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Presentación
Presentation

Presentamos el volumen 9 no.1 de la Revista REDpensar “Propuestas investigativas: derechos humanos 
y biopedagogía lasallista”. Esta Revista es el resultado de un proceso investigativo que se promueve desde 
la Universidad La Salle, a partir de una cultura de investigación crítica, comprometida de forma permanente 
con la transformación de las personas y la sociedad.

En esta edición quedan plasmados los esfuerzos investigativos de dos estudiantes de la Facultad de Derecho, 
quienes formaron parte del Programa de Semilleros de Investigación del Departamento de Investigaciones, 
cuyos artículos abordan temas trascendentales como: el Régimen de Interrelación Familiar en Costa Rica y la 
importancia histórica del Movimiento Feminista en la lucha y reivindicación de los Derechos Humanos hacia 
las mujeres, desde una lectura del Derecho Internacional Público y Privado.

Con este número, la Revista REDpensar, no sólo es un ejemplo de investigación, sino que, al mismo tiempo, 
las propuestas permiten comprender desde distintas miradas los esfuerzos de la humanidad por sobrellevar 
en tiempos de crisis otros saberes, la esperanza y la resiliencia.

REDpensar se divide en secciones. La primera sección REDpensando en la Investigación se encuentra 
conformada por dos artículos. El primer artículo, de Fabiola Suárez Sosa, presenta “Gratuidad en el proceso 
de interrelación familiar y tutela del menor de edad en Costa Rica”, la autora plantea la importancia de 
la gratuidad letrada como presupuesto de protección y garantía para los derechos de las personas menores 
de edad (PME). Dicho trabajo plantea la necesidad de un cambio en el proceso del Régimen de Interrelación 
Familiar (RIF), ya que éste no responde a la necesidad de protección de las personas más vulnerables que 
acuden al sistema de justicia. Por lo tanto, lo que se pretender con el efectivo cumplimiento del RIF, es que, 
la ciudadanía tenga garantía de acceso a una justicia pronta, cumplida y sin discriminación.

El segundo artículo, Xinia Díaz Salazar se concentra en el “Movimiento feminista, historia y conquista 
de los derechos humanos de las mujeres: una breve mirada a la normativa jurídica costarricense”. 
El texto describe el impacto histórico y político que ha tenido el movimiento feminista en la lucha y 
reivindicación de los derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, realiza un breve recorrido por los 
momentos más valiosos que ha tenido dicho movimiento, con sus principales figuras a nivel internacional y 
nacional. Finalmente, la autora nos dirige por el camino del Derecho Internacional Público y del Derecho 
Internacional Privado, en la vía de los principales mecanismos de protección de derechos humanos hacia las 
mujeres.

Lanzando la Red, es la segunda sección, compuesta por dos artículos. En el primer artículo “Pedagogía 
lasallista en tiempos de crisis” del Hermano Álvaro Rodríguez Echeverría. El texto presenta uno de 
los principales momentos de crisis que vivió San Juan Bautista De La Salle en los últimos años de su vida, 
pero, que le permitió fortalecer la Misión Educativa Lasallista. Esta crisis, hizo que San Juan Bautista se re-
encontrara y lograra superar los momentos más oscuros e inciertos en su vida. El autor compara este mismo 
sentir con el tiempo actual de crisis sanitaria que vive la humanidad, que nos hace un llamado a ser hombres 
y mujeres de resiliencia y esperanza, a superarnos y renovarnos, a estar atentos al grito de las personas más 
pobres y al cuidado de la naturaleza, nuestra casa común.

El segundo artículo “Biopedagogía: una clave para la supervivencia humana”, de las autoras Erika 
Badilla, Viriam Mejías y Anny Sancho, quienes reflexionan sobre una gran interrogante latente en la humanidad, 
¿qué es la vida? Desde una visión holística del universo, presentan algunos aportes, que, alimentada por 
nociones como autoorganización, autopoiesis y bioaprendizaje, constituyen el sustrato adecuado para que 
germine una propuesta de mediación pedagógica, capaz de transformar completamente la sociedad y detener 
la destrucción de Gaia.
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La Revista finaliza con la tercera sección Revelando otras prácticas, la cual de forma muy concreta 
nos lleva a descubrir el lenguaje, la importancia del discurso y la lectura. El primer ensayo sobre 
“Empatía del Lenguaje”, de la autora Melissa González Castro, reflexiona sobre la decolonización 
del pensamiento y del lenguaje, a partir del discurso hegemónico globalizador y la importancia del 
lenguajeo humano, como parte inherente de nuestra naturaleza y una forma de convivencia más sana.

Por último, el autor Antonio Trujillo Castro describe a través de la reseña “Los hipertextos como navío 
mediador entre Odiseo (estudiantes) e Ítaca (clásicos de la literatura universal)”. Este texto 
presenta una breve reseña sobre el estudio de los clásicos de la literatura universal en la escuela, como 
parte fundamental para la formación cultural y personal de cada estudiante. Esta reseña se centra en el 
artículo de la investigadora Lidia Rodríguez Chaparro, de la Universidad de Sevilla-España, publicado 
en el año 2017, en la Revista Fuentes. La escritora expone de forma clara y metódica el proceso de su 
investigación y su interés por resignificar el estudio de los clásicos literarios, especialmente en el nivel 
de la educación primaria. Este análisis, lleva al autor Trujillo a plantear una conclusión importante sobre 
el trabajo que tienen las nuevas adaptaciones literarias, el cual es entretener y culturizar a las nuevas 
generaciones, sin dejar de lado la misma historia, la cultura y el arte de la lectura.

REDpensar con esta nueva publicación nos invita a tomar conciencia de los procesos investigativos 
como generadores de nuevos aprendizajes, que están presentes en diferentes momentos históricos, 
políticos, sociales y culturales; que, de una forma u otra inciden en las relaciones con todos los Seres y 
en los espacios de (trans)formación académica, profesional y social.

Licda. Micheel Quesada Víctor
Departamento de Investigaciones
Universidad La Salle, Costa Rica.
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Gratuidad en el proceso de interrelación familiar
y tutela del menor de edad en Costa Rica 

1

Gratuity in the family interrelation process and guardianship of  the 
minor in Costa Rica

Fabiola Suárez Sosa 2   

Este artículo plantea la importancia de la gratuidad letrada como presupuesto de protección y garantía para los 
derechos de las personas menores de edad (PME), mediante el análisis de los antecedentes y la recopilación del 
marco normativo actual. La idea de fondo de este trabajo es demostrar que el proceso del Régimen de Interrelación 
Familiar (RIF) no responde actualmente a la necesidad de las personas más vulnerables que desean acudir al 
sistema de justicia para dirimir sus conflictos. Asimismo, lo que se pretende con el RIF es asegurar efectivamente 
en la práctica judicial, que la ciudadanía tenga acceso a una justicia pronta, cumplida y sin discriminación, al facilitar 
la defensa técnica a quien lo necesite, para que pueda ejercer sus derechos. 

Palabras Clave: RÉGIMEN DE INTERRELACIÓN FAMILIAR, GRATUIDAD, PERSONA MENOR 
DE EDAD, FAMILIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

This article discusses the importance of  free legal protection as budget and guarantee the rights of  minors (PME, 
for its acronym in spanish), by analyzing the background and collection of  the current regulatory framework. The 
underlying idea of  this work is to demonstrate that the process of  the Family Interrelation Regime (RIF, for its 
acronym in spanish) does not currently respond to the need of  the most vulnerable people who wish to go to the 
justice system to resolve their conflicts. Also, what is intended by the RIF is effectively ensure judicial practice, that 
citizens have access to prompt justice fulfilled without discrimination, facilitating technical defense to those who 
need it, so you can exercise your rights.

Keywords: FAMILY INTERRELATION REGIME, GRATUITY, MINOR PERSON, FAMILY, 
EFFECTIVE JUDICIAL GUARDIANSHIP.

1. Este artículo es el resultado del proceso investigativo de un grupo de estudiantes, participantes en el proyecto: “Semilleros de Investigación” del 
Departamento de Investigaciones de la Universidad La Salle de Costa Rica, en el 2020.

2. Costarricense. Estudiante de Bachillerato y Licenciatura de la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle. Correo electrónico: fabisuarez13@
hotmail.com

Resumen

Abstract
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Un elemento fundamental en la construcción del concepto de familia, lo constituye desde el marco 
legal, el artículo 51 de la Constitución Política (1949) de Costa Rica, la cual establece que, 

La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección 
especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, 
las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. (p.7)

Quiere decir que, dentro del núcleo familiar se encuentra la persona menor de edad (PME), misma que 
requiere de parte del Estado la tutela especial de sus derechos, esto con el fin de proteger a la niñez 
de los posibles conflictos familiares que puedan afectar o poner en peligro el desarrollo y crecimiento 
integral de la PME.

En derecho, la regulación de un hecho o evento, surge del conflicto que se da en la sociedad o que 
pretende evitarlo. Por lo tanto, el Régimen de Interrelación Familiar (RIF) ha surgido de la necesidad 
de la jurisprudencia, para tratar de mitigar la ruptura del vínculo familiar entre los progenitores con 
sus hijos e hijas Con el propósito de no producir secuelas en las PME por la ausencia de algunas de las 
figuras, sea la paterna, materna y/o del núcleo familiar más amplio.

Los conflictos familiares generados por la separación de uno de los progenitores, se encuentran 
regulados dentro del RIF o mal llamado “régimen de visitas”, cuyo proceso resulta violatorio para los 
derechos de las PME y especialmente transgrede el principio del Interés Superior de la Persona Menor 
de Edad (ISPME).

Lo anterior, debido a que en dicha separación, solo una de las partes tiene la potestad sobre la guarda y 
tutela de la PME, mientras que la otra parte solamente ostenta el derecho de visita sobre la PME; siendo 
el primero el derecho-deber de cuidar al menor y darle un lugar donde vivir, y el segundo, se refiere a la 
facultad del padre o madre que no vive habitualmente con la PME para que pueda verlo, en un tiempo y 
lugar distinto de su residencia. En este contexto, existen casos en que la separación de los progenitores 
no se da de manera armoniosa y pacífica. De ahí que, el padre o la madre que tiene la potestad de guarda 
suele a modo de venganza, prohibir, restringir o limitar al otro el derecho de visitar y convivir con el/la 
menor de edad: situación que puede originar un rompimiento en el vínculo familiar del niño o la niña. 
Así que, este último no solo tiene que lidiar con la separación física de sus padres, sino que también, 
con la separación abrupta de una de las figuras parentales, sin que tenga la posibilidad de comunicarse 
con éste y con su núcleo familiar.

A partir de esta situación, si de manera natural los progenitores no pueden solucionar sus inconvenientes 
con respecto a la relación del menor de edad con ambos, la parte que no ostenta el derecho de visita, 
puede plantear en el Tribunal de Familia un proceso de interrelación familiar o “régimen de visitas”, 
para que por medio de la vía judicial pueda obligarse a la otra parte a permitir que la PME se relacione 
con su padre o su madre.

Sin embargo, una de las limitaciones que existe para acceder a la vía judicial es el proceso de interrelación 
familiar, que necesita de una persona profesional en derecho. Lamentablemente no todas las familias 
cuentan con los recursos necesarios para garantizarlo, perjudicando así su derecho a la interrelación y 
por consecuencia, la PME tendrá comprometida su relación paterna/materna filial. Esto genera una 
gran problemática, dado que una de las partes no solo violenta el derecho a ejercer una paternidad/
maternidad responsable, sino que, transgrede los derechos del menor de edad y violenta uno de los 
principios fundamentales en la protección de la niñez, que es el ISPME, así como el derecho a una vida 
saludable tanto física como emocional.

Introducción
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El RIF según Alvarado y Céspedes (2016) citando a Mejía (2013, p. 67), se define como:

El derecho que tienen los padres que no gozan de la patria potestad, de poder visitar a sus hijos 
conforme al tiempo determinado en una resolución judicial, mediante sentencia o en el Acta de la 
Audiencia de Conciliación Judicial (…) Visto desde el derecho del menor, es un derecho de los niños 
y adolescentes el de relacionarse con su padre o madre con quien no convive. (p.18)

Mejía señala que a través del RIF el padre o de la madre no conviviente, así como sus hijos e hijas tienen 
derecho a mantener una relación afectiva, regular y principalmente de calidad, a pesar que alguna de las partes 
no comparta domicilio.

Sin embargo, en discrepancia con el autor supra citado, es de suma importancia aclarar que el padre o la 
madre no conviviente, se ve obligado a mantener todos los demás atributos de la patria potestad o autoridad 
parental.  De modo que, no es oportuno hablar de que no goza de patria potestad, sino que, respecto al otro 
padre o madre, solo no convive diariamente en la misma casa de habitación con la PME, manteniendo todos 
los demás derechos y deberes relacionados con el hijo o la hija.

Alvarado y Céspedes (2016) citando a Quirós (2009, p. 65), buscan reafirmar la reciprocidad del derecho de 
mantener el vínculo familiar del padre o la madre no residente con la PME, así como de evidenciar el deber de 
sus progenitores de mantener vínculo con sus hijos o hijas, aunque no vivan en la misma casa de habitación, 
con el fin de proteger al menor:   

(…) una relación jurídica familiar básica se identifica como un derecho deber a tener una adecuada 
comunicación entre padres e hijos (y viceversa) cuando no existe entre ellos una cohabitación 
permanente. Como derecho familiar subjetivo reconoce, en este orden de ideas, el derecho del 
progenitor que no vive con su hijo a estar con él, así como, recíprocamente, el derecho del hijo 
de relacionarse con su padre a quien no ve cotidianamente. En otras palabras, no es una facultad 
exclusiva del progenitor, sino que es una facultad indispensable del hijo para su desarrollo integral. 
(Alvarado y Céspedes, 2009, p.19)

Ramírez (2019) indica que el fin del régimen de visitas no es solo el contacto que la PME pueda tener 
con la figura paterna/materna con la que no habita, ni tampoco solo la responsabilidad del padre o madre 
no cohabitante de cumplir con las necesidades básicas como alimentación y vestido, sino que, busca un 
desarrollo integral (educación y crecimiento del menor, para que en un futuro llegue a ser una persona que 
aporte de manera positiva a la sociedad.

Lo antes mencionado es de suma importancia para este artículo, dado que contextualiza el problema del 
régimen de visitas, dentro del ámbito social más amplio de la ciudadanía. Es decir, que una falla en el vínculo 
familiar de la PME por la ausencia de una de las figuras parentales, podría tener como consecuencia problemas 
sociales, psicológicos y emocionales en la persona como tal.

El Régimen Interrelación Familiar (RIF)
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Por otra parte, el Poder Judicial de Costa Rica (2017) a través del Tribunal de Familia en la 
resolución N°0017-2017, indica la importancia de la aplicación del principio del ISPME en cada 
proceso judicial en el que intervenga, expresando que:

[…]Se habla en la doctrina del derecho de familia moderno que los procesos en los que 
están involucrados menores de edad deben ser resueltos en el mejor interés de estos. 
Este principio, recogido por los diferentes Códigos de Niñez, incluido el nuestro en su 
artículo 5 detalla que en aplicación de este debe garantizarse el respeto de los derechos 
del niño en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. 
Además de lo anterior, específicamente los artículos 29 y 35 de ese mismo cuerpo legal, 
garantizan el derecho de la persona menor de edad a tener relación con sus padres, y su 
círculo familiar […] (s.p)

Ligado a lo anterior, la jurisprudencia nacional de la Sala Constitucional (2008), en la resolución 
N°14776-2008 indica el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia con las PME para su 
debida protección y tutela de derecho; en cumplimiento con la normativa nacional e internacional 
que evidencia la importancia de respetar sus derechos y el interés superior de la persona menor 
de edad en Costa Rica, al indicar:

(…) El Derecho de la Constitución le impone al Estado costarricense, como deber 
fundamental, la protección del interés superior del niño. Lo que debe verse reflejado 
en las actuaciones de las distintas instituciones que conforman parte del aparato 
estatal, por lo que toda acción pública concerniente a una persona menor de edad debe 
considerar su interés superior, a fin de garantizar el efectivo respeto de sus derechos 
fundamentales, así como el libre y pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente 
físico y mental sano (…) (Sobre el Interés Superior del Niño y las atribuciones del 
Patronato Nacional de la Infancia, sección III)

La jurisprudencia antes expuesta, evidencia la importancia en la protección especial de la PME 
en todos los ámbitos en que estos se encuentran y el deber del Estado de proteger y tutelar el 
desarrollo mental, físico y además el ámbito espiritual, moral y social de la PME. Esto se suma 
a la responsabilidad primordial que tienen los progenitores en el desarrollo pleno e integral del 
niño, niña o adolescente. Como se ha expresado con anterioridad, es de vital importancia que 
el Estado intervenga cuando el vínculo familiar del menor se encuentra roto y éste debe buscar 
mediante sus instituciones tratar de reparar estos vínculos lo más parecidos a los naturales, con 
el fin de hacer prevalecer el ISPME, para un desarrollo adecuado e integral.

Bajo ese contexto, el Tribunal de Familia reafirma lo antes expuesto, ya que la reparación de los 
vínculos familiares, como parte de una solución para la no afectación al menor en su desarrollo, 
es garantizada mediante el régimen de visitas. El Poder Judicial (2018) en la resolución Nº 
00045-2018, encuentra en el RIF la manera de proteger el derecho de ejercer una paternidad/
maternidad responsable, con el fin directo de tutelar el ISPME, al expresar:

(…)V.-El propósito del reconocimiento del derecho en cuestión no es otro que 
fomentar y favorecer, máxime cuando se les dificulta hacerlo de manera habitual por 
algún motivo fáctico —un conflicto o enfrentamiento— o jurídico —por ejemplo, 
la asignación exclusiva de su guarda, crianza y educación—, la interacción —verse, 
tratarse y conocerse mejor— y el intercambio afectivo entre el hijo o la hija y el padre o 
la madre no conviviente y, en última instancia, mitigar o reducir, sobre todo para aquel 
o aquella, las secuelas de la separación familiar y evitar que su proceso de crecimiento,
desarrollo y socialización esté marcado por la pérdida paulatina del cariño, del contacto
y de la guía de quien es o debería ser uno de sus referentes primarios. Como apunta
Claudio Alejandro Belluscio, “Lo que se persigue mediante el régimen de visitas es reconstruir lo
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mejor posible en los menores (sic) el vínculo familiar, a través del fortalecimiento progresivo de los lazos afectivos que 
los unen con el progenitor que no ejerce la tenencia.” [Régimen de visitas. Regulación jurídica, Buenos Aires: 
Editorial Universidad, 2010, p. 28]. En otras palabras, ese instituto procura impedir que el padre 
o la madre no residente termine siendo alguien extraño con el paso del tiempo y que el niño o la
niña pueda relacionarse con él o ella y con otras personas de su entorno familiar, lo que, sin duda,
es susceptible de proporcionarle un equilibrio psicológico fundamental para su desarrollo personal
y social. Como ha indicado este Tribunal, se trata, en definitiva, del “(…) medio a través del cual,
los progenitores continúan manteniendo y profundizando la relación con sus vástagos, cuando no
ostentan […su…] guarda (…) En principio, ese derecho no permite, entonces, dirigir la vida del
hijo o de la hija, gobernarle o tomar decisiones sobre su presente o su futuro (…). (Considerando,
epígrafe V sobre el fondo)

De este modo, el Tribunal de Familia (2018) deja claro que el RIF tiene como objetivo mitigar la falta de 
convivencia, afecto y guía de quien debe ser el/la referente primario en la educación y crianza del menor, al 
tratar de reconstruir el vínculo familiar entre la PME y el progenitor que no ostenta la guarda; es por ello que, 
este instituto busca proteger el ISPME al tratar de fortalecer el vínculo familiar y que no llegue a deteriorarse. 
De esta manera se evita que, el padre o la madre no residente termine siendo un desconocido(a) para la 
PME, además, busca limitar que el padre o madre a la que se le otorgue la guarda no se extralimite de sus 
potestades. Por eso, el Tribunal ha expresado que el derecho de guarda no implica que quien la posea crea 
tener el gobierno total de las decisiones del menor de edad y que como consecuencia de ese poder totalitario 
y abusivo pretenda limitar al otro de su derecho-deber de convivir y ejercer la paternidad responsable.

