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Resumen

El presente documento expone las vivencias de 
mujeres profesionales relacionadas con el sec-
tor construcción en Costa Rica en Arquitectura, 
Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción de 
1960 a la actualidad. A partir de esto se generó 
una investigación donde se entrevistan profesio-
nales relacionadas al gremio, el principal interés 
es exponer a las pares las vivencias dentro del 
desarrollo de la profesión dejando algunos apor-
tes en conjunto para lectores del documento.

Palabras clave: Género, construcción, profesio-
nales, cultura, identidad.

Abstract

This document exposes the experiences of pro-
fessional women related to the construction 
sector in Costa Rica in Architecture, Civil Engi-
neering, and Construction Engineering from 
1960 to the present day. A research was conduc-
ted,  where professionals related to the guild are 
interviewed, the main interest is to expose to 
peers the experiences within the development 
of the profession leaving some contributions to-
gether for readers of this document.

Keywords: Gender, construction, professionals, 
culture, identity.

Introducción 

En el desarrollo de la Maestría en Administración 
e Ingeniería de la Construcción de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Costa Rica, se abor-
dó el tema de la planificación y rendimiento de 
cuadrillas de trabajo en obra constructiva. Los 
parámetros de motivación conversados fueron 
enfocados al género masculino, durante ese mo-
mento emergió la autorreflexión de ¿cuál es la 
motivación de las mujeres en la construcción?

A partir de esto se comienzo un análisis biblio-
gráfico aplicado a las mujeres en construcción 
en Costa Rica. Se encontraron algunos datos a 
nivel internacional aplicados a operarias, a nivel 
nacional artículos profesionales con carácter de 
comercial (no académico). En este punto se deci-
de entrevistar a una muestra de ingenieras gra-
duadas desde los años 60s al 2010 y generar una 
investigación en el área.

Materiales y métodos

Se realizó una herramienta de entrevista con 
cuatro ejes temáticos:

1. El origen: se refiere al contexto familiar, valo-
res y referentes.
2. La academia: situaciones afrontadas durante 
sus procesos de estudio de educación superior.
3. Lo laboral: los escenarios laborales durante el 
ejercicio profesional en obra constructiva.
4. Los consejos: aportes partir de cada expe-
riencia que pueden ayudar a otras profesionales 
y trabajadoras relacionadas con el medio de la 
construcción.

Posterior a esto se seleccionó una muestra de 
profesionales por medio del método de bola de 
nieve, que incluye: arquitectas, ingenieras civiles 
y construcción.

Este documento se encuentra en desarrollo, las 
experiencias con las entrevistadas son enrique-
cedoras y el objetivo es difundir hacia las nuevas 
generaciones las vivencias de otras profesionales, 
es la sororidad una forma de vincúlanos, vernos y 
apropiarnos. Como seres humanos todos prove-
nimos de contextos diferentes con oportunidades 
y carencias, con personalidades y herramientas, 
desde varios contextos sociales y económicos, 
afrontamos las dificultades de diversas maneras 
a partir de nuestras percepciones.

La herramienta de trabajo para levantamiento de 
datos en campo tuvo el siguiente formato:

Nombre: 
Profesión: 
Universidad: 
Carné del CFIA: 
Años ejerciendo la construcción:
 
Familia
1.¿Dónde nació? ¿En qué año?
2.¿Hábleme de su entorno familiar, que trabaja-
ban sus papas, fueron su ejemplo?
3.¿Cómo la impulso su familia, con cual visión se 
formó?
4.¿Porque la selección de la carrera en el área de 
construcción/ arquitectura / ingeniería civil?

Academia
5.¿Por qué escogió la carrera?
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6.¿Dónde estudio?
7.¿Tuvo limitaciones u obstáculos?
8.¿Cuánto tiempo duro en pregrado?
9.¿Cómo fue el proceso de estudio?
10. ¿Tenía compañeras? ¿Profesoras?
11. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Sintió equidad?

