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Editorial
Generar espacios de edu-

cación para la investigación, 
es tan complejo como cons-
truir escenarios de investiga-
ción para la educación, pero 
es un hecho que ninguna fun-
ciona sin la otra, sobre todo si 
el enfoque es humanista.

Es así como en esta déca-
da de grandes desafíos emo-
cionales, culturales, ambien-
tales, políticos y económicos, 
debe ser prioridad que en la 
educación llamada formal, se 
generen rupturas necesarias 
para construir aprendizajes 
para la vida, es decir, el edu-
carse del lado de 25 estudian-
tes desde una lógica libera-
dora que motive a jóvenes a 
interesarse por problemáticas 
puntuales sobre las cuales ge-
nerar conocimiento con gru-
pos sociales diversos, convoca 
un proceso pedagógico e in-
vestigativo que conforme una 
filosofía y ética de vida jóven.

La generación 2023, mos-
tró un sentido comunitario ne-
cesario de repensar, pues cada 
clase guiaba a encontrarse con 
subgrupos de trabajo que si 
bien se podían visualizar como 
pequeñas islas de pensamiento 
sobre fenómenos particulares, 
en realidad estaban más que 
conectadas, como un bosque 
de árboles que se comunican 
y nutren entre sí. Observar 
estudiantes que buscaban dar 

lo mejor a nivel individual o 
grupal, pero que formaban 
una red de apoyo en momen-
tos preponderantes como las 
presentaciones orales, la parti-
cipación en ferias o la exposi-
ción final y pública, hacía que 
no se viesen árboles, sino todo 
un bosque con luciérnagas 
brillantes en medio de los mo-
mentos oscuros.

Una nueva edición de esta 
revista hace considerar que el 
Colegio Humanístico, convoca 
proyectos que resguardan sen-
tires, vivencias, saberes y prác-
ticas de personas que sin llegar 
a un aula universitaria, ya han 
demostrado las nociones y ex-
periencias más cercanas al hu-
manismo. A lo Freire, no se bus-
ca una transferencia de datos y 
saberes hegemónicos, éstas y 
estos jóvenes produjeron no 
extensión, sino comunicación 
para la vida, desde que se preo-
cuparon y entablaron un diálo-
go con niños con autismo, con 
artistas y mujeres afrocostarri-
censes, con otras masculinida-
des y feminidades, con mujeres 
que ocultan dolores ante las im-
posiciones patriarcales, cuando 
se preocuparon por el ejercicio 
del especismo o en el trabajo 
con migrantes nicaragüenses, 
entre otras poblaciones.

Salir de la caverna, conlle-
va responsabilidades y moti-
vaciones que estén dispuestas 
a resistir ante los dispositivos 

de dominio y consumo ac-
tual, pero afortunadamente 
por sexta vez, seguimos com-
partiendo con chicos y chicas 
investigadoras que ante la 
provocación de una educa-
ción que busca transformar y 
transformarse con ellos, inspi-
ran admiración y esperanza.

Lic. Edgar Esquivel Solís
Profesor 

Colegio Humanístico Costarricense,
Campus Nicoya
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Resumen
Esta investigación se adentra en la compleja historia de vida de los adultos que forman parte 

de la comunidad china arraigada en Nicoya en el año 2023, con un enfoque meticuloso en su in-
fluencia cultural y contribución económica en la región. A través de una combinación de metodo-
logías cualitativas, que incluyen entrevistas en profundidad y un minucioso análisis documental, 
se explora el viaje migratorio de estos individuos y sus experiencias de adaptación en el contexto 
costarricense. Los resultados revelan una fascinante fusión de tradiciones y valores profunda-
mente arraigados en la herencia china, que se entrelazan de manera armónica con la rica cultura 
local, enriqueciendo así la diversidad étnica y cultural de Nicoya. La comunidad china no solo se 
percibe como un componente integral de la sociedad local, sino que también ejerce una influencia 
palpable en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la gastronomía hasta las prácticas co-
merciales y emprendimientos locales. Este estudio destaca de manera significativa la contribución 
económica de la comunidad china en Nicoya, resaltando su participación activa en sectores clave, 
como el comercio minorista y mayorista, la restauración y la creación de pequeñas y medianas 
empresas. Este papel económico se traduce en un impacto palpable en la dinámica económica de 
la zona, consolidando la comunidad china como un agente clave en el desarrollo económico local.

Abstract
This research delves into the complex life history of the adults who are part of the Chinese 

community rooted in Nicoya in the year 2023, with a meticulous focus on their cultural influence 
and economic contribution in the region. Through a combination of qualitative methodologies, in-
cluding in-depth interviews and meticulous documentary analysis, the migratory journey of the-
se individuals and their adaptation experiences in the Costa Rican context are explored. The re-
sults reveal a fascinating fusion of traditions and values deeply rooted in Chinese heritage, which 
are harmoniously intertwined with the rich local culture, thus enriching the ethnic and cultural 
diversity of Nicoya. The Chinese community is not only perceived as an integral component of 
local society, but also exerts a palpable influence on various aspects of daily life, from gastronomy 
to business practices and local entrepreneurship. This study significantly highlights the economic 
contribution of the Chinese community in Nicoya, highlighting their active participation in key 
sectors, such as retail and wholesale trade, restaurants, and the creation of small and medium-si-
zed businesses. This economic role translates into a palpable impact on the economic dynamics 
of the area, consolidating the Chinese community as a key agent in local economic development.



6

Presentación
En el contexto del año 2023, 

la comunidad china establecida 
en Nicoya se presenta como un 
objeto de estudio de gran rele-
vancia sociocultural y económi-
ca. La presente investigación se 
propone escudriñar en las tra-
yectorias de vida de los adultos 
que conforman este colectivo, 
con especial énfasis en sus expe-
riencias migratorias y procesos 
de adaptación en el entorno cos-
tarricense. A través de un rigu-
roso enfoque metodológico que 
abarca entrevistas en profundi-
dad y un análisis exhaustivo de 
fuentes documentales pertinen-
tes, se persigue desentrañar los 
nexos que entrelazan la herencia 
cultural china con la dinámica 
sociocultural local, esclarecien-
do así el rol protagónico que es-
tos individuos desempeñan en 
la configuración de la identidad 
sociocultural en Nicoya.

Sin embargo, la relevancia 
de esta comunidad no se limi-
ta únicamente a su vertiente 
cultural, sino que se extiende 
de manera destacada al ámbi-
to económico de la región. La 
presente investigación pretende 
no solo rastrear la huella cultu-
ral de estos adultos de origen 
chino, sino también analizar de 
manera detallada su impacto 
económico, delineando con pre-
cisión su contribución concreta 
en sectores cruciales, tales como 
el comercio minorista y mayo-
rista, la industria gastronómica 

y la promoción de emprendi-
mientos locales. A través de la 
intersección entre las narrativas 
de vida y el análisis riguroso de 
los fenómenos económicos, esta 
investigación ofrece una pers-
pectiva integral y detallada so-
bre la influencia cultural y el pa-
pel económico de la comunidad 
china en Nicoya, en el año 2023.

Antecedentes lógicos
Contextualización.
A mediados del XIX ini-

ciaron las relaciones entre La-
tinoamérica y China, en las 
que consistía la migración de 
los chinos a la región para que 
fuesen mano de obra barata, 
la primera ola de migración se 
dio en  1840 cuando personas 
chinas llegaron a Cuba, Méxi-
co, Colombia, Panamá y Perú, 
a trabajar en la construcción de 
obras de infraestructura y vías 
de comunicación, plantaciones 
de caña de azúcar y extracción 
minera, entre otros, reempla-
zando a la mano de obra es-
clava debido a la abolición de 
esta. (Chang-Rodríguez, 2015; 
Hu-DeHart, 1989). Sus prime-
ras apariciones en la región 
fueron simplemente orienta-
das al uso de su mano de obra, 
eran una mercancía en muchos 
países, ya que suplantaron a 
todos esos esclavos negros e 
indígenas después de la aboli-
ción de esta.

Después de la Segunda 
Guerra Mundial, según Rojas 

(n.d.), muchos chinos de Tai-
wán y Hong Kong emigraron 
y a inicio de los años noventa 
se pusieron en marcha nuevas 
oleadas de inmigrantes a la re-
gión, ya fuese por el aumento 
de la demanda de mano de 
obra extranjera, relaciones in-
ternacionales o migraciones 
forzadas por conflictos bélicos 
u otros problemas.

Los primeros registros 
de inmigración china a Costa 
Rica  se empiezan a dar en el 
año  1855, con la llegada de los 
chinos que venían al país para 
realizar labor doméstica, tra-
bajos agrícolas y para la cons-
trucción de vías de comunica-
ción como la del ferrocarril del 
Atlántico. La mayoría de esos 
grupos de chinos que llegaron 
al país eran traídos como mano 
de obra barata y casi esclaviza-
da por las condiciones insalu-
bres en las que trabajaban en 
los “proyectos” ya menciona-
dos, otros venían de manera 
independiente para mejorar su 
situación económica por las ex-
pectativas creadas hacia Costa 
Rica, para huir de los conflictos 
que había en su país y otros ve-
nían porque ya tenían familia-
res en el país (Acón, 2016).

 Al ver la prosperidad eco-
nómica que presentaba Nicoya 
por su comercio y relación con 
la meseta central, se empeza-
ron a desplazar. Según una 
investigación, “Entre las fami-
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lias chinas pioneras de Nicoya 
se puede mencionar a aquella 
conformada por Andrés San-
chún. Otros linajes que poste-
riormente se asentaron allí son 
los de las familias Yong, Chan 
Achiu, Yockchen, Ajoy, Atán, 
Quirós Shi y Chong Kang” 
(Acon-Chan, 2020)

Muchas de las familias 
chinas que llegaron a Nicoya 
se establecieron en Mansión de 
Nicoya, y para poder susten-
tarse económicamente abrían 
negocios de todo tipo, con el 
tiempo prosperaban y lograron 
tener, tiendas de abarrotes, pul-
perías, almacenes y tiendas de 
ropa. Contaban con un fondo 
de solidaridad llamado “lotería 
china” por el cual prestaban di-
nero a los recién llegados para 
que se establecieran económi-
camente.

Estado de la Cuestión
La diáspora china, esti-

mada en 40 millones de indi-
viduos según Fleischer (2012), 
se caracteriza por su diversi-
dad en antecedentes econó-
micos, culturales y persona-
les, así como en experiencias 
migratorias. En Costa Rica, se 
estima que residen alrededor 
de 60,000 miembros de esta 
diáspora, cada uno con una 
historia de vida y migración 
única. Esta investigación se 
propone explorar y compren-
der en profundidad estas ex-
periencias individuales.

Martínez Esquivel (2022) 
subraya que la migración con-
lleva desafíos de asimilación 
sociocultural y económica, lo 
cual puede generar inquietu-
des en la comunidad recepto-
ra. Sin embargo, destaca que, 
a medida que los migrantes 
chinos se adaptan, contribu-
yen en términos tanto cultu-
rales como económicos a las 
regiones que los acogen. Esta 
perspectiva subraya la necesi-
dad de una aproximación más 
matizada que vaya más allá 
de los datos cuantitativos.

En la mayoría de inves-
tigaciones sobre la diáspora 
china, se enfoca principalmen-
te en América del Norte, y se 
centra en su aporte cultural 
en lugar de su impacto eco-
nómico. Sin embargo, la con-
tribución de los chinos de ul-
tramar ha sido trascendental 
en diversas partes del mundo, 
desde Asia del Sudeste hasta 
Europa y América, en sectores 
como la construcción y la in-
dustria restaurante.

La diáspora 
china, estimada 

en 40 millones de 
individuos según 
Fleischer (2012), 

se caracteriza 
por su diversidad 
en antecedentes 

económicos, 
culturales y 
personales, 

así como en 
experiencias 
migratorias
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Las aportaciones de 
los chinos de ultra-
mar han sido notables 
tanto en los países 
tropicales de Asia del 
Sudeste como en las 
naciones templadas 
de Europa y América 
que los acogieron. En 
el siglo XVIII abrie-
ron rutas y desbroza-
ron terrenos baldíos 
en el sudeste asiático; 
en el XIX trabajaron 
en la minería del oro 
y construyeron ciu-
dades y puertos en 
Estados Unidos; y en 
el XX construyeron 
líneas ferroviarias y 
abrieron restaurantes 
y comercios en Euro-
pa. (UNESCO, 2021)

En Costa Rica, la influen-
cia económica de los migrantes 
chinos se manifiesta en el sur-
gimiento de negocios mayoris-
tas, principalmente a finales de 
los años ochenta y durante los 
noventa. Según Betrisey (2007) 
estos negocios, generalmente 
pequeños y de escasa mano de 
obra, requieren un capital ini-
cial modesto y representan una 
parte significativa de la dinámi-
ca comercial local. Los propieta-
rios, en muchos casos, acumu-
lan los recursos necesarios a lo 
largo de su trayectoria laboral, 
a través de trabajos formales o 
informales, así como préstamos 
de familiares y amigos.

En el caso de Nicoya, 
Costa Rica, esta investigación 
busca explorar cómo los mi-
grantes chinos se han asenta-
do en la región y han contri-
buido a la economía local. A 
pesar de que se han realizado 
investigaciones que resaltan 
los aportes culturales de la 
comunidad china, son escasas 
las que profundizan en el con-
texto específico de su asenta-
miento y su influencia econó-
mica en una región particular.

Construcción del 
objeto de investigación

Esta investigación se 
centra en la posible falta de 
reconocimiento del impacto 
económico y sociocultural de 
la migración china en Nicoya, 
una zona en proceso de urba-
nización. Se considera crucial 
analizar no sólo este proble-
ma, sino también comprender 
los procesos históricos parale-
los, como la exclusión sistemá-
tica de este grupo social en la 
narrativa sobre la conforma-
ción de la identidad nicoyana. 
Los adultos de la comunidad 
china enfrentan una doble 
distinción: como migrantes 
que, a pesar de su arraigo ge-
neracional, siguen siendo per-
cibidos como extranjeros en el 
imaginario social costarricen-
se, y como una población su-
puestamente inactiva y pasiva 
en medio de una crisis econó-
mica y cambios culturales.

Dadas estas circunstan-
cias y respaldado por datos 
en la sección de justificación, 
el problema central de esta in-
vestigación se plantea como la 
comprensión de los factores 
que influyen en la construc-
ción simbólica de la narrativa 
de vida de los migrantes chi-
nos, considerándolos como 
sujetos sociales y su contribu-
ción a la historia de Nicoya. Lo 
anterior llevó como pregunta 
central de investigación: ¿Cuál 
es el papel económico y cultural 
de los adultos de la comunidad 
china en la zona de Nicoya, en el 
año 2023?, que conllevó los si-
guientes objetivos:

Objetivo General
- Analizar el papel econó-

mico y cultural de los adultos 
de la comunidad china en la 
zona de Nicoya, en el año 2023.

Objetivos específicos
- Examinar el tipo de 

integración de la comunidad 
china en Nicoya hasta el año 
2023, a partir de distintas ex-
periencias de vida. 

- Identificar el rol cultu-
ral de los adultos chinos en la 
comunidad de Nicoya en el 
año 2023 a partir de sus histo-
rias de vida.

- Reconocer el tipo de 
papel  económico de la comu-
nidad china establecida en Ni-
coya en el año 2023.
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Marco teórico
Esta investigación se fun-

damenta en las teorías de las 
Representaciones Sociales de 
Moscovici (2001) y del Trans-
nacionalismo para abordar de 
manera integral la historia de 
vida de adultos pertenecientes 
a la comunidad china estable-
cida en Nicoya. Moscovici con-
cibe las representaciones socia-
les como una forma particular 
de conocimiento que orienta 
los comportamientos y la co-
municación de los individuos 
en su contexto sociocultural. 
Según esta teoría, la percep-
ción y representación de una 
comunidad o individuo está 
intrínsecamente ligada al en-
torno histórico, social y cultu-
ral en el que se desenvuelven, 
influenciando su pensamiento, 
comportamiento y participa-
ción en la sociedad, así como 
su imagen ante terceros, tanto 
dentro como fuera del grupo 
social de pertenencia.

Las dimensiones pro-
puestas por Moscovici (2001), 
información, campo de re-
presentación y actitud, pro-
veen un marco analítico para 
desentrañar la concepción y 
percepción de la población 
nicoyana sobre la comunidad 
china en la zona. La dimen-
sión de información se refiere 
a la acumulación y organiza-
ción del conocimiento acer-
ca del grupo de estudio, así 
como del autoconocimiento 

de la población local. El cam-
po de representación engloba 
la noción visual de represen-
tación, los patrones sociales 
y el contenido específico de 
las afirmaciones relacionadas 
con el tema en cuestión. Por 
último, la actitud comprende 
la orientación afectiva, ya sea 
positiva o negativa, hacia la 
representación, la cual influye 
en las opiniones y evaluacio-
nes sobre el tema.

La teoría del Transnacio-
nalismo propuesta por Glick 
(1992) complementa esta in-
vestigación, proporcionan-
do un enfoque teórico para 
comprender las experiencias 
de comunidades migrantes y 
su relación con espacios geo-
gráficos y culturales diversos. 
Esta teoría parte del supuesto 
de que los migrantes man-
tienen lazos significativos 
y participan en actividades 
transfronterizas con sus paí-
ses de origen, aun después de 
establecerse en nuevos luga-
res. Reconoce la fluidez de las 
fronteras y la capacidad de las 
comunidades migrantes para 
mantener y desarrollar rela-
ciones económicas, sociales y 
culturales a través de múlti-
ples ubicaciones.

En el caso de la comuni-
dad china en Nicoya, se espe-
ra que los adultos mantengan 
una identidad transnacional, 
con un sentido de pertenencia 

tanto a China como a Nico-
ya, influenciada por prácticas 
culturales, redes sociales y 
lazos familiares transnaciona-
les. Asimismo, se focaliza en 
las prácticas transnacionales, 
que abarcan acciones y activi-
dades que conectan a los mi-
grantes con su lugar de origen 
y su lugar de residencia, como 
remesas económicas, partici-
pación en redes empresaria-
les transnacionales, viajes de 
regreso a China y la preserva-
ción y transmisión de tradicio-
nes culturales.

En síntesis, estas teorías 
proporcionan un sólido marco 
teórico para analizar la histo-
ria de vida de adultos pertene-
cientes a la comunidad china 
en Nicoya, así como su con-
tribución tanto en términos 
culturales como económicos. 
Permiten una comprensión 
profunda de las complejas 
conexiones y prácticas trans-
fronterizas que influyen en 
la identidad y las acciones de 
esta comunidad en el contex-
to de Nicoya, enriqueciendo 
la comprensión del desarrollo 
local y la diversidad cultural 
de la zona.

Estrategia metodológica
La estrategia metodológica 

adoptada en esta investigación 
combina un enfoque de cam-
po y cualitativo para abordar 
la compleja realidad de la co-
munidad china en Nicoya. La 
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aproximación de campo per-
mite una inmersión profunda 
en las experiencias, desafíos y 
factores culturales que enfren-
tan los miembros de esta comu-
nidad. A diferencia de estudios 
superficiales, este enfoque im-
plica un contacto directo y una 
comprensión detallada de la 
población de interés.

El enfoque cualitativo se 
centra en la comprensión pro-
funda de casos específicos, evi-
tando generalizaciones. En este 
contexto, se busca no sólo me-
dir, sino cualificar y describir el 
fenómeno social, con énfasis en 
las experiencias de las personas 
de la comunidad china en Ni-
coya. Este enfoque proporciona 
un entendimiento detallado y 
contextualizado de sus vidas, 
desde la migración hasta su 
adaptación en la zona, evitando 
análisis superficiales.

La técnica de historia de 
vida, como método principal 
de investigación, permite ex-
plorar de manera detallada y 
contextualizada los momentos 
clave en la vida de los adultos 
chinos en Nicoya. Esto incluye 
su migración, adaptación cul-
tural, logros y desafíos. Ade-
más, proporciona un contexto 
cultural para entender sus tra-
diciones, valores y creencias 
que han influido en sus vidas 
y su contribución a la comuni-
dad. Esta técnica también per-
mite seguir la evolución a lo 

largo del tiempo y reconocer 
las contribuciones económicas 
y sociales de los adultos chi-
nos en la comunidad de Nico-
ya.

Análisis de resultados
Los resultados obtenidos 

de esta investigación repre-
sentan una contribución valio-
sa al abordar de manera inte-
gral los objetivos planteados. 
A través de una meticulosa re-
copilación de historias de vida 
de adultos pertenecientes a la 
comunidad china en Nicoya.

Durante el proceso, se lle-
varon a cabo entrevistas con 
un grupo diverso de adultos 
chinos, abarcando distintas 
edades y relaciones familiares 
y sociales. Esta diversidad en 
las experiencias de los par-
ticipantes proporcionó una 
perspectiva rica y completa, 
permitiendo la generación 
de resultados detallados en 
las secciones siguientes. Las 
historias de vida recopiladas 
no solo enriquecen la narra-
tiva de la comunidad china 
en Nicoya, sino que también 
ofrecen una comprensión más 
profunda de su papel cultural 
y económico en la zona en el 
año 2023.

Las historias de vida se 
realizaron a  tres personas, 
la Señora Flor Suen, el Señor 
Danilo Chongkang y el Señor 
David Fong. Cada uno com-
partió sus experiencias desde 
su infancia hasta su vida adul-
ta, destacando sus trayecto-
rias migratorias, sus desafíos 
y logros en la construcción de 
una nueva vida en Costa Rica, 
específicamente en Nicoya. 
Aquí una descripción más de-
tallada y equilibrada de los 
tres personajes:

Danilo Chongkang Chang 
nació en Nicoya, Guanacaste, 
Costa Rica, en diciembre de 
1952, hijo de Antonio Chon-
gkang y Juana Paula Chang, 
inmigrantes chinos. Creció en 
un ambiente familiar cercano, 
rodeado de parientes que le 
brindaron apoyo. Experimentó 
episodios de bullying y xenofo-
bia en la escuela, lo que fortale-
ció su conexión con su herencia 
cultural. Estudió en el Colegio 
Liceo de Nicoya, destacándose 
tanto académicamente como 
en el negocio familiar. Desarro-
lló una pasión por la lectura y 
se identificó como comunista a 
una edad temprana. A pesar de 
los desafíos, su adolescencia fue 
marcada por la determinación 
y el orgullo por su identidad 
cultural. Fundó una fábrica de 
turrones y luego abrió el Café 
Daniela en Nicoya, convirtién-
dose en un referente empresa-
rial y cultural en la comunidad. 
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Su compromiso con el negocio 
y la comunidad ha dejado un 
impacto duradero, siendo un 
punto de encuentro para la co-
munidad y un ejemplo de per-
severancia y dedicación.

Flor Seun nació en Cantón, 
China, y emigró a Costa Rica 
a los 35 años con su esposo e 
hijos. Se establecieron inicial-
mente en Santa Cruz y luego 
en Nicoya, donde abrieron la 
tienda “La Flor”. No se propor-
cionan muchos detalles sobre 
su adolescencia en China, pero 
su decisión de emigrar mues-
tra su valentía y determinación 
para buscar una vida mejor 
para su familia. Junto con su 
esposo, gestionó activamente 
la tienda “La Flor”, contribu-
yendo al sustento y desarrollo 
económico de la comunidad. 
Su compromiso con el negocio 
y su influencia positiva en la 
comunidad la convierten en un 
ejemplo de emprendimiento y 
dedicación.

David Fong nació en Hong 
Kong en 1959 y llegó a Costa 
Rica a los 9 años, estableciéndo-
se en Santa Cruz y luego en Ni-
coya. Su padre se dedicaba a la 
ganadería, lo que proporcionó 
una base económica para su lle-
gada y adaptación a Costa Rica. 
Abandonó la escuela después 
de completar el segundo año 
y su padre le confió un local 
en Nicoya para emprender un 
restaurante. A través del res-

taurante Nicoya, se convirtió 
en un referente culinario y em-
presarial en la zona, generando 
empleo y contribuyendo al de-
sarrollo económico local. Am-
plió su negocio con dos nuevos 
emprendimientos, el Grill Hou-
se y Solana, traspasando su le-
gado a sus hijos y demostrando 
un compromiso continuo con la 
comunidad.

Estas narrativas revelan 
la dualidad de las experiencias 
migratorias, subrayando cómo 
la recepción de la comunidad 
puede variar drásticamente 
para diferentes individuos.

Culturalmente, se ve como 
la celebración de las costum-
bres chinas y presencia de su 
cultura refleja su identidad 
transnacional, la participación 
en las tradiciones nicoyanas 
como prácticas transnaciona-
les y la difusión de su cultura 
como parte del impacto cultu-
ral que han tenido. Económica-
mente hablando los comercios 
y restaurantes de estas perso-
nas se ven  como campos de 
representación y representan 
la economía transnacional, las 
Inversiones son el reflejo de las 
economías transnacionales, al 
igual que la compra y venta de 
productos. Y finalmente a nivel 
social se ve la integración en la 
comunidad sin perder sus raí-
ces como parte de su identidad 
transnacional. Todo esto cons-
tituyendo y representando a 

la comunidad china dentro de 
Nicoya por medio de las Repre-
sentaciones sociales.

Es evidente que esta co-
munidad no solo está presente, 
sino que ha logrado establecer 
raíces profundas y ser parte ac-
tiva del tejido social nicoyano. 
Los testimonios de los entrevis-
tados son un fiel reflejo de este 
proceso, al afirmar con orgullo 
su identidad como nicoyanos 
y considerar a Nicoya como su 
verdadero hogar, un lugar don-
de se sienten plenamente a gus-
to. Desde las primeras etapas 
de sus vidas hasta el presente, 
se percibe claramente el camino 
de integración que ha recorrido 
la comunidad china en Nicoya. 

En resumen, la comuni-
dad china en Nicoya es un testi-
monio vivo de cómo la diversi-
dad cultural puede enriquecer 
y fortalecer una comunidad en 
todos lo sentidos como cultural, 
social y económicamente. Su in-
tegración activa y su sensación 
de pertenencia a Nicoya son un 
testimonio de la perseverancia  
y los desafíos que enfrentaron 
en esta zona. Su presencia no 
solo es una parte sumamente 
relevante de la identidad de Ni-
coya, sino también una fuente 
fundamental  para el entendi-
miento y la colaboración entre 
diferentes culturas y comuni-
dades.
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Conclusión
En conclusión, los relatos 

de Chongkang, Fong y Suen 
ofrecen una perspectiva de la 
profunda influencia de la co-
munidad china en Nicoya. A 
través de sus emprendimien-
tos y compromisos culturales 
y económicos, han establecido 
una presencia perdurable en 
la comunidad. Esta investi-
gación proporciona una deta-
llada comprensión del papel 
esencial que desempeñan en 
Nicoya en el año 2023, resal-
tando su dedicación tanto a la 
preservación de la cultura lo-
cal como a la promoción de las 
tradiciones chinas. Asimismo, 
se destaca su notable contribu-
ción al entramado económico 
de la región. La comunidad 
china en Nicoya, por ende, 
representa un vívido ejemplo 
de cómo la diversidad cultu-
ral enriquece y robustece una 
comunidad, sirviendo de ca-
talizador para la colaboración 
intercultural y comunitaria. 
Su integración activa y arrai-
go en Nicoya ejemplifican la 
compleja convivencia que ca-
racteriza a esta comunidad y 
su invaluable aportación al 
progreso y bienestar colectivo 
de la región.

Recomendaciones
Se le recomienda al Mi-

nisterio de Cultura que tome 
medidas concretas para pro-
mover el respeto hacia la cul-
tura y comunidad china en 

Nicoya. Esto puede lograrse a 
través de una serie de inicia-
tivas, proyectos y actividades 
culturales que fomenten el en-
tendimiento y la apreciación 
de esta rica herencia cultural. 
En primer lugar, se sugiere la 
implementación de progra-
mas educativos que enseñen 
sobre la historia, tradiciones 
y contribuciones de la comu-
nidad china en Nicoya. Esto 
podría incluir talleres, char-
las y eventos educativos que 
brinden información precisa 
y detallada sobre esta cultura.

Además, se podrían orga-
nizar eventos culturales que 
celebren y destaquen la diver-
sidad cultural en Nicoya. Fes-
tivales, exposiciones y mues-
tras artísticas que incluyan 
representaciones de la cultu-
ra china serían una excelente 
manera de fomentar la com-
prensión y el aprecio por esta 
comunidad. Asimismo, se po-
dría considerar la creación de 
espacios culturales dedicados 
específicamente a la comu-
nidad china, como museos o 
centros culturales, donde se 
pueda exhibir y compartir su 
rica herencia cultural con la 
comunidad en general.

 Se le recomienda a la 
Municipalidad de Nicoya fo-
mentar y crear espacios donde 
se difunda, celebre y comparta 
la cultura china, también se le 
recomienda que la cultura chi-

na traída a la zona sea tomada 
en cuenta como patrimonio lo-
cal debido al gran aporte que 
ha hecho y la importancia que 
tiene. También se recomienda 
la creación de actividades a 
nivel local donde se celebre la 
gran diversidad cultural que 
posee esta zona.

 Se le recomienda a la 
embajada china recolectar da-
tos y relatos de estas migracio-
nes a distintas partes del país 
y específicamente Nicoya, 
para que se tenga una base de 
datos donde se pueda conocer 
esta historia de suma impor-
tancia y se tenga la informa-
ción necesaria para su ense-
ñanza y difusión.

 Se le recomienda al Co-
legio Humanístico Campus 
Nicoya la creación de más 
investigaciones con este enfo-
que, con esta clase de pobla-
ción, y que busquen visibilizar 
a poblaciones tan importantes 
para la zona.

 Se le recomienda a la 
población no atentar contra 
estas comunidades y cultu-
ra para una convivencia más 
amena y que pueda haber un 
disfrute de la diversidad cul-
tural.
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Resumen
La presente investigación de enfoque cualitativo abordó el tema de la deconstrucción del 

sufrimiento femenino ante su normalización desde los ámbitos socioculturales del cuerpo y la 
sexualidad. Su objetivo principal fue analizar los factores socioculturales que contribuyen a la 
normalización del sufrimiento en la vida diaria de las mujeres residentes en el cantón central de 
Nicoya. Para llevar a cabo este propósito, se recurrió a la utilización de teorías como la Sociolo-
gía del Cuerpo, la Historia de la Sexualidad, Los Cuerpos que Importan y La Deconstrucción. 
Estas teorías, mediante la exploración de conceptos como el cuerpo socializado, los dispositivos 
de sexualidad, la feminidad y la iterabilidad, proporcionaron un enfoque más profundo para 
comprender el fenómeno objeto de estudio. Metodológicamente, conllevó el desarrollo de técni-
cas como encuestas, entrevistas y grupos focales. Lo anterior, deparó como resultado una mayor 
comprensión de las percepciones y experiencias de las mujeres residentes del cantón central de 
Nicoya en relación con la normalización del sufrimiento en su entorno sociocultural. Este proceso 
reveló la importancia de abordar no solo las manifestaciones externas del sufrimiento femenino, 
sino también las estructuras y normas que perpetúan su invisibilización y normalización.

Abstract
The present research with a qualitative approach addressed the issue of the deconstruction 

of female suffering in the face of its normalization from the sociocultural spheres of the body and 
sexuality. Its main objective was to analyze the sociocultural factors that contribute to the norma-
lization of suffering in the daily life of women residents in the central canton of Nicoya. To carry 
out this purpose, theories such as the Sociology of the Body, the History of Sexuality, Bodies that 
Matter and Deconstruction were used. These theories, by exploring concepts such as the sociali-
zed body, sexuality devices, femininity and iterability, provided a deeper approach to understan-
ding the phenomenon under study. Methodologically, it involved the development of techniques 
such as surveys, interviews and focus groups. The above resulted in a greater understanding of 
the perceptions and experiences of women residents of the central canton of Nicoya in relation 
to the normalization of suffering in their sociocultural environment. This process revealed the 
importance of addressing not only the external manifestations of female suffering, but also the 
structures and norms that perpetuate its invisibility and normalization.
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Presentación 
La invisibilidad del dolor 

experimentado por las mujeres 
es un desafío profundamente 
arraigado en la cultura y la so-
ciedad, y se fortalece a través de 
la normalización de un estado 
de incomodidad, tristeza, insa-
tisfacción o sufrimiento expe-
rimentado por las mujeres. Sin 
embargo, a pesar de que este 
malestar tiene una presencia 
constante en la vida cotidiana 
de muchas mujeres, a menudo 
su identificación, comprensión 
y manifestación se ven nubla-
das y alteradas por su natura-
lización. En este contexto, el 
objetivo de esta investigación 
es exponer las vivencias y expe-
riencias específicas de las mu-
jeres de edades comprendidas 
entre los veinte y treinta años 
en Nicoya con el propósito de 
descubrir los factores de las 
normas locales que influyen en 
dicha normalización. También 
se destacarán los escenarios y 
actores sociales predominan-
tes que fomentan y mantienen 
ideales opresores que restrin-
gen o conllevan la expresión de 
este sufrimiento en la población 
de estudio.

Por tanto, al reconsiderar y 
reevaluar los elementos sociales 
que obstaculizan la integridad 
y expresión de las mujeres, se 
procede a desmontar la noción 
de sufrimiento femenino desde 
las perspectivas del cuerpo y la 
sexualidad. Este proceso contri-

buye al reconocimiento adecua-
do de este sufrimiento y, por lo 
tanto, se persigue un cambio en 
la percepción general respecto 
a esta problemática.  

Antecedentes lógicos
Contextualización
Este apartado pretende 

dar a conocer los sucesos his-
tóricos que demuestran la in-
visibilización del sufrimiento 
femenino, tanto en ámbitos 
físicos como emocionales. Ini-
ciando con el siglo XVII, Olym-
pe de Gouges presentó un ma-
nifiesto llamado “Declaración 
de los derechos de la mujer y 
la ciudadanía” esto como una 
refutación al manifiesto “De-
rechos del hombre y el ciuda-
dano”. Olympe explica la des-
igualdad que experimentan las 
mujeres en este siglo, y que la 
mujer debía quitarse la opre-
sión a la que había sido some-
tida y ejercer distintos papeles 
en la sociedad, y no únicamen-
te los que les han asignado. 
Además cómo muchas muje-
res de su época, enfrentó dis-
tintas amenazas con dignidad 
(Ramírez & UNESCO, 2020).

Seguidamente, la histeria, 
una enfermedad la cual era asig-
nada exclusivamente para las 
mujeres, esta se utilizaba para 
denigrar y minimizar los dis-
tintos dolores y sufrimientos de 
las mujeres, además de que de-
muestra la opresión que se hacía 
cada vez más normal, ya que 

muchas enfermedades no eran 
consideradas para un diagnós-
tico, ya que eran solapadas por 
la histeria. Y de esta manera se 
desacreditaban las experiencias 
de sufrimiento que pasaban 
muchas mujeres en el siglo XIX, 
ya que se les consideraban histé-
ricas y “locas”. 

Por otra parte, la Confe-
rencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo del 
Cairo en 1994, dio un nuevo 
enfoque a lo que es la parte 
reproductiva y médica de las 
mujeres, dirigiendo este prin-
cipalmente a la equidad de 
género, esto como una con-
dición necesaria para la po-
blación mundial, además de 
buscar el que las mujeres diri-
jan su vida, de atender necesi-
dades básicas principalmente 
las médicas (Aspilcueta-Gho, 
2013). Esto demuestra cómo 
las mujeres buscaban obtener 
la potestad sobre sus cuerpos 
y poder cubrir sus necesida-
des sobre su bienestar físico, 
las cuales anteriormente caían 
únicamente al criterio basado 
en la dominación masculina.

Con respecto a la violen-
cia obstétrica, buen ejemplo 
de lo descrito, la cual se define 
por una relación doctor-pa-
ciente en donde se ejerce un 
un poder disciplinario sobre 
una mujer embarazada o con 
hijos, dado que se enfrentan 
y consolidan conocimientos, 
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y se simboliza quién posee 
conocimiento y quién no, se 
evidencia la influencia de la 
disciplina médica (Fuentes, 
2021). Por lo mencionado, se 
entiende que las mujeres pue-
den ser afectadas física, psico-
lógica y reproductivamente 
mediante estas acciones. Ade-
más que las mujeres son so-
metidas a que el personal de 
salud decida por la paciente, y 
así esta pierde su autonomía.

Estado de la cuestión
Este apartado busca pro-

porcionar un análisis de inves-
tigaciones y artículos previos, 
tanto nacionales como inter-
nacionales, para brindar un 
muestrario de lo que ha sido 
abordado respecto al tema. 
Como apertura se presenta el 
concepto de sufrimiento, el 
cual se refiere a la experiencia 
de dolor, angustia, o incomo-
didad aferrada a las emociones 
de las personas, que además, 
según Acosta (2018), de mane-
ra prolongada es capaz de afec-
tar lo psicológico e integral.

 Por otro lado, es im-
portante destacar que existe 
un rol emocional asignado a 
cada género, el cual en el caso 
de las mujeres, les exige ser 
“sentimentales y dramáticas”, 
sin embargo, en cuanto a la 
manifestación del sufrimiento, 
se presenta la contrariedad de 
que a partir de este mismo rol, 
se invalida o desacredita su ex-
presión. En otras palabras, se 

normaliza, por lo que las mu-
jeres se ven obligadas a cargar 
con este en silencio.

 Al igual que con las 
emociones, a las mujeres deben 
cargar con otros estereotipos y 
expectativas sociales, o corpo-
ralidad, para cumplir con el 
ideal femenino, el cual “reposa 
como en  “esencia” en la ma-
ternidad, que se convierte en 
el núcleo duro de la identidad 
femenina y en el ideal social de 
mujer” (Martínez, 2007, p.90). 

Así pues la maternidad se 
antepone a la identidad de las 
mujeres, esperando que cum-
plan un proceso biológico de 
“engendrar, dar a luz y criar”, 
pues de no cumplirla, no son 
capaces de realizarse como 
mujeres, por lo que deben de-
dicar su sexualidad comple-
tamente a este fin, limitando 
el disfrute o descubrimiento 
propio en esta área. Además, 
Hurtado (2015) la sociedad 
establece ciertas normas y ex-
pectativas sobre lo que se con-
sidera aceptable en términos 
de comportamiento y expre-
sión emocional, y estas normas 
pueden variar según el géne-
ro, la edad, la cultura y otros 
factores asociados al deseo 
sexual, por lo que temas como 
la masturbación femenina se 
convierten en un tabú.

  Ahora bien, se presen-
ta el concepto del cuerpo, o la 
parte física de las personas, el 

las mujeres deben 
cargar con otros 

estereotipos 
y expectativas 

sociales, o 
corporalidad, 
para cumplir 
con el ideal 

femenino, el cual 
“reposa como en  

“esencia” en la 
maternidad, que 
se convierte en 
el núcleo duro 

de la identidad 
femenina y en 
el ideal social 

de mujer” 
(Martínez, 2007).
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cual, al igual que la sexualidad 
y corporalidad, está regido por 
el factor social. En el caso de la 
concepción de un sexo femeni-
no, esta no se da sino para la 
construcción de una otredad al 
sexo masculino, y por ende es 
equivalente a lo rechazado y 
vergonzoso (Martínez, 2007). 
Entonces, se condiciona a la 
mujer no sólo a representar lo 
femenino para la complacencia 
social, sino que también se ve 
obligada a repelerlo, causando 
así un conflicto en el reconoci-
miento de su identidad, pues 
se le enseña que requiere de 
la aprobación de una otredad 
para concretarla.

Construcción del 
objeto de investigación 

El concepto de sufri-
miento ha sido atribuido de 
manera despectiva debido a 
su exclusión y normalización 
en la vida cotidiana de las 
mujeres, está originada por 
una perspectiva falocéntrica, 
priorizando la satisfacción 
masculina sobre la femenina, 
asignando así a  las mujeres 
la responsabilidad de con-
servarla, en ocasiones a cos-
to de su propio sufrimiento. 
Destacando así la necesidad 
de deconstruir la noción de 
sufrimiento, aumentando la 
visibilidad sobre cómo se rela-
cionan los roles y estereotipos 
socioculturales relacionados 
con el cuerpo y sexualidad. 
Por esto, se planteó la pregun-
ta de investigación: ¿Cuáles 

son los factores socioculturales 
que influyen en la normalización 
de la vivencia del sufrimiento 
en la cotidianeidad del cuerpo y 
la sexualidad de las mujeres de 
Nicoya entre los veinte y treinta 
años en el año 2023? Tras estas 
interrogantes se postularon 
los siguientes objetivos:

Objetivo General:
Describir los factores so-

cioculturales que influyen en 
la normalización de la viven-
cia del sufrimiento en la coti-
dianeidad de las mujeres del 
Cantón Central de Nicoya en 
el 2023. 

Objetivos específicos:
- Identificar las vivencias 

específicas de mujeres de Nico-
ya que hayan experimentado la 
normalización sociocultural de 
su sufrimiento.

- Distinguir los escenarios 
sociales en los que se invisibili-
za el sufrimiento de las mujeres.

- Conocer la percepción de 
la población de Nicoya sobre la 
normalización de la vivencia 
cotidiana del sufrimiento.

Marco teórico 
 En esta sección, se pre-

sentan cuatro teorías funda-
mentales que servirán como 
base teórica para el análisis 
de la invisibilidad del sufri-
miento femenino. Estas teorías 
abordan aspectos esenciales 
relacionados con el cuerpo, la 

sexualidad, la construcción so-
cial y de género. 

Primeramente, la “So-
ciología del Cuerpo” de Da-
vid Le Breton (1992), permite 
entender al cuerpo como un 
producto de la configuración 
sociocultural de su contexto, 
influenciado por factores como 
la representación simbólica y la 
interacción con el entorno. Así 
pues, es posible entender el su-
frimiento y otros sentimientos 
como experiencias  socialmen-
te construidas, cuya expresión 
ha sido condicionada por la 
relación entre el cuerpo y la so-
ciedad.

La segunda, “Historia de 
la Sexualidad I: La Voluntad 
del Saber” de Michel Foucault 
(1976), proporciona una visión 
profunda de cómo la sexuali-
dad ha sido tabuizada y utili-
zada como un medio de con-
trol, especialmente en lo que 
respecta a la sumisión de las 
mujeres y la limitación de su 
expresión sexual. Además, el 
autor analiza los dispositivos 
que perpetúan esta represión 
y cómo han evolucionado a lo 
largo de la historia, como los 
dispositivos de sexualidad, el 
biopoder o las autoridades. 

Por otro lado, se plantea 
la teoría de “Los Cuerpos que 
Importan” de Judith Butler, la 
cual explora la materialidad 
del cuerpo y la construcción de 
género. La autora aborda la re-
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pulsión social hacia lo femeni-
no y cómo el cuerpo femenino 
ha sido históricamente despre-
ciado y minimizado. Su teoría 
es relevante para comprender 
la materialidad, la sexualidad 
y la sociabilidad del cuerpo, 
aspectos esenciales para com-
prender la dinámica de género 
y la construcción de identidad. 
Sus ideas contribuyen signifi-
cativamente a la investigación 
al aclarar cómo se han estable-
cido normas en torno al cuerpo 
y el género y las contradiccio-
nes que rodean estas construc-
ciones sociales.

Finalmente, “La Decons-
trucción” de Jacques Derrida 
(2020), se centra en el cuestio-
namiento de las estructuras 
y las categorías establecidas 
en la comunicación y el pen-
samiento. La deconstrucción 
busca desafiar las respuestas 
preestablecidas y abrir nuevas 
perspectivas en la compren-
sión de la realidad, partiendo 
de los contrastes y límites en 
la comprensión de sujetos y 
aspectos, para reinterpretarlos 
según el contexto. Esta teoría, 
es una perspectiva crítica que 
cuestiona y renueva la com-
prensión de la cotidianidad y 
la realidad.

Todas proporcionan un 
marco conceptual sólido para 
analizar la invisibilidad del 
sufrimiento femenino y su 
relación con la sociedad y la 
cultura, así como para com-

prender cómo se han forma-
do las percepciones de los 
cuerpos femeninos a lo largo 
de la historia. Cada una de 
estas teorías ofrece perspec-
tivas valiosas y herramientas 
conceptuales que ayudarán a 
desentrañar la complejidad de 
la relación entre el cuerpo, la 
sexualidad y la construcción 
social de género.

Estrategia metodológica 
Esta investigación de tipo 

descriptivo, pretende interpre-
tar información obtenidada a 
partir de la búsqueda de datos 
de las vivencias, que se reco-
lectaron en grupos focales, en-
trevistas y encuestas. Además, 
se presenta un enfoque prin-
cipalmente cualitativo, que 
aborda una amplia gama de 
aspectos subjetivos relaciona-
dos con el tema y se incluyen 
algunas técnicas cuantitativas, 
lo cual permitió una explora-
ción detallada de las relaciones 
y significados en el contexto 
del estudio. Finalmente, la po-
blación de estudio fueron mu-
jeres entre los veinte y treinta 
años, pertenecientes al cantón 
central de Nicoya, gracias a las 
cuales, fue posible la recopila-
ción descrita.

Análisis de resultados
Esta sección pretende des-

cribir los resultados obtenidos 
según los objetivos propuestos. 
Además que se encontraron al-
gunas similitudes en la pobla-
ción, por ejemplo, la mayoría 

de las personas que respondie-
ron la encuesta eran mujeres 
estudiantes y la mayoría en el 
momento de contestar la en-
cuesta estaban solteras. Solo 
un 25% de las participantes 
estaban embarazadas o tenían 
hijos. Así mismo, la mayoría 
de estas mujeres se considera-
ban heterosexuales. 

Factores socioculturales 
que influyen en la normaliza-
ción de la vivencia del sufri-
miento en la cotidianeidad de 
las mujeres del  Cantón Cen-
tral de Nicoya en el 2023.

Normativas de género
 A lo largo de las gene-

raciones las mujeres han sido 
sometidas a distintas norma-
tivas de género, las cuales las 
limitan en muchos aspectos 
de sus vidas, y esto aunque ha 
cambiado, solo lo ha logrado 
en unas zonas muy privilegia-
das de las cuales muy pocas 
ven estos cambios de la socie-
dad. Por otro lado, las personas 
que no logran entrar en esta 
zona de privilegios normali-
zan tanto su sufrimiento que 
no logran percibir el problema 
y las afectaciones que esta legi-
timación construida les puede 
traer a su vida cotidiana. 

 Un aspecto a resaltar 
fue la necesidad de inculcar 
a las mujeres la manera en la 
que se tienen que vestir, ya 
que si no lo hacen las ven mal 
o las culpan por las experien-



20

cias negativas que enfrenten y 
así lo expresó una participan-
te: “Considero un sufrimiento 
para mí, utilizar ropa “ade-
cuada” para no causar provo-
caciones” (Yarissa, comunica-
ción personal, 2023).

Se expresan cuatro cate-
gorías principales, los roles 
de género, el comportamien-
to, la sexualidad y la aparien-
cia. Para los roles de pareja, 
se expresa su conexión con la 
sexualidad mediante la sumi-
sión esto ya que se le dice a la 
mujer se tiene que someter al 
hombre, tanto en su rol sexual 
como de pareja, donde ella no 
se puede quejar sobre ningún 
aspecto. Después el comporta-
miento ya que una mujer tiene 
que ser tolerante a la sociedad, 
y a su pareja, porque ella es el 
pilar que tiene que sostener a 
su familia y llevarla adelante 
sin importar sus sentimientos.  

Seguidamente, la apa-
riencia se relaciona con la se-
xualidad, ya que se tiene que 
ser modesta, su aspecto y su 
sexualidad no tienen que so-
bresalir, sino todo lo contra-
rio, ejemplificando todo el 
pudor de la sociedad en es-
tas apariencias modestas. Por 
otro lado, la imagen a mostrar 
se relaciona con el comporta-
miento mediante la delicade-
za, esto pues tiene que ser par-
te del comportamiento diario 
de las mujeres, y su aparien-

cia también debe ser delicada, 
tanto su cuerpo como su for-
ma de vestir tienen que coinci-
dir con un estilo delicado. 