El proceso para que uno de los progenitores pueda tener y mantener ese vínculo con su hijo o su hija, se 
da mediante la vía judicial, al interponer una demanda para iniciar dicho proceso. Una vez que se dicta la 
sentencia, el órgano jurisdiccional, otorga la protección jurídica al menor de edad, de tal modo, que el padre 
o la madre pueda ejercer su derecho de interrelacionarse con su hijo o hija. Teniendo en cuenta que este
derecho de interrelación familiar es un derecho supremo que garantiza a las PME compartir tiempo con su
familia.

Al ser el RIF un proceso judicial, es importante recalcar lo que White (2008) indica:

El proceso es, dicho de otra manera, el conjunto de actos sucesivos encaminados al dictado de una 
sentencia. Es el conjunto de actos dirigidos a un fin, a saber, la solución del conflicto, o la decisión 
de la pretensión mediante la imposición de la regla jurídica. (p.51)

El RIF es un instrumento de actos concatenados, mediante el cual se le asegura al administrado o al usuario 
del servicio de justicia, el derecho de ser escuchado y de que se analice su petición con el fin de dirimir un 
conflicto y llegar a una justicia pronta y cumplida.

Con relación a la justicia pronta y cumplida, González (1984, p.21) considera que la tutela efectiva es 
responsabilidad del Estado, en el cual, si el administrado o ciudadano cree tener un derecho, pueda ir ante un 
órgano jurisdiccional para que se le haga justicia. De hecho, solo puede existir una justa paz en la sociedad 
cuando el Estado mediante sus instituciones busca de manera célere y eficaz encontrar una solución a los 
conflictos que se dan dentro de la sociedad y con ello procurar y preservar una justicia pronta, cumplida e 
inclusiva, al dar protección a los grupos más vulnerables de la sociedad, así como lo plasma la Carta Política 
de Costa Rica.3

3. Artículo 41 de la Constitución de Costa Rica - (3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud 
ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
condición de Vulnerabilidad (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a 
comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
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De lo anterior, se desprende que efectivamente las PME se encuentran dentro de las personas en 
condición de vulnerabilidad, y son quienes necesitan de la protección efectiva del Estado para la tutela 
de sus derechos y del cumplimiento de principios internacionales como lo es el Principio del ISPME. 
Al respecto, López (2015), afirma que la protección,

[…] hace referencia al bienestar de los niños y niñas, prevaleciendo sobre cualquier otra 
circunstancia paralela por la cual se tenga que decidir. Dicha decisión se debe considerar según 
lo que más le convenga al niño o niña en el caso concreto, a través de determinaciones que así 
lo indiquen, además de considerar los deseos y sentimientos del niño o niña -de acuerdo con 
su edad y madurez- y de las necesidades físicas, emocionales y educativas de los niños, niñas 
o adolescentes. Para poder decidir lo que más le convenga a los niños y niñas, se hace viable
tratar de establecer los probables efectos que puedan surgir derivados de la decisión a tomar
[…] (p.55)

Es por lo antes expuesto, que en los procesos judiciales en los cuales esté involucrado un menor de edad, 
debe aplicarse el Principio del Interés Superior de la PME, para que se pueda brindar todas las garantías 
necesarias para hacer valer sus derechos. Ahora bien, no solo el Estado debe velar por el cumplimiento 
a cabalidad de este principio, sino que los padres y las madres del menor poseen atributos propios, por 
los cuales son los principales protectores de los niños y las niñas en conjunto con el Estado.

Los atributos antes indicados se resumen en la autoridad parental o patria potestad, la cual está en el 
Código de Familia (1973)4. En ese mismo sentido, la autoridad parental es aquel derecho y deber que 
tienen los padres para con sus hijos, sin embargo, estas potestades no pueden ni deben entenderse 
irrestrictas, sino que se encuentran limitadas y compartidas entre el padre y la madre; por lo que 
ninguno puede alegar mejor derecho que otro para con su hijo o hija, ni valerse de esas atribuciones 
para violentar las garantías y principios que protegen al menor de edad.

Por otra parte, es de suma importancia indicar que el menor de edad es toda persona que posee menos 
de 18 años: dicha condición de menor de edad se divide en dos etapas. El Código de la Niñez y la 
Adolescencia5 (1998) indica que la niñez y la adolescencia se encuentran ambas inmersas en el concepto 
de menor de edad. Es importante recalcar que la minoría de edad no solo es definida por el tiempo, sino 
que también se entiende por menor de edad, toda persona que debido a que se encuentra en una etapa 
de crecimiento y de desarrollo, necesita de la tutela efectiva de sus padres, de la sociedad y del Estado.

Por otra parte, el concepto de gratuidad6 según la Sala Constitucional (1990), es un principio que busca 
facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos que necesiten ejercer sus derechos, sin que el dinero 
no sea un impedimento para el acceso a los tribunales. 

Sin embargo, para la autora, la gratuidad es un principio procesal de garantía, en el cual se busca que 
los ciudadanos se encuentren en una equidad y puedan acceder a la justicia, aunque no posean dinero.

4. Artículo 143.-La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y 
las hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas menores 
de edad.

5. Artículo 2°- Definición. Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años 
cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente 
frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.

6. (…) Es evidente que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el acceso de las personas a los Tribunales sin que la sola condición 
económica constituya un obstáculo que dificulte o impida la satisfacción de las pretensiones aducidas. Así pues, las instituciones procesales 
deben estructurarse de tal manera que el aspecto económico no tienda a alejar de los Tribunales a los interesados y los fuerce a transar o
negociar con la contraparte más fuerte monetariamente, sino que les garantice sus derechos de accionar en defensa de sus intereses. Cuando 
el artículo 34 faculta el embargo de los bienes del demandado, lo cual coloca a éste en una situación perjudicial y desventajosa, explicable si 
la demanda se declara con lugar (…) Resolución Nº 01220-1990.
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Por lo antes mencionado, es de suma importancia entender que el patrocinio letrado según el Poder Judicial 
(s.f) se define como el “asesoramiento jurídico, asistencia técnica y (o) representación procedimental, que un 
abogado -con los requisitos legales y académicos vigentes-, brinda a las partes en litigio. El patrocinio letrado 
puede darse por imposición legal o por voluntaria decisión”. (s.p)

Para este caso en concreto, el patrocinio letrado será aquel abogado pagado por el Estado que va a brindar 
ayuda jurídica de asesoramiento y representación al ciudadano que por motivos económicos no puede pagar 
un profesional en derecho.

La Sala Constitucional (2010) a través de la resolución Nº 21039-2010 señala que:

[…]la gratuidad de la asistencia jurídica […] es instrumento y concreción de los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva […], a la igualdad de armas procesales y a la asistencia 
letrada […], y que no sólo consagra una garantía de los intereses de los justiciables, sino también 
de los intereses generales de la justicia, ya que tiende a asegurar los principios de contradicción e 
igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una Sentencia 
ajustada a Derecho y, por ello, indirectamente, coadyuva al ejercicio de la función jurisdiccional […] 
(Asuntos de Garantía, nota separada del Magistrado Castillo Víquez)

Por lo tanto, el RIF es un proceso judicial que busca asegurar al ciudadano una justicia pronta, cumplida y sin 
discriminación; así que para el cumplimiento de éste se necesita contar con un profesional en leyes, para que 
pueda ejercer sus derechos. Con mucha más razón, las personas en condición de vulnerabilidad, de escasos 
recursos y las PME, por estar en fase de desarrollo, necesitan de la protección y garantía de sus derechos 
y que se vele por el cumplimiento del Interés Superior de la PME. Esto, por parte de su padre y/o madre, 
mediante la autoridad parental o patria potestad y la tutela efectiva del Estado.

El RIF o régimen de visitas, se crea como respuesta del Estado ante la situación de desamparo sufrida por la 
PME al no poder ver a su padre o madre, cuando la parte que ostenta la guarda, por cualquier motivo (como 
la venganza), impedía la comunicación entre el padre o la madre que no tenía la custodia del menor.

El Tribunal de Familia en la resolución Nº00045-2018 reitera que el Estado reconozca el derecho de 
interrelación hacia el padre o madre que no ostenta la guarda del menor de edad, para reconstruir lo más 
que se pueda el vínculo familiar, ya sea con quien ejerce la tenencia del menor, como quien tiene el derecho 
de interrelacionarse. De ahí que, el RIF es un instituto que busca que el padre o la madre no residente, 
pueda seguir manteniendo la relación afectiva con su hijo o hija, para que el menor de edad pueda crecer 
integralmente con las dos figuras paterna y materna.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1990) en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
artículo 3, establece que los Estados parte de la Convención Internacional, deben tomar todas las medidas 
necesarias, tanto en las instituciones que trabajan con menores de edad, como en relación con los deberes de 
los padres de familia para con los niños y las niñas.

Dicho artículo hace referencia al deber del Estado de poner en práctica el principio del Interés Superior de la 
PME. Asimismo, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
indica también el deber del Estado de protección de los derechos de la PME.

Por otra parte, antes de mencionar la normativa nacional, es importante recalcar que hasta finales del 2019, 
el RIF era regulado de manera jurisprudencial; después del 12 de noviembre del año 2019 entró en vigor la 
ley N°9781 “Régimen de Interrelación Familiar”, que no es otra cosa, que la reforma de seis artículos; cinco 
artículos del Código de Familia y un artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Marco normativo actual
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La normativa nacional más importante relacionada a este tema se encuentra en el Código de Familia, 
en sus artículos 56 y 152 reformados, los cuales se refieren a los atributos de la autoridad parental, 
guarda, crianza, educación y RIF, al expresar que después de la separación de los padres, ante el tribunal 
correspondiente se visualizará cuál de los padres va a ostentar la guarda, crianza y educación de las 
PME. Así como, cuál será el padre o la madre con derecho de visita y obligación de garantizar alimentos, 
después que el juez determine quién de ellos es el más idóneo para ostentar la guarda (la crianza y 
educación del menor de edad es deber de ambos padres). Esta decisión del juez no es absoluta, porque 
debe primar el Interés Superior de la PME.

Otra novedad sobre la regulación del RIF, es el Código Procesal de Familia, el cual debe entrar en 
vigencia el primero de octubre del 2020. Este nuevo Código viene a regular el proceso del RIF que 
siempre fue regulado supletoriamente por el Código Procesal Civil de 1989, habilitado solo para los 
procesos de familia. Además, faculta a todas las personas mayores de doce años en la capacidad procesal7 
para tramitar las acciones que indica dicho Código, así como la norma brinda patrocinio letrado8 a todo 
menor de edad para ejercer su derecho de ser escuchado.

Según la normativa nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), indica en su artículo 
35 reformado, el derecho del menor de edad a vincularse con su círculo familiar afectivo, así como 
la participación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la autoridad judicial para tratar de 
remediar los conflictos que se den en esta materia.

Una vez comprendido el fin principal de este instituto y las normas nacionales e internacionales aplicables, 
se puede indicar que, actualmente los procesos de interrelación familiar son un procedimiento sumario, 
como lo indica el Código de Familia (1973). Dicho proceso, necesita de patrocinio letrado para poder 
darle curso en estrados judiciales, en el cual un padre, una madre o una persona mayor de 12 años que 
considera que se le violentan sus derechos de visita, debe plantear una demanda con patrocinio letrado 
para iniciar el proceso de régimen de visitas, ante el juzgado más cercano del domicilio del menor 
de edad, con el fin de que se respeten los derechos del menor de mantener vínculos afectivos con 
los miembros de su círculo familiar; porque la figura paterna, materna y el círculo familiar de ambos 
(hermanos, abuelos, tíos, entre otros familiares) son figuras que contribuyen con la formación y el 
cuidado de la PME, para que en su etapa de adultez pueda ser ciudadano responsable y respetuoso de 
las leyes y de su país.

Sin embargo, a pesar de la existencia de normas que regulen el RIF, la realidad es que como proceso 
necesita un profesional en derecho, el cual no es accesible para las personas de escasos recursos y 
aunque la norma procesal que pronto entrará en vigor, le otorga a la persona menor de 12 años la 
capacidad para iniciar un proceso y que se le otorgue un patrocinio letrado, ni la norma actual ni el 
código procesal que está por regir, le dan de manera puntual a alguna institución esta competencia de 
proveer de defensa técnica a la PME o su padre o madre no conviviente.

7. 7Artículo 41- Representación de personas menores de edad. Se reconoce a todas las personas mayores de doce años el ejercicio personal 
y pleno de la capacidad procesal para el trámite de los procesos establecidos en este Código, sin perjuicio de que prefieran que sus padres 
u otras personas representantes actúen en su nombre. Tratándose de personas menores de doce años, la autoridad judicial llamará a quien
ejerza la responsabilidad parental o bien, en su caso, a quien asigne el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y, si esta persona no se 
encontrara disponible en ese momento, podrá nombrársele representación provisional hasta tanto el ente mencionado apersone a la persona 
elegida. No obstante, estas personas podrán ejercer el derecho a ser oídas y participar activamente de manera progresiva y conforme a su
capacidad volitiva, según la ley y bajo la apreciación del tribunal, teniendo derecho de acudir personalmente ante este y a que se les atienda de 
forma personalizada y conforme a sus características etarias, debiendo velar, las personas funcionarias judiciales, por la efectivizarían de los
derechos de las personas menores de edad. Excepcionalmente, las personas menores de doce años podrán accionar de forma personal. En
este caso, para el inicio del proceso el tribunal deberá contar con un informe psicológico del Departamento de Trabajo Social y Psicología 
del Poder Judicial, que acredite que la persona menor de edad tiene la capacidad para ejercer dicha acción.

8. Artículo 42- Asistencia y patrocinio letrado gratuito. El Estado garantizará la asistencia y el patrocinio letrado gratuito a las personas menores 
de edad que carezcan de medios económicos suficientes.
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Actualmente el RIF, como proceso dirimente de conflictos se aleja de la realidad, se hace poco accesible 
a aquellas personas que viven en estado de pobreza y que por su condición se ven privadas de una justicia 
efectiva, y no les queda más que resolver los conflictos por sus propios medios, causando a la PME secuelas 
y traumas, que dan como resultado una visión de familia: fragmentada, llena de rencores y discordias; siendo 
la PME en muchas ocasiones utilizada como una herramienta de amenazas, control y poder entre el padre y 
la madre de familia.

Es a partir de ello que se puede decir que la aplicación del RIF no tutela efectivamente los derechos de la PME 
y del padre o madre no conviviente, porque el Estado como presunto o pseudo protector de la familia, tiene 
la responsabilidad de proteger a estos grupos y que dicha tutela no sea limitada por presupuestos meramente 
monetarios. De modo que, no es suficiente el hecho de que el Estado cree normas y procedimientos con la 
intención de “tutelar y responder a los conflictos de los ciudadanos”, si no, que las normas y procedimientos 
deben lograr ser accesibles a todos los ciudadanos y eliminar las barreras meramente económicas que limitan 
al administrado con menos recursos a acceder a la justicia.

La tutela efectiva, es de total responsabilidad del Estado, así como González (1984, p.21) ha indicado que 
todo ciudadano que considere tener un derecho o que se le haya violentado uno, pueda recurrir a la instancia 
pertinente a ejercer sus derechos y que se le haga justicia, sin que este acceso se vea limitado por presupuestos 
económicos, sino, que el único presupuesto necesario sea la acreditación por parte del ciudadano de la 
necesidad de que se le dirima su conflicto.

Es aquí donde se evidencia que en Costa Rica la carencia de soluciones por parte del Estado, para dar 
respuesta a aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado para hacer valer y proteger 
sus derechos ante un juez. La consecuencia de eso es el alejamiento de una justicia pronta, cumplida y sin 
discriminación, debido a que el RIF como proceso no responde a las necesidades de la PME, por ende, 
tampoco al de su padre o madre a ejercer una paternidad responsable. De ahí que, no existe una tutela efectiva 
y accesible que procure a todos equitativamente el acceso a instancias judiciales, para que haya una justa paz 
en la sociedad y un cumplimiento efectivo al principio de justicia pronta y cumplida.

La gratuidad en los procesos judiciales es de suma importancia para que haya una tutela efectiva de los 
derechos de las personas que acuden al sistema de justicia, con el fin de cesar sus conflictos y poder encontrar 
armonía en sus relaciones sociales y familiares. La Sala Constitucional (1990) indica que el principio de 
gratuidad9 es aquel que busca facilitar el acceso a la justicia, para que la persona que lo necesite pueda ejercer 
sus derechos sin que la capacidad monetaria de la misma sea una condicionante para el acceso a la justicia.

Así, la gratuidad más que un principio procesal es una garantía de igualdad ante la justicia10, que debe ofrecer 
el Estado para mantener una equidad entre los ciudadanos al encontrarse en igualdad de condiciones y 
alcancen a acceder a la justicia.

9. (…) Es evidente que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el acceso de las personas a los Tribunales sin que la sola condición económica 
constituya un obstáculo que dificulte o impida la satisfacción de las pretensiones aducidas. Así pues, las instituciones procesales deben estructurarse 
de tal manera que el aspecto económico no tienda a alejar de los Tribunales a los interesados y los fuerce a transar o negociar con la contraparte
más fuerte monetariamente, sino que les garantice sus derechos de accionar en defensa de sus intereses. Cuando el artículo 34 faculta el embargo 
de los bienes del demandado, lo cual coloca a éste en una situación perjudicial y desventajosa, explicable si la demanda se declara con lugar (…) 
(Resolución Nº01220 – 1990).

10. Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.

Conclusión
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En la práctica, el Poder Judicial y la Defensa Pública no garantizan la asistencia letrada a personas de 
escasos recursos que lo necesiten, porque no tienen competencia asignada por la ley. De esta manera, la 
gratuidad letrada en el proceso del RIF, mismo que existe una normativa vigente que regula la asistencia 
técnica en procesos que involucran a la familia y al menor de edad11, termina siendo inaplicable.

Esta falta de competencia del Poder Judicial y de la Defensa Pública genera una discriminación al acceso 
a la justicia de las personas de escasos recursos que necesitan acceder a este proceso, para resolver el 
conflicto. Una alternativa sería buscar Consultorios Jurídicos gratuitos los cuales son muy pocos y 
además los usuarios tendrían que desplazarse hasta el lugar de los Consultorios, lo que no siempre es 
fácil. Por ejemplo, las personas indígenas que tramitan procesos en el Juzgado de Turrialba, tendrían 
que ir hasta San José, para ser atendidos en estos consultorios, puesto que no hay en todas las provincias 
que ofrezcan esa ayuda letrada; sin embargo, no siempre ellos pueden asegurar que el proceso llegue a 
estrados judiciales, quedando con una muy baja expectativa de finalización del proceso.

Esta problemática provocada por el Estado, pseudo protector de la PME y la familia, fomenta la brecha 
social en el país y genera como antes se mencionaba una discriminación a la población más vulnerable 
de la sociedad, que muchas veces y a duras penas puede adquirir lo necesario para subsistir.

