifica y valida cómo las participantes del estudio aprendieron a 

ser mujeres en el espacio privado, esclavas del trabajo doméstico, discriminadas, 

sometidas y con menos oportunidades; es decir, mediante los roles diferenciados." Los 

roles son los “comportamientos normas y valores que impone la sociedad y que educan 

de una manera sin son mujeres, y de otra, si son hombres”. (INAMU, 2013, p.72). 

 

Desde el anterior planteamiento se confirma que la mayoría de mujeres que 

participaron en la investigación, manifestaron que fueron cautivas del sistema patriarcal, 

es decir se sintieron obligadas a cumplir con los mandatos del ser madre, 

desvalorizando sus vidas y cuidando de los otros, siendo la mujer correcta, que lava, 

plancha, cocina y solucionando la vida de todos y todas, menos la propia y siempre en 

casa, dispuesta a toda la demanda familiar. Es decir, invisibilizadas en el ámbito privado 

sin posibilidad de salir al mundo y gritar que son personas, vivas con pensamiento y 

emociones. En el análisis anterior se rescatan los siguientes hallazgos: 

 

Figura 3 Mandatos interiorizadas por las participantes 

 

Elaboración propia. 

Desde esta arista se puede visualizar como el patriarcado se convierte en un 

sistema negativo para la vida de las mujeres, limitando su crecimiento y sustrayendo la 

Lava, plancha, 

cocina  

Mujer correcta 

Ser madre 
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libertad para sentir, para pensar, para actuar. Este sistema sugiere que las mujeres deben 

estar sujetas al dominio y control del hombre, por lo cual olvidan su identidad y su 

propia vida. Al respecto, Facio afirma: es “un sistema que justifica la dominación sobre 

la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres.” (Facio, 2002, p.64).  

 

Los resultados verbalizados por la mayoría de participantes se muestran en la 

siguiente Ilustración: 

 

Figura  4 Patriarcado (subordinación femenina) 

 

 

Elaboración propia. 

 

Esta situación experimentada por las mujeres con lleva a secuelas graves en las 

relaciones entre mujeres, pues todo este aprendizaje asumido por las mujeres es el 

origen de la discriminación entre la misma identidad femenina, dando como resultado 

mujeres inseguras de sus metas y dependientes para tomar decisiones, relegadas a los 

roles tradicionales que la sociedad ha impuesto y guerreras involuntarias y luchadoras 

de los estereotipos que propician la rivalidad y competencia. 

 

 

Los roles asignados socialmente limitaron la autoestima de estas mujeres y las 

mantuvieron cautivas en un mundo imposible, en una absoluta oscuridad, donde no 

existió la luz de la esperanza. Esta condición experimentada origina la rivalidad entre 

Sin identidad propia 

Cautivas 

Derechos negados 



55 
  

mujeres, púes cuando hay mujeres que desmantelen el orden social establecido y 

rompen el ciclo las demás se vuelven rivales. 

Este panorama dibujado por las mujeres es el reflejo de una vivencia de 

socialización diferenciada entre hombres y mujeres en esta sociedad patriarcal. La 

mayoría de las informantes fueron educadas para el “no puedo”, condición negativa que 

anula todo tipo de seguridad en sí mismas; en consecuencia, carentes de sus capacidades 

y potencialidades como seres integrales. De acuerdo con Lagarde, “las mujeres están 

cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del 

gobierno de sí mimas, de la posibilidad para escoger y de la capacidad de decir”. 

(Lagarde, 2011, p.151) 

 

De esta forma, ellas narraron sus historias de vida, a partir de la discriminación 

de género sufrido por el simple hecho de ser mujeres, condición social valorada y 

aprobada por el sistema cultural patriarcal. “La identidad de las mujeres es la de ser 

incompletas y carecidas, por eso para poder ser necesitan de los otros en distintas 

dimensiones, social, afectiva, económicamente, jurídicamente, entre otros”. (Módulo 

lideresas para el cambio, 2009, p.52) 

 

Las mujeres participantes están conscientes que fueron educadas por un sistema 

patriarcal que desmanteló sus sueños, debido a que aprendieron a ser mujer, al tener que 

cumplir con los oficios domésticos sin ninguna guía, la vida las enseñó que ser mujer, es 

servir y ser sumisas; al respecto, una participante enfatizó:” yo aprendí a ser mujer a la 

par de un hombre machista, nunca tuve mi propia identidad, ni mucho menos tomé 

decisiones”  

 

Es por ello que desde la infancia las mujeres van adquiriendo y conociendo las 

imposiciones inhibidoras que les van creando identidades y comportamientos asignados 

sobre lo que es ser buena o mala (carro y Treguear, 1999, citado por INAMU en el 

módulo lideresas para el cambio, 2009, p.53) 

 

De esta manera, la identidad que adquieren las mujeres en el proceso de 

socialización daña su autoestima y las prepara para la enemistad que se produce por 

medio de la rivalidad y competencia que experimentan al relacionarse. Esta identidad 

negativa es la encargada del juicio y la crítica hacia otras mujeres, asumen las 
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características del ser para los otros, la dependencia vital y la maternidad como 

fundamentales para su desarrollo, es decir la mujer que se logra casar y da a la luz, logró 

la autorrealización personal y, por ende, cumple con las metas impuestas por la 

sociedad. 

De esta forma es claro que la identidad de las participantes refleja las marcas del 

patriarcado, lo cual se visualiza en la siguiente ilustración en relación a la identidad: 

 

Figura 5 Identidad asignada por la a las participantes 

  

Elaboración propia. 

 

 

 Lo anterior implica que se les ha educado para tener la certeza de que, si las 

demás personas no están a su lado, ellas no serán capaces de vivir. Pensarse separadas, 

individualizadas de las demás personas de la familia, no sólo les genera conflictos, sino 

que las hace entrar en verdaderas crisis de identidad. Si no están pegadas, confundidas 

con otros(as) sienten que no son nadie, que se encuentran en el vacío más profundo. 

(Guia#4, develando el género, fortalecimiento a la empresariedad de las mujeres, 

Unidad Regional Chorotega, 2015) 

 

 

Ser para … 

Dependencia vital 

Entre el miedo y la culpa 



57 
  

En este sentido, los movimientos feministas insisten en la importancia de revisar 

la individualidad de cada mujer, para lograr la defensa colectica, aprender a respetar las 

diferencias y características, para establecer nuevos vínculos en las relaciones 

femeninas. Las mujeres necesitan reconstruir su identidad desde la aceptación de su 

forma de ser y de pensar. Desde esta óptica, Pisano (2003) menciona: “las mujeres 

deben situarse Afuera, me refiero a la posibilidad de desprendernos para desmontar el 

orden simbólico existente y no estar afuera del mundo” (Pisano, 2003, p.1) 

 

Esta misma autora afirma: Por qué el mundo nos interesa y “consideramos 

urgente el derrumbe de este sistema de relaciones violentas y la construcción a su vez de 

otra cultura. Toda una mirada que descubre nuestros escondites y nichos… Mirar desde 

Afuera tiene que ver con libertad”. (Pisano, 2003, p.1) 

 

Este análisis que nos regala la autora viene a motivar y a retar a las mujeres para 

que luchen contra las murallas, que las mantiene invisibles y a la posibilidad de escribir 

nuevas historias, cobijadas de autonomía, toma de decisiones y empoderamiento. Es una 

invitación a trazar un nuevo camino y a descubrir la propia vida, a alzar la voz y 

elaborar las propias bibliografías de vida, desde el ser. 

 

Lo primero por rescatar en este estudio es que es urgente que las mujeres 

reconozcan, quienes son, que retomen su identidad y que asumen el liderazgo y 

protagonismo de su ser. Siendo entonces la identidad femenina, la base para que las 

mujeres se examinen las unas a las otras, sin celos, sin envidias, sin rivalizar y competir. 

 

Según Lagarde, la identidad es esencial para la vida de las personas, es el eje de 

la vida que permite definir ¿Quién soy?, brinda la posibilidad de adquirir autonomía y 

dependencia, “es el conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que 

caracterizan a las mujeres de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida.” 

(Lagarde, 1992, p. 1-2). 

 

Lo expresado anteriormente cobra mayor sentido cuando la mayoría de las 

participantes de la investigación, en relación con las relaciones entre mujeres, 

reconocieron, haber tenido liderazgos de mujeres importantes en su vida y educación, 

que, en la actualidad, son un ejemplo para ellas. Los hitos que mencionaron fueron 
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madres, abuelas, hermanas, tías, lideresas, de las cuales rescatan sentir admiración, 

porque asumieron características como inteligencia, valientes, emprendedoras, 

luchadoras, responsables, dominio propio y poder. “Cuando una mujer empoderada 

asume el compromiso de liderar, organizar e incentivar a otras mujeres se dan cambios, 

graduales y reales en la forma de vida de aquella.” (Calvo, 2016, p.99) 

Los resultados de esta dimensión se visualizan en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 6 Características positivas de las mujeres, hitos de las participantes 

(madres, abuelas, tías, hermanas) 

Elaboración propia  

La gran parte de las participantes de la investigación señalaron que el contar con 

poder, cambia la posibilidad de vivir, el poder guiado para el bien, desde el 

empoderamiento para tomar el control de sus vidas y las decisiones. Desde sus palabras 

expresaron que el poder se manifiesta cuando una persona tiene dominio, sobre la otra. 

  

En este sentido, la mayoría comentó que, a pesar de haber sido educadas en el 

sistema patriarcal, han asumido el poder en sus vidas como una característica positiva, 

utilizando, pasos sencillos como saber dominarse, no tener miedo, perseverancia, 

Lideresas 

Luchadoras 

Dominio propio 

Emprendedoras 

 

Inteligentes  
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empatía y fuerza para lo imposible, lograr metas personales y ayudar a las otras cuando 

sienten que no pueden. 

 

Este poder visibilizado por las participantes puede ser una alternativa positiva 

que puede favorecer la alianza entre mujeres y por ende la conformación de redes para 

la lucha por los derechos. 

 

Según Moreno, “el poder invisible de los círculos de amigas sobre las mujeres 

que los componen es extraordinario, el llevar una amistad duradera y profunda con otra 

mujer permite que se dé la conformación de una red”. (Moreno, 2014, p.1) 

 

Esta visión en la cual se enfoca este grupo de mujeres obedece al cambio 

cultural que incorporaron las mujeres a partir de su participación en el programa 

Avanzamos Mujeres, donde aprendieron “el “poder con”, este tipo de poder lo ejercen 

las personas por sus propias capacidades, las lleva a liderazgos transformadores, y el 

poder no es sobre las otras personas, sino con ellas, compartiendo información y 

tomando en cuenta sus propias opiniones”. (INAMU, 2013, p.137) 

 

No obstante, es importante resaltar que algunas participantes expresaron 

situaciones no resueltas con su madre, y criticaron que ellas no asumieron los roles 

tradicionales de la maternidad, lo cual ejemplificaron por medio de la siguiente frase: 

“mi mama nos abandonó”, “nos crio mi padre,” nunca tuve una guía, una madre”,” 

aprendí hacer mujer sola mi madre nunca me informó nada”.  

 

 

Este planteamiento manifestado por las mujeres confirma como surge la 

rivalidad entre madre e hija, en frases como “mi mama nunca me cuido, “era vaga”, 

“nos abandonó, por el amor de otro hombre,” estos roles no asumidos por figuras 

femeninas importantes propiciaron un desbalance en su construcción social, por no 

cumplir con la norma establecida, desde este factor es que nace el rechazo, el castigo, la 

mala mujer, la madre inescrupulosa que no asumió el rol establecido. Y por ende 

empieza la rivalidad. 
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Los resultados de esta dimensión indican que las participantes mencionaron que 

los roles asignados socialmente, son causante de la rivalidad entre madre e hija, el 

resultado se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 Sanción de la hija hacia la madre 

 

Participante mandatos generadores de enemistad  

Mujer 1: Mi mama nos abandonó 

Mujer:2 Nos crio mi padre 

Mujer:3 Mi mama nunca me cuido 

Mujer:4 Era vaga nos abandonó por el amor de 

otro hombre 

Mujer:5 Nunca tuve una guía, una madre 

Mujer:6 Aprendí hacer mujer sola mi madre nunca 

me informó nada 

Elaboración propia  

 

 

Según Lagarde la rivalidad inicia con la relación madre-hija. La madre por 

tradición hereda a su hija el ser sumisa, entregada a los otros, la maternidad y el servir al 

marido. Cuando la hija se revela ante los mandatos se produce la ambivalencia entre el 

amor y el odio; al final, ambas compiten por agradar al varón. 