El trabajo
1.¿Cómo fue salir a la calle?
2.¿Trabajo bajo una estructura o por cuenta propia?
3.¿En qué áreas considera que hubo más limita-
ciones (si las hubo)?
4.¿Cuáles fueron las principales limitantes que 
percibió dentro de la obra constructiva por su 
género?
5.¿Cómo debe actuar una mujer técnica en obra?
6.¿Considera que ha tenido que cambiar su ima-
gen cuando está en obra?
7.¿Cómo es su cambio?
8.¿Esto le ha dado autoridad en la obra?
9.¿Cómo motiva el personal en campo para te-
ner un mayor rendimiento?
10. ¿Considera que hay apoyo del CFIA y balan-
ce en sus lineamientos para la participación y la 
equidad de las mujeres técnicas en construcción?

Mujeres técnicas
1. ¿Cómo considera que se le ha motivado a las 
mujeres técnicas profesionales dentro del espa-
cio de la construcción?
2. A partir de su experiencia ¿qué consejos les da 
a las mujeres técnicas en el ámbito?
3. ¿Qué situaciones mejoraría dentro del entorno 
de la construcción a favor de las mujeres?
4. ¿Cuál cree que ha sido su aporte? Otras muje-
res referentes.
5. ¿Qué opina de las acciones legales o normati-
vas para favorecer la equidad en la construcción 
(% mujeres por puesto)?
6. ¿Cómo estas acciones legales o normativas 
son percibidas por los hombres en el ámbito 
profesional?
7. Áreas de ejercicio donde se ha avanzado. 
Áreas por avanzar (puntualizarla)
8. Recomendaciones generales

Posterior a esto se seleccionó una muestra de 7 
profesionales se inició la selección con la búsque-
da de mujeres graduadas de mayor experiencia 
en los años 60 posterior a esto por medio del 
método de bola de nieve, donde se recomen-
daron otras profesionales todas con una expe-
riencia mayor a los 10 años de labor profesional, 

la muestra incluye: arquitectas: dos, ingenieras: 
cinco, civiles y construcción actualmente. 

Resultados y discusión

Por reserva de la identidad de las entrevistadas 
se utilizarán seudónimos para los comentarios 
que generaron cada una de ellas.

• Andrea: Profesional en Ingeniería de la Cons-
trucción, trabajadora del sector público. Más 
de 10 años de experiencia profesional.

• Luisa: Profesional en Ingeniera Civil, traba-
jadora del sector público, propietaria de su 
propia empresa. Más de 30 años de expe-
riencia profesional.

• Ema: Profesional en Ingeniera Civil, Ing. en 
construcción, Ing. Topógrafa, trabajadora 
del sector privado y el sector público en 
gerencias. Más de 30 años de experiencia 
profesional.

• Eva: Profesional en Ingeniería de la Cons-
trucción, trabajadora del sector privado.  
Más de 35 años de experiencia profesional.

• Ana: Profesional en Arquitectura, acadé-
mica, técnica del sector público y privado. 
Más de 35 años de experiencia profesional. 

• Lila: Profesional en Arquitectura, académi-
ca, técnica del sector privado. Más de 35 
años de experiencia profesional.

• María: Profesional en Ingeniera Civil, traba-
jadora académica, técnica del sector públi-
co, política. Más de 40 años de experiencia 
profesional.

El origen

El segmento entrevistado proviene de familias mi-
grantes del interior (campo - ciudad) o exterior del 
Costa Rica, las participantes hicieron hincapié en 
valores familiares donde se inculcó el trabajo, mu-
jeres como ejemplo de trabajo, disciplina, creati-
vidad y esfuerzo, lo cual demuestra la proyección 
dada para el desarrollo de las metas a partir de 
sus referentes personales.  Una de las entrevista-
das señaló: ¨Mí papá pensaba que las mujeres ha-
cían unas cosas y los hombres para otras…había 
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privilegios para los varones, teníamos una difícil 
situación económica, pensé en estudiar¨ Ema 

Dentro de las entrevistas se comentó la motiva-
ción de haber escogido una carrera técnica en el 
área de la construcción, donde una señaló que 
no hubo un asesoramiento directo del tema de 
selección y se eligió de una forma aleatoria: ¨salí 
graduada de quinto año a los 16 años, en ese 
momento con papás sin instrucción académica… 
no me podían dar ningún consejo. ¨ Ana 

Una de las entrevistadas indico que la selección 
de su carrera fue una decisión impuesta directa-
mente en la rama por sus familias.  Otra señaló la 
importancia de la libertad de trabajo, el campo 
el cual vivió desde su niñez. Otro motivante en 
la selección de carrera fue asociado a las lectu-
ras de Julio Verne donde: ¨los ingenieros eran 
autosuficientes, eran personas nobles, positivas, 
ideal de varón… decidí que yo quería ser inge-
niera. ¨ María.  Se aprecia la búsqueda de un re-
ferente para su futuro.  