Estigma social
 Se denota que las mu-

jeres no se sienten cómodas 
al expresar sus sentimientos o 
dolencias con sus amigos, y es 
todo lo contrario con sus ami-
gas, así lo expresa “[...] Si estoy 
con un amigo, lo más probable 
es que le diría que me duele el 
estómago (...) En cambio, si es-
toy con una mujer, ya sea una 
amiga o cualquier otra perso-
na, me expresaría más libre-
mente acerca de mi período 
(...)” (Viviana, comunicación 
personal, 1 de septiembre de 
2023). De esta manera se nota 
la incomodidad o inseguridad 
que ha inculcado la sociedad 
sobre hablar desde los propios 
dolores menstruales, esto prin-
cipalmente con los hombres.

 Por otro lado, Díaz, 
(2023):

[…] si por un lado, 
de repente, vivimos 
nuestra sexualidad 
plenamente, enton-
ces somos putas. Y 
si no, entonces so-
mos frígidas. O sea 
no podemos estar 
en un medio de eso, 
verdad, entonces no 
podemos vivir ple-
namente: tenemos 
que estar siempre 

pendientes de eso 
otro. (Comunicación 
personal, 13 de sep-
tiembre del 2023)

 Esto demuestra, que 
las mujeres no tienen matices 
en cuanto a su sexualidad, 
o son prostitutas por tener 
intimidad con uno o varios 
hombres, o por otro lado son 
unas santas que solo van a 
tener sexo con un único hom-
bre en su vida. Esto expone 
el fenómeno mencionado por 
Foucault (1976), en el cual la 
sexualidad femenina ha sido 
moldeada a lo largo de la his-
toria a través de procesos cul-
turales y sociales. A pesar de 
que el cuerpo de la mujer ha 
sido estigmatizado hasta el 
punto de provocar sentimien-
tos de vergüenza o negación, 
existe una conciencia colecti-
va acerca de la sexualidad de 
las demás, lo que permite que, 
a pesar de estas actitudes re-
servadas, se pueda manifestar 
desacuerdo con dicha afirma-
ción.

Presión social
 La falta de pareja son 

una parte importante sobre la 
presión social que sufren las 
mujeres de manera diaria, prin-
cipalmente con la frase “la va a 
dejar el tren, el cual se ejempli-
fica con la siguiente figura:
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Figura 1. Esquema de los ejes 
principales de la presión social.

De esta manera se relacio-
nan las categorías de juventud, 
maternidad y matrimonio, esto 
pues, cuando una mujer llega a 
un punto de su juventud, esta 
carga con los estereotipos prin-
cipales a los cuales una mujer 
joven debe aspirar según la so-
ciedad,  aspecto en el que se le 
empieza a exigir el tener una 
pareja estable, ya que es una 
edad óptima para encontrar a 
alguien, y por consiguiente ser 
madre. Además, como es ex-
puesto por una integrante del 
grupo focal;

[...] Yo he escucha-
do, bueno ‘yo he es-
cuchado’ no. Me lo 
han dicho, y fami-
liares, ‘¿Usted sabía 
que parte de venir a 
este mundo es tener 
hijos? Usted puede 
tener el título más 
grande de la vida, 
pero si usted no tie-
ne hijos, nada vino 
a hacer a esta vida. 
(Grupo focal, 14 de 
septiembre de 2023)

De esta manera se ejem-
plifica las creencias inculca-
das en la población nicoyana 
y se afirma la capacidad o el 
valor de una mujer mediante 
su maternidad y su capacidad 
reproductiva.

Educación
Este es un ámbito muy im-

portante y que ejerce una res-
ponsabilidad de una forma muy 
directa, ya que “que la cultura y 
el medio interactúen con el in-
dividuo, instala una demanda 
que a la educación le asiste res-
ponder: formar individuos in-
tegrales, capaces de reflexionar 
críticamente acerca de su propio 
rol en la sociedad” (Guzmán, 
2011, p.117). Por esto se nota 
que la educación refuerza y se 
posiciona como un ámbito con-
tribuyente en la normalización 
del sufrimiento femenino. 

Socialización
Los temas que se destacan 

con mayor frecuencia se cen-
tran en conceptos relacionados 
con la maternidad, el cuidado 
y los roles en las relaciones, 
como se mencionó previamen-
te. Además, es relevante seña-
lar que en muchas ocasiones se 
señalaba que eran las propias 
mujeres, especialmente aque-
llas dentro del entorno fami-
liar, las que perpetúan estos 
estereotipos, ya que les habían 
sido transmitidos en esos mis-
mos contextos.

Sin embargo, la materni-
dad se mantiene de cierta for-
ma como una idea de perfec-
ción y amor

Esta frase tiene más va-
riedad de opiniones que el 
resto. Como se demostró an-
teriormente, la opción de to-
talmente en desacuerdo es la 
que más votos tuvo, teniendo 
un 32,3%, seguida por una op-
ción neutra con un 29%, des-
pués el totalmente de acuerdo 
y casi totalmente de acuerdo 
son la siguientes con un 16,1% 
cada una y por último, un casi 
en desacuerdo. De esta mane-
ra expresando lo idealizado 
que está que una madre haga 
todo por sus hijos, sin impor-
tar nada más que el amor.

Escenarios sociales en 
los que se invisibiliza el 
sufrimiento de las mujeres.

En diversos escenarios 
sociales el sufrimiento de las 
mujeres suele ser minimiza-
do, lo que incentiva una cultu-
ra de invisibilidad hacia estas 
necesidades. Uno de los ám-
bitos donde esto ocurre con 
mayor frecuencia es el ámbito 
médico, a pesar de que este 
debería ser un espacio seguro 
para que las mujeres expresen 
su dolor, estas experiencias 
son minimizadas al igual que 
el sufrimiento de las mismas. 
Siendo esto corroborado por 
Emma:  [...] “es que ahí dicen 
que no hay que gritar. Usted 
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está pariendo y no tiene que 
gritar porque si usted grita, 
la tratan mal los doctores. En-
tonces tiene que ir fuerte”(en-
cuesta, 2023). 

La violencia obstétrica es 
una forma de sufrimiento que 
afecta a muchas mujeres du-
rante el parto, demostrando 
así la permanencia de prácticas 
que violentan los derechos de 
la mujer. Como sostiene Sofia, 
incluso aquellas mujeres que 
han experimentado un parto 
grato, identifican tratos des-
pectivos hacia otras que ex-
presan su dolor:  “Mi parto me 
gustó mucho, estuve acompa-
ñada de mujeres muy atentas, 
pero si siento que a algunas de 
las otras mujeres que vi si se les 
minimizó su dolor de parto (en 
especial a las que se quejaban 
más)”  (encuesta, 2023). 

Esto recalca la impor-
tancia de establecer entornos 
seguros donde el respeto y 
la igualdad sean cruciales en 
el trato para cada mujer du-
rante su parto.   En cuanto al 
escenario familiar, también se 
invisibiliza el sufrimiento de 
las mujeres, mayormente en 
lo que respecta al dolor mens-
trual. Estos dolores  suelen ser 
minimizados o considerados 
como algo normal, lo que lle-
va a muchas mujeres a guar-
dar silencio sobre los mismo, 
incluso frente a sus familiares 
y seres queridos, esto debido 

a la estigmatización social e 
histórica acerca de la mens-
truación, y junto con esta, los 
dolores menstruales. Además, 
en este ámbito, se les suele im-
poner la maternidad a las mu-
jeres como una norma social 
para poder ser consideradas 
mujeres completas: “El des-
precio por no querer ser ma-
dre por no querer una familia 
convencional, el hecho que 
creen que una induce a los 
demás miembros a hacer lo 
contrario a lo que las normas 
sociales establecen” (Brenda, 
encuesta, 2023) 

La elección y deseo de no 
ser madre y no conformarse 
con una familia convencional 
suele tener represalias para 
muchas mujeres que eligen to-
mar decisiones sobre su vida y 
su autonomía, además de ser 
un reflejo de la persistencia de 
las normas sociales impuestas 
hacia la población femenina 
sobre sus cuerpos y elecciones 
como seres individuales. 

En el caso del escenario 
social, el acoso callejero es una 
forma de sufrimiento que mu-
chas mujeres experimentan 
diariamente, aunque no todas 
son conscientes de su impacto. 
Si bien la mayoría de las muje-
res encuestadas siente que sus 
vidas han sufrido algún im-
pacto debido al acoso calleje-
ro, un porcentaje significativo 
no percibe este tipo de acoso 

como un problema relevante. 
Esto llega a estar relaciona-
do con la normalización que 
algunas mujeres experimen-
tan en relación con sus pro-
pios sufrimientos. Además, el 
cuerpo de la población feme-
nina suele ser objetivatizado 
en la sociedad, sexualizado e 
incluso deshumanizado, re-
duciendo a estas solamente a 
su apariencia física:

[...]  Una vez escuché 
a un hombre decir 
sobre esa frase. Iban 
conversando entre 
ellos, verdad, y yo 
iba.. íbamos en el 
bus. Entonces iban 
ellos y yo iba escu-
chando. Y uno le dijo 
al otro: ‘Es que vieras 
qué bonita que es de 
cuerpo, pero de cara 
no’. Entonces como 
que la cara no era 
muy bonita, verdad, 
pero el cuerpo todo 
reluciente. Entonces 
le dijo: ‘Diay mae, no 
te preocupes’, dice, 
‘Tenés tres opciones. 
O apagás la luz, o la 
ponés de cuatro, o le 
ponés una bolsa en la 
cara’. O sea dando la 
referencia de como 
que la mujer fuera 
un objeto. (Miranda, 
grupo focal, 14 de 
septiembre 2023)
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Este tipo de ideas fomen-
tan la cosificación de la mujer, 
asociando su valor solamen-
te a su apariencia física y con 
esto reduciendo su dignidad y 
respeto como persona a ello.

Por otro lado, el ámbito 
laboral no fue tan mencionado 
ya que la mayoría de las par-
ticipantes eran estudiantes, sin 
embargo hubieron menciones 
acerca a de la normalización 
del dolor femenino en este ám-
bito en la encuesta aplicada, 
ya que las mujeres a menudo 
experimentan prácticas que 
violentan su derechos como 
trabajadoras las cuales inva-
lidan su dolor, especialmente 
en cuestiones relacionadas con 
la menstruación. Entendiendo 
así  el espacio laboral como un 
entorno de relación asimétrica 
entre las personas trabajado-
ras y la autoridad de manera 
jerarquizada especialmente en 
cuestiones relacionadas con los 
periodos menstruales. Refle-
jando así una indiferencia ha-
cia las necesidades de las tra-
bajadoras y como a estas  se les 
fuerza a continuar con las labo-
res a pesar de sus malestares.

Percepción de la 
población de Nicoya sobre la 
normalización de la vivencia 
cotidiana del sufrimiento. 

 A través de la en-
cuesta se les preguntó a las 
participantes si había algún 
sufrimiento invisibilizado o 

del cual no se hablara, y uno 
de ellos mencionaba que “El 
desprecio por no querer ser 
madre por no querer una fa-
milia convencional, el hecho 
que creen que una induce a 
los demás miembros a hacer 
lo contrario a lo que las nor-
mas sociales establecen” (Lisa, 
encuesta, 2023) Esto evidencia 
que la población femenina de 
Nicoya se siente presionadas 
a cumplir los estereotipos que 
se les han planteado, y que por 
lo tanto se han interiorizado 
tanto en la mente de las muje-
res que la sociedad desprecia 
a las personas que no quieren 
seguirlos, como en este caso, 
el no querer ser madre.

(...) que impone un 
modelo de pensar 
y responder sumi-
samente a los mo-
dos de producción 
y reproducción de 
lo social,  o que, en-
raizandose en emo-
ciones, reacciones 
y opciones mueven 
a la pregunta, a la 
problematización  y 
transformación de 
los modos de com-
prender, explicar, ex-
presar y construir lo 
social con una pers-
pectiva planetaria 
y humana. (Ghiso, 
2002, p.7)

Esto ejemplifica que la so-

ciedad no ha cambiado su tipo 
de pensamiento, y transforma 
distintas problemáticas socia-
les a su favor, a lo socialmente 
aceptado, y por esta razón las 
personas que piensan de for-
ma diferente a la socialmente 
aceptada son denigradas, in-
visibilizadas y consideradas 
peligrosas para la sociedad.

Conclusiones 
En cuanto al primer obje-

tivo, se logró identificar que la 
sociedad nicoyana tiende a la 
tradicionalidad, donde se si-
guen los estereotipos de géne-
ro, y aunque hay cambios no 
son tan notorios para la pobla-
ción nicoyana. También que 
se invisibiliza a las personas 
que no sigan la normativa de 
género, estigmatizando tanto 
la temática, como a la pobla-
ción que sufre la misma. Y por 
último se encontró que va-
rias mujeres no expresaron la 
presión de seguir las normas 
impuestas por la sociedad, 
donde si eres mayor a 20 años 
tienes que cumplir ciertos re-
quisitos como el tener pareja 
estable, hijos, cuerpo social-
mente aceptable, etc. 

Por otro lado, mediante el 
segundo objetivo se concluye 
que mediante los resultados 
de la encuesta, se muestra que 
el hecho de estar embarazada 
o haber tenido hijos, práctica-
mente, convierte a la paciente 
en una víctima de la violencia 
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obstétrica. Además, que algu-
nas mujeres minimizaban su 
dolor menstrual ya que creían, 
y algunas siguen creyendo, 
que el expresar este tipo de 
situaciones no van a lograr 
nada, ya que en su entorno 
familiar es “normal”. Por otro 
lado, por medio del análisis se 
obtuvo que la mayoría de la 
población puede ser tratada 
con actitudes misóginas, ma-
chistas, sexistas y denigrantes 
en la calle mediante el acoso 
callejero, donde se cosifica el 
cuerpo de la mujer. 

Por último, se concluye en 
el último objetivo que algunas 
de las participantes menciona-
ron la percepción de viejas cos-
tumbres arraigadas a la cultura 
nicoyana, y la incapacidad de 
sentirse cómodas al expresar 
su sufrimiento por el temor a 
ser excluidas de la sociedad. 
Además que la mayoría de 
mujeres no se sienten cómo-
das hablando de sus dolores 
y sufrimientos con alguien ex-
terno a ellas. También de que 
cuando mencionan sus proble-
mas se sienten minimizadas o 
ignoradas, dependiendo de la 
persona con la que hablen so-
bre sus complicaciones. Des-
pués, se logra concluir que la 
mayoría de las participantes, 
en los instrumentos aplicados, 
estaban de acuerdo con que 
hay una necesidad de cambio 
acerca de la normalización del 
sufrimiento femenino.

Recomendaciones 
Se insta al Instituto Na-

cional de la Mujer (INAMU) a 
fomentar la autonomía de las 
mujeres a través de políticas 
contra los estigmas que limi-
tan su libre expresión. Ade-
más, se solicita que la institu-
ción brinde apoyo a activistas 
que trabajan para cambiar las 
percepciones sociales y las 
normas que contribuyen a la 
minimización del dolor y el 
sufrimiento femenino.

A la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), se reco-
mienda implementar progra-
mas de sensibilización para su 
personal, con un enfoque en 
la atención obstétrica, debido 
a la alta incidencia de violen-
cia obstétrica entre las mujeres. 
Además, se sugiere proporcio-
nar charlas informativas a las 
pacientes para empoderarlas 
y ayudarlas a reconocer cual-
quier trato inadecuado en su 
atención médica. La promo-
ción de la denuncia en casos 
de acoso o violencia obstétrica, 
junto con la implementación de 
boletas informativas y oficinas 
de asesoramiento, facilitaría la 
presentación de quejas sobre 
los servicios de salud. Estas me-
didas contribuirían a garantizar 
una atención de calidad y segu-
ra para las mujeres en el siste-
ma de salud de Costa Rica.

En cuanto a la Munici-
palidad de Nicoya, se sugie-

re incentivar la ruptura de 
las normas tradicionales que 
restringen la expresión de las 
mujeres en la sociedad, pro-
moviendo la manifestación 
del sufrimiento femenino des-
de espacios públicos, artísti-
cos y culturales para generar 
un cambio en la conciencia 
regional y desafiar las normas 
sociales que minimizan el do-
lor y el sufrimiento femenino.

Dirigido al Colegio Hu-
manístico Costarricense Cam-
pus Nicoya (CHC-CN), se 
recomienda la promoción de 
futuras investigaciones que 
aborden la normalización del 
sufrimiento femenino desde 
nuevos enfoques, además de 
continuar fomentando la edu-
cación crítica para formar una 
juventud que desafíe las nor-
mas sistemáticas.
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El especismo como una corriente cultural y socioeconómica en 
la zona de Nicoya y Caballito en los años 2022-2023

Ana Rita Arnáez Guevara, Melanie Saborío Morera y Estefany Pérez Porras
Estudiantes Investigadoras

Resumen
La presente investigación de carácter mixto sobre el especismo, tuvo el fin de analizar el 

papel del especismo como una corriente cultural y comercial en el área de Nicoya y Caballito en 
el periodo 2022-2023. Para alcanzar el mismo, se utilizaron teorías de gran relevancia como las 
de Jhon Rawls y Melanie Joy, las cuales a través de conceptos claves tales como el carnismo que 
abarca la conceptualización del especismo mediante mecanismo de reproducción a través del 
consumo de carne y su normalización, así como el concepto de esquemas mentales que facilita 
observar el especismo como una forma de categorización mental a determinados animales don-
de según el tipo de animal tiene diferentes connotaciones ,permitiendo de esta manera un mejor 
entendimiento del fenómeno en estudio. Metodológicamente, conlleva el desarrollo de técnicas 
como grupos focales, entrevistas y encuestas. Lo anterior, deparó como resultado en el área de 
Nicoya y Caballito, las tradiciones locales y la identidad cultural refuerzan prácticas especistas, 
como corridas de toros y peleas de gallos, mientras que una ideología patriarcal contribuye a la 
participación principalmente masculina en estas actividades. De igual forma los participantes 
demostraron una clara distinción en el área económica a determinados animales, utilizando sólo 
a unos específicamente y  por otro lado los entrevistados y encuestados manifestaron estereotipos 
alimenticios lo cual interfiere en la percepción arraigada de la carne y lo consideran esencial para 
una vida normal. A modo de conclusión, se determinó que existen diversos factores sociocultu-
rales que influyen en el especismo en el área de Nicoya y Caballito en el periodo 2022-2023 como 
lo son la expresión cultural, el estereotipo patriarcal del sabanero y el factor religioso, así como 
factores económicos tales como el educativo, por lugar de residencia y de connotaciones y factores 
como los estereotipos alimenticios, aspectos éticos y sociales y patrones generativos que influyen 
en el impacto del pensamiento del consumo de carne en la cotidianidad.
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Abstract
The purpose of this mixed research on speciesism was to analyze the role of speciesism as a 

cultural and commercial current in the area of Nicoya and Caballito in the period 2022-2023. To 
achieve the same, theories of great relevance such as those of John Rawls and Melanie Joy were 
used, which through key concepts such as carnism that encompasses the conceptualization of spe-
ciesism through the mechanism of reproduction through the consumption of meat and its norma-
lization, as well as the concept of mental schemas that facilitates observing speciesism as a form 
of mental categorization of certain animals where according to the type of animal it has different 
connotations, thus allowing a better understanding of the phenomenon under study. Methodolo-
gically, it involves the development of techniques such as focus groups, interviews and surveys. 
The results of the analysis revealed that in the area of Nicoya and Caballito, local traditions and 
cultural identity reinforce speciesist practices, such as bullfighting and cockfighting, while a pa-
triarchal ideology contributes to the mainly male participation in these activities. Likewise, the 
participants demonstrated a clear distinction in the economic area to certain animals, using only 
some of them specifically, and on the other hand, the interviewees and respondents manifested 
food stereotypes which interfere in the ingrained perception of meat and in most cases consider 
it essential for a normal life.  In conclusion, it was determined that there are several socio-cultural 
factors that influence speciesism in the area of Nicoya and Caballito in the period 2022-2023, such 
as cultural expression, the patriarchal stereotype of the “sabanero” and the religious factor, as 
well as economic factors such as education, place of residence and connotations and factors such 
as food stereotypes, ethical and social aspects and generative patterns that influence the impact of 
thinking about meat consumption in daily life.
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Presentación 
La presente investigación 

nace como la necesidad de dar-
le un enfoque crítico a un tema 
tan naturalizado y a la vez des-
conocido como lo es el especis-
mo, sobre todo por lo arraigado 
que se encuentra en la sociedad 
este pensamiento antropocen-
trista que sitúa al ser humano 
como centro y medida de todo.

Pretendemos dar un cono-
cimiento más específico sobre 
cómo opera el especismo en la 
cultura, economía y alimenta-
ción y evidenciar cual es la cri-
ticidad que tiene la población 
respecto al tema.

Por otro lado el hecho de 
que es un tema, que en la ma-
yoría de casos es desconocido 
por la sociedad nicoyana, debi-
do a que normalmente se le da 
más importancia y cobertura 
a temas relacionados con ani-
males domésticos y silvestres, 
como es el caso de perros y ga-
tos  existiendo incluso organi-
zaciones que velan por el bien-
estar de ellos,  dejando de lado 
los animales de cría, los cuales 
son los animales que cumplen 
un rol en la industria alimenti-
cia y en el modo de producción 
y por ende el consumo de ani-
males se ha visto tan normali-
zado, y de igual manera con-
vertido en una práctica poco 
cuestionada, es un asunto algo 
olvidado en un profundo cajón 
moral. 

Antecedentes lógicas
Contextualización 
Como forma de contex-

tualización se tiene que a lo 
largo de la evolución humana, 
hubo cambios significativos en 
el comportamiento hacia los 
demás animales. Como punto 
de partida Arroyo (2008) expli-
ca que los primeros homínidos 
hace más de 4.5 millones años 
basaban su alimentación prin-
cipalmente en proteínas deri-
vadas de frutas, verduras, raí-
ces y nueces, lo cual ayudó en 
tener una mandíbula más efi-
ciente. A este proceso se agre-
garon estrategias culturales 
como la utilización de piedras 
para romper las nueces, un 
cambio evolutivo que permitió 
que resistieran mejor la tempe-
ratura, lo que incentivó a in-
troducir una alimentación por 
la ingesta de carroña, luego 
comenzaron a usar las piedras 
para romper los huesos de los 
animales, y debido a esto se co-
menzó a dar un consumo de la 
médula ósea de esqueletos de 
animales, lo cual aumentó la 
densidad energética de la dieta 
y la cantidad de energía con-
sumida, la adquisición progre-
siva de tecnologías, permitió 
expandir la caza, desde la cap-
tura de mamíferos pequeños, y 
posteriormente sucede uno de 
los eventos más trascendentes 
en la historia de la humanidad 
y es el surgimiento de la agri-
cultura y la domesticación de 
especies de animales.

Esto siguió de esta mane-
ra hasta el feudalismo a partir 
del siglo IX al XV, donde los 
animales comenzaron a ser 
vistos como fuentes de ali-
mento y objetos de produc-
ción, de acuerdo con Morales 
(1998) se veía a los animales 
como fuentes de alimento que 
formaban parte de los feudos 
y únicamente como objetos de 
producción del cual se pue-
den obtener ganancias, es así 
como se describe una época 
donde los animales se con-
vierten en seres objetivados. 

A partir del siglo XIV se 
comenzaron a utilizar a los 
animales como diversas forma 
de entretenimiento según Liu 
(2016) “En el siglo XIV, para lle-
var fácilmente a los toros desde 
los corrales de fuera de Pam-
plona hasta la plaza, (…) Co-
rrer delante de los animales en 
vez de detrás, así guiándonos al 
destino” de esta manera se pue-
de apreciar cómo nacen las co-
rridas de San Fermín, las cuales 
posteriormente se convertirán 
en un espectáculo donde asis-
ten miles de personas.

 Más adelante en la revo-
lución agrícola del siglo XVIII 
al XIX según Allen (2002), se 
busca un aumento de producti-
vidad vacuna, debido a que en 
ese entonces se tenía la creencia 
de que una mayor cantidad de 
ganado podía enriquecer los 
pastos, lo cual acarreó un incre-



29DIÁLOGO HUMANISTA

REVISTA ACADÉMICA ANUAL 2024 - COLEGIO HUMANÍSTICO COSTARRICENSE, UNA - CAMPUS NICOYA

mento en la producción vacuna 
y una mayor cantidad de ésta 
en los campos.

Por otro lado el consumo 
de carne se volvió una parte 
importante pero también se 
comenzó a normalizar el uso 
de animales de compañía y 
finalmente se propuso leyes 
para proteger a estos tipos de 
animales en 1654 en inglaterra 
y hasta 1994 en Costa Rica, sin 
embargo esas leyes de bienes-
tar animal, se enfocaron prin-
cipalmente en los animales de 
compañía, mientras que otros 
animales eran destinados a di-
versos usos respaldados por 
instituciones como SENASA 
en Costa Rica.

 Esto ha llevado al creci-
miento de la industria gana-
dera y a la vez se ha conver-
tido en una de las forma de 
subsistencia de la sociedad ac-
tual según Acosta et al, (2015) 
en general, el consumo de 
productos de origen animal 
continuará creciendo a tasas 
positivas mayores al 4%, entre 
el 2014 y el 2030.

Estado de la cuestión
En este apartado se brin-

dará información la cual fue 
obtenida por medio de dis-
tintas investigaciones, artícu-
los, revistas, entre otros, los 
cuales permitieron abordar 
este fenómeno de una mejor 
manera y permitió determinar 
que tan estudiado es en Costa 

Rica, además se ve el enfoque 
en la zona de Nicoya y Caba-
llito. Realizando una revisión 
de lo estudiado otorgando un 
panorama más claro de infor-
mación que empezará a llenar 
esos vacíos referentes al tema.

Como punto de partida 
se necesita definir el signifi-
cado de especismo, que se-
gún Singer (1990, p. 38) es un 
“prejuicio o actitud parcial fa-
vorable a los intereses de los 
miembros de nuestra propia 
especie y en contra de los de 
otras” de acuerdo con lo an-
terior, el especismo se basa en 
dar beneficio a una especie , 
en este caso el ser humano, a 
costa de otras.

De igual forma se puede 
decir que el especismo se fun-
damenta en la creencia de que 
los seres humanos son una es-
pecie aparte a la de los demás 
animales, y por ende, que sus 
características y cualidades 
de alguna forma los convier-
te en un grupo diferente. Eso 
a la vez enciende la idea de la 
humanidad como una espe-
cie superior, lo cual al mismo 
tiempo se transforma en una 
justificación para la falta de 
cuestionamiento y de critici-
dad respecto a la utilización 
de los animales desde distin-
tas jerarquías.

 Como lo dice Pezzetta 
(2019) ” Por un lado, conside-
ramos usualmente que los se-

res humanos constituimos una 
notable excepción entre los 
animales. Gozamos supuesta-
mente de únicas y especiales 
características que generan 
entre nosotros y el resto de los 
animales un abismo ontológi-
co que, además, nos coloca por 
encima de ellos.”(p. 10). Esto 
indica cómo el ser humano se 
posiciona en la parte más alta 
de la pirámide y todo lo que le 
sigue es inferior a este. 

“Todo lo que concierne a 
la carne está rodeado de mi-
tología, pero todos los mitos 
se relacionan, de un modo u 
otro, con lo que denominó las 
tres «N» de la justificación: co-
mer carne es normal, natural 
y necesario. Las tres «N» se 
han invocado para justificar 
todo tipo de sistemas de ex-
plotación, desde la esclavitud 
al holocausto nazi. Cuando la 
ideología está en auge, estos 
mitos apenas se cuestionan.”(-
Joy, M, 2010, pp. 90-91). Se ob-
serva cómo de alguna manera 
se busca una justificación a la 
problemática, indicando que 
al estar esta práctica en su apo-
geo, es incuestionable y quien 
la cuestione va ir en contra de 
los ideales de la mayoría de la 
población.

Por otro lado, es impor-
tante saber por qué algunas 
personas prefieren no enterar-
se de la explotación. según Gil 
muchas personas eligen des-
conocer el trato que los ani-
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males reciben en las granjas y 
mataderos para no tener car-
gos de conciencia y de culpa 
para poder seguir disfrutando 
de productos de provenien-
cia animal, añadiendo que en 
ocasiones los mismos grupos 
antiespecistas realizan activi-
dades en las cuales tratan de 
concientizar las personas mu-
chas veces los ignoran e inclu-
sive les agreden

El especismo además 
conlleva una gran influencia 
en la economía alimentaria y 
de producción, por ende, una 
crítica hacia ello no solo impli-
caría un dilema ético respecto 
a si está bien o no, sino tam-
bién, un desfase entre produc-
ción. Esto se ve con Pezzetta. 
dice “la defensa del interés 
como base de los derechos.” 
Lo cual refiere al interés no 
sólo placentero  del poder ad-
quirir o consumir productos 
de origen animal, también ha-
bla del interés económico y el 
poder del mercado, poniendo 
por encima de la integridad 
de las especies la acumulación 
masiva de capital.

Construcción del 
objeto de investigación 

En este apartado se expo-
ne la problematización que se 
está investigando  y se define 
Nicoya y Caballito como una 
zona fundamental para identi-
ficar el fenómeno, ya que esta 
es de los lugares más arraiga-

dos a la cultura que se mane-
ja, fomentando estas prácticas 
especistas.La investigación 
se centra en comprender las 
causas del comportamiento 
especista en esta población y 
su relación con la zona pro-
ductiva. De ahí que la pregun-
ta general es: ¿Cuál es el papel 
del especismo como una corriente 
cultural y comercial en el área de 
Nicoya y Caballito en el período 
2022-2023? De lo anterior se 
desprenden los siguientes ob-
jetivos:

Objetivo general:
Analizar el papel del es-

pecismo como una corriente 
cultural y comercial en el área 
de Nicoya y Caballito en el pe-
riodo 2022-2023.

Objetivos específicos:
- Identificar los factores 

socioculturales que influyen 
en el especismo en el área de 
Nicoya y Caballito en el perío-
do 2022-2023.

- Reconocer los factores 
socioeconómicos que influyen 
en el especismo en el área de 
Nicoya y Caballito en el perio-
do 2022-2023.

- Caracterizar la influen-
cia que tiene el pensamiento 
del consumo de animales en la 
cotidianidad, observado como 
una corriente ideológica en el 
área de Nicoya y Caballito en 
el periodo 2022-2023.

Marco teórico 
A continuación, se pre-

senta el apartado de marco 
teórico, el cual propone distin-
tas teorías que permiten abor-
dar de una mejor manera la 
problemática del especismo. 
Esta se encuentra dividida por 
actores importantes, los cuales 
plantearon teorías influyentes 
en el entendimiento del pun-
to de vista social, económico 
y cultural en el cual son pro-
puestas desde un punto de 
vista de la población.

Como primera teoría del 
apartado se tienen los esque-
mas mentales, los cuales son 
según Joy (2010) una estructu-
ra psicológica que moldea y es 
moldeada por la propia creen-
cia, representa la realidad en la 
mente, la cual influencia la for-
ma en la que se percibe el mun-
do, las emociones y determina 
en cierta forma nuestra con-
ducta de manera inconsciente 
(pp.15-19). Lo cual se relaciona 
directamente con la investiga-
ción en el momento en el cual 
la sociedad encasilla a los ani-
males como valiosos desde un 
punto de vista productivo o de 
aprovechamiento, entre más 
beneficios pueda éste otorgar, 
mayor valor tendrá. 

Lo planteado, va de la 
mano con el concepto de anes-
tesia emocional, el cual es 
también utilizada en terapias 
médicas para combatir dife-
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rentes momentos traumáticos 
y otras afecciones mentales, 
busca mediante el intercam-
bio de palabras, un efecto 
cambiante del significado de 
estas, convirtiéndolas de cier-
tos términos que suenan re-
pugnantes por otros con un 
significado parecido, pero que 
no produzcan en el oyente y 
en él mismo un sentimiento 
de rechazo. En el caso del es-
pecismo, se cambian palabras 
clave para anestesiar el hecho 
de que se usan animales para 
muchas prácticas que desde 
un punto de vista moral sería 
intolerables, además de am-
pararse del discurso de super-
vivencia y lugar en la cadena 
alimenticia.

Como último concepto de 
Melanie, el carnismo, en pala-
bras sencillas como la concep-
tualización del comer carne, 
debido a que se tienen con-
ceptos realmente inmersos en 
la sociedad como lo son el ve-
getarianismo o el veganismo 
como el no consumo parcial o 
completo de productos de ori-
gen animal. Esta busca provo-
car el cuestionamiento sobre 
si comer carne o productos de 
origen animal es cuestión de 
decisión propia, o si es pro-
ducto de una implantación de 
costumbres reproducidas de 
generación en generación. 

Por otra parte, se tienen los 
aporte teóricos de John Rawls, 

quien plantea dos conceptos, la 
razonabilidad, la cual se enten-
derá el desarrollo de un sentido 
de justicia, es decir, honrar el 
bienestar común, obedecer las 
reglas y dar a cada quien lo que 
le corresponde” Buscando de 
esta manera la aceptación social 
por medio del cumplimiento de 
las reglas morales que permitan 
hacer las cosas de una manera 
correcta. En tanto, “racionali-
dad, al generar un sentido de 
bienestar individual, la idea del 
propio bien o un plan de vida 
congruente en su ejecución y al 
alcance de sus posibilidades. Y 
por tanto, suponiendo de facto 
la posibilidad de ser libres, se 
tendría la perspectiva de pro-
mover principios de justicia que 
nos provean de calidad moral, 
esto es, la congruencia entre lo 
justo y lo bueno, pero una per-
sona moral, busca exponer algo 
aceptable, pero sin dejar que lo 
sea para sí mismo” Es decir, que 
se busca hacer lo bueno, pero 
siempre buscando de algún 
modo el beneficio propio.

Y para contrastarlo, la 
racionalidad, con anteriori-
dad, se plantea una manera 
de percepción del humano 
ante cualquier situación que 
pueda ocurrir en la vida, pue-
de ser desde dar la opinión 
sobre algo banal, hasta tomar 
una decisión muy importan-
te, siempre se va a tomar en 
cuenta cómo estas interven-
ciones van a afectar la vida de 

los demás, ya sea para bene-
ficiarles o afectarles, pero se 
conoce que toda acción tiene 
consecuencias, y que estas van 
a recaer en alguien, es este el 
ejemplo de la situación moral 
determinada cómo razona-
bilidad, seguida por no sólo 
un enfoque de atención ante 
las repercusiones sobre otros, 
sino priorizando muchas ve-
ces las propias, y de cierta ma-
nera se justifica el daño que 
pudiere causar a otra persona, 
en este caso animal, por medio 
del beneficio obtenido. A este 
término el autor lo menciona 
como racionalidad.

Estrategia metodológica
Se considera que este 

proyecto se puede encasillar 
como una investigación de 
tipo combinada o mixta, debi-
do a la utilización de métodos 
de investigación que aportan 
datos tanto cualitativos como 
cuantitativos.

A su vez, requiere un en-
foque mixto, ya que por un 
lado, se necesita conocer las 
experiencias de las personas 
de manera personal. Conocer 
de primera mano las razones 
por las cuales en muchas oca-
siones, el especismo se inserta 
enteramente en en la socie-
dad como algo necesario para 
las personas, pero también se 
busca cuantificar mediante 
estadísticas, la relación entre 
edades y conocimiento res-
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pecto al especismo y de este 
modo identificar si la edad, el 
empleo, grado de escolaridad, 
entre otras, coincide como un 
factor respecto a los detonan-
tes del especismo en la socie-
dad Nicoyana.

Entre las características 
de la población participante, 
se tiene un rango etario que 
va desde los 18 hasta los 70 
años, con el fin de tener una 
amplia perspectiva sobre si la 
edad es un factor trascenden-
tal en las prácticas especistas. 
También se busca enfocar la 
investigación entre las comu-
nidad de Nicoya y Caballito, 
esto debido al contraste entre 
actividades económicas, cul-
turales y religiosas existentes 
entre estas dos comunidades, 
Nicoya conocida como una 
región céntrica, mientras que 
Caballito se conoce como una 
más rural.

Técnicas de investigación
Aplicadas a la población, 

se utilizaron diferentes técni-
cas de investigación, la prime-
ra aplicada fue una encuesta, 
la cual fue la encargada de la 
recolección de datos cuanti-
tativos, por otro lado, se rea-
lizaron entrevistas a distintas 
personas con diferentes con-
textos y de diferentes lugares 
de la región,  pero que de una 
u otra manera se han visto im-
plicados en el uso de animales 
para fines económicos y de 

subsistencia. Por último, se 
tiene el grupo focal hecho en 
la comunidad de caballito, con 
el fin de compartir experien-
cias y puntos de vista sobre la 
utilización de los animales en 
la vida cotidiana.

Análisis de resultados 
Como primer objetivo, se 

tiene el identificar los factores 
socioculturales que influyen 
en el especismo en el área deli-
mitada. Mediante las técnicas, 
se pueden identificar y anali-
zar una serie de costumbres y 
pensamientos que han venido 
acompañando a la población 
Nicoyana de manera casi ge-
neral, y que continúan vigen-
tes como reforzamiento de una 
identidad local. Ésta, mediante 
la aplicación del grupo focal, el 
Nicoyano se define a sí mismo 
como una persona atraída por 
las distintas tradiciones pro-
pias de la región, y que no sólo 
eso, sino también, comparten el 
pensamiento de continuar prac-
ticándolas. Esto muestra como 
no solo continúan vigentes las 
prácticas especistas de toda cla-
se de formas, sino que también, 
estas van a seguir heredándose. 

Según la encuesta,  el 89% 
de los encuestados encuen-
tran necesaria la participación 
de animales en actividades so-
cioculturales, lo cual, significa 
que los animales no son sólo 
vistos por la población como 
una entidad de consumo ali-

menticio o de productos, sino 
también para entretenimiento 
y manifestaciones de carácter 
identitario. En este tipo de ac-
tividades, se habla de típicas 
conocidas, como lo son peleas 
de gallos, corridas de toros, 
topes, misa de bendición de 
animales, pica de leña, desfile 
de boyeros, expo ganaderas, 
subastas, entre otros. Aparte 
se tiene que, no sólo las perso-
nas Nicoyanas son consumi-
dores de este tipo de “entre-
tenimiento” sino también, es 
consumida por el turismo. 

Como segundo punto, se 
tiene la construcción y repro-
ducción patriarcal del sabane-
ro guanacasteco, quien parti-
cipa en diferentes actividades 
tradicionales. Lo cual se rela-
ciona con que por lo general, 
en los diferentes tipos de actos 
como las corridas de toros la 
mayoría de los participan-
tes son hombres, y alimenta 
la percepción popular de los 
hombres como entes superio-
res. Esto arrastra consigo la 
idea de mostrar esa superio-
ridad frente a los demás, y se 
hace mediante el retar anima-
les como lo son los toros a un 
duelo en la plaza. Estas noción 
con ideologías patriarcales, se 
reproducen en diferentes me-
dios de identificación cultu-
ral, como lo son las canciones 
típicas de la región guanacas-
teca, tales como el torito, la 
cual en una de sus partes dice 
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“Écheme un toro pinto, hijo 
de la vaca mora, para sacarle 
una suerte delante de mi se-
ñora”  (Guzmán, 1957), la cual 
externa la idea de este sector 
cultural por demostrar su va-
lentía frente a demás personas 
utilizando animales que bajo 
un estado de estrés podrían 
causar daños físicos, según la 
cita, principalmente para im-
presionar a las mujeres. 

Como se pudo apreciar, 
en la anterior cita, el patriarca-
do va de la mano con el arte, 
en este caso, autóctono de la 
región. Mediante las expre-
siones artísticas, como las can-
ciones o bailes típicos, en los 
cuales, por lo general se plan-
tea una escena de un grupo de 
mujeres siendo cortejadas por 
hombres, en un momento, en-
tra alguien disfrazado de toro 
y lo comienzan a retar. De esta 
manera, se representa la idea 
de la construcción del patriar-
cado y el uso animal en la cul-
tura nicoyana.

Se demuestra como en la 
población, la mayoría de las 
personas se definen como ca-
tólicas, lo cual conlleva a lo 
siguiente. Las tradiciones ca-
tólicas, contienen cantidad de 
actividades diversas, en su ma-
yoría ofrecidas a santos, como 
lo son las celebraciones del 12 
de diciembre por Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, la cual 
también conlleva actividades 

como lo son los topes. La re-
ligión católica presenta una 
gran cantidad de celebraciones 
que incluyen a los animales 
como un ente principal de di-
versión. Y muchas veces su su-
frimiento de estos forma parte 
de la euforia producida por la 
multitud expectante, comple-
mentado con la teoría de John 
Rawls, la cual habla sobre la 
necesidad humana de respetar 
y cuidar todo aquello, siempre 
y cuando esta no se sobrepone 
ante los intereses propios. En 
este caso, los intereses serían 
la participación religiosa, y si 
éstas conllevan maltrato o uti-
lización animal será justificado 
con la euforia humana.  

 En el contexto presen-
tado, se tiene la concepción de 
los animales como seres envia-
dos por Dios con el fin de sa-
tisfacer las necesidades huma-
nas y sacrificios hacia el mismo 
“creador”. Un ejemplo de ello 
se presenta en “Puedes matar 
tus animales y comer su carne 
en cualquier ciudad y cuando 
quieras. Puedes comer sin im-
pedimento los animales con 
los que el SEÑOR tu Dios te 
haya bendecido.” Deuterono-
mio 12:15-16 NTV sacada de la 
biblia, es una frase que aprue-
ba el uso animal en el consu-
mo. Este tipo de creencias, han 
sido heredadas de generación 
en generación, quienes repro-
ducen esta ideología compren-
den seguir la religión de mane-

ra ortodoxa al pie de la letra, 
lo cual conlleva a desarrollar 
actividades “justificadas”. 

 Por otro lado, existen 
ciertas religiones que tienen 
creencias el uso de animales, 
percibido como algo dañino 
o no correcto, algunos ejem-
plos de ello es la religión Hin-
dú, la cuál entre su credo está 
la creencia de no comer carne 
de res porque es considerada 
como un ente sagrada mien-
tras que el cerdo, se conoce 
como un animal que no debe 
consumirse porque es sucio e 
inmundo, comerlo represen-
taría una vergüenza para la 
religión, también está la reli-
gión adventista, la cual tiene la 
idea del cerdo como un animal 
despreciable al consumo por 
estar sucio, por no ser lo sufi-
cientemente bendecido para 
ser consumido por una perso-
na. Está, entre otras creencias 
acompañan las distintas reli-
giones alrededor del mundo. 
Por ende, se considera como 
muy  importante las creencias 
religiosas que se profesen para 
definir la percepción de jerar-
quización que tiene cada ani-
mal respecto a la pirámide.  

 Por otra parte, se reco-
noce el contexto local como 
un factor trascendental para 
la utilización de los animales. 
Por ejemplo, en el grupo focal 
realizado en Caballito, se tiene 
un testimonio que dice “Todo 
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depende, por ejemplo, acá en 
Caballito lo más común son 
las fincas lecheras, pero acá” 
En la localidad de Caballito, 
en su mayoría comprende de 
fincas lecheras, las cuales pro-
ducen para la Cooperativa 
Dos Pinos. Pero en un contex-
to como el de Nicoya centro, 
las personas suelen tener ani-
males como mascotas peque-
ñas por el tema del espacio 
reducido en las viviendas. Así 
también, se dan las zonas pes-
queras, las cuales por  cerca-
nía con el mar se dedican a la 
pesca y desarrollan activida-
des económicas.

 Todo lo anterior, se re-
laciona con la construcción de 
la persona que vive y se ha 
criado siempre en el contexto 
de producción o trabajo. Un 
ejemplo de ello es la respues-
ta de Francisco Guevara en el 
grupo focal, el cual explica la 
crianza de ganado más que 
como un medio económico, 
un medio de vida, no se po-
dían apegar a otro, ni ejercer 
otro oficio que no fuera el de 
trabajar con ganado, debido a 
que así se la había inculcado 
toda su vida y de esa mane-
ra amaba vivir. De la misma 
forma , se tiene a las personas 
que son trabajadoras en este 
ámbito, la costumbre de tener 
un sentimiento de agradeci-
miento hacia la entidad labo-
ral que siempre le ha dado la 
posibilidad de subsistencia. 

Es decir, el motor del estilo 
de vida siempre ha girado en 
torno a la producción y utili-
zación animal para el comer-
cio-consumo.

Para el siguiente objetivo 
dos, se reconoce la relación de 
los factores socioeconómicos 
con la manifestación del es-
pecismo en la zona de Nicoya 
y Caballito, de igual forma 
como el anterior objetivo se 
realizará mediante subaparta-
dos por instrumento aplicado 
y dos categorías de cierre. 

Encuesta

En relación con la encues-
ta se tuvo como resultado que 
un 64.3% de los participantes, 
indicaron que ni ellos ni sus 
familiares están involucrados 
en ocupaciones relacionadas 
con el trato de animales.

Un 91,7%  expresó, que su 
fuente principal de ingresos 

no corresponde a un trabajo 
relacionado a los animales.

Y un 42,9% de los en-
cuestados optó por indicar 
que, desde su perspectiva, los 
gastos son inferiores cuando 
se priorizan los productos de 
origen vegetal en su cesta de 
compras.

Lo anterior se relaciona 
con la teoría de Melanie Joy, 
específicamente con el con-
cepto de carnismo, en el cual 
Melanie explica que las per-
sonas comen carne aun cuan-
do no es necesario, es decir 
lo hacen porque deciden ha-
cerlo, esto también se puede 
ver de esta manera en el área 
socioeconómica, ya que en la 
mayoría de los resultados de 
las interrogantes se demostró 
cómo los encuestados y en-
trevistados están de acuerdo 
en cómo la utilización de ani-
males no representa su fuente 
principal de ingresos y desde 
su perspectiva es más rentable 
económicamente consumir 
productos de origen vegetal 
que de origen animal, sin em-
bargo todos los encuestados 
demuestran que consumen 
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productos de origen animal al 
menos una vez al día, es de-
cir a pesar de que ellos con-
sideran que la relación de los 
demás animales no tiene un 
vínculo significativamente re-
levante en el área socioeconó-
mica, por lo que no es del todo 
necesario en la economía, se 
sigue consumiendo como si lo 
fuera incluso masivamente.

Encuesta

Por otra parte, se mues-
tran dos gráficos generados 
mediantes la encuesta realiza-
da, en el primero se pregun-
taba si creían que era posible 
volverse vegetarianos, el 88% 
de los participantes consideró 
que no era una opción viable. 
Esto sugiere que la población 
percibe la carne como una ne-
cesidad para la supervivencia 
debido a los estereotipos de 
consumo arraigados en la so-
ciedad, lo que refuerza la idea 
de que la dieta carnívora se 
percibe como esencial para un 
desarrollo adecuado.  
Por otro lado, el segundo grá-
fico revela que muchas perso-
nas consideran la carne esen-
cial para su bienestar,  para 
ser específicos un 47%, lo que 

sugiere falta de información 
sobre dietas vegetarianas o ve-
ganas. También se expresaron 
estereotipos negativos hacia 
quienes siguen estas dietas, 
indicando una dependencia 
generalizada de productos 
animales. La mayoría de los 
participantes no pueden ima-
ginar una vida sin productos 
de origen animal y sienten que 
consumir carne es necesario 
para llevar una vida “normal”, 
a pesar de que investigaciones 
sugieren lo contrario.