 

 

Desde el anterior punto de vista de acuerdo con lo mencionado por las 

participantes, se interpreta que el sistema patriarcal ocasiona la rivalidad y enemistad, 

por medio de los mandatos sociales ordenados a las mujeres. Un factor que afecta 

negativamente las relaciones femeninas son los celos, sentimiento generador de envidia, 

lo cual viene permeada de la crítica hacia las otras; en determinadas ocasiones, dicho 

sentimiento es producido por los temores no resueltos que tienen algunas con su propia 

identidad.  
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Con respecto a la rivalidad entre mujeres afirmaron que la rivalidad inicia 

cuando se experimentan los celos, porque la otra se ve más bonita, porque sabe más, 

porque estudia, celos porque decidió trabajar. Según expertas, “La envidia señala 

frustraciones y carencias, la envidia duele, puede hacer despertar terribles fantasías de 

venganza, puede distanciar a dos amigas íntimas. (Orbach y Eichenbaum, 1988, p.5) 

 

Al respecto entre otras cosas ellas dijeron: “yo sentía celos de mi hermana, 

porque mi madre desvalorizaba mis capacidades y siempre la protegía a ella, por ser 

más débil”, “en el cole todas tenían celos de mí, un grupo de compañeras me ponía en 

contra de las demás, me hacían bullying todas y me desprestigiaban hablando mal de 

mí, decían ella es una fácil.”  

 

Se visualizan los siguientes resultados sobre la rivalidad entre mujeres en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 7 Causas de la rivalidad entre mujeres manifestadas por las participantes 

Elaboración propia  

 

La mayoría afirmó haber experimentado celos en contra de otras mujeres, 

principalmente, cuando sus parejas ven a otra mujer, por ser más bonitas o andar mejor 

vestida, enfatizaron en que nunca han tratado de dañar a ninguna mujer, por esas 

situaciones. También expresaron la existencia de otro tipo de envidia, “de la buena”, la 

Origen de la rivalidad entre 

mujeres  

Celos  Es más bonita, estudia, trabaja, es 

inteligente 

 

 
Envidia Se viste mejor, se muestra capaz 
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cual surge cuando identifican a una mujer por sus logros, capacidades, éxitos y 

posibilidad de salir adelante.  

 

 Según (Orbach y Eichenbaum): “a menudo las mujeres se enfrentan a esa 

dicotomía:  a menudo en la amistad entre mujeres la diferencia no es tolerada, se vive 

como algo peligroso y amenazador, que evoca sentimientos de abandono”. (1988, p, 8) 

 

Otros factores mencionados por las participantes causantes de rivalidad es la 

ausencia de respeto a las demás, la no visualización del problema que aqueja a iguales, 

por no ser asunto suyo, también expresaron que a la mayoría les cuesta colocarse en el 

zapato de las otras, lo cual genera que se dañen las relaciones entre mujeres y se le de 

paso al chisme. La mayoría afirmó: “todas en algún momento de nuestra vida hacemos 

chismes”, expresaron que este empieza por una simple conversación, una participante 

verbalizo “a veces somos terrible de la boca, y no nos damos cuenta de que con nuestras 

palabras podemos herir a otras”.  

Otros hallazgos encontrados causantes de la rivalidad se observan en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 Causas de la rivalidad entre mujeres manifestadas por las participantes 

Elaboración propia  

  

Las participantes expresaron que el chisme surge cuando se juzga por falta de 

sororidad, por irrespeto a la diferencia, mediante el chisme se critica la vida de las otras; 

comentaron que, en diferentes etapas de sus vidas, este antivalor se ha convertido en un 

torbellino de emociones negativas; o sea, otras mujeres les han hecho daño por la crítica 
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y venganza, al aplicar ese flagelo social.  Propiciando esta situación competencia entre 

mujeres, pares e iguales que en lugar de apreciase y valorarse se destruyen. 

 

“Según Lagarde la mujer cree en el chisme, lo fomenta, lo disfruta y, sobre todo, 

lo crea”. (Lagarde, 2011, p.351) 

 

En las relaciones entre mujeres “existen dificultades, desacuerdos, faltas de 

consideración y otros choques que provocan enfado tanto como cualquier otra relación 

íntima y, sin embargo, a las mujeres les cuesta desahogar directamente la rabia que 

provocan estos contratiempos”. (Orbach y Eichenbaum, 1988, p.9) 

 

 

Las autoras citadas en el texto anterior hacen énfasis en la importancia de 

resolver los enfados que guardan las mujeres, expresar los sentimientos, mediante la 

comunicación y sacar la basura que molesta para que se puedan establecer relaciones 

positivas para el cambio. 

 

Con respecto a la competencia, las participantes mencionaron que en algún 

momento de sus vidas han tenido que competir con otras, para demostrar que sí pueden 

y tienen capacidad de cumplir sus metas. Afirmaron “yo competía con mi hermana por 

ser la mejor, la mejor madre, la mejor estudiante en la escuela, lo tomé de manera 

personal, ya que ella me dijo un día que yo era inútil y no servía para nada”, “yo inicié a 

competir con mis compañeras de trabajo para ser la mejor vendedora, buscar más 

oportunidades de trabajo y autonomía, llevaba cursos y lo que no sabía lo estudiaba, ya 

que en mi trabajo me criticaban por ser madre soltera.”  

 

En cuanto a la competencia la mayoría de participantes expreso competir con 

alguna mujer, se observa la información en la siguiente figura: 
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Figura 9 Sistemas de creencias manifestado por las participantes para competir 

con otras 

Elaboración propia  

 

No obstante, a pesar de las situaciones vividas en la competencia, las 

participantes reconocen que en sus vidas existen mujeres significativas (madres, 

abuelas), convertidas en hitos, que les trasmitieron respeto, y admiración por sus 

talentos de luchadoras, perseverantes y, sobre todo, el ejemplo de no dejarse doblegar 

por las situaciones. 

 

Lo anterior, esboza las dificultades enfrentadas por las mujeres para luchar por 

sus derechos y cómo lo han hecho para sobrevivir utilizando el talento y la creatividad. 

Estos resultados dejan claro que la rivalidad y competencia están marcadas por 

los mandatos patriarcales asumidos por las mujeres. De esta forma, esta desvinculación 

entre mujeres irrespeta la diversidad de las demás, situación provocadora de rivalidad 

entre amigas, madres vecinas o cualquier otra figura femenina. 

 

Según expertas, la rivalidad fomenta la competencia y a partir de ahí, se generan 

sentimientos de envidia y rechazo, de esta forma se cumple lo que indica Lagarde 

cuando refiere: “es posible que una representé, actué para la otra y para el mundo, la 

bondad o la maldad. De esta forma, se concreta una separación afectiva y simbólica 
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previa, constitutiva de cada mujer particular: la buena y la mala madre”. (Lagarde, 

2011, p.429). 

Para las autoras (Orbach y Eichenbaum) existen tres factores que inducen a la 

competencia: 

1. La competencia por el reconocimiento externo. 

2. La competencia como forma de sustituir sentimientos de insuficiencia y  

3. La competencia de establecer una identidad superada. (Orbach y 

Eichenbaum, 1988, p.4) 

 

En relación con la amistad entre amigas mujeres, la gran mayoría reconoce tener 

amigas, pero muy pocas, afirman tener dificultad para establecer relaciones femeninas, 

por temor y falta de confianza. Piensan que la base de la amistad es la confidencialidad, 

por lo tanto, no pueden confiar en cualquier persona, tiene que existir un lazo, una 

identificación con su igual. 

 

 

La amistad entre mujeres “se asemeja “a un círculo, donde estamos a la misma 

distancia donde todas “nos vemos” y nos reconocemos las unas a otras, donde 

compartimos desde la igualdad”. (Moreno, 2014, p.1). La autora del texto anterior 

transcrito hace énfasis en la amistad como la base para que las féminas reconozcan a las 

demás como sus iguales, esta reeducación solo es posible con el cambio cultural y con 

la aceptación de la diversidad de las mujeres, desde la introyección de la sororidad.  

 

En caso contrario, una minoría afirma no tener amigas, debido a experiencias 

negativas, por causa de chismes. Una participante afirmó: “yo creí tener amigas, pero no 

fue así, mis amigas, a mis espaldas hablaban mal de mí, amigas no tengo, me han 

decepcionado”.” Al respecto, Lagarde indica “los chismes más cotizados son sobre otras 

mujeres, porque se envidian y se odian porque se temen como rivales potenciales que 

pueden quitarse los hombres reales o ficticios existentes o esperados.”  (Lagarde, 2011, 

p.355). 

 

Según expertas, “La envidia señala frustraciones y carencias, la envidia duele, 

puede hacer despertar terribles fantasías de venganza, puede distanciar a dos amigas 

íntimas. (Orbach y Eichenbaum, 1988, p.5) 
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A pesar de lo mencionado en párrafos precedentes, las participantes consideran 

que no tienen ningún problema para establecer relaciones  con otras mujeres, hacen 

énfasis en la necesidad de que se lleven mejor y para ello, “debe haber  sensibilización 

previa,  educar desde la niñez y por medio de los agentes socializadores como la casa, y 

la escuela, donde se fomente actividades colectivas, mediante la participación en 

convivios con las demás, el respeto hacia las otras, la tolerancia a la diversidad, el 

entender la importancia de colocarse en el zapato de la otra, escuchar de manera 

empática a las demás y por supuesto, la trasformación del cambio cultural.  

 

Una participante reafirmo “a las mujeres desde niñas, deberían enseñarnos lo 

que es la sororidad, hay que hacer campañas, desde la escuela, desde nuestros primeros 

pasos. 

 

En cuanto a las relaciones entre mujeres se resalta como hallazgo fundamental 

las propuestas de cambio que proponen las participantes para lograr la alianza entre 

mujeres, se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8 Propuesta de cambio manifestadas por las mujeres para tejer nuevas 

alianzas entre mujeres 

Participante Propuesta 

Mujer 1: Sensibilización previa 

Mujer:2 Educación desde la niñez sobre el tema de 

sororidad  

Mujer:3 Convivios colectivos de mujeres 

Mujer:4 Respeto hacia las otras 

Mujer:5 Tolerancia a la diversidad  

Mujer:6 Escucha empática 

Mujer 7 Transformación del cambio cultural 

Elaboración propia  

 

 

Esta experiencia visualizada por las participantes está relacionada con el 

empoderamiento adquirido por ellas en los procesos de capacitación, y la recuperación 
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de su propia estima, de esta manera el proceso, “adquiere fundamentalmente una 

dimensión individual y otra colectiva, permite la recuperación de la propia estima de las 

mujeres, al creer en sí mismas, ejercer liderazgos y asumir la legitimidad como sujetas 

de derechos”. (INAMU, 2013, p.137) 

 

Ante la necesidad del cambio cultural, debe abordarse también la perspectiva de 

género, aspecto importante para lograr una transformación en la vida de las mujeres, 

pues reconoce los derechos de ellas como personas importantes en la sociedad; es decir, 

toma en cuenta la diversidad y propone la igualdad de condiciones. 

 

Esta perspectiva tiene que ver con la necesidad de evidenciar las desigualdades y 

la discriminación existente contra las mujeres; por tanto, “se pretende lograr con ella 

una sociedad más justa e igualitaria de acuerdo con las diferencias entre mujeres y 

hombres. (INAMU, 2013, p.11). 

 

Gracias a esta perspectiva, se logró identificar que este grupo de mujeres tuvo la 

oportunidad de cuestionar la educación recibida; igualmente, reconocen que el 

patriarcado ha marcado sus vidas y las de otras mujeres, hay gritos desesperados en sus 

voces por cambiar y superar esta condición que tanto les afecta. 

 

Desde esta nueva mirada de las mujeres surge la posibilidad de pactar para 

establecer alianzas y por ende construir relaciones sanas favorables y sororarias para las 

mujeres. 

 

  En relación a los pactos las participantes mencionaron que en algún momento 

de sus vidas se han unido con otras mujeres para solucionar necesidades de amigas, 

vecinas o conocidas, relacionados con situaciones de violencia, o necesidades básicas. 

También afirmaron que la forma más eficaz de comunicarse con otras es hablando. 

Igualmente, consideran que el apoyo entre ellas es fundamental y necesario para 

retroalimentarse y crecer. 

 

Por otro lado, reconocieron el talento brillante de otras mujeres, dignas de 

admirar por su alegría, perseverancia y lucha ante la diversidad. Este resultado revela 
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que sí es posible que las mujeres identifiquen liderazgos trasformadores para el ejercicio 

de sus derechos.  

 

Estos resultados indican claramente que sí es posible lograr la sororidad y 

empatía con otras mujeres; según Lagarde, “se trata de acordar de manera limitada y 

puntual algunas cosas con cada vez más mujeres. Sumar y crear vínculos, asumir que 

cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así, de manera sin fin”. 

(Lagarde, 2006, p.4). 

 

En general, las participantes indicaron que las mujeres muestran sororidad 

cuando se colocan en el zapato de la otra y entienden su situación, cuando hay escucha 

con respeto, cuando valoran a las otras como personas valiosas, respetando la 

diversidad, los gustos y sentimientos. Además, señalan la necesidad de vencer las 

etiquetas y prejuicios que tanto dañan la alianza entre mujeres.  

 

Reafirman la importancia del perdón y la sanación de heridas que cargan las 

mujeres en su autoestima y afectan sus relaciones con las demás, una participante 

mencionó “cuando yo perdoné a mi hermana me sentí bien y tiempo después me sentí 

libre, pude entender que ella no era culpable, había sido víctima de la sociedad”.  