Es así como con la posible atribución de competencias al Poder Judicial o la Defensa Pública, se 
generaría que la gratuidad letrada en los procesos del RIF, de vida a esas normas existentes que 
respaldan la defensa técnica. Cuando esto no se da en la práctica procesal, no se implementa también a 
la gratuidad, que se queda como una garantía meramente formal, pero no real.

Debido a lo anterior, es que la defensa técnica patrocinada por el Estado sería una forma efectiva 
para tutelar los derechos de la PME y el de sus progenitores cuando se compruebe fehacientemente la 
necesidad de un patrocinio letrado costeado por el Estado, con el fin de dar respuesta a sus conflictos 
y que se pueda aplicar la justicia pronta, cumplida y sin denegación. Al procurar que el Estado sea 
respetuoso de los derechos de sus ciudadanos, al proporcionar condiciones idóneas para que puedan 
ser iguales ante la ley como lo pregona el artículo 33 constitucional. De la misma forma, tutelar el 
Interés Superior del Menor y a la familia como instituto fundamental de la sociedad.
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Ejecución De Las Sentencias Judiciales En Los Procesos De Régimen De Interrelación Familiar Supervisado 
[Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho], Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica. https://bit.ly/2GDtFON

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1990, 02 de septiembre). Convención sobre los Derechos del 
Niño. https://bit.ly/3nudIeA
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5476. Sistema Costarricense de información Jurídica. https://bit.ly/2SOk8qV

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2020, 12 de febrero). Código Procesal de Familia N° 
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derechos humanos de las mujeres: una breve mirada 

a la normativa jurídica costarricense                                                                                                                                                          
1

Feminist movement, history and conquest of  women’s human rights: 
a brief  look at Costa Rican legal regulations

Xinia Díaz Salazar 2   

El presente artículo tiene como objetivo describir el impacto que ha tenido el movimiento feminista a través de la 
historia y la reivindicación de los derechos humanos hacia las mujeres. Además, se realiza un breve recorrido por 
los momentos más transcendentales que ha tenido dicho movimiento, con sus principales figuras como Olympe 
de Gouges, Mary Wollstonecraft, Lucrecia Mott, Elizabeth Cady Stanton, Simone de Beauvoir y Betty Friedan, y 
su estrecha relación con el movimiento sufragista internacional, el cual tuvo un gran efecto en Costa Rica, con la 
fundación de la Liga Feminista y la representación de sus lideresas, Ángela Acuña Braun y Ana Rosa Chacón, entre 
otras. Posteriormente, se describen tanto a nivel de Derecho Internacional Público como Derecho Internacional 
Privado, los principales mecanismos de protección de derechos humanos hacia la mujer, los cuales buscan la 
promoción e igualdad de género. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre la importancia en la historia 
del movimiento feminista y de su impacto tan significativo para la sociedad en general.

Palabras Clave: FEMINISMO, MOVIMIENTO FEMINISTA, DERECHOS HUMANOS, SUFRAGIO, 
IGUALDAD DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

The objective of  this article is to describe the impact that the feminist movement has had throughout history and 
the vindication of  human rights towards women. In addition, there is a brief  review of  the most transcendental 
moments that this movement has had, with its main figures such as Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, 
Lucrecia Mott, Elizabeth Cady Stanton, Simone de Beauvoir and Betty Friedan, and their close relationship with 
the international suffrage movement, which had a great effect in Costa Rica, with the founding of  the Feminist 
League and the representation of  its leaders, Ángela Acuña Braun, Ana Rosa Chacón, and others. Subsequently, 
the main mechanisms for the protection of  human rights towards women are described both at the level of  Public 
International Law and Private International Law, which seek the promotion and gender equality. Finally, some 
reflections are presented on the importance in the history of  the feminist movement and its significant impact on 
society in general.

Keywords: FEMINISM, FEMINIST MOVEMENT, HUMAN RIGHTS, SUFFRAGE, GENDER 
EQUALITY, POLITICAL PARTICIPATION.

1. Este artículo es el resultado del proceso investigativo de un grupo de estudiantes, participantes en el proyecto: “Semilleros de Investigación” del 
Departamento de Investigaciones de la Universidad La Salle de Costa Rica, en el 2020.
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En la actualidad, resulta indispensable conocer y comprender en qué consiste el feminismo y sus etapas 
más significativas, que han formado el contenido de este movimiento. De las Heras (2009), define el 
feminismo como:

Toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica, que tiene por objetivo hacer 
evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres y lograr así una 
sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de todos los seres 
humanos. (p.110)

Quiere decir que, como movimiento ha trabajado en todos estos años en las desigualdades que han 
dominado sobre las mujeres, que han sido reconocidas como el “sexo débil”, donde se ha dicho que las 
mujeres son inferiores al hombre por su condición biológica, por ejemplo.

Sin embargo, tenemos una palabra que es fuerte y provoca sentimientos y estereotipos sobre aquella 
persona que dice llamarse “feminista”. Para muchas personas puede ser un insulto o una etiqueta, una 
mujer feminista es sinónimo de lesbiana (Martindale, 1991; citado en Mandell, 2000, p.49), “mujeres 
locas y antihombres” (Friedan, 1970; citada en Love, 1998, p.499), entre otros calificativos. Sin embargo, 
el feminismo es un movimiento que va más allá de las creencias populares y que han tratado de imponer, 
para desprestigiar tan importante movimiento.

El movimiento feminista ha tenido un gran impacto en la historia de la participación de la mujer, 
reivindicando los derechos humanos de un grupo que se ha visto excluido de la toma de decisiones y 
del poder, que ha sido ostentado en larga data por los hombres. Gamboa (2008), señala lo siguiente:

El concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, que históricamente han ido 
adquiriendo diversas proyecciones. Igual que otros movimientos, ha generado pensamiento y 
acción, teoría y práctica. (p.2)

El feminismo defiende un cambio en las relaciones sociales que conduce a la liberación de la mujer -y 
también del varón- a través de la eliminación de las jerarquías y desigualdades entre los sexos, por medio 
de la transformación de las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual.

Este movimiento que nació hace más de 300 años, lo que busca es la igualdad tanto de hombres como 
de mujeres, en una sociedad que debería de ser más justa y respetuosa de las diferencias. Por eso, el 
feminismo incomoda y es molesto para muchas personas, porque mueve las bases de quienes se sienten 
con poder y privilegios, concedidos por el patriarcado.

Aunque el feminismo no es homogéneo, ni constituye un cuerpo de ideas cerrado -ya que las 
mismas posturas políticas e ideológicas que abarcan toda la sociedad, se entrecruzan en sus 
distintas corrientes internas- podemos decir que éste es un movimiento político integral contra 
el sexismo en todos los terrenos (jurídico, ideológico y socioeconómico), que expresa la lucha 
de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. (Gamboa, 2008, p.1)

En las siguientes secciones, se desarrollan de manera breve los principales acontecimientos del 
movimiento feminista tanto a nivel internacional como a nivel nacional costarricense, destacando las 
principales mujeres de cada época, su legado e impacto en dicho movimiento.

Introducción
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Además, se presentan los principales mecanismos del Derecho Internacional que no solo protegen, sino que 
reivindican los derechos humanos de las mujeres frente a las desigualdades y violaciones que son sujetas. 
En el caso de Costa Rica, se analiza la normativa interna relacionada a la protección de los derechos de las 
mujeres.

Finalmente, se identifican los principales avances en materia jurídica nacional para la equidad de género en 
Costa Rica, con los aportes que realiza la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género [PIEG] 
del Instituto Nacional de la Mujer [INAMU].

Las voces de las mujeres
no se oyen,

están calladas,
no se pueden oír.

(X. Díaz, 2020)

Primera ola: feminismo ilustrado

El origen del movimiento feminista nace con el movimiento de la Ilustración, en el cual se denuncia la falta de 
inclusión de las mujeres en los derechos, libre pensamiento, así como una vida libre de prejuicios (González, 
2017). Este movimiento transcurre entre los siglos XVII y XVIII en Europa, principalmente.

Las principales figuras de la “primera ola” del feminismo, fueron Olympe de Gouges3  y de Mary Wollstonecraft4. 
El surgimiento de estas primeras mujeres, se da debido a, que en esta época se da la Revolución Francesa 
(1789-1799) y se había proclamado la “Declaración de los Derechos del Hombre” (1789), se declaran los 
ideales de: derecho, igualdad y libertad. Sin embargo, como señala Varela (2008) en su libro “Feminismo para 
principiantes”: “Gouges denuncia que los revolucionarios mentían cuando hablaban de derechos para todo 
el mundo, porque no consideraban a las mujeres ni iguales ni libres” (p.24). Esta fue una de las principales 
razones, por las que de Gouges escribió los “Derechos de la Mujer y la Ciudadana” (1791), y una de las 
frases más conocidas que declaró fue: “[…] la mujer tiene el derecho de subir al cadalso; debe tener también 
igualmente el de subir a la Tribuna […]” (artículo 10, p.2).

El movimiento feminista retoma el concepto del discurso de la Ilustración, que combatía la ignorancia, la 
superstición y la tiranía, y la fusiona con las ideas del Estado Natural, donde toda persona humana goza de 
libertad, dignidad, autonomía y con el Iusnaturalismo que define que todo ser humano goza de decoro y 
autodeterminación como conjunto de principios de las personas (Kant, s.f; citado en Atienza, 2012). Estas 
ideas contribuyeron a generar un cambio significativo que apunta a la paridad entre hombres y mujeres, no 
solo de hecho sino también de derechos (párr. 2, p. 203 y párr. 2, p. 204).

Posteriormente, con la llegada de la Revolución Francesa, el movimiento feminista fundamentó su crítica a la 
razón de la sujeción o inferioridad femenina en un escalón superior, donde se plasmaba la desigualdad de las 
mujeres en su cotidianidad. Amorós y Cobo (2007) afirman que

Las mujeres reclaman, pues, presencia y participación en lo público, el nuevo espacio social emergente 
que las Luces alumbran y que ellas, en la práctica, han ganado ya por su significativa participación 
en acontecimientos como la toma de la Bastilla y su protagonismo en las Jornadas de Octubre […]. 
(p.116)

3. Olympe de Gouges, fue una mujer francesa, que se la conoce por escribir la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía”, en 1791.
4. Mary Wollstonecraft, fue una escritora inglesa conocida por la obra de la “Vindicación de los Derechos de la mujer”, en 1792.

Breve recorrido del surgimiento de los movimientos feministas 
internacionales
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Por otro lado, se tiene a Mary Wollstonecraft, mujer inglesa que abogaba a través de su obra “Vindicación 
de los derechos de la mujer”: “por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la 
necesidad de la participación política y representación parlamentaria” (Obligado, 2004, p.116; citada en 
Varela, 2008, p.28). Esta obra se considera como los inicios del feminismo en el siglo XIX.

El feminismo liberal de la época, se presenta como el primer movimiento que a partir de las ideas 
liberales y de la crítica social que plantean dos mujeres, de diferentes países, pero que tienen algo en 
común “los derechos deben ser para los seres humanos, con trato igual y sin diferencias naturales y/o 
sociales, sin subyugar a determinados grupos de individuos” (Maldonado, 2017, párr.3). El feminismo 
liberal reivindica el derecho que tiene la mujer a vivir libremente en una sociedad que está dominada por 
el patriarcado y que debe ser transformada.

Es decir, el feminismo ilustrado afirmó la “igualdad entre mujeres y hombres, criticó la supremacía 
masculina, identificó los mecanismos sociales y culturales que influían en la construcción de la 
subordinación femenina y elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres” (Nash, 
2004, págs.70-71; citada en Varela, 2008, p.32).

Finalmente, el feminismo ilustrado criticó fuertemente las relaciones de poder del hombre sobre la 
mujer, ya que no era por designio divino, sino, que era el resultado de una construcción social que se 
había dado durante muchos años. Este planteamiento desencadenó una gran persecución hacia las 
mujeres de la época, provocando la muerte de muchas de ellas en la guillotina, como fue el caso de 
Olympe de Gouges en 1793. Así mismo, se dio el cierre de varios clubes femeninos, el exilio, la no 
reunión en espacios públicos y otras fueron encarceladas.

Segunda ola: movimiento sufragista

Este movimiento inicia en el siglo XIX e inicios del siglo XX, en el cual se busca consolidar el derecho 
de la ciudadanía para las mujeres. Existe una fuerte relación histórico-político entre el movimiento 
sufragista inglés y estadounidense.

Si bien es cierto, este movimiento fue liderado por mujeres de la burguesía, también fue apoyado 
por mujeres de la clase obrera. En el caso de Estados Unidos, las mujeres tuvieron una participación 
activa y una gran experiencia, debido a que habían formado parte de los procesos de independencia 
de Inglaterra. Esto, les permitió organizarse, tener poder de oratoria y conocimiento de los asuntos 
políticos y sociales (Varela, 2008; Gamboa, 2008).

Dos mujeres importantes en la historia de Estados Unidos de América, fueron las hermanas Sarah y 
Angelina Grimké, quienes fueron las primeras activistas en el movimiento de abolición de la esclavitud, 
que luego aplicaron su crítica social a la condición de la mujer (Nash, 2004, p.81; citado en Varela, 
2008). Las hermanas Grimké, provenían de una familia que mantenían esclavos, y como parte de su 
activismo, compararon la situación de los esclavos con la situación de la mujer.

Una serie de acontecimientos a nivel religioso y educativo en Estados Unidos, provocó que muchas 
mujeres tuvieran acceso a la educación, el analfabetismo en mujeres se redujo (comparado con 
Inglaterra) y se formaron los primeros centros universitarios femeninos. Esto permitió que muchas 
mujeres de clase media fueran educadas, dando inicio al movimiento feminista norteamericano del siglo 
XIX (Varela, 2008).

Sin embargo, algo muy importante que debe destacarse es el papel que tuvo el movimiento feminista 
negro en Estados Unidos durante la época, quienes no solo buscaban la abolición de la esclavitud, sino, 
acceder al sufragio; con el propósito de contender por los derechos básicos, de los cuales habían sido 
despojadas. Para obtener ambas metas, el movimiento femenino negro, en pro de la abolición, tuvo 
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que establecer alianzas con los hombres de su grupo étnico y con el movimiento feminista blanco, como 
estrategia, para poder ganar terreno y así alcanzar su emancipación.

Miranda (2016) lo plasma de la siguiente manera:

Sin embargo, desde el principio las feministas negras se mostraron fuertes a la hora de establecer 
alianzas: con los hombres de su propia raza en la lucha por la abolición de la esclavitud; con las 
mujeres blancas en la lucha por el sufragio femenino; y entre las mujeres negras cuando el racismo 
acabó contaminando el movimiento sufragista estadounidense y cuando la emancipación incorporó 
las diferencias de género en las comunidades negras. La combinación de ambas formas de exclusión 
hizo del feminismo negro un movimiento interclasista fuertemente cohesionado. (párr. 3)

Una de las principales líderes del movimiento “las nadie” fue Sojourner Truth y quienes eran mujeres esclavas 
y negras. El movimiento sufragista en Estados Unidos, se hizo más fuerte, ya que se vio formado por todo 
tipo de mujeres.

Otro acontecimiento importante para reivindicar aún más esa lucha feminista, fue el Congreso Antiesclavista 
Mundial, que se llevó a cabo en Londres en 1840. El grupo estadounidense estaba conformado por cuatro 
mujeres que no fueron bien recibidas por las autoridades en Inglaterra, El Congreso, prohibió su participación, 
y las mujeres tuvieron que ubicarse detrás de unas cortinas Esta situación provocó que, cuando las mujeres 
regresaron a los Estados Unidos, indignadas y humilladas; decidieron iniciar su lucha por el reconocimiento 
de sus propios derechos, de las mujeres. Este movimiento fue liderado por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady 
Stanton (Varela, 2008).

En 1848, se realizó en una iglesia de Séneca Falls el primer congreso5 para reclamar los derechos civiles de 
las mujeres. En este Congreso se redactó la Declaración de Séneca Falls, que fue el texto que sentó las bases 
del sufragismo norteamericano. “Este fue el primer Congreso público y colectivo de mujeres” (Nash, 2004, 
p.81; citado en Varela, 2008, p.38).

Fue a partir de esa gran reunión, que las mujeres de Estados Unidos empezaron a luchar de forma organizada 
a favor de sus derechos, después de una serie de acontecimientos que obstaculizaron esa lucha, como la falta 
de apoyo del movimiento antiesclavista y negación del voto a las mujeres en la Decimocuarta Enmienda en 
la Constitución, dicha enmienda solo era para los esclavos varones liberados. A partir de 1868, las mujeres 
lideradas por Candy Stanton y Susan B. Anthony fundaron la Asociación Nacional pro Sufragio de la Mujer 
(NWSA), lo que permitió que se realizaran diferentes campañas en cada estado, para reivindicar su lucha. 
Después de ese largo proceso, en 1869 se logra que en el estado de Wyoming se reconozca el derecho del 
voto a las mujeres, siendo éste el primer estado donde las mujeres logran votar. Fue en 1920 que las mujeres 
logran votar por primera vez en Estados Unidos, 78 años después de la Declaración de Sentimientos.

Por otro lado, en Inglaterra las peticiones de las sufragistas provocaron desde el siglo XIX algunos debates 
parlamentarios. Este movimiento fue liderado por Emily Davies y Elizabeth Garret Anderson, y en 1832, 
las sufragistas presentaron ante el Parlamento Británico la primera petición de voto para las mujeres, y en 
1866 vuelven a presentar una segunda solicitud, con la firma de 1499 de mujeres. Sin embargo, el Parlamento 
rechazó ambas peticiones (Varela, 2008). Al ser rechazada, se crea un movimiento permanente: “la Sociedad 
Nacional pro Sufragio de la Mujer, liderada por Lidia Becker” (Miyares, 2003, p.76; citada en Varela, 2008, 
p.41).

5. A la Declaración de Séneca se le conoce también como Declaración de Sentimientos, la cual fue firmada por 68 mujeres y 32 hombres de diversos 
movimientos y asociaciones políticas para estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer (Declaración de Sentimientos, 
20 de julio de 1848).
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No obstante, las mujeres siguieron defendiendo el feminismo por todos los medios legales, pero, 
cansadas de ese desprecio por parte de los parlamentistas ingleses, a partir de 1903 se hicieron presentes 
en todos los actos públicos donde estuvieran presentes los del partido liberal, con el fin de plantear 
sus demandas. Durante los siguientes años, muchas mujeres líderes fueron enviadas a las cárceles por 
alterar el orden público, les impusieron multas (mismas que no pagaban); al estar en las cárceles hicieron 
huelgas de hambre, se dieron constantes enfrentamientos entre la policía y los grupos feministas.

No fue hasta el 28 de mayo de 1917 que el voto femenino en Inglaterra fue reconocido, con 364 votos 
a favor y 22 en contra, en el Parlamento. La I Guerra Mundial ocasionó que el gobierno británico 
les concediera “amnistía” para las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de 
mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra; finalizada ésta, se 
concedió o compensó a las mujeres, otorgándoles el voto. Aun así, las mujeres inglesas tuvieron que 
esperar diez años más para tener las mismas condiciones de votación que los hombres (Varela, 2008; 
Gamboa, 2017). Fue hasta 1927 que las mujeres inglesas mayores de 21 años pudieron votar, al igual 
que los hombres.

Con estos dos procesos históricos del movimiento feminista, reivindicó el reconocimiento al voto, al 
sufragio universal. También, logró posicionar y reconocimiento sobre otros derechos de los cuales eran 
excluidas, como: el derecho al acceso a la educación, a los estudios superiores, administrar sus bienes, 
compartir la patria potestad de sus hijos e hijas (Varela, 2008).