Entrevista
A continuación con el 

apartado de entrevista se des-
taca la entrevista realizada a 
una persona que trabajó hace 
varios años en la equinotera-
pia, respecto al área socioe-
conómica ella indica que el 
negocio por sí mismo no es 
rentable y que incluso bajo su 
perspectiva los negocios rela-
cionados al trato de los demás 
animales como la ganadería 
no resultan actualmente sien-
do rentables pensamiento que 
coincide con un entrevistado 
de 37 años, cuya ocupación 
está vinculada a una carnice-
ría ya que según él, aunque en 
un primer momento dice que 
el negocio de carniceria no 
tiene temporadas altas ni ba-
jas ya que la carne es algo que 
siempre se vende, menciona 
posteriormente que el negocio 
de las carnes no es rentable, 
y además menciona que no 

considera que su experiencia 
previa con animales haya in-
fluido en su elección de traba-
jar en la carnicería a pesar de 
haber vivido toda su infancia 
teniendo trato con animales, 
y lo anterior se puede relacio-
nar con la teoría de melanie 
joy con el concepto de carnis-
mo evidenciándose como una 
contradicción en esta ocasión

Grupo focal
Se hicieron varias acti-

vidades, para la primera ac-
tividad realizada se les pasó 
un conjunto de imágenes con 
ciertos animales, lo cual, per-
mite tener un mejor entendi-
miento de la relación de esta 
población con estos tipos de 
animales. Estaban divididos 
en tres categorías; animales de 
consumo, también llamados 
de granja, animales silvestres y 
animales de compañía y se les 
introducida la pregunta ¿qué 
es lo primero que se les viene 
a la mente cuando ven a estos 
animales? En la primera se les 
muestran animal de consumo 
en la que las respuestas que 
más se repitieron es que estos 
animales tiene un significado 
y una connotación principal-
mente económica, mencionan-
do que entre sus diversos usos, 
entre unos de esos es el medio 
de transporte para el trabajo, 
como en el caso del caballo, 
respecto a las vacas la mayoría 
indicaron que a partir de ellas 
obtienen su fuente principal de 
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ingresos además de que se les 
que tratar bien para que pro-
duzcan leche, lo que demues-
tra que su buen trato hacia 
estos animales está en función 
del beneficio, y no precisamen-
te por razones morales.

A la interrogante “¿uste-
des creen que es capaz de dejar 
de trabajar con los animales?” 
la mayoría coinciden con que 
no era posible ya que al vender 
la leche y la carne de estos ani-
males, es su forma de sobrevi-
vir, es lo que aprendieron y es 
su felicidad, esto a la vez de-
muestra que en algunos casos 
lo económico se entrelaza con 
lo sociocultural y ambas con-
forman un mismo escenario, 
ya que las personas que viven 
y crecen en un ambiente donde 
siempre se trabajó con anima-
les, tiene una mayor predispo-
sición a trabajar en lo mismo, y 
esto está muy presente en los 
entrevistados, incluso men-
cionan que esto debería seguir 
siendo así, expresando que las 
personas más pequeñas deben 
de aprender sobre todo sobre 
estos animales y su trabajo con 
ellos,  lo cual demuestro tam-
bién un factor educativo.

Sin embargo cuando se 
rotaron las imágenes relacio-
nadas a animales silvestre 
manifestaron estar moralmen-
te en desacuerdo en usarlos 
en lugares como zoológicos y 
usados para un fin económi-

co, basando su justificación en 
que eran parte de la naturale-
za y ahí deben de estar.

Y un resultado bastante 
similar fue el de los animales 
de compañías, los cuales, los 
participantes en todo lo que 
comentaron no hubo ninguna 
connotación en el aspecto eco-
nómico sino que los perciben 
como un amigo más y su fun-
ción, mencionan que es la de 
cuido y protección.

Todo lo anterior se ex-
plica con la teoría de Melanie 
Joy esta vez con el concepto 
de esquemas mentales ya que 
se evidencia de manera muy 
clara la concepción que tienen 
las personas entrevistadas 
con respecto a los demás ani-
males, los domésticos lo rela-
cionan con amor y con un no 
uso económico, los animales 
silvestres lo relacionan con be-
lleza, mientras que a los ani-
males destinados al consumo 
lo relacionan casi en su totali-
dad con el uso del trabajo y lo 
consideran una parte impor-
tante en la producción donde 
no solamente está bien visto 
sino sobre todo necesario.

Para el objetivo tercero, 
sobre el caracterizar el impac-
to que tiene el pensamiento 
del consumo de animales en la 
cotidianidad, observado como 
una corriente ideológica en el 
área de Nicoya y Caballito en 
el periodo 2022-2023

Todo lo que 
concierne a 

la carne está 
rodeado de 

mitología, pero 
todos los mitos se 
relacionan, de un 
modo u otro, con 
lo que denominó 

las tres «N» de 
la justificación: 
comer carne es 

normal, natural y 
necesario. (Joy, 
2010, pp. 90-91)
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En el grupo focal, varios 
participantes mencionaron 
que desde temprana edad se 
les enseñó a tratar a los anima-
les, pero no eran conscientes 
de que estas prácticas estaban 
destinadas principalmente a 
beneficiar a los humanos. Esto 
ilustra cómo la socialización 
lleva a la internalización, nor-
malización y naturalización 
de ciertas prácticas, lo que sig-
nifica que cuando las perso-
nas han realizado estas accio-
nes durante mucho tiempo, se 
vuelven completamente nor-
males y se busca preservarlas.

Estereotipos alimenticios 
Factores como la religión 

desempeñan un papel impor-
tante en las decisiones de con-
sumo y según melanie joy las 
personas tienden a establecer 
un vínculo sentimental con 
ciertas especies de animales , 
como los de compañía o aque-
llos con los que se tiene un lazo 
especial, sugiriendo una jerar-
quización en la forma en la que 
se relacionan los animales.

En los grupos focales, se 
encontró que las personas tra-
tan bien a los animales que 
poseen, como el ganado y las 
gallinas, pero no reflexionan 
profundamente sobre el he-
cho de que al final consumen 
a estos animales o usan sus 
productos para su propio be-
neficio. Esto refleja una co-
rriente ideológica arraigada 

que se transmite de genera-
ción en generación, donde las 
tradiciones y costumbres re-
lacionadas con la explotación 
animal se consideran comple-
tamente naturales y se practi-
can sin cuestionamiento.

Relación de consumo
Don Gamaliel, un carnice-

ro con 16 años de experiencia, 
destacó que las ventas de car-
ne varían según la temporada, 
siendo diciembre un período 
de alta demanda. La carnice-
ría Elizondo tiene la meta de 
vender 100 cerdos por sema-
na en diciembre, lo que suma 
hasta 500 cerdos al mes en ese 
período. Sin embargo, a pesar 
de estas cifras impactantes, 
muchas personas prefieren 
desconocer la producción de 
carne para evitar sentimientos 
de culpa, a pesar de que esto 
debería generar un mayor 
cuestionamiento ético.

Conclusiones
Objetivo 1
Se puede concluir  que 

existen variados factores que 
interfieren en la idea sociocul-
turalmente acostumbrada de 
los animales, deformando el 
punto de vista desde las perso-
nas hacia las distintas especies 
que se encuentran a su alre-
dedor. Siguiendo con la teo-
ría planteada por Melanie Joy 
sobre los esquemas mentales, 
se puede observar como popu-
larmente se le asignan roles a 

los animales, los cuales son uti-
lizados con fines de consumo, 
no sólo de alimento, sino tam-
bién como entretenimiento. 

 Esta misma teoría re-
plantea la idea popular de co-
nocer al animal mediante su 
función de producción respec-
to a su utilidad desde un punto 
de vista antropocentrista, y no 
como un ser por su mera exis-
tencia. Lo cual resulta muy re-
levante, porque actualmente, 
se puede identificar el valor del 
animal mediante el aumento o 
disminución del beneficio que 
pueda otorgar al ser humano 
que lo está utilizando. 

 Así mismo, se puede 
demostrar la existencia de la 
razonabilidad planteada por 
Jhon Rawls, mediante el ser 
respetuoso, afectivo y benévo-
lo con ciertos animales, hasta 
el punto en el cual este comien-
za a interferir con el beneficios 
propio, el cual es el momento 
de la entrada de la racionali-
dad. Este pensamiento de be-
neficio propio abarca no sólo 
la idea de la subsistencia a base 
de alimentos de origen animal, 
sino también cumplir con tra-
diciones que pueden generar 
sensación de satisfacción.

Objetivo 2
Se concluye que sí existen 

diversos factores económicos 
que inciden en el especismo 
en el área de Nicoya y Caballi-
to en el periodo 2022-2023, los 
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cuales son el factor educativo y 
de reproducción del especismo 
ya que la mayoría de personas 
participantes que tenían un tra-
bajo relacionado al trato de ani-
males demostraron que en el 
transcurso de su vida también 
tuvieron una clara relación con 
ellos incluso indicando que es 
lo se les ha enseñado.

 Otro de los más influyen-
tes es el lugar de residencia, 
debido a que las personas que 
se encontraban en lugares más 
rurales donde su economía de-
pende mayormente del uso de 
los animales evidenciaron un 
mayor vínculo económico que 
las personas encuestadas donde 
se incluyen personas que perte-
necen a lugares menos rurales.

Además, se encuentra pre-
sente el factor de concepciones 
y connotaciones mentales el 
cual se demuestra por medio 
de diferenciaciones que permi-
te que solo se usen a determina-
dos animales en la producción.

Objetivo 3
En resumen el consumo 

de carne no es simplemente 
una elección individual, sino 
que está influenciado por un 
conjunto de factores arrai-
gados a la sociedad. Estos 
factores incluyen presiones 
sociales, consideraciones eco-
nómicas y patrones generacio-
nales, lo que revela que el con-
sumo de carne está conectado 
a un contexto más amplio. Esta 

corriente ideológica relaciona-
da con el especismo se basa en 
la selección de ciertas especies 
por parte del ser humano para 
su consumo, lo que subraya la 
importancia de considerar los 
aspectos éticos y sociales del 
consumo de carne y reflexio-
nar sobre el impacto que esto 
tiene en el ecosistema.

En conclusión, el consu-
mo de carne es más que una 
elección individual; es un fe-
nómeno influenciado por múl-
tiples circunstancias sociales 
y culturales que resalta la im-
portancia de la reflexión sobre 
las elecciones alimentarias y su 
impacto en el medio ambiente.

Recomendaciones
Centros educativos 
Tomando en cuento que 

los centros educativos son uno 
de las claves en el aprendizaje 
y el conocimiento adquirido a 
lo largo de la vida en los niños 
y jóvenes y que perdura hasta 
la adultez se le recomienda a 
los centros educativos incluir 
en sus planes de estudio el 
tema del especismo, abarcan-
do sus problemáticas de ma-
nera crítica y permitiendo di-
ferentes puntos de vista.

Programas de alimentación
Brindar en las diferentes 

entidades públicas existentes 
del país una alternativa de 
alimentación que contenga 
un menús a base de plantas, 
el cual permita a parte de una 

mayor inclusión para todas 
las personas que bien no con-
sumen carne o cualquier pro-
ducto de origen animal, una 
mayor accesibilidad a alimen-
tación basada en vegetales, la 
cual facilite el acceso a la elec-
ción de la alimentación. 

Promover la cultura de 
respeto hacia todas las especies

Las culturas y creencias 
arraigadas tienen un gran im-
pacto en las acciones y toma de 
decisiones, es por eso que es  
al educarse desde tempranas 
edades que todos los animales 
merecen ser tratados con res-
peto sería de gran ayuda. Re-
flexionar acerca del especismo 
en el entorno tiene mucha re-
levancia y cada acción que se 
tome desde un punto de vista 
anti-especista contribuye a un 
mundo más benevolente con 
todas las especies.
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Resumen
La presente investigación de carácter mixto tuvo el fin de examinar cómo los factores socioe-

conómicos impactan en la atención institucional del ámbito artístico-cultural para la población 
joven de 15 a 25 años de la zona de Nicoya y Santa Cruz, año 2023. Se emplearon las teorías de 
Pierre Bourdieu, específicamente “Sociología del arte: elementos de una teoría sociológica de la 
percepción artística” y la “Teoría de la Reproducción Cultural”, junto con el enfoque de “Arte, 
Costumbres, Institucionalidades: lecturas de Choque de Garzón”. Metodológicamente, se lleva-
ron a cabo entrevistas con gestores culturales, además, se aplicaron encuestas a la población joven 
de la zona de Nicoya y Santa Cruz. Asimismo, como resultado de la investigación, se identificaron 
desafíos significativos relacionados con la accesibilidad a las experiencias artísticas y culturales 
para los jóvenes en función de su situación socioeconómica. Además, se observó que las institu-
ciones desempeñan un papel esencial en la mitigación de estas disparidades, pero aún existen 
oportunidades para mejorar y ampliar los esfuerzos en este sentido.

Abstract
The purpose of this mixed research was to examine how socioeconomic factors impact insti-

tutional care in the artistic-cultural field for the young population aged 15 to 25 years in the area 
of Nicoya and Santa Cruz, year 2023. Pierre Bourdieu’s theories were employed, specifically “So-
ciology of Art: elements of a sociological theory of artistic perception” and the “Theory of Cultural 
Reproduction’’ were employed, along with the approach of “Art, Customs, Institutionalities: rea-
dings of Garzón’s Shock”. Methodologically, interviews were conducted with cultural managers, 
in addition, surveys were applied to the young population of the Nicoya and Santa Cruz area. 
Also, as a result of the research, significant challenges related to the accessibility of artistic and 
cultural experiences for young people were identified based on their socioeconomic situation.
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Presentación
La cultura y el arte son 

parte fundamental de las so-
ciedades, ya que contribuyen 
al desarrollo humano, fomen-
tan la expresión creativa, pro-
mueven la diversidad cultural 
y enriquecen el patrimonio de 
las comunidades. Sin embar-
go, en un contexto neoliberal, 
la atención institucional en este 
ámbito puede variar significa-
tivamente según los factores 
socioeconómicos que influyen 
en la vida de los jóvenes.

En el caso de las zonas de 
Nicoya y Santa Cruz, ubicadas 
en una región periférica de 
Costa Rica, se observa una in-
teresante dinámica en relación 
con la atención que se brinda 
a la población joven de entre 
15 y 25 años en el ámbito artís-
tico-cultural, diferenciándose 
totalmente de la dinámica del 
Valle Central. Es por esto que, 
el presente estudio pretendió 
adentrarse en la afectación so-
bre el acceso, la participación 
y la calidad de los servicios y 
programas artístico-culturales 
disponibles para los jóvenes 
en esta región.

Antecedentes lógicos 
Contextualización 
En el siguiente subapar-

tado se introducen en orden 
cronológico hechos relevantes 
sobre el arte y cultura en el 
mundo y principalmente en 
Costa Rica, algunos de ellos 

son la creación de colegios y 
conservatorios artísticos, ins-
tituciones públicas que lo fo-
mentan, días conmemorativos 
y entes importantes para el 
desarrollo de estas áreas.

 Primeramente en 1948, el 
Artículo 27 de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, dicta que: “Toda 
persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a partici-
par en el progreso científico 
y en los beneficios que de él 
resulten.” Se puede interpre-
tar este apartado de manera 
en que todas las personas de-
ben tener derecho y acceso a 
la cultura, poder ser partícipes 
de las expresiones artísticas y 
gozar de todos los beneficios 
que estas tengan.

Después de esto, una de 
las primeras instituciones na-
cionales fue el Colegio y Con-
servatorio Castella que abrió 
sus puertas el 25 de noviembre 
de 1953. Nació con la iniciativa 
de Carlos Millet, quien donó 
cien mil colones y un terreno 
para que este se construyera. 
“El Conservatorio de Castella 
está marcado en cinco grandes 
Departamentos: Artes Plásti-
cas, Danza-Ballet, Música, Tea-
tro y Creación Literaria; que 
contemplan diferencias me-
todológicas sustanciales [...]” 
(Colegio y Conservatorio de 

Castella [CCC], s.f, p.21), sus 
estudiantes, además de traba-
jar áreas académicas, también 
estimulan y desarrollan sus ta-
lentos artísticos. 

Seguidamente, existe un 
gran período de inactividad 
en cuanto a hechos históricos 
y es hasta 1970 que se aprue-
ba la creación del Ministerio 
de Cultura, Juventud y Depor-
tes y en 1971 se establecen las 
funciones y las entidades ads-
critas, que vuelve la activación 
en esta área. El MCJD tiene 
diferentes divisiones, de este 
modo facilita la profundiza-
ción en cada una de las áreas, 
las cuales son: Dirección de 
cultura, Artes visuales, Artes 
escénicas, Música, Patrimonio, 
Sistema de Bibliotecas, Colegio 
de Costa Rica y Juventud. 

Por otro lado, el 7 de mar-
zo de 1994 abre sus puertas el 
Colegio Técnico Artístico Feli-
pe Pérez, situado en el cantón 
de Liberia, bajo el Gobierno 
de José María Figueres Ol-
sen, creando el primer y único 
colegio artístico público del 
país. Se construyó en Guana-
caste debido a que es la única 
región en Costa Rica que aún 
conserva la cultura Mesoame-
ricana, asimismo, tiene una 
gran importancia en el desa-
rrollo artístico de los jóvenes 
de la región (Sistema de in-
formación cultural Costa Rica 
[Sicultura], 2017, p.01)
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Por otra parte, uno de los 
decretos nacionales en este 
ámbito es la Ley N° 8014 que 
se aprueba en el año 2000. Se 
refiere a que el 20 de agosto se 
celebra el Día del Artista Na-
cional. Según el Artículo 2 de 
dicha ley, este será organiza-
do por el Ministerio de Cultu-
ra, Juventud y Deportes, está 
encargado de que cada año se 
celebre este acontecimiento, 
además siguiendo con el Artí-
culo 3, dice que este también 
deberá buscar un lugar ópti-
mo para recolectar retratos y 
obras de quienes sean escogi-
dos por la Comisión Nacional 
(Ley N° 8014, 2000)

Asimismo, para finalizar 
con este subapartado se tiene 
el estado actual, pues hoy en 
día los temas de arte y cultu-
ra han ido en ascenso y se re-
fuerzan con los decretos, leyes 
e instituciones que se han ido 
creando a lo largo de los años, 
pero aún así los presupuestos 
de esta área han ido en picada. 
De hecho, el Plan institucional 
del Ministerio de Cultura y Ju-
ventud del 2020 indica que en 
este año se concedió un pre-
supuesto de ₡20 795 308 768 
(MCJ, 2019), mientras que en 
el 2022 al Ministerio de Cultu-
ra y Juventud únicamente se 
le concedió    ₡48 127 000.00 
(MCJ, 2021). Creando una di-
ferencia de más de 15 millones 
de colones entre un año y otro. 
Asimismo, el Consejo Univer-

sitario de la Universidad de 
Costa Rica, reveló su preocu-
pación por el recorte comuni-
cado por el Gobierno de Rodri-
go Chaves en mayo de 2023, el 
cual informa que el Ministerio 
de Cultura y Juventud tendrá 
una disminución en su presu-
puesto del 8,4% equivalente a 
₡4.099.345.414, en el año 2024 
(Amador, 2023)

Estado de la Cuestión
En el presente subaparta-

do, se brindan distintas inves-
tigaciones sobre la influencia 
de factores socioeconómicos 
e institucionales, en el ámbi-
to antes mencionado, de este 
modo se podrá apreciar la re-
lación que existe entre ellos 
y el tema en cuestión. Este se 
dividirá en dos partes, evalua-
das desde los factores relacio-
nados.

Institucional 
Según un artículo hecho 

por la revista Tierra Adentro, 
titulado “Los apoyos a la crea-
ción artística en el mundo”, 
Quiñones (2014) plantea que 
en distintos países cada vez se 
han ido incrementando más 
instituciones y fondos para el 
desarrollo del arte, en Europa 
la disciplina más destacada es 
la literatura, caso contrario de 
Latinoamérica donde sobre-
salen más las artes escénicas 
(danza, teatro, música, etc.), 
aquí radica el presupuesto 
más alto así que, “El monto 

varía por disciplina [...]” (Qui-
ñones, 2014, párr. 6), es decir 
dependiendo de qué discipli-
na se opte por desarrollar y 
el lugar donde se vaya a em-
plear, va a tener más o menos 
apoyo. Esto debido a que la 
demanda que se le da cierta 
área siempre irá de la mano 
con la ayuda o el presupuesto 
brindado  

Sánchez (2021) en su ar-
tículo Arte y ciudad desde la 
institucionalidad: Tres inter-
venciones recientes en el espa-
cio público de Lima se refiere 
al arte público destacando que 
este es un medio de identifica-
ción y pertenencia. Esto otor-
ga gran importancia a la pre-
servación de estos espacios, 
donde cada persona es libre 
de crear y expresar el arte de 
la manera que considere más 
apropiada. Sin embargo, el 
arte en el espacio público en-
frenta una situación compli-
cada debido a que muchos de 
estos lugares han sido priva-
tizados. Esto ha resultado en 
una disminución de la libre 
circulación y la integración de 
todos los ciudadanos. Esta es 
la importancia de las institu-
ciones gubernamentales, ya 
que su papel es fundamental 
para mantener estos espacios, 
que van más allá de la crea-
ción de arte y abordan otros 
aspectos positivos que influ-
yen en la vida de las personas.
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Socioeconómico 
Entrando en el apartado 

del ámbito socioeconómico, 
se encontró un estudio hecho 
por la Cátedra Virtual para la 
Integración Latinoamericana, 
con el título de Expresiones 
artísticas como reflejo del con-
texto histórico-social en las 
ciudades de La Paz, Mendoza 
y Valparaíso durante el perío-
do 2010-2012, el cual expresa 
que el arte puede ir más allá 
de una simple expresión, por 
ejemplo el arte callejero o arte 
urbano estos pueden tener un 
llamativo mensaje subversivo 
que critica a la sociedad e in-
vita a la lucha social. Pero aun 
así, con toda esta carga que 
lleva el arte y la cultura no se 
le toma en serio en muchas 
ocasiones, en el contexto en el 
que se encuentra hoy en día, 
las personas se tienen que pre-
parar para vender su fuerza 
de trabajo al mercado, no para 
hacer crítica social o manifes-
tarse contra el sistema.

De hecho, este fenóme-
no viene de muchísimo tiem-
po atrás, como explica Gas-
par Galaz en su artículo de 
La fuerza social del arte, el 
desplazamiento del arte co-
mienza después de que el ca-
pitalismo entra al mundo, en 
la segunda revolución indus-
trial, así como lo cita Fisher 
(1985) “El artista comienza 
a ser un individuo aislado e 
incompleto, producto de la 

creciente división y especiali-
zación del trabajo y de la con-
siguiente fragmentación de la 
vida” (p.63). Hoy en día por 
lo general, el arte se conside-
ra principalmente con fines 
comerciales en lugar de ser 
apreciado como una forma de 
expresión auténtica

Por último, como cita 
Barrera (2007) en su artícu-
lo titulado Cuerpo en Marx, 
Bourdieu y Foucault  “La 
fuerza muscular entrenable 
del trabajador, su energía y 
resistencia transitaron a ser 
objetos de explotación capita-
lista; el cuerpo se apostó como 
un cuerpo objetivo, manipu-
lable, dominable, una herra-
mienta para la expansión del 
capital.” (p.126), así que se in-
fiere que de esto toman parte 
también los artistas, quienes 
invierten energías, tiempo y 
conocimientos, ya que estos 
crean sus obras por medio 
del cuerpo, haciendo que es-
tas al final sean mercancías 
comerciables, en medio de la 
necesidad de generar capital. 
Lo cultural, se transforma en 
proyecto económico.

Construcción del 
objeto de investigación

 Luego de una larga bús-
queda de información, con el 
propósito de ampliar la no-
ción regional, nacional y glo-
bal respecto a la problemática 
en cuestión, se encontró el va-

cío, y este responde a que no 
se encontraron investigacio-
nes o documentos en sí, que 
planteen una relación entre 
los factores socioeconómicos y 
la institucionalidad en el cam-
po artístico-cultural de forma 
conjunta, todo lo encontrado 
en dicha búsqueda de infor-
mación se encuentra de mane-
ra dispersa e individual. 

Debido a esto, el fenóme-
no de investigación pretende 
exponer la influencia que pue-
den tener los factores socioe-
conómicos en el acceso al arte 
y la cultura en la población 
joven del cantón de Nicoya, 
ya que se analiza que depen-
diendo de la clase social a la 
que pertenezca el sujeto, ten-
drá como consecuencia que 
las limitaciones económicas 
influyen en el acceso al arte 
y a la cultura, haciéndose no-
tar más como un privilegio y 
no como un derecho. Es por 
ello que en este punto entra la 
institucionalidad como parte 
fundamental del proceso de 
acercamiento y desarrollo de 
las poblaciones en este ámbi-
to, pues puede intermediar 
muchos de los procesos que 
conlleven o no un acceso de la 
expresión y práctica artística.

 En consecuencia, del 
vacío de información en esta 
área, se logra establecer la 
pregunta general que abarca 
la principal incógnita que im-
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pulsa la investigación sobre 
este tema:  ¿Cuál es la influen-
cia de los factores socioeconómi-
cos en la atención institucional 
del ámbito artístico-cultural para 
la población joven de la zona de 
Nicoya, en el año 2023?

A partir de este plantea-
miento, se deriva un objetivo 
general:

Objetivo General:
 Analizar la influencia de 

los factores socioeconómicos 
en la atención institucional 
del ámbito artístico-cultural 
para la población joven de 15 
a 25 años de la zona de Nicoya 
y Santa Cruz, en el año 2023.

Objetivos específicos:
- Conocer el tipo de aten-

ción institucional del ámbito 
artístico-cultural que recibe 
la población joven de 15 a 25 
años en Nicoya y Santa Cruz, 
en el año 2023.

- Reconocer los factores 
socioeconómicos que afectan 
la atención institucional del 
arte para la población joven 
de 15 a 25 años en Nicoya y 
Santa Cruz.

- Identificar la relación 
entre los factores socioeconó-
micos y la institucionalidad 
del ámbito artístico-cultural 
en Nicoya y Santa Cruz, en el 
año 2023.

Marco teórico
En este apartado, se pre-

sentará un conjunto de teo-
rías y conceptos relevantes 
que servirán como base sólida 
para comprender y abordar el 
problema de investigación. 

Arte, Costumbres, 
Institucionalidades: 
lecturas de Choque

El autor, Garzón (2010) 
plantea un argumento sólido 
sobre la importancia del arte 
en el contexto de la institucio-
nalidad, destacando específi-
camente el papel crucial del 
arte en la educación. Este en-
foque busca desafiar un para-
digma previamente arraigado, 
en el cual la institucionalidad 
se percibía como una entidad 
adversaria del mundo artístico 
en lugar de ser vista como una 
colaboradora que ofrece opor-
tunidades significativas.

Este cambio en la percep-
ción lleva a los artistas a re-
conocer que las instituciones 
pueden ser aliadas valiosas en 
el desarrollo y promoción del 
arte. Esta colaboración bene-
ficia tanto a los artistas como 
a las propias instituciones, ya 
que ambas partes pueden con-
tribuir mutuamente a sus res-
pectivas metas y objetivos.

Es importante destacar 
que el autor define el término 
de institucionalidad en el con-
texto artístico, como aquellas 
normas, leyes, acuerdos y tra-

diciones colectivamente acep-
tados y legitimados que rigen 
las prácticas artísticas contem-
poráneas, también funciona 
como un medio de difusión y 
apreciación del arte ante la so-
ciedad. Asimismo las institu-
ciones son las encargadas de 
regular las institucionalidad, 
estas pueden ser tanto forma-
les como informales.

Sociología del arte: 
Elementos de una teoría 
sociológica de la percepción 
artística. 

En este caso, Bourdieu 
(1971) plantea la teoría de la 
sociología del arte, la cual se 
enfoca en cómo las personas 
perciben y valoran el arte des-
de una perspectiva social. El 
autor argumenta que factores 
como el campo artístico, el 
capital cultural, la distinción 
social y el gusto estético in-
fluyen en las preferencias ar-
tísticas y en la forma en que 
se utiliza el arte para diferen-
ciarse socialmente. Su teoría 
sugiere que las percepciones 
y apreciaciones del arte están 
profundamente arraigadas en 
las estructuras sociales y cul-
turales de la sociedad, y son 
utilizadas como una forma de 
distinción y posicionamiento 
en la jerarquía social.

Se eligió esta teoría ya 
que explica cómo los artistas 
deben luchar por el recono-
cimiento, y como el arte se 
posiciona como un campo de 



46

lucha, en el cual el artista tie-
ne que lidiar por un capital 
simbólico, entendiendo que 
refuerza la idea de que una 
clase más alta y prestigiosa 
es la que obtiene el recono-
cimiento, capital simbólico, 
necesario para actuar sobre 
el arte, como se entiende y 
estructura, para así transfor-
mar cómo actúa el mercado 
artístico y como se contem-
pla. Es por esto que “La obra 
de arte considerada como un 
bien simbólico (y no como un 
bien económico, lo que tam-
bién puede ser) sólo existe 
como tal para quien posee los 
medios de apropiársela, es de-
cir, de descifrarla” (Bourdieu, 
1971, p. 52), el cual asegure su 
legitimidad, prestigio y reco-
nocimiento en el ámbito que 
se desempeña. Además, el 
arte es considerado un bien 
simbólico, el cual sólo existe 
para el que tiene los medios 
de adquirirlo. Y en adición, 
este suele estar condicionado 
socialmente y al no cumplir 
con las estructuras impuestas, 
no pueden adquirir capital 
simbólico de quienes definen 
qué es arte y que no.

Teoría de la Reproducción 
cultural

Esta teoría planteada por 
Pierre Bourdieu la cual  posee 
un enfoque sociológico que 
busca comprender cómo se 
produce y reproduce la cul-
tura en la sociedad, y cómo 

esta producción cultural está 
vinculada a las relaciones de 
poder y dominación.

La teoría de Bourdieu ar-
gumenta que la cultura y el 
conocimiento se transmiten 
de generación en generación, 
y esto contribuye a la repro-
ducción de las estructuras so-
ciales existentes. Aquellos que 
tienen más capital cultural 
tienen más posibilidades de 
éxito en la vida social y econó-
mica, lo que perpetúa la des-
igualdad social.

De igual manera, sostiene 
que el arte y la cultura están 
fuertemente ligados y profun-
damente influenciados por 
los factores socioeconómicos, 
como lo son la clase social, la 
educación y el capital econó-
mico y cultural de quienes se 
interesan por ejercerlo. El mis-
mo argumenta que la produc-
ción y el consumo de arte no 
son procesos neutrales, sino 
que están firmemente estruc-
turados por las desigualdades 
sociales y económicas.

Estrategia metodológica
El tipo de investigación 

mixta a desarrollar, se caracte-
riza por abarcar tanto un enfo-
que cualitativo como cuantita-
tivo. Además, se caracteriza 
por ser de tipo descriptivo y 
de campo ,ya que lo que busca 
es interpretar los distintos fac-
tores que influyen en el apoyo 
institucional en el arte y la cul-

tura en la población plantea-
da. Además, implica un con-
tacto directo con los sujetos, 
para así obtener resultados 
más acertados a los objetivos.

Por otra parte, en cuanto 
a la caracterización de la po-
blación, quienes son el centro 
de estudio y es por estos que 
nace el sentido de esta investi-
gación, son jóvenes de 15 a 25 
de años de edad, etapa carac-
terizada por cambios físicos, 
emocionales, sociales y cogni-
tivos significativos. Al centrar-
se en esta franja de edades, la 
investigación puede explorar 
cuestiones relacionadas con 
el desarrollo juvenil. A la vez, 
son jóvenes de los cantones 
de Nicoya y Santa Cruz de la 
provincia de Guanacaste, zo-
nas que son parte de las peri-
ferias de Costa Rica, las cuales 
muchas veces son excluidas 
de los proyectos o formatos 
de arte y cultura promovidos 
por el Ministerio de Cultura y 
Juventud. 

Las técnicas elegidas, las 
cuales pretenden guiar un 
acercamiento a la población, 
para así poder analizar de ma-
nera precisa los diferentes fac-
tores que actúan en la proble-
mática planteada se optó por 
utilizar el método de entre-
vistas como una herramienta 
crucial para recopilar infor-
mación y conocimientos rele-
vantes y encuestas para lograr 
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un análisis más completo y 
comprender el punto de vista 
de la población en estudio.

Análisis de Resultados  
i) Tipo de atención 

institucional del ámbito artístico-
cultural, brindada a la población 
de Nicoya y Santa Cruz

Inicialmente, se indagó si 
la población había recibido al-
gún tipo de ayuda institucio-
nal como becas, programas, 
talleres, clases, materiales u 
otros. A pesar de que la ma-
yoría de la población conocía 
la existencia de instituciones 
artísticas, es importante des-
tacar que solo el 25% de los 
encuestados había recibido 
apoyo de estas instituciones.

Los resultados revelan 
que muchos jóvenes de San-
ta Cruz y Nicoya encuentran 
dificultades para acceder a 
la práctica del arte. De este 
modo, ellos deben buscar 
otras alternativas, aunque 
muchas veces no las encuen-
tran y deben lidiar con la for-
mación de manera individual, 
ya que como Garzón (2010) 
cita, “El arte ha sido incorpo-
rado en la esfera pública como 
una especie de salvavidas, 
como una metáfora benefi-
ciosa de lo constructivo y lo 
positivo”. Esto significa que 
las instituciones artísticas se 
perciben como una especie de 
salvación que promueve este 
ámbito para evitar su pérdida.

Asimismo, las institucio-
nes tienen limitaciones y ad-
versidades que enfrentan a su 
vez  los aspirantes a participar 
en disciplinas artísticas, se 
puede afirmar que existe cier-
ta ayuda institucional, que se 
puede ver ejemplificado en la 
siguiente tabla.

Figura 1. Tabla de Institucio-
nes y sus Funciones por Can-
tón.

En relación, además de 
lo mencionado, existen otras 
que también colaboran en este 
ámbito, cabe destacar, que en 
Santa Cruz, varias agrupacio-
nes de baile apoyan económi-
camente a jóvenes con bajos 
recursos, la Municipalidad 
ofrece cursos relacionados con 
el arte y organizaciones sin fi-
nes de lucro, como CEPIA en 
Huacas, promueven el desa-
rrollo personal de los jóvenes 
a través del arte y el deporte. 
Por otro lado, en el cantón de 
Nicoya, las opciones son más 
limitadas, pero aún así existen 
organizaciones y agrupacio-
nes que se dedican a este cam-

po, una de ellas es, Edunami-
ca en Nosara que ofrece becas 
para aquellos interesados en 
potenciar su educación a tra-
vés distintas áreas, como lo 
es el arte. Igualmente existen 
academias de danza que ofre-
cen su apoyo a la comunidad.

Los convenios con or-
ganismos relacionados con 
el gobierno, como el INA, el 
Ministerio de Justicia y Paz, 
el Ministerio de Cultura y 
Juventud, así como las Aso-
ciaciones de Desarrollo Inte-
gral, son fundamentales para 
ayudar a las instituciones que 
ofrecen apoyo directo a co-
munidades necesitadas. Sin 
embargo, como se mencionó 
anteriormente, el apoyo es es-
caso en la actualidad, lo que 
crea dificultades tanto para 
el desarrollo personal como 
para la participación activa en 
la sociedad. 

ii) Los factores 
socioeconómicos  que afectan 
la relación de la atención 
institucional del ámbito artístico-
cultural para la población joven 
de Nicoya y Santa Cruz.

De acuerdo a las opinio-
nes y vivencias otorgadas por 
la población en la encuesta,  se 
establece que  hay una opinión 
dividida en cuanto a si existen 
o no dificultades socioeconó-
micas que afecten a los jóve-
nes en las zonas estudiadas 
para realizar arte, puesto que 
el 50% opina que sí podrían 
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enfrentar dificultades, siendo 
estos mayoritariamente del 
cantón de Nicoya (11 de 16), 
mientras que el otro 50% ex-
presó que no enfrentarían di-
ficultades, siendo estos espe-
cialmente del cantón de Santa 
Cruz (9 de 16).

Dentro de esta división 
de opiniones, se puede iden-
tificar una diferencia geográ-
fica significativa. La mayoría 
de los encuestados del cantón 
de Nicoya expresaron que po-
drían enfrentar dificultades, 
mientras que la mayoría de 
los encuestados del cantón 
de Santa Cruz indicaron que 
no enfrentarían adversidades. 
Esto indica que puede existir 
una diferencia en la atención 
institucional, el acceso y la 
promoción del ámbito artísti-
co cultural en los cantones que 
abarca esta investigación. 

Además, de la interro-
gante anterior se deriva, que 
los jóvenes que opinan que sí 
se pueden presentar dificul-
tades en la zona, comunican 
que algunas de las situaciones 
o factores son, el poco apoyo 
económico, la falta de espa-
cios adecuados y en buen es-
tado para desarrollar arte, el 
acceso a materiales o herra-
mientas necesarias, los costos 
altos y  poco accesibles para 
algunos, poca oferta de activi-
dades, poco apoyo y recursos 
necesarios, la pérdida de la 

cultura e interés por desarro-
llarse en el ámbito, la poca in-
formación que hay respecto a 
cursos y  en caso de tener que 
trasladarse, el transporte. 

Hoy en día, estas situacio-
nes se siguen repitiendo como 
si se tratara de algún patrón, 
muchos de los jóvenes que lo-
gran practicar alguna discipli-
na artística, lo hacen gracias a 
sus mismos profesores o pa-
dres de sus compañeros, los 
cuales los apoyan por medio 
de becas, plazos adicionales 
para cancelar el dinero que se 
necesita e incluso ayudas en 
cuanto al transporte necesa-
rio para llegar al lugar de sus 
prácticas. Sin duda alguna, un 
factor fundamental para que 
los jóvenes puedan acceder al 
arte es el apoyo de sus padres 
y madres, familiares cercanos, 
amigos y funcionarios de las 
instituciones a las que asisten.

Esto refuerza lo que plan-
tea Bourdieu en la Teoría de la 
Producción Cultural, la cual 
sostiene que el arte y la cultu-
ra están fuertemente ligados y 
profundamente influenciados 
por los factores socioeconómi-
cos, como lo son la clase social, 
la educación y el capital eco-
nómico y cultural de quienes 
se interesan por ejercerlo. El 
mismo argumenta que la pro-
ducción y el consumo de arte 
no son procesos neutrales, 
sino que están firmemente es-

tructurados por las desigual-
dades sociales y económicas.

iii) La relación entre los 
factores socioeconómicos y la 
institucionalidad del ámbito 
artístico-cultural para con la 
población joven de la zona de 
Nicoya y Santa Cruz.

Hoy en día existe un de-
bate sobre el acceso al arte, 
si este es o no independiente 
de cualquier otro factor o no. 
Cuando se les preguntó a cada 
gestor cultural, si creía que 
cada aspirante a participar 
de disciplinas artísticas po-
día acceder a estas indepen-
dientemente de su situación 
económica, hubo respuestas 
divididas. Pero un punto in-
teresante es que aquellos que 
respondieron de manera afir-
mativa, respaldaron su argu-
mento mediante instituciones 
que apoyaron a los jóvenes 
en el desempeño artístico. Es 
decir, que para que haya esa 
independencia del arte, de un 
factor económico, la institu-
cionalidad es indispensable. 
De este la población estudiada 
también fue partícipe y obtu-
vo resultados similares 

Por ende, en el momen-
to que se desee afirmar esto, 
van a influir la necesidad de 
instituciones que deseen dar 
su apoyo al ámbito, para que 
así la brecha en cuanto a la 
dependencia económica que 
está presente el arte, vaya dis-
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minuyendo cada vez más. Sin 
embargo, a partir de las difi-
cultades económicas se de-
rivan otros factores, como lo 
fueron antes mencionados: el 
interés, el apoyo familiar y las 
distancias influyen en la acce-
sibilidad. Esto se puede enten-
der de mejor manera, con el si-
guiente diagrama. 

Figura 2. Acceso al arte

En la cúspide se encuen-
tra el interés como motor para 
involucrarse en el arte, segui-
do de la posesión de capital 
propio que facilita el acceso. 
El apoyo gubernamental, fa-
miliar y la superación de ba-
rreras geográficas son crucia-
les. La falta de apoyo puede 
limitar el desarrollo artístico, 
pero se destaca que el arte 
puede generar oportunidades 
económicas. En última instan-
cia, se enfatiza la importancia 
de los beneficios personales y 
culturales que el arte puede 
brindar, junto con la búsque-

da de alternativas si no se opta 
por esta vía.

Conclusiones 
Obj. 1 En conclusión, este 

análisis revela varios desafíos 
y oportunidades que enfren-
tan las y los jóvenes de las co-
munidades de Nicoya y San-
ta Cruz al acceder a las artes. 
Aunque la mayoría conoce la 
existencia de instituciones ar-
tísticas, sólo una minoría re-
cibe apoyo institucional. Esto 
apunta a una amplia brecha 
en el acceso a las artes, que 
está vinculada a una serie de 
factores que incluyen las ne-
cesidades de la comunidad, la 
ubicación, la falta de informa-
ción y el apoyo familiar.

Obj. 2 En definitiva, los 
factores socioeconómicos que 
influyen son principalmente la 
situación económica , la esca-
sez de instalaciones apropia-
das y bien mantenidas para la 
expresión artística, la dificul-
tad para acceder a los recur-
sos y herramientas esenciales, 
los gastos elevados que resul-
tan inaccesibles para ciertas 
personas, la falta de apoyo y 
recursos esenciales, la erosión 
de la cultura y el interés en el 
desarrollo artístico, así como 
la escasa disponibilidad de 
información sobre programas 
formativos y, en el caso de re-
querir desplazamiento, los de-
safíos asociados al transporte; 
todos estos factores convergen 

para dificultar la promoción y 
la realización del arte en las 
comunidades. Asimismo, se 
reconoce que las dinámicas y 
la participación de la pobla-
ción están altamente ligadas 
y restringidas por estos facto-
res, siendo el arte un campo 
en el que solo aquel que tenga 
el apoyo y los recursos necesa-
rios podrá realizarlo.

Obj. 3 Además, la exposi-
ción al arte está muchas veces 
estrechamente relacionada con 
el estatus socioeconómico de los 
jóvenes en las regiones de Ni-
coya y Santa Cruz.La existencia 
de instituciones que apoyen las 
artes es crucial para cerrar esta 
brecha, ya que pueden brindar 
asistencia financiera y apoyo 
social a quienes lo necesitan. 
Pero también deben abordarse 
otros factores como el interés, 
el apoyo familiar y las barreras 
geográficas para aumentar el 
acceso a las artes.

Recomendaciones 
Se cree de suma impor-

tancia la relación que tienen 
las instituciones públicas y 
privadas involucradas con el 
ámbito artístico-cultural, por 
ende, se generan una serie de 
recomendaciones.

Por ende, se insta al Minis-
terio de Cultura y Juventud, a 
defender el presupuesto desti-
nado al ámbito artístico-cultu-
ral, el cual permite el funciona-
miento óptimo de programas, 
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becas, instituciones y proyec-
tos destinados a  fomentar el 
arte y la cultura en el país. Asi-
mismo, se insta a mejorar las 
políticas ya establecidas y a la 
creación de nuevas.

De la misma manera, se 
solicita al Ministerio de Edu-
cación Pública conmemorar 
en las instituciones el Día del 
Artista Nacional, creando es-
pacios que permitan el desa-
rrollo de habilidades artísti-
cas.Igualmente, se les invita 
a reforzar programas como el 
Festival Estudiantil de las Ar-
tes, siendo esta una actividad 
llena de creatividad, compro-
miso y disciplina, capaz de 
hacer relucir los dotes artísti-
cos de los estudiantes.

Seguidamente, se reco-
mienda al Sistema Nacional 
de Colegios Humanísticos im-
plementar en sus programas, 
clases especializadas en las 
distintas disciplinas artísticas 
que engloban las bellas artes, 
de modo que sus estudiantes 
puedan tener acceso a las mis-
mas desde la institución. 

En última instancia, se 
recomienda a la población 
participar activamente y apro-
vechar todas las actividades 
artístico-culturales que se de-
sarrollen en sus lugares de 
residencia, asimismo a salva-
guardar y realizar el rescate y 
la  preservación de la cultura 
de la región.
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Resumen
La siguiente investigación asociada al fenómeno de estudio del impacto socioambiental del 

Proyecto Geotérmico Miravalles del ICE, buscó analizar como objetivo general la situación men-
cionada junto con las comunidades de Bagaces: La Fortuna y Guayabo. Lo anterior, a través de 
la guía de las siguientes teorías: “Tres dimensiones de desarrollo sostenible”, de Artaraz; “Mar-
xismo Ecológico”, de O’Connor; y “Sociología Ambiental”, de Dunlap & Catton, lo cual permi-
tió una mejor comprensión del objeto de investigación. Por otra parte, la metodología utilizada 
tuvo la implementación de técnicas como observación no participante, cuestionario y entrevistas 
semiestructuradas, las cuales ayudaron a aproximarse con un carácter mixto a los datos, tras la 
observación de vivencias entre trabajadores del ICE y pobladores de las comunidades y la repre-
sentación cuantitativa de las experiencias de las personas estudiadas. Como resultado, se obtuvo 
información sobre el papel social que tenía el Proyecto Geotérmico del ICE sobre las comunidades 
implicaba una serie de características desde la llegada del mismo a la zona; además, datos corres-
pondientes al desarrollo de las medidas de protección que se han implementado a lo largo de los 
años. Por tanto, fue posible reconocer un significativo cambio a nivel social en las comunidades 
tras la instalación del Proyecto Geotérmico Miravalles en la zona, evaluar que la empresa estatal 
mantiene toda un historial y rasgos que posibilitan la protección de la flora y fauna en el entorno, 
e identificar el impacto socioambiental ocasionado por la integración de las actividades del ICE en 
el espacio del fenómeno de estudio.

Impacto socioambiental del Proyecto Geotérmico Miravalles del ICE 
en las comunidades de Bagaces: La Fortuna y Guayabo, año 2023

Alejandra Ávila Jiménez y Steven Deliyore Arce
Estudiantes Investigadores
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Abstract
The following research associated with the study phenomenon of the socio-environmental 

impact of the ICE Miravalles Geothermal Project, the general objective of this study was to analyze 
the aforementioned situation together with the communities of Bagaces: La Fortuna and Guaya-
bo. This is done through the guidance of the following theories: “Three dimensions of sustainable 
development”, by Artaraz; “Ecological Marxism”, by O’Connor; and “Environmental Sociolo-
gy”, by Dunlap & Catton, which allowed a better understanding of the object of research. On the 
other hand, the methodology used had the implementation of techniques such as non-participant 
observation, questionnaire and semi-structured interviews, which helped to approach the data 
with a mixed character, after the observation of experiences between ICE workers and residents 
of the communities and the quantitative representation of the experiences of the people studied. 
As a result, information was obtained on the social role that the ICE Geothermal Project had on 
the communities, which implied a series of characteristics since its arrival in the area; in addition, 
data corresponding to the development of the protection measures that have been implemented 
over the years. Therefore, it was possible to recognize a significant change at the social level in 
the communities after the installation of the Miravalles Geothermal Project in the area, evaluate 
that the state-owned company maintains a series of history and features that make it possible to 
protect the flora and fauna in the area, and identify the socio-environmental impact left by the 
integration of ICE activities in the area of the study phenomenon.
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Presentación
Tanto a nivel nacional 

como internacional, la electri-
cidad desde su descubrimiento 
y desarrollo es un motor para 
la sociedad, debido a sus gran-
des utilidades en la vida diaria 
del ser humano. En el caso de 
Costa Rica, desde sus inicios 
se tiene un enfoque en la pro-
ducción de la electricidad me-
diante energías renovables, 
mientras se define su rumbo 
con la creación y, posterior, 
nacionalización de esta genera-
ción y suministración por me-
dio del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE). Además, 
la institución promueve in-
formación mediante diversos 
mecanismos, dando especial 
énfasis en los informes dispo-
nibles en su página de internet, 
en donde se destacan los presu-
puestos y estudios ambientales 
respectivos de los proyectos 
que lleva a cabo. No obstante, 
existen vacíos de conocimien-
to en la población y academia, 
relacionados con las funciones 
que realiza el ICE en sus acti-
vidades, a pesar de tener los 
mecanismos de rendición de 
cuentas, sobre todo desde la vi-
vencia de las personas cercanas 
a estos proyectos.