 

Dentro de la categoría “alianza” las mujeres expresaron importante reconocer el 

valor de todas las mujeres y para poder lograr ese cambio, es fundamental educar desde 

la niñez en esta temática, tanto en los hogares como en otros espacios. Una participante 

manifestó: “yo creo firmemente en que las mujeres podemos ser sororarias, si nos 

educan en la casa desde pequeñas y nos enseñan que no está bien hablar de otras 

mujeres”.  

Otro hallazgo importante se visualiza en la siguiente figura: 
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Figura 10 Reconstrucción de la identidad femenina 

Elaboración propia  

 

Es preciso aclarar que “Las mujeres mantienen alianzas mutuas y eliminan el 

estrés por medio de la conversación, lo cual da ventaja a la hora de mantener 

conversaciones pacíficas”. (Moreno, 2014, párr., 9). 

 

Para lograrlo las mujeres necesitan aceptarse, es fundamental que retomen su 

autoestima para recuperar las paginas robadas de sus vidas y dibujen de nuevo la forma 

como quieren vivir. Las participantes mencionaron que son luchadores y que uno de los 

retos fue recuperar la “autoestima”, se describen como mujeres valientes, capaces, 

luchadoras con decisiones firmes hacia el futuro; una de ellas indicó: “nadie me va a 

quitar el poder que aprendí, para guiar mi propia vida y ser protagonista de mi vida”. Se 

definen con características positivas: humildad, fuerza, el coraje “nadie nos debe 

empujar”, se sienten bien con su identidad y con los logros y metas personales, gracias 

a los aprendizajes obtenidos en el Programa Avanzamos Mujeres. 

 

Al respecto, Lagarde (2000), refiere que “la autoestima es el conjunto de 

experiencias subjetivas y de prácticas que cada persona experimenta en su vida…Las 

mujeres deben aproximarse para compartir, hacer cosas juntas, mirar y ser espejos”. 

(p.54) 

 

 Dentro de la categoría sororidad, las participantes consideran urgentemente 

sensibilizarse en el tema de sororidad para pactar en hermandad y lograr la empatía 

necesaria para luchar por los derechos de todas. Así lo comento una participante. “A 
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raíz de este programa, yo conocí lo que es sororidad y por eso pienso que este tema lo 

deben conocer todas las mujeres no solo nosotras”. En esta misma categoría una 

participante refirió: “Es urgente que las mujeres nos convirtamos en agentes 

multiplicadores para llevar información a las demás, si yo lo hice cualquier mujer puedo 

hacerlo”. 

En cuanto a la categoría sobre sororidad se muestran los siguientes hallazgos:  

 

 

Figura 11 Camino para llegar a la sororidad según opinión de las participantes 

Elaboración propia  

 

Durante esta investigación se les pregunto a las participantes ¿si tuvieran que 

lanzar una campaña para explicarles a otras mujeres qué es la sororidad, cuales lemas 

utilizarían? Las participantes construyeron los siguientes lemas. 

 “Ven te escucho y resolvamos juntas” 

 “Mujeres llenas de amor, dame tu mano y avancemos” 

 “Juntas, no nos creamos más que las demás” 

 “Cero chismes y más apoyo” 

 “Dame tu mano y avancemos juntas” 

 “Sororidad, llevarnos bien, respeto e igualdad” 

 “Las mujeres debemos darnos armas, armadas las unas a las otras todo es mejor”. 

 

Con lo anterior, es indudable que la alianza entre mujeres es clave para luchar 

con la enemistad. Las mujeres deben reconocer que son diversas y, por ende, respetarse 

las unas a las otras. Evidentemente, la socialización es fundamental para el cambio y se 
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logra con la reeducación cultural, rechazando el patriarcado, y asimilando nueva 

información sobre la identidad femenina, retando a las mujeres a enfrentar su propio ser 

y encontrarse a sí misma en el espejo y recuperar la herencia femenina que la sociedad 

ha robado a las mujeres.  

 

Indudablemente, se requiere aceptar y reconocer con sabiduría, el círculo de 

tejedoras de redes, ayudando a otras mujeres a romper el techo de cristal de sus propias 

limitaciones y dolor “sanar una es sanar todas, por nuestras hijas, nuestras madres, 

nuestras hermanas, nuestras amigas”. (Moreno, 2014, párr. 4) 

 

Los resultados de esta investigación reflejan un nuevo modelo de relación entre 

mujeres, “sororidad”, el cual propone que las mujeres analicen su propia ser, 

cuestionando todo el sistema cultural, sin miedo, sin experimentar culpa.  

 

 Por otro, lado, las mujeres y las facilitadoras, coinciden en que el Programa 

Avanzamos Mujeres, es una herramienta positiva, que promueve en las mujeres 

cambios importantes como el mejoramiento de la autoestima y la autonomía.  

 

 Las facilitadoras del programa coincidieron en la importancia de que las 

mujeres conozcan, cuáles son las cargas culturales aprendidas que limitan el crecimiento 

personal y mantienen heridas en las relaciones entre mujeres. Para lograrlo es necesario 

abordar el tema de sororidad, partiendo de la identidad de las mujeres; es decir, surge la 

prioridad, de que las mujeres reconozcan, primeramente, quiénes son ellas y cuáles son 

sus habilidades.  

Es importante mencionar como participantes y facilitadoras proponen que el 

primer paso para que las mujeres avancen hacia la sororidad es que se debe abordar de 

manera enfática, el tema de la identidad femenina, fundamental para que cada mujer 

busque su autonomía; sin embargo, para ello necesitan tener autoestima lo cual significa 

tener identidad propia. 

 

Tanto las mujeres como las facilitadoras reconocen que el tema de sororidad 

necesita creatividad para ser trasmitido a las mujeres de la mejor manera posible. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones, el módulo de la unidad IV, requiere 

técnicas metodológicas innovadoras y teóricas que enfaticen el tema de sororidad. Se 

debe trabajar una unidad específica de dicho tópico; además, incorporar la teoría de la 

feminista Dra. Marcela Lagarde, propulsora de esta teoría. 

 

Al respecto, las facilitadoras del Programa Avanzamos Mujeres, en la Región 

Chorotega, reconocen la necesidad de ejecutar cambios en la sesión del módulo en 

cuestión. Las profesionales expresaron que, para desarrollar el tema de sororidad, es 

preciso abordar en las sesiones con las mujeres temas como: patriarcado, socialización 

(primaria y secundaria), construcción de la identidad femenina, relaciones entre mujeres 

y redes de mujeres. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

       En este apartado, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

relevantes que dan respuesta a los objetivos que orientan la presente investigación, 

forman parte del conjunto de conocimientos adquiridos como resultado del estudio. 

 

Primero que todo, debe recordarse que el INAMU es una institución creada para 

promover la igualdad y equidad entre los géneros y propiciar el pleno goce de los 

derechos humanos de las mujeres, por lo cual tiene dentro de sus competencias el 

fortalecimiento individual y colectivo, mediante procesos de capacitación que 

incorporen la temática de sororidad, para reeducar en el cambio cultural. 

 

Por su función social, requiere los insumos necesarios para innovarse, acorde 

con las necesidades de la población meta. Tomando en cuenta tal criterio, esta 

investigación aporta insumos importantes que deben tomarse en cuenta al promocionar 

el tema.  

 

Seguidamente aparece una síntesis de los puntos claves para darle continuidad a 

esta propuesta: primero que todo, el reconocimiento y poder de las mujeres sobre su 

propia identidad, la importancia de la reeducación cultural, la mitigación y el perdón de 

las mujeres con sus pares y el reconocimiento de la urgencia de la sororidad. De esta 

manera se presentan las siguientes conclusiones: 

 

En relación con el primer objetivo específico, de acuerdo con los resultados de la 

investigación, se logra identificar la percepción de las mujeres que participaron en el 

Programa Avanzamos Mujeres Región Chorotega, sobre los elementos que deben 

incorporarse en el tema de sororidad para superar la rivalidad y competencia entre las 

mujeres y las posibilidades de avanzar en sus relaciones con las demás. 
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En cuanto a la categoría socialización se demostró como el proceso de 

socialización asignado a las mujeres afectan negativamente la identidad femenina, 

específicamente los relacionados con las tareas domésticas: el ser para los otros, la 

maternidad y el cuido, los anteriores acompañados de escenarios como maltrato infantil, 

violencia intrafamiliar y trabajo infantil, Posición que genera enormes costos en la 

autoestima y realización de las mujeres.  

 

Por otro lado, se concluyó que el proceso de socialización asignado afecta las 

relaciones entre mujeres; es decir, por medio del sistema patriarcal las mujeres aprenden 

a competir para ser la más bella, la buena esposa, la buena madre y sin saberlo, son 

multiplicadoras de la enemistad entre ellas mismas, fomentan la rivalidad y competencia 

entre relaciones femeninas. 

 

En cuanto a la dimensión relacionada con el poder, es importante rescatar que el 

poder es visto por las participantes como una herramienta positiva para lograr metas y 

cumplir sueños. Cuando es controlado y distribuido equitativamente puede generar 

acciones favorables para la autonomía de las mujeres. De esta forma, es necesario 

potenciar “el poder con “, en los procesos de capacitación. 

 

En la categoría relaciones entre mujeres se concluye que la rivalidad y 

competencia, surge por los celos que tienen unas de las otras, la diferencia no es 

tolerada y los enfados con figuras femeninas no se expresan, al contrario, se reprimen, 

igualmente, se evidenció que los mandatos sociales aprendidos ejercen una influencia 

negativa, en sus relaciones; ellas mismas se castigan entre sí, y promueven la lucha por 

el amor del hombre. 

 

Por otro lado, en la categoría “relaciones entre mujeres” se reflejó que la envidia 

entre mujeres es producto de miedos y temores no resueltos, experimentados por 

algunas mujeres; como resultado de su propia identidad dañada, carecen de autoestima y 

autonomía. Esta situación que no saben afrontar les genera un conflicto interno, que les 

motiva a lastimar a figuras femeninas líderes a quienes ven como rivales.   

 

 En relación con las “figuras significativas” en la vida de las mujeres, las señoras 

conservan en sus recuerdos a una mujer líder importante, modelo en sus vidas. Sin 
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embargo, se confirmó que cuando las mujeres guardan una herida con la figura materna, 

hay mayor dificultad para reconocer el liderazgo que tienen las otras.  

Al respecto, la teoría confirma que la rivalidad femenina comienza cuando surge 

la ruptura en las relaciones madre-hija, es decir, ambas compiten por seguir el mandato 

asignado socialmente. 

 

Se determinó que el chisme, es otro de los factores propiciadores de la rivalidad 

entre mujeres; es una forma de expresión a la crítica, donde se califica la buena y mala 

mujer. Por tanto, se convierte en un desafío por vencer. 

 

 Se evidencia la posibilidad de que las mujeres realicen pactos para la defensa de 

sus derechos y que las relaciones afectivas entre ellas son necesarias. Este hallazgo 

permite confirmar que la sororidad es un tema urgente por implementar en el módulo 

estudiado. 

 

Otro dato relevante de la investigación es que las mujeres coincidieron al afirmar 

que, para el logro de alianzas positivas, las mujeres necesitan sanar heridas, dejar la 

culpa y perdonar a las figuras significativas que las han dañado. 

 

En cuanto a “la amistad entre mujeres” se reafirmó la importancia de que cada 

una de ellas se reconcilie con su identidad femenina. Para ello, es fundamental, des-

construir lo aprendido, sanar heridas y romper con la identidad asignada que produce 

tanto daño y separa las relaciones entre mujeres. Es esencial mitigar las relaciones con 

las demás y descargar la basura personal que carga cada mujer para reconciliarse con su 

propio género. 

 

 Con respecto a la categoría sobre sororidad se concluye que, para establecer 

pacto entre las damas, es de suma importancia realizar un cambio cultural en su 

identidad femenina y, por ende, tejan alianzas que fomenten la empatía, la diversidad, el 

respeto, la confianza y la comunicación asertiva que genere confidencialidad y 

relaciones de amistad sanas. 
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Por otro lado, se comprueba que las mujeres están dispuestas a realizar lazos 

sororarios; sin embargo, para lograrlo necesitan sensibilización en el tema, es primordial 

que se eduque desde la niñez y que la familia, la escuela y las instituciones se 

conviertan en agentes multiplicadoras de la temática. 

Por su parte, los resultados de la dimensión denominada “autoestima” reflejan 

que cuando las mujeres tienen amor propio, pueden decidir sobre sus vidas, son capaces 

de lograr metas, están empoderadas para ser las dueñas de su identidad, son capaces de 

hablar, criticar, pensar, reivindicar y gozar su propia autonomía. 

 

Se concluye también acerca de la necesidad de abordar el tema del 

empoderamiento con las mujeres. La investigación reafirma que, gracias al 

empoderamiento personal, las participantes mostraron características como seguridad en 

sí mismas, libertad para tomar decisiones, metas claras, y recalcaron en todo el proceso 

sentirse libres y felices con sí mismas.  