También, es importante destacar que estos movimientos feministas y sufragistas de la época, tuvieron 
algo en común y fue la unión e integralidad de las mujeres sin importar su clase o condición social, ya 
que, los grupos eran conformados tanto por mujeres del proletariado como por mujeres de la clase 
burguesa. Sus realidades y roles eran muy diferentes, pero, a pesar de esta división o separación, las 
mujeres lograron unirse y organizarse, en busca del bien común para las mujeres.

De Miguel (2001), expone lo siguiente:

Con el sufragismo, el feminismo aparece, por primera vez, como un movimiento social de 
carácter internacional, con una identidad autónoma teórica y organizativa. Además, ocupará 
un lugar importante en el seno de los otros grandes movimientos sociales, los diferentes 
socialismos y el anarquismo. (p.226)

Sin duda, de este periodo histórico quedan tres grandes aportes, los cuales fueron: la palabra sororidad, 
solidaridad que sustituye a la palabra fraternidad6 y luchas pacíficas con un fin común (Varela, 2008).

La tercera ola: acercamiento al feminismo liberal

Si bien es cierto, no existe un momento exacto de culminación entre la segunda e inicio de la tercera 
ola, hay momentos que han marcado la historia del movimiento feminista. Sin embargo, después que 
en la mayoría de los países del mundo se lograra conseguir que las mujeres tuvieran derecho a ejercer 
libremente el sufragio y acceso a otros derechos como educación, remuneración por su trabajo, salud, 
entre otros; continúan existiendo enormes diferencias, que socavan la igualdad de género.

Después de la II Guerra Mundial, la mayoría de mujeres se encontraban de nuevo relegadas en tareas 
domésticas, las mujeres habían “desaparecido” de la vida pública y de la vida política. Estas situaciones 
provocaron que muchas mujeres fueran sometidas al hogar, a cumplir sus papeles de madres y esposas 
abnegadas.

6. La palabra fraternidad significa: hermano varón y excluye a las mujeres.



Movimiento feminista, historia y conquista de los derechos humanos de las mujeres: una breve mirada a la normativa jurídica costarricense
Xinia Díaz Salazar    7

Volumen 9, número 1 | REDpensando en la Investigación 2 | Enero-Junio 2020 | REDpensar

Es partir de los años 60’s del siglo XX que esta tercera ola toma mayor fuerza, con dos mujeres protagonistas. 
Por un lado, a Simone de Beauvoir7 de Francia, con su publicación “El segundo sexo” de 1949, y, por otro 
lado, Betty Friedan8 de Estados Unidos de América, con el libro “La mística de la femineidad”, publicado en 
1963.

Ambas plantean ese espíritu de lucha que tienen las mujeres en romper con los estereotipos femeninos que 
ha impuesto la sociedad, en los patrones de comportamiento y el cómo y debe ser una mujer. Simone explica 
como la sociedad crea a la mujer en función de los hombres y como tiene que ser una mujer. de Beauvoir 
(1949) menciona que la mujer no es una idea natural, sino, una construcción social. Simone de Beauvoir 
analiza el papel de la mujer y su destino “no se nace mujer, se llega a serlo” (de Beauvoir, 1949, p.91)9.

De esta manera, de Beauvoir sentó las bases para la construcción de las ideas de la teoría del género, al hacer 
la separación de naturaleza de cultura y al profundizar en la idea de que el género es una construcción social. 
Además, Simone considera que las mujeres han sido sujetas de opresión de los hombres, debido a que “los 
hombres les imponen que no asuman su existencia como sujetos, sino que se identifiquen con la proyección 
que en ellas hacen de sus deseos” (Amorós, 1997, p.383)

Cabe destacar que, “El segundo sexo” desarrolló la idea de la “otra” refiriéndose a la posición de la mujer en 
mundo masculino, porque es un mundo dominado y controlado por los hombres, los creadores de la cultura, 
así mismo, las mujeres son consideradas como las “otras”, visto de una manera despectiva; quiere decir, que 
las mujeres no tenían oportunidad, debido a las libertades de los hombres y la restricción hacia las mujeres. 
Los hombres, nunca han sido considerados “los otros”, ya que son quienes siempre han tenido el centro, 
control y autoridad (Varela, 2008).

Por otro lado, Friedan plantea desde su propia experiencia la infelicidad e insatisfacción de las mujeres al 
ser solo amas de casa, lo cual llamó “mística de la femineidad” (1963). Para la época, todo lo que tenía que 
hacer una mujer era ser buena esposa y estar al cuidado de su hogar. Por ende, la funcionalidad de la casa y la 
educación de los hijos era responsabilidad de las mujeres.

«Las mujeres que aparentemente valoraban más su educación, que se mostraban más alegres y 
positivas con respecto a su vida, eran las que no encajaban exactamente en el “rol de las mujeres”, 
en el sentido en que se definía entonces —esposa, madre, ama de casa, entregada a su marido, a sus 
hijos, al hogar—. Las que manifestaban dedicarse únicamente a ello estaban deprimidas o totalmente 
frustradas. Tal vez el problema que impedía que las mujeres estadounidenses “se adaptaran a su rol 
como mujeres” no fuera la educación, sino aquella obtusa definición del “rol” de las mujeres. El 
“problema femenino”, como se le llamaba entonces. Las mujeres acudían al médico aquejadas de 
enfermedades extrañas, sin diagnóstico; y los facultativos no daban con el motivo o el remedio de su 
“síndrome de fatiga crónica”.» (Friedan, 2003, p. 133; citado en Varela, 2008, p.76)

Muchas mujeres de la época se sintieron identificadas con el planteamiento de Simone y Betty10; lo que 
lograron desarrollar con sus ideas, provocó un gran movimiento que hasta la fecha se mantiene, al crear 
procesos de concientización feminista y empoderar a un colectivo, capaz de generar un cambio a niveles de 
legislación y a nivel social liberador.

7. Nació en 1908. Estudió filosofía, fue profesora y escritora.

8. Nació en 1921. Profesional en psicología social. Fue una teórica y líder feminista estadounidense de las décadas de 1960 y 1970.
9. Estas ideas permitieron construir la teoría del género, sobre la que el feminismo logró trabajar.
10. Betty Friedan, fue la primera presidenta del “National Orgatizacion for Women” (NOW). Friedan escribió la frase fundacional de la Declaración 

de Principios de NOW, la cual menciona: “acometer las acciones necesarias para que se incluya a las mujeres en la corriente general de la sociedad 
norteamericana ya, ejerciendo todos los privilegios y responsabilidades que de ella se derivan, en una asociación auténticamente igualitaria con los 
hombres”, «acciones, no palabrería» (Friedan, 2003, p.235). Esta organización busca la igualdad de los hombres y de las mujeres. Los hombres 
pueden participar, pero las mujeres toman las decisiones. Se formó, principalmente con mujeres de clase media.
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Posterior, a este movimiento feminista liberal, surgieron otros de corte radical. Las mujeres feministas 
de este grupo, abogaron por una sexualidad femenina, libre, sin tabúes y la separación de la maternidad. 
Algunas de sus líderes fueron: Shulamith Firestone y Kate Millet. Así mismo, surgieron otros 
movimientos feministas, que se mantienen en la actualidad:

• Feminismo de la diferencia
• Feminismo institucional
• Ecofeminismo
• Ciberfeminismo

Como punto final de este apartado, es importante destacar el papel que han tenido las mujeres en el 
sistema social y político del mundo. Sin embargo, ese papel ha sido a través de una larga lucha, que 
durante años ha ocasionado la privación, control, desigualdad y poder sobre la mujer. Muchas mujeres 
han levantado su voz, para ser escuchadas, abogando por la igualdad entre hombres y mujeres, que 
no es competencia entre ambos, sino, que es ser simplemente iguales ante la sociedad, con las mismas 
oportunidades y las mismas condiciones.

No obstante, la situación de las mujeres, no ha mejorado en su totalidad. Aún, se puede observar 
como hay diferencias y situaciones discriminatorias que perjudican a las mujeres, por el simple hecho 
de ser mujeres. Alcanzar una posición política, tener poder y control sobre sus cuerpos, entre otras 
situaciones, continúan siendo temas que son una lucha diaria.

Los puntos que se desarrollan con las lecturas, se caracterizan por enriquecer y robustecer las diferentes 
épocas de la historia, mediante conquistas y reivindicaciones, que en la actualidad parecen ser parte de 
la cotidianidad, sin embargo, nos hace recordar el trabajo, la lucha intensa y constante que hay detrás 
de cualquiera de estos logros, en busca de la equidad entre los seres humanos, el cual está muy lejos de 
concluir y que más bien implica cuestionar las estructuras que sostienen y legitiman la dominación del 
patriarcado.

Un acercamiento al Movimiento Feminista en Costa Rica

A inicios del siglo XX, llega esta lucha de género a Costa Rica, el movimiento femenino encontró 
sus raíces en varios movimientos feministas de otros países. El vínculo con estos grupos dio lugar 
a diferentes grupos sufragistas como la Liga Feminista de 1923 y sus constantes campañas, desde 
1925 hasta 1947. Esto permitió crear un ambiente decisivo en pro de derechos políticos y reformas 
electorales, donde la presencia femenina fue clara y contundente (Rodríguez, 1996-1997).

Rodríguez (1996-1997) citando a Miller (1991, págs. 68-109), lo plasma de la siguiente manera:

También encontramos en este proceso de lucha sufragista la influencia específica y determinante 
de variadas coyunturas, entre las cuales destacan: 1) el impacto de las campañas sufragistas del 
pujante movimiento femenino de otros países, iniciadas en el siglo XIX en Europa, Estados 
Unidos y otros países de América Latina; 2) el fortalecimiento de los nexos de las organizaciones 
feministas a nivel mundial a principios del siglo XX, incluyendo el feminismo costarricense; 3) 
las reformas electorales de 1913, 1925, 1927 y 1946; 4) la crisis política que se abrió con el golpe 
de Estado de 1917, la cual incentivó una activa participación femenina en el derrocamiento de 
la dictadura de los Tinoco en 1919, y el primer planteamiento del derecho al voto femenino 
ante una Asamblea Constituyente; 5) el auge del movimiento obrero de principios del siglo XX 
y del Partido Reformista en 1923, los cuales estimularon una mayor integración femenina en 
las luchas políticas; 12 6) el papel clave que tuvo la fundación de la Liga Feminista en 1923 y 
sus constantes campañas sufragistas en 1925,1929, 1931, 1932, 1934, 1939, 1943 y 1947; y 7) el 
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impacto determinante de los movimientos de mujeres pro derechos civiles y electorales de la década 
de 1940 y en la Guerra Civil de 1948. (p. 165)

En Costa Rica se dieron tres grandes momentos que marcaron la historia de participación de la mujer como 
movimiento sufragista, así lo destaca Barahona (1994, págs. 41-156):

• 1890-1910: se plantean los primeros derechos políticos de las mujeres ante el Congreso. El derecho al
voto femenino fue planteado aparentemente por primera vez en 1890 por el presidente José Joaquín
Rodríguez, en un discurso legislativo sobre reformas electorales.

[…] la civilización moderna y el avance de los principios democráticos, […porque] la mujer 
está dotada de iguales facultades y sentimientos que el hombre, y por tanto es tan capaz como 
él para ejercer sus derechos y tener justas y legítimas aspiraciones. (Barahona, 1994, p.43)

• 1910-1923: esta época se ve marcada por los acontecimientos internacionales del movimiento
feminista. Además, del auge del Partido Reformista liderado por Jorge Volio, el movimiento obrero y
más tarde del Partido Comunista (fundado en 1931), incentivaron la participación de las mujeres en
la política y defendieron la igualdad de los derechos de las mujeres. También, se da la fundación de
la Liga Feminista11, destacando Angela Acuña12 (primera mujer abogada y una de las fundadoras de
la Liga), como promotora del voto femenino y las reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales que
impedía que las mujeres practicaran el notariado.

• 1923-1949: la fundación de la Liga Feminista fortaleció sus vínculos con el movimiento feminista
latinoamericano. El 20 de junio de 1949 se aprobó constitucionalmente el voto femenino, después
de una prolongada lucha de 30 años.

Con la fundación de la Liga Feminista Costarricense en 1923, se oficializó la lucha por el voto femenino, 
a partir de su creación un grupo de mujeres sufragistas se dio a la tarea de crear una estrategia para hacer 
posible el voto femenino. “Apareció entonces el primer grupo de feministas, mujeres convencidas de que la 
actividad política era una forma de la actividad humana, de acción colectiva […]” (Acuña, 1970, p.353; citada 
en Solano, 2014, p.371). Tras casi 27 años de lucha, que inició en el Colegio Superior de Señoritas, las mujeres 
pudieron ejercer su derecho al sufragio. Bernarda Vásquez Méndez, el 30 de julio se convirtió en la primera 
mujer costarricense en emitir un voto.

Los movimientos femeninos en pro del sufragio en Costa Rica tuvieron varias fases que se fueron consolidando 
el desarrollo de ese mismo año. Para 1948 se dio el movimiento llamado La Unión de Mujeres de Carmen 
Lira (OMCAL), grupo que estuvo en la guerra civil que se llevó a cabo en ese año. Para 1952, el movimiento 
llamado La Alianza de las mujeres (AMC) también formó parte de los movimientos que luchaban por la 
igualdad de la mujer, en contextos sociales y políticos de nuestro país.

11. La Liga Feminista, al igual que otras organizaciones femeninas de otros países de Europa y América Latina y de las de Estados Unidos, estaba 
integrada en su mayoría por mujeres de clase media y alta, intelectuales, maestras, estudiantes y graduadas del Colegio Superior de Señoritas, las 
cuales el 20 de junio de 1923 plantearon la primera propuesta en favor del voto femenino ante el Congreso. Una vez establecida, la Liga lideró en 
forma más sistemática varias campañas en pro del sufragio femenino en 1925, 1929, 1931, 1932, 1934 y 1939, y también planteó otras propuestas
a favor del voto femenino en el marco el debate sobre los derechos civiles y democráticos en 1943 y 1947 (Miller, 1991, págs. 15-52; Chacón, 1984,
págs. 193-195).

12. Fue la primera mujer en abrir el camino a la educación femenina: “el talento, como el saber y como la gloria, no tienen sexo” (Calvo, 1989, p. 98). 
Además, fue la primera mujer en asistir a la Escuela de Derecho en Costa Rica, iniciando su carrera en el año 1913 y obtuvo su Bachillerato en Leyes 
en 1916. Mediante la Liga Feminista, luchaba por los derechos ciudadanos de las mujeres y obtuvo su inspiración en el movimiento feminista, por 
lo cual, desde 1912 tuvo una visión dirigida hacia el futuro y a favor del sufragio femenino.
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A partir de la aprobación del voto femenino, en Costa Rica el movimiento feminista toma mayor 
protagonismo en la escena política y social. La Liga Feminista tuvo un gran impacto, con el apoyo de 
sus fundadoras y mujeres activas. Se dio el surgimiento de otras organizaciones y de mujeres organizadas 
(Camacho, 2008). Algunas de las organizaciones feministas que se formaron fueron: “Colectivo 
VENTANA (1981), CEFEMINA (1982), Alianza de Mujeres Costarricense (1982), Colectivo Pancha 
Carrasco (1986) y Grupo Lésbico feminista “Las Entendidas” (1986-1987)” (Camacho y Salas, 2009, 
p.6).

También, el movimiento feminista logra incrementar sus filas durante los siguientes años, así como 
diversificar su fuerza colectiva en los diferentes espacios de participación, lo que les permite posicionarse 
en el ámbito nacional e internacional.

La igualdad de género,
relaciones entre hombres y mujeres

contempla derechos y resultados.
(X. Díaz, 2021)

Como parte de esa lucha a nivel mundial que han tenido los movimientos feministas internacionales, 
desde la Revolución Francesa hasta la época actual, es que han marcado grandes momentos históricos a 
nivel político y social, logrando importantes cambios a favor del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres y a la tutela efectiva de los mismos. Este reconocimiento hacia la igualdad y equidad de género 
entre hombres y mujeres, ha provocado que surjan diversos mecanismos de protección, con el fin de 
garantizar tal acción.

En los siguientes apartados, se desarrollan de manera breve los principales mecanismos internacionales 
y nacionales, que regulan la protección de los derechos humanos hacia las mujeres.

Marco Normativo Internacional

La discriminación por motivo de sexo está prohibida en casi todos los tratados de derechos humanos. La 
Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, menciona que los “derechos son iguales para hombres 
y mujeres”, y recalca el fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de 
todos los Estados.

En la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas reafirmó que

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [y que] toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, [...] nacimiento o cualquier otra condición. (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 2)

Por un lado, se tiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 3, aseguran a los hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en esos documentos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH] 
(2020), presenta un breve resumen sobre los tratados y órganos de expertos dedicados específicamente 
a hacer realidad los derechos humanos de las mujeres:

El Movimiento Feminista desde la normativa internacional y 
costarricense
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• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés): en esta Convención, que está considerada como la carta internacional de
derechos de las mujeres, se define qué es la discriminación contra la mujer y se establece un programa
de acción nacional para ponerle fin. La Convención fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979
y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.

• El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: la supervisión de la Convención
está a cargo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un grupo de 23
expertos independientes en los derechos de las mujeres procedentes de diferentes Estados que han
ratificado la Convención. Los países que son partes en la Convención deben presentar cada cuatro
años informes detallados sobre el cumplimiento de sus cláusulas. El Comité (un órgano creado en
virtud del tratado) examina esos informes y puede también aceptar denuncias sobre violaciones e
investigar las situaciones de vulneración grave o sistemática de los derechos de las mujeres.

• El Relator Especial sobre la violencia contra la mujer: en 1994 las Naciones Unidas decidieron nombrar
a un Relator Especial -un experto independiente- que indaga sobre las causas y consecuencias de la
violencia contra las mujeres. El Relator Especial investiga y supervisa la violencia contra las mujeres
y recomienda y promueve soluciones para su erradicación.

• El Grupo de Trabajo: en 2010 el Consejo de Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo
sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, a fin de
promover la eliminación de las leyes que discriminan directamente a las mujeres y/o tienen un efecto
discriminatorio sobre ellas.

Por otro lado, se cuenta con la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- de 
1969, la cual señala en su primer artículo:

Artículo 1: los Estados Partes a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier, otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social […] 
persona es todo ser humano. (párr.6)

Así mismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Organización de las Naciones Unidas 
[ONU] (1995), la cual propone la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes. Además, la Plataforma de 
Acción propuso un mundo en el que todas las mujeres y las niñas pueden ejercer sus libertades y opciones, 
y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin violencia, asistir a la escuela, participar en las 
decisiones y tener igual remuneración por igual trabajo. Aún así, las realidades que viven miles de niñas y 
mujeres alrededor del mundo son totalmente diferentes y ningún país ha logrado completar este Programa.

Finalmente, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Belém do Pará) (1994), propone como resultado sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por ser 
una violación a los derechos humanos. Establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia. Así mismo, señala:

Este tratado interamericano de derechos humanos ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas 
sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de 
la Convención, formulación de planes nacionales, organización de campañas e implementación de 
protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas; y ha sido un aporte significativo al 
fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (párr.5)
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Desde este breve recorrido a partir del marco internacional que regula y vela por el cumplimiento de 
los derechos de las mujeres, en Costa Rica se han desarrollado diferentes mecanismos que adoptan esta 
legislación internacional, con el objetivo de proteger a las mujeres contra la violencia y la discriminación. 
A continuación, se desarrollan las principales leyes, políticas y otros documentos de interés en Costa 
Rica, relacionadas al tema en cuestión.

Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa 
Rica 2018-2030.

Esta política es el resultado de procesos de diálogo y del trabajo interinstitucional para hacer efectivos 
los derechos de las mujeres en el marco de las convenciones internacionales, la Constitución Política de 
la República de Costa Rica y la normativa nacional que contiene, promueve y tutela los principios de 
igualdad y no discriminación.