Por otro lado, con la insta-
lación de la primera planta geo-
térmica en 1904, se encuentra un 
gran potencial de energía lim-
pia y renovable a través de su 
implementación. Dado a esto, 

se observa la necesidad de ana-
lizar la información presente 
relacionada a un proyecto vin-
culado a la geotermia que haya 
efectuado la institución en los 
últimos años, explorar aquellos 
datos de las repercusiones que 
ha tenido en la zonas en que ha 
realizado estas actividades, y 
así indagar críticamente al res-
pecto todo lo referente encon-
trado. Por tanto, esto promueve 
la iniciativa de adentrarse en el 
presente fenómeno de estudio, 
para detallar principalmente la 
contribución al medioambiente 
y el rol social que ha tenido el 
ICE en estos lugares posterior a 
su llegada.

Antecedentes lógicos 
Contextualización 
A continuación, para la 

elaboración de este espacio se 
valoran aquellos aspectos jun-
to con sus respectivos ámbitos 
a nivel nacional e internacio-
nal para la recopilación de 
los acontecimientos más rele-
vantes para el entendimiento 
de los antecedentes históricos 
que permitieron llegar al mo-
mento específico en que fue 
llevado a la práctica la inves-
tigación, desde el surgimiento 
del conocimiento de la elec-
tricidad hasta la construcción 
del primer proyecto geotérmi-
co Miravalles en el país.

Margen internacional 
En primera instancia, a 

inicios del siglo XVII se des-

taca el surgimiento de la elec-
tricidad, gracias a William 
Gilbert, quien es considerado 
como el padre de la electrici-
dad. Esto tras la publicación 
en 1600 de su obra denomina-
da: “De Magnete, Magneticis-
que corporibus et de Magno 
Magnete Tellure; Physiologia 
Nova, Pluribus Argumenta 
et Experimenta”, siendo así 
el primer tratado de “electri-
cidad como ciencia y teoría”. 
De esta manera, se dio a co-
nocer los primeros indicios de 
este nuevo conocimiento y, a 
su vez, se diferencia del mag-
netismo, dado a la distinción 
entre las fuerzas electrostáti-
cas y las fuerzas magnéticas 
(Poveda y Ramos, 2003).

En segunda instancia, en-
tre los siglos XVI y XVIII se da 
el descubrimiento de la geo-
termia, cuando el ser humano 
por sensaciones físicas descu-
bre en las minas excavadas a 
metros de profundidad que la 
temperatura de la Tierra se in-
crementa a medida que la pro-
fundidad aumenta. Por lo que, 
tras haber el primer contacto y 
primeras mediciones en 1740, 
en el año 1870 se emplean mo-
dernos métodos científicos 
para estudiar y comprender 
el régimen termal de la Tierra. 
Además, con el descubrimien-
to del calor radiogénico en el 
siglo XX, se empieza a com-
prender a fondo los fenóme-
nos de la geotermia; no obs-
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tante, a su vez se descubrió 
que sólo una pequeña fracción 
del calor perteneciente a la 
corteza terrestre es utilizable 
por la humanidad, ya que se 
necesita el mismo cerca de la 
superficie para que se pueda 
utilizar y ser parte de los re-
cursos geotérmicos (Bullard, 
1965; Dickson & Fanelli, 2004)

En tercera instancia, se 
comenta el desarrollo de la 
primera planta geotérmica en 
Larderello, Italia, a principios 
del siglo XX. Luego, a inicios 
del siglo XIX, se tiene la inicia-
tiva de Francisco Larderel de 
instalar la industria química 
y en 1827 de implementar un 
sistema que aprovecha el calor 
de los fluidos en el proceso de 
evaporación, para así evitar 
quemar la madera de los bos-
ques. Tras estos antecedentes, 
el vapor geotérmico es cada 
vez más utilizado en los pro-
cesos industriales para su fa-
cilitar a estos, provocando que 
en 1904 se marque el comienzo 
de la explotación de electrici-
dad empleando recursos geo-
térmicos gracias a su inventor, 
el Príncipe Piero Ginori Conti 
(Dickson & Fanelli, 2004)

Margen nacional 
En cuarta instancia, se tiene 

que Costa Rica tuvo sus propios 
avances respecto a la electri-
cidad. A finales del siglo XIX, 
Luis Batres García-Granados y 
Manuel Víctor Dengo fundaron 

la Compañía Eléctrica de Cos-
ta Rica, esto para iluminar por 
primera vez a la capital, tras la 
inauguración del alumbrado 
público en San José el 9 de agos-
to de 1884. Luego, con la llega-
da del siglo XX, Minor Cooper 
Keith compra la empresa Batres 
y Dengo y construye las plantas 
hidroeléctricas Tournón, Los 
Anonos y Brasil en San José. 
Seguidamente, al observar la 
privatización del mercado eléc-
trico y los fallidos intentos socia-
les para prevenirlo en la déca-
da de 1920, se funda en 1941 la 
Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL) para la nacionali-
zación de los servicios eléctricos 
y evitar su privatización (CNFL, 
2020; Grupo ICE, 2021)

En quinta instancia, en 
1949 gracias a la Ley N° 499 se 
funda el Instituto Costarricense 
de Electricidad, tras la agrupa-
ción de ingenieros eléctricos y 
civiles para presentar a la Junta 
directiva del Banco Nacional el: 
“Plan General de Electrificación 
de Costa Rica”, lo que llevó a 
la institución a remitir el docu-
mento al Gobierno de la Repú-
blica y, finalmente, terminar 
con la creación del ICE. De esta 
manera, se busca que el objetivo 
principal de la institución sea so-
lucionar los problemas de abas-
tecimiento de energía eléctrica, 
enfocándose en la explotación y 
producción principal de energía 
hidroeléctrica, mientras que se 
posibilita la implementación de 

[...] en el ICE 
podemos generar 
corriente, pero no 

se trata solo de 
generar, sino de 
cómo se genera. 
(Carlos Jiménez, 

comunicación 
personal, 2023)
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otras energías renovables para 
aumentar la utilidad neta de la 
matriz energética del país. Así, 
satisfacer la financiación y eje-
cución de los planes nacionales 
de electrificación e impulso de la 
industria, en atención de la pro-
tección de los recursos naturales 
(Grupo ICE, 2021; Ley N° 499, 
1949)

En sexta instancia, en 1960 
en Costa Rica iniciaron los 
primeros estudios para deter-
minar recursos geotérmicos, 
para que en la década de 1970 
se confirmara por expertos del 
ICE la presencia de estos en 
las faldas de los volcanes de la 
provincia de Guanacaste prin-
cipalmente. Por lo que, con el 
apoyo del gobierno italiano y 
de las Naciones Unidas en la 
década de 1980, se realizaron 
dos estudios que identifica-
ron nueve yacimientos via-
bles para la elaboración de un 
proyecto geotérmico rentable. 
Finalmente, tras varios aná-
lisis, se seleccionó la zona de 
Bagaces para la construcción 
del primer proyecto geotérmi-
co en el país. Además, se debe 
comentar que el país necesi-
taba tener un plan alternativo 
al uso de las plantas térmicas 
como la energía geotérmica, 
puesto que se sufría las con-
secuencias de la crisis del pe-
tróleo a nivel mundial (Durán 
et al., 2015; Presidencia de la 
República, 2019)

En séptima y última ins-
tancia, tomando en cuenta la 
información de Durán et al.,  
en 1988 se comienza la cons-
trucción del Proyecto Geo-
térmico Miravalles Alfredo 
Mainnieri Protti, ubicado en 
la falda sur del volcán Mi-
ravalles. Posteriormente, en 
1994 se inaugura y entra en 
operaciones la primera uni-
dad productiva con una capa-
cidad de 55 megawatts (MW). 
En los próximos diez años, se 
unieron cuatro unidades adi-
cionales al Campo Geotérmi-
co Miravalles, resultando en 
una capacidad de 165,5 MW, 
siendo posible producir 84,8 
gigawatts-hora (GWh) men-
sualmente. Así, se destacó el 
compromiso del país con la 
diversificación de fuentes de 
energía renovable, potencian-
do una sostenibilidad en la 
creciente demanda y promo-
viendo la energía geotérmica.

Estado de la Cuestión
Durante la indagación 

sobre el tema en cuestión, se 
analizan diferentes investiga-
ciones de autores que abor-
daron temas relacionados con 
la energía geotérmica y sus 
impactos en diferentes ámbi-
tos, enfocándose en el aspec-
to socioambiental. El autor 
Belyakov (2019) destaca en 
su estudio que la energía geo-
térmica implica procesos per-
judiciales al ecosistema. Esto 
debido a las profundas per-

foraciones de pozos de pro-
ducción e inyección, las cuales 
provocan con el tiempo, erup-
ciones de vapor hidrotermal o 
hundimiento del suelo, prin-
cipalmente después de una 
actividad sísmica o volcánica. 
Aunque muchos de estos inci-
dentes se pueden ver influen-
ciados por las operaciones 
geotérmicas, rara vez se pue-
de distinguir entre eventos 
inducidos o naturales en áreas 
tecnológicas activas. 

En la tesis doctoral de Ru-
bio (2021) acerca del impacto 
ambiental, se realzó un análi-
sis de ciclo de vida sobre cam-
biar una caldera convencional 
por una de calderas de energía 
geotérmica en viviendas uni-
familiares o edificios de baja 
potencia. Dicho análisis des-
taca once fases, de las cuales 
la de excavación y coloración, 
tienen un impacto significati-
vo sobre el medio ambiente, 
el cual supera el 70%. Por otro 
lado, también se menciona la 
fase de relleno del pozo tam-
bién tiene un impacto signifi-
cativo, de aproximadamente 
un 42,19%. Ciertamente, cabe 
mencionar otras fases como la 
coloración y llenado de son-
das, que cuentan con menos 
del 5% de efectos al ambiente. 

Por otro lado, Barbier 
(2002) explora la explotación 
de los recursos naturales, en-
focándose en el vapor natural 
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y otros sistemas geotérmicos 
utilizados para producir elec-
tricidad y abarcar las deman-
das industriales. Añadido a 
esto, menciona que en el año 
2000 la capacidad instalada de 
energía geotérmica representa 
el 0,3% de la energía eléctrica 
total del mundo. Esta energía 
se ha ido diversificando y, a 
pesar de que las inversiones fi-
nancieras y variables económi-
cas son disminuidas, su avan-
ce tecnológico ha permitido 
la mitigación de su impacto. 
Por otro lado, un estudio por 
Campbell et al. (2011), destaca 
que la geotermia extrae apro-
ximadamente 40 millones de 
toneladas de vapor geotérmico 
al año, evitando la quema de 
aproximadamente 20 millo-
nes de barriles equivalentes de 
petróleo anualmente. Por otro 
lado, la geotermia disminuye 
significativamente las emisio-
nes de SO2 de 4.06 kg/MWh 
en 1995, cambiando a unos 
0.169 kg/MWh en el año 2005. 
Por lo que, la implementación 
de esta fuente no sólo es benefi-
ciosa para los residentes de un 
sector de territorio, sino tam-
bién para el resto de un país, 
ayudando a adoptar prácticas 
ecológicas y sostenibles.

El estudio de Junfeng 
(2004) en China revela que 
el desarrollo de la geotermia 
conlleva impactos ambien-
talmente significativos, como 
alteraciones en el suelo, conta-

minación sónica, degradación 
del suelo, escasez de agua y 
contaminación del aire, debi-
do a las emisiones de sustan-
cias químicas. Por tanto, estos 
efectos ambientales desenca-
denan problemáticas a las co-
munidades locales, generan-
do varios desafíos sociales y 
económicos. Desafortunada-
mente, las empresas no siem-
pre cumplen con las medidas 
necesarias para prevenir o mi-
tigar dichos impactos.

Asimismo, un estudio de 
De Jesus (2005) destaca que si 
bien los proyectos geotérmicos 
pueden contribuir en el mejo-
ramiento de servicios básicos 
y generar empleos, la falta de 
organización y educación so-
cial podría causar problemas 
e incomodidades entre las co-
munidades locales. Además, 
se presentan algunas proble-
máticas como la falta de inte-
gración comunitaria, despla-
zamiento de asentamientos y 
la falta de beneficios para las 
comunidades vecinas después 
de la construcción de las plan-
tas. Finalmente, las poblacio-
nes principalmente afectadas 
son las comunidades étnicas, 
ya que proyectos de gran mag-
nitud incluso podrían amena-
zar su identidad cultural.

Construcción del 
objeto de la investigación 

Considerando las circuns-
tancias en las cuales se trans-

forman los contextos sociales 
nacionales en donde existe un 
desconocimiento general del fe-
nómeno de estudio, se determi-
na una estructura investigativa 
que permita conocer el entorno 
espacio-temporal, en las comu-
nidades de Bagaces: La Fortuna 
y Guayabo, en las cuales se mo-
viliza el objeto de investigación 
recurrente, lo cual permitió co-
nocer a fondo las características 
que formaron parte del estudio 
realizado, tomando en cuenta 
aquel impacto hacia las localida-
des en el ámbito socioambiental.

Por otra parte, siendo el 
Proyecto Geotérmico Mirava-
lles una de las obras pioneras 
en energías renovables que se 
ha tenido a lo largo de estos úl-
timos años, se reflexiona de que 
es oportuno el promover un es-
tudio sobre aquellas consecuen-
cias posteriores producto de los 
procesos industriales efectuados 
en las comunidades en estudio 
en el ámbito evaluado. 

Por lo que la problemati-
zación se centra en los factores 
relacionados a las consecuen-
cias del Proyecto Geotérmico 
Miravalles desempeñado por 
el ICE, en donde se pueden ob-
servar una serie de aspectos que 
se debe tomar en consideración. 
Por lo anterior, a raíz de los va-
cíos investigativos, se da lugar 
al planteamiento de la pregunta 
general: ¿Cuál es el impacto so-
cioambiental generado por el Pro-
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yecto Geotérmico Miravalles del 
ICE en las comunidades de Bagaces: 
La Fortuna y Guayabo, año 2023? 
En adición a esto, sus respecti-
vos objetivos:

Objetivo general:
Analizar el impacto so-

cioambiental generado por el 
Proyecto Geotérmico Mirava-
lles del ICE en las comunida-
des de Bagaces: La Fortuna y 
Guayabo, año 2023. 

Objetivos específicos:
- Reconocer el papel so-

cial que desempeña el Proyecto 
Geotérmico Miravalles opera-
do por el Instituto Costarricen-
se de Electricidad con respecto 
a las comunidades de La Fortu-
na y Guayabo, año 2023.

- Conocer el tipo de me-
didas de protección al am-
biente implementadas en las 
operaciones del Proyecto Geo-
térmico Miravalles del Institu-
to Costarricense de Electrici-
dad en las comunidades de La 
Fortuna y Guayabo desde su 
establecimiento hasta el 2023.

- Caracterizar el tipo de 
perspectiva popular sobre el 
papel socioambiental del Pro-
yecto Geotérmico Miravalles 
operado por el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad en 
la población de las comuni-
dades La Fortuna y Guayabo, 
año 2023.

Marco Teórico
El apartado del marco 

teórico, le facilita al lector el 
entendimiento de la investi-
gación, además de otorgarle 
una base teórica, académica y 
científica, para desarrollar la 
misma. En esta ocasión está 
dividida por tres subjuntivas, 
respectivamente: Teoría de 
las Tres dimensiones de de-
sarrollo sostenible, Teoría del 
Marxismo Ecológico y Teoría 
de la Sociología Ambiental, y 
con estas comprender mejor el 
objeto de investigación.

Teoría de las Tres 
dimensiones de desarrollo 
sostenible, por Miren 
Artaraz (2002)

De acuerdo con Artaraz, la 
Teoría de las Tres dimensiones 
de desarrollo sostenible desta-
ca la necesidad de un enfoque 
equilibrado que combine el 
crecimiento de bienes y pro-
ducción con los tres concep-
tos que plantea la teoría, para 
evitar problemáticas como la 
contaminación, deforestación, 
debido desarrollo desenfre-
nado de la humanidad. De 
modo que, la teoría permite 
comprender la realidad en una 
sociedad capitalista globali-
zada, puesto que la ambición 
del ser humano por expandir 
fronteras ha hecho que estos se 
consuman sin un control ade-
cuado. Además, proporciona 
una herramienta para evaluar 
si las decisiones o acciones de 

la comunidad e industria son 
responsables con la naturaleza.

Añadido a esto, brinda 
una serie de categorías que 
permiten entender con mayor 
criticidad las variables en estu-
dio y su contexto, tales como: 
Sostenibilidad ambiental, la 
cual trata al respecto de la gran 
utilidad que se le puede dar a 
la economía circular, median-
te el cambio hacia un sistema 
productivo de consumo de, 
por ejemplo, sólo energía re-
novable; Sostenibilidad econó-
mica, la cual favorece el cono-
cimiento de la gran relevancia 
que tendría que la globaliza-
ción colaborase con el desarro-
llo sostenible con producción y 
consumo sostenibles, todo esto 
a través de una estabilidad 
presupuestaria que mantiene 
el equilibrio económico y eco-
lógico; y Sostenibilidad social, 
la cual reconoce que para tener 
aptitudes socialmente respon-
sables con el medioambiente, 
se deben tratar las demandas 
actuales sin comprometer a las 
futuras generaciones, mante-
niendo un equilibrio entre los 
estilos de vida.

Teoría del Marxismo 
Ecológico, por O’Connor (2001)

De acuerdo con O’Con-
nor, esta teoría brinda a la 
comprensión de que el modo 
de producción capitalista uti-
liza una reproducción des-
controlada sin planificación, 
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lo cual tiene derivaciones en 
crisis sociales, ambientales y 
económicas.; además, esto in-
hibe la posibilidad de lograr 
una sostenibilidad ambiental 
y justicia social. Por lo que, 
se utiliza esta teoría para con-
trastar el caso del Proyecto 
Geotérmico Miravalles del 
ICE en las comunidades de 
Bagaces: La Fortuna y Gua-
yabo, con la sostenibilidad 
ambiental y justicia social que 
estas ejerzan, y así valorar si 
las labores que mantienen en 
práctica buscan cubrir solo la 
demanda eléctrica, o también 
costean la integridad de la co-
munidad y del entorno.

Asimismo, se brindan 
categorías como: Concepción 
materialista de la naturaleza, 
la cual muestra que el ser hu-
mano necesita de la naturaleza 
para su existencia; Extractivis-
mo,  la cual menciona que son 
considerados extractivismos 
las apropiaciones de recursos 
naturales de grandes volúme-
nes y con carente debida regu-
lación de los mismos; Amplia-
ción del sistema de necesidades 
y expansión del capital sobre 
la naturaleza, la cual propicia 
el entendimiento de que las 
necesidades humanas favo-
recen a los intereses del capi-
tal, los cuales se incrementan 
en función con el crecimiento 
demográfico de la sociedad; 
y Capitaloceno en vez de An-
tropoceno, la cual declara que 

ya no se vive en una etapa en 
donde es basada en los intere-
ses de la proliferación de los 
seres humanos, sino que ahora 
reina un control del capital, y 
es a partir de este que se toman 
las decisiones generalmente en 
el mundo.

Teoría de la Sociología 
Ambiental, por Dunlap 
& Catton (1979)

De acuerdo con Dunlap y 
Catton, esta teoría muestra que el 
ser humano juega un papel prin-
cipal a la hora de realizar sus ac-
ciones y actividades cotidianas, 
puesto que es este el que recien-
temente ha afectado significativa 
y gradualmente las condiciones 
de los elementos del medio am-
biente para su deterioramiento; 
lo cual, puede involucrar directa-
mente al mismo ser humano, al 
depender de la naturaleza para 
sobrevivir, y que por ello se debe 
tener en cuenta y detalle las razo-
nes y consecuencias de los actos 
del ser humano hacia el entorno 
natural. Por lo tanto, la Sociología 
Ambiental permite que se pueda 
concientizar, describir y expli-
car las razones y consecuencias 
ambientales de las actividades 
laborales que se ejecutan para 
el funcionamiento del Proyecto 
Geotérmico Miravalles, las cua-
les contienen consecuencias para 
las comunidades de Bagaces: La 
Fortuna y Guayabo.

En adición a esto, se dis-
ponen categorías como: Nuevo 

paradigma ambiental, la cual 
expone que cada sociedad en su 
espacio y tiempo tiene una se-
rie de valores y morales propios 
relacionados al medioambien-
te; Complejo ecológico, la cual 
indica que el ser humano debe 
transformar su entorno para sa-
tisfacer sus necesidades y subsis-
tir; y Desigualdad social, justicia 
ambiental y riesgo ecológico, la 
cual postula que las repercusio-
nes de dañar el medioambiente 
no las sufren todos los sectores 
de la sociedad, generando una 
desigualdad social, que a su vez 
suscita una injusticia ambiental 
por parte de aquellos sectores 
causantes del daño y, por ello, se 
pone en riesgo al entorno de una 
localidad, lo cual tiene graves im-
plicaciones para su población.

Estrategia Metodológica 
Dada las necesidades de 

la investigación, se escoge lle-
var a cabo un estudio de ca-
rácter de campo y documen-
tal, ya que se requiere de la 
presencia directa con el objeto 
de investigación y requiere de 
material bibliográfico público 
o privado, como documentos 
e informes. Así, se destaca que 
la investigación es de tipo com-
binada y descriptiva, ya que 
según Bernal (2010), este tipo 
de estudios buscan, narrar, y 
analizar  los rasgos y cualida-
des de la población del objeto 
de investigación, analizan e 
identifican la situación o fe-
nómeno de estudio. Además, 
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se emplea un enfoque mixto 
que permite la acumulación y 
análisis de datos cualitativos 
y cuantitativos, basados estos 
últimos en experiencias de un 
grupo investigativo específi-
co, produciendo conclusiones 
holísticas y facilitando la com-
prensión del objeto de estudio 
(Hernández-Sampieri et al., 
2014).

La investigación se enfo-
ca en dos grupos de población: 
los habitantes de las comu-
nidades de Bagaces seleccio-
nadas y los trabajadores de 
las plantas de producción del 
Campo Geotérmico Mirava-
lles. Para el grupo del Campo 
Geotérmico, se divide en dos 
subgrupos: uno de 47 años en 
adelante para obtener datos 
históricos y otro de 18-46 años 
para perspectivas etariamente 
diferenciadas con el anterior. 
En cuanto a las comunidades, 
se estudia el sector poblacio-
nal de personas mayores de 37 
años que hayan vivido en la 
comunidad al menos 10 años 
para cumplir con los objetivos 
de la investigación.

 Finalmente, se tiene 
como técnica de investiga-
ción, la observación no parti-
cipante, donde se obtienen los 
datos de forma externa, sin in-
tervención con el fenómeno en 
estudio, pero categorizada a 
su vez por el contacto directo 
con el objeto de investigación 

(Díaz, 2010) en las comunida-
des; cuestionarios, que con-
sisten en conjuntos de ítems 
para evaluar variables espe-
cíficas (Ramírez Caro, 2011) y 
se aplican tanto a la población 
trabajadora como a la local y 
“entrevistas semiestructura-
das, que se adapta al contexto 
y características del entrevis-
tado (Díaz-Bravo et al., 2013) 
proporcionando información 
detallada y profunda. Estas 
entrevistas están orientadas 
hacia trabajadores con expe-
riencia académica y profesio-
nal dentro del ICE.

Análisis de resultados
Se analizó la información 

posterior a las entrevistas de 
cuatro ingenieros del ICE tra-
bajadores del Complejo Geo-
térmico Miravalles, la apli-
cación de la observación no 
participante en la Planta de 
Producción Miravalles I y II y 
alrededores, y la realización de 
los cuestionarios tanto a traba-
jadores del ICE como a pobla-
dores de las comunidades.

En primera instancia, se 
analizó la transformación del 
espacio y la fundación de las 
comunidades antes y después 
del establecimiento del proyec-
to geotérmico, de lo cual se lo-
gra evidenciar que, previo a la 
finalización de este, las comu-
nidades de La Fortuna y Gua-
yabo eran rurales y dependían 
completamente de la ganadería 

La seguridad y el 
ambiente a nivel 

del ICE, a nivel 
de plantas, no 
es negociable 

(Carlos Jiménez, 
comunicación 

personal, 2023)
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y agricultura. Sin embargo, lue-
go de haberse concluido el pro-
yecto, este no solo transformó 
económicamente, sino que trajo 
un aumento significativo en la 
población, debido a las oportu-
nidades de empleos generados. 
Asimismo, se destacó que, a 
pesar de los diversos beneficios 
que gozaron ambas comunida-
des, debido a la baja escolari-
dad y el poco conocimiento que 
se tenía respecto al tema, el pro-
yecto generó un sentimiento de 
desconfianza y preocupación 
en la población local.

Por otro lado, el proyecto 
también produjo un cambio 
significativo en la dinámica 
social de ambas comunida-
des, puesto que el ICE por su 
parte ha intentado informar a 
la población con charlas infor-
mativas y líneas para recibir 
quejas. No obstante, a pesar 
de esto, la encuesta realizada 
reveló que más del 70% de 
los encuestados siente que 
sus opiniones no son conside-
radas adecuadamente en las 
decisiones relacionadas con el 
pueblo y la planta. Así, a tra-
vés de lo expresado, se denotó 
la falta de espacios para ex-
presar preocupaciones, lo que 
resalta la urgente necesidad 
de mejorar los mecanismos de 
comunicación y participación 
que ofrece el ICE, adaptándo-
se a las verdaderas preocu-
paciones, para así promover 
la participación más activa y 

significativa en las decisiones 
que impactan en sus vidas. 
Esto último se observa con el 
siguiente gráfico, donde la po-
blación expuso que se posee 
sobre todo una poca partici-
pación (64%):

Figura 1. Nivel de participa-
ción desde la población en-
cuestada

Asimismo, por medio del 
entrevistado, Johan Valerio 
Pérez, quien describe la co-
munidad como empíricas, re-
salta que el proyecto no solo 
proporcionó empleo, sino que 
también generó oportunidades 
educativas. A medida que los 
trabajadores se establecían en 
la región, estos invertían en la 
educación en sus propios hijos, 
creando un tipo de ciclo don-
de los jóvenes que recibieron 
dicha educación, regresaban a 
trabajar a la planta, producien-
do una clase laboral heredada. 

Asimismo, Cecilia resalta 
cómo el ICE trató de priorizar el 
contrato local, pues por medio 
de capacitaciones y programas 
fue preparándo para realizar ta-
reas específicas que se requerían 
en la planta, proporcionando 

profesiones de nivel técnico. “El 
ICE ayudó al desarrollo técnico 
y profesional de las personas” 
(Johan, entrevista personal, 6 
de septiembre de 2023), así fue 
como mencionó el entrevistado, 
dando a entender que, el pro-
yecto geotérmico proporcionó 
y mejoró las habilidades de los 
empleados, brindándoles opor-
tunidades de trabajo, dentro y 
fuera planta.

En segunda instancia, se 
reveló que hubo una evolución 
gradual de la protección am-
biental en la actividad laboral 
llevada a cabo por el ICE. Lo 
anterior se ejemplifica con la 
demostración de la gran va-
riedad de mecanismos de pro-
tección a la flora y fauna que 
argumentaron los ingenieros 
encuestados, como: la debida 
implementación de tecnología 
que sea armoniosa con el am-
biente; la implementación de 
una gran cantidad de instru-
mentación que ha permitido la 
convivencia de la infraestruc-
tura del Complejo Geotérmico 
Miravalles con la flora y fauna, 
minimizando el impacto am-
biental; o la creación de pasos 
de fauna tras estudios biológi-
cos por parte de un grupo es-
pecializado del ICE.

 Por otra parte, se com-
probó que el ICE mantiene un 
oportuno control y regulación de 
cualquier factor de la producción 
gracias a los paneles de control 
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del Complejo Geotérmico Mi-
ravalles y al personal rotatorio 
de 24 horas que permanece en 
monitoreo constante. De igual 
forma, la institución tiene la obli-
gación de seguir las políticas 
ambientales desde el momento 
en que son publicadas, dando 
como resultado que se contenga 
una variedad de certificaciones 
nacionales e internacionales que 
acreditan lo mencionado. 

Además, producto de esta 
conciencia ambiental es que el 
pensamiento en el entorno la-
boral está basado en que “no 
es negociable” la seguridad, 
responsabilidad ambiental y el 
no comprometer el medioam-
biente con las labores efectua-
das, según se pudo conocer. 
Asociado, en tercera instancia, 
se encontró que, dado a que en 
tiempos anteriores las comuni-
dades en estudio eran tierras 
de uso agropecuario, la em-
presa estatal tuvo que comprar 
grandes extensiones de terreno 
para su transformación tras los 
avalúos de terreno que se rea-
lizaron para compensar eco-
nómica a los terratenientes del 
espacio. Posteriormente, con el 
pertinente uso de Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA) jun-
to con la transparencia en sus 
informes ambientales, se da la 
construcción del Proyecto Geo-
térmico Miravalles con la debi-
da regulación nacional e inter-
nacional de impacto ambiental.

Finalmente, se posibili-
tó destacar con las distintas 
técnicas de investigación la 
alta incidencia de conciencia 
comunitaria, como el 80% de 
los encuestados, sobre las la-
bores de reforestación que ha 
hecho el ICE simultáneamen-
te a la construcción del Pro-
yecto Geotérmico Miravalles, 
provocando un cambio en el 
paisaje físico. De manera que, 
en la actualidad, casi 1350 hec-
táreas del terreno del proyecto 
han sido completamente refo-
restadas mediante la siembra 
de árboles y el apoyo a la rege-
neración natural del ambien-
te. (Grupo ICE, 2019, p.14)

Conclusiones
 Se reconoció que a ni-

vel social, las operaciones que 
mantiene el ICE tras la insta-
lación del Proyecto Geotérmi-
co Miravalles en la actualidad 
brindan beneficios al sector 
económico de las comunida-
des, principalmente a causa 
de la fuente de empleo y su 
función de atractivo turístico 
con frecuentes visitas. Por otra 
parte, ciertamente ha transfor-
mado el paisaje, tras convertir 
una gran proporción de terre-
no agropecuario a bosque con 
la reforestación, lo que tam-
bién ha suscitado a la educa-
ción ambiental de la población 
y que esta tenga una mayor 
conciencia socioambiental. 
Asimismo, cabe mencionar 
que también ha permitido un 

desarrollo comunal de su in-
fraestructura y servicios bási-
cos, lo que permitió un gran 
avance para la comunidad tras 
la llegada del primer proyecto 
geotérmico en la zona. Eso sí, 
la tarea pendiente sigue estan-
do en mejorar el nivel de par-
ticipación popular en aras de 
una mejor gestión comunitaria 
en la zona.

Por otro lado, se determinó 
tras la evaluación de las medi-
das de protección ambiental que 
se han manejado que, los exis-
tentes programas en las opera-
ciones que mantiene el ICE en el 
lugar han cumplido con las de-
bidas políticas ambientales, ob-
teniendo las respectivas certifi-
caciones ambientales nacionales 
e internacionales que indican el 
estándar de calidad que se ma-
neja. Asimismo, las plantas de 
producción del Complejo Geo-
térmico Miravalles presentaron 
un monitoreo operacional cons-
tante que regula en todo mo-
mento los procesos que se reali-
zan diariamente, lo cual brinda 
un bienestar socioambiental 
dado a la responsabilidad am-
biental en las actividades labo-
rales que se efectúan. Por tanto, 
los trabajadores, al compren-
der el valor de la protección al 
medioambiente, aumentan su 
conciencia ambiental percepti-
ble en el entorno laboral. Para 
caracterizar mejor lo dicho uno 
de los participantes comentaba: 
a) “[...] en el ICE podemos ge-
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nerar corriente, pero no se trata 
solo de generar, sino de cómo se 
genera” y b)“La seguridad y el 
ambiente a nivel del ICE, a nivel 
de plantas, no es negociable” 
(Carlos Jiménez, comunicación 
personal, 2023). 

Finalmente, se identificó 
que los daños ambientales de 
la instalación del Proyecto Geo-
térmico Miravalles en la zona 
fueron mínimos, puesto que se 
utilizó la debida tecnología y 
técnicas de perforación que mi-
nimizasen las repercusiones, y 
que el terreno estaba siendo uti-
lizando para actividad agrope-
cuaria y, más bien, se reforesta la 
mayor cantidad de tierras com-
pradas por la empresa estatal.

Por otra parte, las actua-
les operaciones que requie-
ren de una intervención en el 
medioambiente son reguladas 
por estudios de impacto am-
biental reconocidos a nivel in-
ternacional, para así mitigar, 
reducir o compensar con el de-
bido control del impacto de la 
intervención. Asimismo, gracias 
a que se prioriza el ambiente 
antes que lo económico, se man-
tiene un enfoque al bienestar po-
blacional, local y nacional. 

Recomendaciones  
A causa de la constante ac-

tualización de las políticas am-
bientales con sus respectivas 
certificaciones a nivel nacional e 
internacional, se incentiva al Ins-

tituto Costarricense de Electrici-
dad a mantener el gran ejemplo 
como institución pública y em-
presa. Por otro parte, se le reco-
mienda una mayor integración 
comunal relacionada a que ten-
ga la población local una mayor 
participación ciudadana vincula-
da a las decisiones que se deban 
tomar en un futuro y así brindar 
un mayor sentimiento de perte-
nencia de la población hacia el 
Proyecto Geotérmico Miravalles. 
Además, se visualiza que sería 
apropiado el brindarle a los po-
bladores una mayor accesibili-
dad, de carácter pragmática, que 
permita una mayor generaliza-
ción de la información ambiental 
actual correspondiente a las acti-
vidades en el Campo Geotérmi-
co Miravalles.

Se le insta a la municipa-
lidad de Bagaces el fomentar 
campañas de sensibilización 
ambiental que proporcionen in-
formación socioambiental pro-
ducente que sea de beneficio 
para la población de las comu-
nidades. Además, de la debida 
organización de eventos educa-
tivos a temas relacionados con 
la energía geotérmica, proyectos 
geotérmicos, sostenibilidad y 
conciencia socioambiental. Por 
otra parte, la promoción de la 
participación activa de los ciu-
dadanos en decisiones que in-
volucren al medio ambiente y al 
desarrollo comunal.

Se motiva a la pobla-
ción de las comunidades que 
tengan una pertinente dis-
posición a participar en ac-
tividades que involucran el 
ambiente o diversos temas 
mencionados como la energía 
geotérmica y la conciencia so-
cioambiental. Añadido a esto, 
se considera oportuno el invo-
lucrar a poblaciones  de dife-
rentes edades a las actividades 
que se realicen relacionadas a 
los temas comentados. Para fi-
nalizar, incitando la adopción 
de prácticas sostenibles en el 
hogar y las comunidades, de 
modo que las nuevas genera-
ciones estén preparadas para 
los futuros problemas que se 
les sean presentados.
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Resumen
La presente investigación en formato de estudio de caso, de tipo cualitativo y descriptivo 

nace con el objetivo de analizar el vínculo entre la práctica del ajedrez y el desarrollo de la inteli-
gencia sociopersonal en jóvenes con trastorno del espectro autista de entre 10 a 15 años, en la re-
gión Chorotega, durante el año 2023. Esto dado a que existen limitaciones en la población objetivo 
respecto al desarrollo de dicha inteligencia, que de acuerdo a estudios sobre los beneficios provis-
tos por la práctica del ajedrez, en poblaciones neurotípicas, podrían ser atendidas y, sin embargo, 
se ha observado una ausencia de investigaciones que integren ambos elementos en búsqueda de 
una relación. Se aplicaron entrevistas tanto al joven en que se centra la investigación como a su 
madre respecto a la relación del mismo con el juego. El estudio se respalda en un marco teórico 
compuesto por el análisis cultural “Homo Ludens” de Johan Huizinga, la teoría sociocultural de 
Lev Vygotsky y la teoría del desarrollo psicoevolutivo de Erik Erikson. Se concluye que, para el 
caso en estudio, existe un vínculo significativo y positivo entre la práctica del ajedrez y el desa-
rrollo de la inteligencia sociopersonal, incorporando mejoras en las habilidades de resolución de 
problemas, organización, capacidad de comunicación, así como en el ámbito social y el emocional. 
Además, se obtuvo que el ajedrez constituye un entorno de socialización que resulta fácilmente 
accesible para el joven involucrado, a pesar de las limitaciones que le supone su trastorno.

Vínculo entre la práctica del ajedrez y el desarrollo de la 
inteligencia sociopersonal en jóvenes con trastorno del 
espectro autista de 10 a 15 años en la región Chorotega en el 
2023: un estudio de caso

Andrés Felipe Duque Gordillo, Caroline Camille Rodriguez Quijano y
Santiago Paniagua Chavarría
Estudiantes Investigadores
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Abstract
The present research in case study format, qualitative and descriptive, was born with the ob-

jective of analyzing the link between the practice of chess and the development of sociopersonal 
intelligence in young people with autism spectrum disorder between 10 and 15 years old, in the 
Chorotega region, during the year 2023. This is given that there are limitations in the target popu-
lation regarding the development of said intelligence, which according to studies on the benefits 
provided by the practice of chess, in neurotypical populations, could be addressed and, however, 
there has been an absence of research that integrates both elements in search of a relationship. 
Interviews were conducted with both the young man on whom the research focuses and his mo-
ther regarding his relationship with the game. The study is supported by a theoretical framework 
composed of the cultural analysis “Homo Ludens” of Johan Huizinga, the sociocultural theory of 
Lev Vygotsky and the theory of psychoevolutionary development of Erik Erikson. It is concluded 
that, for the case under study, there is a significant and positive link between the practice of chess 
and the development of socio-personal intelligence, incorporating improvements in problem-sol-
ving skills, organization, communication skills, as well as in the field of social and emotional. Fur-
thermore, it was found that chess constitutes a socialization environment that is easily accessible 
to the young person involved, despite the limitations that his disorder poses.
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Presentación 
La socialización y la in-

teracción con otras personas 
desempeñan un papel funda-
mental en la vida de los seres 
humanos, ya que son pilares 
clave para el desarrollo tanto 
personal como emocional. A 
través de la socialización, son 
capaces de establecer lazos 
emocionales, compartir cono-
cimientos, ideas, experiencias, 
construir relaciones significa-
tivas y a resolver problemas, 
además de ayudar a compren-
derse a sí mismos, a los demás 
y al mundo que los rodea. 

Sin embargo, existen per-
sonas a las que se les dificulta 
dicha actividad por diversos 
factores y existen maneras re-
creativas que se pueden imple-
mentar para facilitar este pro-
ceso, es por esto que el fin de 
esta investigación es analizar el 
vínculo entre la práctica del aje-
drez y el desarrollo de la inte-
ligencia sociopersonal en jóve-
nes con trastorno del espectro 
autista de entre 10 a 15 años en 
una región compleja cultural, 
política., económica y social-
mente como es la Chorotega.

Antecedentes lógicos 
Contextualización 
Entre los hechos históri-

cos más relevantes, se puede 
distinguir que en primera ins-
tancia el ajedrez tiene un ori-
gen de más de mil años que 
no ha podido ser bien descrito 

y que se extiende desde Asia 
y Europa, sin embargo, en la 
Unión Soviética de 1921 en 
adelante, se utilizaba al aje-
drez como una herramienta 
de formación intelectual y de 
fomento del pensamiento es-
tratégico, pero, sobre todo, se 
usó como una forma de crear 
profesionales en este campo 
para así representar a su na-
ción en competencias interna-
cionales, “[...] Lenin, que decía 
que el ajedrez era “la gimna-
sia de la mente”, así como el 
conjunto del Partido Comu-
nista (bolchevique), tomaron 
medidas resueltas para conse-
guir darle un prestigio intelec-
tual a la nueva Rusia” (García, 
2017, p.4 ). El uso que se le dio 
al ajedrez en la URSS fue con 
el objetivo de demostrar su-
perioridad intelectual frente a 
los países rivales, y esta es una 
visión muy poco desarrollada, 
pues no se tuvo en cuenta el 
verdadero potencial del aje-
drez a la hora de estimular la 
mente de quien lo practique, 
que incluye el desarrollo cog-
nitivo y de habilidades blan-
das. Esto significa que para 
esta época había conciencia de 
parte de sus beneficios, como 
la mejoría en la capacidad de 
razonamiento, sin embargo 
esto era solo un esbozo del co-
nocimiento actual respecto al 
juego de mesa. 

Más de veinte  años des-
pués de esto surgen “Las pri-

meras descripciones, consoli-
dadas como relevantes, sobre 
lo que actualmente denomi-
namos trastornos del espectro 
autista (TEA), que correspon-
den a las publicaciones de Leo 
Kanner (1943) y Hans Asper-
ger (1944). “(Artigas y Pau-
la, 2012, párr.3). Estas fueron 
muy importantes para poste-
riores estudios, diagnósticos 
y descripciones más precisas 
de dichos trastornos pese a ser 
las primeras y por ende no tan 
precisas, pues se considera al 
autismo como una forma de 
esquizofrenia. Posterior a la 
publicación de estas, se crea-
ron los primeros manuales 
diagnósticos, llegando a con-
sensos y la unificación de los 
distintos conceptos que le daba 
la comunidad de profesiona-
les en psicología y psiquiatría. 
El mismo recibió el nombre 
de Manual diagnóstico y esta-
dístico de los trastornos men-
tales (DSM por sus siglas en 
inglés), actualmente está en 
su quinta edición y pertenece 
a American Psychiatric Asso-
ciation. La primera versión, el 
DSM-I (41) apareció en el año 
1952. Aunque el autismo ya 
había sido identificado como 
una entidad específica nue-
ve años antes no fue incluido 
en esta versión. Los niños de 
características descritas en el 
autismo eran diagnosticados 
como “reacción esquizofréni-
ca de tipo infantil”. (Artigas y 
Paula, 2012, párr.48) 
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Este manual fue renova-
do en 1968, cuando se lanzó 
su segunda edición, sin em-
bargo, en esta el autismo aún 
no era reconocido como una 
condición independiente y se 
le seguía asociando a la es-
quizofrenia infantil. Además, 
lo relacionaban con el retraso 
mental. En la tercera edición, 
lanzada en 1980, se reconoció 
al autismo por primera vez 
como una condición específi-
ca. No fue hasta 1987, que se 
reconoció al autismo como un 
trastorno, a su vez también se 
delimitaron con más detalle 
los criterios diagnósticos y se 
especificó más en la descrip-
ción de la condición. 

Posteriormente, en 2013 
se publicó la versión más re-
ciente de los DSM, el DSM-5 
, el cual permitió tener una 
clasificación y criterios en el 
campo del autismo optimiza-
dos notablemente en compa-
ración con las clasificaciones 
previas de otros DSM’ s. Ade-
más, según Hervás et al (2017) 
sugiere “la adición de grados 
de severidad (3 grados), es-
tos miden la intensidad de 
los síntomas de la comunica-
ción social como de compor-
tamientos restringidos y re-
petitivos: grado 3: “necesita 
ayuda muy notable”; grado 
2: “necesita ayuda notable”; y 
grado 1: “necesita ayuda” (p.2 
). Con esto, se puede identi-
ficar más precisamente cómo 

se desarrollan, se comportan 
y viven estas personas. Pero, 
lastimosamente, en Costa Rica 
no existen datos específicos 
para muchos casos de TEA. 

Por último, se encuentra 
el proyecto de ley de Jose Ma-
ria Villalta, titulado: “Declara-
toria de interés público y pro-
moción de la enseñanza del 
ajedrez en el sistema educati-
vo costarricense” el cual fue 
aprobado en 2021, mediante el 
que se pretende “[...] declarar 
de interés público la enseñan-
za del ajedrez en centros edu-
cativos públicos y privados y 
promover su inclusión en los 
programas educativos, como 
herramienta pedagógica per-
tinente para mejorar las capa-
cidades cognitivas y el desa-
rrollo sociopersonal de niños 
y niñas” (Villalta, J,. 2021. p.1). 
Esta ley puede impactar de 
manera significativa a la so-
ciedad costarricense, pues la 
participación del ajedrez en el 
proceso de la formación de los 
jóvenes es innegable, sin em-
bargo, a pesar de estar apro-
bada aún no se ha puesto en 
marcha el proyecto, por lo que 
sus resultados y la manera en 
que será implementado aún 
está por verse, además de que 
se limita al primer y segundo 
ciclo de la educación primaria 

Estado de la cuestión 
Se hace de gran impor-

tancia para la investigación, 

primeramente, definir a los 
trastornos del espectro autis-
ta, entendiendo sus diferentes 
concepciones y características 
para así poder comprender 
a la población en cuestión, 
también se debe conocer la 
cantidad de personas que tie-
nen dicha condición así como 
entender las distintas proble-
máticas sufridas por esta y 
las repercusiones que pueden 
tener en su vida. Es esencial 
también conocer sobre los di-
ferentes estudios realizados 
acerca del ajedrez como he-
rramienta de desarrollo de la 
inteligencia emocional y de 
las capacidades de socializa-
ción. Por último es necesario 
comprender la relación entre 
ambos elementos.

¿Qué es el Trastorno 
del Espectro Autista? 

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
(2022): “Los trastornos del es-
pectro autista son un grupo 
de afecciones diversas. Se ca-
racterizan por algún grado de 
dificultad en la interacción so-
cial y la comunicación. Otras 
características que presentan 
son patrones atípicos de ac-
tividad y comportamiento” 
(párr.1). En el mismo artículo, 
la OMS declara que las per-
sonas con esta condición pre-
sentan, frecuentemente, afec-
ciones que se suman a esta, 
como depresión, ansiedad e 
hiperactividad. Además, se 
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tiene que el desarrollo intelec-
tual varía mucho. También, 
cálculos muestran que en el 
mundo, uno de cada 100 niños 
presenta autismo (párrs. 4-5). 
Esto significa que las personas 
que sufren de TEA, pueden 
llegar a presentar varios sín-
tomas, que significan dificul-
tades a la hora de pasar por 
el proceso de socialización en 
sus vidas, por lo que, sumado 
a las negativas de su condi-
ción, se podrían ver afectados 
por la discriminación y otras 
problemáticas. 

Por otra parte, en la tesis 
realizada por Sandra Campu-
zano y Miguel Montoya (2009) 
para el Centro De Estudios 
Avanzados En Niñez Y Juven-
tud De La Universidad De Ma-
nizales, sobre la Manifestación 
de los Procesos de Socializa-
ción en el Autismo, esta “[...] es 
una patología que se encuentra 
clasificada dentro de los Tras-
tornos Generalizados del De-
sarrollo y se caracteriza princi-
palmente por alteraciones en la 
Interacción, la Comunicación, 
la Imaginación y Estereotipias 
Motoras.” (p.5) 

Ajedrez como Herramienta 
para el Desarrollo Interpersonal 

Por otra parte, el ajedrez 
es considerado como una dis-
ciplina la cual ayuda al de-
sarrollo sociopersonal de los 
jóvenes, debido a que mejora 
la capacidad de resolución y 

confrontación de problemas 
en los adolescentes. Además, 
en el ámbito académico, los 
estudiantes que practican este 
deporte como una actividad 
extracurricular, suelen conse-
guir calificaciones más altas 
con respecto a los estudiantes 
que deciden practicar alguna 
otra disciplina. No obstante, 
esto no significa que siempre 
que las personas practiquen 
esta actividad van a tener 
mejores calificaciones que el 
resto del alumnado. Tal como 
indica una investigación de la 
Universidad de La Laguna, 
realizada en ocho escuelas de 
la isla de Tenerife en las que se 
trabajó con jóvenes de entre 6 
a 16 años.