 

Se concluye que el Programa Avanzamos Mujeres es una herramienta positiva 

para la vida de las mujeres, y puede convertirse en un pilar fundamental para reforzar el 

tema de sororidad y la lucha en favor de las relaciones sanas entre mujeres y el acceso a 

una ciudadana justa. 

 

Otro aspecto importante confirmado es que cada mujer necesita contar con una 

figura esencial femenina, modelo y que tenga la capacidad de liderar positivamente. 

 

Finalmente, se determinó que el sistema patriarcal daña desfavorablemente las 

relaciones entre mujeres y provocan competencia y rivalidad entre ellas; al mismo 

tiempo, se concluye la importancia de abordar temáticas como: estereotipos, roles de 

género, identidad, figuras femeninas significativas, celos, envidia y el chisme para que 

se tejan nuevas alianzas entre las mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como parte de las recomendaciones, a continuación, se brindan algunas 

propuestas factibles de aplicar por el Instituto Nacional de las Mujeres, relacionadas con 

temática y metodología para abordar el tópico vinculado con sororidad, dirigido a las 

participantes del Programa Avanzamos Mujeres, Región Chorotega; entre otras, los 

siguientes: 

 

Para abordar el tema de sororidad como eje fundamental para que las mujeres 

logren el ejercicio de los derechos desde la colectividad en el Programa Avanzamos 

Mujeres, se deben replantear las actividades de la sesión de la unidad V denominada” 

Liderazgo y Organización: las mujeres nos organizamos y accionamos nuestras vidas”,  

del módulo fortalecimiento mis capacidades para una mejor calidad de vida, las sesiones 

del módulo promueve la sororidad con el objetivo de que las mujeres se organicen y 

planteen proyectos productivos y comunales. No obstante, aunque también se busca la 

conformación de redes y la parte organizativa de las mujeres, primero debe trabajarse el 

tema desde la sensibilización y el reconocimiento individual de cada mujer.  

 

Es fundamental permitirles revisar su propia identidad y sanación de su 

autoestima para poder crear redes sororarias. Es decir, se debe trabajar el cambio 

cultural, a partir del análisis, reconocimiento y reflexión de la identidad femenina. La 

experiencia refleja que una mujer cuando reconoce ¿quién es?, ¿qué quiere? y ¿cuál es 

su valor como ser humano?, puede defender sus derechos y colocarse en el zapato de la 

otra. 

 

En cuanto a la metodología para ejecutar el tema de sororidad, se deben 

incorporar dinámicas orientadas a sensibilizar a las mujeres, considerando el siguiente 

orden temático:  
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a) identidad femenina: las mujeres necesitan reconocer y reflexionar sobre su 

propia identidad, quienes son, que quieren y cuál es su valor como seres 

humanos, sanar heridas con figuras significativas. 

b) mandatos sociales: es fundamental que las mujeres analicen el sistema 

patriarcal y su impacto en la promoción de la rivalidad y competencia entre mujeres. En 

este sentido, se deben proponer dinámicas que apuesten al cambio cultural, formas 

positivas de relacionarse. Para ello, es fundamental desarrollar dinámicas desde la 

colectividad de las mujeres, conducentes a reconocer y visibilizar formas positivas de 

relaciones entre mujeres, por ejemplo: campañas y creación de redes. Asimismo, 

identificar relaciones positivas y mujeres significativas. 

 

Por otra parte, se recomienda aplicar el tema de sororidad después de la unidad 

II del módulo denominado “¿En qué sociedad vivimos?”, con el objetivo de reforzar la 

idea de que los mandatos sociales estimulan desigualdades en contra de las mujeres y 

que el patriarcado fortalece la rivalidad y competencia entre ellas. 

 

El tema de sororidad debe replantearse como una Unidad con al menos tres 

sesiones de capacitación, incorporando un marco conceptual en esta unidad que integre 

el concepto de sororidad, su origen, concepto de identidad femenina y la importancia de 

tejer alianzas y luchar por sus derechos. Además, incorporar el significado de pacto y 

cómo se logra la alianza. 

 

Se recomienda trasversalizar el tema de sororidad en las seis unidades del 

módulo. 

 

Para concretar estas recomendaciones, se requiere que el Instituto Nacional de 

las Mujeres elabore campañas publicitarias por medio de Spot en radio, y televisión, 

difundir boletines informativos, blog en la página web y Facebook, dirigidos a toda la 

población en general, acerca del tema en cuestión para que se conozca su impacto 

social. 

 

Es fundamental que el Programa fomente la creación de redes de mujeres, se les 

brinde asesoría personalizada y capacitación sobre los temas de pactos y alianzas para la 

sororidad, con el propósito de que, a partir de esta red, las mujeres participantes se 
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conviertan en agentes multiplicadores de la información en el tema y lleven la 

información a otras mujeres en los diferentes cantones de atención.  

 

Es importante que el INAMU en el POI del Programa Avanzamos Mujeres 

incluya actividades como foros, encuentros, o convivios sobre buenas prácticas para la 

sororidad y relaciones entre mujeres. 

 

De acuerdo con los resultados generados en el presente estudio y como un 

compromiso personal con las participantes del Programa Avanzamos Mujeres, se diseñó 

el folleto informativo denominado “Ven te escucho. Resolvamos juntas”, el cual tiene 

como objetivo informar a las participantes, sobre qué es sororidad y su importancia. Por 

tanto, se insta al INAMU a publicar el boletín informativo propuesto en esta 

investigación, para facilitar la formación de las mujeres participantes en el Programa 

Avanzamos Mujeres. 

Asimismo, se recomienda a la Jefatura de la Unidad Regional Chorotega, valorar 

la utilización de las guías metodológicas propuestas para abordar el tema de sororidad,. 

En el siguiente apartado, aparece la metodología elaborada a raíz del tema de estudio. 
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CAPITULO VI 

 

6.1 Propuesta Metodológica “una mirada de mí misma en el 

espejo es el reflejo de otra 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

Guía Metodológica para abordar el tema de sororidad  

 

“Una mirada de mí misma en el espejo es el reflejo de otra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy descubrí que 

cuando me veo en 

el espejo, aparece 

un destello de luz 

que baña mi 

cuerpo trasciende 

por mi ser, mi 

mente. 

Descubrí que 

cuando me veo en 

el espejo y me veo 

a mi misma, puedo 

también ver la 

mirada de otra. 

La mirada de otra 

refleja también 

luz, inteligencia, 

fuerza y 

sensibilidad 

expresa “aroma de 

mujer”. 

Y entonces me di 

cuenta que hay fe 

y que es posible 

mirarme en el 

espejo y mirar 

también la 

situación de la 

otra, que al final 

también es mujer 

como yo. (Castillo, 

2014) 

     



81 
  

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Introducción 

La presente guía contiene elementos teóricos y técnicas educativas factibles de 

aplicar en espacios de capacitación dirigido a mujeres participantes en el Programa 

Avanzamos Mujeres, específicamente en el tema de sororidad. Será de especial 

provecho para las personas que trabajan por la defensa y promoción de estos derechos y 

la lucha para un cambio cultural que promueva relaciones justas y equitativas para las 

mujeres. 

Unidad Temática 1  

Esta unidad se denomina “Identidad transformadora”, tiene como objetivo fundamental 

que las mujeres realicen una introspección con su ser, identifiquen y reconozcan quiénes 

son, qué quieren y descubran la posibilidad de generar cambios en su identidad 

femenina para ejercer sus derechos como ciudadanas. 

Unidad Temática 2  

La unidad se denomina “Sensibilización sororaria”, se orienta a sensibilizar a las 

mujeres sobre el tema de sororidad, de dónde surge, cómo pueden lograr metas 

colectivas y, además, valorar la importancia de la diversidad para ejercer derechos.  

Unidad Temática 3 

Esta sesión “Mi espejo en las demás”, busca que las mujeres sientan empatía entre sí, 

además, perdonen a quienes las han lastimado y reconozcan el talento de los hitos que 

han cambiado su vida. También propone recomendaciones para que ellas sean más 

sororarias  

Unidad Temática 4  

La última unidad se denomina “Lazos sororarios”, se orienta a estimular a las mujeres a 

establecer pactos y tejer alianzas para luchar a nivel individual y colectivo por sus 

derechos. 

 

 

     
     



82 
  

 

 

Objetivos del módulo 

 

General 

 Fortalecer el quehacer de quienes trabajan en la defensa de los derechos 

humanos de las mujeres, en el tema de la sororidad, para fomentar una nueva 

cultura en la identidad femenina y formar alianzas positivas para el ejercicio de 

los derechos de las mujeres. 

Específicos 

o Propiciar espacios de análisis y reflexión sobre la sororidad y su puesta en 

práctica 

 

o Promover un espacio para la reflexión y la crítica, desde lo individual y 

colectivo, sobre la identidad de las mujeres en el sistema social y cómo ésta 

repercute en las relaciones entre mujeres y la puesta en práctica para tejer redes 

sororarias 

o Contribuir a enriquecer el nivel de conocimiento acerca de la sororidad y las 

relaciones entre mujeres, que conlleven a facilitar la defensa de sus derechos. 
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Unidad temática 1 

Identidad Transformadora 

 

 

 

Conociendo más sobre la identidad femenina 

Objetivo 

Definir el concepto de la identidad femenina 

Materiales 

 Fotocopia sobre concepto y característica de la identidad femenina 

 Papelógrafo 

 Lapiceros 

 Marcadores 

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento: 

Nota: se saludo a las participantes, se conocen sus expectativas y, se establece reglas del 

taller y se presentan los objetivos de la sesión. 

1. La facilitadora solicita a las participantes que cierren sus ojos y recuerden alguna 

etapa de su vida, donde se visualicen cómo aprendieron a ser mujeres. 

 

2. Posteriormente, les indica que abran sus ojos y expresen el recuerdo, la 

facilitadora anota en un papelógrafo, lo mencionado por las participantes. 

 

3. Seguidamente, forman subgrupos de acuerdo con el número de participantes y a 

cada uno les facilita una característica de la identidad femenina. 

 

4. Cada grupo expondrá de manera creativa, una de las características femeninas 

que les correspondió, mediante una canción, cuento o dramatización. 

 

5. La facilitadora concluye la actividad explicando el concepto de identidad 

femenina y cómo estas características afectan las relaciones ente mujeres. 

Actividad N°1 
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Radiografía Personal  

Objetivo 

Brindar un espacio para que las participantes reconozcan sus fortalezas y habilidades 

personales. 

Materiales:  

 Marcadores 

 Silueta de mujer 

 Lapiceros  

Tiempo: 1 hora y 15 minutos hora 

Procedimiento: 

1. En primera instancia, la facilitadora escribe en la pizarra la palabra FODA y les 

pregunta a las participantes si han escuchado ese vocablo en algún momento; 

posteriormente explica el significado de las siguientes palabras: (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas). 

  

2. La facilitadora entrega a cada participante una silueta de mujer y les indica que 

cada una realizará un FODA personal identificando sus fortalezas, talentos, habilidades 

y gustos. Así mismo, deberán personalizar la silueta de acuerdo con su creatividad. 

 

3. Seguidamente las participantes que deseen compartir su radiografía personal 

pueden hacerlo. 

 

4. La facilitadora refuerza el tema enfocando la importancia de las mujeres como 

personas y enfatiza la importancia de conocerse y, además, identificar las habilidades, 

mediante palabras de motivación y autoestima para todas.  

 

5. Para cerrar la actividad la facilitadora entrega a cada participante una hoja y les 

indica que cada una va a repensar su vida y para ello va a escribir su propia biografía, 

Actividad N°2  
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aclara lo que es una biografía. Les indica a las mujeres que la biografía es un elemento 

que ayuda a visibilizarlas y a reconocerse como persona. 

 

6. Para cerrar la actividad forma un circulo y solicita cuatro voluntarias que leen su 

biografía, una vez que cada participante lee su biografía, la depositaran en una bomba 

inflada, cuando todas hayan culminado, todo el grupo, se situara en un espacio abierto y 

como un simbolismo se dejaran ir las bombas. Todas las participantes se brindan un 

fuerte aplauso repitiendo la frase “Yo soy importante”. 

 

 

 

Sanando mi identidad  

Objetivo:  

Promover un espacio en el interior de cada mujer para que identifiquen al menos una 

experiencia negativa que les han impedido crecer como persona.  

Materiales  

 Música 

 Basurero 

 Hojas de papel 

 Lapiceros  

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento 

1. La facilitadora pone música instrumental o de relajación e indica a las participantes 

que respiren profundo. 

 

2. Refuerza la importancia de expulsar todos los elementos del pasado que les han 

hecho daño. Las motiva para que anoten en un papel las experiencias negativas de su 

identidad, en las diferentes etapas de su vida. 

 

3. Posterior a ello la facilitadora le indica a cada una que rompan su papel y lo depositen 

en un basurero que la facilitadora ha preparado con anticipación.  Otra opción es 

quemar los papelitos de todas juntas y quemarlos.  