Al parecer desde los inicios, sus limitantes, ex-
periencias, esfuerzos, valores, carácter, etc. em-
piezan a fundamentar las ilusiones y sueños de 
cada una que se trasforman en sus objetivos, a 
partir de sus esfuerzos y luchas, sus oportunida-
des y decisiones particulares, según indican en 
sus narraciones. También se encontró el referen-
te fuerte en la niñez de alguna mujer en la familia 
a la cual admiraron lo cual genero un modelo de 
proyección futura de las entrevistadas. 

La educación superior en Costa Rica es accesible 
lo cual dio la oportunidad de acceso a formación 
académica, a pesar de que en algunos casos se 
dieron contextos familiares limitados económica 
o socialmente, buscaron las formas de lograr su 
objetivo de desarrollo profesional.

La academia

Definido desde su niñez y adolescencia, o en el 
momento de selección de la carrera; indican que 
afrontaron retos, cada una con momentos par-
ticulares dentro de sus estudios en universida-
des públicas o privadas de Costa Rica, con sus 
propios desafíos; dentro de esta propuesta la 
muestra seleccionada representa diferentes pe-
riodos generacionales de educación. Algunas de 
las entrevistadas trabajaron y estudiaron al mis-

mo tiempo, otras pudieron dedicarse solamente 
al estudio debido a su contexto económico fa-
miliar, en otros casos generaron pequeños em-
prendimientos para acceder a sus estudios. 

¨No conocía mucho, pero el TEC me dio una 
ventaja… la beca, de las carreras que tenía me 
pregunte que interesante sería saber cómo 
una edificación se mantiene y no se derrumba 
y escogí Ing. en Construcción¨ Ema.

¨Dure 6 años, un año más del que plantea el 
programa… para comprar libros y cosas no te-
nía dinero y decidí trabajar en una gasolinera, 
trabajaba de 5 a 9 de la noche, trabajaba do-
mingos y sábados, trabaje del segundo año a 
terminar la carrera. Después de las 9p.m iba 
a estudiar y lo que tenía que hacer, además 
siempre estuve en movimientos estudiantiles 
y eso me consumía tiempo. ¨ Eva

¨En la escuela me ponían a hacer los dibujos 
en la pizarra… una profesora me dijo que me 
gustaría estudiar y le dije que quería hacer ca-
sas, me fui a estudiar a Estado Unidos en el 
colegio lo que me definió es que había clases 
de dibujo geométrico y dije… yo quiero estu-
diar arquitectura. ¨ Lila

De sus principales relatos en la academia, es im-
portante señalar que hay brechas generacionales 
entre las entrevistadas las cuales fueron estudian-
tes desde 1960 hasta el 2010 sus experiencias se 
extraen a continuación y varían por generaciones: 

¨Era una escuela experimental, un aprendiza-
je bastante amplio, de nuestras primeras ge-
neraciones tuvieron excelentes estudiantes y 
se graduaron como excelentes arquitectos… 
nos dieron la habilidad para hacer un montón 
de cosas… había muy pocas mujeres y era un 
campo más de hombres¨ Lila; la profesional 
señalo que se sintió acogida y que se desarro-
lló de manera normal durante toda su carrera. 

¨Yo venía de un colegio de solo mujeres. De 
repente entro a una facultad de solo varones 
entonces lo que hice fue aprender el idioma 
de los varones que, aunque parezca que es 
el castellano en realidad es otro idioma y otra 
forma de ver la vida y en el camino empecé a 
apreciar muchas cualidades de los varones, en-
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tonces sin renunciar a mí femineidad yo estaba 
contenta en ese mundo de varones. ¨ María.