[…] se evidencia que 
el ajedrez mejora las 
capacidades cog-
nitivas, moldea la 
capacidad de afron-
tamiento y resolu-
ción de problemas, 
e incluso, influye en 
el desarrollo socio-
personal de los niños 
y adolescentes que 
lo practican. Si bien 
los resultados se ven 
modulados, espe-
cialmente en el ámbi-
to sociopersonal, por 
el perfil personal del 
alumnado que opta 
por la práctica de 
esta actividad. (Acie-
go et al, 2012, p. 1)

[…] se evidencia 
que el ajedrez 

mejora las 
capacidades 

cognitivas, 
moldea la 

capacidad de 
afrontamiento 

y resolución de 
problemas, e 

incluso, influye 
en el desarrollo 

sociopersonal 
de los niños y 
adolescentes 

que lo practican 
(Aciego et al, 

2012, p. 1)
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El Ajedrez y Trastorno 
del Espectro Autista 

A la hora de recopilar in-
formación sobre el fenómeno 
investigativo se ha encontrado 
un extracto del libro “Develo-
ping Chess Talent” traducido 
al español por Nadja Woisin. 
El mismo muestra pequeñas 
historias acerca de niños con 
autismo y su experiencia con 
el ajedrez. Por su contenido se 
destaca como el ajedrez ha im-
pactado en sus vidas de forma 
provechosa, aumentando sus 
capacidades para relacionarse 
con otros niños y haciéndolos 
sentirse bien consigo mismos. 

El ajedrez es una he-
rramienta fantástica 
para crear contacto 
mutuo, así la con-
clusión del coordi-
nador de actividades 
recreativas, Wicher 
Struik, de la Casa Leo 
Kanner. “Al apun-
tarse a este pequeño 
club, tienen un sitio 
donde se sienten a 
gusto y esto refuerza 
su identidad”. Peter 
Hamers da clases de 
ajedrez en la Casa 
Leo Kanner como 
voluntario. “Para 
dar clases de ajedrez 
a autistas, el grupo 
de personas debería 
ser pequeño. Tienes 

que explicar con pa-
labras claras, qué es 
lo que vas a hacer 
durante la clase y no 
te puedes desviar de 
ello. Sus logros con 
el ajedrez aumentan 
autoestima. Les hace 
sentirse más apre-
ciados. (Van Delft y 
Van Delft, 2010, p.4)

Adicionalmente y corro-
borando lo dicho anterior-
mente, pero a nivel nacional, 
existen testimonios de madres 
y padres de familia afirman-
do esto, por ejemplo, la Fede-
ración Costarricense de Aje-
drez publicó una noticia con 
el testimonio de una madre 
con dos hijos con el trastor-
no del espectro autista. En su 
testimonio, la costarricense, 
Carolina Herrera, madre de 
dos niños autistas, afirma que 
“El ajedrez les ha colabora-
do en mejorar la paciencia, la 
concentración, la convivencia 
con otros niños, su autoesti-
ma, pensamiento estratégico y 
toma de decisiones. Además, 
a controlar la frustración en 
momentos difíciles. (Murillo, 
s.f, párrs. 13 y 15, s.f). De es-
tas palabras se consigue en-
tender, que el ajedrez supone 
una posibilidad para que los 
jóvenes con TEA puedan lle-
gar a experimentar mejoras 
en varios aspectos de su vida, 
entre ellos, sus relaciones con 
los demás.

Construcción del objeto 
Con esta investigación se 

busca encontrar respuestas so-
bre el vínculo entre la práctica 
del ajedrez y los efectos que 
causa en el desarrollo de la inte-
ligencia sociopersonal en jóve-
nes con trastorno del espectro 
autista, lo que lleva a la siguien-
te interrogante: ¿Cuál es el vín-
culo entre la práctica del ajedrez y 
el desarrollo de la inteligencia so-
ciopersonal en jóvenes con trastor-
nos del espectro autista de entre 10 
a 15 años, en la región Chorotega, 
en el año 2023?. Asimismo, de-
rivan tanto el objetivo general 
como los objetivos específicos.

Objetivo general 
Analizar el vínculo en-

tre la práctica del ajedrez y el 
desarrollo de la inteligencia 
sociopersonal en jóvenes con 
trastorno del espectro autista 
de entre 10 a 15 años en la re-
gión Chorotega en el 2023. 

Objetivos específicos 
- Conocer el papel y signi-

ficado del ajedrez en la trayec-
toria biográfica del joven parti-
cipante. 

- Caracterizar el tipo de 
proceso cotidiano que se gene-
ra entre el joven y la práctica 
del ajedrez. 

- Identificar el tipo de afec-
tación social y emocional que se 
puede generar, en un joven con 
trastorno del espectro autista, a 
partir de la práctica del ajedrez.
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Marco Teórico 
“Homo Ludens” 

Johan Huizinga (1972) 
En su libro “Homo Lu-

dens”, Johan Huizinga pro-
pone que el juego es una ac-
tividad fundamental para la 
cultura y la sociedad humana. 
Él argumenta que el juego no 
es solo una actividad trivial, 
sino que es una forma impor-
tante en la que las personas 
aprenden a interactuar entre 
sí y a entender su entorno. 

Él introduce tres concep-
tos fundamentales. En primer 
lugar, el concepto de juego 
donde él plantea el juego como 
una actividad intrínsecamente 
humana que forma parte esen-
cial de la cultura y la sociedad. 
Esta visión permite profundi-
zar en el concepto del juego 
más allá de su aspecto lúdi-
co, reconociéndose como una 
herramienta de aprendizaje y 
socialización. En segundo lu-
gar, el autor aborda el concep-
to interacción social mediante 
el juego, destacando su papel 
como instrumento de sociali-
zación, ya que este promueve 
la colaboración, comunica-
ción, resolución de conflictos, 
creación y fortalecimiento de 
vínculos entre las personas. 

Finalmente, el aprendi-
zaje mediante el juego, donde 
él plantea que esto se da de 
forma efectiva en la vida de 
los seres humanos, ya que el 

juego permite adquirir cono-
cimientos a través de la explo-
ración, la experimentación y 
el descubrimiento de nuevas 
habilidades. Al jugar, las per-
sonas desarrollan destrezas 
motoras y cognitivas, resuel-
ven problemas, aprenden a 
trabajar en equipo y a tomar 
decisiones de manera más 
efectiva. 

Teoría Sociocultural 
de Lev Vygotsky (1978) 

Esta teoría describe la rea-
lidad como un entorno socio 
culturalmente mediado en el 
que el aprendizaje y el desa-
rrollo humano están directa-
mente vinculados a la interac-
ción social. En ella, la cultura, 
el lenguaje, la mediación de 
las herramientas de individuos 
más desarrollados y las normas 
sociales son fundamentales 
para la adquisición de nuevas 
habilidades cognitivas y socia-
les, así como para la construc-
ción de conocimiento. Gracias 
a esta teoría se puede entender 
al ajedrez como una herramien-
ta, que además lleva implícita 
la interacción con otros indivi-
duos, por lo que incluso se le 
podría comprender como una 
especie de lenguaje mediante el 
cual los individuos aprenden y 
desarrollan nuevas habilidades 

De esta resultan de vital 
importancia dos ideas princi-
pales: La zona de desarrollo 
próximo, que es la brecha entre 

lo que un individuo puede ha-
cer por sí solo, y lo que puede 
lograr con la ayuda de otro. Y el 
andamiaje, que refiere al uso de 
soportes temporales para ayu-
dar a un aprendiz a alcanzar 
objetivos cognitivos más avan-
zados. Por medio de estos con-
ceptos, es posible establecer el 
cómo sé da el proceso de apren-
dizaje mediante el ajedrez. 

Teoría del Desarrollo 
Psicoevolutivo de Erik 
H. Erikson (1950) 

La teoría del desarrollo 
psicoevolutivo de Erik H. Erik-
son es una teoría del desarrollo 
humano que se centra en los 
cambios psicológicos y sociales 
que ocurren a lo largo de toda 
la vida. Esta teoría se basa en la 
idea de que los individuos pa-
san por ocho etapas distintas 
de desarrollo psicológico, en la 
cual cada una de ellas se cen-
tra en una tarea específica que 
debe ser resuelta para que el 
individuo pueda desarrollarse 
y crecer de manera saludable. 
Además, Erikson describe que 
el éxito o el fracaso en la resolu-
ción de cada crisis afecta el de-
sarrollo posterior del individuo 
y su capacidad para enfrentar 
futuras crisis. 

Además, esta teoría le se-
ría de utilidad al proyecto de 
investigación, porque ayuda a 
comprender el término de de-
sarrollo sociopersonal, el cual 
se divide en dos partes esencia-
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les las cuales son el desarrollo 
interpersonal y el desarrollo 
intrapersonal. Por otra parte, 
esta teoría ayuda a concretar las 
consecuencias que los jóvenes 
con TEA experimentaran en su 
desarrollo sociopersonal luego 
de la práctica del ajedrez. Esto 
con el fin de observar el vínculo 
entre la práctica del ajedrez y el 
desarrollo de la inteligencia so-
ciopersonal en el joven.

Estrategia metodológica 
Primeramente, la investi-

gación es de campo, debido a 
que se debe de tener un con-
tacto directo con la población 
a partir de vivencias y diálo-
gos con esta misma. Además, 
es de tipo descriptiva ya que 
pretende relacionarse directa-
mente con un joven con TEA 
con el fin de analizar el perfil 
de este mismo antes y después 
del impacto del ajedrez en su 
desarrollo sociopersonal. 

Por otro lado, presenta 
un enfoque cualitativo, ya que 
los principales objetivos co-
rresponden a conocer, carac-
terizar e identificar diversos 
aspectos como lo son, el papel 
y significado del ajedrez en la 
trayectoria biográfica del joven 
participante, el tipo de proceso 
o vivencia cotidiana que se ge-
nera entre el joven y la práctica 
del ajedrez, el tipo de afecta-
ción social y emocional que se 
puede generar en un joven con 
trastorno del espectro autista a 

partir de la práctica del ajedrez 
y el vínculo entre la práctica 
del ajedrez y el desarrollo de la 
inteligencia sociopersonal.

Por último, en caracteri-
zación de la población, se tomó 
como zona geográfica la re-
gión Chorotega y la Península 
de Nicoya en donde se encon-
tró a un joven de 13 años, que 
cumplía con las condiciones 
de presentar el trastorno del 
espectro autista (TEA), jugar 
o estar interesado o interesada 
en la práctica del ajedrez, es-
tar dispuesto o dispuesta a co-
laborar con la investigación y 
a su vez tener la autorización 
de sus tutores responsables. 
Además una persona cercana 
a él y dispuesta a colaborar, en 
este caso la madre.

Análisis de resultados 
Seguidamente se presenta-

rán tres subapartados, cada uno 
abordando uno de los objetivos 
específicos, donde se desarro-
llarán y analizarán los resulta-
dos obtenidos de manera clara 
y ordenada, los mismo explican 
el papel del ajedrez y cómo sur-
gió el vínculo, el proceso y por 
último las consecuencias y si 
tuvo algún impacto positivo en 
la vida del joven.

i) Papel y significado del 
ajedrez en el trayecto biográfico 
del joven participante.

Para el primer objetivo, 
que se enfoca en el papel del 
ajedrez en el desarrollo bio-

gráfico del joven participante, 
se obtuvo que este papel se 
define, según las palabras de 
los entrevistados, como una 
combinación de desafío y di-
versión. Estos aspectos se re-
lacionan directamente con las 
ideas respecto al juego pro-
puestas por Johan Huizinga, 
es decir, el juego es una activi-
dad intrínsecamente humana 
que desempeña un papel esen-
cial en la sociedad, siendo una 
herramienta de aprendizaje y 
socialización con un impacto 
significativo en el individuo. 

En este sentido, la dimen-
sión desafiante del juego es el 
resultado de los procesos de 
socialización y aprendizaje, 
así como de la deportividad 
inherente al juego, combi-
nados con la naturaleza del 
Trastorno del Espectro Autis-
ta que presenta el participan-
te, que conlleva dificultades 
para comprender normas de 
interacción social, así como 
en las interacciones sociales, 
y más. Ello contrasta con que 
el espacio de convivencia pro-
visto por el juego, dada su es-
tructura predefinida de nor-
mas y objetivos proporciona 
una mayor accesibilidad a los 
procesos de socialización, por 
su estabilidad y sencilla com-
prensión, para las personas 
con estos trastornos.

Por otro lado, el proce-
so que se inicia con la intro-
ducción del joven al juego de 
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ajedrez, debido a su carácter 
social, está ligado con la idea 
de desarrollo interpersonal 
propuesta por Erik Erikson. 
Esto porque, el ajedrez, al ser-
vir como un espacio de socia-
lización y, al mismo tiempo, 
ser un deporte, se sitúa dentro 
de los ámbitos que el autor 
identificaba como cruciales 
para que los jóvenes, en el ran-
go de edades de 6 a 12 años, 
aprendieran a esforzarse y de-
sarrollaran habilidades. Por 
lo tanto, la dificultad que la 
madre notó que el joven expe-
rimentaba al comenzar con el 
ajedrez se asocia a los desafíos 
inherentes a esta etapa de la 
vida, y puede comprenderse 
en términos de la “entrada a 
la vida” que el autor sugería 
que tiene lugar en el rango de 
edad mencionado, etapa en la 
que aún se encontraba el jo-
ven en ese momento.

ii) Tipo de proceso cotidiano 
que se genera entre el joven 
y la práctica del ajedrez. 

Teniendo en cuenta lo 
anterior, se puede apreciar 
como ambas personas entre-
vistadas, madre e hijo, dan 
información, respecto a cómo 
ese vínculo con el ajedrez ha 
generado que Adrián haya 
mejorado en su forma de ser 
más organizado, precavido, a 
tener una mejor planificación 
y resolución de problemas. 
Esto se puede relacionar con 
los términos de andamiaje y 
zona de desarrollo próximo 

los cuales son presentados 
por la Teoría Sociocultural de 
Lev Vigotsky, ya que se pue-
de reflexionar como el vínculo 
con el ajedrez ha sido ese an-
damiaje o soporte temporal en 
el cual se da paso para desa-
rrollar ciertas habilidades que 
anteriormente no se habían 
llegado a explorar. 

Por otro lado, a Adrian 
se le realizó una pregunta res-
pecto a cómo se siente al rela-
cionarse con quienes juegan 
ajedrez y si este mismo cree 
que el ajedrez ha influido a la 
hora en la que él se comunica 
con los demás. A lo que este 
mismo no dudo en respon-
der en qué se siente bien al 
momento de relacionarse con 
las personas que practican aje-
drez, inclusive se le hace más 
sencillo porque ambos tienen 
intereses en común. Por otra 
parte, Adrian afirmó que el 
ajedrez ha influido a la hora 
de comunicarse con los de-
más, “[...]Me ha ayudado a ser 
más claro y organizado en mis 
pensamientos y eso me ayuda 
a comunicarme mejor. Tam-
bién me ha enseñado a escu-
char y considerar las ideas de 
los demás antes de responder” 
(Raúl, comunicación personal, 
2023). Lo anterior se puede 
sustentar con la interacción 
social mediante el juego que 
propone Johan Huizinga, ya 
que demuestra que el juego, 
en este caso el ajedrez, fun-
ciona como un instrumento 

el cual le ayuda a desarrollar 
habilidades como la comuni-
cación y el fortalecimiento de 
vínculos. 

iii) Tipo de afectación social 
y emocional que se puede generar, 
en un joven con trastorno del 
espectro autista, a partir de la 
práctica del ajedrez. 

Para finalizar, se tiene 
como último punto, el tipo de 
afectación social y emocional 
que podría generarse a partir 
de la práctica del ajedrez en 
jóvenes con trastorno del es-
pectro autista. Al respecto, en 
la parte emocional, la madre 
mencionaba que, antes de que 
el joven comenzará a practi-
car ajedrez, este solía experi-
mentar una marcada tensión 
y ansiedad emocional, lo que 
le dificulta el control de sus 
emociones, sin embargo, seña-
laba que desde que se involu-
cró en la práctica del ajedrez, 
pudo notar una mejoría bas-
tante destacada en su manejo 
de emociones y que aunque 
los momentos difíciles aún 
llegan, se vuelven menos fre-
cuentes y más manejables con 
el tiempo. 

Este último punto se pue-
de relacionar con la teoría del 
Desarrollo Psicoevolutivo de 
Erik H. Erikson, ya que esta se 
centra en los distintos cambios 
psicológicos y sociales que ocu-
rren a lo largo de la vida y que 
de acuerdo al éxito o el fracaso 
en la resolución de cada crisis 
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afecta el desarrollo posterior 
del individuo y su capacidad 
para enfrentar futuras crisis, 
lo que proporciona una mayor 
capacidad de enfrentar los dis-
tintos conflictos que surgen a 
lo largo de su vida .

Por otro lado, está la parte 
de la afectación social, lo cual 
se relaciona con el concepto de 
interacción social mediante el 
juego, donde Johan Huizinga 
destacaba el juego como un ins-
trumento de socialización y en 
función del individuo y esto se 
ve sumamente reflejado en las 
respuestas de las entrevistas que 
se le realizaron al joven y al alle-
gado, los cuáles mencionaron 
en varias ocasiones afirmando 
la gran evolución del joven en 
este ámbito 

Después de analizar to-
das las variables presentes, es 
evidente que existe un vínculo 
significativo y efectivo entre la 
práctica del ajedrez y el desarro-
llo sociopersonal del joven. Esta 
actividad se ha revelado como 
un apoyo fundamental en su 
vida, contribuyendo de manera 
destacada a su crecimiento tanto 
a nivel personal como social.

Conclusiones 
Al igual que el apartado 

anterior, este se dividirá de 
acuerdo a los objetivos de la 
investigación. 

- A partir de las respues-
tas otorgadas por el joven y 

su madre, se concluye que el 
ajedrez se presenta como una 
actividad valiosa en la vida del 
joven con TEA, que le ha brinda-
do la oportunidad de aprender, 
socializar y superar desafíos.. 
Además, el ajedrez desempe-
ña un papel significativo en la 
vida del joven participante con 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA). A pesar de las dificulta-
des iniciales que experimentó 
al aprender a jugar ajedrez, el 
joven y su madre destacaron la 
importancia de este juego en su 
vida. El ajedrez es una herra-
mienta de aprendizaje y socia-
lización para el joven. 

- Por otra parte, se encon-
tró que el ajedrez constituye un 
entorno de socialización con 
un marco estructurado de nor-
mas, que el joven participante 
pudo comprender y aceptar. 
Esta estructura puede propor-
cionar un entorno socialmente 
enriquecedor que es más acce-
sible para personas con TEA. 

- El proceso de adapta-
ción inicial del joven al ajedrez 
se vincula con su desarrollo in-
terpersonal. El joven muestra 
resiliencia y disposición para 
enfrentar desafíos. Esto desta-
ca la importancia del ajedrez 
como una actividad que con-
tribuye al desarrollo socioper-
sonal del joven.

- Se ha fortalecido un 
vínculo significativo entre el 

ajedrez y el desarrollo socio-
personal del jóven, el cual se ve 
reflejado en una mayor organi-
zación, facilidad para comuni-
carse, una mejoría habilidades 
de resolución de problemas y a 
la hora de relacionarse con los 
demás, lo que ha mejorado su 
capacidad de comunicación. 
Lo que sugiere que el ajedrez 
no es solo un juego, sino una 
herramienta valiosa para el 
crecimiento personal y la me-
jora de las habilidades sociales. 
Estos resultados evidencian 
la importancia de fomentar 
actividades que combinen el 
aprendizaje, la interacción so-
cial y el desarrollo personal en 
el entorno educativo y cotidia-
no de los jóvenes. 

- Desde una perspecti-
va emocional, el ajedrez ha 
ayudado a este joven a ges-
tionar mejor sus emociones, 
reduciendo la tensión y la an-
siedad. Esto es crucial, ya que 
las personas con trastorno del 
espectro autista a menudo en-
frentan desafíos en el control 
de sus emociones. Además, el 
juego ha contribuido a un ma-
yor sentido de confianza y au-
toestima en el. 

- En cuanto al aspecto 
social, el ajedrez ha permitido 
que el joven desarrolle relacio-
nes más fuertes y se sienta más 
seguro al interactuar con otras 
personas fuera de su zona de 
confort. Esto no solo es bene-
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ficioso para su bienestar per-
sonal, sino que también puede 
mejorar su calidad de vida.

Recomendaciones 
Se insta a profesionales 

enfocados en las áreas en que 
incide la investigación a con-
tinuar con el estudio del fenó-
meno en cuestión. Esto dado 
a que la presente, al ser un 
estudio de caso, no puede ser 
concluyente o buscar la gene-
ralización para una población 
tan amplia como es la juven-
tud con trastornos del espectro 
autista. 

Asimismo, dirigido a los 
padres o cuidadores, se reco-
mienda fomentar la introduc-
ción al ajedrez desde temprana 
edad en los jóvenes, dado el 
impacto positivo que el ajedrez 
tiene en el desarrollo emocio-
nal y social de los mismos. Pue-
den explorar clases o clubes de 
ajedrez adaptados a las necesi-
dades de niños y adolescentes 
con autismo, ofreciéndoles la 
oportunidad de desarrollar ha-
bilidades significativas mien-
tras se divierten. 

Por último, se sugiere 
brindar apoyo y seguimiento 
personalizado, para asegurar 
un progreso óptimo, a los jó-
venes con autismo que prac-
tican el ajedrez. Esto puede 
incluir la colaboración entre 
terapeutas, educadores y en-
trenadores de ajedrez para 
adaptar las lecciones y estrate-

gias de aprendizaje a las nece-
sidades individuales de cada 
estudiante. Además, mante-
ner una comunicación abierta 
con los jóvenes y sus familias 
permitirá abordar cualquier 
desafío o inquietud que pue-
da surgir.
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Resumen
Primeramente, se llega a dar esta investigación en centros educativos de Nicoya, ya que se al-

canzó a detectar la gran cantidad de jóvenes que sufren de ansiedad en esta zona y que además la 
gran mayoría no sabía cómo gestionar sus emociones, algunos de ellos utilizaban las Bellas Artes 
sin saber que estaban practicando una terapia de manera autónoma; además, se llega a encontrar 
un gran vacío de conocimiento por parte de la población sobre el alcance que pueden llegar a tener 
las Bellas Artes para estabilizar las emociones de una persona. La investigación que se realizó es 
de campo ya que se buscaba interactuar con estos jóvenes y conocer sus experiencias, es por esto 
que se utilizaron métodos como lo fue la encuesta y el grupo focal ya que se logra obtener una cer-
canía con la población a la que se le van a aplicar los mismos, mediante esta metodología se buscó 
recolectar información para responder a los objetivos planteados en la presente investigación. Del 
mismo modo, algunos de los resultados que se obtuvieron fueron que se encontró un gran índice 
de personas que practicaban las Bellas Artes para calmar sus episodios de ansiedad y que además 
tuvo resultados óptimos, asimismo sobre la mayoría de las situaciones que causaban su ansiedad. 
Teniendo en cuenta que en las conclusiones se logra enlazar el marco teórico donde explicaba que 
los artistas utilizaban el arte para liberar sus emociones reprimidas y los jóvenes que participaron 
del análisis comentaban que utilizaban el arte como un método de distracción y relajación.

Abstract
First of all, this research was conducted in educational centers in Nicoya, since it was possible to detect 

the large number of young people who suffer from anxiety in this area and also the vast majority did not 
know how to manage their emotions, some of them used the Fine Arts without knowing that they were 
practicing a therapy independently; in addition, it was possible to find a great lack of knowledge on the 
part of the population about the scope that the Fine Arts can have to stabilize the emotions of a person. The 
research that was carried out is field research since it sought to interact with these young people and learn 
about their experiences, that is why methods such as the survey and the focus group were used since it is 
possible to obtain a closeness with the population to which they are going to be applied, through this me-
thodology it is sought to collect information to respond to the objectives set out in this research. Similarly, 
some of the results obtained were that a high rate of people who practiced the Fine Arts to calm their epi-
sodes of anxiety were found to have optimal results, also in most of the situations that caused their anxiety. 
Taking into account that in the conclusions it is possible to link the theoretical framework where it was 
explained that artists used art to release their repressed emotions and the young people who participated 
in the analysis commented that they used art as a method of distraction and relaxation.
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Presentación
En primera instancia se 

debe destacar que a pesar de 
haber perdido los tabúes que 
se encontraban en épocas an-
teriores alrededor de los epi-
sodios ansiosos y la ansiedad, 
en la actualidad los mismos 
siguen topando con ciertas 
limitaciones. Parte de esta si-
tuación se presenta a la hora 
de buscar los centros de salud 
que abordan estas condiciones; 
una gran mayoría está centra-
da en el Valle Central, lo cual, 
geográficamente hablando, 
deja a las periferias como Gua-
nacaste, en este caso Nicoya, 
por fuera del rango de aten-
ción primaria para estos casos. 
Además, una gran cantidad de 
los centros abarcan estos pa-
decimientos psicológicos por 
medio de métodos convencio-
nales, como charlas profesio-
nal-paciente, esto en muchos 
casos puede delimitar el tipo 
de acceso al conocimiento de 
las emociones del “paciente” 
y las implicaciones interper-
sonales que estas conllevan. 
Sin mencionar que parte de la 
atención es solo accesible des-
de la consulta privada, de la 
cual, el factor económico influ-
ye significativamente. 

Por otro lado, según las ci-
fras de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED) en 2021, 
un 32,1% de los costarricenses 
tienen algún tipo de afección 
respecto a la salud mental, esto 

quiere decir que alrededor de 
1,3 millones de personas den-
tro del territorio nacional tiene 
algún padecimiento ligado a 
estas condiciones. Al mismo 
tiempo según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) los 
jóvenes que cursan entre los 
15 a los 19 años de edad están 
expuestos a presión de tipo so-
cial, académica, familiar por 
los cambios que se vivencian 
en esta etapa de la vida, y esto 
los vuelve propensos a sufrir 
estas afecciones.

Esto se ha visto eviden-
ciado por vivencias cercanas 
en las que personas dentro del 
círculo social de las investiga-
doras sufren de una serie de 
síntomas provocados por an-
siedad y episodios ansiosos; 
esto teniendo repercusiones 
físicas ligadas a la autolesión 
de los cuerpos y otras conduc-
tas autodestructivas, es por 
esto que a partir de la inves-
tigación se busca  estudiar di-
ferentes disciplinas artísticas 
para lograr la gestión de di-
chos síntomas, y a su vez, se 
busca construir nuevo conoci-
miento respecto a la posibili-
dad de utilizar el arte como un 
método de terapia informal o 
una herramienta para comple-
mentar otros tipos de terapia, 
buscando nuevas líneas que 
dirijan a un modelo que se 
adapte a las diferentes necesi-
dades de cada persona.

Se entiende la diferen-
cia entre un episodio ansioso 
y la ansiedad clínica como el 
período de persistencia en el 
cual se presentan los sínto-
mas, ya que, un episodio an-
sioso puede ocurrir una úni-
ca vez en la vida o repetirse 
periódicamente, la ansiedad 
clínica por otro lado, para ser 
catalogada como tal debe ha-
ber presentado los síntomas 
por un mínimo de entre cinco 
a seis meses.

Antecedentes lógicos
Contextualización
Según, Tedejo (2016) el 

arte ha estado presente en la ex-
presión del ser humano desde 
épocas prehistóricas ya que las 
sanaciones que utilizaban los 
Chamanes lo hacían por medio 
de las Bellas Artes, con un fin te-
rapéutico, se tomaban elemen-
tos de la naturaleza para pintar 
los cuerpos y sanarlo, esto ya 
que menciona que el arte se vie-
ne utilizando desde la prehisto-
ria con fines terapéuticos.

Desde la antigüedad se ha 
documentado que las artes son 
un soporte por el que se puede 
dar un proceso de liberación 
y relajación, el cual se puede 
utilizar como un complemen-
to en la terapia de las personas 
que sufren episodios ansiosos, 
ya que de acuerdo con Arriola 
(2014) “Desde la antigüedad 
las ideas de terapia y arte han 
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ido de la mano y prueba de 
ello son las observaciones de 
Aristóteles sobre las “mentes 
perturbadas o enfermizas” que 
decía, eran las más creativas”  
(p.6).

Los soldados venían afec-
tados por las imágenes que les 
tocó observar, por lo cual utili-
zaron las bellas artes como un 
medio de terapia que les per-
mitiera superar estos traumas 
que les causaron afectaciones 
como la ansiedad, es por esto 
que de acuerdo con Lopez 
(2004) “Aunque fue durante 
la Segunda Guerra Mundial 
cuando el arte empezó a con-
siderarse como una forma de 
tratamiento terapéutico, esta 
consideración se debió, en par-
te, a la experiencia a Adrian 
Hill, un artista que mientras 
convalecía en un hospital, libe-
raba su nostalgia y sus angus-
tias pintando” ( p.1).

Décadas después, para 
América Latina la pandemia 
ha dejado una marcada huella 
en la salud mental, según di-
versos estudios. El aislamien-
to social, el temor al contagio 
y las restricciones impuestas 
contribuyeron a un aumento 
significativo en los problemas 
de salud mental. La ansiedad 
y la depresión se multiplica-
ron, afectando a personas de 
todas las edades.

Las Bellas Artes en la ac-
tualidad, cada vez se va enla-
zando más con el ámbito de la 
salud mental, cada vez se van 
tomando diferentes perspecti-
vas de como función y lo que 
es, por lo que la actualidad lo 
plantea como un medio de co-
municación entre el paciente y 
el psicólogo de manera no ver-
bal y con la misma efectividad.

Estado de la cuestión
 Para entender en qué 

condiciones se inicia la inves-
tigación, respecto a la infor-
mación de la cual se dispone, 
el apartado de Estado de la 
Cuestión abarca el arte dentro 
de la sociedad, la función que 
el mismo cumple a nivel de la 
psicología y como esto lo lleva 
a ser una opción terapéutica; 
esto se lleva a cabo por medio 
de la recopilación de teorías 
pertenecientes a otros autores 
para poder comprender los 
distintos contextos desde los 
cuales se parte.

El creciente interés y 
la mayor populari-
dad de esta discipli-
na se ve a través de 
los medios de comu-
nicación, exponien-
do y publicitando las 
cualidades del arte 
tanto para mejorar la 
calidad de vida del 
paciente individual 
como para ayudar a 
sobrellevar la enfer-
medad, manejar el 
estrés, llegar a servir 
como medio de ayu-
da y expresión para 
niños en conflicto o 
con necesidades edu-
cativas especiales, o 
simplemente para 
potenciar el conoci-
miento de sí mismo.  
(López, 2004, p.2)
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En línea con la contribu-
ción anterior, es esencial com-
prender que el arte no solo se 
limita a su creación, sino que 
adquiere su verdadero signi-
ficado y relevancia en la socie-
dad cuando se comparte y se 
difunde ampliamente. El arte 
cobra vida y se integra en la 
vida de las comunidades a las 
que se dirige, influyendo en 
sus pensamientos, emociones 
y perspectivas; también juega 
un rol importante para mejorar 
la calidad de vida que lleva el 
paciente como para ayudar a li-
diar con la enfermedad o pade-
cimiento que afronte la perso-
na mejorando su convivencia, 
siendo una herramienta para 
comprender de qué manera se 
viven las relaciones interperso-
nales de estas personas.

Además, para realizar una 
transición en un punto interme-
dio entre la sociedad y la psico-
logía del arte

Colorear, modelar y 
crear son parte del pro-
ceso creativo, cada co-
lor, línea y movimiento 
está formado por cómo 
nos sentimos. Los colo-
res que usamos refle-
jan nuestro estado de 
ánimo. Es el momento 
donde nos liberamos 
y podemos expresar lo 
que portamos dentro 
de nosotros. (Pazmiño, 
2019, p.2)

De esta manera, al crear 
arte se utilizan colores, for-
mas y texturas que reflejan el 
sentir; para poder exteriorizar 
también sentimientos o emo-
ciones reprimidas, como la 
ira, presión, estrés, depresión 
y desagrado, acuerdo con lo 
mencionado anteriormente se 
puede apreciar que el arte es 
una buena forma para mejo-
rar el estado de ánimo. Desde 
pequeños rayones hasta una 
pintura, cada color representa 
cómo se siente la persona, ayu-
dando a calmarse, reducien-
do el estrés y relajando, esta 
práctica y sus derivaciones se 
practican cotidianamente para 
ayudar al mejoramiento de su 
salud mental, asimismo, ayu-
dando a implementar diferen-
tes habilidades sociales en la 
manera en la que se relaciona 
con el otro, a partir de su nue-
va capacidad para controlar y 
exteriorizar emociones.

Por otro lado; para com-
prender el arte desde la psi-
cología,  según Vílchez et al 
(2018) “El arte es humano y 
subjetivo en todos sus niveles,  
conocer el procesamiento del 
arte desde el punto de vista 
cognitivo es entender por qué 
un área del ser humano es tan 
compleja y fascinante al mis-
mo tiempo” (p.44). Es así como 
se entiende que las formas de 
pensar de cada persona son 
muy distintas, por ende, tam-
bién sus realidades, sus ma-

neras de expresión y cómo se 
relacionan con los demás, por 
eso tratar de entender su com-
portamiento desde la parte 
psicológica es fundamental. 
Siendo el arte una herramienta 
fundamental en este proceso 
de reconocimiento de las dis-
tintas visiones del mundo que 
tiene cada persona con la que 
se trata. Al respecto,

Las artes son formas 
de expresión que 
funcionan para libe-
rarse y relacionar-
se con los demás, lo 
mismo que es para 
expresarse y cono-
cerse a uno mismo, el 
arte se utiliza como 
terapia con los mis-
mos principios que 
tienen estas en el ám-
bito profesional que 
es expresar de forma 
personal y proble-
mas. (López, 2004, 
párr.3)

 De esta manera, el arte 
se convierte en un valioso vehí-
culo para proporcionar un en-
foque terapéutico que se centra 
en la comprensión, la expresión 
y la gestión de las emociones. 
A través de su capacidad in-
herente para inducir relajación 
y permitir la expresión de sen-
timientos profundos, el arte se 
erige como una herramienta 
poderosa en la promoción del 
bienestar mental.
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La terapia artística se 
presenta como una alterna-
tiva innovadora y efectiva 
para abordar los desafíos que 
enfrentan ciertos pacientes, 
particularmente aquellos que 
luchan con síntomas de ansie-
dad. Este enfoque terapéutico 
permite a los individuos desa-
rrollar habilidades para afron-
tar sus episodios ansiosos de 
una manera más saludable 
y equilibrada. Al fomentar 
la conexión con sus propias 
emociones y proporcionar un 
espacio seguro para expre-
sarlas, el arte ofrece un cami-
no hacia la autorreflexión y 
con la posibilidad de mejorar 
gradualmente la manera en la 
que se relaciona con el otro.

Construcción del 
objeto de investigación 

Debido al gran vacío de 
información literaria e inves-
tigativa más no vivencial, que 
se encontró sobre cómo las 
Bellas Artes pueden llegar a 
estabilizar las emociones de 
una persona, y la poca aten-
ción que se le tiene al gran ín-
dice de jóvenes que padecen 
de episodios ansiosos, es por 
esto que se decidió profundi-
zar en el tema partiendo del 
cuestionamiento: ¿Cuál es el 
impacto emocional que tienen las 
Bellas Artes en las relaciones in-
terpersonales de jóvenes entre 15 
a 19 años con episodios ansiosos 
en Nicoya durante el año 2023?

Tras esta interrogante ge-
neral, se propuso como objeti-
vos:

Objetivo General:
Analizar el impacto emo-

cional de las Bellas Artes en 
las relaciones interpersonales 
de jóvenes entre 15 a 19 años 
con episodios ansiosos, Nico-
ya en el año 2023.

Objetivos específicos: 
- Conocer el proceso de 

aplicación de los distintos mé-
todos de las Bellas Artes como 
terapia en personas que pade-
cen episodios ansiosos.

- Describir el comporta-
miento de las personas a par-
tir de los distintos métodos 
usados dentro de las Bellas 
Artes como tratamiento para 
los episodios ansiosos.

- Identificar la influencia 
de los distintos métodos artís-
ticos en las relaciones inter-
personales de los y las jóvenes 
bajo el efecto de terapia.

Marco Teórico 
 En la siguiente sección, 

se expondrán en detalle cua-
tro de las principales teorías 
que sustentan la base de la in-
vestigación. Estas teorías des-
empeñarán un papel crucial 
en la capacidad de respaldar o 
refutar la tesis inicial que im-
pulsa el proyecto.  

En primera instancia, Aa-
ron T.Beck (1976) menciona 
dentro de su trabajo “Teoría 
Cognitiva de la Ansiedad” 
que la ansiedad y los episo-
dios ansiosos son un produc-
to directo derivado de altera-
ciones en la percepción de la 
realidad de la persona gracias 
a la exposición a situaciones 
temidas; las cuales se pueden 
entender como situaciones 
de presión académica, social, 
familiar, factores personales, 
entre otras que puedan llegar 
a causar un nivel de temor y 
por ende, estas alteraciones 
que menciona el psicólogo 
Beck, esto lleva a que se hagan 
presentes los síntomas de un 
episodio ansioso, los cuales 
pueden ser diferentes para 
cada caso. Además se desta-
ca que estos factores de los 
que se habla coinciden con los 
mismos que la OMS considera 
que juegan un papel impor-
tante en la producción de an-
siedad y episodios ansiosos en 
jóvenes de entre 15 a 19 años.



84

Por otro lado,

Para los artistas es 
importante expresar 
sus sentimientos en 
las obras es por esto 
que expone que mu-
chos han sido los ar-
tistas que han usado 
sus temores, traumas 
y obsesiones como 
inspiración, proyec-
tando estos en sus 
obras, en muchos 
casos para inten-
tar huir de ellos, en 
otros para abrazar y 
sacar “provecho” de 
esos miedos (Lavra-
dor, 2021, p.8).

Esta perspectiva se alinea 
con la noción de que el arte, se-
gún Lavrador en “Expresión y 
percepción del miedo y la ansie-
dad en el arte”, se convierte en 
una vía de expresión para los 
sentimientos y pensamientos 
que suelen ser difíciles de abor-
dar directamente en el contexto 
de situaciones temidas. Al apro-
vechar estas situaciones como 
fuentes de inspiración, el indi-
viduo puede dar rienda suelta a 
sus emociones y pensamientos, 
lo que puede resultar en una 
liberación de la tensión emocio-
nal asociada con la ansiedad.

En este sentido, el arte se 
convierte en una herramien-
ta terapéutica poderosa que 
ofrece una forma creativa y 
no amenazante de abordar y 

comprender los síntomas que 
acompañan a los episodios 
ansiosos. Este enfoque no solo 
promueve la autorreflexión, 
sino que también sugiere que 
el arte puede desempeñar un 
papel significativo en la gestión 
efectiva de la ansiedad, ofre-
ciendo a las personas una ma-
nera constructiva de lidiar con 
sus miedos y preocupaciones.

Ahora bien, para adentrar-
se un poco en las propiedades 
del arte que han sido menciona-
das, se encuentra que Contreras 
(2020); a lo largo de su tesis “El 
arte terapia como técnica de 
intervención psicoterapéutica 
para aliviar los síntomas de la 
ansiedad” habla del arte como 
un generador de nuevas habi-
lidades; lo que puede referir 
que al ser implementado puede 
mostrar cambios en las especia-
lidades personales del indivi-
duo y esto puede ahondar en 
una mejora dentro de las habili-
dades para relacionarse con los 
demás. También se menciona 
cómo el arte tiene uno de los 
papeles fundamentales dentro 
de los procesos de relajación 
y disminución de la ansiedad, 
por lo cual es de crucial impor-
tancia dentro del proyecto para 
poder reforzar el hecho de que 
pueda funcionar como una he-
rramienta para cumplir con el 
mismo fin.

Se destaca también el rol 
que desempeña el arte como 
un precursor del incremento de 

tolerancia a los estímulos exter-
nos al sujeto, gracias al estado 
de relajación que se mencionó 
anteriormente; y una vez que 
se puede resistir de mejor ma-
nera a los estímulos provenien-
tes del exterior a las realidades 
personales, se puede mejorar la 
manera en la que se interactúa 
con otros.

Como último punto, se 
toma el aporte de Achurra 
(2007) sobre la utilización del 
arte terapia en depresión, ex-
plicando que el arte puede fun-
cionar como un método por el 
cual se puedan reconocer de 
forma completa las emociones 
que se tienen en el momen-
to, realizar la aclaración de las 
mismas tomando en cuenta to-
das las posibilidades que estas 
conlleven, poder reconocerlas o 
etiquetarlas de forma efectiva y 
finalmente poder gestionarlas 
de manera integral para el bien 
de la salud de la persona.

Estrategía metodológica 
Se debe tener en cuenta 

que la presente investigación 
tenía como objetivo el integrar-
se con las personas jóvenes que 
presentaban episodios ansiosos 
de una forma directa y esto solo 
se podía lograr por medio de 
una investigación de campo, ya 
que permite una comunicación 
más directa y asertiva.

Además, el enfoque de la 
investigación fue de carácter 
mixto, debido a que se toma-
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ron  en cuenta las cualidades 
de las respuestas brindadas 
por el grupo focal y estas fue-
ron analizadas en base a esto, 
y también se desarrollaron las 
respuestas de la encuesta por 
medio de análisis cuantitati-
vos como gráficos de barras, 
circular, entre otros.

 Por otro lado, como se 
mencionó anteriormente, se 
utilizaron dos tipos de méto-
dos para llevar a cabo el análi-
sis, los cuales fueron el grupo 
focal y la encuesta, la última 
se realizó, por medio de que 
proporcionan mayor facilidad 
para las y los jóvenes que no 
tenían tanto tiempo para par-
ticipar en el grupo focal, estas 
dos herramientas con tal de 
satisfacer los objetivos pro-
puestos en la investigación.

Análisis de resultados
Como una manera de 

abarcar de forma completa y 
clara el análisis de cada ins-
trumento aplicado, tanto la 
encuesta digital como grupo 
focal en los centros educati-
vos Liceo de Nicoya y Colegio 
Técnico Profesional de Nicoya 
respectivamente, este aparta-
do se encontrará dividido por 
los tres objetivos específicos 
propuestos en la problemati-
zación, los cuales tienen como 
ejes temáticos principales. 
procesos de aplicación, com-
portamiento de la población y 
relaciones interpersonales, así 

se puntuará de manera orde-
nada cada análisis para la más 
óptima comprensión.

 De acuerdo con el pri-
mer objetivo, se busca cono-
cer los procesos de aplicación 
de los distintos métodos de 
las Bellas Artes como tera-
pia en personas que padecen 
de episodios ansiosos; para 
la efectividad que presentan 
las disciplinas artísticas como 
una herramienta de gestión 
de síntomas de los episodios 
ansiosos, el 90.9% de los en-
cuestados han afirmado que 
la aplicación de los mismos ha 
sido de gran ayuda y suma-
mente efectivo. Ahora bien, 
los principales métodos artís-
ticos de los que habla la po-
blación dentro del grupo focal 
son escritura, danza, música 
y/o dibujo, lo cual coincide 
con las respuestas obtenidas 
gracias a las encuestas, en-
tre las cuales se tiene: danza, 
música, dibujo y literatura.
Por ejemplo, “Cuando hago 
esas cosas como escuchar mu-
sica, tocar algun istrumento 
o escribir me siento bien mas 
que nada porque me concen-
tro solo en mi no pienso en mi 
entorno y trato de no pensar 
en mis problemas” (Donovan, 
grupo focal, 2023)

Como explica este partici-
pante, el utilizar el arte puede 
generar un ambiente de calma 
y comodidad por medio de 

Las artes son 
formas de 

expresión que 
funcionan para 

liberarse y 
relacionarse con 

los demás, lo 
mismo que es 

para expresarse 
y conocerse a 

uno mismo 

(López, 2004, 
párr.3)
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alejar las situaciones que es-
tán desencadenando un con-
flicto emocional, esto se liga al 
marco teórico cuando Contre-
ras menciona al arte como una 
herramienta que puede relajar 
al sujeto y provocar una im-
portante disminución en las 
situaciones de ansiedad.

Para efectos de la investi-
gación el proceso de aplicación 
de métodos artísticos en situa-
ciones de ansiedad se entien-
de como un ciclo, que consta 
de varios ejes; empezando por 
la etapa de reconocimiento del 
episodio ansioso por medio 
de los síntomas que de este 
derivan, seguido una búsque-
da de la persona de algo que 
logre “distraerle” o calmar los 
síntomas que está presentan-
do, esto pone al sujeto en una 
etapa de prueba en la que se 
expone periódicamente a una 
serie de diferentes disciplinas 
artísticas o no, para poder lle-
gar a la siguiente fase, la cual 
sería la comprobación de la 
efectividad, de esta manera, se 
puede dar con el método que 
sea más adecuado según las 
condiciones y situaciones que 
pueda presentar.

Finalmente se encuentra 
en la etapa de aplicación y ges-
tión; en la cual cada vez que 
esta persona se encuentre en 
una situación que pueda des-
encadenar un episodio ansioso 
o una crisis de ansiedad va a 

recurrir al método o la disci-
plina que se encontró anterior-
mente, y así se podría determi-
nar el refuerzo positivo, o bien, 
negativo que esta actividad 
pueda representar en la mane-
ra en la que se relaciona dentro 
de su círculo social. Para ejem-
plificar lo descrito, se muestra 
la siguiente figura:

Figura 1. Proceso de aplica-
ción de las bellas artes

Para el segundo objetivo 
se tuvo como meta lograr iden-
tificar el comportamiento de los 
jóvenes al practicar el arte para 
calmar sus episodios de ansie-
dad, pero antes de saber eso se 
tenía que identificar la raíz del 
problema por lo que era de suma 
importancia saber qué era lo que 
causaba los episodios de ansie-
dad, donde se encontró que el 
67,9 % coincidieron que la prin-
cipal causa de estos eran los pro-
blemas familiares, ahora bien, se 
necesitaba saber cuales eran los 
métodos que implementan para 
sobrellevar estos momentos de 
vulnerabilidad la mayoría ex-
puso que realmente no realizan 
nada y solo lo dejaban pasar y le 
seguían la música, autolesiones, 
literatura y dibujo, por lo que se 
puede evidenciar que los jóvenes 

El arte es humano 
y subjetivo en 

todos sus niveles,  
conocer el 

procesamiento 
del arte desde 

el punto de 
vista cognitivo 

es entender por 
qué un área del 
ser humano es 

tan compleja 
y fascinante al 
mismo tiempo 
(Vílchez et al, 

2018, p.44)
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utilizan el arte como terapia de 
manera autónoma. Además se 
conoció que del 75, 8% de los jó-
venes que practicaban las Bellas 
Artes como un método para cal-
mar sus episodios de ansiedad al 
90,9% les ha sido efectivo.

Por último, en relación con 
el tercer objetivo, el cuál se rela-
ciona con la influencia de los dis-
tintos métodos de las Bellas Artes 
en las relaciones interpersonales 
de los jóvenes que presentan epi-
sodios ansiosos, se logró identifi-
car diversas respuestas por me-
dio de los destinos participantes 
de los dos instrumentos apli-
cados, en donde la mayoría de 
los jóvenes comentaron que los 
distintos métodos artísticos les 
ayudaron a tener una mejor co-
municación con las personas que 
participaban en su círculo social, 
comentando también situaciones 
sobre cómo el arte puede llegar a 
unir a personas con diferentes 
gustos por medio de la música, la 
pintura, la escultura, entre otras. 
Por ejemplo: 

Figura 2. El arte como elemento 
para unificar gustos socialmente.

Conclusiones
Para el primer objetivo se 

concluye que existe una gran 
cantidad de jóvenes que no cuen-
tan con ningún tipo de método 
para poder gestionar sus episo-
dios de ansiedad de manera efec-
tiva e integral. Además los jóve-
nes que cuentan con un método 
para poder abarcar los síntomas 
de sus episodios ansiosos de ma-
nera completa arrojan que los 
principales métodos presentes 
son los que están asociados con 
el dibujo, la música y la literatu-
ra, lo cual ha sido un patrón bas-
tante repetitivo, dentro del que 
una gran cantidad de jóvenes 
han mencionado principalmente 
el dibujo seguido de alguna otra 
actividad de manera superficial, 
por esto se podría fomentar la 
generación de talleres de dibujo 
dentro de los centros educativos. 
Finalmente se encuentra que so-
bre la efectividad que represen-
tan las artes en la gestión parti-
cular de los episodios ansiosos, 
una gran cantidad piensan que 
es sumamente beneficioso y lo 
consideran incluso, un método 
de recuperación emocional.