 

Actividad N°3 
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4. Se abre un espacio de plenaria para que las participantes comenten ¿Cómo se 

sintieron? La facilitadora culmina haciendo énfasis en la importancia de sanar heridas, 

realizar cambios para mejorar su autoestima y las relaciones entre iguales, posterior 

invita a todas las mujeres a formar un circulo y estando en él, que todas griten la frase 

“voy al encuentro de mi   felicidad, sin ataduras.” 

 

 

 

Yo como regalo1 

Objetivo: 

Motivar a las participantes a recuperar su autoestima, propiciando un espacio 

para que la consideren como un regalo especial y a partir de aquí, construyan una nueva 

identidad. 

 

Materiales: 

 Espejo 

 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Hojas blancas 

 Lápices de colores 

 

Tiempo: 1 hora 

 

Procedimiento:   

1. La facilitadora da la bienvenida al grupo e indica que en el lado del salón hay 

una caja que posee un regalo muy especial.  

2. Posteriormente invita a las participantes a visitar la caja y observar el regalo con 

detenimiento.  

3. En la caja la facilitadora habrá incorporado un espejo y alrededor del espejo, 

anotaran frases positivas, para que al mirarse cada una refuerza en voz alta lo que dice 

la frase y ese será el regalo que cada una observará ¡su propio rostro!  

                                                           
1 Adaptado de: visión Mundial (2007). Módulo de autoestima. Santa Cruz, Guanacaste 

Actividad N°4 
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4. Seguidamente, en plenaria plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron?, 

¿Qué les gustó más del regalo? Después, invita a las participantes a darse un abrazo y 

repetir las siguientes frases: yo soy valiosa, soy bonita, soy importante, soy única, soy 

una mujer inteligente y valgo como ser humano. Soy componente integral de cuerpo, 

mente, emociones y espíritu. 

5. Para concluir la actividad, la facilitadora entrega una hoja a cada participante y 

les indica que, de ahora en adelante, girarán la forma como quieren vivir su identidad; 

para ello, cada participante elabora un broucher creativo, alusivo a sí misma, el cual 

debe contener lo siguiente: Algo sobre mí, cuáles son mis habilidades, qué me gusta 

hacer, una frase que me define es, mi símbolo personal, conozco y puedo nombrar mis 

derechos, como vivo mi autonomía, entre otras. 
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Identidad femenina De acuerdo con Lagarde “es el conjunto de 

características sociales, corporales y subjetivas que 

caracterizan a las mujeres de manera real y 

simbólica de acuerdo con la vida vivida.” 

(Lagarde, 1992, p. 1-2). 

Características de la identidad 

femenina 

-Ser para otros, sustento de otros # 1 

Las mujeres se sienten, se piensan, se representan 

en relación con los(as) demás (por ejemplo, la 

madre de..., la esposa de..., la hija de..., la novia 

de...) y no en relación consigo mismas. Las otras 

personas están en el centro del sentido de sus 

vidas, de sus afectos, de sus pensamientos. Como 

señala Franca Basaglia (1985:44, en Quirós, 

1997:77) a las mujeres les han construido “una 

subjetividad, una personalidad dedicada a nutrir, 

comprender, proteger y sostener a otros; la 

subjetividad que llega a reconocérsele es la de 

vivir en el constante dar, anulándose ella, es decir, 

actuando y viviendo como mujer – cuerpo para 

otros, como mujer – sustento para otros. Pero se 

trata de un cuerpo que no le ha pertenecido y de 

una nutrición que ella nunca recibió” (Guía#4, 

develando el género, fortalecimiento a la 

empresariedad de las mujeres, Unidad Regional 

Chorotega, 2015) 

Entre la omnipotencia y la impotencia #2 

A las mujeres se les enseña que son capaces de 

“mover montañas” cuando se trata de apoyar, 

cuidar, proteger, sostener y rescatar a otros(as). Se 

les educa para dirigir todas – o casi todas – sus 

energías y sentidos al cuidado de las demás 

personas. Por lo tanto, sus vidas estarán llenas de 

innumerables actividades dirigidas a resolver las 

necesidades y problemas de las demás personas. 

Aportes conceptuales sesión N° 1 
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La omnipotencia es lo que posibilita a las mujeres 

a encontrar abundantes estrategias para sostener a 

otros; las estimula a estar alerta, ágiles y creativas 

para resolver los problemas que se presenten. En 

estos mensajes, se consolida la impotencia, que 

conlleva a verse a sí mismas como personas 

minimizadas y desvalorizadas; cuando se trata de 

necesidades e intereses propios se instaura un “no 

puedo”. Se convence que es incapaz de lograr sus 

intereses y satisfacer sus necesidades. Esa 

impotencia funciona como una forma de 

autodominación y de autocontrol. (Guía#4, 

develando el género, fortalecimiento a la 

empresariedad de las mujeres, Unidad Regional 

Chorotega, 2015) 

La dependencia vital #3 

Se ha educado a las mujeres para tener la certeza 

de que, si las demás personas no están a su lado, 

ellas no serán capaces de vivir. Pensarse separadas, 

individualizadas de las demás personas de la 

familia, no sólo les genera conflictos, sino que las 

hace entrar en verdaderas crisis de identidad. Si no 

están pegadas, con-fundidas con otros(as) sienten 

que no son nadie, que se encuentran en el vacío 

más profundo. El problema está en que no logre 

pasar de ese estado a otro, que nos dé la 

posibilidad de separarnos poco a poco para irnos 

reconociendo como personas autónomas, seguras y 

fuertes. En vez de vivir para las otras personas, 

tendríamos que aprender a vivir desde nosotras. En 

vez de tener a los/as otros/as enfrente de nosotras 

como sentido permanente de nuestra vida, 

debemos aprender a construir el YO. Una cosa es 

vivir en o para otros/as, que vivir CON los/as 

otros/as desde el YO. El CON es una palabra que 

significa reciprocidad, interlocución y, sobre todo, 

significa separación. (Guía#4, develando el 

género, fortalecimiento a la empresariedad de las 
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mujeres, Unidad Regional Chorotega,2015) 

Entre el miedo y la culpa#4 

Miedo: Miedo al mundo público, a los cambios, a 

su placer, a su libertad, a su propia voz. Las 

mujeres crecen rodeadas de mensajes que les 

hablan de un mundo inseguro que no debe 

explorarse, porque no son capaces de controlarlo, 

sobre el que no tienen ningún poder porque está 

poblado de fuerzas y personajes más fuertes que 

ellas. Dos grandes temores invaden la vida de las 

mujeres, muchas veces inmovilizándolas y 

limitando su desarrollo: el miedo a no poder, a no 

ser capaces de enfrentar el mundo y el miedo a la 

sanción, a perder el amor de los otros, a la 

“condena” que les han dicho, caerá sobre ellas si 

se alejan del “deber ser”, si cambian su posición de 

ser-para-otros y empiezan a pensar en sí mismas y 

para sí mismas. 

Culpa: Culpa si se sale del “deber ser”, por no 

cumplir con lo que la sociedad manda, por no ser, 

por lo que hizo, por lo que no se hizo. La culpa es 

una poderosa arma para neutralizar cualquier 

intento de cambio, porque acusa y condena. 

Cualquier mujer (niña, adolescente o adulta) que 

transgreda la imagen idealizada y definida por los 

mandatos sociales, quien rebase el espacio 

tradicional reservado a las mujeres, estará 

condenada a ser sancionada, excluida y 

abandonada. Por eso la culpa surte tanto efecto 

como mecanismo de control. El miedo a ser 

abandonadas, a que dejen de amarla es tan fuerte 

que prefieren no hacer cambios y aceptan con 

facilidad cualquier culpa. (Guía#4, Develando el 

género, fortalecimiento a la empresariedad de las 

mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015) 

Sanación interior  “Es un proceso que ayuda a las personas a curar 

sus heridas internas, debilidades, y traumas”. 

(Rondon,2014, p.2) 
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Autoestima “La autoestima es el conjunto de experiencias 

subjetivas y de prácticas de vida que cada persona 

experimenta y realiza sobre sí misma. En la 

dimensión subjetiva intelectual, la autoestima está 

conformada por los pensamientos, los 

conocimientos, las intuiciones, las dudas, las 

elucubraciones y las creencias acerca de una 

misma, pero también por las interpretaciones que 

elaboramos sobre lo que nos sucede”. (Lagarde, 

2000, p.9). 



92 
  

Unidad temática 2 

Sensibilización Sororaria 

 

 

Conociendo la sororidad 

Objetivo 

Analizar los conceptos de sororidad, solidaridad e igualdad entre seres humanos. 

Materiales:  

 Marco conceptual del significado de sororidad 

 Letras decorativas con la palabra sororidad  

 

Tiempo: 1 hora  

 

Procedimiento:  

1. La facilitadora forma tres grupos de acuerdo con el número de participantes, 

luego entrega a cada grupo 3 letras y les indica que deben descubrir de forma colectiva 

la palabra asignada. 

 

2. Una vez que el grupo forma la palabra sororidad las invita a pegarlo en la pared, 

selecciona a 9 participantes y les indica que deben componer y cantar una canción con 

la letra de la palabra que les correspondió, por ejemplo: si le toca la S, cantar una 

canción que empieza con esa letra que les tocó. 

 

3. Para cerrar la actividad la facilitadora expone el concepto de sororidad, de dónde 

surge y por qué es importante para las mujeres analizar ese tópico. 

 

 

 

 

 

Actividad N°1 
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Sororidad y relaciones entre mujeres 

Objetivo 

Estudiar desde la visión de las mujeres, el tema de sororidad y validar sus compromisos 

en la solución de los problemas que las afectan. 

 

Materiales:  

 Marcadores 

 Papelógrafos 

Procedimiento:  

1. La facilitadora divide al grupo de acuerdo con el número de participantes y les 

indica que van a pensar, reflexionar, mediante una lista, los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cuáles son las situaciones por las cuales las mujeres rivalizan y se 

vuelven enemigas? 

 

2. Una vez enumerada la lista, van a seleccionar una situación y en base en esta, 

preparan una dramatización para ejemplificar la problemática. 

 

3. Posterior a las dramatizaciones, la facilitadora cierra con un análisis de las 

dramatizaciones, enfocando el origen de la rivalidad y competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°2 

     



94 
  

 

 

 

 

 

Ubicándome en el zapato de la otra 

Objetivo 

Analizar y reflexionar sobre las diferencias existentes entre las mujeres y la importancia 

de respetar la diversidad. 

 

 

Materiales  

 Zapatos de las participantes 

 Tiempo:45 minutos 

Procedimiento: 

1. La facilitadora solicita que se ubiquen en un círculo y se quiten los zapatos, 

mientras tanto, deben caminar en círculo y sostener las manos sobre los hombros de la 

compañera que esta adelante y hacerle masajes mientras caminan; les informa que 

cuando la facilitadora cuente hasta tres, todas deben correr al centro del círculo y 

escoger unos zapatos que no sean los suyos. 

 

2. Posteriormente, cada participante debe desfilar con los zapatos por el salón, 

describir los zapatos escogidos y expresar cómo se siente con ellos. 

 

3. La facilitadora cierra la actividad con pablaras de reflexión en torno a respetar 

las diferencias y entender que cada una tiene situaciones diferentes que deben respetarse 

y comprender. Así mismo, trae de nuevo a la reflexión la importancia de la sororidad 

para que las mujeres realicen pactos. 

 

 

 

 

 

 

ActividaN°3 
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Sororidad  “La sororidad es una dimensión ética, 

política. Es una experiencia de las mujeres 

que conduce a la búsqueda de relaciones 

positivas y a la alianza existencial y 

política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a 

subjetividad con otras mujeres, para 

contribuir con acciones específicas a la 

eliminación social de todas las formas de 

opresión y al apoyo mutuo para lograr el 

poderío genérico de todas y al 

empoderamiento vital de cada mujer”. 

(Lagarde, 2009, p.126). 

 

Patriarcado  “El patriarcado tiene relación con la 

estructura reproducida en todo el orden 

social y mantenida por el conjunto de 

instituciones, clase o casta compuesto por 

mujeres, siempre, subordinado al grupo 

compuesto por hombres”. (INAMU, 2013, 

P.10) 

Género El género de acuerdo con la antropóloga 

Marta Lamas, “es el conjunto de ideas 

sobre la diferencia sexual que atribuye 

características femeninas y masculinas a 

cada sexo, a sus actividades y conductas y 

a las esferas de la vida; mientras que el 

sexo se refiere a las diferencias biológicas 

y naturales que las personas tenemos al 

nacer”. (INAMU, 2013, p.71). 

Aportes conceptuales sesión 

N°2 
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Enemistad entre mujeres Según Lagarde “la rivalidad histórica de 

las mujeres está marcada por este 

desencuentro entre homólogas genéricas, 

que expresa la desagregación de la mujer 

en buena y mala, en madre e hija.” 

(Lagarde, 2011, p.429). 
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Unidad temática 3 

Mi espejo en las demás 

                                                                                                                        

 

El bolso  

Reflexionar sobre los elementos en común que identifica a las mujeres y las formas de 

compartir. 

