
PRESENTACIÓN Es la quinta uez, en la bistoria de esta publicación,
que un número es dedicado especialmente a las lucbas

femeninas, lo cual señala la identificación de esta Reuista
con est mitad de la población mundial.

Los temas abarcan desde las mujeres que cargan a
su espalda la inequidad social en sus diferentes planos:

cultural, moral, laboral, etc., hasta aquellas que dieron
pasos bacia delante y lograron desarrollarse por sí mis-
mas y proyectar esos cambios de perspectiua uital en sus
compañeras de género.

Mucbo nos alientan los grandes auances en la rei-
uindicación de las mujeres y de su imagen, pero, si mira-
mos bacia atrás, faha mucbo camino por recolrer. Porque
eústen tantqs diferenciaciones y limitaciones culturales y
sociabs, es que nos interesa que ellas descubran las infini-
tas posibilidades que el medio social no perntite uisualizar
para una uída justa y plena. Será un despertar sin atadu-
ras para ellas y un paso auténlico y uigoroso que cobije
por igual a toda La bumanidad.

Son los logros y las realizaciones de mucbas muje-
res y la contribución de algunas estudiosas nacionales lo
que bacen posible este número que pretende dar luz y es-
peranza, no sólo para conocer más y más de su realidad,
sino para que aquellas mujeres descubran nueuos sende-
ros. Es ese el sentido de este nueuo número titulado 'l"u-

chas femeninas", que aparece en tres bloques.
En elprimerc, Mujeres y sociahzación, Olimpia López;

Hottensi.a Meza; Flory Stella Bonill.a y Ana Larena Méndez
retratctn algunas de las representaciones y kmitantes socio-
culturales t/idas alrededor del mundo de Las mujeres.

El segundo bloque está dirigido a la maternídad en
estudiantes universitarias. Corresponde a la primera parte

de l.a inuestigación cualitatiua 'lEmbarazo en estudiantes
de la Uniuersidad de Costa Rica, una propuesta de aten-
ción integral", coordinada por Ma1,ra Acbío con la colabo-
ración de Eulile Vargas y Ana Rodríguez. El estudio efec-
tuado a paltír de una muestra de estudiantes uniuercita-
rias, deuela las percepciones aprebendidas del entoftio so-
cial y las significaciones (e implicaciones) en su proyecto

de uida. k la diferenciación social uista en los deberes del
padre y la madre frente a su hijo. Esas funciones no com-
partidas determinan a las mujeres madres en su ámbito



existencial y ellas, renuncian, relegan o asumen con gran
esfuerzo sus aspiraciones profesionales. Sin duda la socie-
dad establece límites unilaterales, que dificultan ¡y de qué
manera! las posibilidades de realización profesional de es-
tas estudiantes madres

Cienan este bloque, los artículos de Sergio Muñoz jt
de Eyda Camacbo e Ingrid Behm; el primero es un estudio
sobre la inuisibilidad del padre adolescente, el cual,
muestra las posiciones de los adultos que inducen al jo-
uen a desatender su responsabilidad de padre, oluidando
que la madre, también es adolescente. El segundo, enfoca
conceptualmente la construcción genérica de la masculi-
nidad y la atención de la salud reproductiua,

Una uez conocidos algunos casos de la socialización
de género establecidos en el ámbito social que relega a las
mujeres al ejercicio del papel designado por la sociedad,
entramos al tercer bloque: Mujeres rompiendo barreras. Así
son, dan pasos y ejercen funciones mas allá de lo estableci-
do socialmente. Son mujeres, que apoyadas en su esfuerzo,
logran romper esquemas y prejuicios sociales y boy cum-
plenfunciones que las llena de satisfacción.

En este sentido, Nancy Piedra se refiere a la partici-
pación política-organizatiua de las mujeres en Costa Ri-
ca; María Pérez bace un recuento de la participación de
las mujeres en el campo académico de la (lniuersidad de
Costa Rica desde 1975 basta 1998. Y, Carmen Delgado
cierra este tema destacando el liderazgo de' algunas muje-
res en el campo político del Tercer Mundo. Se refiere a Ri-
goberta Menchú, destacada actiuista guatemalteca que
ba logrado significatiuas reiuindicaciones para los grupos
étnicos en el ámbito político; lVinnie Mandela de Áfrtca
del Sur; Hannan Mikhail Asbrawi de los territorios pales-
tinos y Aung San Suu Kyi de Burma (Myanmar). Cada
u.nA con su propio estilo y en el particular contexto
geopolítico y social ban luchado enfauor de los gntpos so-
ciales marginados.

En la sección de arNículos Wctor Hugo Méndez bus-
ca una respuesta sobre la elección por una uniuercidad
priuada, que bacen los estudiantes uniuersitarios. Final-
mente Juan Rafael Quesada, busca la conceltción de lo
nacional -a finales del siglo XIX- y encuentra significati-
uas diuergencias entre la posición de literatos con la de los
bistoriadores.
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