¿El idioma de los hombres? su lenguaje, cual es 
la diferencia del idioma de las mujeres, con que 
patrones afrontamos las posiciones de estrés y 
de decisión, son puntos que deben analizarse 
a profundidad, no obstante, la mimetización al 
entorno social para la aceptación fue una estra-
tegia válida en este caso. 

¨Enfrente a profesores que decían que era una 
carrera de hombres… tuve que ganarme mí 
lugar y me esforcé por ser sobresaliente… eso 
hizo que ganara respeto¨ Ema. La profesional 
señaló que a partir de ser sobresaliente los 
compañeros querían estudiar con ella, pero le 
implicó un gran esfuerzo y dedicación. 

¨No tuve obstáculos la pura y santa verdad, nun-
ca me sentí menos que ningún hombre.̈  Luisa

¨Ahora hablan del acoso escolar a mí me hizo 
al revés, me hizo fuerte. ¨ Ana 

Es interesante en este punto la toma de la ener-
gía en contra como un desafío para aponerse, 
los limitantes a afrontar y tomar su género en 
particular como una diferenciación ha hecho que 
algunas lleguen a las gerencias de empresas, o 
tomen los retos que consideran deben de ma-
nejar para su realización personal, sus diferentes 
trayectorias las enmarcan otro factor de peso 
en sus decisiones su condición laboral y econó-
mico social. En algunos casos se evidenció una 
percepción en la cual no hay aceptación de la 
diferencia entre géneros, a pesar de que sí se 
expresan dificultades dados a lo largo de su de-
sarrollo profesional. 

¨Un profesor que nos decía: ustedes que es-
tán haciendo aquí… ustedes deberían estar 
lavando platos, nos daba hidráulica…¨ Eva

¨No sentí equidad para nada, se burlaban de 
mí, en la clase todos eran hombres menos yo, el 
profesor me solicitaba hacer un ejemplo él de-
cía… usted de la parte de las mujeres (era solo 
yo) resolvía el ejercicio lo hacía bien, y comenta-
ba: ¡está muy fácil!, pasaba un hombre a realizar-
lo y se equivocaba y no pasaba nada.̈  Andrea 

Las apreciaciones varían y las formas de afrontar 
las situaciones deprenderán de cada una, como 
hemos comentado es fundamental: su contexto, 
familia, personalidad, su autoestima, y tiempo de 
desarrollo; los desafíos de hoy no son los mismos 
de las mujeres técnicas en el área de hace 50 años, 
se da una experiencia recurrente entre las profe-
sionales entrevistadas las cuales se refieren a: las 
pruebas de carácter (los retos afrontados las for-
maron para evidenciar en ellas que sobrepasaron 
al graduarse). Los retos de carácter son como 
pruebas que se superan y demuestran su fortaleza.

¨Un profesor me dijo: usted está tan mal que 
no sabe porque, yo le dije: usted es el profe-
sor y me tiene que explicar… ¨ Ana  

¨Era bastante difícil la situación porque ellos 
no entendían que yo quería ser tratada con 
equidad. ¨ Eva. 

Se denotan diversos criterios y vivencias, en con-
creto que 5 de 7 de los casos señalan que no 
hubo un grupo de pares para su apoyo durante 
los estudios y las que contaron con compañeras 
señalan que se quedaron en el proceso (no fina-
lizaron sus estudios).  No obstante, en 4 de 7 se 
apoyaron en compañeros o colegas que solidari-
zaron en sus procesos de desarrollo laboral. 

¨Yo pienso... Es difícil sentir lo que nunca te ha 
hecho falta o nunca has carecido, debe ser una 
persona muy especial¨ Eva. En este caso la pro-
fesional señala el faltante de empatía hacia las 
personas que no han vivido ciertas situaciones, 
en nuestro caso es complejo que personas que 
no han sufrido limitantes de crecimiento, pien-
sen en el hecho de afrontar esa desventaja.