En este sentido, esta política es una herramienta para la articulación entre las instituciones, sociedad 
civil e iniciativas privadas que realizan un trabajo tripartito para el desarrollo de acciones concretas, para 
el logro de resultados en los cuatro ejes estratégicos de la política PIEG, los cuales son: 1) Cultura de los 
derechos para la Igualdad; 2) Distribución del tiempo; 3) Distribución de la riqueza y 4) Distribución 
del Poder. Esto implica, una definición de acciones públicas enfocadas en ámbitos tan importantes 
como: el empleo, la salud y la educación de las mujeres, potenciando en cada acción el principio de no 
discriminación y la igualdad efectiva (INAMU, 2018).

Es importante destacar que, dicha política externa la necesidad de trabajar de manera más articulada 
entre las instituciones a nivel local, regional y nacional. “La diversidad de mujeres, sus recursos y 
potencialidades, así como las limitaciones y problemáticas que enfrentan, requieren la identificación e 
implementación de medidas creativas, novedosas y articuladas, tanto a nivel nacional como regional” 
(Mora en INAMU, 2018, págs.vii-viii). Sin embargo, es necesario considerar que las realidades de cada 
mujer, son diversas, según el contexto en el que se desenvuelva.

Por último, esta política permite reconocer que hay “múltiples discriminaciones (interseccionalidades 
de género) hacia las mujeres” (INAMU, 2018, p.48), lo que provoca un gran impacto a nivel psicológico, 
emocional y físico en sus vidas, privándolas de tener un acceso real al ejercicio de sus derechos, que 
inclusive, las priva de tener opciones y alternativas para mejorar sus condiciones de vida.

Ley contra la Violencia Doméstica: Ley N°7586.

Para abordar este tipo conductas, se ha provisto una protección que regula la violencia, donde una 
de las víctimas puede ser una mujer, hijos menores, personas con discapacidades o adultos mayores. 
Asimismo, esta ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y 
donde exista abuso sexual incestuoso (Asamblea Legislativa, 1996, artículo 1). Esta ley pretende aplicar 
dicho procedimiento, sin que haya una relación de parentesco entre las partes; solamente constatar la 
condición de discapacidad, la cotidianidad vivencial y el hecho de violencia, entendido este último en 
amplio sentido.

Esta ley realiza un abordaje a nivel conceptual sobre los términos de violencia y sus diferentes 
dimensiones, además, sobre las medidas de protección y en los casos que aplican dichas acciones; así 
como: procedimiento, trámites, requisitos, aplicación de medidas, instancias encargadas de elaborar los 
exámenes médicos legales y pruebas patológicas, entre otros.

Marco Normativo Nacional
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Además, la ley garantiza a la víctima que tendrá respaldo por parte del Estado ante situaciones de violencia, 
así como justicia pronta y cumplida. Es una clara respuesta a los actos de violencia que enfrentan las víctimas, 
no solo las mujeres, sino, que su núcleo familiar. Sin embargo, como muchas de las leyes, tiene algunos vicios 
que se complementan con otras leyes, o, que los delitos pueden estar tipificados en otras leyes, según el caso 
en investigación.

Ley de penalización de la Violencia contra las mujeres. Ley N°8589.

Los legisladores mediante esta ley especial han provisto una protección a la mujer desde el punto de vista 
jurídico, como una acción preventiva de conductas ilícitas y reprochables. Tal y como lo indica el artículo 1 
de la ley:

La presente Ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y sancionar las 
formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres mayores de edad, 
como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente en una relación de matrimonio, 
en unión de hecho declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado 
en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley Nº 
6968, de 2 de octubre de 1984, así como en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995. (Asamblea Legislativa, 
2007, párr. 1)

El origen de esta ley, nace como respuesta ante el incremento de los casos de violencia de género en la 
sociedad costarricense, además de las obligaciones que el Estado había asumido a nivel internacional para 
tipificar los delitos de violencia contra las mujeres como clara lesión a sus derechos humanos.

En este mismo artículo indica también cuando se da violencia contra una víctima mujer “mayores de quince 
años y menores de dieciocho”, siempre que no provenga de una relación “derivada del ejercicio de autoridad 
parental” (artículo 2, párr.2).

Cada tipo de violencia mencionada en el artículo primero, es perseguible dentro de la ley penal. En el artículo 
21 establece: “se sanciona con pena de 20 a 35 años de prisión, a quien dé muerte a una mujer con la que 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”. La prevención de este tipo de 
violencia se basa en la necesidad de erradicar este modelo de violencia, esto lo lograremos buscando medidas, 
desarrollando acciones para prevenir la manifestación de la violencia entre hombres y mujeres.

Finalmente, es importante destacar el arduo trabajo que realizan algunas instituciones que velan contra la 
violencia hacia las mujeres, como: el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INAMU), reguladas por la Ley N°. 7801.

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Ley N°7142.

Según el artículo 1 de la Ley, indica “es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural” (Asamblea Legislativa, 1990, 
párr. 1).

En cuanto a los derechos políticos, el artículo 4 señala:

La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas necesarias y apropiadas 
para garantizar la igualdad de oportunidades en favor de la mujer, con el propósito de eliminar 
la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración centralizada o 
descentralizada. (Asamblea Legislativa, 1990, párr.4)
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Bajo esta misma línea, el artículo 6 señala: “del treinta por ciento (30%) a que se refiere el párrafo 
primero del artículo 194 del Código Electoral, los partidos políticos deberán destinar un porcentaje 
para promover la formación y la participación política de la mujer” (Asamblea Legislativa, 1990, párr.7)
Respecto de los derechos sociales, la ley estipula que toda propiedad inmueble concedida, mediante 
programas de desarrollo social, debe estar inscrita a nombre de ambos cónyuges, en caso de matrimonio, 
y a nombre de la mujer, cuando esta conviva en unión de hecho; asimismo, los asegurados directos 
del régimen de enfermedad y maternidad, sea hombre o mujer, pueden extender los beneficios al 
núcleo familiar y, para quienes son padres y trabajadores, a la vez, la ley les ofrece servicios de centros 
infantiles administrados por padres de familia y por el Gobierno.

En relación con la protección sexual y contra la violencia, la ley avala la denuncia de todo delito sexual 
ante una funcionaria judicial, así como el acompañamiento de una persona de confianza, durante la 
realización de un examen médico forense. Además, el Ministerio de Justicia junto con el Centro de 
Mujer y Familia [entiéndase INAMU] debe implementar programas para proteger y orientar a las 
víctimas en casos de agresión sexual, así como la prevención (Asamblea Legislativa, 1990, artículo 18).
Como punto final, dentro de los aciertos de la ley, cabe mencionar que no solo constituye un mecanismo 
jurídico sino también educativo, destinado a reconceptualizar el rol femenino en la población 
costarricense; esto es, la visualización y el asentimiento de la mujer como un sujeto de derechos, en 
virtud de ser pensante, apta para decidir e involucrarse, activamente, en la sociedad (Ley de Promoción 
de la Igualdad Social de la Mujer, 1990).

Después de la aprobación de la Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género [PIEG], en 
Costa Rica se dio un significativo avance a nivel jurídico, producto de la firma y ratificación que a nivel 
internacional el país formó parte, de esta manera, se aprobaron nuevos derechos hacia la igualdad y se 
reconoció la protección jurídica de las mujeres. Tal y como lo indica la PIEG:

Del 2007 al 2017 en el país se producen leyes y otros instrumentos como la creación de 
decretos ejecutivos relacionados con el cumplimiento de los compromisos definidos en el 
ámbito internacional, regional y las políticas públicas en materia de igualdad, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia de género, empoderamiento económico y participación 
política de las mujeres. (INAMU, 2018, p.10)

Desde el marco normativo jurídico internacional y nacional, estos avances jurídicos han significado 
un gran reto para el país, desde el diseño y elaboración de leyes hasta su ejecución. Algunos de esos 
importantes avances son los siguientes:

• Ley Nº8726 del trabajo doméstico remunerado, 02 de julio de 2009: reconocimiento del
trabajo remunerado para los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico. Esta ley se
encuentra bajo el Convenio 189, que tutela los derechos de las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, adoptado por los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que demanda la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de todas las
personas trabajadoras domésticas contra toda forma de abuso, acoso y violencia (Ley 9169,
2013).

• Ley Nº9220 Redes de cuido y de desarrollo infantil, 24 de abril de 2014: estas redes permiten
que las mujeres mientras trabajan dejen a sus hijos e hijas en los centros de cuido. De esta
manera, las mujeres tienen capacidad y solvencia económica para cubrir necesidades propias
del hogar y autonomía económica.

• También, algunas instituciones como el INAMU, a través de diferentes programas, impulsa
la autonomía económica de las mujeres, por medio de los programas FOMUJERES (fondo
productivo no reembolsable) y Emprende (articulación de oferta de servicios de apoyo a

Avances en materia jurídica nacional para la equidad de género
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empresarias); este último en convenio con la Comunidad Económica Europea. Ambos están dirigidos 
a promover y fortalecer los emprendimientos y empresas de las mujeres.

Después de un breve recorrido sobre el papel que han tenido importantes mujeres a nivel mundial y del 
impacto del movimiento feminista en la historia y la legislación, algunas reflexiones que surgen de este 
proceso son las siguientes:

• Es importante tener conocimiento del legado y de la trascendencia histórico, cultural, político,
económico y social que tuvo y que mantiene el movimiento feminista. De esta manera, se evidencia
que aun en tiempos actuales las desigualdades de género siguen imperando en la sociedad.

• El discurso feminista no se fundamenta en la competencia, o de la mujer por encima del hombre. El
movimiento feminista lo que pretende es promover la igualdad y la equidad en las relaciones entre los
seres humanos, quiere decir, entre todas las personas, en igualdad de condiciones.

• El desafío principal del movimiento feminista internacional radica en encontrar estrategias que le
permita articular sus luchas con los otros movimientos más amplios, para impulsar las transformaciones 
que requiere la sociedad actual.

• El sufragio femenino en Costa Rica se logra obtener luego de una larga lucha que mantuvo el
movimiento feminista, liderado por mujeres visionarias que con un pensamiento adelantado a su
época, permitió sentar las bases para las generaciones futuras de mujeres.

• Es necesario (re)educar a la población sobre la huella que ha tenido el patriarcado en la sociedad,
principalmente en la violencia, ignorancia y marginación contra la mujer. Es vital reconocer que la
violencia hacia las mujeres es un problema social y que es un resultado de las relaciones desiguales de
poder en las que los hombres han podido anular por todos los medios a su alcance la existencia –no
sólo física– de las mujeres.

• La revisión de la legislación vigente ha mostrado que existen leyes estatales para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia de género. A pesar de que se haya legislado a favor de la equidad de género,
resulta necesario el uso de un lenguaje no sexista usado por organismos e instituciones. Procurar
un lenguaje neutro, inclusivo, esto en procura de visibilizar a la mujer, equipararla, promoviendo un
concepto, fomentando convicciones que apoyen la paridad.

• La imparcialidad de género es una herramienta para mejorar el desarrollo personal y el desarrollo del
país. Es necesario que Costa Rica continúe impactando y motivando la lucha en pro de la igualdad.
También, es necesario fomentar programas contra la violencia intrafamiliar y la violencia contra las
mujeres.

Acuña, Á. (1970). La mujer costarricense a través de cuatro siglos. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional.

Amorós, C. (1997). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Madrid, España: 
Cátedra, col. Feminismos.

Amorós, C., y Cobo, R. (2007). Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización (3 vol.). Madrid, España: 
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Pedagogía lasallista en tiempos de crisis

Lasallian pedagogy in times of  crisis
Fsc. Álvaro Rodríguez Echeverría 1   

En tiempos oscuros nos ayudan
quienes han sabido andar en la noche

(Ernesto Sábato, 1999)

El ensayo reflexiona sobre el principal momento de crisis que vivió San Juan Bautista De La Salle en los últimos 
años de su vida, el cual fue un período muy fuerte, pero que permitió fortalecer la Misión Educativa Lasallista. Esta 
crisis, hizo que San Juan Bautista se re-encontrara y lograra superar los momentos oscuros e inciertos en su vida. El 
autor realiza una comparación con el contexto similar de crisis sanitaria que enfrenta la humanidad este 2020.Una 
pandemia, que nos hace un llamado a ser hombres y mujeres de resiliencia y esperanza, a superarnos y renovarnos, 
a estar atentos al grito de las personas más pobres y al cuidado de la naturaleza, nuestra casa común.

Palabras Clave: SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, PEDAGOGÍA LASALLISTA, MISIÓN 
EDUCATIVA, CRISIS, RESILENCIA. 

The essay reflects on the main moment of  crisis that Saint Jean Baptist De La Salle experienced in the last years of  
his life, which was a very strong period, but which allowed the Lasallian Educational Mission to be strengthened. 
This crisis, made San Juan Bautista was re found and managed to overcome the dark and uncertain moments in 
your life. The author makes a comparison with the similar context of  the health crisis facing humanity in 2020. A 
pandemic that calls us to be men and women of  resilience and hope to improve ourselves and renew ourselves, to 
be attentive to the cry of  the poor and to care for nature, our common home.

Keywords: SAINT JEAN BAPTIST DE LA SALLE, LASALLIAN PEDAGOGY, EDUCATIONAL 
MISSION, CRISIS, RESILENCE.
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De La Salle, México. Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hermano de las Escuelas Cristianas. 
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Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra 
vida: momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de desorientación. Ahí hay una cita con Dios, siempre. 

Él nos sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperemos, en el que nos encontremos realmente solos. 
En aquella misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres -me 

permito decir “pobrecitos”-, pero, precisamente entonces, no deberemos temer: porque en ese momento Dios nos dará un 
nombre nuevo, que contiene el sentido de toda nuestra vida; nos cambiará el corazón y nos dará la bendición reservada a 

quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. 
Él sabe cómo hacerlo, porque conoce a cada uno de nosotros. “Señor, Tú me conoces”, puede decirlo cada uno de 

nosotros. “Señor, Tú me conoces. Cámbiame”. (Papa Francisco, 2020)

Juan Bautista De La Salle vivió una crisis muy dura, de la que salió fortalecida la misión educativa 
lasallista. Hoy ante la pandemia que nos azota, los lasallistas debemos ser hombres y mujeres de 
resiliencia y esperanza, renovando nuestras prácticas pedagógicas, atentos al grito de los pobres y al 
grito de la naturaleza. No cabe duda, que el momento actual nos ha sumido en una profunda crisis -tan 
inesperada- de enormes dimensiones mundiales y personales, porque abarca a toda la humanidad y nos 
toca a cada uno en lo más profundo de nuestro ser.

El Papa Francisco (2020) se preguntaba y reflexionaba sobre la misma, a partir de la piedra que cerraba 
el sepulcro de Jesús (Mc 16,3).

¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente? El 
impacto de todo lo que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan y vislumbran, 
el dolor y el luto por nuestros seres queridos nos desorientan, acongojan y paralizan. Es la 
pesantez de la piedra del sepulcro que se impone ante el futuro y que amenaza, con su realismo, 
sepultar toda esperanza. Es la pesantez de la angustia de personas vulnerables y ancianas que 
atraviesan la cuarentena en la más absoluta soledad, es la pesantez de las familias que no 
saben ya como arrimar un plato de comida a sus mesas, es la pesantez del personal sanitario 
y servidores públicos al sentirse exhaustos y desbordados…esa pesantez que parece tener la 
última palabra. (párr.2)

En el 2019, recordábamos el tricentenario de la muerte del Fundador, San Juan Bautista De La Salle y 
el documento que nos inspiró fue su Testamento. Pero en el 2014, año en que realizamos nuestro 45° 
Capítulo General, celebramos el tricentenario de la Carta que los principales Hermanos escribieron a 
nuestro Fundador, para que regresara a París y se hiciera cargo del Instituto, poniendo fin al alejamiento 
(confinamiento) y a una crisis que se prolongó por casi dos años.

Cada tiempo histórico es diferente, pero, si volvemos la mirada a nuestro Fundador podemos constatar 
cómo él, que también en determinados momentos de su itinerario fundacional, se sintió casi derrotado 
y con la impresión de encontrarse muy lejos de Dios. Posiblemente la crisis más dolorosa fue la que 
experimentó en los últimos años de su vida y que lo hizo dejar París y viajar al Sur de Francia, para 
finalmente asentarse en Parmenia, ese lugar que para nosotros los lasallistas tiene una significación muy 
especial. Como dice el Hermano Josean Villalabeitia:

- Parmenia se ha convertido para los lasallistas en el símbolo de la renovación, en el ícono del renacer del
Espíritu, en la metáfora del viaje interior que el propio Juan Bautista de La Salle emprendió un día en ese
hermoso lugar -.
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Me parece que estas vivencias son muy adecuadas a lo que hoy estamos viviendo y fue una carta de los 
Hermanos de París la que hizo que aquella crisis se desvaneciera con el calor fraterno y la hondura de 
sentimientos que expresaba. La primera palabra de la carta es clave: “nosotros” “nosotros” 2. Sí nosotros, eran los principales 
Hermanos que la escribieron y nosotros somos nosotros, sus sucesores, Hermanos y seglares encargados de 
continuar su obra, la obra de Dios, que es también la nuestra.

Señor y padre nuestro: Nosotros, principales Hermanos de las Escuelas Cristianas, preocupados 
por la mayor gloria de Dios y el mayor bien de la Iglesia y de nuestra Sociedad, reconocemos que 
es de capital importancia el que vuelva a tomar las riendas y el cuidado de esta obra de Dios que lo 
es también suya, puesto que ha sido del agrado del Señor el servirse de usted para fundarla y guiarla 
desde hace tanto tiempo. Todos estamos convencidos de que Dios le ha dado y le da las gracias y 
los talentos necesarios para gobernar esta nueva Compañía, que es tan útil a la Iglesia y es de justicia 
testificar ahora que usted la ha guiado siempre con mucho éxito y edificación. Por todo ello, señor, 
le rogamos muy humildemente, y le ordenamos en nombre y de parte del Cuerpo de la Sociedad al 
que usted ha prometido obediencia, que vuelva a asumir de inmediato el gobierno general de nuestra 
Sociedad. En fe de lo cual firmamos.

Hecho en París, 1º de abril de 1714 y nos repetimos muy respetuosamente, Señor y Padre nuestro, 
sus humildes y obedientes inferiores.

Hacer memoria es una expresión con fuertes resonancias bíblicas, que no nos deja simplemente en el pasado, 
sino que nos compromete hoy en el cotidiano de nuestras vidas, interpretando ese pasado de una manera 
creativa y dadora de sentido. Hacer memoria es encontrar el hilo conductor que unifica, motiva, enriquece e 
impulsa nuestra vida. La memoria nos debe llevar a las dos fuentes que han dado origen a nuestra vocación 
y misión lasallistas: por un lado, la persona de Jesús y el Evangelio, por otro lado, nuestro Fundador, los 
primeros Hermanos y el carisma que nos transmitieron por otro.

La memoria carismática más que una teoría es una historia de amor. Se manifiesta la intervención de Dios en 
el pasado, cuando nuestro Instituto daba los primeros pasos; intervención que se ha prolongado a lo largo 
de nuestra historia por más de 300 años y que nos da la certeza de que Dios sigue presente en nuestro aquí 
y ahora, y lo estará en el futuro, manifestando su providencia y protección. La carta de 1714, forma parte de 
esta historia, que para nosotros es historia de salvación.