Según el segundo objeti-
vo se concluye que en la zona 
de Nicoya se encuentra una 
gran cantidad de jóvenes que 
presentan episodios ansiosos o 
ansiedad en cierto nivel, lo cual 
puede representar una alerta 
bastante significativa para el 
sector salud de este cantón, es 
por eso que se debe velar por 

la óptima salud mental indi-
vidual y colectiva dentro de 
la población. A su vez, se en-
cuentra que la presencia de 
un índice de ansiedad tan alto 
desemboca en la necesidad de 
los jóvenes por buscar un tipo 
de ayuda de manera externa 
e informal, presentando una 
inclinación importante por las 
artes y materias asociadas a 
estas, lo cual ayuda a suplir de 
manera exitosa la necesidad de 
relajación y exteriorización de 
emociones que pueda darse en 
cada uno de los casos.

Por último, para el tercer 
objetivo, el cual sería el que se 
encuentra en el eje temático de 
las relaciones interpersonales, 
todos los jóvenes con los que 
se trabajaron los instrumentos 
piensan que de manera general 
el arte puede funcionar como 
una herramienta por medio 
de la cual se puedan generar 
nuevas relaciones, o bien, im-
plementar mejoras dentro de 
las relaciones que se tenían con 
otras personas previamente. 
Por otro lado, de manera indivi-
dual y a partir de las vivencias 
personales de cada uno de los 
y las participantes, comparten 
que una gran mayoría de ellos 
ha logrado crear nuevos víncu-
los amistosos, amorosos, o de 
compañerismo con personas 
con las que anteriormente no 
podían hacerlo, a su vez men-
cionan haber podido mejorar 
o fortalecer sus relaciones con 
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amigos, pareja, compañeros 
o familiares por medio de los 
procesos de práctica del arte. 

Sin embargo, muchos de 
los jóvenes, dada la costumbre 
de realizar una actividad ligada 
al arte, mencionan que cuando 
no tienen la posibilidad de ha-
cerlo y se encuentran en una si-
tuación de ansiedad; optan por 
aislarse a sí mismos del entor-
no, lo cual representa un efecto 
negativo producido por el ex-
ceso y el uso desmedido de las 
disciplinas artísticas, por lo que 
es importante condicionar el 
uso del mismo según las nece-
sidades presentes en cada caso.

Recomendaciones
Primeramente, se reco-

mienda al  Ministerio de Edu-
cación Pública (MEP) Tomar 
en cuenta las Bellas Artes 
como un método de apoyo 
que les permita a los estudian-
tes sobrellevar de mejor ma-
nera la carga académica en un 
espacio brindado por la insti-
tución a la que asisten.

Por otro lado, se reco-
mienda a los ministerios de 
Cultura y al de Salud, realizar 
más investigaciones (preferi-
blemente desde la interdisci-
plinariedad y esfuerzo inte-
rinstitucional) acerca del tema 
ya que hay un gran vacío de 
información y no se desarro-
lla en gran medida las Bellas 
Artes practicadas de manera 

informal, además, no se llega 
a comprender el gran alcan-
ce que puede significar las 
distintas disciplinas artísticas 
como un método para superar 
los episodios de ansiedad.

 También es importante 
recalcar el riesgo que puede 
representar para las personas 
el no poder practicar las Bellas 
Artes en ciertos momentos de 
su vida, como la generación 
de nuevas y más fuertes crisis, 
o la necesidad de aislamien-
to social, por lo que se reco-
mienda a los practicantes de 
las Bellas Artes que la utilizan 
como terapia, tomar en cuenta 
la cantidad y frecuencia con 
la que se practican las Bellas 
Artes según la necesidad que 
presente cada persona.
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Resumen
La presente investigación de carácter mixto tuvo el fin de comprender la incidencia de las 

mascotas y animales de compañía en el estado emocional de los jóvenes de undécimo y duodéci-
mo año de la zona de Nicoya en el año 2023. Para alcanzar el mismo, se utilizaron aportes teóricos 
sobre la salud mental y los animales de compañía durante la pandemia de COVID-19 y el vínculo 
entre el ser humano y los animales. Metodológicamente, conllevó el desarrollo de técnicas como la 
entrevista y encuesta. Lo anterior, deparó como resultado el conocimiento de distintas vivencias 
de personas además de opiniones de parte de profesionales en el tema y datos proporcionados 
por la población. Mediante todo esto se llegó a la conclusión de que los jóvenes de hoy en día han 
creado un vínculo muy grande con los animales de compañía y sus mascotas, esto por distintas 
causas como la sensación de poder o amor incondicional.

Abstract
The purpose of this mixed research was to understand the incidence of pets and compa-

nion animals in the emotional state of eleventh and twelfth year olds in the Nicoya area in 2023. 
To achieve this, theoretical contributions on mental health and companion animals during the 
COVID-19 pandemic and the link between humans and animals were used. Methodologically, 
it involved the development of some techniques like the interview, consultation of documents 
and survey. The above, resulted in the knowledge of different experiences of people from our 
population. Through all of this it was concluded that youth nowadays have created a very big 
bond with company animals and/or pets, this for different reasons, like the sensation of power or 
unconditional love.
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Presentación 
El principal interés en 

este tema surge del tipo de 
relación que le pueden tener 
las personas a sus mascotas y 
animales de compañía en una 
zona como Nicoya, donde la 
diversidad cultural y ambien-
tal, ofrece complejidad sobre 
la comprensión entre el víncu-
lo humano-animal en un con-
texto de expresiones rurales y 
urbanas. Sobre todo, en una 
época donde el sedentarismo, 
individualismo, consumismo 
y el crecimiento de tasas de 
problemas emocionales son 
características notorias a nivel 
nacional, entre la población 
joven que ya de por sí expe-
rimentó el confinamiento en 
pandemia. Se busca no solo 
construir conocimiento nove-
doso sino, generar cierta sen-
sibilidad sobre la importancia 
de estos animales de compa-
ñía, en un contexto antropo-
centrismo.

Antecedentes lógicos 
Contextualización 
Durante la presente inves-

tigación se usaron distintos da-
tos históricos, comenzando con 
el primer dato, el cual se sitúa 
con la primera relación que se 
dio en la historia entre los hu-
manos y animales, ya que hace 
2.6 millones de años se daría la 
caza de animales con el fin de 
subsistir, sin embargo, pasaron 
de tener un significado alimen-
ticio a incorporarse poco a poco 

en las tareas cotidianas. Al res-
pecto, Shannon (2015) expone 
que la primera transformación 
en esta relación tendría lugar 
15 mil años atrás, puesto que 
se daría la primera domestica-
ción de un animal en la historia, 
por medio de los lobos grises, 
ancestros de los que hoy en día 
conocemos como perros, esto se 
cree que se dio en el continente 
de Asía, por su gran diversidad 
de origen de razas en el mun-
do, esto daría lugar a futuras 
nuevas interacciones con otros 
animales además de los lobos 
grises para los humanos.

Posteriormente se cuenta 
con el tercer dato, el cual ha-
bla acerca del comienzo de la 
etapa sedentaria del ser huma-
no, pasando de vivir en gran-
des grupos nómadas a asen-
tarse en un solo lugar, en esta 
misma etapa las relaciones de 
domesticación se expandirán 
de manera exponencial, sobre 
todo con la incorporación de 
los cerdos, gallinas, patos en-
tre muchos otros animales, la 
mayoría con la finalidad de 
producir nuevos productos 
para los seres humanos como 
carne y huevos, además hay 
registros de cómo se utiliza-
ron animales para actividades 
como transporte con caballos o 
apicultura con abejas. 

Seguidamente se pasa a 
una era más actual, pasando 
directamente a 1730, tiempo en 

el cual se comenzaron a usar 
animales para el tratado de 
problemáticas en la salud hu-
mana (Oropesa Roblejo et al., 
2009), puesto que durante este 
tiempo un científico llamado 
Reisinger entrenó a un perro 
para ayudar a una persona cie-
ga a realizar ciertas actividades  
y posteriormente surgieron al-
gunos métodos para tratar a 
más personas de distintas ma-
neras como la hipoterapia, en 
la cual personas con trastornos 
de movimiento utilizan caba-
llos para movilizarse. 

Siguiendo hacia el presen-
te siglo, se sabe cómo las perso-
nas hoy en día consideran a sus 
mascotas incluso parte de su 
familia, sabiendo como ahora 
las personas viven con anima-
les, los crian, realizan variadas 
actividades con las mismas, 
duermen con ellas, hablan 
con estas mismas puesto que 
de esta manera no se sienten 
juzgadas por otras personas 
y aprecian al máximo el amor 
incondicional que le brindan 
estos animales a las personas. 
Incluso hoy los movimientos 
de personas veganas y vegeta-
rianas tienen mayor impacto, 
hay hoteles para animales y 
han surgido muchos espacios 
“Pet friendly”, a pesar de que 
el maltrato animal se manten-
ga en varios contextos. 

En el caso de Nicoya, bajo 
el estereotipo y otras creencias 
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culturales, como el ser “saba-
nero”, han hecho de animales 
como el caballo o las vacas, 
importantes seres en el imagi-
nario social construido, pero 
también se caracteriza sobre 
todo en el espacio urbano, por 
ser un lugar donde existen 
muchos animales en condi-
ción de calle, como ya pasadas 
investigaciones del colegio 
han expuesto.

Estado de la cuestión 
Según  Carrazana (2002), 

el término de salud tiene una 
comprensión compleja, pues 
está relacionado a muchos 
factores de diferentes dimen-
siones. Acorde a lo anterior, 
la salud mental de un indivi-
duo siempre está en constante 
equilibrio o interacción con su 
entorno, y en diversos casos 
puede verse interrumpida por 
elementos externos de dife-
rente índole.  

Lo anterior, permite com-
prender que adentrarse en el 
fenómeno de estudio requiere 
de una apertura análitica para 
identificar diferentes compor-
tamientos y emociones. Es así 
como a pesar de que existen 
pocas investigaciones asocia-
das, se pueden revisar estu-
dios como el de Meléndez, et 
al, (2016) quién expone cómo 
cambió el estatus de los ani-
males en países muy distan-
tes geográfica y culturalmente 
como Puerto Rico o Francia, 

en la primera demuestran ca-
sos donde una mascota puede 
brindar alegría a pesar de su 
estado conflicto de una perso-
na que ha sufrido algún acci-
dente y expone cómo la mayo-
ría de atletas puertorriqueños 
cuentan con una mascota a su 
lado y demuestran gran amor 
por estos animales. En el caso 
de Francia las mascotas pasa-
ron a tener el estatus de “pro-
piedad” a “seres que sienten y 
padecen”, de esta manera en 
este país se dejó de ver a es-
tos animales como objetos y 
ahora los ven como realmen-
te son, seres vivos que tienen 
sentimientos y pueden sentir 
de igual manera. 

Posteriormente existen 
estudios donde se puede en-
contrar información sobre te-
rapias con animales, por ejem-
plo, Abel (2023), brinda un 
dato importante para la mis-
ma contextualización, ya que 
señala que es en el siglo XVIII 
cuando se empieza a utilizar la 
terapia con animales, a través 
de las observaciones de casos 
donde animales domésticos 
reducían o ayudaban a tratar 
los problemas de salud mental 
en un centro psiquiátrico, sólo 
mediante su presencia. Pero 
ya para el siglo XXI, expone 
que en varios centros de salud 
sean o no hospitalarios en el 
mundo, se usa Terapia Asisti-
da por Animales (TAA) para 
tratar problemas de salud 

emocional como la ansiedad o 
estrés, así como otras situacio-
nes surgidas de condiciones 
asociadas a poblaciones neu-
ro divergentes. Este y otros 
estudios permitieron tener un 
panorama de la importancia 
de estos animales en la vida 
humana, sin embargo, aún no 
se encontraron estudios que 
expusieron cómo puede darse 
este vínculo sin la presencia 
de una terapia o metodología 
médica, de ahí la significancia 
de la presente investigación.

Construcción del 
objeto de investigación

Este estudio se origina 
a partir de la incertidumbre 
acerca de la influencia que los 
animales han tenido en el bien-
estar social y la salud mental 
de los jóvenes nicoyanos. Así 
como se mencionó en los an-
teriores apartados, existen in-
vestigaciones que reportan la 
importancia que puede tener 
un animal para un problema 
médico, pero por lo general, 
se enfatiza en terapias, donde 
otros seres humanos recrean 
un entorno para atender una 
situación. Además, a nivel de 
Costa Rica, no existen amplios 
estudios sobre este fenómeno 
y menos así en Nicoya, donde 
se usan animales en diferentes 
actividades económicas y so-
cioculturales. 

Pero es más importan-
te aún, cuando se trabaja con 
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población de secundaria, que 
han pasado por una pandemia 
o han visto en un crecimiento 
exponencial los síntomas de 
ansiedad, depresión y estrés, 
tal cual lo marca el Institu-
to de Estudios en Psicología 
de la UCR (2022). Esto llevó 
a determinar como pregunta 
general: ¿Cuál es la incidencia 
de los animales de compañía y las 
mascotas en la conformación de 
la salud mental de los jóvenes de 
Nicoya, en el año 2023? Gracias 
a esta incógnita surgieron los 
siguientes objetivos:

Objetivo General:
Describir la incidencia de 

las mascotas y los animales de 
compañía en el estado emo-
cional de los jóvenes de undé-
cimo y duodécimo año de la 
zona de Nicoya en el año 2023 

Objetivos Específicos:
- Identificar los principa-

les factores sociales que parti-
cipan en el vínculo de las mas-
cotas y animales de compañía 
con los y las jóvenes de déci-
mo, undécimo y duodécimo 
año en la zona de Nicoya en el 
año 2023.

- Caracterizar las expe-
riencias en que los y las jóve-
nes de décimo, undécimo y 
duodécimo año sobrellevan 
sus problemas emocionales a 
partir de la presencia de una 
mascota o un animal de com-
pañía en la zona de Nicoya en 
el año 2023. 

- Conocer los efectos en 
el estado emocional de los y 
las jóvenes de décimo, undé-
cimo y duodécimo año que 
cuentan con una mascota y/o 
animal de compañía, en la 
zona de Nicoya en el año 2023.

Marco teórico 
El primer aporte teórico 

surge a raíz de Sonia Gamboa 
(2022), quién expuso sobre “La 
salud mental y los animales de 
compañía durante la pandemia 
de COVID-19”donde señaló 
que esta época, los jóvenes se 
vieron obligados a aislarse y en-
cerrarse en sus hogares sin po-
der salir al exterior, en momen-
tos como este entra el lado social 
con el que cuenta el ser humano, 
por lo que necesita de una rela-
ción con otra especie para poder 
mantenerse feliz y tranquilo, en 
este caso, las mascotas y los ani-
males de compañía. 

Continuamente se sabe 
que el ser humano en sí es un 
ser sociable por lo que al estar 
en un ambiente totalmente ais-
lado debido a la pandemia el 
mismo comenzaría a sufrir de-
bido a la falta de interacciones 
con otros seres vivos que nece-
sita a lo largo de su vida para 
continuar de manera correcta, 
en este aspecto entran las mas-
cotas y los animales de compa-
ñía debido a que estos ayudan a 
una mejor salud mental y física 
a las personas durante un mo-
mento de crisis.

Seguidamente se tiene el 
dato del aumento en la tenen-
cia de mascotas en personas de 
occidente, puesto que como ya 
se mencionó muchas personas 
ven a sus mascotas y/o anima-
les de compañía como parte de 
su familia, esto mismo puede 
ser a causa de una fragmenta-
ción familiar o en sí a una dis-
cusión o problema que estas 
mismas personas tuvieron con 
su familia, o simplemente a la 
búsqueda de atención y amor 
incondicional. 

El segundo aporte, surge 
a raíz de Soler (2017), quién 
profundiza en la importancia 
del vínculo entre el ser huma-
no y los animales desde aspec-
tos psicológicos y patológicos. 
Esta misma se basa en des-
cubrir distintos beneficios en 
la tenencia de mascotas y/o 
animales de compañía en las 
personas, mostrando desde 
el lazo humano-animal. Esta 
apuesta teórica propone la 
existencia de beneficios des-
de las mascotas y los animales 
de compañía, como puede ser 
la futura buena conducta de 
las personas y que la compa-
ñía de estos a temprana edad 
puede generar sentimientos 
de empatía y responsabilidad.

Se demostró cómo las per-
sonas que maltratan animales 
en una edad temprana son más 
propensas a conseguir un mal 
carácter en el futuro además 
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de también tener una probabi-
lidad más alta de ser violentos 
con otras personas en vez de 
animales dentro de un tiempo, 
por estas razones se realizaron 
experimentos con niños para 
intentar infundir empatía en 
ellos mediante el uso de mas-
cotas y animales de compañía, 
intentando y logrando demos-
trar todo lo mencionado.

Estrategia metodológica 
La presente investigación 

es descriptiva ya que su obje-
tivo principal es comprender e 
interpretar aquella importan-
cia que tienen los animales de 
compañía y/o mascotas para 
sus dueños y es de campo pues 
para poder hacer estudios rela-
cionados con este tema se ne-
cesitaba ver de primera mano 
cómo los jóvenes trataban y 
compartían con sus mascotas. 

La investigación es de 
naturaleza mixta, ya que se 
enfoca en las experiencias per-
sonales de la población de es-
tudio y también en estadísti-
cas que den un mayor soporte 
a las vivencias expuestas. Es 
así como se aplicaron como 
técnicas, tanto entrevistas con 
profesionales en veterinaria, 
hipoterapia y psicología así 
como encuestas con personas 
jóvenes de la zona que com-
partieran su percepción.

Análisis de resultados
Uno de los aspectos a 

resaltar inicialmente es que 

al preguntarle a la población 
participante, sí tienen masco-
tas o animales de compañía, 
una gran mayoría de las y los 
encuestados poseen, demos-
trando que el estudio se ubica 
sobre una zona donde estos 
tienen gran participación en la 
cotidianeidad de la juventud:

Figura 1. Tener o no mascotas 
y animales de compañía

Para el subapartado Fac-
tores sociales que participan 
en el vínculo de las mascotas 
y/o animales de compañía 
con los y las jóvenes de déci-
mo, undécimo y duodécimo 
año en la zona de Nicoya en 
el año 2023, las respuestas 
más comunes dadas por los 
participantes estaban ligadas 
al factor emocional, el víncu-
lo o no vínculo con otros y a 
la presión social, por ejemplo, 
se habló de soledad, el estrés, 
el amor incondicional y el ser 
juzgado; lo individual desde 
el foco social.

La primera es en sí la más 
mencionada, puesto que las y 
los participantes consideran 
que es una de las principales 
razones que tienen las perso-
nas a la hora de intentar conse-
guir una mascota o un animal 
de compañía, el sentirse solos 

en sus vidas puede llegar a ser 
causado también por el senti-
miento de no sentirse parte de 
ningún grupo en sus centros 
educativos. La sensación de 
no sentirse en una verdadera 
conexión, alguien con quien 
puedan contar, esto quizá no 
sea solo un hecho que ocurre 
en los colegios sino también 
se podría llegar a asociar a la 
poca atención y empatía que 
reciben en casa por parte de 
su familia, con comentarios 
hirientes y falta de tiempo con 
sus hijos, otra posible razón 
para el sentimiento de la sole-
dad sería una de las respuestas 
de uno de los encuestados en 
la pregunta antes enseñada, la 
cual no mencionaba en sí que 
el problema fuera la soledad, 
sino el individualismo gene-
rado por las personas de hoy 
en día, generando un vínculo 
más poderoso con sus masco-
tas y/o animales de compañía.

El estrés que las personas 
de estas edades pueden estar 
experimentando es un factor 
importante para la investiga-
ción, puesto que según las en-
trevistas y encuesta realizadas 
la tenencia de mascotas y ani-
males de compañía además de 
la interacción con estos seres 
genera calma y para algunas 
personas alivia el estrés del 
día a día, esto se comprueba 
por parte de la encuesta con 
una de las respuestas a la pre-
gunta mostrada anteriormen-
te, la cual mencionan como 
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este factor era uno de los que 
más influyen a la hora de bus-
car apoyo en un amigo no 
humano y a través de su com-
pañía calmar las emociones 
negativas de las personas y 
brindar asistencia en momen-
tos difíciles de la vida.

 Una de estas situaciones 
de preocupación y estrés para 
las personas cursantes de es-
tos grados pueden ser las nue-
vas pruebas estandarizadas, 
puesto que estas son comple-
tamente nuevas y no se cono-
ce mucho acerca de ellas, por 
lo que el tener que realizarlas 
es como adentrarse en terre-
no desconocido y nada con-
fiable al contar con tan poca 
información. Por otro lado, 
para aumentar aún más los 
problemas relacionados a las 
pruebas, ocurrió la pandemia, 
la cual dejó con un gran atra-
so académico a varias genera-
ciones por lo que para los que 
llegaron a sufrir por la pande-
mia y ahora se encuentran en 
esta etapa de su camino posi-
blemente se sientan abruma-
dos por toda la materia que 
deben manejar para conseguir 
graduarse y continuar con su 
camino educativo si eso es lo 
que desean.

Posteriormente se habló 
“amor incondicional” como 
una  manera en la que te tra-
tan las mascotas y/o animales 
de compañía, puesto que una 

persona podría llegar a herir 
de más de una manera, como 
lo puede ser física o mental-
mente, pero una mascota y/o 
animal de compañía solo da 
una sensación de amor si lo 
tratas de manera correcta. 
Otro factor mencionado fue el 
sentirse juzgado socialmente, 
según la encuesta esto no ocu-
rre al estar con mascotas y/o 
animales de compañía, debi-
do a que estos ven a la persona 
solo con cariño y felicidad, de 
esta manera, algunas veces so-
corriendo al dueño de sus ma-
los pensamientos la transmi-
tirle esa felicidad, calmando 
sus pensamientos negativos 
y devolviendo por ese mo-
mento la paz que se deseaba. 
Al respecto, una participante 
mencionaba: “Prefiero el calor 
de un animalito al frío de una 
persona”. De hecho, un factor 
que se consideró en una de las 
entrevistas ha agravado este 
tipo de relaciones entre seres 
humanos, han sido los facto-
res tecnológicos.

Posteriormente, sobre las 
Experiencias en que los y las 
jóvenes de décimo, undécimo 
y duodécimo año sobrellevan 
sus problemas emocionales a 
partir de la presencia de una 
mascota y/o animal de com-
pañía en la zona de Nicoya 
en el año 2023. Se obtuvieron 
diversas respuestas sobre las 
actividades que los jóvenes de 
décimo, undécimo y duodé-

cimo año realizan para lidiar 
con sus problemas emociona-
les con la ayuda de sus mas-
cotas o animales de compañía. 
La respuesta que se repitió 
con mayor frecuencia en las 
respuestas recopiladas fue 
“jugar”, lo cual parte de que 
son individuos que se carac-
terizan por tener una gran vi-
talidad, mucha energía y una 
vida activa en algunos casos, 
que a menudo involucra acti-
vidades deportivas, las cuales 
pueden incluir la interacción 
con animales. Por ejemplo, a 
partir de una respuesta en una 
de las preguntas abiertas, se 
observó que muchos jóvenes 
disfrutan de sacar a pasear 
a sus mascotas, en este caso, 
principalmente perros. 

...es en el siglo 
XVIII cuando 

se empieza a 
utilizar la terapia 

con animales 
(Abel, 2023)
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La segunda actividad que 
fue mencionada con mayor fre-
cuencia como algo que puede 
beneficiar la salud mental de los 
jóvenes y que involucra a los ani-
males con los que conviven es la 
“crianza” de dichos animales. 
Mientras que para los adultos, 
esta tarea puede ser estresante, 
pero parece que proporciona 
cierta satisfacción a los adoles-
centes. Esta cuestión se discutió 
con una psicóloga que ofreció su 
perspectiva al respecto.

Cuando un niño le 
pide a sus padres una 
mascota es por un 
impulso de querer di-
versión, pero si es tan 
joven el que termina 
criando a la masco-
ta son los padres de 
ese niño, en cambio 
cuando un adolescen-
te le pide a sus padres 
el tener una mascota 
muchas veces es para 
tener la sensación de 
cierto poder porque a 
la hora de lograr criar 
a una mascota y que 
esta haga todo lo que 
el chico o chica le en-
señó se le va a generar 
satisfacción al joven 
porque logró sentir 
esa miga de poder 
que anhelaba. (Caroli-
na Zúñiga Baltodano, 
Psicóloga entrevistada 
el día 30 de agosto del 
2023)

El tercer elemento que ca-
racteriza estas experiencias, es 
el dormir junto con sus anima-
les, ante la calma y compañía 
que brindan. Seguido, el sim-
ple hecho de que sean parte 
de sus tareas, les genera una 
sensación de bienestar dife-
renciada. Al respecto:

Figura 2. Experiencias de 
bienestar en el vínculo huma-
no-animal

Por último, al buscar in-
dagar en los Efectos en el es-
tado emocional de los y las 
jóvenes de décimo, undécimo 
y duodécimo año que cuentan 
con una mascota y/o animal 
de compañía, en la zona de 
Nicoya en el año 2023.

Gracias a la información 
recolectada en la entrevista que 
se le realizó a Carolina Zúñiga 
se pudo descubrir que en la 
mayoría de los casos los efectos 
que dejan el tener una mascota 
y/o animal de compañía en la 
vida de los jóvenes son real-
mente buenos, ya que a como 
se mencionó anteriormente 
varios adolescentes consideran 
que sus compañeros los ayu-
dan en como manejar el estrés, 
la carga académica o simple-
mente situaciones con ámbitos 
angustiantes ya que estos mis-

mos sienten una sensación de 
paz y seguridad cuando están 
en compañía de sus mascotas, 
gracias a la encuesta realizada 
se puede rescatar una respues-
ta que explica un punto de vista 
que ayuda a comprender lo que 
se está explicando. Una de las 
personas encuestas comentaba:

Mi gato realmente 
cambio mi vida re-
cuerdo momento an-
tes de tenerlo cuando 
lloraba y aunque sa-
bia que mis amigos 
estaban ahi para mi 
no podía sentirme 
tranquila pero des-
de que el llego todo 
cambio cada vez que 
lloro el viene jun-
to a mi y solamente 
se acuesta conmi-
go pero el tener esa 
compañia que sabes 
que no te va a juzgar 
por nada me genera 
una paz inexplicable. 
(Anónimo, encuesta, 
2023)

 Gracias a esta chica se 
puede hablar desde una pers-
pectiva más personal, porque 
a como ella misma explica su 
gato le proporciona una paz 
indescriptible pues siente que 
este no la puede juzgar, esto 
va de la mano con la creen-
cia continua de que hablar 
de los problemas puede ge-
nerar más de estos mismos, 
el que la adolescente exprese 
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que su mascota le genera más 
tranquilidad que sus amigos 
porque la misma no la puede 
juzgar, manifiesta la constan-
te inseguridad que sienten los 
jóvenes al manifestar aquellos 
asuntos que les generan algún 
disgusto o estrés.

Figura 3. Perspectiva sobre las 
mascotas y animales de com-
pañía

También gracias a la pre-
gunta “¿Piensa usted que los 
jóvenes cuentan con razones 
provenientes de su entorno 
para sentirse mal emocional-
mente y necesitar de un pi-
lar emocional como lo serían 
las mascotas y/o animales de 
compañía?” se pudo recolectar 
que el 65% de las respuestas 
afirmaban que si existen razo-
nes que experimentan en su en-
torno que los hacer sentir mal 
emocionalmente y necesitar un 
pilar, cosa que encuentran en 
sus mascotas, pero hubo otro 
20% que expresaron abierta-
mente el que sus animales de 
compañía sí son su pilar prin-
cipal, aquello que mantiene su 
vida en orden y que los ayuda 
a sobrellevar los continuos alti-
bajos de cotidianidad; aunque 
también existió un porcenta-
je que no concuerda con esto, 

un 15% expresaron que ellos 
no ven a sus mascotas como 
pilares sino como una simple 
compañía cuando las cosas se 
ponían difíciles.

Conclusiones
- La población involucra 

activamente a sus mascotas 
para desestresarse y obtener 
ánimos en situaciones compli-
cadas.

- Al no sentir una autori-
dad en su vida diaria, los ado-
lescentes buscan tener un tipo 
de autoridad sobre su mas-
cota, además de que aportan 
necesidades y actitudes que 
requiere un joven. 

- Los efectos generados 
por tener mascotas y/o ani-
males de compañía son posi-
tivos en los jóvenes, pero debe 
preocuparse tratar escenarios 
de dependencia u objetiva-
ción sobre los animales. 

- Se obtuvo que los ado-
lescentes tienden a sentirse 
mejor con sus mascotas o ani-
males de compañía, ya que 
no se sienten juzgados por los 
mismos o les genera compa-
ñía en ambientes de soledad. 

- Se obtuvo que la mayo-
ría de los participantes consi-
deraban a sus mascotas y/o 
animales de compañía como 
pilares para momentos difíci-
les y estresantes.  

Recomendaciones 
1. Se le recomienda a los 

encargados (as) de jóvenes de 
estas edades tomar muy en 
cuenta la posibilidad de ayu-
dar a estos mismos por medio 
de las mascotas y/o animales 
de compañía, puesto que se 
sabe que pueden llegar a in-
fluir de manera positiva en su 
salud mental. 

2. Se aconseja al Minis-
terio de Salud el comenzar a 
usar a las mascotas y/o ani-
males de compañía para tratar 
problemas emocionales como 
lo pueden ser el estrés, la de-
presión y de la misma mane-
ra, implementar a los mismos 
para brindar compañía a pa-
cientes que estén pasando por 
momentos difíciles relacio-
nados a la recuperación para 
intentar generar felicidada en 
los mismos, de esta manera 
ayudando también en su pro-
ceso de sanación. 

3. Se le sugiere al MEP 
brindar opciones de distin-
tas terapias relacionadas a los 
animales como la ya mencio-
nada equinoterapia, a los jó-
venes estudiantes, puesto que 
existe la posibilidad de que es-
tén pasando por experiencias 
complicadas y poco felices, 
por lo que este tipo de terapia 
podría ayudarlos a continuar 
de mejor manera con su curso 
lectivo, esto se podría aplicar 
mediante una charla o opción 
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con la que cuentan constante-
mente los profesores del área 
de orientación. 

5. A la Municipalidad de 
Nicoya se le recomienda abrir 
espacios con el fin de dar a 
conocer lo importante que 
pueden llegar a ser los anima-
les en el bienestar de la salud 
emocional de los jóvenes, todo 
esto por medio de actividades 
recreativas dirigidas a la po-
blación de la zona de Nicoya. 

6. A la población joven se 
le aconseja si existe la posibi-
lidad intentar implementar la 
tenencia de animales con fines 
de mejorar su salud mental, 
todo esto por medio de gru-
pos que se dedican a la terapia 
por medio de estos animales, 
pero lo importante es no verlo 
en sí como terapia, si no como 
un momento entretenido para 
compartir tiempo con estos 
seres vivos y lograr encontrar 
más felicidad.
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Resumen
Esta investigación mixta se enfocó en analizar el acceso a los derechos políticos de migrantes 

nicaragüenses en Costa Rica durante 2018-2022. Se utilizaron las teorías de John Rawls y Jean-Ja-
cques Rousseau para comprender este fenómeno. Rawls destaca la importancia del derecho al 
voto y la desobediencia civil ante políticas injustas, mientras que Rousseau aboga por la igualdad 
de acceso a los derechos políticos y la inclusión de los migrantes en la voluntad general. La me-
todología involucró entrevistas y cuestionarios, revelando que muchos migrantes experimentan 
obstáculos en el ejercicio de sus derechos políticos debido a barreras legales, sociales y económi-
cas. La realidad refleja la necesidad de abordar desafíos en la inclusión y la igualdad en una so-
ciedad democrática. A modo de conclusión, se destaca la importancia de garantizar que todos los 
migrantes tengan igualdad de oportunidades para participar en la toma de decisiones políticas, 
independientemente de su origen. Se reconoció la existencia de barreras que limitan su participa-
ción efectiva y se resaltó la relevancia de políticas inclusivas.

Abstract
This mixed-method research focused on analyzing the access to political rights of Nicaraguan 

migrants in Costa Rica during 2018-2022. The theories of John Rawls and Jean-Jacques Rousseau 
were employed to understand this phenomenon. Rawls emphasizes the importance of the right 
to vote and civil disobedience in the face of unjust policies, while Rousseau advocates for equal 
access to political rights and the inclusion of migrants in the general will. The methodology in-
volved interviews and questionnaires, revealing that many migrants face obstacles in exercising 
their political rights due to legal, social, and economic barriers. The reality reflects the need to 
address challenges in inclusion and equality in a democratic society. In conclusion, it highlights 
the importance of ensuring that all migrants have equal opportunities to participate in political 
decision-making, regardless of their origin. The existence of barriers limiting their effective parti-
cipation was recognized, emphasizing the relevance of inclusive policies.
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Presentación 
El análisis se centra en eva-

luar cómo los migrantes nicara-
güenses en Costa Rica pueden 
acceder a los derechos políticos, 
como la naturalización y el acce-
so al voto. Esto es fundamental 
para asegurar su participación en 
una sociedad democrática y justa, 
considerando la gran cantidad de 
nicaragüenses que han migrado. 
La investigación busca entender 
las barreras que enfrentan en su 
integración política y aboga por 
soluciones que promuevan su 
inclusión en la vida política de la 
sociedad de acogida.

La falta de acceso a la natura-
lización y al sufragio podría dejar 
a los nicaragüenses en Costa Rica 
excluidos de la toma de decisio-
nes gubernamentales, a pesar de 
su contribución económica, cultu-
ral y social. Dado la falta de datos 
sobre el voto de una población 
discriminada étnico y racialmente 
pero importante en la dinámica 
social del país, esta investigación 
es relevante y novedosa. Se trata 
de analizar las barreras que im-
piden que los migrantes ejerzan 
sus derechos políticos y proponer 
soluciones para fomentar su par-
ticipación activa y democrática en 
la vida política del país.

Antecedentes lógicos
Contextualización
En el análisis de la con-

textualización, se exploran 
los factores históricos que han 
influenciado el acceso o no a 

los derechos políticos de los 
migrantes nicaragüenses en 
Costa Rica:

Flujos migratorios
El primer movimien-
to migratorio tiene su 
origen en un aconte-
cimiento trascenden-
tal: el devastador te-
rremoto de Managua 
en 1972. Este desastre 
natural, que dejó una 
estela de destrucción 
y desplazados, im-
pulsó a muchas per-
sonas a buscar una 
nueva vida fuera de 
Nicaragua. La ur-
gencia de reconstruir 
sus vidas y encontrar 
estabilidad económi-
ca y social motivó a 
numerosos nicara-
güenses a empren-
der el camino hacia 
otros países en busca 
de oportunidades. 
(Acuña González, 
2000, p. 8)

En la década de 1980, 
después de la victoria del 
partido Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN). 
Con datos suministrados por 
Comunicación de la Univer-
sidad de Costa Rica (2000). 
Se plantea que en Nicaragua, 
muchos nicaragüenses aban-
donaron el país debido al 
conflicto surgido del proceso 
de Somoza. Además, a fina-

les del siglo, un gran número 
de personas, conocidas como 
migrantes “político-económi-
cos”, dejaron Nicaragua de-
bido a su descontento con el 
proceso político y económico 
liderado por los sandinistas o 
la “oposición”, convirtiéndose 
en víctimas de la guerra. Du-
rante este período, la mayoría 
de los inmigrantes llegaron a 
Costa Rica como refugiados.

En la década de 1980, de-
bido a conflictos armados en 
Nicaragua, aproximadamente 
150,000 nicaragüenses llega-
ron a Costa Rica, incluyendo 
refugiados, miembros de la re-
sistencia “contra,” y personas 
sin documentos (Programa 
Maestría Académica - Comu-
nicación, Universidad de Cos-
ta Rica, citando a Brenes 1999). 
Por último, durante el lapso de 
tiempo de 1987-2007, según la 
interpretación del investigador 
Morales Gamboa (2007) Costa 
Rica experimentó una nueva 
ola migratoria. Durante estas 
últimas dos décadas, el país 
tuvo que afrontar desafíos sig-
nificativos en su transición de 
ser receptor de trabajadores a 
convertirse en destino de inmi-
grantes refugiados y otros per-
files migratorios.

Instituciones y leyes
 En 1949 y 1950, se pro-

mulgaron la Constitución Po-
lítica de Costa Rica y la Ley 
#1155, llamada ley de opcio-
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nes y naturalizaciones, que 
contienen dos artículos fun-
damentales: el artículo 14 y 
el artículo 19 (República de 
Costa Rica, 2002). El artículo 
14 establece requisitos para la 
naturalización de extranjeros 
en Costa Rica, incluyendo re-
sidencia continua, buena con-
ducta, medios lícitos y renun-
cia a la ciudadanía original. 
El artículo 19 otorga derechos 
similares a los costarricenses, 
excepto en política, y sitúa a 
los extranjeros bajo la juris-
dicción nacional, a menos que 
existan acuerdos internacio-
nales. Estos artículos regulan 
la nacionalidad y convivencia 
de extranjeros.

Seguidamente, la Ofici-
na del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) opera 
en Costa Rica desde 1978 en 
colaboración con organizacio-
nes como ACAI. Su misión es 
proteger y ofrecer soluciones 
a refugiados para facilitar su 
reinserción en la sociedad. En 
Costa Rica, el ACNUR brinda 
apoyo legal, apoyo psicoso-
cial y trabaja en la integración 
local de refugiados, incluidos 
los nicaragüenses, en la socie-
dad costarricense.

El Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE) en Costa 
Rica posee un monopolio en 
el registro civil y en la admi-
nistración de solicitudes de 

naturalización, además de ser 
la autoridad principal en la or-
ganización de elecciones y la 
protección de los derechos po-
líticos. Esto afecta directamen-
te el proceso de naturalización 
y el derecho al voto de los mi-
grantes nicaragüenses en Cos-
ta Rica, con aproximadamente 
5,060 naturalizaciones anuales 
en la última década, según da-
tos del TSE en 2014 (Pedroza y 
Llanas, s.f.).

Estado de la cuestión
Esta sección ofrece una re-

visión de estudios nacionales 
e internacionales sobre migra-
ción, integración como ciuda-
danos y percepciones de costa-
rricenses. Inicialmente, hay que 
recalcar que existe una tasa de 
nicaragüenses en Costa Rica, 
por ende, también existe una 
tasa de migración nicaragüen-
se, en los años de 2018 a 2020 
se dio el último ciclo migratorio 
que se ha conocido en el país, 
donde entraron más de, 70000 
nicaragüenses migrantes, soli-
citando refugio tanto en Costa 
Rica como en Estados Unidos 
pero esto solo ha hecho algo 
que puede ser perjudicante a 
nivel político en la zona de Cos-
ta Rica. (Chaves y González 
Mora, 2021)

Esta tasa de personas mi-
grantes nicaragüenses, inicial-
mente se debe a una migración 
forzada, por lo que, hay que 
denominar que hay nicara-

güenses el cual fueron forzados 
de alguna manera a salir de su 
país, el cual se da como un fe-
nómeno de involuntariedad

La Comisión ha ob-
servado que en un 
primer momento la 
actuación del Esta-
do nicaragüense se 
caracterizó por repri-
mir violentamente 
las protestas, lo cual 
luego fue evolucio-
nando a la persecu-
ción selectiva, deten-
ciones arbitrarias y 
prácticas de crimina-
lización de disiden-
tes y sus familiares. 
Esto ha ocasionado 
que miles de perso-
nas se hayan visto 
forzadas a escon-
derse y desplazarse, 
incluso llegando al 
punto de verse for-
zadas a huir de Ni-
caragua para buscar 
protección interna-
cional en otros países 
(CIDH, 2019, P. 59)

Estando claro cuál es uno 
de los factores por el cual las 
personas migrantes hacen 
esto, al final es una decisión 
que se le es impuesta, ya sea 
por motivos o circunstancias 
que están pasando en su país. 
La mayoría de la población ni-
caragüense ha tenido que huir 
debido a la persecución. Los 
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responsables de esta persecu-
ción incluyen grupos estatales 
(46%), la Policía Estatal (37%), 
y grupos de vigilancia y con-
trol, como la Comisión de De-
rechos Civiles (CPC), que re-
presenta el 17% de los casos.

La integración política de 
los migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica sigue siendo un 
tema debatido. Aunque algu-
nas opiniones varían entre los 
costarricenses, la discusión 
sobre si los migrantes deben 
tener derechos políticos, como 
la cédula de ciudadanía, es be-
neficiosa para generar interés 
y percepción en la sociedad 
sobre la compleja cuestión de 
la migración nicaragüense.

Aproximadamente el 
21.3% de los costarri-
censes se muestran 
en desacuerdo con la 
participación de in-
migrantes en sus co-
munidades de acogi-
da. Este desacuerdo 
es más pronuncia-
do en personas de 
45 a 54 años, donde 
el 33.8% se expresa 
negativamente. En 
contraste, el 87.4% 
de los jóvenes (18 a 
24 años) está a favor 
de que los inmigran-
tes participen en la 
sociedad. Además, 
las mujeres (81.9%) 
son más favorables 
en este aspecto que 
los hombres (75.6%)
(Delgado Montaldo, 
2008, pp. 80-81)

Es importante destacar 
que esta participación en la 
política no lo convierte en un 
programa integral por sí solo. 
Su papel es principalmente en 
la fase de construcción y su-
pervisión para garantizar que 
se cumplan los objetivos esta-
blecidos. Además, se conside-
ra como un instrumento del 
Estado en términos de gober-
nanza y competencia social, 
especialmente desde la pers-
pectiva de las autoridades de 
inmigración.

Construcción del 
objeto de investigación

La investigación busca 
comprender la situación de los 
migrantes en Costa Rica, explo-
rando temas como la naturaliza-
ción, la residencia permanente, 
la migración ilegal y la percep-
ción de los costarricenses hacia 
ellos, además de considerar la 
posibilidad del sufragio electo-
ral para los migrantes. Aborda 
un vacío de conocimiento sobre 
la experiencia de los migrantes 
en Costa Rica, destacando la 
necesidad de comprender su 
proceso de integración y los de-
safíos que enfrentan. Además, 
el proceso de naturalización 
es crucial para los migrantes 
nicaragüenses en Costa Rica, 
pero enfrenta desafíos debido a 
largos periodos de espera, que 
pueden extenderse de cinco a 
diez años. 

Esto plantea la pregun-
ta central de la investigación: 
¿Cuál es el acceso a los derechos 
políticos de los migrantes nica-
ragüenses en Costa Rica duran-
te los años 2018-2022, desde la 
naturalización y el sufragio?. 
Cuestionamiento que lleva a 
los siguientes propósitos:

Objetivo general
Analizar el tipo de acceso a 

los derechos políticos de las per-
sonas migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica durante los años 
2018-2022, desde la naturaliza-
ción y derecho al sufragio. 

...durante el lapso 
de tiempo de 

1987-2007, Costa 
Rica experimentó 

una nueva ola 
migratoria 

(Morales 
Gamboa, 2007)
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Objetivos específicos 
- Identificar la vivencias 

en torno al proceso de natu-
ralización de las personas mi-
grantes nicaragüenses.

- Reconocer las catego-
rías socioculturales que surgen 
a partir de la naturalización de 
los migrantes nicaragüenses.

- Describir  los procesos 
jurídicos que fundamentan el 
acceso a los derechos políticos 
de la población migrante.

Marco teórico
En esta etapa del marco 

teórico, el objetivo principal es 
el trabajar y definir una serie 
de teorías las cuales se aproxi-
man al fenómeno para un ma-
yor entendimiento:

Teoría de justicia 
John Rawls

Según la Teoría de la Jus-
ticia de John Rawls, las perso-
nas migrantes deben contar 
con el derecho al voto en su 
país de residencia, ya que re-
sulta esencial para influir en 
las decisiones políticas que 
los afectan, sin importar su 
origen o nacionalidad (Rawls, 
1973). Esta teoría defiende que 
el voto juega un papel crucial 
en la justicia distributiva y 
sostiene que excluir a los mi-
grantes de este derecho cons-
tituye una forma injusta de 
discriminación, erosionando 
la igualdad y la justicia en una 

sociedad democrática. Ade-
más, advierte que la privación 
del voto puede conducir a la 
falta de representación y a la 
marginación de los migrantes, 
limitando su influencia en po-
líticas que impactan sus vidas.

Asimismo, esta teoría res-
palda la idea de que los inmi-
grantes nicaragüenses en Cos-
ta Rica deben tener igualdad 
de oportunidades en términos 
de naturalización y derecho 
al voto, asegurando un acce-
so justo a la ciudadanía y a la 
participación en el proceso de-
mocrático (Rawls, 1973). Para 
lograr esto, es necesario que el 
proceso de naturalización sea 
transparente, accesible y libre 
de requisitos discriminatorios, 
garantizando a los inmigran-
tes nicaragüenses las mismas 
oportunidades que a los ciu-
dadanos para participar en la 
vida política del país y tomar 
decisiones que afecten sus vi-
das y comunidades.

El derecho al sufragio se 
presenta como esencial para 
la participación política efec-
tiva y la igualdad de oportu-
nidades. Por ende, las perso-
nas migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica deben contar 
con este derecho en condicio-
nes justas y equitativas para 
poder expresar su voz en los 
procesos electorales y con-
tribuir a la formulación de 
políticas y decisiones que los 

afectan directamente. A tra-
vés de este enfoque, no solo 
se fortalecería la democracia, 
sino que también se reconoce-
ría la importancia de incluir a 
todas las personas, indepen-
dientemente de su origen, en 
la toma de decisiones políticas 
que configuran su futuro.

En este contexto, Rawls 
plantea que la desobediencia 
civil puede justificarse como 
respuesta no violenta ante 
políticas de migración injus-
tas, subrayando, sin embargo, 
que debe ser un recurso ex-
cepcional, utilizado tras ago-
tar medios legales y políticos. 
Además, destaca la importan-
cia de garantizar igualdad de 
oportunidades en el acceso a 
los derechos políticos para los 
migrantes, promoviendo una 
sociedad más inclusiva y justa.

El contrato social 
de Rosseau

La teoría del contrato so-
cial de Jean-Jacques Rousseau 
propone que los individuos, 
en su estado natural, acuer-
dan formar una comunidad 
política para asegurar su se-
guridad y bienestar a través 
de la voluntad general (Rous-
seau, 2007, p.59). En el con-
texto de los nicaragüenses en 
Costa Rica, se plantea un de-
safío relacionado con el acce-
so a los derechos políticos y su 
inclusión en la voluntad gene-
ral, ya que enfrentan barreras 
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legales y discriminación que 
pueden obstaculizar su parti-
cipación cívica.

El contrato social, como 
lo señala Rousseau (2007, p. 
124), implica que todos los 
ciudadanos deben poder pres-
cribir lo que todos deben ha-
cer y que “el soberano otorga 
al príncipe el derecho de go-
bernar”. En el caso de los in-
migrantes nicaragüenses en 
Costa Rica, esto subraya la 
importancia de garantizarles 
igualdad de acceso a los dere-
chos políticos, evitando pedir-
les que hagan lo que no se han 
ganado en términos de parti-
cipación política.

Para cumplir con los 
principios democráticos y la 
igualdad de todos los ciuda-
danos, el Estado costarricense 
debe otorgar a los migrantes 
los derechos necesarios para 
su participación política y 
eliminar cualquier forma de 
discriminación o exclusión. 
Esto implica que Costa Rica 
debe crear un entorno político 
inclusivo que brinde a los ni-
caragüenses las mismas opor-
tunidades para expresar sus 
opiniones y participar activa-
mente en la vida política.

La aplicación de la teoría 
del contrato social de Rousseau 
en el contexto de los inmigran-
tes nicaragüenses en Costa Rica 
resalta la necesidad de promo-

ver la igualdad de acceso a los 
derechos políticos y garantizar 
la participación equitativa en la 
toma de decisiones. Esto no solo 
beneficia a los migrantes, sino 
que también enriquece la diver-
sidad de perspectivas en la vida 
política de Costa Rica, contribu-
yendo a la creación de una so-
ciedad más justa y cohesionada.