Lo laboral 

Tal como se ha señalado, los escenarios profe-
sionales de las profesionales entrevistadas varían 
por el contexto histórico del país, presentaron 
diversos escenarios de inserción laboral, en un 
momento fueron contratadas antes de su gra-
duación, otras presentaron sus hojas de vida y 
fueron contratadas con pocas limitantes y algu-
nas pasaron por momentos de desempleo inicial 
con inserción laboral, desde el sector público al 
privado, se presentan sus casos:
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¨Fui a buscar trabajo y no me dio la oportuni-
dad, y ahora lo tengo que subcontratar. Pos-
terior a esto fui a una institución pública y me 
dice el tipo: ¿cuántos años tiene? 22 años, es-
tado civil casada, y me dijo como se le ocurre 
a usted que voy a contratar a una mujer casa-
da con 22 años para que dentro de 6 meses 
me diga que está embarazada, le dije yo…
sabe que no me contrate, no me importa, re-
sulta que yo a pesar de estar casada dure más 
de 6 años en tener hijos. ¨ Luisa

Durante el periodo de embarazo y nacimien-
to la regulación estatal señala que debe darse 
un lapso de 4 meses de licencia; sin embargo, 
a pesar de que la Caja Costarricense de Segu-
ro Social (CCSS), asume el mayor porcentaje de 
gastos en este periodo, sectores empresariales 
dan una valoración negativa en la selección de 
mujeres en edad fértil (los hombres trabajadores 
y padres en la actualidad no cuentan actualmen-
te con una licencia similar). A pesar de que se es 
fundamento para la continuidad de la sociedad, 
las implicaciones de la maternidad “el sector 
construcción”, “presentan grandes desventajas 
en comparación con los hombres”. Especialmen-
te en sectores obreros tal como lo señalaron va-
rias entrevistadas, principalmente por horarios y 
cuidos de los niños. 

Es interesante que a pesar de que Luisa señaló no 
sentir obstáculos en el apartado anterior, señala 
una fuerte transgresión por su maternidad, lo cual 
refleja que al estar inmersas en un contexto de 
tal imposición se normalizan las luchas cotidianas 
que se deben generar, señalo que hasta 6 años 
posterior a esta entrevista decidió ser madre.  

¨Fui a hacer la solicitud a una institución públi-
ca y me aceptaron, comencé a trabajar y tope 
con dos cosas fundamentalmente y no sé si 
estaban mezcladas: una era que estaba gra-
duada del TEC y no era ingeniera civil y eso 
tenía un peso enorme porque los demás eran 
civiles y no iban aceptar ubicarme en un nivel 
igual a ellos, ni siquiera me dieron la oportuni-
dad de poderme desempeñar. ¨ Eva. 

¨ Yo estudié ingeniería civil porque había 
mucha discriminación en ingeniería en cons-
trucción y más por ser mujer, por eso decidí 
estudiar y por eso soy ingeniería civil, había 
una boga a la ingeniería civil…que el ingenie-

ro civil era toda yo logré ese todo y demostré 
que sí sabía. ¨ Ema 

¿Por qué resulta que tengo menores capacidades 
si soy arquitecta, ingeniera civil o en construc-
ción? Tengo una formación diferente, pero por-
que debo de competir y menoscabar a la otra u 
otro, esta es una situación continua dentro de los 
espacios laborales según comentan las entrevis-
tadas a nivel general. Se tiene que estar proban-
do contantemente que se sabe y hay un dominio 
del tema, habla de carácter, de fuerza, se repro-
duce constantemente una jerarquía imaginaria, lo 
cual genera patrones de violencia en general sin 
importar el género y como norma social. 

¨Me sentí frustrada cuando tuve el titulo no 
había opciones, nadie me llamaba, nadie me 
escogían, pasaron 4 meses, y yo me sentía 
súper frustrada, mi abuela en ese momento 
se fue a Puntarenas y yo decidí irme allá con 
ella a trabajar, pasaron 3 meses, por medio 
de radio Alajuela, nos dimos cuenta que es-
taban buscando un ingeniero en una muni-
cipalidad, en recursos humanos me dijeron 
que hiciera las pruebas, hice todo, ese mis-
mo día me dijeron que el día siguiente entra-
ba, fue muy rápido.̈  Andrea 

¨Me contrataron con trabajos misceláneos me 
pagaban poco, no firmaba como ingeniera 
solo tramitaba... pero conocí gente y aprendí 
de los planos que otros firmaban y porque se 
los rechazaban¨ Ema. La entrevistada remarcó 
que a pesar de estar graduada no le daban el 
lugar correspondiente y que su salario no era 
acorde a su grado académico. 