Sin esta carta posiblemente el Instituto hubiera desaparecido como tal, quedando cada comunidad y escuela 
al arbitrio del párroco de turno. Por consiguiente, este episodio, aparentemente pequeño del tamaño de una 
carta muy corta, es uno de los elementos más importantes de nuestro relato fundacional, porque recoge una 
memoria colectiva que nos da sentido de identidad, de pertenencia y debe inspirar nuestra vida y nuestra 
misión.

Por eso, San Agustín en sus profundas reflexiones sobre el tiempo, nos dice que “la memoria es el presente del 
pasado”; no la repetición del pasado, sino su presente. En este sentido, la memoria de la carta de 1714 es una 
interpelación al compromiso, la reflexión, la fuerza y la creatividad, como una memoria profética que nos 
permite situarnos ante lo que viene, a partir de la realidad que hoy vivimos, sin olvidar nuestras raíces. Estas 
dimensiones las vemos presentes en la carta cuando los Hermanos le piden y ordenan que regrese en nombre 
del cuerpo de la sociedad al que prometió obediencia y lo hacen recordándole que se trata de la obra de Dios 
que es también la suya […] y que lo que les preocupa es la gloria de Dios, el mayor bien de la Iglesia y de nuestra Sociedad. 
Y los Hermanos hablan en plural3 “nosotros”“nosotros” porque se sienten profundamente asociados en la misión que 
el Señor les ha encomendado.

2. Énfasis y cursiva, propia del autor del artículo.
3. El plural es una característica de toda comunidad y misión lasallista, como tantas veces lo expresamos en el “Juntos y por asociación”.

Hacer memoria de la carta de 1714
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La inquietud y la pregunta que no debería alejarse de nuestra cabeza y de nuestro corazón, es cómo hoy 
nosotrosnosotros podemos recrear el espíritu de aquella carta, para vivir con mayor autenticidad nuestra vocación 
y para responder con mayor generosidad y creatividad a las necesidades de los más vulnerables, o en 
palabras de nuestro Fundador, de aquellos que se encuentran más alejados de la salvación.

Un poco de historia no con fechas ni acontecimientos, sino, para hacer memoria de la crisis profunda 
de nuestro Fundador, la que nos puede ayudar en nuestro propio itinerario a encontrar la manera de 
superar los momentos oscuros e inciertos, que experimentamos antes o después y que seguramente 
todos estamos viviendo hoy con el coronavirus.

Al referirse a Parmenia, algunos hablan de crisis, otros de tentación… Lo cierto es que nos muestran 
la faceta más humana de nuestro Fundador. Se trata de una experiencia vital que lo desgarra entre su 
profunda sed de Dios y sus dudas sobre la aceptación de sus Hermanos y su idoneidad para gobernar 
el Instituto recién naciente. Cuando Blain (1733) afirma que “Dios ya no le decía nada”, nos permite entrar 
en la noche oscura de Juan Bautista de La Salle y lo podemos interpretar como que no veía qué camino 
seguir o la experiencia de un Dios lejano que lo había abandonado, y no podemos escandalizarnos, esta 
fue la experiencia misteriosa de Jesús en la cruz, como lo podemos ver especialmente en el Evangelio 
de Marcos.

Está situación dolorosa lo llevó a la búsqueda de la soledad, a su Getsemaní, como Jesús, se siente 
abandonado por sus Hermanos. El mismo Hermano Bartolomé parece inclinarse por la solución 
de superiores eclesiásticos, olvidando el compromiso de los 12 primeros Hermanos que hicieron la 
primera profesión perpetua de no aceptar como Superior a ninguno que no fuera Hermano y que no 
hubiera vivido desde dentro la experiencia carismática.

Declaramos también que pretendemos que la presente elección que hemos realizado en la persona del 
dicho Señor de La Salle como Superior, no tenga con posterioridad ninguna consecuencia. Ya que es 
nuestra intención que después de él, en el futuro y para siempre, no haya ni se reciba entre nosotros, 
ni se elija por Superior a ninguno que sea sacerdote o que haya recibido las sagradas órdenes; y que 
ni siquiera, admitiremos, ningún Superior que no se haya asociado y haya hecho voto como nosotros, 
como todos aquellos que se asociarán con nosotros en adelante. (7 de junio de 1694)

Tanto Maillefer (1723) como Blaine (1733), nos presentan al Fundador en un estado de desconcierto, 
aislamiento y tentación de abandono, dudando del origen divino de la empresa y afirman que hasta la 
oración comenzó a costarle… Por eso, podemos intuir que para nuestro Fundador, en palabras del 
Hermano Michel Sauvage, Parmenia, lugar espiritual, fue, como para Elías el Monte Horeb (Cf.1 Reyes 
19), el lugar del desasosiego, de la impotencia, de la soledad y de la incertidumbre; el lugar de una clase de desesperanza, 
aferrada a una expectativa loca, de todos los recursos y posibles «mediaciones» de un Dios callado en apariencia (CL 
57, 163). Lo que fue la suave brisa para Elías, lo fue la Carta de los Hermanos para nuestro Fundador.

La salida del túnel o el quitar la piedra de la tumba también los podemos comprender mejor leyendo 
ahora, el punto tercero de la Meditación 20 del Fundador, que refleja lo que experimentó personalmente, 
como le pasó a él con la Carta de los Hermanos.

Tengan, pues, la certeza de que en cuanto se hayan puesto en las manos de Dios para sufrirlo todo, y en la 
medida que le agrade: si los deja en la dificultad, les ayudará con su gracia, tal vez de manera no sensible, a 
soportar la prueba; o bien, los librará de ella con medios imprevistos y cuando menos lo esperen.

Un poco de historia para situar la carta
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Todas las personas lasallistas estamos llamados a ser hombres y mujeres de esperanza, porque partimos de 
una certeza de fe que hemos heredado del Fundador y que nos dejó en las Meditaciones para el Tiempo de 
Retiro. La certeza de que Dios quiere la salvación de todos (1 Timoteo, 2,4) y que, si Dios quiere la salvación de 
todos, debe entonces poner los medios de salvación al alcance de todos más allá de la diversidad cultural o 
religiosa. En este sentido, Juan Bautista de La Salle veía la misión lasallista como un instrumento de salvación 
especialmente para los más alejados de la misma, que nos invita a alegrarnos con el Padre cuando encuentra 
la oveja extraviada, que nos convoca a una fiesta cuando recupera al hijo perdido (Lc 15,7.23.32)… Nuestra 
esperanza se fundamenta en el Hijo, que hace suyo el proyecto del Padre para que todos tengan vida y vida en 
abundancia (Juan 10,10) y nos invita a continuarlo con la fuerza del Espíritu que nos ilumina y guía en nuestra 
misión de constructores del Reino.

El poeta francés Péguy (1911) nos dice que la esperanza es como la hermana pequeña de la fe y la caridad, 
una esposa y la otra madre. Las tres caminan juntas y parece que las dos mayores llevan a la pequeña, pero no 
es así, es más bien, la hermana pequeña, la que impulsa a sus hermanas mayores.

Esta niña que parecía tan poquita cosa…
Y muchos se creen que las dos mayores llevan a
la niña de la mano, en medio, entre las dos…

Es ella, la de en medio la que va tirando
de sus dos hermanas…

Es ella la pequeña la que todo lo arrastra.

Ciertamente es la esperanza la que nos hace caminar y nos abre los caminos del futuro. Es ella la que nos 
permite mirar hacia adelante con confianza y nos da la fuerza necesaria para superar los obstáculos que se 
interponen. Es ante este panorama que debemos situar la esperanza; la esperanza que nos debe mover a vivir 
el presente.

Las personas lasallistas, hoy estamos llamados a ser personas de esperanza; una esperanza que nace de la 
fe, pero que tiene sus raíces en la enorme capacidad de volver a empezar, tal y como sucedió con nuestro 
Instituto. En el mes de noviembre del 2004 me invitaron a participar en el bicentenario de nuestras escuelas 
en Lyon; en realidad se trataba de algo más, del recomenzar de nuestro Instituto después de la Revolución 
Francesa. Solamente alrededor de 80 Hermanos respondieron al llamado y el Instituto tuvo la capacidad de 
empezar de nuevo en 1804 y de iniciar un extraordinario desarrollo. Cien años más tarde, durante la crisis 
de 1904, éramos más de 10.000 Hermanos en Francia. Fue un momento difícil, sin embargo, con todas las 
limitaciones, de esta crisis salimos fortalecidos con la internacionalización de la misión lasallista. Hoy lo 
podemos considerar un momento providencial.

Me gusta pensar que cien años más tarde, estamos viviendo también un momento privilegiado y somos 
protagonistas de una aventura maravillosa con la misión compartida y la asociación con los seglares, que 
pueden asegurar la vitalidad de la misión lasallista del futuro a favor de las personas jóvenes.

Estamos viviendo, ciertamente, un tiempo de “resiliencia”, palabra tomada de la física, para indicar la resistencia 
de un material a los choques y que el BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance), aplica a la niñez 
y a la juventud, que viven situaciones difíciles y desesperadas. Al respecto, Chávez e Yturralde (2006) señalan 
que,

Es la capacidad de resistir, construir y proyectar. La resiliencia es la capacidad que posee un individuo 
frente a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, 
tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas.
(s.p.)

Lasallistas, hombres y mujeres de resiliencia y esperanza
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Bajo esta misma línea, podemos recordar la película de “Billy Elliot”, que ha tenido también un enorme 
éxito como pieza teatral en Londres. Aquel huérfano de madre, con un padre en el paro, en un ambiente 
minero rudo y machista, capaz de hacer realidad su vocación a la danza y de transformar su medio 
ambiente. Las circunstancias las podemos ver más como oportunidades, que como obstáculos… Esa 
es la fuerza que nos da la esperanza.

Hoy la resiliencia no solo la aplicamos a las experiencias traumáticas de los niños y niñas, sino, en 
sentido general a toda persona que experimenta una situación dolorosa y a la capacidad que tiene de 
superarla. B. Cyrulnik4 (2004), define la “resiliencia” como la capacidad para sobreponerse a periodos 
de dolor emocional, superar contratiempos y resultar fortalecidos por los mismos. La habilidad de saber 
construir un entorno afectivamente seguro desde el que se pueda explorar el mundo. El autor resalta la 
importancia de los vínculos, al afirmar:

La capacidad de dar y recibir afecto es la verdadera fuente de la resiliencia. La fortaleza 
emocional se forja sabiendo crear, y mantener, fuentes de cariño, compresión y ayuda mutua; 
desarrollando redes de amor y protección ... Tenemos que invitar a los demás a entrar a nuestra 
vida, organizar encuentros para sentirnos unidos. En realidad, lo que allí se dice poco importa, 
lo que cuenta es que estamos ahí formando de alguna u otra manera una pequeña tribu en la 
que se establecen lazos invisibles de calidez, lazos de resiliencia. (Cyrulnik, 2004, s.p)

Si la memoria es el presente del pasado, la esperanza es la garantía del futuro. Estoy convencido que hoy 
nuestras Universidades tienen como una de sus principales misiones, mantener viva la esperanza en un 
mundo incierto y fragmentado, en un mundo de pandemias insospechadas, en el que los grandes relatos 
han dejado su lugar a las experiencias inmediatas y gratificantes de poco calado.

Vivir con esperanza es tener confianza en Dios y perseverar con fidelidad en la fe. Esperar es tener 
capacidad para ver, aun cuando nuestros ojos no vean. Es recuperar nuestra capacidad de soñar un 
mundo mejor para todos, es cuestionar las estructuras y las ideologías inhumanas que hacen infelices a 
las personas y colaborar activamente para que nazca un mundo nuevo y liberado. Esperar es descubrir 
y acoger cada día la fuerza de vida de Cristo Resucitado, que hace nuevo este mundo con la fuerza de 
su Espíritu Santo. (Báez, 2009, párr. 15)

Sí, nuestras Universidades deben soñar un mundo mejor, cuestionar las estructuras e ideologías 
inhumanas, colaborar para que nazca un mundo nuevo.

Boff  (2020) nos habla de las prácticas virtuosas5 que en este tiempo de coronavirus debemos vivir para 
otro mundo posible. Nos presenta 10, las cuales podemos hacer nuestras y transformarlas, no tanto en 
principios, sino, en prácticas pedagógicas que podemos vivir al estilo lasallista.

• La primera es el cuidado esencial que es la esencia del ser humano. Todo ser vivo depende del
cuidado. Si no hubiésemos tenido el cuidado infinito de nuestras madres, no sabríamos cómo
salir de la cuna y buscar nuestro alimento… Todo lo que amamos también lo cuidamos y todo
lo que cuidamos, lo amamos. Con respecto a la naturaleza significa una relación amistosa, no
agresiva y respetuosa de sus límites. En clave lasallista hablamos de una pedagogía centrada en
la persona y que educa en el compromiso ecológico. El Papa Francisco nos invita a escuchar el
grito del pobre y el grito de la naturaleza.

4. Es un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista y etólogo, judío-francés, que sufrió de niño las atrocidades nazis.
5. Se presentan de manera resumida las 10 prácticas de las que nos habla Boff, quien ha publicado tres volúmenes con este mismo título 

“Virtudes para otro mundo posible” (2005-2006).

Post COVID-19: ¿Qué virtudes asumir?
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• La segunda virtud es el sentimiento de pertenencia a la Naturaleza, a la Tierra, al Universo y a
la humanidad. Este sentimiento de pertenencia nos llena de respeto, de asombro maravillado y de
acogida. Personalmente nunca me he sentido más parte de la humanidad que con la experiencia del
covid-19. Hoy, el nosotros lasallista no queda encerrado en la comunidad educativa, sino, que se
abre a las dimensiones de la humanidad y nos hace sentir, posiblemente más que nunca, parte de la
naturaleza.

• La tercera virtud es la solidaridad y la cooperación. Somos seres sociales que no sólo viven, sino
que conviven con otros. Hoy, en el caso del coronavirus, lo que nos está salvando es la solidaridad y
la cooperación entre todos y todas; esta solidaridad debe comenzar por los últimos e invisibles. La
educación lasallista por su parte, pretende que los estudiantes vivan una fe operativa en la práctica
del amor, que se preparen para ser creadores de relaciones más justas entre los pueblos, que se
comprometan en la acción en favor de la justicia y la paz, que se interesen por la globalización de la
solidaridad.

• La cuarta virtud es la responsabilidad colectiva. Cada persona se da cuenta de los efectos buenos o
malos que tienen nuestras decisiones y nuestros actos. Desde los inicios el Fundador en la “Guía de
las Escuelas”, de la que estamos celebrando 300 años, favorecía una educación activa con diferentes
roles y responsabilidades. Se trata de una educación que favorezca más la comunicación horizontal y
menos la coacción y el paternalismo.

• La quinta virtud es la hospitalidad como deber y como derecho. El primero en presentar la
hospitalidad como un deber y un derecho fue Immanuel Kant, ya decía: la Tierra es de todos, porque
Dios no entregó propiedad de ninguna parte de ella a nadie. Pertenece a todos sus habitantes, que
pueden caminar por todas partes. La internacionalización lasallista y su presencia en una enorme
diversidad cultural y religiosa, nos abre sus puertas, nos invita a ser hospitalarios y a estar abiertos a
la diversidad.

• La sexta virtud es la convivencia de todos con todos: personas y naturaleza. La convivencia es un
hecho primario. Somos seres de relación, que es lo mismo decir que no vivimos, sino que convivimos
a lo largo del tiempo. Participamos de la vida de los demás, de sus alegrías y de sus angustias. Lo
diferente siempre nos trae algo nuevo que nos enriquece o nos desafía. Formamos una comunidad
de destino común con toda la creación. El proceso educativo lasallista valora profundamente la
calidad de las relaciones y favorece el trabajo en común y las distintas comunidades… La fraternidad
es una de sus notas distintivas. Cada lasallista, se debe sentir hermano o hermana con el corazón
siempre abierto y sin fronteras.

• La séptima virtud es el respeto incondicional. Cada ser, por pequeño que sea, tiene valor en sí
mismo, independientemente del uso humano. Es importante respetar a todos los seres de la creación,
porque ellos valen por sí mismos; existen o viven y merecen existir o vivir. Es especialmente valioso
el respeto ante toda persona humana, pues es portadora de dignidad, de sacralidad y de derechos
inalienables, sin importar de dónde provenga. Debemos un respeto supremo a lo sagrado y a Dios,
el misterio íntimo de todas las cosas. El respeto incondicional, es parte esencial del ideario educativo
lasallista, tanto en relación con la persona como con la naturaleza y con Dios (Meditación 33 del
Fundador).

• La octava virtud es la justicia social y la igualdad fundamental de todos. La justicia social es
garantizar lo mínimo a todas las personas, no crear privilegios, y respetar sus derechos en pie de
igualdad, porque todos somos humanos y merecemos ser tratados humanamente. La Salle nació
para las personas pobres, y los Hermanos hacemos como primer voto la asociación para el servicio
educativo de las personas pobres. Esta debe ser una prioridad para todo lasallista.
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• La novena virtud es la búsqueda incansable de la paz. “La paz es la plenitud que resulta de
las relaciones correctas con uno mismo, con otras personas, con otras culturas, con otras vidas,
con la Tierra y con el Gran Todo del cual somos parte” (Carta de la Tierra 16f). Como se puede
ver, la paz es la consecuencia de relaciones adecuadas y el fruto de la justicia social, tal y como
lo propone el proyecto educativo lasallista.

• La décima virtud es el cultivo del sentido espiritual de la vida. Podríamos hablar de
profundidad. Esa dimensión en la que residen los grandes interrogantes de la vida: ¿quiénes
somos, de dónde venimos, a dónde vamos?, ¿qué podemos esperar después de esta vida
terrenal? Es la dimensión espiritual del ser humano, hecha de valores intangibles como el amor
incondicional, la confianza en la vida, el coraje para enfrentar las inevitables dificultades como
la que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Cultivar este espacio nos humaniza, nos hace
más humildes y nos arraiga en una realidad trascendente, adecuada a nuestro deseo infinito.
Esto en términos lasallistas, a través de una lectura de la vida y de los acontecimientos a la luz
del Evangelio, de la celebración de la vida, de la capacidad de admiración y agradecimiento, de
los valores evangélicos de amor, entrega y perdón…

La conclusión a la que llega Boff  (2020) y que podemos hacer nuestra como lasallistas, es:

Debemos ser simplemente humanos, vulnerables, humildes, conectados entre sí, parte de la 
naturaleza y la porción e-consciente y espiritual de la Tierra con la misión de cuidar la herencia 
sagrada que hemos recibido, la Madre Tierra, para nosotros y para las generaciones futuras. 
(párr.13)

No nos podemos reducir a lo simplemente tecnológico, ni a las leyes del mercado, ni al aprendizaje 
virtual, aún en tiempos de pandemia. Lo nuestro es mantener viva la dimensión antropológica y 
espiritual en un mundo cada vez más virtual; y más con la pandemia que estamos viviendo. Lo nuestro 
es ser custodios del misterio que cada persona humana encierra, en un mundo des personalizador y 
superficial. Lo nuestro es cuidar nuestra casa común como nos ha invitado el Papa Francisco en la 
Laudato Si. Sólo así podremos asegurar lo que Gaudium et Spes expresaba con tanta lucidez y fuerza: “se 
puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las 
generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar” (GS 31).

Como dice Monseñor Casaldáliga (1986):
Al final del camino me dirán:
¿Has vivido? ¿Has amado?

Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón lleno de nombres.

Sin duda el corazón de Juan Bautista De La Salle estaba lleno de nombres, Él que al volver a París se 
presentó a sus Hermanos con estas palabras: “aquí me tienen, ¿qué quieren que haga?”; y el nuestro, 
como educadores/as lasallistas ante la pandemia que vivimos ¿cuál debe ser nuestra respuesta?.