Propiciar un espacio en el que las mujeres visibilicen el respeto y la importancia de la 

diversidad de las de más mujeres. 

 

Materiales:  

 Bolsos de las participantes 

 Marcadores 

 papelógrafo 

Tiempo: 45 minutos 

Procedimiento: 

 

1. La facilitadora pregunta a las participantes ¿quiénes tienen bolso? y solicita la 

participación de varias para que comuniquen lo que andan en sus bolsos. 

Posteriormente, en plenaria analizan qué artículos andan en común. 

 

2. En un papelógrafo anotan todo lo indicado por las participantes. 

 

3. Posteriormente, la facilitadora reafirma que todas como mujeres poseen 

situaciones en común y que, por lo tanto, es importante entender la problemática de las 

demás. También hace énfasis en la importancia de respetar la diversidad de cada una. 

Realiza el cierre dando lectura al apoyo conceptual  

 

 

 

Actividad N1 
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 La maleta del perdón2 

Objetivo 

Brindar un espacio para que las participantes desechen las situaciones y experiencias 

negativas que tienen con figuras femeninas. 

 

Materiales: 

 Hoja con fotocopia de maletas 

 Hojas con dibujo de baúles  

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Lapiceros  

Tiempo: 1 hora y 15 minutos 

Procedimiento: 

1. Se le entrega a cada participante una hoja de trabajo denominada “La maleta del 

Perdón”.  La cual tiene una imagen de maleta y otra de un baúl. Se les indica que en el 

baúl anotan todos aquellos aspectos negativos que les han hecho daño (rencor, rechazo, 

discriminación), experimentados con figuras femeninas, sentidos en alguna etapa de sus 

vidas. 

 

2. En la maleta escribirán experiencias positivas vividas con figuras femeninas que 

las ayudan a salir adelante y que son fundamentales para su crecimiento personal y para 

lograr sus metas a corto y largo plazo. 

 

3. Luego, en pequeños grupos cada una comparte su baúl y maleta que tienen en 

común y en qué se diferencian. 

 

4. Cada grupo presenta en plenaria la discusión realizada y exponen cuáles son las 

experiencias negativas con figuras femeninas que quieren desechar de sus vidas. 

                                                           
2 Adaptado de: Instituto Nacional de las Mujeres. (2008). Módulo, Mujeres adolescentes y mujeres jóvenes educando para la 

igualdad de género. Editorial Diseño Editorial S.A. San José, Costa Rica. 

 

Actividad N°2 
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5. La facilitadora cierra la actividad indicando la importancia de expulsar los 

aspectos negativos, dejar las culpas y perdonar para seguir en el camino, al final pone 

una música de fondo. 
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Campaña: Sororidad y relaciones entre mujeres 

Objetivo  

Fomentar la creatividad de las participantes para que elaboren propuestas y 

compromisos en cuanto al tema de sororidad para sensibilizar a las mujeres. 

Materiales:  

 Marcadores 

 Guía con instrucciones  

 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Papel de construcción  

 Recortes 

Tiempo: 1 hora 15 minutos  

Procedimiento:  

1. La facilitadora solicita que se formen grupos de acuerdo con el número de 

participantes; les indica que van a imaginar que trabajan para una empresa de 

publicidad, la cual les solicitó lanzar una campaña acerca del tema de sororidad, para 

darlo a conocer a otras mujeres. 

 

2. Seguidamente le entrega a cada grupo los materiales y las instrucciones que 

deben seguir, la cual refleja los siguientes puntos para crear la campaña: nombre, lema, 

dibujo, colores y las recomendaciones necesarias para que las mujeres practiquen la 

sororidad. 

3. Posteriormente, cada grupo expondrá su campaña y la forma en la que harán 

efectiva su campaña para que el público de mujeres se apropie del tema. 

 

4. La facilitadora cierra la actividad invitando a las participantes a que se den un 

abrazo sororario 

Actividad N°3 

     



101 
  

 

Unidad temática 4 

Lazos Sororarios “Mujeres tejiendo redes” 

  

Desaprendiendo mitos  

Objetivo                                                                                                      

Facilitar un espacio para que las mujeres analicen los estereotipos de género presentes y 

generar conciencia colectiva sobre las desigualdades de género que enfrentan.  

Materiales: 

 Fotocopia de canciones  

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento:  

1. Se conforman 3 grupos y cada grupo analiza los mandatos sociales que 

promueven la rivalidad entre mujeres identificados en las siguientes canciones:3 

 

 La nueva y la ex (Daddy Yankee)  

 Ese hombre es mío (Factoría) 

 Cosas del amor (Ana Gabriel) 

 

2. Cada grupo expone, luego, la facilitadora, refuerza el tema refutando los 

mandatos y estereotipos que sostienen la rivalidad y competencia entre mujeres por el 

amor de los hombres; además, reforzará la importancia de buscar nuevas alternativas 

para fomentar la sororidad entre mujeres que promuevan relaciones más sanas entre las 

féminas. 

 

                                                           
3 Adaptado de: Instituto Nacional de las Mujeres. (2008). Módulo, fortaleciendo mis capacidades para una mejor 

calidad de vida. Editorial EUNED. San José, Costa Rica 
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Liderazgos y alianzas entre mujeres  

Objetivo  

Reconocer e identificar mujeres importantes en la vida de las participantes que 

aportaron experiencias positivas y negativas, así mismo, analizar elementos importantes 

del liderazgo femenino y la alianza entre mujeres para la defensa de sus derechos. 

 

Materiales: 

  Fichas de colores 

 Marcadores 

 Papelografos 

 

Tiempo: 1 hora  

Procedimiento: 

1. La facilitadora entrega de manera individual tres fichas de diferentes colores en 

la cual las mujeres deben identificar lo siguiente: Pensar en una mujer de tiempos 

pasados que fue líder o heroína, anotar. ¿Por qué la consideran líder? ¿Cuáles 

características positivas la distinguían? 

 

2. Pensar en una mujer de la actualidad, cercana a las participantes, que admiren y 

la consideren una líder o heroína importante en sus vidas, anotan ¿Por qué la consideran 

líder?, y ¿Cuáles características positivas la distinguen? 

 

3. Pensar en una mujer que consideren negativa en sus vidas y que las ha 

lastimado, deben anotar ¿Por qué la consideran negativa? ¿Qué características posee? 

 

4. Las participantes finalizan, con una exposición de los resultados obtenidos con 

las tarjetas. 

Actividad N°2 
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5. La facilitadora va anotando en un papelógrafo las cualidades mencionadas por 

las participantes y realiza las siguientes preguntas: ¿Son estas las cualidades de una 

líder?, ¿falta alguna?, ¿cuáles costos enfrentó ella para lograr ese nivel?  

 

6. Posteriormente, en plenaria responden las siguientes preguntas: ¿tenemos 

nosotras esas cualidades?, ¿cómo son las relaciones entre mujeres? 

 

7. La facilitadora cierra la actividad retomando la importancia de los liderazgos 

femeninos. Y los tipos de liderazgos que existen, con el apoyo conceptual del módulo 

fortaleciendo mis capacidades, paginas139-143. 

 

 

 

 Conformando Redes  

Objetivo 

Propiciar espacios para que las participantes formen redes y realicen contactos de 

acuerdo con las características comunes que las identifiquen. 

Materiales:  

 

 Hojas 

 Marcadores 

Tiempo: 1 hora 

 

Procedimiento: 

1. La facilitadora invita a las mujeres a conformar redes de acuerdo con el número 

de participantes. 

2. Les indica que cada grupo deberá crear una red, ponerle un nombre, un lema, un 

objetivo y elaborar un directorio telefónico de las integrantes. Además, construir una 

propuesta viable para aplicar la sororidad a nivel individual y colectivo para la defensa 

de sus derechos 

 

3. La facilitadora motiva a las participantes para que cada red trate de mantenerse y 

no pierda el objetivo, ni el contacto telefónico. Y apliquen las propuestas elaboradas. 

Actividad N°3 
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4. Cada grupo presenta su red. 

 

 

 

Mi compromiso sororario  

Objetivo  

Promover en las participantes la importancia de sellar un compromiso sororario con las 

demás mujeres.  

 

Materiales: 

 Fotocopia de compromiso 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento:  

1. La facilitadora inicia con una reflexión e insta a las participantes a anotar en una 

hoja todo lo que han aprendido acerca del tema de sororidad. 

2. Les entrega una hoja en blanco y les indica que elaboren un dibujo en torno al 

tema de sororidad. 

3. Además, las motiva a que realicen un acróstico de la palabra sororidad. 

4. Al final las invita a firmar el compromiso sororario, como parte de la 

sensibilización adquirida mediante los temas estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°4 
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Redes Tejer significa unir diferentes hilos de 

muchos y distintos colores de diferentes 

gruesos y contenidos, es mezclar, unir 

unos con otros haciendo formas 

armoniosas, es transformación en acción. 

El mismo acto de tejer ha unido a las 

mujeres desde los antepasados, ellas se 

reunían para trabajar, pero también para 

acompañarse y contarse intimidad y 

apoyarse de acuerdo con sus experiencias 

de vida. (Moreno ,2014) 

 

Liderazgo  El liderazgo “es el proceso de influir en 

otras personas y apoyarlas para que en 

conjunto trabajen por el logro de los 

objetivos comunes, es la capacidad de 

tomar iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar, delegar y 

construir en conjunto propuestas que 

incluyan intereses de todas las personas 

involucradas, para el logro de los intereses 

comunes (módulo, fortaleciendo mis 

capacidades para una mejor calidad de 

vida” p.141) 

 

 

 

 

Aportes conceptuales 
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Anexos 

Unidad 1 

…………………………………………………………………... 

Anexo 1 Identidad Transformadora 

Características de la identidad femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser para otros, sustento de otros # 1 

Las mujeres se sienten, se piensan, se representan en relación con los(as) demás (por 

ejemplo, la madre de..., la esposa de..., la hija de..., la novia de...) y no en relación 

consigo mismas. Las otras personas están en el centro del sentido de sus vidas, de sus 

afectos, de sus pensamientos.  

Señala Franca Basaglia (1985:44, en Quirós, 1997:77) a las mujeres les han construido 

“una subjetividad, una personalidad dedicada a nutrir, comprender, proteger y sostener a 

otros; la subjetividad que llega a reconocérsele es la de vivir en el constante dar, 

anulándose ella, es decir, actuando y viviendo como mujer – cuerpo para otros, como 

mujer – sustento para otros. Pero se trata de un cuerpo que no le ha pertenecido y de una 

nutrición que ella nunca recibió”. (Guía #4, develando el género, fortalecimiento a la 

empresariedad de las mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015) 

Entre la omnipotencia y la impotencia #2 

A las mujeres se les enseña que son capaces de “mover montañas” cuando se trata de apoyar, 

cuidar, proteger, sostener y rescatar a otros(as). Se les educa para dirigir todas – o casi todas – 

sus energías y sentidos al cuidado de las demás personas. Por lo tanto, sus vidas estarán llenas 

de innumerables actividades dirigidas a resolver las necesidades y problemas de las demás 

personas. La omnipotencia es lo que posibilita a las mujeres encontrar abundantes estrategias 

para sostener a otras; las estimula a estar alerta, ágiles y creativas para resolver los problemas 

que se presenten. Pero a la par de estos mensajes, se consolida la impotencia, que conlleva a 

verse a sí mismas como personas minimizadas y desvalorizadas; cuando se trata de 

necesidades e intereses propios se instaura un “no puedo”. Se convence que no es capaz de 

lograr sus intereses y satisfacer sus necesidades. Esa impotencia funciona como una forma de 

autodominación y de autocontrol. (Guia#4, develando el género, fortalecimiento a la 

empresariedad de las mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015) 
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Fuente: Módulo, Develando el género, fortalecimiento a la empresariedad de las mujeres, Unidad Regional 

Chorotega, Guanacaste. 

La dependencia vital #3  

Se ha educado a las mujeres para tener la certeza de que, si las demás personas no están a su lado, 

ellas no serán capaces de vivir. Pensarse separadas, individualizadas de las demás personas de la 

familia, no solo les genera conflictos, sino que las hace entrar en verdaderas crisis de identidad.  

Si no están pegadas, con-fundidas con otros(as) sienten que no son nadie, se encuentran en el vacío 

más profundo. El problema está en que no logren pasar de ese estado a otro, que les dé la posibilidad 

de separarse poco a poco, para reconocerse como personas autónomas, seguras y fuertes. En vez de 

vivir para las otras personas, requieren aprender a vivir desde ellas mismas.  

En vez de tener a los/as otros/as enfrente como sentido permanente de nuestra vida, debemos 

aprender a construir el YO. Una cosa es vivir en o para otros/as, que vivir CON los/as otros/as desde 

el YO. El CON es una palabra que significa reciprocidad,  

interlocución y, sobre todo, significa separación. (Guia#4, develando el género, fortalecimiento a la 

empresariedad de las mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015) 

 

 Entre el miedo y la culpa#4 

Miedo: Miedo al mundo público, a los cambios, a su placer, a su libertad, a su propia voz. Las mujeres 

crecen rodeadas de mensajes que les hablan de un mundo inseguro que no debe explorarse, que les dicen 

directa o indirectamente que viven en un mundo que no son capaces de controlar, sobre el que no tienen 

ningún poder porque está poblado de fuerzas y personajes más fuertes que ellas. 