¨He estado recibiendo profesionales jóvenes 
en mí oficina, considero que es importante el 
cambio de la teoría a la calle… práctica, tienen 
que empezar a aprender¨ Lila. Señala de los 
vacíos que hay al salir de la academia con los 
que cuentan los profesionales en su caso tuvo 
el apoyo familiar de estabilidad económica 
mientras estuviera estudiando, en algunos ca-
sos trabajó gratis en búsqueda de experiencia. 

¿Cómo debe actuar una mujer técnica en obra?

Las entrevistadas aconsejan lo siguiente: 
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¨Con firmeza, su criterio es tan bueno como 
el de los varones, no debe dejarse apabullar, 
porque muchas veces el problema es que 
los ingenieros hablan con voz grave, eso me 
pasó siendo estudiante e ingeniera, hablan 
con voz grave y uno no tiene la voz grave, 
la voz grave… tiene cierta autoridad sobre la 
voz aguda¨ María 

¨Una mujer técnica debe hablar con conoci-
miento, si siente inseguridad se jodió, uno 
no lo tiene que saber todo, usted puede de-
cir no se… lo voy a resolver y mañana se lo 
digo. Lo peor es batear, lo peor… si uno no 
sabe lo mejor es decir deme un día… Y tam-
bién ser muy consecuente si está mal hecho 
está mal hecho¨ Ana 

¨Con autoridad y carácter, en mi caso mi ca-
rácter es muy tranquilo, pero claro, si no rea-
liza algún operario las labores como lo indico 
simplemente le defino que no continuamos 
trabajando juntos¨ Lila 

¨Las mujeres técnicas deben actuar con res-
peto¨ Luisa 

¨Debe tener mucha autoridad y mucha segu-
ridad, si usted duda te comen, sí usted está 
segura de que es A, aunque ellos digan B, C, 
D… que pena que es A… y usted va demos-
trando que sabe¨ Andrea 

¨Tiene que ponerse los parámetros muy claros 
con los trabajadores, debe reunirse con sus 
trabajadores y hablar con claridad de cómo 
quiere ser tratada y cómo va a permitir ser tra-
tada, es importante que se hable del respeto, 
del respecto como humanos¨ Eva  

¨ La mujer debe actuar con confianza en lo 
que sabe, sí no se siente confiada debe estu-
diar para no quedar atrás, seguridad y si no 
sabe no tiene que tener, les ocurre más a los 
hombres que a las mujeres creen que saben 
y no saben¨ Ema 

El consejo fundamental es mantener el criterio, 
ser fuerte y segura, una de las entrevistadas reco-
mendó la práctica del tono de voz a un tono más 
grave durante las reuniones de trabajo, esto po-
dría dar la percepción de proyección de la posi-
ción que ejerce el otro y asumiéndose como igual. 

Presentación personal

Algunas entrevistadas presentaron incomodidad 
durante esta pregunta en el proceso de la en-
trevista, 2 de 7 indicaron que no se daba ningún 
cambio. 5 de 7 las profesionales señalaron: 

¨La imagen la cambie desde estudiante, ya no 
fue necesario cuando era ingeniera, se usaban 
vestiditos muy estrechos y eso llamaba la aten-
ción sobre lo que yo no quería que se llamara la 
atención, yo quería llamar la atención por ser in-
geniera y mi capacidad de hacer las cosas¨ María 

¨Si tuve que cambiar mí imagen para entrar a 
la construcción, primero que nada, conseguí 
unas botas de hule y casco blanco¨ Ana 

¨Sí define la forma de vestir hay que estar pre-
parado y dispuesto, no voy a ir con tacones a 
una construcción o con una blusa blanca a una 
chorrea ¨. Lila 