Estrategia metodológica 
La investigación es de na-

turaleza descriptiva y su ob-
jetivo principal es examinar e 
interpretar el tipo de acceso de 
las personas migrantes nicara-
güenses a los derechos políti-
cos, específicamente en lo que 
respecta a la naturalización 
y el derecho al voto, desde la 
perspectiva y opinión de las y 
los participantes. 

Esta investigación se clasi-
fica como mixta, ya que com-
bina aspectos cualitativos y 
cuantitativos para recopilar, 
analizar e integrar diversos 
datos. Esta aproximación in-
tegral proporciona una visión 
completa del fenómeno. Es 
adecuada para analizar temas 
complejos en el contexto de la 
naturalización (Cedeño Viteri, 
2012, p. 25).

Finalmente, a través de 
cuestionarios y entrevistas, se 
recopilaron testimonios y esta-
dísticas de personas migrantes 
nicaragüenses mayores de 18 
años, ya que esta es la edad 
mínima requerida para ejercer 

el voto en Costa Rica. Sin em-
bargo, no se limita únicamente 
a la cuestión de la edad, puesto 
que también se aborda el pro-
ceso de naturalización, que 
implica no solo tener 18 años 
de edad, sino también ser resi-
dente del país. Ambos requisi-
tos son fundamentales para la 
participación en el proceso de 
votación en Costa Rica.

Análisis de resultados
En este capítulo, se res-

ponderán las preguntas que 
han surgido a lo largo del 
estudio y  se dividirá en tres 
subtemas asociados a los obje-
tivos específicos: 

i) Las vivencias en torno 
al proceso de naturalización 
de las personas migrantes 
nicaragüenses

El proceso de naturaliza-
ción de migrantes nicaragüen-
ses es un tema importante debi-
do a la emigración significativa 
de nicaragüenses en busca de 
estabilidad en otros países. Se 
enfoca en explorar las experien-
cias de estos migrantes con el 
proceso de naturalización en el 
país receptor, que implica ad-
quirir nacionalidad extranjera 
con derechos y responsabilida-
des, pero puede ser complejo y 
costoso, lo que afecta a aquellos 
con recursos limitados que de-
sean obtener residencia perma-
nente en Costa Rica.

Según el cuestionario rea-
lizado, la mayoría de los par-
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ticipantes identifica barreras 
socioeconómicas en el proceso 
de obtener la residencia, ya que 
sólo el 29.4% no enfrenta tales 
obstáculos, y un 5.9% no está 
seguro al respecto. Esto des-
taca la presencia de desafíos 
económicos significativos en la 
adquisición de la ciudadanía, lo 
que podría dificultar el acceso 
para muchas personas. Uno de 
los participantes comentaba:

Si yo no hago el pago 
de esta cédula de 
identidad perma-
nente, eso se va acu-
mulando y se va acu-
mulando hasta que 
se hace un montón 
de plata, además, no 
podría hacer trans-
mites en el país por-
que no tengo la cédu-
la al día, no la tengo 
vigente. Tampoco 
puedo optar por un 
seguro porque tengo 
la cédula vencida, no 
puedo hacer ningu-
no de los transmites 
legales hasta que ten-
ga la cédula vigente. 
(Carazo, comunica-
ción personal, 19 de 
septiembre de 2023)

 El concepto de “status” 
con relación a las barreras so-
cioeconómicas en la naturaliza-
ción de migrantes nicaragüen-
ses en Costa Rica se vincula con 
el principio de participación 

igualitaria de Rawls. La en-
cuesta refleja que muchos mi-
grantes enfrentan dificultades 
económicas en el proceso de 
obtener residencia, afectando 
su igualdad de oportunidades 
y su acceso a la naturalización 
y derechos políticos.

Las dificultades en el 
proceso de naturalización y 
la renovación de la cédula de 
identidad de los migrantes 
nicaragüenses pueden afectar 
negativamente su vida diaria 
y su capacidad para acceder a 
servicios y oportunidades en 
el país anfitrión. Esto destaca 
la importancia de abordar los 
desafíos que enfrentan los mi-
grantes. Además, se evaluó si 
la población ha tenido acceso 
a información clara y precisa 
sobre el proceso de naturali-
zación, lo cual se mostrará en 
la gráfica 1.

Gráfico 1. Información sobre 
la naturalización.

En la gráfica 1, el 47.1% de 
la población enfrenta dificul-
tades al acceder a información 
clara sobre la naturalización, 
mientras el 35.3% está bien 
informado y un 17.6% no está 
seguro. Estos hallazgos subra-
yan problemas con la disponi-

bilidad de información sobre 
el proceso de naturalización. 
Es preocupante que casi la mi-
tad de la población tenga difi-
cultades para acceder a infor-
mación crucial, lo que podría 
generar confusión y obstácu-
los innecesarios para quienes 
buscan la ciudadanía.

Por otro lado, es impor-
tante considerar la accesibi-
lidad del proceso de natura-
lización para los inmigrantes 
nicaragüenses, y este aspecto 
se refleja en las estadísticas 
recopiladas de las personas 
encuestadas. Los testimonios 
se presentarán en detalle en la 
gráfica 2:

Gráfico 2. Accesibilidad de la 
naturalización.

La gráfica presenta una vi-
sión diversa de las percepciones 
de la población en relación con 
la accesibilidad de la naturali-
zación. El 41.2% cree que es un 
proceso accesible para todos, 
mientras que otro 41.2% opi-
na lo contrario, considerando 
que no es accesible. Un 17.6% 
se muestra indeciso al respecto. 
Estos resultados reflejan la com-
plejidad y diversidad de opi-
niones dentro de la sociedad en 
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torno a este tema, lo que destaca 
la necesidad de un enfoque más 
integral de las cuestiones de in-
migración y ciudadanía.

Relacionado con la justicia 
distributiva, la percepción de 
la facilidad de la naturalización 
en Costa Rica varía, mostrando 
la complejidad de las actitudes 
hacia la inmigración y ciuda-
danía. La existencia de inde-
cisos sugiere la posibilidad de 
una política migratoria más 
inclusiva. Esto destaca la nece-
sidad de diálogo y educación 
sobre migración y ciudadanía 
para promover la igualdad de 
oportunidades sin importar 
el origen o estatus migratorio, 
construyendo sociedades más 
justas e inclusivas.

ii) Las categorías 
socioculturales que surgen a 
partir de la naturalización de los 
migrantes nicaragüenses

Las categorías sociocultu-
rales relacionadas con la natu-
ralización se derivan del temor 
que sienten los migrantes ni-
caragüenses ante los desafíos 
principales vinculados al pro-
ceso de naturalización. Este 
miedo no solo está relacionado 
con la preocupación de no ser 
completamente aceptados en 
la sociedad costarricense, sino 
que también impulsa a esta po-
blación a mantenerse al margen 
de la cultura local. Esta estrate-
gia gradualmente los aleja de su 
identidad nacional de origen.

Por temor al rechazo 
y la discriminación, 
así como por la ame-
naza de la depor-
tación, muchos-as 
nicaragüenses pro-
curan asimilar algu-
nas expresiones de la 
cultura costarricense. 
Paralelamente, in-
tentan disimular su 
acento y evaden las 
expresiones propias 
de la identidad ni-
caragüense. (Acuña 
González, 2000, p. 29)

A través de una pregunta 
dirigida a la participante Jenyel 
Contreras, indagando sobre si 
cree que las personas migrantes 
se esfuerzan gradualmente por 
integrarse a una nueva cultura 
con el fin de evitar la discrimina-
ción, ella ofreció su perspectiva 
(Contreras, comunicación perso-
nal, 25 de septiembre de 2023). El 
concepto clave aquí es la “acul-
turación”, que refleja el intento 
de los migrantes nicaragüenses 
de ajustarse a su nuevo entor-
no, a veces modificando incluso 
su acento para eludir críticas y 
burlas. Este proceso puede desa-
rrollarse de manera consciente o 
inconsciente y es una dinámica 
común en entornos sociocultura-
les diversos donde la adaptación 
resulta imperativa.

Continuando con lo men-
cionado por Beniel Contreras. 
La adaptación cultural de mi-

grantes y su relación con la “Ci-
vil Desobediente” se vincula a 
la percepción de injusticia en 
políticas migratorias y eficacia 
de procesos legales. Los y las 
migrantes adoptan estrategias 
como aculturación para evitar 
discriminación, destacando los 
desafíos en la integración a la 
nueva sociedad. Por otro lado, 
también respondió lo siguiente 
a la misma pregunta:

No obstante, exis-
ten personas que se 
niegan al proceso de 
naturalización, como 
un ejercicio político 
verdad, es como “yo 
soy de x nacionali-
dad” y me quiero 
mantener en ese lu-
gar verdad, particu-
larmente en el caso 
de Costa Rica, donde 
hay que renunciar a 
tu nacionalidad de 
origen y decir “no 
renuncio” es un ejer-
cicio político.  (Con-
treras, comunicación 
personal, 25 de sep-
tiembre, 2023)

La desobediencia civil 
puede justificarse ante políti-
cas migratorias y de natura-
lización injustas. Renunciar a 
la naturalización es una forma 
de resistencia ética. Sin em-
bargo, debe ser excepcional 
y tras agotar medios legales. 
El proceso de naturalización 
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influye en la percepción pro-
pia y en la sociedad recepto-
ra, contribuyendo a categorías 
socioculturales relacionadas 
con la adaptación cultural y la 
identidad en la migración.

En el cuestionario, el 
64.7% de los encuestados ve 
posible que los migrantes nica-
ragüenses se adapten cultural-
mente en Costa Rica, mientras 
que el 35.3% muestra duda so-
bre su integración. Esto desta-
ca la complejidad del proceso 
y la importancia de abordar 
prejuicios arraigados. Garanti-
zar igualdad de oportunidades 
implica superar barreras lega-
les, políticas, sociales y cultu-
rales para lograr la inclusión 
de migrantes, con un enfoque 
en las categorías sociocultura-
les que afectan el acceso a la 
naturalización.

Figura 1. Evolución sociocul-
tural

Las categorías sociocul-
turales son cruciales en el 
proceso de naturalización de 
migrantes, influenciando su 
adaptación y participación 
política. Esto puede afectar la 
obtención de la ciudadanía si 
no renuncian a su nacionali-

dad anterior. El contrato so-
cial destaca la importancia de 
proporcionar igualdad en el 
acceso a los derechos políticos 
para los migrantes nicaragüen-
ses en Costa Rica, promovien-
do políticas que les permitan 
participar activamente en la 
vida política para garantizar la 
igualdad ciudadana.

iii) Los procesos jurídicos 
que fundamentan el acceso a los 
derechos políticos de la población 
migrante

Los procesos jurídicos son 
cruciales para que los migran-
tes nicaragüenses alcancen la 
ciudadanía costarricense por 
naturalización. Esto les otorga 
un sentido de pertenencia y 
derechos. Según el investiga-
dor Sandoval  (comunicación 
personal, 25 de agosto de 2023) 
se destaca la distinción entre lo 
que establece la constitución y 
si merecen derechos políticos. 
Aunque actualmente no pue-
den votar, muchos consideran 
que merecen tener ese derecho, 
y podrían comenzar votando 
en elecciones municipales como 
primer paso hacia una partici-
pación política más amplia.

La perspectiva de Carlos 
Sandoval se relaciona con el 
“contrato social” de Rousseau 
y la igualdad en el acceso a los 
derechos políticos. Argumen-
ta que los migrantes nicara-
güenses en Costa Rica merecen 
igualdad de oportunidades 
para la participación política y 

sugiere que podrían comenzar 
votando en elecciones muni-
cipales. Esto concuerda con la 
idea de que los requisitos para 
la ciudadanía no deben ser dis-
criminatorios.

El texto aborda el concep-
to de “voluntad general”, en el 
contexto de los migrantes nica-
ragüenses en Costa Rica y los 
desafíos para su igualdad de 
acceso a los derechos políticos. 
Se destaca la importancia de 
igualdad de oportunidades po-
líticas para todos, incluyendo 
migrantes, en línea con el con-
trato social. Se menciona una 
entrevista con el investigador 
Gustavo Gatica que proporcio-
na información detallada.

la Oficina del 
Alto Comisionado 

de las Naciones 
Unidas para 

los Refugiados 
(ACNUR) opera 
en Costa Rica 

desde 1978
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Si una persona se na-
turaliza, adquiere la 
titularidad de los de-
rechos políticos (...) 
entonces, en teoría, 
digamos la legisla-
ción establece esos 
períodos, creo que 
se podría mejorar la 
participación políti-
ca, quizás acortando 
algunos periodos, 
como el de los diez 
años, que tiene que 
transcurrir desde 
que alguien se ha na-
turalizado para que 
pueda votar, Pero 
también promoverse 
una mayor participa-
ción en los gobiernos 
locales. (Gatica, co-
municación perso-
nal, 25 de agosto de 
2023)

Según Gatica, la naturali-
zación trasciende la burocracia 
y plantea mejoras en la partici-
pación política, como reducir 
los periodos de espera. Estos 
cambios legales son clave en 
la discusión sobre los derechos 
políticos de los migrantes, no 
obstante, es un proceso difícil 
de vislumbrar dada las condi-
ciones existentes.

En una encuesta realiza-
da, según los datos,  solo el 
5.9% de la población ha tenido 
la oportunidad de votar, lo que 
refleja una falta de igualdad en 

los derechos políticos. Esto está 
relacionado con el contrato so-
cial, que exige responsabilida-
des políticas y derechos. Para 
los migrantes nicaragüenses.

Conclusiones
La promoción de la igual-

dad de acceso a los derechos 
políticos para los migrantes 
resulta esencial en la construc-
ción de una sociedad más in-
clusiva y justa en Costa Rica. 
Este enfoque no solo garanti-
zará que todos los ciudadanos, 
sin importar su origen o esta-
tus migratorio, ejerzan plena-
mente sus derechos políticos, 
enriqueciendo así la diversi-
dad de perspectivas en la toma 
de decisiones democráticas, 
sino que también fortalecerá la 
democracia en el país. 

Se subraya la necesidad 
apremiante de que el Estado 
costarricense asuma un com-
promiso activo en la promoción 
de esta igualdad de acceso. La 
aculturación, como parte inte-
gral del proceso de adaptación 
de los migrantes a su nuevo 
entorno, puede manifestarse 
de manera consciente o incons-
ciente. Algunos ajustan delibe-
radamente su forma de hablar, 
vestimenta o costumbres para 
integrarse, mientras que otros 
lo hacen de forma más gradual 
y natural con el tiempo.

Es crucial considerar, 
además, la conclusión vincu-

lada con el proceso de natura-
lización para los nicaragüen-
ses en Costa Rica, quienes 
enfrentan obstáculos como 
la falta de información clara, 
barreras de accesibilidad y 
desafíos socioeconómicos que 
deben superar para lograr una 
participación equitativa y ac-
cesible en este proceso.

Recomendaciones
Inicialmente, se le re-

comienda al Estado  imple-
mentar programas de apoyo 
financiero para migrantes ni-
caragüenses y mejorar la co-
municación sobre residencia 
permanente y naturalización. 
Esto, junto con la atención a 
problemas socioeconómicos y 
la lucha contra la discrimina-
ción, busca crear un entorno 
inclusivo que facilite la inte-
gración y contribución de los 
nicaragüenses en sus comuni-
dades de acogida.

Seguidamente, el Esta-
do debería revisar la Cons-
titución para modificar las 
restricciones a los derechos 
políticos de los migrantes ni-
caragüenses. Esto incluye re-
ducir los periodos de espera 
para el voto y establecer un 
mecanismo de seguimiento y 
evaluación de políticas que fo-
mente su participación políti-
ca, garantizando igualdad de 
oportunidades para todos los 
ciudadanos, fortaleciendo así 
la democracia.
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Por último, se le recomien-
da al Ministerio de Educación 
Pública, promover programas 
educativos que fomenten la 
comprensión cultural y facili-
ten la participación cívica de los 
migrantes. Además, es crucial 
respaldar la investigación y re-
copilación de datos para infor-
mar políticas y programas que 
aborden las necesidades de los 
migrantes, promoviendo una 
sociedad inclusiva y diversa.
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Resumen
La masculinidad hegemónica ha sido un tema de estudio recurrente en las ciencias sociales, 

y su perpetuación en la sociedad contemporánea a través de las redes sociales es un fenómeno 
de creciente relevancia. Este estudio investiga cómo los hombres jóvenes de 14 a 17 años del 
cantón de Nicoya, en el año 2023, contribuyen a la reproducción de la masculinidad hegemónica 
a través de sus interacciones en plataformas digitales. Utilizando un enfoque interdisciplinario 
que combina sociología, psicología, estudios de medios y estadística, se realizó una revisión bi-
bliográfica exhaustiva para establecer una base teórica sólida. La investigación se llevó a cabo 
mediante encuestas y grupos focales con jóvenes que utilizan activamente las redes sociales, así 
como analizando sus opiniones y pensamientos sobre el grado de influencia que los adolescentes 
reciben de plataformas como Instagram y TikTok y sobre cómo se espera que los hombres actúen 
y se expresen en su entorno. Los resultados revelan que los hombres jóvenes del cantón de Nicoya 
tienden a reproducir la masculinidad hegemónica en línea mediante la adhesión a los estereotipos 
tradicionales de masculinidad, como la agresividad, la dominancia y la supresión de las emocio-
nes. Estos comportamientos se manifiestan a través de la promoción de roles de género rígidos, la 
cosificación de la mujer y la ridiculización de la vulnerabilidad masculina. Este estudio destaca la 
importancia de promover la educación en igualdad de género en las redes sociales y en la socie-
dad en general para contrarrestar la reproducción de la masculinidad hegemónica, fomentando 
así un entorno más inclusivo y equitativo para los jóvenes de Nicoya y, en última instancia, para 
la sociedad en su conjunto.

La reproducción sociocultural del modelo de masculinidad 
hegemónica por medio de las redes sociales. Caso: jóvenes de 
14 a 17 años del cantón de Nicoya, año 2023

Fabián Antonio Almirall Marchena, Mariana Matarrita Quirós y Román Matarrita Zeledón
Estudiantes Investigadores
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Abstract
Hegemonic masculinity has been a recurring topic of study in the social sciences, and its 

perpetuation in contemporary society through social networks is a phenomenon of growing rele-
vance. This study investigates how young men aged 14 to 17 years in the canton of Nicoya, in the 
year 2023, contribute to the reproduction of hegemonic masculinity through their interactions on 
digital platforms. Using an interdisciplinary approach combining sociology, psychology, media 
studies and statistics, a thorough literature review was conducted to establish a solid theoretical 
basis. The research was conducted through surveys and focal groups with young people who ac-
tively use social networks, as well as by analyzing their opinions and thoughts about how much 
influence teenagers receive from platforms such as Instagram and TikTok and how men are ex-
pected to act and express in their environment. The results reveal that young men in the canton 
of Nicoya tend to reproduce hegemonic masculinity online by adhering to traditional stereotypes 
of masculinity, such as aggressiveness, dominance and suppression of emotions. These behaviors 
are manifested through the promotion of rigid gender roles, the objectification of women, and 
the ridiculing of male vulnerability. This study highlights the importance of promoting gender 
equality education in social networks and in society at large to counteract the reproduction of 
hegemonic masculinity, thus fostering a more inclusive and equitable environment for Nicoya’s 
youth and, ultimately, for society as a whole.
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Presentación
El concepto de masculi-

nidad hegemónica se entiende 
como “un producto del doble 
paradigma histórico pero natu-
ralizado de la superioridad mas-
culina y de la heterosexualidad” 
(Bonino, 2002, p. 9), y tiene una 
presencia significativa a nivel na-
cional, especialmente en las zo-
nas rurales, donde el estereotipo 
de la supremacía masculina aún 
se encuentra muy presente. Este 
fenómeno se transmite de una 
generación a otra, impactando 
de manera destacada en los ado-
lescentes, quienes reciben esta in-
formación.

Por otro lado, las redes so-
ciales son un medio clave de inte-
racción para la juventud, desem-
peñando un papel fundamental 
en la socialización, comunicación 
y entretenimiento en la actua-
lidad. En estas se da un inter-
cambio de información de todo 
tipo como culturas, ideas, pensa-
mientos, noticias, entre otras. A 
causa de la fácil accesibilidad de 
contenido o comentarios discri-
minatorios o que inciten al odio 
por parte de usuarios hacia otros 
grupos que de la misma mane-
ra comparten el espacio virtual. 
Debido a esto, este estudio se 
centra en analizar la relación de 
estas problemáticas con la infor-
mación que es compartida en re-
des sociales y su influencia en los 
hombres adolescentes del cantón 
de Nicoya.

Antecedentes Lógicos 
Contextualización
En la actualidad, las mas-

culinidades hegemónicas, un 
concepto que hace referencia 
a los roles y comportamien-
tos socialmente aceptados y 
promovidos para los hombres 
en una sociedad, están expe-
rimentando cambios signi-
ficativos en Costa Rica. Este 
fenómeno es influenciado en 
gran medida por el poder de 
las redes sociales y las dinámi-
cas interconectadas de la ju-
ventud costarricense. En este 
contexto, el Instituto WEM y 
el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Telecomunicaciones 
(MICITT) desempeñan un pa-
pel fundamental en la promo-
ción de la igualdad de género 
y en la reflexión sobre cómo 
la tecnología y la innovación 
pueden ser utilizadas para 
desafiar y transformar las per-
cepciones tradicionales de la 
masculinidad en la sociedad 
costarricense. A continuación, 
se explorará más a fondo este 
entrelazamiento de conceptos 
y actores clave en el panorama 
costarricense actual.

Con el análisis de otras 
investigaciones, se encontró 
que  el concepto de masculi-
nidad hegemónica ha sido uti-
lizado en estudios de género 
desde principios de los años 
ochenta para explicar el po-
der de los hombres sobre las 
mujeres. Haciendo hincapié 

...las redes 
sociales son 

parte del grupo 
de medios de 

difusión, lo cual 
se relaciona 

a que no son 
simples medios 

de comunicación, 
además sostiene 

que la principal 
virtud de algunos 
de estos sitios, es 

la capacidad de 
no tener censura 

o restricción 
en el contenido 

que se sube.

(Hutt, 2012) 
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en el poder legitimador del 
consentimiento (en lugar del 
crudo poder físico o político 
para garantizar la sumisión), 
se ha utilizado para explicar 
los comportamientos de los 
hombres en materia de salud 
y el uso de la violencia. 

El Instituto Costarricen-
se de Masculinidad, Pareja y 
Sexualidad (Instituto WEM, 
1990) es una organización no 
gubernamental sin fines de lu-
cro que trabaja con la población 
masculina en temas como pre-
vención de la violencia, igual-
dad de género, promoción de 
nuevas masculinidades, pater-
nidad, sexualidad, entre otros. 
Este instituto llega como una 
respuesta necesaria a esta pro-
blemática que estaba afectando 
a los jóvenes del país, de modo 
en que estas conductas cada 
vez eran más comunes entre 
los adolescentes costarricenses 
y dando apoyo y educación a 
aquellos jóvenes que requieran 
de una guía para eliminar la 
violencia y discriminación de 
género, asimismo para fomen-
tar relaciones más equitativas 
y menos desiguales.

El Ministerio de Ciencia, 
Innovación, Tecnología y Te-
lecomunicaciones (MICITT), 
creado solo dos años después 
de que se lanzó la primera red 
social llamada “SixDegrees.
com” en 1997 (Dhingra, 2019, 
p. 3), juega un rol crucial en la 

protección y orientación de los 
jóvenes expuestos en las redes 
sociales. El MICITT trabaja en 
colaboración con otras institu-
ciones y organismos para im-
plementar políticas y progra-
mas que protejan a los jóvenes 
de la exposición a contenidos 
inapropiados, el ciberbullying 
y la manipulación en línea, esto 
incluyendo la promoción de la 
privacidad en internet, la capa-
citación de espacios seguros en 
línea para que los jóvenes pue-
dan expresarse y participar de 
manera responsable.

Por otra parte, al analizar 
los modelos de masculinidad 
en Costa Rica, la identidad de 
hombre sabanero u hombre 
macho, brinda un sentimiento 
de arraigo al hombre, normal-
mente se representa en una 
figura de poder o jerarquía 
frente a otras identidades me-
diante la violencia, comenta-
rios discriminatorios, entre 
otros. Este sentimiento de per-
tenecer a una identidad y ejer-
cer podría influenciar y dar un 
acercamiento sobre el porqué 
los jóvenes de Nicoya repro-
ducen este tipo de conductas 
hegemónicas, ya que identi-
dades como la del “hombre 
macho” propician al rechazo 
de lo que no sea “masculino” 
o a lo “poco hombre” o como 
a su vez es común, a una dis-
criminación hacia los hombres 
“afeminados”, a las mujeres, 
las cuales como se mencio-

nó anteriormente son vistas 
como objeto de servicio y pla-
cer y junto a ello son usadas 
palabras de degradación hacia 
estos grupos víctimas de este 
modelo de masculinidad.

En 2018, el Ministerio de 
Ciencia, Innovación, Tecno-
logía y Telecomunicaciones 
(MICITT) desarrolló el estudio 
“Acceso y Uso de los Dispo-
sitivos Móviles e Internet en 
Niños, Niñas y Jóvenes 2018-
2019” (2018)  el cual se aplicó a 
1.962 estudiantes de II ciclo, III 
ciclo y educación diversifica-
da de una muestra de escuelas 
y colegios públicos y privados 
distribuida a nivel nacional. 
En este estudio se puede ob-
servar cómo un 81,4% de los 
jóvenes y niños entrevistados 
usan las redes sociales como 
actividad en el internet, lo 
cual deja expuestos a los me-
nores a sufrir discriminación 
por medio de este medio. Por 
lo tanto, se puede contemplar 
cómo esta discriminación se 
manifiesta mediante discursos 
de odio hacia otros usuarios y 
las diferentes causas que ge-
neran estos comentarios, a su 
vez, este tipo de comentarios 
dan a entender que en Cos-
ta Rica los hombres son los 
principales usuarios que rea-
lizan discursos de odio y dis-
criminación en internet hacia 
otras personas por su género 
y orientación sexual, esto ex-
pone como los costarricenses 
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adoptan este modelo hegemó-
nico de odio hacia lo femenino 
o relacionado a la mujer.

Estado de la Cuestión
En cuanto al Estado de la 

cuestión, es importante tomar 
en cuenta tres ejes del fenó-
meno de investigación: Redes 
sociales y sociedad, Proceso 
de construcción de identidad 
adolescente y Masculinidad 
hegemónica. Ahora bien, para 
dar inicio se debe hacer hinca-
pié en el concepto de Redes so-
ciales, que en palabras de Hutt 
(2012) menciona que: las redes 
sociales son parte del grupo de 
medios de difusión, lo cual se 
relaciona a que no son simples 
medios de comunicación, ade-
más sostiene que la principal 
virtud de algunos de estos si-
tios, es la capacidad de no te-
ner censura o restricción en el 
contenido que se sube. 

Tomando en cuenta lo an-
terior, considerar a las redes 
sociales como causantes de la 
difusión de contenido entre 
los usuarios es un acierto, ya 
que se debe relacionar el con-
tenido compartido y las res-
tricciones del mismo en este 
tipo de sitios virtuales, dado 
que es un factor determinante 
para difundir comportamien-
tos entre los jóvenes que re-
produzcan modelos de mas-
culinidad. Por otro lado, no 
solo la difusión de cualquier 
tema, sino también la socia-

lización es parte de los espa-
cios virtuales, según las pala-
bras de Pérez & Ibarra López 
(2013).

La socialización es 
el proceso median-
te el cual el sujeto se 
adapta a la estructu-
ra social. Algunos lo 
plantean de forma 
conflictiva o funcio-
nal y en algunas oca-
siones sin aceptación 
de parte de los sujetos 
sobre todo en edades 
maduras (párr.14).

De manera que, para ser 
integrado a un grupo, los jó-
venes se deben de adaptar, 
pero indicando que la acep-
tación no siempre ocurre, es 
relevante saber cuántas horas 
pasan los jóvenes en línea al 
día. Un estudio realizado en 
Brasil indicó que: “WhatsApp 
e Instagram son las más uti-
lizadas,(...) el 93% (...) afirmó 
que entraba a ellas por más de 
5 días, durante más de 8 ho-
ras al día” (Moreira de Freitas 
et al., 2021, p. 328). Luego, el 
comprender la etapa de la 
niñez como incidente funda-
mental en la identidad de los 
adolescentes, es primordial 
para explicar el actuar y crea-
ción de roles de género que se 
desarrollarán en la vida ado-
lescente. Ante ello, Olavarría 
(2003) sostiene al respecto 
que:

No se sienten niños, 
ni lo son, pero si-
guen dependiendo 
de su familia, no son 
autónomos. Para los 
adolescentes el mun-
do de la infancia es el 
punto de referencia 
con el que se miden y 
clasifican. En sus bio-
grafías hay un orden, 
al menos en la subje-
tividad de cada uno, 
que corresponde a 
lo que fue esa etapa. 
Ellos se insertaron 
en un espacio que 
estaba preestableci-
do, en el que fueron 
criados y crecieron 
como niños; corres-
pondía a una moda-
lidad de convivencia 
que les dio sentido a 
sus vidas, reguló sus 
relaciones con otras 
personas y les asignó 
una actuaría como 
niños varones. (p. 17)

Del mismo modo, este 
proceso de construcción está 
estrechamente relacionado 
con el establecimiento de mo-
delos de masculinidad, pero 
antes de continuar, es nece-
sario definir que mediante la 
enseñanza los adolescentes 
obtendrán su identidad. En 
adición, Olavarría (2003) tam-
bién sostiene que los jóvenes 
adquieren a través de los me-
dios de reproducción distin-
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tos aprendizajes. Un ejemplo 
de ello, es la creación de ma-
nifestaciones sobre la idea de 
ser “hombre”, en pocas pala-
bras, aquellas acciones que 
distinguen socialmente el ser 
masculino.

 A su vez, la definición 
de lo que es la masculinidad 
hegemónica resulta debatible 
desde que Connell (1995) men-
cionó el concepto por primera 
vez, pero en palabras de Babe-
ro (2021) es: “entendida como 
el patrón de prácticas (es de-
cir, cosas que se hacen, no sólo 
un conjunto de expectativas 
sobre el rol, o una identidad) 
que permite la continuidad de 
la dominación de los hombres 
sobre las mujeres.”

Construcción del 
objeto de investigación

Debido a la falta de inves-
tigaciones tanto a nivel nacio-
nal como local, y la ausencia 
de estudios que aborden la 
relación entre las dos princi-
pales problemáticas, las mas-
culinidades hegemónicas y las 
redes sociales, surge la necesi-
dad de indagar en este fenó-
meno y así conocer el impacto 
que tienen los jóvenes que se 
ven envueltos en ella. 

Por tanto, en el presente 
estudio se tiene como principal 
incógnita: ¿De qué manera se 
desarrolla la reproducción del 
modelo de masculinidad hege-
mónica por medio de las redes 

sociales, en hombres jóvenes 
de 14 a 17 años en la población 
de Nicoya, año 2023? Además 
de ello, surgen los objetivos:

Objetivo general: 
Analizar la reproducción 

del modelo de masculinidad 
hegemónica por medio de las 
redes sociales, en hombres 
adolescentes de 14 a 17 años 
en la población de Nicoya, 
año 2023

 Objetivos específicos:
- Identificar las diferen-

tes manifestaciones del mode-
lo de masculinidad hegemó-
nica existentes en la población 
de hombres jóvenes de 14 a 17 
de Nicoya, año 2023.

- Reconocer la influencia 
sociocultural de la masculini-
dad hegemónica en los hom-
bres jóvenes de 14 a 17 años de 
la población de Nicoya, año 
2023.   

- Determinar la manera 
en la que se relaciona el mo-
delo de masculinidad hege-
mónica con las redes sociales 
en los hombres jóvenes de 14 
a 17 años de la población de 
Nicoya, año 2023.

Marco Teórico
La Dominación Masculina  
Con respecto a este apar-

tado, la primera teoría es, la 
dominación masculina de 
Bourdieu en la cual se explica 
desde diferentes aspectos la 

...la masculinidad 
hegemónica 

es entendida 
como el patrón 

de prácticas (es 
decir, cosas que 

se hacen, no 
sólo un conjunto 
de expectativas 

sobre el rol, o 
una identidad) 
que permite la 
continuidad de 
la dominación 

de los hombres 
sobre las mujeres 

(Babero, 2021)
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desigualdad de la mujer, por 
ende, analizar a fondo los pos-
tulados que se forman alrede-
dor del papel de la masculini-
dad en el que, se desarrollan 
diversos planos tanto histó-
ricos, como sociales. De este 
modo, el primer postulado 
es la percepción social de los 
cuerpos, de forma que las di-
ferencias en los órganos sexua-
les son causantes de crear la 
perspectiva de distinción en la 
sociedad, siendo un ejemplo el 
acto erótico establecido  como 
demostración de superioridad 
masculina ante la mujer. En-
tonces, esa misma percepción 
es incidente en la construcción 
social entre ambos sexos, don-
de los entornos juegan un pa-
pel para determinar la concep-
ción hacia el cuerpo.

Por otro lado, al referir-
nos a la hegemonía del hom-
bre ante la mujer, es necesario 
asociarlo con la asimilación de 
dominancia, que son aquellas 
prácticas entre relación de do-
minación, que a su vez, es po-
sible por el rol de la influencia 
social, de manera que no se 
percibe las acciones para sos-
tener la supremacía masculi-
na. Entonces, en relación con 
ambos postulados, su com-
prensión radica desde el pun-
to social, donde ambos sujetos 
están sumergidos en una vi-
sión dominadora que es acep-
tada por la sociedad, en pocas 
palabras, ni hombres ni muje-

res son capaces de entender la 
lógica de la dominación. Asi-
mismo, se puede deducir que 
la masculinidad hegemónica 
es sobresaliente de las demás 
masculinidades, al mantener 
su poderío perteneciente al 
sistema patriarcal por medio 
de las acciones que asientan 
desigualdad, siendo esencial 
para entender la dominación 
que ejerce en la sociedad.

La Sociedad Red
Por otra parte, también 

hay que tomar en cuenta la 
teoría presentada por Manuel 
Castells titulada como “La so-
ciedad red” se adentra en la 
comprensión de las diferentes 
dinámicas sociales y culturales 
en el contexto de una trans-
formación sin precedentes: la 
emergencia de una sociedad 
organizada en forma de red. 
Castells argumenta que las es-
tructuras jerárquicas tradicio-
nales, que en el pasado fueron 
eficaces debido a limitaciones 
materiales, están siendo desa-
fiadas por el avance vertigino-
so de la tecnología y una cre-
ciente cultura de la libertad. 

En este nuevo paradig-
ma, las redes sociales se han 
erigido como la infraestructu-
ra clave para la globalización, 
la descentralización y la reor-
ganización de las empresas. 
Esta visión no solo aboga por 
la importancia de la libertad 
individual, la diversidad cul-

tural y la solidaridad ecológi-
ca, si no que también destaca 
cómo las redes electrónicas 
han transformado radical-
mente los procesos sociales, 
culturales y políticos. En este 
contexto, la teoría de Castells 
se erige como un recurso in-
valuable para comprender el 
funcionamiento de la socie-
dad contemporánea y su pro-
funda relación con las redes 
de comunicación, un vínculo 
fundamental para cualquier 
investigación en este ámbito.

Teoría Social Cognitiva de 
Desarrollo y Diferenciación de 
Género

Y como última teoría so-
cial cognitiva del desarrollo y 
la diferenciación de género de 
Kay Bussey es una explicación 
de cómo los niños aprenden y 
adoptan los roles de género y 
las conductas que se conside-
ran apropiadas para su género 
en una sociedad determinada. 
El fundamento de esta teoría, 
según Bussey, es que los niños 
aprenden los roles de género 
y las conductas que se consi-
deran apropiadas para su gé-
nero a través de un proceso de 
imitación de las conductas de 
los demás y también mediante 
la cognición y la motivación, 
componentes que mencio-
naremos más adelante en las 
descripciones de categoría.

Esta teoría describe una 
etapa del desarrollo que es 
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fundamental para determinar 
muchas conductas o ideas de 
conceptos específicos, como 
lo es el aprendizaje y la adap-
tación de roles de género, del 
mismo modo con las conduc-
tas que se consideran apropia-
das para su género en una so-
ciedad determinada. La teoría 
se relaciona de manera en que 
explica de qué manera un in-
fante aprende y adapta estos 
conceptos de roles de género, 
lo cual coincide con uno de los 
puntos a los que abarca la in-
vestigación y es de ayuda para 
hablar de temas relacionados 
más complejos y específicos 
más adelante en la investiga-
ción. Por último la escogencia 
de esta teoría surge principal-
mente por la duda de cómo se 
obtiene la idea de cómo un gé-
nero tiene que comportarse y 
actuar en acuerdo con una so-
ciedad determinada, así mis-
mo, de qué manera se adaptan 
estos conceptos y qué influen-
cia tiene esto en conjunto con 
las redes sociales en los jóve-
nes de Nicoya.

Estrategia metodológica
Debido a que el objetivo de 

la investigación es determinar 
las principales reproducciones 
del modelo de masculinidad 
hegemónica por medio de las 
redes sociales, esta es de tipo 
descriptiva, ya que se busca ex-
plicar cómo estos modelos in-
fluyen en las acciones, conduc-
tas y creencias de los jóvenes 

nicoyanos. Además, se emplea 
un enfoque mixto, ya que se re-
quiere la recopilación de datos 
tanto cualitativos como cuanti-
tativos para un estudio exhaus-
tivo de esta misma.

En lo que respecta a la ca-
racterización de la población, 
esta se compone de hombres de 
14 a 17 años, que cuenten con 
acceso a las redes sociales. La 
elección del sexo masculino se 
debe principalmente para que 
los modelos de masculinidad 
hegemónica sean posibles de 
identificar dentro de la pobla-
ción. En cuanto a las técnicas de 
investigación, se utilizaron la 
encuesta y el grupo focal, estas 
mismas permiten obtener infor-
mación crucial para el estudio 
del fenómeno. Mediante la en-
cuesta se puede identificar una 
mayoría y minoría, así como 
calcular promedios en la pobla-
ción estudiada. Lo cual facilita 
la obtención de respuestas pre-
cisas con base en los objetivos y 
preguntas planteados. Además 
de ello, los grupos focales des-
empeñan un papel crucial al 
recopilar datos actuales, espe-
cíficos y locales de manera más 
eficaz y directa en relación con 
la población de estudio.

Análisis de Resultados 
y Conclusiones         

En cuanto al análisis de re-
sultados, se obtuvo a partir de la 
realización de instrumentos de 
investigación; encuesta y  grupo 

focal. Así que, en el grupo focal 
se determinó la existencia de co-
mentarios burlescos; que buscan 
dañar la moral de las personas, 
son comunes en los jóvenes, evi-
denciando la existencia de un 
humor interiorizado en la socie-
dad, en pocas palabras los esque-
mas de socialización se basan en 
incentivar el sentido humorísti-
co. También, se obtuvo que los 
jóvenes relacionan las tareas del 
hogar con figuras determinadas, 
por ende, todos presentaron una 
concepción sobre la distribución 
del trabajo en la familia desigual 
hacia la mujer, ejemplo de ello 
fue; asociar la cocina con figuras 
femeninas y los dormitorios con 
figuras masculinas. 

Por otra parte, se iden-
tificó que hay un imaginario 
de características del hombre 
masculino, entre las que se 
destaca: ser alto, la barba, el 
bigote, ser fuerte. Que según 
la siguiente cita estos atributos 
se deben a: “una construcción 
social, arbitraria de lo biológi-
co, y en especial del cuerpo, 
masculino y femenino, de sus 
costumbres y de sus funcio-
nes” (Bourdieu, 1998, p. 20).

 Del mismo modo, surgen 
cualidades con relación al per-
fil de los jóvenes de las redes 
sociales con manifestaciones 
similares, pero que contenía 
connotaciones de racismo y 
xenofobia, entonces es acerta-
do determinar que la mascu-
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linidad se construye desde la 
dominancia que a su vez pre-
senta rasgos racistas y xenó-
fobos. Ahora bien, luego en el 
grupo focal se preguntó, por 
las redes sociales más utiliza-
das, donde destacaron What-
sapp, Instagram y Tiktok. De-
jando a Facebook y Youtube 
con menos uso, lo que puede 
inferir que hay atractivos de 
consumo para la masculini-
dad en las redes más utiliza-
das, para finalizar los jóvenes 
indicaron que suelen visua-
lizar contenido variado y re-
lacionado al fútbol, observan 
historias o estados y mantiene 
conversaciones en chat como 
la práctica más común.

En el apartado de la en-
cuesta, se realizó en línea y 
estaba dirigida a jóvenes ni-
coyanos de entre 14 y 17 años. 
Las preguntas estaban rela-
cionadas con las redes socia-
les, las culturas y tradiciones 
nicoyanas, las jerarquías so-
ciales y los comportamientos 
asociados a la masculinidad 
hegemónica. Los resultados 
de la encuesta mostraron que 
la mayoría de los encuestados 
tenían 17 años y eran de Nico-
ya. La encuesta también reve-
ló que la gran mayoría de los 
encuestados habían sido testi-
gos de la participación de sus 
amigos en actividades aso-
ciadas con el acoso callejero, 
pero solo un pequeño porcen-
taje había participado en tales 

actividades por sí mismos. A 
su vez, esta reveló que existe 
una fuerte manifestación de 
la masculinidad hegemónica 
asociada al patriarcado o al 
ejercicio de poder o domina-
ción sobre otros grupos so-
ciales en entornos escolares, 
sociales y familiares. 

Sin embargo, también 
mostró que algunos jóvenes 
nicoyanos están desarrollan-
do modelos alternativos de 
masculinidad que no se ajus-
tan al modelo hegemónico. 
La encuesta también expu-
so que existe un modelo de 
masculinidad en Nicoya que 
ejerce presión sobre los hom-
bres jóvenes para que se com-
porten, actúen y se vean de 
cierta manera para encajar en 
los grupos sociales, este es co-
múnmente denominado como 
“hombre sabanero” u “hom-
bre macho”. Este modelo está 
influenciado por estereotipos 
culturales y tradicionales aso-
ciados a las culturas nicoyana 
y guanacasteca. Los resulta-
dos de la encuesta sugieren 
que es necesario cuestionar 
estos estereotipos y promover 
modelos alternativos de mas-
culinidad que sean más inclu-
sivos y menos restrictivos. 

 Los resultados de las 
preguntas relacionadas con la 
manifestación y a la influencia 
sociocultural mostraron que 
la mayoría de los encuesta-

dos se sienten limitados para 
expresar sus emociones debi-
do a los estereotipos creados 
por el modelo hegemónico de 
masculinidad. Por lo tanto, es 
necesario seguir promovien-
do modelos alternativos de 
masculinidad que sean más 
inclusivos y menos restricti-
vos, y desafiar los estereotipos 
culturales y tradicionales aso-
ciados a las culturas nicoyana 
y guanacasteca.

Continuando con el apar-
tado de las redes sociales, es 
importante señalar que tam-
bién se exploró la influencia 
de estas en la construcción de 
la masculinidad. Los resulta-
dos demostraron que la ma-
yoría de los encuestados utili-
zan las redes sociales a diario, 
siendo Instagram la platafor-
ma más popular. A esto se re-
veló que las redes sociales jue-
gan un papel importante en la 
construcción de la masculini-
dad, ya que muchos jóvenes 
nicoyanos utilizan las redes 
sociales para mostrar aspectos 
de su vida diaria o de su ima-
gen como lo son su apariencia 
física, su estatus social y su 
participación en actividades 
asociadas con la masculinidad 
hegemónica. Sin embargo, 
también mostró que algunos 
jóvenes nicoyanos utilizan 
las redes sociales para desa-
fiar los modelos tradicionales 
de masculinidad y promover 
modelos alternativos que son 
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más inclusivos y menos res-
trictivos. Esto sugiere que las 
redes sociales pueden ser una 
herramienta poderosa para 
promover un cambio positivo 
en la construcción de la mas-
culinidad en Nicoya.

Además, es importante 
señalar que los resultados de 
la encuesta también revelaron 
que existe un nivel significa-
tivo de conciencia entre los 
jóvenes nicoyanos sobre los 
efectos negativos de la mascu-
linidad hegemónica. Muchos 
de los encuestados expresa-
ron su preocupación por el 
impacto de los modelos tradi-
cionales de masculinidad en 
su bienestar emocional y sus 
relaciones con los demás. Esto 
sugiere que existe un movi-
miento creciente entre los jó-
venes nicoyanos para cuestio-
nar los modelos tradicionales 
de masculinidad y promover 
modelos más inclusivos y me-
nos restrictivos.

Para finalizar, los resul-
tados sugieren que existe una 
fuerte manifestación de mas-
culinidad hegemónica asocia-
da al patriarcado o al ejercicio 
de poder o dominación sobre 
otros grupos sociales, ya que 
se evidenció que existe un 
modelo de masculinidad en 
Nicoya que ejerce presión so-
bre los hombres jóvenes para 
que se comporten, actúen y 
se vean de cierta manera para 

encajar en los grupos sociales. 
Este modelo está influenciado 
por estereotipos culturales y 
tradicionales asociados a las 
culturas nicoyanas y guana-
castecas. Por lo que resulta 
necesario cuestionar estos es-
tereotipos y promover mode-
los alternativos de masculini-
dad que sean más inclusivos 
y menos restrictivos. Los re-
sultados de la encuesta tam-
bién mostraron que las redes 
sociales juegan un papel im-
portante en la construcción 
de la masculinidad en Nicoya, 
y a su vez, que existe un mo-
vimiento creciente entre los 
jóvenes nicoyanos para desa-
fiar los modelos tradicionales 
de masculinidad y promover 
modelos más inclusivos y me-
nos restrictivos.

Después de llevar a cabo 
el proceso de análisis, se lo-
graron identificar diferentes 
respuestas a las anteriores in-
cógnitas planteadas como ob-
jetivos. En primera instancia, 
con respecto al primer objetivo 
se logran identificar diferentes 
manifestaciones del modelo 
de masculinidad hegemónica 
en la forma de socialización 
de la población en cuestión. Se 
observa la existencia de una je-
rarquía social entre los jóvenes 
adolescentes, quienes constan-
temente compiten por demos-
trar quién encaja mejor con las 
características asociadas a la 
“masculinidad” con el objetivo 

de destacar y mantenerse en la 
cima de esta jerarquía que ellos 
mismos han establecido.

Se puede identificar una 
idealización de atributos tan-
to físicos como personales 
que definen la masculinidad. 
Estas expectativas sociales 
contribuyen a la internali-
zación de normas y roles de 
género, y están arraigadas 
en la construcción social de 
las funciones de los cuerpos 
masculinos y femeninos. Asi-
mismo, se destaca el deporte, 
en particular el fútbol, como 
un elemento fundamental en 
la construcción de la mascu-
linidad hegemónica en esta 
población. Con lo planteado 
anteriormente se puede con-
cluir que desde una edad tem-
prana, los hombres enfrentan 
una presión constante para 
conformarse a este estándar 
de masculinidad, lo que limita 
la expresión de sus emociones 
y cualquier desviación de este 
modelo resulta en críticas y 
reacciones negativas de la so-
ciedad, llevando a muchos a 
adoptar estos comportamien-
tos y creencias para encajar en 
el estigma socialmente acepta-
do de la masculinidad.