 Dos grandes temores invaden la vida de las mujeres, muchas veces inmovilizándolas y limitando su 

desarrollo: el miedo a no poder, a no ser capaces de enfrentar el mundo, miedo a la sanción, a perder el 

amor de los otros, a la “condena” que les han dicho caerá sobre ellas si se alejan del “deber ser”, si 

cambian su posición de ser-para-otros y empiezan a pensar en sí mismas y para sí mismas. 

Culpa: Culpa si se sale del “deber ser”, por no cumplir con lo que la sociedad manda, por no ser, por lo 

que hizo, por lo que no se hizo. La culpa es una poderosa arma para neutralizar cualquier intento de 

cambio, porque acusa y condena. Cualquier mujer (niña, adolescente o adulta) que transgreda la imagen 

idealizada y definida por los mandatos sociales, quien rebase el espacio tradicional reservado a las 

mujeres, estará condenada a ser sancionada, condenada, excluida y abandonada. Por eso, la culpa surte 

tanto efecto como mecanismo de control. El miedo a ser abandonadas, a que las dejen de amar es tan 

fuerte que prefieren no hacer cambios y aceptan con facilidad cualquier culpa. (Guía#4, develando el 

género, fortalecimiento a la empresariedad de las mujeres, Unidad Regional Chorotega, 2015) 

 

 

 



108 
  

 

 

Anexo 2 Radiografía Personal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FODA PERSONAL 

Fortalezas: 

__________________________

__________________________

__________________________ 

Oportunidades: 

__________________________

__________________________ 

Debilidades: 

__________________________

__________________________ 

Amenazas: 

__________________________

__________________________ 

Capacidades: 

__________________________

__________________________ 

Talentos: 

__________________________

__________________________ 
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Anexo 3 Biografía Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   

                                        Mi autobiografía 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

____________ 
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Anexo 4 Sanación Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Escribo las cosas negativas que me han 

dañado. 

Niñez 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________ 

Adolescencia 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________ 

Adultez/vejez 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Anexo 5 Brochur personal Creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Brochur personal Creativo 

Instrucciones: 

Elaboro un brochur creativo que diga algo 

sobre mí, cuáles son mis habilidades, que 

me gusta hacer, una frase que me define 

es. 
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Unidad 2 Sensibilización sororaria 

…………………………………………………………………... 

 

Anexo 1 Letras sororidad 

 

Fuente https://www.google.co.cr/search?hl=letras animadas 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.cr/search?hl=letras
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Anexo 2 Lista ¿Por qué rivalizan las mujeres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Instrucciones: Elaboro una lista indicando cuales son las 

situaciones, por las cuales rivalizan las mujeres: 

1.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

2.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ 

3.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________ 

4.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________ 

5.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

6.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

7.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

8.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

9.____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________ 

10.__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________ 
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Unidad 3 Mi espejo en las demás 

…………………………………………………………………... 

Anexo 1 La maleta del perdón             Anexo 2 El baúl del pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

 

 

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

__________________________________

__________________________________
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Anexo 2 Campaña Sororaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Lema: 

Imagen: 

Recomendaciones para la práctica de la sororidad: 
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Lideresa del pasado 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_________ 

Lideresa Actual 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

______________ 

Lideresa 

Negativa 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

__________ 

                                                                                           

Unidad 4 Lazos Sororarios 

………………………………………………………………….. 

Anexo 1 Liderazgos y alianzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Directorio 

Nombre de la Red: 

Objetivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Conformación de Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

participante 

Teléfono  Dirección  Correo 

electrónico 

Propuesta 

individual 

Propuesta 

colectiva 

Tiempo de 

ejecución  
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Anexo 3 Que aprendí sobre sororidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribo que aprendí sobre la Sororidad 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________ 
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Anexo 4 Elaboro un dibujo sobre sororidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Elaboro un dibujo sobre Sororidad 
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Anexo 5 Creo un acróstico sobre la palabra Sororidad 

 

S 

O 

R 

O 

R 

I  

D 

A 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mi Compromiso  

 

Como parte de la defensa de derechos  y 

por medio de los conocimientos  

adquiridos el dia de hoy, al conocer las 

formas en las que las mujeres 

rivalizamos,, me comprometo a:ser 

sororaria,respetar la diverisdad ,apoyar 

a las demás mujeres y a comvertime en 

agente multiplcadora de esta temática 

para contribuir al cambio cultural. 

                                            

 

Firmo en la ciudad de 

_________________________ 

                                           

                                            

Nombre:__________________________ 
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6.2   Boletín Ven te escucho y Resolvamos Juntas 

 

Introducción 

______________________________________________________________________ 

 

A continuación, se presenta el folleto informativo ven te escucho. Resolvamos 

Juntas. El objetivo consiste en hacer entrega a las señoras que participan en el programa 

Avanzamos Mujeres. Este folleto es un resumen de los resultados de la investigación y 

enfoca algunos aspectos que se desarrollan en la guía metodológica. Está pensado 

también para que las participantes conozcan brevemente sobre el tema de sororidad y a 

la misma vez construyan desde su sentir como sienten el tema. 
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Dibujo de Isabel Cristina Jiménez Espinoza, 2015 

 

 

 

¡Ven te 

escucho, 

Resolvamos 

juntas! 

 

 

        

 

¡Sororidad ya ¡ 



124 
  

 

 

 

 

Solo mediante la información se logra el conocimiento, por tal motivo se propone el 

siguiente folleto informativo denominado “Ven te escucho.  Resolvamos Juntas”. 

El propósito de este folleto es brindar información relevante a las mujeres acerca del 

concepto de sororidad, ¿Por qué rivalizan las mujeres?  ¿Cuáles acciones pueden 

desarrollar para luchar por sus derechos desde lo individual y colectivo? ¿Cómo se tejen 

alianzas que rompan con las cadenas del patriarcado y fomenten pactos sororarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
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¿QUÉ DEBEMOS SABER LAS MUJERES SOBRE 

LA SORORIDAD? 

 

La sororidad surge como una nueva herramienta, de gran utilidad para las 

mujeres líderes que pretenden concretar acciones específicas, orientadas a 

ejercer y luchar por sus derechos desde lo individual y colectivo. 

Dicha temática se convierte en un desafío porque viene a desmantelar los 

mandatos sociales que tanto daño posee causado a las mujeres y las han 

mantenido históricamente, en el cautiverio y la oscuridad. 
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La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como 

iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que 

todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. De acuerdo con Marcela 

Lagarde, las francesas, como Gisele Halimi, llaman a esta nueva relación entre las 

mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen 

sororitá, y las feministas de habla inglesa la llaman sisterhood. Sin embargo, la 

acepción para esos vocablos es la misma: "amistad entre mujeres diferentes y pares, 

cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen 

en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario", según 

palabras de Lagarde. (Lagarde, 2016, p.126) 

 

 

 

 

 

Sororite 
Sororita 

Sisterhood 
Sororidad 

 

    

“La alianza entre mujeres 

es el camino para vencer 

al patriarcado” 

¿ Qué significa Sororidad?  
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El patriarcado es el sistema social que apunta a que las mujeres deben estar 

subordinadas y sumisas a su poder y autoridad. Este sistema promueve la socialización 

diferenciadas para hombres y mujeres y les ha otorgado a las mujeres roles tradiciones 

desde el espacio privado, es decir mujeres de la casa y hombres de la calle. (INAMU, 

2013, p.73). Esta desigualdad ha propiciado la rivalidad y competencia entre mujeres; 

por tanto, las mismas mujeres como vigilantes de estos roles culpabilizan, critican y 

dañan a las otras cuando incumple esta norma social, del ser buena mujer, madre y 

esposa y responsables de las tareas domésticas y el cuido de la familia. 

 

 
 

 

¿De dónde surge la enemistad entre las 

mujeres? 

http://sp.depositphotos.com/26451913/stock-illustration-male-and-female-symbol-in.html
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Las mujeres rivalizan y compiten con las demás cuando se hacen juicios de valor 

y se reproducen expresiones como las siguientes:4 

 Ella se le metió a mi marido, es la culpable de mi separación  

 Es una mala esposa el pobre hombre tiene que lavar planchar, cocinar 

 Yo una amiga mujer ni loca tengo, prefiero la amistad de un hombre 

 Ella anda provocando con esa forma de vestir, es culpable de que la toquen 

 Esta bueno que le peguen porque no le hizo caso a su marido 

 Ella debe obedecer a su esposo. 

 María me cae mal porque cree que todo lo sabe. 

 Cecilia en vez de estar estudiando debería estar cuidando a sus hijos e hijas. 

 Ella es una mujer de la calle, ¿por qué se volvió a casar? 

 Bertha no le hace caso a su marido, ya no quiere servirle la comida. 

 Desde que Karen estudio, cree que todo lo sabe, se le olvidó que su lugar en 

el mundo es la cocina. 

 Una mujer que no sabe lavar, cocinar y planchar no es una mujer de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Tomado: INAMU, (2012). Talleres de capacitación del programa Avanzamos Mujeres, Región 

Chorotega 
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Para poder vencer la rivalidad y competencia entre mujeres, es necesario realizar un 

cambio cultural; para ello, las mujeres deben analizar su historia de vida y reconciliarse 

con la propia identidad, sanando heridas con figuras femeninas importantes como: 

madres, abuelas, tías, hermanas etc. 

Es decir, las mujeres deben revisar ¿cuáles mandatos aprendidos? están afectando las 

relaciones sanas con otras mujeres; también analizar en su entorno, cómo la cultura en 

que ha estado inmersa crea desigualdades, y las sitúa en una posición desfavorable, 

donde las mujeres han perdido su propio ser, su identidad, su libertad, su autoestima.  

Una vez que se entienda esta posición social asignada, las mujeres pueden iniciar a 

formar pactos y alianzas para la defensa de sus derechos. Así podrán tejer redes de 

mujeres.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo pueden vencer la rivalidad y 

competencia las mujeres? 

 La amistad entre 

mujeres es 

importante; les 

permite trasformar 

vidas, el 

reconocimiento de 

las amigas permite 

que las mujeres se 

nutran y adquieran 

aprendizajes por 

medio de las 

experiencias, 

vivencias e 

historias de vida de 

las demás. Cuando 

una mujer se mira 

en el espejo y al ver 

el reflejo en el 

espejo ve a la otra, 

como su igual. 

(Moreno, 2014) 
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Tejer significa unir diferentes hilos de muchos y distintos colores de diferentes gruesos 

y contenidos, es mezclar, unir unos con otros haciendo formas armoniosas, es 

transformación en acción. 

El mismo acto de tejer ha unido a las mujeres desde los antepasados, ya que ellas se 

reunían para trabajar, pero también para acompañarse y contarse intimidad y apoyarse 

de acuerdo con sus experiencias de vida. 

Es decir, cuando las mujeres tienen una amistad duradera o alguna relación importante y 

significativa con otra mujer y entre ellas, pertenece a un círculo de amigas, construyen 

una red.  

Una red de mujeres es fundamental porque aporta la fuerza para resistir la colectividad, 

la cual nos permite que las mujeres entre ellas se congreguen, recojan. (Moreno, 2014). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

¿Y qué 

significa 

eso de 

tejer 

redes? 

Alianza 

Respeto 

Amor  

Hermandad  

Buenas amigas  

Pacto 
Comunicación   Empatía    

Valentía    

¿ Que significa tejer redes?  

Escucha 
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¿Cómo se forman las redes? 
 

Las mujeres conforman redes sin saberlo, el llevar una amistad duradera, el pertenecer a 

un círculo de mujeres que se unen para conversar, para solucionar algún problema. El 

admirar a mujeres destacadas, el establecimiento afectivo por medio del vínculo con la 

hermana, la madre, la abuela, la vecina. (Moreno, 2014). 

Para comprender cómo funciona una red lea la Historia de Gaudelia: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Construcción propia a partir de un testimonio de una participante del programa Avanzamos Mujeres, 

2009. 

Historia de Gaudelia 

Gaudelia, es una mujer que fue invitada a llevar el programa Avanzamos mujeres, el cual tiene como 

objetivo el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres para que adquieren herramientas 

para mejor su calidad de vida. 

 En su primer día de capacitación expresó lo siguiente: 

“Buenas mi nombre es Gaudelia tengo 30 años y realmente no sé por qué estoy aquí hoy, yo 

nunca me he relacionado con mujeres y, de hecho, nunca he tenido una amiga, no creo en las 

relaciones entre mujeres y no sé cómo me va ir en el grupo, jamás he interactuado con ellas en toda 

mi vida, mis amigos siempre han sido hombres.” 