¨Hay que ser versátil ir a una construcción es 
como ir a otro evento, una se adecua a las la-
bores y depende de las actividades y reunio-
nes cambia su imagen ¨. Luisa

¨ Me dieron una residencia como ingeniera, 
una de las limitaciones era la forma de ves-
tir solicitada, tenía que vestir con ropa muy 
grande blusas flojas camisetas, no eran de 
botones, pantalones de Jeans con paletones 
porque no se me podía ver la figura, en mí 
cultura esta que yo uso todo grande, yo use 
eso muchos años, no podía dar pie a que me 
faltaran al respeto. ¨ Ema 

Mujeres técnicas

Los porcentajes de inserción obligatoria de las 
mujeres técnicas en el campo laboral. En este 
punto las entrevistadas difieren y lo justifican de 
la siguiente manera: 

“Desacuerdo de los porcentajes porque no se 
debe limitar con un número, el que es bueno 
es bueno para lo que sea, cuando me dicen 
que tengo que tener un porcentaje no lo lo-
gro entender, eso hace que se burlen de no-
sotras”. Luisa



41

“No me gustan las cuotas, porque entonces 
conducen a que algunas mujeres no lleguen 
por mérito sino por cuotas, debilita el mismo 
fin que se pretende conseguir. Los hombres lo 
resienten, son justas, pero lo resienten”. María 

“Tiene que ser obligatorio porque nos ten-
drían fuera de todo… escójale el color, los 
propietarios tienen cierta aberración a las 
mujeres muchos consideran que no se tiene 
criterio”. Andrea 

Mientras algunas lo señalan como un aspec-
to negativo en la competencia otras lo señalan 
como un deber para poder participar, la incóg-
nita en el caso de cumplir con estos porcenta-
jes es si realmente son valorados los aportes de 
estas profesionales y si realmente representan a 
sus pares o son un número de cumplimiento de 
acuerdos. ¿Se deben garantizar legalmente las 
cuotas, pero hay mecanismos de contrapeso crí-
tico para la paridad? 

Los consejos que partir de su experiencia 
como profesionales en la construcción

¨No se asusten, por una situación de estructura 
mental, las mujeres piensan en conjunto y tie-
nen más dominio sobre el conjunto de las cosas, 
muchos caminos para llegar al mismo fin. ¨ Ana 

“Después de muchos años he llegado a la 
conclusión de que no es que somos iguales, 
tenemos el cerebro de manera diferente no 
significa que uno sea mejor que otro, pero si 
podemos ejercer exactamente igual, vamos 
a tener nuestras ventajas y debilidades igual 
que ellos y debemos aprovecharlas, yo no he 
entendido que es un ¨no se puede¨. Luisa

“Hay que agruparse, que se retroalimenten 
como solucionan sus problemas y se trasmi-
tan las oportunidades, porque muchas veces 
hay oportunidades que se dan y se pierden 
porque no las compartimos”. Eva 

“No hay ninguna razón por la cual una mujer 
no pueda ser tan buena como un varón o su-
perarlo”. María 

“Demuestren su valor, pueden hacerlo… hasta 
más a veces, a una como mujer le toca demos-
trar más de lo que hace cualquier otro”. Andrea 

“Cada proyecto tendrá retos y hay que afron-
tarlos, hay que tomar las fuerzas en contra y 
direccionarlas. Debemos ser perseverantes 
y lograr los objetivos que nos propongamos 
con constancia”. Lila 

“Ser valiente en esta sociedad, trasparente y 
segura del o que sabe, el éxito está en refres-
car constantemente los conocimientos” Ema 

Conclusiones

Este documento se encuentra en continuo de-
sarrollo, las experiencias con las entrevistadas 
han sido enriquecedoras; como seres humanos 
todos provenimos de contextos diferentes con 
oportunidades y carencias, con personalidades 
y herramientas, desde varios contextos sociales 
y económicos, afrontamos las dificultades de di-
versas maneras a partir de nuestras percepcio-
nes, tal como señaló una de las entrevistadas: 

¨El trabajo de construcción tiene que vivir un 
cambio estructural, debe cambiar su concep-
ción, construir no es solo referirse a un mo-
mento, construir es un conjunto hasta que 
incluye el medio ambiente en el que trabaja-
mos, entonces yo siento que el mensaje de 
las universidades y de quien este enseñando 
debe ser ese. No es solo hacer cosas nue-
vas…..es todo el entorno, y todo el entorno 
es orden, limpieza, respeto, seguridad y ade-
más también generar ambiente de equidad, 
no solo varones en construcción, y que eso se 
va con mayor cotidianidad, yo siento que la 
construcción debe ser reestructurada. ¨ Eva. 