Báez, S. (2009, abril-mayo). La esperanza que no defrauda: la esperanza cristiana según San Pablo. La Palabra 
entre nosotros. Recuperado de https://bit.ly/2N8lGNe

Blain, J. (1733). La vida del señor Juan Bautista de La Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Recuperado de https://bit.ly/2NFdXpq

Conclusión
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El presente artículo reflexiona sobre una gran interrogante latente en la humanidad, ¿qué es la vida? Entre estas, 
han predominado las que responden al mecanicismo cartesiano y la reducen a un conjunto de mecanismos físico-
químicos y leyes universales. Pero, si bien esta perspectiva impulsó la investigación científica y el conocimiento del 
universo como nunca antes, es responsable de la destrucción del planeta Tierra. Algunas personas, guiadas por una 
visión holística del universo, entre científicas y pensadores adscritos a la perspectiva de la complejidad, llevaron 
adelante una importante dilucidación sobre el carácter esencial de la vida; gracias a sus aportes, la visión jerárquica 
de la naturaleza ha sido superada por una mirada de carácter rizomático, que, alimentada por nociones como 
autoorganización, autopoiesis y bioaprendizaje, constituyen el sustrato adecuado para que germine una propuesta 
de mediación pedagógica capaz de transformar completamente la sociedad y detener la destrucción de nuestra 
amada Gaia.

Palabras Clave: GAIA, HUMANIDAD, COMPLEJIDAD, HOLÍSTICA, BIOPEDAGOGÍA, COVID-19. 

This article reflects on a great latent question in humanity, what is life? Among these, those that respond to 
cartesian mechanism have predominated and reduce it to a set of  physicochemical mechanisms and universal 
laws. But, while this perspective prompted scientific research and knowledge of  the universe like never before, 
it is responsible for the destruction of  planet Earth. Some people, guided by a holistic view of  the universe, 
among scientists and thinkers attached to the perspective of  complexity, carried out an important elucidation on 
the essential character of  life; thanks to their contributions, the hierarchical vision of  nature has been overcome 
by a rhizomatic look, which, fed by notions such as self-organization, autopoiesis and biolearning, constitute the 
adequate substrate for the germination of  a pedagogical mediation proposal capable of  completely transforming 
the society and stop the destruction of  our beloved Gaia.
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A principios de los años sesenta, el científico y ambientalista James Lovelock (nacido, no por casualidad, 
en la Ciudad-Jardín de Letchwort4) inició la formulación de la hipótesis Gaia. Un modelo interpretativo 
del planeta Tierra, que según Lovelock (1983) la biosfera constituye un super organismo que se 
autorregula y auto transforma para asegurar la supervivencia de la vida.

En el actual contexto de crisis global por cambio climático y la pandemia por COVID-19, se ha 
renovado el interés por este modelo. Dentro de las tesis sobre el origen del virus SARS-CoV2, una 
de las más llamativas se deriva de la hipótesis Gaia, ya que Lovelock dejó muy en claro, la capacidad 
de autorregulación y autotransformación de la biosfera, lo cual, le permite adaptarse a fenómenos 
tan graves como la contaminación industrial, las guerras atómicas, químicas o biológicas, acudiendo a 
dientes y garras, en caso de ser necesario5 (Lovelock, 1983, p.87).

Si bien esta idea es rechazada por la mayoría de la comunidad científica internacional, la cual la califica 
como resultado de un intento por atribuirle voluntad al planeta Tierra, o una simple locura; desde el 
pensamiento complejo la propuesta de Lovelock ha llegado a alimentar la hipótesis de que patógenos 
como el SARS-CoV-2, son en realidad una consecuencia de los graves desequilibrios ambientales 
causados por el ser humano (O’callaghan, 2020), así como una respuesta de autodefensa por parte de 
la naturaleza.

Una de las principales impulsoras de la hipótesis Gaia fue la bióloga Lynn Margulis (1938-2011†), 
considerada una de las principales figuras contemporáneas en el campo de la evolución biológica. 
Quien incorporó la idea de que la biosfera constituye un único sistema viviente y una holarquía global.

Margulis recupera así una de las tesis fundamentales de Arthur Koestler (activista político y filósofo 
social), según la cual los sistemas (holarquías) puede ser entendidas como totalidades, en el tanto cada 
una de sus partes (holones6) no se caracteriza por su posición jerárquica, sino por constituir a su vez 
otra totalidad, constituida de otras partes y así sucesivamente (Margulis y Sagan, 2005).

Margulis y Sagan (2005) señalan que la evolución, más que descansar en la competencia entre las distintas 
formas de vida que germinan en la biosfera, ha sido posible por un principio básico de simbiosis: 
“la vida en la Tierra no es una jerarquía creada, sino una holarquía emergente surgida de la sinergia 
autoinducida de combinación, acoplamiento y recombinación” (Margulis y Sagan, 2005, p. 18).

Si bien se debe reconocer que la propuesta de Lovelock (1983) y Margulis y Sagan (2005) no tuvo el 
eco esperado en el mundo de la ciencia positivista, la cual sigue imponiendo la asimilación de la vida a 
un mero conjunto de reacciones químicas, en el campo de las ciencias humanas y sociales. La hipótesis 
Gaia se ha convertido en una poderosa metáfora filosófica que nos obliga a reflexionar sobre el lugar 
que ocupa el ser humano en el entramado de la vida.

4. La Ciudad Jardín de Letchworth fue ideada en 1898 por Ebenezer Howard, un joven periodista inglés que durante su vida en Nebraska 
(EEUU) estuvo en contacto Walt Whitman y Ralph Waldo Emerson, quienes influyeron en su pensamiento en la búsqueda de comunidades 
más aptas para el bienestar del ser humano en armonía con la naturaleza. Las ciudades jardín fueron pensadas por Howard como un medio 
para reconstruir la sociedad capitalista, convirtiéndola en una infinidad de sociedades cooperativas autónomas mediadas por entornos 
urbano-rurales donde el bien común y el contacto directo con la naturaleza fueran la norma (Blasco, 2016).

5. Tesis que cabe al menos valorar frente al desacuerdo científico en torno del origen de las pandemias que asolan la humanidad en el siglo XXI, 
entre ellas el COVID-19, atribuida por algunos al desequilibrio ambiental generado por el ser humano.

6. Término acuñado por Arthur Koestler, para referir a aquellos sistemas que son al mismo tiempo todo y parte, en tanto forman parte de otros 
sistemas mayores y cada una de sus partes constituye a su vez un sistema (Koestler, 1967).

Introducción



Biopedagogía:  una clave para la 
supervivencia humana

Erika Badilla, Viriam Mejías,  
Anny Sancho    

3

Volumen 9, número 1 | Lanzando la RED 2 | Enero-Junio 2020 | REDpensar

En el contexto del COVID-19, se ha transmutado un mandato impostergable: sólo un cambio radical en la 
comprensión de las interrelaciones humanas y las relaciones del ser humano con el ecosistema global, será 
capaz de frenar la pesadilla a la que nos ha llevado la irracionalidad capitalista: la destrucción del ser humano 
en el enfrentamiento con la naturaleza (OpenDEMOCRACY, 2020).

Este trabajo explora la genética del pensamiento complejo y del caos (proceso en el cual la potencia de la 
autoorganización y la autopoiesis resultan fundamentales) con la mira puesta en la propuesta emergente del 
bioaprendizaje; en coherencia con esta visión holística de la vida sobre el planeta y la necesidad de identificar 
opciones que permitan radicalizar la reflexión y comprensión respecto de la multiplicidad, interacciones y 
problemáticas en que se encuentra inmerso el ser humano. Una verdadera reconciliación del conocimiento 
humano con su fundamento biológico, el cual vale la pena explorar como punto de apoyo a partir del cual se 
vuelva a revolucionar el mundo.

Las siguientes líneas tienen por objetivo explorar con mayor detenimiento los orígenes y posterior desarrollo 
de la hipótesis Gaia, partiendo de pensadores que aportan a la cuestión desde sus reflexiones en torno a la 
autoorganización, interconectividad, complejidad, la física cuántica y el caos, hasta llegar a la autopoiesis y el 
bioaprendizaje.

Con este pequeño aleteo de mariposa, esperamos contribuir a dilucidar una salida posible, una mediación 
pedagógica, frente a la tragedia dantesca que se ha terminado por imponer con el episodio que representa la 
actual pandemia del COVID-19.

En su libro ¿qué es la vida? (2005), Lynn Margulis junto a su hijo Dorion Sagan (hijo del reconocido astrofísico, 
Carl Sagan), se interrogan por la clave físico-biológica de la vida. Su objetivo, reconocer los fundamentos 
científicos con apoyo en los cuales fuera posible comprobar la tesis de que la biosfera constituye un organismo 
viviente.

Margulis y Sagan (2005) inician su búsqueda rememorando al físico austriaco Erwin Schrödinger (famoso por 
“El experimento del gato de Schrödinger” o “Paradoja de Schrödinger”, 1935), quien en 1944 plantea al mundo entero 
la cuestión de ¿qué es la vida?

La respuesta que el propio Schrödinger dio en ese momento, era que la vida se caracterizaba por seguir un 
mismo patrón de reproducción, aquel que denominó, el del cristal aperiódico7.

Debido a la complejidad que representa exponer y comprender la conceptualización física-matemática del 
cristal aperiódico, Schrödinger (1983) propone la siguiente metáfora:

Si los cristales inorgánicos pueden ser entendidos como un papel pintado de pared, en el que el 
mismo dibujo se repite una y otra vez en períodos regulares, las fibras que componen el ADN, 
esencia de la célula viva, representan una obra maestra del bordado, por ejemplo, un tapiz de Rafael, 
que no presenta una repetición tediosa, sino un diseño elaborado, coherente y lleno de sentido, 
trazado por el gran maestro. (págs.19-20)

7. Según Schrödinger (1944), si los sólidos son cristales y en ese tanto son permanentes, el material hereditario no puede ser un cristal, ya que no 
se repite. Acuña entonces el término de cristal aperiódico, para referir a la naturaleza aperiódica del material genético, característica que permite 
codificar un número casi infinito de posibilidades con un número pequeño de átomos.

¿Qué es la vida?
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A pesar que esta tesis es desechada, logra anticipar la importancia que tendrá en el desarrollo posterior de 
la ¿cuestión?, la interpretación de la vida como un patrón que se repite. Aunque Margulis y Sagan (2005) 
resultan insatisfechos con la tesis anterior, sobre todo por el excesivo reduccionismo de la respuesta, 
el desafío consiguió germinar en la próxima generación de científicos, encontrando un decidido apoyo 
en investigadores como la propia Lynn Margulis, Francisco Varela, Humberto Maturana, Fritjof  Capra, 
Rupert Sheldrake, entre muchos otros.

Schrödinger había logrado triunfar, haciendo germinar la pregunta ¿qué es la vida? en la imaginación 
de sus colegas.

A pesar de la variedad de respuestas científicas que en el último siglo se han desarrollado para responder 
a la cuestión, gracias al trabajo de investigación, documentación y reflexión de Margulis y Sagan (2005), 
hoy se puede apreciar que en su gran mayoría, estas forman parte de un mismo esfuerzo conceptual: 
la apuesta por una visión holística de la vida, la que abiertamente buscaba superar las premisas del 
mecanicismo cartesiano.

Como bien señalan Margulis y Sagan (2005), si bien la comprensión mecánica de la vida impulsó 
de manera nunca antes vista la investigación científica, tanto como el conocimiento del universo 
entero, también significó la renuncia a una comprensión holística de la vida: aquella que se funda 
en los principios de cooperación, autopoiesis y transformación constante, los cuales interpreta como 
caracteres más importantes.

En su lugar, el mecanicismo redujo la vida a un conjunto de mecanismos físico-químicos que, unidos 
y sometidos a una serie de leyes universales, incluyendo la competencia como factor de evolución, 
permiten explicarla de una vez por todas.

Frente a esta forma reduccionista de entender la vida, los científicos y científicas que han apostado 
por el caos y la complejidad, han llevado adelante una importante dilucidación. La búsqueda de unos 
fundamentos gracias a los cuáles sea posible recuperar una comprensión holística del ser humano, 
capaz de superar la tendencia a imponer una organización jerárquica de la naturaleza e impulsando en 
su lugar una estructura de carácter rizomático (Deleuze y Guattari, 1966).

Desde el campo de filosofía, Deleuze y Guattari (1966; 1973) (reconocidos por su influencia en el 
pensamiento del siglo XX) empujaron la comprensión del caos, la fragmentación y la multiplicidad del 
mundo, introduciendo en el debate el concepto de rizoma, punto de apoyo para el enfrentamiento con 
la visión unitaria y lineal, jerárquica y ordenada de la realidad natural.

Por los principios de conexión y heterogeneidad, cualquier punto del rizoma puede ser 
conectado con cualquier otro, y debe serlo; por el principio de multiplicidad, sólo cuando lo 
múltiple es tratado efectivamente como multiplicidad, deja de tener relación con la unidad. 
(Deleuze y Guattari, 1966, págs.12-14)

Para estos autores, la vida puede ser entendida como un rizoma, en tanto la multiplicidad que impulsa 
permite explicar la increíble capacidad de combinación y recombinación de la naturaleza.

Los bulbos, los tubérculos, son rizomas. Pero hay plantas con raíz o raicilla que desde otros 
puntos de vista también pueden ser consideradas rizomorfas. Cabría, pues, preguntarse si la 
botánica, en su especificidad, no es enteramente rizomorfa. Hasta los animales lo son cuando 
van en manada, las ratas son rizomas. Las madrigueras lo son en todas sus funciones de 
hábitat, de provisión, de desplazamiento, de guarida y de ruptura. (Deleuze y Guattari, 1973, 
p.12)
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Si la evolución, como afirman Margulis y Sheldrake (1990), depende de la no competencia y la jerarquía, 
sino de la colaboración (sea que la explicación se encuentre en los campos morfogénicos o la combinación, 
acoplamiento y recombinación), los logros alcanzados en la búsqueda del carácter esencial de la vida no 
pueden ser más que calificados como un salto evolutivo en la comprensión que tiene el ser humano del 
mundo. Un verdadero caso de resonancia mórfica.

De acuerdo con Sheldrake (1991), bioquímico y biólogo británico, que toma las ideas de Carl Jung (1939) 
respecto de la sincronicidad y el inconsciente colectivo, existe una memoria mórfica en cada especie de seres 
vivos. Esta memoria registra las transformaciones y cambios evolutivos de la especie en el pasado. A su vez, 
existe una resonancia mórfica, la cual, por interacciones invisibles, no causales, no locales, en el tiempo y el 
espacio, influencia a cada individuo de la especie en su desarrollo orgánico y psíquico, al mismo tiempo que, 
permite a estos ejercer una influencia mórfica hacia el futuro, si logran superar las problemáticas que ponen 
en riesgos su supervivencia (tal como lo han hecho el cambio climático y el COVID-19, en nuestra era).

Desde Schrödinger hasta Prigogine (Premio Nobel de Química de 1977, por sus investigaciones y 
conceptualización de las estructuras disipativas), se verifica un avance constante en la comprensión del orden 
no jerárquico de la naturaleza, siendo que cada uno de los autores y autoras que aportan en esta tarea, realizan 
en su momento un aporte fundamental que impulsa al siguiente, y así sucesivamente, hasta que se ha llegado 
a alcanzar la noción de autoorganización y de esta, el salto a la autopoiesis.

Entre los principales científicos y aportes, encontramos los siguientes:

• Richard Buckminster Fuller: arquitecto y activista medioambiental. Se vio motivado toda su vida
ante la pregunta ¿tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta
Tierra y, si es así, ¿cómo? Por ello, introduce el término ¿sinergética? (Fuller, 1982), gracias al cual
remite a las propiedades (emergentes) de un conjunto, que no pueden ser explicadas a partir de sus
elementos constitutivos;

• Arthur Koestler: alude a la holarquía para referir a la ausencia de jerarquía y control en la organización
de la naturaleza, la cual se cimenta sobre la existencia de patrones o fractales en los elementos que
forman parte de la cadena que conforma la vida sobre la Tierra.

• Ilya Prigogine: quien con sus investigaciones sobre las estructuras disipativas, llega a la conclusión
de que no existe tal cosa como el desorden, sino un orden libre o autoorganización del caos (Briggs
y Peat, 1999).

Aunque la vida no se limita a la autoorganización, este último concepto se encuentra en el corazón de aquella 
noción que Margulis (2005) identifica como la mejor forma de caracterizar la vida: la autopoiesis.

Por otro lado, Margulis y Sagan (2005) encuentran una gran similaridad entre los conceptos de auto-
organización y autopoiesis, otros como Francisco Varela8 hacen notar una distancia cualitativa entre ambos, 
pudiéndose afirmar que el primero hace referencia a un carácter particular del segundo, el cual podría ser 
calificado como fenómeno. Fenómeno cuya distinción fundamental tiene que ver con la “capacidad” de 
generar una identidad única, con propiedades emergentes radicalmente novedosas y que no son reducibles 
a sus componentes, sino, que “son el resultado de la cooperación entre seres vivos, gracias a un continuo 
proceso de sinergia autoinducida de combinación, acoplamiento y recombinación” (Margulis y Sagan, 2005, 
p.18).

8. Biólogo chileno, investigador de las neurociencias y ciencias cognitivas, quien junto Humberto Maturana introdujo el concepto de autopoiesis en la 
biología.

La vida como autopoiesis
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De acuerdo con Capra9 (1998), cuando Maturana10 y Varela (1972; 1974) acuñan el término autopoiesis 
para designar el carácter principal de la vida en general, aluden a una especie del género de la 
autoorganización, siendo tan así que, de la propia etimología del concepto se desprende una alusión a 
la capacidad de los seres vivos para auto crearse o autoorganizarse.

El propio Varela (2000), cuando relata el camino recorrido de antes y después que, junto con Maturana 
(1972), acuñan el término, hace notar que la organización autopoiética depende de la existencia de un 
mecanismo de separación parcial entre el ser vivo y su medio, el cual posibilite el surgimiento de una 
identidad propia, la interconexión interpretativa con el exterior, al mismo tiempo que la reproducción 
con variación estructural pero, con la conservación de la identidad.

Es evidente que el modelo en el cual se inspira la autopoiesis no es otro que la célula, forma de vida 
que según Margulis y Sagan (2005), constituye el patrón a partir del cual se desarrolla, en términos 
estructurales y evolutivos, el resto de la vida sobre el planeta Tierra: agrupaciones de células, organismo 
pluricelulares, comunidades de organismos, ecosistemas y la propia biosfera.

A pesar de lo anterior, Maturana y Varela (1972) incorporan otros patrones en su teoría: aquel según el 
cual la vida es una organización en red. Varela (1974) explicita que la autopoiesis se funda en la lógica 
celular básica: organización sistémica emergente, capaz de la automantención y autorregulación, con 
una barrera que determina el sí-mismo y no-sí-mismo; Assman (2002), que se interesa más que en un 
patrón básico, en la comprensión de los patrones dinámicos como forma en que un sistema se enfrenta 
a las exigencias de la supervivencia.

Llama la atención en este punto, el hecho de que todos los autores citados, si bien reconocen los 
avances y conocimientos que ha generado el mecanicismo, y con este, la mirada fisio-biológica de la 
vida, no dejan de mencionar la necesidad de aceptar que la vida va más allá de la materia y sus elementos 
fundamentales, alcanzando propiedades como la autoorganización, autopoiesis o la existencia de 
patrones de organización que son inexplicables, si se parte de la tradicional ciencia positivista.

Es en este punto que nos encontramos con la idea de estructuras disipativas, como concepto fundamental 
en la elucidación llevada adelante por los autores y autoras mencionadas.