Seguidamente, con rela-
ción al segundo objetivo, se 
identificó una marcada influen-
cia sociocultural en la masculini-
dad hegemónica de los hombres 
jóvenes en Nicoya, en 2023. En 



122

el cantón de Nicoya, se obser-
va un modelo de masculinidad 
que ejerce una fuerte presión 
sobre los comportamientos, ac-
titudes y apariencia de los jóve-
nes nicoyanos, exigiéndoles que 
se ajusten a las normas sociales 
establecidas. Este modelo se 
encuentra impregnado de este-
reotipos arraigados en la cultu-
ra y tradiciones guanacastecas/
nicoyanas. Su predominancia se 
atribuye en gran medida a dos 
factores fundamentales: la ne-
cesidad de pertenecer a grupos 
sociales en los que este modelo 
es esencial para la aceptación 
y la profunda influencia de las 
culturas locales, tradiciones y 
valores transmitidos a través de 
festividades y enseñanzas fa-
miliares con raíces fuertemente 
ligadas a la cultura guanacaste-
ca. Estos elementos ejercen una 
significativa presión sobre los 
jóvenes, llevándolos a adoptar 
actitudes machistas y racistas, 
configurando así el modelo pre-
dominante que se observa en la 
juventud de Nicoya.

Para finalizar, en cuanto a 
la influencia de la masculinidad 
hegemónica en las redes socia-
les, se puede afirmar que estas 
plataformas son utilizadas am-
pliamente para fines sociales, en-
tretenimiento y comunicación. 
Este uso generalizado intensifi-
ca la presión ejercida sobre los 
jóvenes para que se ajusten al 
modelo de masculinidad predo-
minante en dichos espacios vir-

tuales. Además, se destaca un 
consumo de contenido en línea 
con un humor misógino, lo que 
contribuye a la perpetuación de 
ciertos estereotipos de género.

Como se evidencia en la 
actividad denominada “Perfil 
Ideal,” llevada a cabo en el gru-
po focal, se aprecia que en las 
redes sociales existe una bús-
queda constante por parte de los 
jóvenes de características que se 
ajusten a las normas culturales 
y sociales presentes en Nicoya. 
Sin embargo, es necesario des-
tacar que estas preferencias a 
menudo están impregnadas de 
connotaciones racistas y xenofó-
bicas, lo que plantea cuestiones 
relacionadas con la aceptación 
de la diversidad en la sociedad. 
La presión en torno a la repro-
ducción biológica también se 
relaciona con la perpetuación de 
la dominancia masculina.

Recomendaciones 
Con respecto al apartado de 

recomendaciones, se plantea lo 
siguiente: a las municipalidades 
de Costa Rica se les recomienda 
fomentar espacios para el desa-
rrollo de campañas de concienti-
zación para así aumentar la visi-
bilidad de la problemática y, de 
este modo, abordarla de manera 
más efectiva.

Seguidamente, al Ministe-
rio de Educación Pública y a los 
centros educativos de Costa Rica 
se les recomienda la implemen-
tación de programas educativos, 

centros de información y orien-
tación destinados a identificar, 
y comprender los distintos mo-
delos de masculinidad, para así 
promover masculinidades más 
equitativas y menos violentas.

Por último, a las familias 
se les sugiere educar, orientar y 
guiar a los jóvenes, para fomen-
tar masculinidades menos dis-
criminatorias en el país y reducir 
los estereotipos de género im-
puestos por la sociedad. 

...en las redes 
sociales existe 
una búsqueda 
constante por 

parte de los 
jóvenes de 

características 
que se ajusten 

a las normas 
culturales y 

sociales presentes 
en Nicoya. 
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Resumen
La presente investigación tiene el propósito de analizar los factores de la realidad social que involu-

cra a Costa Rica y más específicamente a Guanacaste, que motivan la discriminación interseccional hacia 
mujeres afroguanacastecas, nicoyanas y santacruceñas durante el año 2023. Este proyecto se enmarca en la 
propuesta teórica de Frantz Fanon sobre el racismo, en donde explica las fundamentaciones para entender-
lo como un hecho globalizador, colonial, sistémico y con muchas divergencias, es decir, no únicamente por 
el color de piel. Y la teoría de Kimberlé Crenshaw sobre interseccionalismos, en la que explica que no todas 
las mujeres van a sufrir de la misma violencia, por ejemplo: una mujer blanca europea de clase media, no 
va a sufrir la misma discriminación que una mujer negra latinoamericana de clase baja. A dichas diferencias 
entre ellas se le denominan interseccionalidades. De esta forma, durante el proceso investigativo se usaron 
las técnicas de entrevista, historias de vida y encuesta en línea. Las cuales, dieron como resultado que las 
mujeres negras siguen enfrentando dificultades en su diario vivir, que a pesar de las luchas y leyes imple-
mentadas para combatir esta problemática, sigue permaneciendo opresión interseccional referida hacia 
la mujer negra. Asimismo, se concluye que el racismo está muy arraigado en la población guanacasteca, 
repitiendo patrones de conducta y formas ambiguas de pensar que afectan principal y únicamente a las 
mujeres afrocostarricenses y la percepción social que se tienen ellas mismas y hacia ellas.

Abstract
The present research aims to analyze the factors of the social reality that involves Costa Rica, speci-

fically Guanacaste, which motivate intersectional discrimination against Afro-Guanacastecan, Nicoyan, 
and Santacruceño women during the year 2023. This project is framed within Frantz Fanon’s theoretical 
proposal on racism, wherein he elucidates the foundations for understanding it as a globalizing, colonial, 
systemic phenomenon with numerous divergences, not solely by skin color. It also draws on Kimberlé 
Crenshaw’s theory on intersectionality, in which she explains that not all women will suffer the same 
violence, for example, a white middle-class European woman will not suffer the same discrimination as 
a lower-class black Latin American woman. These differences among them are called intersectionalities. 
Throughout the research process, interview techniques, life stories, and online surveys were employed. 
The results indicates that black women continue to face difficulties in their daily lives and that despite 
the struggles and laws implemented to address this issue, intersectional oppression of black women 
continues to persist. Also, it is concluded that racism is deeply rooted in the Guanacastecan population, 
repeating patterns of behavior and ambiguous ways of thinking that affect mainly and only Afro-Costa 
Rican women and their social perception of themselves and towards them..
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Presentación
El racismo arraigado en 

diversas sociedades, incluida 
Costa Rica, se manifiesta de 
formas complejas. Las muje-
res afrocostarricenses enfren-
tan discriminación intersec-
cional desde la infancia hasta 
la adultez en territorios como 
Nicoya y Santa Cruz. Estas 
mujeres en Guanacaste luchan 
contra desafíos históricos y 
contemporáneos que limitan 
sus oportunidades y perpe-
túan la desigualdad en áreas 
variadas. La investigación se 
enfoca en estas regiones, ana-
lizando la discriminación in-
terseccional por sexo, género, 
raza, etnia y posición socioe-
conómica. Se busca entender 
las voces de estas mujeres, 
explorando causas y efectos 
de la discriminación en sus vi-
das. El proyecto busca generar 
conocimiento y reflexión críti-
ca, permitiendo a estas muje-
res compartir sus experiencias 
y ser escuchadas.

  De modo de justifica-
ción, la motivación surge del 
desconocimiento y desapego 
hacia este grupo, buscando re-
velar los desafíos y obstáculos 
sistémicos que enfrentan de-
bido a su color de piel, raza, 
etnia, sexo, género y posición 
socioeconómica. El proyecto 
pretende crear conciencia so-
bre la discriminación intersec-
cional que persiste y se oculta 
en la sociedad costarricense. 

La investigación cualitativa se 
centra en la experiencia real de 
las mujeres afrocostarricenses 
en una región poco estudiada 
y busca comprender su viven-
cia de la discriminación en un 
enfoque humanista y crítico. 
La alta presencia de herencia 
afrodescendiente en las regio-
nes seleccionadas aporta rele-
vancia al estudio.

Antecedentes Lógicos
Contextualización
Las raíces de las personas 

afro en Guanacaste son en rea-
lidad mucho más amplias de 
lo que se puede imaginar. En-
tre los siglos XVI y XVII, alre-
dedor de 15 millones de hom-
bres, mujeres, niños  y niñas 
africanas fueron trasladados 
a América en calidad de es-
clavos. En Costa Rica, el golfo 
de Nicoya fue la entrada para 
los conquistadores españoles 
y las personas negras, ya lue-
go se extendieron a diferentes 
regiones como Santa Cruz. 
Asimismo, se estableció, casi 
de manera inmediata, el papel 
que desarrollarían los escla-
vos en función de sus   capa-
cidades: a las mujeres se les 
dio trabajos encaminados a la 
cocina, cuido de niños, amas 
de casa y limpiadoras, es de-
cir, labores estereotípicamente 
destinadas para la mujer, ade-
más de ser esclavas sexuales.

Las primeras perso-
nas negras llegaron 
a Costa Rica durante 
los siglos XVII y XVI-
II, pero, por razones 
que solo se pueden 
explicar en el racismo 
institucionalizado de 
nuestro país, se insis-
te en afirmar que lle-
gan hasta el siglo XIX 
como trabajadores 
al Caribe. (Montiel, 
2022, párr. 5)

En el año 1824 se dio la aboli-
ción de la esclavitud tanto en Cen-
troamérica como en Costa Rica, 
sin embargo, a pesar de que se ile-
galizó la esclavitud, las personas 
afro seguían siendo esclavas, ya 
que seguían recibiendo un trato 
racialmente influenciado, siendo 
socialmente excluidos y tratados 
como objetos. Ya no poseían la 
etiqueta de esclavos, pero seguían 
siendo tratados como tal.

Es significativo que la 
Asamblea Nacional 
Constituyente de los 
Estados Federados de 
Centro América, de-
cretó la abolición de 
la esclavitud el día 17 
de abril de 1824, dos 
días después, el 19 de 
abril de 1824, también 
aprobó la ley que re-
glamento la libertad 
de los esclavos y la 
indemnización de los 
amos. (González Val-
verde, 2021, p. 10).



127DIÁLOGO HUMANISTA

REVISTA ACADÉMICA ANUAL 2024 - COLEGIO HUMANÍSTICO COSTARRICENSE, UNA - CAMPUS NICOYA

El día 31 de agosto de 
1920, en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos, se esta-
blece la declaración sobre los 
derechos de las personas ne-
gras. En la década de los años 
ochenta se escoge esta misma 
fecha para celebrar el “Día del 
Negro y la Cultura Afrocosta-
rricense” en Costa Rica, con el 
propósito de rescatar los va-
lores y elementos culturales 
propios de la cultura negra, 
sin embargo, se invisibiliza 
a la mujer afro en el proceso, 
misma que es una de las fi-
guras más representativas de 
dicha efeméride y así mismo 
se da un olvido sistemático 
por parte de la población cos-
tarricense, ya que después de 
la celebración, el racismo y los 
prejuicios siguen aquejando a 
las mujeres negras.

En el año 1955 se funda el 
Instituto Nacional de la Mu-
jer, INAMU, con el propósito 
de crear, desarrollar, coordi-
nar y ejecutar planes en fun-
ción de proteger y defender 
los derechos de las mujeres 
(Ley 1780, 1998). Sin embargo, 
esta institución no registra con 
exactitud la población total de 
mujeres negras en Costa Rica; 
solo cuenta con un estudio del 
2011, es decir, de hace 12 años. 
La falta de atención hacia este 
sector por parte de una institu-
ción encargada de velar por el 
bienestar de la mujer es un cla-
ro ejemplo de la marginaliza-

ción y discriminación que his-
tóricamente han enfrentado las 
mujeres negras en Costa Rica.

A falta de una visión in-
terseccional por parte del INA-
MU, para el año 1995 se crea la 
Asociación para el desarrollo 
de la mujer negra costarricen-
se. Dicha institución creada 
en Limón les abre las puertas 
a los conflictos de las mujeres 
que hasta ese momento siem-
pre habían sido ignorados y les 
permite conocer que en su rea-
lidad pueden verse apoyadas 
y sustentadas (Asociación para 
el desarrollo de la mujer negra 
costarricense, 1992).

En el año 2011, Shirley 
Campbell introduce el tema 
y las vivencias que histórica-
mente han sufrido las mujeres 
negras mediante la literatura, 
escribiendo libros como Ro-
tundamente negra, “Los escri-
tores negristas echan mano de 
un lenguaje zoológico (expre-
sión de Fanon) para referirse 
a los afrodescendientes, quie-
nes siempre resultan bestiali-
zados, según el género litera-
rio.” (Ramirez y Solano, 2019, 
p.18); para fechas más actua-
les, en el año 2018 la herma-
na de Shirley Campbell, Epsy 
Campbell Barr se convierte en 
la primera mujer negra costa-
rricense en convertirse en vi-
cepresidenta de la república y 
la segunda en Latinoamérica. 
Además, durante su mandato 

e incluso después de él ha lo-
grado promover acciones para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de las mujeres negras 
en el país. 

Estado de la cuestión
A lo largo de este aparta-

do se estará haciendo mención 
de investigaciones internacio-
nales y nacionales vinculadas 
al tema. 

El racismo y la 
discriminación desde la 
sociología y la antropología 

 Siguiendo bajo esta mis-
ma línea, la discriminación de 
la que se estaría investigando 
coincide en los aspectos étni-
co-raciales, de género y clase 
social. Y han podido todos es-
tos factores ser estudiados des-
de diferentes disciplinas, tal es 
el caso de la sociología o la an-
tropología. Explica que, si bien 
la discriminación racial se sufre 
en diferentes ámbitos de la so-
ciedad y en diversas partes del 
mundo, cada una de estas mu-
jeres, realmente se enfrentan a 
una sociedad que, por el simple 
hecho de nacer, las juzga.

Racismo y sus 
manifestaciones en la infancia 

Mientras que la auto-
ra venezolana Pineda (2016), 
bajo un rango más educativo, 
y enfocado en la niñez explica 
la forma en la que este ámbito 
es donde más se frecuentan las 
manifestaciones de racismo, 
las cuales en su gran mayoría 
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se han desarrollado princi-
palmente durante la niñez y 
la adolescencia, manifestadas 
por parte de los compañeros 
de clase, como también por 
parte de sus profesores y pro-
fesoras quienes en algunas 
ocasiones actúan promovien-
do tanto prácticas como dis-
cursos raciales en el aula de 
clase. Entonces se puede apre-
ciar cómo los discursos racistas 
y sexistas hacia la mujer negra 
no tiene realmente una base 
más que la simple existencia 
de ellas y desde niñas hasta la 
edad adulta, la problemática 
tan sólo irá en aumento. 

Salud y la percepción de los 
cuerpos negros 

Incluso esta discrimina-
ción tendría efecto en aspectos 
como la salud de las mujeres 
negras. Según África Salomé 
(2022) este tipo de conductas 
junto al trauma generacional y 
los efectos de la esclavitud en la 
población afro pueden desen-
cadenar un fuerte desarraigo y 
falta de identidad en la juven-
tud afrodescendiente, lo que 
sin duda puede aportar a un 
deterioro de la salud metal. En 
los libros de medicina no hay 
imágenes que expliquen cómo 
se presentan las enfermedades 
en personas con piel negra, lo 
que ha causado que no sean 
diagnosticadas y que incluso 
después de la muerte, la en-
fermedad sea difícil de iden-
tificar. Ambas investigaciones 

y experiencias reflejan como 
la medicina y la salud pública 
está orientada en su mayoría 
para personas blancas.

Prejuicios, estereotipos y la 
discriminación en Latinoamérica 

Bajo un enfoque latinoa-
mericano, la institución Cepal 
(2022), reconoce que las raíces 
de la discriminación en esta 
parte del continente tienen 
enfoques de prejuicios y es-
tereotipos, que serían según 
ellos los precursores del trato 
desigual hacia las personas 
afrodescendientes y los desa-
fíos que enfrentan en realida-
des latinas (p.27). La matriz 
de la discriminación racial son 
los prejuicios y estereotipos 
en torno a la población; sin 
embargo, se entiende que este 
hecho no se va a presentar de 
igual forma para toda la po-
blación negra latinoamerica-
na, sino que, aquellas mujeres 
afro además de ser negras, vi-
virán con los llamados prejui-
cios de ser, desplazada hacia 
estas bases inferiores o posi-
ciones desventajosas. 

La racialización y 
autopercepción en Guanacaste 

En búsqueda de una vi-
sión más regional a modo de 
un breve diagnóstico, se rea-
lizaron algunas entrevistas en 
el parque Recaredo Briceño, 
donde se pudo determinar 
que la población nicoyana en 
Guanacaste tiene opiniones 

diversas sobre el racismo ac-
tual. Se llevaron a cabo tres 
entrevistas con personas de 
diferentes edades, a quienes 
se les hicieron entre seis y sie-
te preguntas. Estas entrevistas 
contribuyen a entender las 
perspectivas locales sobre el 
racismo en la región de Gua-
nacaste. Las respuestas obte-
nidas de las entrevistas reve-
laron que los ciudadanos del 
cantón de Nicoya tienen opi-
niones divergentes y, en algu-
nos casos, contradicciones. 

Construcción del 
objeto de la investigación

El establecimiento de la 
problemática en torno a la in-
vestigación, se basa, en térmi-
nos generales, al poco conoci-
miento que hay del fenómeno 
en sí. Esto explicaría la caren-
cia de investigaciones a nivel 
nacional que lo abordan, inclu-
so los datos poblacionales y de 
autoidentificación como mu-
jeres negras son escasos, esto 
debido al desapego cultural 
que la misma discriminación 
ha provocado; es algo pareci-
do a que las mujeres se sien-
tan desconfiadas o con miedo 
a autoidentificarse como ne-
gras. Esto llegaría a causar una 
contradicción porque a nivel 
nacional el uso de sobrenom-
bres como: “negrita”, “negra”, 
“morena”, entre otros, son 
usados para referirse a muje-
res de tez oscura, en todas las 
provincias del país, sin embar-
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go, cuando se hacen encuestas 
que como característica llevan 
la autoidentificación racial el 
porcentaje de mujeres que se 
auto perciben como negras o 
afro, es muy pequeño.

Por otra parte, cuando se 
hace menciona la “invisibili-
zación”, se hace referencia al 
olvido sistemático del racis-
mo, del cual son víctimas las 
mujeres negras nicoyanas y 
santacruceñas. Es decir, la so-
ciedad en la que ellas se des-
envuelven mantiene patrones 
racistas y patriarcales, pero de 
cierta forma no están al tan-
to de ello, debido a que está 
tan normalizado que no se ve 
como algo malo, sino como lo 
natural, lo que llevaría a fac-
tores como “desidentificación 
racial”.  El problema descrito 
es lo que conduce al planteo 
de una pregunta general, de-
terminada como: ¿Cuáles son 
los factores de la realidad social, 
que motivan la discriminación 
interseccional hacia mujeres 
afrocostarricenses, Nicoyanas y 
Santacruceñas en el año 2023? 
Misma que conduce al estable-
cimiento  del objetivo general 
y los objetivos específicos:

Objetivo General:
Analizar los factores de la 

realidad social, que motivan 
la discriminación interseccio-
nal hacia mujeres afro costa-
rricenses, Nicoyanas y Santa-
cruceñas, año 2023. 

Objetivos específicos: 
- Comprender los aspec-

tos relacionados a la discri-
minación interseccional que 
las mujeres afrodescendientes 
nicoyanas y santacruceñas ex-
perimentan desde los aspec-
tos sexo y género.

- Reconocer la discrimi-
nación interseccional que la 
mujer afrodescendiente nico-
yana y santacruceña vivencia 
en  los ámbitos étnico-racial. 

- Conocer la forma de 
afectación de la discrimina-
ción interseccional hacia la 
mujer afrodescendiente nico-
yana y santacruceña a partir 
de su  clase social- económica.

Marco Teórico 
En esta sección se estarán 

tomando dos teorías de gran 
relevancia para la investiga-
ción, como lo son la teoría del 
racismo planteada por Frantz 
Fanon y la teoría de la inter-
seccionalidad planteada por 
Kimberlé Crenshaw.

Teoría de Kimberlé 
Crenshaw de interseccionalismos.

Primeramente, la teoría 
planteada por Crenshaw in-
troduce el concepto hasta aho-
ra no tan conocido de intersec-
cionalidad como la situación 
por la cual cada ser humano 
sufre opresión o es poseedor 
o poseedora de privilegio con 
base a pertenecer a diferentes 

categorías o espacios sociales, 
como: religión, raza, clase so-
cial, orientación sexual, etnia, 
entre otros. Cabe destacar que 
el concepto no es exclusivo 
para las mujeres, sin embargo, 
fue creado en función a la ne-
cesidad o lucha de la mujer. 

Según Crenshaw (1998) 
la interseccionalidad, se refie-
re a la interacción entre el gé-
nero, la raza y otras categorías 
de diferenciación en la vida de 
las personas en las prácticas 
sociales, en las instituciones e 
ideologías culturales. Interac-
ciones visibilizadas en térmi-
nos de poder y jerarquizadas. 
Esta teoría se escoge y al mis-
mo tiempo se relaciona con el 
fenómeno estudiado debido a 
que explica el porqué la dis-
criminación de la mujer nico-
yana negra es diferente a la 
discriminación por racismo a 
un hombre negro, por ejem-
plo. Porque influyen diversos 
factores que hacen que sea 
distinto a lo que se identifica 
como racismo convencional, 
y, por ende, la forma de com-
batirlo o dialogar también es 
distinto: hay  más problemáti-
cas a las que la mujer afro-ni-
coyana debe enfrentarse en la 
realidad de su localidad-co-
munidad, regionalidad o país. 

Es debido a esto que en 
Costa Rica la discriminación 
hacia las mujeres negras es tan 
ignorada o invisibilizad porque 
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no se percibe, no es identifica-
ble y se trata como parte de un 
problema del que, sí, son parte, 
pero también de muchos más 
de los que no se habla o se co-
nocen. Creenshaw también de-
sarrolla el concepto de intersec-
cionalidad estructural, es decir 
que el sistema socialmente esta-
blecido en el país juega un rol 
muy importante en la intersec-
cionalidad de dicha mujer ne-
gra; estructuras como los es la 
clase social, por ejemplo, deter-
minan o contribuirán el “nivel” 
de discriminación que una mu-
jer podría experimentar. 

También explicaría que la 
interseccionalidad representa-
cional es la que determina el 
nivel simbólico, la orientación 
que se le dé a la intersecciona-
lidad  y abre paso a la explora-
ción de la construcción cultu-
ral de los sujetos oprimidos, en 
este caso la mujer negra nico-
yana, considerando y tomando 
en cuenta la forma en la que el 
discurso público y los medios 
de comunicación producen 
y reproducen la situación de 
desventaja y marginalización e 
incluso la exageran o comercia-
lizan. Todo en función a crear 
una visión a lo socialmente pú-
blico que es el sujeto oprimido, 
generalmente negativa.

Teoría de Frantz Fanon del 
racismo

Siguiendo la misma línea; 
la teoría planteada por Frantz 

Fanon desarrolla el surgi-
miento del racismo y explica 
las fundamentaciones para 
entender el racismo como un 
hecho globalizador, colonial y 
con muchas divergencias, es 
decir, no únicamente marcado 
por el color de piel. Aquellos 
seres humanos que se encuen-
tren por arriba de dicha línea 
de lo humano son reconocidos 
social y públicamente en su 
humanidad y con acceso a de-
rechos humanos; como civiles, 
laborales, ciudadanos y de-
más. Las personas por debajo 
de tal línea de lo humano son 
consideradas sub-humanos o 
no-humanos, es decir, su hu-
manidad está cuestionada y, 
por lo tanto, negada.

El racismo se de-
termina como una 
jerarquía global de 
superioridad o infe-
rioridad sobre la lí-
nea de lo que el ser 
humano (hombre) 
ha reproducido po-
líticamente y estable-
cido como estructura 
de dominación a lo 
largo de la historia 
por diversos tipos 
de sistemas, como, 
por ejemplo: el sis-
tema imperialista, 
cristianocéntrico, pa-
triarcal, occidentalo-
céntrico, capitalista, 
moderno y colonial. 
(Fanon, 1952, párr.1)

Las primeras 
personas negras 
llegaron a Costa 
Rica durante los 

siglos XVII y XVIII, 
pero, por razones 

que solo se 
pueden explicar 

en el racismo 
institucionalizado 

de nuestro 
país, se insiste 
en afirmar que 
llegan hasta el 
siglo XIX como 
trabajadores al 

Caribe. (Montiel, 
2022, párr. 5)
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Cabe destacar que para Fa-
non el racismo no es solo por el 
color de piel, sino que, también 
por etnia, cultura, tradición, re-
ligión, entre otros factores de-
terminantes para lo conocido 
como raza y por consiguiente 
determinante para la discrimi-
nación por raza y explica casi 
en su totalidad el proceso de 
desculturalización que las mu-
jeres negras, en las regiones 
estudiadas, podrían sufrir, esa 
falta de acercamiento a la cul-
tura, tradiciones, por prejuicios 
sociales provocan el olvido sis-
temático de la etnicidad de una 
persona, y no solo eso, sino que 
también la vergüenza de ser de 
cierto color como lo explica la 
cita, porque las reduce y las mi-
nimiza, las hace inferiores den-
tro de la sociedad.

Fanon decía (1952) “Cuan-
do le gusto a la gente, les gus-
to a pesar de mi color de piel. 
Cuando a la gente no le gusta, 
aseguran que no es por mi co-
lor de piel.”. La realidad de la 
mujer negra costarricense no 
está muy alejada a dicha cita 
de Fanon y es la razón por la 
que se escoge dicha teoría, de-
bido a los procesos de descul-
turización o de negación de la 
negritud a los que ella puede 
enfrentarse. A lo que dirige a 
la identificación de un primer 
concepto de lo que vendría 
siendo la identidad de raza, es 
decir, la identificación no solo 
física, sino que, también cul-

tural de lo que es una persona 
negra. Para Fanon la percep-
ción de persona negra, o bien, 
negritud en sus inicios, fue 
un constructo social eurocén-
trico en función a poner por 
debajo de aquella línea a toda 
persona encontrada en África, 
sin embargo, se reprodujeron 
esas ideas hasta tiempos con-
temporáneos y realidades cos-
tarricenses, hasta la población 
en estudio. 

Estrategia Metodológica
La investigación en cues-

tión es de tipo descriptiva, ya 
que busca describir los diferen-
tes factores que contribuyen a 
la discriminación de la mujer 
afro costarricense, permitien-
do explicar el por qué de este 
tipo de fenómeno. Tal como 
explica Sampieri et al (2006)  
los estudios descriptivos bus-
can especificar las propieda-
des, las características y los 
perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, obje-
tos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis. 
El enfoque de esta investiga-
ción es de índole cualitativa, 
ya que busca abordar las pro-
blemáticas y las circunstancias 
en las que se ve envuelto este 
invisibilizado grupo, el cual es 
afectado por la discriminación 
interseccional.

Con esta investigación se 
pretende llegar a mujeres ne-
gras, específicamente de los 

cantones de Nicoya y Santa 
Cruz, las cuales pueden pre-
sentar o presentan factores in-
terseccionales que influyan en 
su discriminación, tales como: 
sexo, raza, etnia, culturalidad, 
orientación sexual e incluso cla-
se socioeconómica intervienen 
en tal aspecto. 

Para recabar los datos de 
esta investigación se utilizaron 3 
tipos de instrumentos, los cuales 
fueron las encuestas,  entrevis-
tas e historias de vida. En rela-
ción con la encuesta en línea, las 
edades de las y los participantes 
fue muy variada, estimando 
un rango etario de entre 15 a 
67 años, obteniendo un total de 
78 respuestas por parte de los 
partícipes; sin embargo, para la 
aplicación de las entrevistas e 
historias de vida, se solicitó que 
las participantes fueran, como 
mínimo, mujeres mayores de 
18 años que se autoidentificaran 
como afrocostarricenses.

Se logró contactar con tres 
participantes para la aplicación 
de entrevista e historias de vida, 
entre las cuales se encontraba una 
mujer afro docente y Licenciada 
en filosofía con énfasis en Cien-
cias Sociales,  una cantautora y 
poeta guanacasteca; las otras dos 
participantes se caracterizaban 
por ser jefas de hogar o cabeza 
de familia, así como proveedoras 
principales de sus círculos fami-
liares, trabajando informalmente 
o mediante el emprendimiento.
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Análisis de resultados
En esta sección de la inves-

tigación se expondrá el desarro-
llo crítico de los resultados que 
se obtuvieron por medio de la 
aplicación de los instrumentos 
explicados anteriormente, los 
cuales son historias de vida, en-
trevista y encuesta en línea. De 
este modo se hará énfasis en la 
interpretación y comparación 
de la información obtenida que 
de manera simultánea se asocia 
a las teorías planteadas en el 
marco teórico.

i) Aspectos relacionados con 
la discriminación interseccional 
que las mujeres afrodescendientes 
nicoyanas y santacruceñas 
experimentan por el sexo y 
género.

Para dar inicio a este apar-
tado se quiere citar a la filóso-
fa entrevistada María Laura 
Stephen Chaves (2023) quien 
por medio de comunicación 
personal explicó cómo existen 
algunas situaciones que las 
mujeres experimentan, que 
los hombres nunca llegarán a 
vivenciar, por la dinámica so-
cial y patriarcal que envuelve 
a toda mujer. De hecho, es por 
ese mismo motivo que la dis-
criminación hacia la mujer afro 
no puede ser abordado de la 
misma forma que la del hom-
bre afro, porque en palabras de 
la filósofa, refiriéndose al hom-
bre negro, perpetua dinámicas 
discriminatorias sobre ella. 

Esto no se ve únicamente 
de esta forma, sino que, Creens-
haw en su teoría de la intersec-
cionalidad, planteaba que las 
experiencias de las mujeres ne-
gras son con frecuencia el pro-
ducto de patrones de intersec-
ción de  racismo y sexismo, es 
decir, van a ser discriminadas 
mediante estos dos factores e 
incluso muchos más que pue-
den verse involucrados.

En la encuesta realizada 
en línea es posible divisar un 
gran sector que evidencia esta 
teoría y su función, debido a 
que cuando se les preguntó a 
los y las participantes acerca de 
si creían que la discriminación 
hacia las mujeres negras es di-
ferente de la discriminación 
hacia hombres negros, se evi-
denció (Figura 1) que alrede-
dor del 50% de los participan-
tes estuvieron de acuerdo. Sin 
embargo, también se encuen-
tra la otra mitad de los partici-
pantes, quienes respondieron 
en su mayoría que no lo saben 
o que no estaban de acuerdo, 
reflejando un desconocimiento 
alrededor del tema.

Figura 1. Gráfico comparativo 
sobre la discriminación hacia 
mujeres y hombres negros

Para entender porqué es 
diferente la discriminación 
que sufre una mujer negra a 
las demás discriminaciones, 
la palabra interseccional y sus 
conceptos y categorías son de 
gran utilidad, puesto que van 
a reunir, tal como se explicó en 
el marco teórico, todas aquellas 
características que sean privile-
gios u opresiones y se encuen-
tren en un mismo individuo. 

Figura 2. Dimensiones de la 
interseccionalidad desde el 
ser mujer

Hay que tomar en cuenta 
que cada aro de la figura 2 es 
un tipo de discriminación des-
de los parámetros hegemóni-
cos culturales y patriarcales, y 
el centro es el sujeto que cuenta 
con todas las características de 
los aros que se encuentran en-
trelazados alrededor de esta. 
Se tiene que entender que cada 
uno de los aros se entrelaza 
con el otro porque forma parte 
de él, por ejemplo: una mujer 
negra y lesbiana va a ser opri-
mida por estos dos factores, sin 
embargo, si es de clase socioe-
conómica alta, esta característi-
ca no va a formar parte de ese 
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todo discriminativo, puesto 
que resulta ser un privilegio.

 Por otra parte, el ser ma-
dre soltera también sería una 
intersección, Stephen  men-
cionaba que un gran índice 
de mujeres afrodescendientes 
son madres solteras, ¿qué está 
pasando ahí y como el racismo 
afecta?, ese tipo de datos son 
poco abordados, pero podrían 
ayudar a explicar la realidad 
de la mujer negra guanacaste-
ca, ya que muchas de ellas co-
rroborado por las historias de 
vida son jefas de hogar, pues-
to que ambas participantes 
mencionaban tener esta carac-
terística, así como sus mamás 
lo fueron y también sus abue-
las. Esto revela la urgencia y 
necesidad de explorar y com-
prender más profundamente 
las implicaciones del racismo 
en la vida cotidiana de estas 
mujeres. Las estadísticas que 
pasan desapercibidas y que 
muchas veces suelen ser in-
visibilizadas manifiestan los 
patrones de desigualdad sig-
nificativa a la cual se le debe 
y merece una atención más 
detallada, por ejemplo, según 
Molina (2019), en su tesis titu-
lada Debajo de la piel, plantea 
que en Costa Rica unas 29 257 
mujeres afrodescendientes 
son jefas de hogar. Es impor-
tante reconocer que estas es-
tadísticas no surgen de un va-
cío, sino que están moldeadas 
por una historia de opresión y 

marginación que ha afectado 
a las mujeres afrodescendien-
tes durante mucho tiempo y 
que las afecta actualmente.

Para concluir este aparta-
do, es fundamental mencionar 
las corporalidades de la mujer 
negra guanacasteca, pues suelen 
ser muy diferentes al estereotipo 
de cuerpo de una mujer negra o 
del cuerpo socialmente impuesto 
ideal para una mujer. Cuando se 
menciona el cuerpo de las muje-
res negras, lo que posiblemente 
va a llegar a hacer reflejo en la 
mente, son características físicas 
como caderas anchas, bustos 
grandes, piernas gruesas, entre 
otras cualidades, sin embargo, 
ese es un cuerpo negro muy ge-
neralizado a la provincia de Li-
món y resulta que no todas las 
mujeres negras de Costa Rica 
van a responder a ese estándar, 
lo que provoca dificultades de 
autoidentificación al no entrar en 
ese estándar e incluso lleva a la 
mujer negra guanacasteca a cues-
tionarse también su feminidad, 
pues tampoco calzan en el cuer-
po estereotípicamente impuesto 
hacia la mujer como vulnerable, 
delicado, pequeño y demás.

ii) Discriminación 
interseccional que la mujer 
afrodescendiente nicoyana y 
santacruceña relaciona hacia los 
ámbitos étnico-racial. 

Para dar inicio a este apar-
tado es necesario hacer referen-
cia a I., una de las participantes, 

Cuando le gusto 
a la gente, les 
gusto a pesar 

de mi color de 
piel. Cuando a la 

gente no le gusta, 
aseguran que no 

es por mi color de 
piel . (Fanon, 1952)
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la cual menciona que sus raíces 
negras provenían de su abuelo, 
el cual era originario de Limón. 
Esto se puede relacionar con la 
teoría de Fanon sobre racismo; 
donde explica que la identifica-
ción racial no solo se da debido 
a características físicas, sino que, 
también por razones culturales, 
lo cual significa que para atri-
buirle características de negras a 
una mujer, esta tiene que hacer 
énfasis en su herencia limonense.

En el país la percepción 
de la negritud está cultural-
mente enfocada en Limón y 
socialmente existen muchos 
estereotipos y prejuicios rela-
cionados con esta zona, lo que 
implicará que las personas no 
quieran verse relacionadas 
con la provincia. A pesar de 
que físicamente las personas 
puedan verse como personas 
negras, si en las familias no 
se enseña el factor cultural, 
probablemente la persona no 
se identifique como afro y se 
vuelve aún más complicado 
que se identifique como tal 
porque podría involucrar un 
sentimiento de inferioridad, 
como lo explicaba Fanon. Por 
eso en Guanacaste es muy co-
mún escuchar frases como: 
“Usted no es negra, usted es 
morenita”, como si el hecho 
de ser negra fuera algo malo.

Figura 3. Gráfico compa-
rativo sobre los espacios de dis-
criminación hacia la mujer afro.

Si bien la escuela y el tra-
bajo fueron las más destaca-
das, las demás áreas no se que-
dan atrás, evidenciando que si 
bien hay áreas que sobresalen 
y están inherentemente rela-
cionadas con la discrimina-
ción interseccional, esta ex-
clusión y marginalización está 
presente en la mayoría de los 
espacios que forman parte de 
la vida de estas mujeres.

Por otro lado, en relación 
con las encuestas, se pudo 
examinar los espacios en los 
cuales la mujer negra enfren-
ta dificultades, siendo los más 
destacados la escuela y el tra-
bajo, convirtiendo a la escuela 
un factor interseccional que 
resalta dentro del proceso de 
discriminación étnico racial. 
Además, según una de las 
participantes, de las historia 
de vida, expresó que el proce-
so de aceptación resultó com-
plicado, principalmente por el 
trato que recibía de sus com-
pañeros en la escuela, ya que 
fue víctima de discriminación. 

Figura 4. Autopercepción ha-
cia la negritud

Consecuentemente, tam-
bién se podría explicar bajo un 
término más enfocado a la mu-
jer negra, el cual explica que el 
proceso de desculturización de 
las mujeres negras se le atribu-
ye a esa falta de aproximación 
hacia dicha cultura y sus tra-
diciones, debido a prejuicios 
sociales provocando el olvido 
sistemático de la etnicidad de 
una persona, y no solo eso, sino 
que también la vergüenza de 
ser de cierto color. Este tipo de 
olvido se hace casi de manera 
automática, ya que los procesos 
primero de crecimiento y luego 
de socialización resulta en ma-
nifestaciones como las explica-
das debido a que es una proble-
mática sistemática y cultural.

iii) Discriminación 
interseccional desde el factor de 
clase social-económica 

Se va a dar inicio con un 
relato que explica la partici-
pante I.; ella cuenta que gra-
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cias a la empresa de costura 
que tenía su mamá le iba bien 
económicamente, ella y sus 
hermanos nunca tuvieron esa 
clase de problemas de niños, 
que su mamá era muy esfor-
zada y dedicada, pero que por 
esa misma razón es que ella la 
mayor parte de su infancia casi 
no estuvo con su mamá y que 
casi fue criada por su abuela. 
Tal suceso va de la mano con 
la teoría de la interseccionali-
dad estructural planteada por 
Creenshaw (1990) en la que 
explica que muchas mujeres 
negras están oprimidas por la 
pobreza, las responsabilida-
des del cuidado de los niños 
y la falta de disponibilidad 
laboral, lo que las obligaría a 
priorizar el cuido de los niños 
o una ocupación laboral con el 
fin de tener una vida digna.

Asimismo, por este mis-
mo motivo de que su ma-
dre casi no estuvo con I., ella 
menciona que fue una ado-
lescencia realmente dura, ya 
que con su mamá no había 
esa relación de confianza en-
tre madre e hija, ella veía a su 
abuela como su mamá, inclu-
so menciona que su abuela era 
su todo. Todo esto se enlaza 
con la vida de la participante 
número 2, ya que su mamá la 
mayor parte del tiempo estu-
vo ausente porque tenía que 
salir a buscar el sustento para 
el diario vivir, lo que obtiene 
como resultado que la parti-

cipante pasará la mayor parte 
del tiempo con su tía, y no solo 
por esto, sino porque también 
la participante cuenta que de-
bido a las muchas necesidades 
que pasaban por su madre ser 
jefa de hogar, ella se iba a pa-
sar un tiempo con su tía para 
así liberar un poco la carga a 
su madre y que en palabras de 
ella “tuviera menos hijos que 
cuidar”, esto al mismo tiempo 
conllevó a que Is., no cono-
ciera a tres de sus hermanas 
mayores, lo que obtuvo como 
consecuencia que la relación 
entre ellas no fuera como tal 
una relación de hermanos, no 
fue hasta cuando estaban ya 
adultas que por la madurez se 
creará este vínculo familiar. 

Estos relatos revelan la 
experiencia de ser una madre 
soltera negra en una sociedad 
sumamente racista y patriar-
cal, además de las grandes res-
ponsabilidades que conlleva el 
sostén de una familia en una 
sociedad que ha oprimido y 
marginado a esta parte de la po-
blación durante mucho tiempo.

Con relación a lo anterior-
mente mencionado, en la en-
cuesta en línea se realizó la si-
guiente pregunta: ¿Cree que la 
discriminación afecta de mane-
ra diferente a las mujeres afro-
descencientes según su clase 
socieconómica?, se puede ob-
servar en la figura 6 que la otra 
mitad de los participantes en 

su gran mayoría siendo este el 
78,2% respondieron que la dis-
criminación hacia las mujeres 
afrodescendientes sí es diferen-
te según su clase socieconómi-
ca, en donde el restante 21,8% 
están entre no o no sabría decir, 
esto se puede relacionar con lo 
que explica Creensahw sobre el 
concepto de interseccionalidad, 
como la situación en la cual 
cada ser humano sufre de opre-
sión o es poseedora de privile-
gios con base en su pertenencía 
a diferentes categorías en espa-
cios sociales como por ejemplo 
la clase social.

Figura 5. Discriminación se-
gún clase socioeconómica

Conclusiones
El abordaje de las conclu-

siones, al igual que el apar-
tado de resultados, se ha di-
vidido en los tres objetivos 
previamente postulados.

Aspectos relacionados con 
la discriminación interseccional 
que las mujeres afrodescendientes 
nicoyanas y santacruceñas 
experimentan por el aspecto de 
sexo y género.

Se identifica que una gran 
parte de las mujeres negras loca-
lizadas en Santa Cruz y Nicoya  
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son mujeres negras jefas de ho-
gar y que todos los factores ins-
terseccionales identificados a lo 
largo del escrito influyen en este 
aspecto, sin embargo, el factor 
de sexo y género es crucial de-
bido a que es una característica 
que reúne a todas estas  mujeres 
y que esta característica se pue-
de repetir generacionalmente a 
modo de ciclo.

Es concluido que las muje-
res afro en ámbitos de sexo y gé-
nero enfrentan un ordenamiento 
jerárquico debido a que son opri-
midas primordialmente porque 
son mujeres, por lo tanto, su re-
sistencia es diferente a la de los 
hombres, independientemente 
si son o no afro y después por la 
característica de mujer negra su 
lucha tampoco va a ser la misma 
que la de una mujer blanca. 

Se concluye que la discri-
minación por sexo y género en 
la mujer negra influye en la au-
topercepción que tienen ellas 
hacia sí mismas, debido a que 
las dinámicas sociales que las 
involucran determinan que tan 
femeninas pueden o no llegar a 
ser; lo que automáticamente se 
puede asociar a problemas de 
autoestima y vergüenza por sus 
rasgos, cuerpos, pelo y demás. 

Reconocer la discriminación 
interseccional que la mujer 
afrodescendiente nicoyana y 
santacruceña relaciona hacia los 
ámbitos étnico-racial. 

Se logra identificar que 
existe una negación del ser ne-
gro o negra en Nicoya y Santa 
Cruz, sin importar el tipo de 
color de piel, la población no se 
identifica como población afro-
descendiente, interiorizando 
los mensajes y normas que pro-
mueven la superioridad cul-
tural de ciertos grupos, lo que 
lleva a la autonegación de la 
propia identidad étnica racial.

Se determinó que el en-
torno académico tiene una 
gran influencia en la percep-
ción que tienen los  niños de 
la diversidad racial y cultural, 
ya que los infantes replican las 
acciones que observan de los 
adultos de forma involuntaria, 
de forma que si son constante-
mente expuestos a estímulos 
racistas, estos eventualmente 
los replicarán con los demás 
niños con los que conviven, 
principalmente en la escue-
la; Al no ser corregidas, estas 
conductas terminan siendo 
normalizadas e interiorizadas, 
vistas como un simple juego, 
culminando en afectaciones 
emocionales a largo plazo 
para las víctimas de este esce-
nario de discriminación.

Por último, y para cerrar 
con este apartado, se confirmó 
que en cualquier entorno de la 
vida de estas mujeres, ya sea en 
menor o mayor medida, preva-
lecen las dificultades debido a 
múltiples factores interseccio-

nales, como su género, su po-
sición socioeconómica y prin-
cipalmente su raza o color de 
piel, mismas que influyen cons-
tantemente en su vida y convir-
tiéndose en la justificación que 
motiva esta marginalización. 

Conocer la forma de afectación 
de la discriminación interseccional 
hacia la mujer afrodescendiente 
nicoyana y santacruceña en su 
clase social- económica.

Se determina que las muje-
res afrodescendientes, en com-
paración a las demás mujeres, 
enfrentan múltiples formas de 
opresión interconectadas de-
bido a su género, raza y clase 
social. La exclusión económica 
que enfrentan se relaciona con 
la discriminación racial y de 
género, lo que complica aún 
más su acceso a oportunidades 
laborales y recursos.

Se identificó como resul-
ta habitual el hecho de que las 
madres tengan que asumir la 
responsabilidad de sostener a 
sus familias como madres sol-
teras o jefas de hogar, lo cual 
significa enfrentarse a trabajar 
arduamente; la necesidad de 
trabajar para el sustento a me-
nudo se traduce en una me-
nor presencia de las madres en 
la vida de sus hijas, lo cual en 
menor o mayor medida llegan 
a influir en el desarrollo perso-
nal de las hijas, esto culmina en 
transformar a la figura materna 
en una más compleja.
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Se reconoció que la dis-
criminación hacia las mujeres 
afrodescendientes varía según 
su clase social, respaldando el 
concepto de la interseccionali-
dad, y cómo la clase social pue-
de intensificar o atenuar la dis-
criminación que experimentan 
estas mujeres. La teoría de la 
interseccionalidad estructural, 
propuesta por Creenshaw, se 
reflejó en las experiencias de 
las mujeres participantes. La 
opresión de género y raza se 
entrelaza con factores estruc-
turales, como lo son la  pobre-
za y las responsabilidades de 
cuidado, lo que termina por 
influir en las decisiones y desa-
fíos que estas enfrentan.

Recomendaciones
Se recomienda a institucio-

nes como el INAMU, realizar 
una mayor indagación y acción 
con respecto a las dificultades 
específicas que sufren estas 
mujeres en su calidad de mujer 
negra y así mismo implementar 
políticas de apoyo a las mujeres 
afro que son madres solteras, 
que incluyan servicio de cuida-
do infantil y políticas de  flexi-
bilidad laboral, para aliviar de 
alguna manera la presión y la 
carga que poseen estas mujeres, 
permitiendo así un equilibrio 
entre su trabajo y sus diferentes 
actividades a la vez largo del 
día; además asegurar que las 
mujeres afrodescendientes ten-
gan acceso a educación sexual y 
reproductiva de calidad. 

A esta misma institución 
se le recomienda implemen-
tar políticas de apoyo a las 
madres solteras que incluyan 
servicio de cuidado infantil 
asequible y flexibilidad labo-
ral, ya que esto puede aliviar 
de alguna manera la presión y 
la carga que poseen estas mu-
jeres, permitiendo así el equi-
librio de su trabajo y de sus 
diferentes actividades a lo lar-
go del día. Así como también 
asegurar que las mujeres afro-
descendientes tengan acceso a 
educación sexual y reproduc-
tiva de calidad. 

Igualmente, se recomien-
da al Ministerio de Educación 
Pública (MEP) crear espacios 
de diálogo en las escuelas y 
colegios del país, donde se 
destaque la importancia de 
las diversidades culturales y 
lo importantes que son para la 
sociedad en general, explican-
do todos los efectos negativos 
que genera la discriminación y 
que perjudican el bienestar de 
gran manera a sector de la po-
blación. De la misma manera, 
se recomienda proporcionar 
capacitación a todo el perso-
nal docente y administrativo 
para reconocer y abordar de 
la mejor manera situaciones 
de discriminación racial de la 
manera más efectiva posible.

Por otro lado, se reco-
mienda a los diferentes ca-
nales de comunicación que 

transmiten información, así 
como lo son las televisoras 
costarricenses recordar y con-
memorar el día de la persona 
negra y además enmarcar su 
importancia, enfatizando la 
diversidad y su valor funda-
mental para la sociedad en ge-
neral, haciendo énfasis en las 
consecuencias negativas que 
la discriminación produce y 
que repercuten en la vida de 
estas mujeres afrodescendien-
tes, ya que esto podría ayudar 
a disminuir la tan arraigada 
discriminación racial que exis-
te en Costa Rica. También se 
hace la misma recomendación 
para la comunidad en general 
del Colegio Humanístico Cos-
tarricense Campus Nicoya a 
conmemorar este día tan im-
portante, no solo en su fecha 
de celebración sino todos los 
días del año.
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