Las investigaciones cualitativas en el medio de 
ingeniería presentan dificultades debido al fal-
tante de datos cuantitativos los cuales son mé-
todos continuamente utilizados en la rama. A 
pesar de esto en esta situación en este artículo 
se plantea de forma mixta en búsqueda de linea-
mientos para mantener la estructura necesaria y 
el sustento formal de una investigación.

Hay entrevistadas que han asumido como nor-
ma los retos afrontados y han expresado el ser 
mujer como una discapacidad en el medio, esto 
quiere decir que no estamos compitiendo de 
la misma manera en la selección de puestos de 
trabajo, a pesar de que de expresan que se sin-
tieron en equidad.
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En la mayoría de los casos entrevistados se expo-
ne el cambio de imagen debido a lo agresivo del 
contexto en algunos casos por decisión propia 
o por solicitud jerárquica por ¨respeto¨, plantee: 
¿Cuál es la imagen de la profesional en obra?   

Las cuotas son tomadas por algunas de las entre-
vistadas como necesarias, mientras tanto otras lo 
asumen como un punto de deslegitimación por 
parte de sus colegas, la intención de la cuota 
conlleva a un mismo ciclo de desigualdad. Aho-
ra bien ¿Las cuotas garantizan que lleguen las 
mujeres realmente preparadas a estos puestos y 
ejércelos con las herramientas apropiadas y legi-
timar el espacio ganado?

Debido a la estructura social en la que vivimos 
no contamos con la sororidad suficiente, y es lo 
que este artículo intenta generar, una base de 
consejos y vivencias de personas con experien-
cia profesional en obra constructiva y dejar un 
aprendizaje o un consejo a otras mujeres en el 
ámbito de la construcción. 

La reflexión general me conlleva a pensar en 
la Pedagogía del Oprimido, se continúa en el 
patrón del desequilibrio general, siempre se 
plantean escalafones entre profesionales, entre 
profesiones, entre colegas, en el origen, sea ét-
nico, educativo, cultural, entre géneros y nues-
tro mismo género, hay un hambre de dominio la 
otra o el otro, continuando con el mismo sistema 
de interacción.

En el proceso de interacción y la estructura social 
que nos enmarca aunado al ámbito de la cons-
trucción en especial en reuniones profesionales 
en algunos casos se genera se dé un falso crite-
rio, fuerte e impositivo; este criterio se mantiene 
porque cree saber o pretende dominar el tener 
los fundamentos teóricos de sustento, al sobre 
analizar los criterios, tendemos a tomar tiempo de 
pensamiento u opciones de solución más adecua-
das lo cual es tomado por los pares masculinos 
como duda y lo cual desvirtúa en el medio el po-
sicionamiento del criterio profesional. 

En el caso de esta investigación en particular 
hoy en día se continúan dando las barreras para 
las Mujeres Técnicas Profesionales en Construc-
ción en Costa Rica dentro del medio laboral, 
pero ¿Cuáles son las principales áreas que per-
sisten?, queda en nosotras mismas continuar lu-

chando por la apertura del área y el cambio del 
paradigma actual. 

A manera de reflexión de cierre: Sí para nosotras 
como Técnicas Profesionales en Construcción 
con oportunidad de estudio, formación, criterio, 
acreditación estatal y afiliación profesional hay 
brechas, ¿Qué afrontan las obreras en obra?

Trabajos Futuros

Se planea la elaboración de una investigación 
que explore los retos de las técnicas en construc-
ción, un desarrollo más amplio, y la vinculación 
digital llamada: Mujeres técnicas en construcción 
en Costa Rica. 
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