 

Ante esta primera presentación de Gaudelia se   identifica una mujer marcada por la cultura 

patriarcal, que ha afectado su entorno y su propia identidad y ha rechazo las relaciones con las otras, 

producto de mandatos y estereotipos que ha aprendido en la forma como fue socializada. 

 

Conforme el proceso de capacitación avanzó Gaudelia empezó a cambiar su perspectiva de sí misma, 

del mundo, y las mujeres, empezó a sentirse valiosa e importante, se reconoció como ser humano, 

aprendió a vencer sus miedos e inicio relaciones de amistad y solidaridad entre las compañeras de 

grupo, por primera vez se le observo reír y gozar entre mujeres, se empezó a interesar por sus 

historias de vida y comprendió muchas de las situaciones que jamás entendió cuando era niña, 

finalmente, se puso en el zapato de las otras, las mujeres , y su vida desde entonces tuvo otro rumbo, 

pero escuchemos la segunda parte de la historia cuando ella alzó su voz y contó, lo que le ocurrió. 
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En la historia de Gaudelia se reconoce cómo el sistema patriarcal promueve los roles de 

género diferenciado para hombres y mujeres. Limita las potencialidades de las mujeres 

para desarrollarse y pactar. Es importante resaltar que, de esta manera, el sistema social 

les da gran protección a los hombres, colocándolos en el espacio público a tal punto que 

él es el bueno y la mala es la mujer; y se analiza en las palabras de Gaudelia;” Me daba 

cólera que ellas no hicieran nada.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “Quiero reconocer que les debo mis disculpas a todas las mujeres, pues siempre pensé 

que ellas eran culpables de las situaciones que les pasaban. 

 Cuando yo era niña vivía en los albergues del PANI, y veía cómo todas las noches algunas 

niñas eran violadas, por los mismos chicos de ahí, yo en mi mente imaginaba que ellas 

eran culpables por no decir nada y hablar, me afectó tanto la situación que yo escondí mi 

cuerpo, escondí mi identidad de mujer, usando camisas flojas y vistiéndome como hombre, 

en mi pensamiento de esa forma no sería víctima de abuso.  

A partir de esa experiencia crecí con la idea de que las mujeres eran tontas, frágiles y no 

se defendían, pero lo que yo desconocía es que el mismo sistema patriarcal nos educa a las 

mujeres en ser para los otros, para sentir miedo y le da el permiso a los hombres de que 

nos controlen y sean dueños de nuestras vidas.  

 

Lo que yo no sabían es lo que sentían esas niñas al ser violadas, que estaban asustadas, 

tenía miedo y nunca fueron enseñadas a que tenían derechos, derechos de ser ellas 

mismas, de pensar y vivir libres de violencia. 

 El estar en este proceso me enseñó a conocer las historias de violaciones de derechos en 

que han vivido mis compañeras y también la que he vivido yo misma. 

Estas compañeras me enseñaron el valor de la amistad, la sinceridad, del conocimiento de 

que yo soy capaz y puedo, me acogieron y me abrazaron con sus corazones a pesar de lo 

que yo pensaba. 

Hoy por hoy puedo decir que soy diferente y que gracias a Dios cuanto con la amistad de 

amigas; mujeres. “(Gaudelia, 2009) 



133 
  

¿Y tú qué opinas? 

 

¿Piensa si en algún momento has contado con una red de 

mujeres? 

 

 

 

 

 

Dibujo de Isabel Cristina Jiménez Espinoza, 2015 
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Recomendaciones sobre qué hacer para crear círculos de 

mujeres tejedoras……6 

 

o Reconocer mi identidad femenina y todo lo que me rodea como mujer: forma de 

ser, de pensar. 

o Reconocer las capacidades y talento que tengo como persona, abarcando los 

siguientes componentes: cuerpo, mente, espíritu y emociones.  

o Tomar conciencia y sensibilización para no criticar a las demás mujeres en 

ningún lugar, espacio y por ninguna situación, forma de actuar o de pensar ante 

hombres y mujeres.  

o Practicar la sana comunicación con las otras mujeres comunicando lo que me 

gusta o no, y lo que me gusta desde la comunicación asertiva sin violentar los 

derechos de las demás. 

o Es fundamental perdonar, cerrar heridas y elaborar la sanación interior con 

mujeres que nos han dañado, para escribir nuevas páginas de esperanza. 

o Respetar la diversidad de las demás mujeres. 

o No utilizar la envidia, la competencia, y la rivalidad como forma de solución a 

las diferencias.  

o No atacar la autoestima de otras mujeres para conseguir metas personales. 

o Es importante reconocer que el “amor propio” es el principal medio para no 

criticar, envidiar y menospreciar lo femenino. Asimismo, favorece el 

empoderamiento sobre las capacidades y potencialidades personales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Construcción propia a partir de la investigación Sororidad en el módulo “Fortaleciendo mis capacidades para una 

mejor calidad de vida” del Programa Avanzamos Mujeres del INAMU, Región Chorotega. Dibujo de Isabel 

Cristina Jiménez Espinoza, 2015 
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Mi compromiso Sororario 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la información leída y por medio de los 

conocimientos adquiridos el día de hoy, al conocer la 

importancia de la sororidad para formar pactos entre 

mujeres y luchar por los derechos de las mujeres. 

Me comprometo a: respetar la diversidad de las mujeres, 

a colocarme en el zapato de las demás y aceptar y 

reconocer mi lugar en el círculo, como tejedora de redes 

para construir lazos sororarios, ayudando a otras mujeres 

a romper el techo de cristal de sus propias limitaciones y 

heridas. 

Por eso hoy digo: “sí a reír juntas”, por nuestras madres, 

nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras hijas, por 

otras mujeres nuestras abuelas… 

Nombre: __________________________________ 

Fecha: _______________________ 

Unidas en un mismo sentir 
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Elaboro un resumen de lo que aprendí sobre la 

sororidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

______________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________

_____________ 

 

______________________________________________

___________ 

 

______________________________________________

_____________ 
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Ejercicio Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Con algunas mujeres, amigas (escriba sus anécdotas) 

 

Nombres: 

_____________________________________________________ 

 

Sentimientos________________________________________________ 

 

Diferencias: 

___________________________________________________ 

 

Secretos: 

_____________________________________________________ 

 

Proyectos: 

_____________________________________________________ 

 

Pachos: ____________________________________________________ 

 

Preocupaciones: 

_____________________________________________________ 

 

Llantos: 

_____________________________________________________ 

 

Paseos: 

_____________________________________________________ 

 

Luchas por nuestros derechos: 

___________________________________________________________ 

 

Otras anécdotas: 

__________________________________________________________ 

 

Redes de Amistad (escriba sus ideas) Confianza 

Comunicación                                    Respeto             

Seguridad 
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Elaboro un dibujo sobre cómo me sentí al leer esta 

información. 
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                                     ANEXOS 

 

 

Guía de discusión para el grupo focal 

Tema: Sororidad en el módulo “Fortaleciendo mis capacidades para una mejor 

calidad de vida” del Programa Avanzamos Mujeres del INAMU, Región Chorotega. 

 

1. Categoría Patriarcado 

Dimensiones 

Socialización  

1. Comenten desde sus vivencias, mediante ejemplos como aprendieron hacer mujeres. 

2. Lo que les enseñaron cuando niñas tiene consecuencias en su vida actual, ¿Por qué? 

3. Den ejemplos de las actividades que realizaban ustedes en su tiempo libre en las 

diferentes etapas de cada (niñez, adolescencia y adultez). ¿Por que la vivieron de esa 

forma? 

Identidad Femenina 

4. ¿Qué pienso de mí y de las demás mujeres ?, comenten 

5. ¿Que mensajes recibí sobre ser mujer? ¿y cuáles mujeres importantes puede 

mencionar en mi vida? 

Roles de género 

6. Comenten que diferencias en cuanto   a tareas y deberes había en sus hogares entre 

hombres y mujeres 
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7. Mencionen en que espacios participaban y que actividades realizaban  

Poder 

8. Mencionen como describirían ustedes el poder 

9. Alguna vez ustedes han sentido poder ¿explique? 

10. En alguna ocasión alguna de ustedes ha utilizado el poder para lastimar a otra mujer 

2. Categoría Relaciones entre mujeres 

Dimensiones 

Rivalidad  

11. Han sentido celos de otras mujeres alguna vez, ¿Por qué? 

12. Ustedes han perjudicado a otras mujeres con sus acciones ¿por qué?, ¿Como lo 

solucionaron? 

13. Consideran que tiene problemas parar establecer   relaciones sanas con otras 

mujeres. ¿por que? 

14.  ¿Qué piensan que hace falta para que las mujeres nos llevemos mejor entre 

nosotras? ¿explique? 

Competencia  

15. Consideran ustedes que en sus vidas hay amigas mujeres significativas ¿Por qué? 

¿Cómo fue esa relación? 

16. Ustedes han competido con alguna amiga o mujer ¿mencione, por qué razones? 

 

3. Categoría Sororidad 

Dimensiones 

Pactos 
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17. En algún momento de sus vidas se han unido con otras mujeres para realizar algún 

proyecto o simplemente buscar solución a un tema que les interesa ambas. 

18. Reconocen ustedes el talento que tienen mujeres significativas en sus vidas. ¿Por 

qué?, ¿Qué tipo de talentos pueden mencionar en ellas? 

19. ¿De que forman se comunican con otras mujeres? 

20. ¿De que forma creen ustedes que las mujeres podemos mostrarnos más sororarias 

con las demás para fortalecer la unión y lucha por los derechos? 

Alianzas 

21. Si alguna mujer vecina, amiga, conocida o desconocida necesita de su apoyo, 

ustedes se lo darían ¿de que forma? 

22. De que forma se interesan ustedes por las situaciones que viven otras mujeres 

¿expliquen como 

23. Si tuvieran que contarles a otras mujeres mediante una frase o palabra lo que 

significa sororidad que les dirían ¿Cuál serian la frase que utilizarían? 

Autoestima 

24. ¿Como se describen ustedes y como se sienten con su forma de ser? 

25. ¿Reconocen cuáles son sus fortalezas? 
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Entrevista semi-estructurada 

 

Conteste lo siguiente en base a la Unidad V que se denomina: liderazgo y 

organización, las mujeres nos organizamos y accionamos en nuestras vidas, modulo, 

fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida” del Programa Avanzamos 

Mujeres. 

El objetivo de recopilar la siguiente información es para obtener el trabajo final de 

graduación que consiste en: Recomendaciones de abordaje del tema sororidad en el 

módulo, fortaleciendo mis capacidades para una mejor calidad de vida” del Programa 

Avanzamos Mujeres, del INAMU, Región Chorotega. 

 

1. ¿Cuál es su opinión en relación a los contenidos propuestos de la unidad IV, 

denomina: liderazgo y organización, las mujeres nos organizamos y 

accionamos en nuestras vidas? 

2. Desde su experiencia en la facilitación en el abordaje de la sororidad, cuales 

temas cree usted que se deben incluir en esta unidad para abordar el tema de 

la sororidad, 

3. ¿Que fortalezas encuentra usted en la unidad V, denominada: liderazgo y 

organización, las mujeres nos organizamos y accionamos en nuestras vidas? 

4. Desde su percepción ¿cuál cree usted que son las principales limitaciones de 

esta unidad? 

5. ¿De acuerdo a su experiencia facilitando el Programa Avanzamos Mujeres? 

¿Cuáles cambios metodológicos y teóricos se podrían incorporar en esta 

sesión? 
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Universidad Estatal a Distancia 

Estudios de Postgrado 

Maestría en el estudio de la violencia social y familiar 

 

 

Consentimiento Informado 

 

El objetivo del grupo focal es recopilar información importante para el trabajo final de graduación 

que consiste en: Recomendaciones de abordaje del tema sororidad en el módulo, fortaleciendo mis 

capacidades para una mejor calidad de vida” del Programa Avanzamos Mujeres, del INAMU, Región 

Chorotega. 

Realizaremos un grupo focal con una duración aproximada de una hora y 30 minutos. 

Yo hare las preguntas y mi compañera tomara notas de lo que ustedes dicen. Sin embargo, para no 

perder detalles de la información que nos brinden la discusión será grabada, si ustedes lo autorizan. Sus 

nombres o cualquier frase aparecerán en el informe final. 

Las grabaciones y transcripciones serán utilizadas únicamente para la investigadora y tendrán un uso 

exclusivo para este estudio. 

Además, indicarles que su aporte y experiencias son muy valiosas, y su participación es voluntaria. 

Si tienen alguna pregunta o desean alguna aclaración sobre la información anterior pueden hacerlo. 

¡Muchas gracias! 

 

 

Consentimiento informal para el grupo focal 

He leído o se me ha leído toda la información necesaria descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y esta ha sido contestada en forma adecuada. Por lo tanto, 

acedo a participar y estoy de acuerdo en suministrar mis aportes y experiencia para el grupo focal. 

 

 

____________________________________________________ fecha: _____________ 

Nombre, cedula y firma de la participante 
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____________________________________________________ fecha: _____________ 

Nombre, cédula y firma de la facilitadora  

 

 