Margulis y Sagan (2005), remiten nuevamente al premio nobel -Illya Progogine- señalando que 
la existencia de estructuras disipativas permite vislumbrar una relación entre la segunda ley de la 
termodinámica (los sistemas físicos tienden a disipar calor en su entorno) y la base de una acción 
aparentemente intencional, según la cual los sistemas retienen y transforman energía (combinan, 
acoplan y recombinan) para automantenerse, reintegrando y al medio aquellas formas menos útiles de 
energía. Para ambos autores, la vida se asemeja a corrientes de orden que tienden a mantener su forma, 
patrón o identidad.

Bajo esta concepción, la entropía que maximizan estas corrientes de orden, asimilables estas últimas con 
sistemas ordenados y disipativos, debe ser entendida no como mero desorden, sino como la generación 
progresiva de sistemas alejados del equilibrio. Es decir, que sólo pueden existir en conjunción con 
su entorno y que responden a principios distintos, como lo son los de no linealidad, fluctuación, 
bifurcación y autoorganización: esto es, con sistemas complejos.

9. Físico austriaco que ha dedicado su vida a reflexionar sobre las consecuencias filosóficas y sociales de la ciencia moderna.
10. Destacado biólogo y filósofo chileno, quien afirma que “los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas 

moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye 
el vivir” (Pais, 2019).
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O lo que es lo mismo, sistemas complejos cuyos caracteres, coinciden, precisamente, con aquellos otros que 
los autores y autoras mencionadas refrendan para una visión rizomática, biopedagógica de la vida.

Desde el punto de vista de Margulis y Sagan (2005), es esta relación entre el orden y la entropía, entre la 
diversidad de seres vivos y el medio ambiente, la que se encuentra detrás del exitoso proceso evolutivo que 
podemos apreciar en el planeta.

No es la competencia entre los seres vivos la que explica la evolución, sino la cooperación, la fusión entre 
seres que han alcanzado la estabilidad, en sistemas o nuevas unidades complejas de vida. Dicha estabilidad 
o adaptación al entorno, con fines de supervivencia y autopoiesis, puede ser entendido como un proceso de
aprendizaje de los seres vivos en el entorno o sistema complejo del cual forman parte.

Como ya veremos, esta es una de las tesis fundamentales que proponen Assman (2002) y Varela (1974), 
respecto del bioaprendizaje.

Como ya hemos adelantado, la autoorganización es explicada por Varela (1997) como la forma de organización 
de lo local, que no se funde en la existencia de reglas o elementos centrales de coordinación o una intervención 
externa, sino en altos niveles de cooperación (interacción) y coherencia entre los elementos, gracias a los 
cuales emergen nuevas propiedades para el conjunto.

Si la supervivencia de todo ser vivo depende de que este logre consolidar un nicho vital, y este se encuentra 
constituido por el organismo más su entorno (teoría del sistema unificado organismo/entorno), el 
pensamiento y la mente, no se puede más que comprender como encarnada. Esto es como una unidad con 
la corporalidad de ese organismo y la relación intrínseca entre este y su entorno.

En atención a la premisa de los sistemas unitarios de conocimiento (Varela, 2000; Varela et al., 1997), 
esta corporeidad del aprendizaje puede comprenderse gracias al término enacción, el cual refiere a esa 
cognición encarnada que constituye una interacción constante (acción) entre el organismo y el mundo, un 
desenvolvimiento creativo del sujeto cognoscente en atención a las particulares circunstancias en las cuales 
se encuentra inmerso.

En atención a la posición que asume todo organismo cognoscente frente a esta unidad mente-cuerpo-medio 
ambiente, Varela considera indispensable afirmar la existencia de una memoria biológica y social, producto 
de la interacción histórica de los elementos o subsistemas.

En coherencia con esta posición, Assmann11 afirma que la vida no es otra cosa que un aprendizaje constante. 
Dicha afirmación la funda este teólogo señalando que una de esas propiedades emergentes de la vida es el 
bioaprendizaje, el cual se funda en la inexistencia de una separación entre el proceso de vida y el proceso 
de aprendizaje. “Surge de esta forma una íntima conexión entre la comprensión de la vida como proceso 
biológico, y el aprendizaje como expresión del conocimiento implicado en dicho proceso” (Assman, 2002, 
p.39).

Este punto de vista también es compartido por Capra (1998), quien señala que el aprendizaje, la memoria y 
la toma de decisiones “son una consecuencia necesaria e inevitable de una cierta complejidad, que empieza 
mucho antes de que los organismos desarrollen cerebros y sistemas nerviosos superiores siendo que se 
presentan de igual forma en sistemas sociales y ecosistemas”(p.186).

11. Teólogo, católico y brasileño, uno de los principales impulsores de la Teología de la liberación.

Propiedad emergente de la autopoiesis, el bioaprendizaje
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Vale agregar que, en Capra, la memoria resulta indispensable para el aprendizaje y la adaptación, 
encontrándose por ello presente no sólo en el cerebro humano, sino en prácticamente todos los sistemas 
y órganos del cuerpo, así como en todas las especies de seres vivos sobre el planeta. Así, se nos hace 
presente la afirmación hecha por Varela (2000) y Assman (2002), en el sentido de que la información, 
el conocimiento y el aprendizaje no tienen que ver con sistemas cerrados, estructuras a partir de un 
determinado orden interno, sino, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre el sí-
mismo y el no-sí-mismo, entre el individuo y su contexto o medio ambiente.

Si tomamos como referencia lo dicho por Margulis y Sagan (2005), lo anterior significa que el aprendizaje 
no sólo tiene que ver con el medio ambiente, como elemento indispensable para comprender los alcances 
y naturaleza del conocimiento, sino que al mismo tiempo y, sobre todo, implica que el ser humano tiene 
la tarea de reconocerse como parte (holon) de un todo sin el cual su existencia se encuentra condenada 
a terminar. (2002), afirma que la vida no es otra cosa que un aprendizaje constante. Dicha afirmación la 
funda este teólogo señalando que una de esas propiedades emergentes de la vida es el bioaprendizaje, el 
cual se funda en la inexistencia de una separación entre el proceso de vida y el proceso de aprendizaje. 
“Surge de esta forma una íntima conexión entre la comprensión de la vida como proceso biológico, y 
el aprendizaje como expresión del conocimiento implicado en dicho proceso” (Assman, 2002, p.39).

Este punto de vista también es compartido por Capra (1998), quien señala que el aprendizaje, la memoria 
y la toma de decisiones “son una consecuencia necesaria e inevitable de una cierta complejidad, que 
empieza mucho antes de que los organismos desarrollen cerebros y sistemas nerviosos superiores 
siendo que se presentan de igual forma en sistemas sociales y ecosistemas”(p.186).

Vale agregar que, en Capra, la memoria resulta indispensable para el aprendizaje y la adaptación, 
encontrándose por ello presente no sólo en el cerebro humano, sino en prácticamente todos los sistemas 
y órganos del cuerpo, así como en todas las especies de seres vivos sobre el planeta. Así, se nos hace 
presente la afirmación hecha por Varela (2000) y Assman (2002), en el sentido de que la información, 
el conocimiento y el aprendizaje no tienen que ver con sistemas cerrados, estructuras a partir de un 
determinado orden interno, sino, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre el sí-
mismo y el no-sí-mismo, entre el individuo y su contexto o medio ambiente.

Si tomamos como referencia lo dicho por Margulis y Sagan (2005), lo anterior significa que el aprendizaje 
no sólo tiene que ver con el medio ambiente, como elemento indispensable para comprender los alcances 
y naturaleza del conocimiento, sino que al mismo tiempo y, sobre todo, implica que el ser humano tiene 
la tarea de reconocerse como parte (holon) de un todo sin el cual su existencia se encuentra condenada 
a terminar.

Pedagógica y epistemológicamente hablando, frente a la teoría de los sistemas como unidad entre 
organismo y entorno, no es posible afirmar algo parecido a una transferencia de conocimiento, entre el 
ser humano y el entorno que percibe. Por el contrario, de acuerdo con esta tesis

El conocimiento es una de las formas de existencia del sistema unificado, complejo, al punto 
de que todo nuevo conocimiento no hace referencia a otra cosa que a modificaciones o 
transformaciones que se dan en la estructura misma del sistema. (Assman, 2002, p.36)

El conocimiento, a diferencia de lo que plantea el método científico (en su sentido mecanicista), no tiene 
que ver con unos supuestos poderes de percepción del ser humano, con la potencia de sus sentidos, 
sino con los alcances del sistema, así como a su continua autoorganización y autopoiesis.

El conocimiento es bajo esta lógica rizomática, el producto, una cualidad emergente, de la configuración 
que ha llegado a adquirir el sistema.

Hipótesis o conclusión
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Con lo que nos encontramos, bajo esta tesitura, no es con sentidos humanos que captan el entorno y le 
atribuyen sentido, sino con órganos que nos permiten crear relaciones entre el organismo y su entorno. 
Relaciones indispensables para la supervivencia y la actividad, instrumentos que le permiten al ser vivo 
comprobar aquellas hipótesis que respecto del entorno ya posee.

Como conclusión, este conocimiento entre relación organismo-sistema, en forma coherente Assman y otros 
autores adscritos a la tesis del bioaprendizaje, sostienen que toda percepción repercute de una u otra forma 
en la totalidad del sistema, tanto en el organismo como en el entorno.

Este último señalamiento coincide plenamente con lo dicho por Sheldrake, en el sentido de que los campos 
morfogénicos no son inamovibles, sino, que responden a una dinámica de continua transformación, 
adaptación, evolución, dinámicos, autoorganización, subsecuencia, acumulación y variación.

Se nos presenta así, como parte de este ejercicio de pensamiento rizomático, que la autoorganización puede 
ser catalogada con un bulbo conceptual, en el que la naturaleza entera, no solamente los seres vivos (si es que 
se puede afirmar, con seriedad, que el universo no está lleno de vida), sino también toda la materia que se nos 
aparece inerte bajo la visión mecanicista, tiende continuamente a organizarse, a crear patrones cada vez más 
complejos, lejos de la estabilidad que supone la termodinámica tradicional.

Desde este punto de mira, aprender no se traduce en acumular conocimientos, sino que el verbo más 
adecuado para comprender la aprehensión es el de albergar: estados inestables de unidad organismo-sistema, 
que le permiten al cerebro-mente proponer relaciones flexibles, creativas, rápidas con el entorno; relaciones 
que modifican el campo morfogénico, el proceso de autoorganización del sistema, incluida la morfogénica 
neuronal.

Margulis y Sagan (2005), Sheldrake (1990) y Varela (2000) sostienen que la cognición o aprendizaje, representa 
una propiedad emergente de toda red biológica o al interior de un sistema biológico. Conceptualización 
que, de forma coincidente, empata con la afirmación, hecha por Capra (1998), de la red como patrón de la 
organización biológica.

Así las cosas, si bien la autopoiesis constituye una noción atribuida a Maturana y Varela (1972) y Margulis 
(2005) demuestran que se trata en realidad de una conceptualización que recupera una visión holística de la 
vida, sistematizando una serie de ideas evolutivas, todas las cuales coinciden en afirmar la unidad inextricable 
entre el ser humano y la vida en el planeta Tierra.

En momentos en que científicos de todo el planeta afirman que problemáticas como el cambio climático y 
el COVID-19 son resultado de la actual forma de vida humana, de la explotación, despojo y desprecio de la 
vida sobre el planeta, y, que, de no darse una transformación radical en nuestro pensamiento, los efectos serán 
catastróficos. La hipótesis Gaia adquiere una relevancia quizás insospechada, teniendo en cuenta que en algún 
momento fue calificada como locura y herejía.

Las ideas expuestas en las líneas anteriores fueron desarrolladas y demostradas por científicos y científicas 
de todo el mundo, empeñadas en la tarea de revolucionar la comprensión que como seres humanos tenemos 
de la vida.

No se trata de meras especulaciones, se trata de explicaciones fundadas en datos científicos. No es posible 
continuar impasibles frente a esta realidad, replicando formas mecanicistas y reduccionistas de entender la 
vida, cuando la humanidad ya dispone de un conocimiento novedoso y creativo que le permite transformar 
completamente, no solo la sociedad, sino también, detener la destrucción de este amado planeta llamado 
Gaia.

Si Schrödinger lanzó el reto de comprender la esencia de la vida, quizás sea hora de asumir el que Margulis 
y Sagan (2005) y Lovelock (1983) expusieron hace cuatro décadas: el ser humano es solo un componente de 
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la biosfera, si esta desaparece, nuestra especie también lo hará; si el objetivo de todo ser viviente es la 
supervivencia, nuestra obligación no es otra que asegurar la supervivencia de todas las especies sobre 
el planeta.
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Empatía del Lenguaje

Empathy of  Language
Melissa González Castro 1  

Este ensayo reflexiona en la relación de la decolonización del pensamiento y del lenguaje. Esta última, desde 
la utopía, la producción del conocimiento y el discurso hegemónico globalizador en toda Latinoamérica En la 
primera parte del ensayo se explora el origen del lenguaje, de la palabra y del discurso. En la segunda parte, se 
introduce la importancia de la empatía en el lenguajeo humano como parte inherente de nuestra naturaleza y como 
base a formas de convivencia más sanas. Por último, el ensayo muestra la importancia de la educación inclusiva, 
igualitaria, humana y solidaria, que promueve valores y justicia social.

Palabras Clave: LENGUAJE, LENGUAJEAR, EMPATÍA, ECOLOGÍA, CONVIVENCIA. 

This essay reflects on the relationship between the decolonization of  thought and language. The latter, from 
utopia, the production of  knowledge and the globalizing hegemonic discourse throughout Latin America. The 
first part of  the essay explores the origin of  language, words and discourse. In the second part, the importance 
of  empathy in human language is introduced as an inherent part of  our nature and as a basis for healthier forms 
of  coexistence. Finally, the essay shows the importance of  inclusive, egalitarian, humane and solidary education, 
which promotes values and social justice.

Keywords: LANGUAGE, CONVERSATION, EMPATHY, ECOLOGY, COEXISTENCE.

Este ensayo comienza a partir de lo expresado en una de las tantas entrevistas a las que ha asistido el maestro 
Humberto Maturana. Al momento de la entrevista, uno de los pensadores en ese espacio televisivo le pregunta: 
“maestro, si usted pudiera resumir en una sola palabra la solución para este mundo tan deteriorado, ¿cuál 
sería?”. la respuesta que dio Maturana fue, la empatía. La empatía ha sido un tema que por mucho tiempo 
ha sido empleado como parte del lenguaje coloquial y usado en varios ámbitos a nivel de la vida diaria. Por 
otro lado, También, ha sido un tema abordado desde las ciencias naturales, las ciencias de la cognición y las 
ciencias sociales, entre otras.

1. Costarricense. Máster en Ciencias de la Educación con énfasis en la Enseñanza del Inglés. Actualmente labora para el Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica y en el Programa de Idiomas del Departamento de Extensión Comunitaria de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. 
Correo electrónico: meligoca@gmail.com
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Como educadora, investigadora y lingüista he observado y estudiado el tipo de discriminación, 
marginalización, racismo y xenofobia que se relaciona con el lenguaje. Es curioso este asunto pues 
tiene que ver con dos idiomas colonizadores: el español y el inglés, en la mayoría de los casos. A través 
del lenguaje se ha transmitido, absorbido y asimilado características foráneas que transforman y hasta 
destruyen la autenticidad de los pueblos. En este sentir, he sido testigo de la falta de empatía que se 
muestra ante aquellos y aquellas que no manejan la lengua colonizadora, convirtiéndose la lengua en un 
medio segregador utilizado por los gobiernos actuales a través de su poder hegemónico.

Al respecto, Najmanovich (2014) citada en Sotolongo y Najmanovich (2014), explica:

Cuando abandonamos la estética de la simplicidad que supone al conocimiento como la 
formación de la imagen interna de un mundo independiente y abrimos nuestro pensamiento a 
la complejidad de la experiencia, el saber humano se nos presenta con múltiples rostros […]. 
(p.8)

Es decir, cual, si actuamos desde un “hacer” evolutivo, no podemos quedarnos anclados y ancladas en 
la fortificación del poder mediante el uso de la lengua, sino más bien, darle paso a la transcendencia 
del término desde la causación formativa del ser humano y su multidimensionalidad. Aún más allá del 
abstracto de la empatía, llegar a conocer y entender cuáles son las estrategias que nos permitirían crear 
resonancia mórfica en torno a este tema.

“El sujeto nace en el hombre por la intervención del lenguaje sobre el organismo,
no hay sujeto antes del lenguaje. A su vez, engendra la dimensión del Otro”.

(Lacan, 1981)

En la sociedad Latinoamérica, constituida por diversos imaginarios, la palabra conforma el eje matriz de 
lo que el sujeto es y de cómo se piensa a sí mismo. Es decir, el lenguaje representa al hablante, porque a 
través de la palabra estos expresan su propio imaginario. Con la adquisición de una lengua impuesta, en 
este caso el español (de España), las personas no solo tuvieron que apropiarse de ideas foráneas, sino 
que también condenaron sus propias ideas, transformando sus conceptos, concepciones y cosmovisión 
para constituirse como exploradores de un sistema de creencias ajenos a su ser, siendo la Ilustración 
Francesa (siglos XVIII y XIX), el ente legitimador de la invalidez, misticismo e inferioridad de tales 
conocimientos. Solamente se consideraba aquel conocimiento que era emanado por la élite científica y 
filosófica de Europa.

Existe una estrecha relación entre lenguaje, palabra y discurso. Preguntarse ¿quién nace primero el 
humano o el lenguaje?, sería como buscar la respuesta sobre ¿quién nace primero el huevo o la gallina? 
Para Lacan (1981) citado en Rossi (2010, p.128), “el sujeto es ante todo un efecto del lenguaje, por tanto, 
escapa a una ontología del sujeto”. En occidente, el lenguaje está marcado por el uso del “YO” como 
protagonista del lenguaje, creado a partir de la palabra y su significación. Así lo proponían los grandes 
filósofos y lingüistas coloniales como Lacan y Foucault, quienes en su discurso instauraban todo un 
imperio alrededor del ser humano, hombre y Dios a la vez.

Lacan propone en sus seminarios que no es posible la existencia del sujeto sin la palabra, con lo 
cual, se le arrebata al ser humano inclusive su propia existencia, por medio del discurso racional. Hay 
que encontrar otro tipo de diálogo entre las diferentes filosofías es aquí cuando aparece el reto. Hay 
que conversar mucho más, dialogar más, buscar otra metodología de saber, enseñar y aprender; hay 
muchísimas ideas, por ejemplo: que “nosotros” somos toda la humanidad, en una unidad muy concreta 
con la naturaleza.

Ser Humano, Lenguaje, Palabra y Discurso
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En un contra discurso, por un gran alfabetizador a nivel latinoamericano, Paulo Freire, nos instruye sobre el 
diálogo, como fenómeno humano, nos revela la palabra: de la cual podemos decir es el diálogo mismo. “Al 
usar las palabras que usamos al hablar de nuestros sentires, lo que hacemos es connotar la sensorialidad íntima 
que vivimos en el ocurrir de los procesos biológicos-culturales que generan en nuestro vivir las correlaciones 
sensorio-afectoras” (Maturana y Dávila, 2018, p. ). La palabra implica acción y reflexión, siendo entonces el 
diálogo un acto creador. “La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no 
la del uno por el otro. Conquista del mundo para la liberación de los hombres” (Freire, 1975, p.72).

La praxis reúne entonces en un solo abrazo la totalidad del ser del hombre: se funda en el poder-
ser emplazado en la facticidad; es la misma transcendencia del proyecto; es actualidad que permite 
advenir al poder-ser en una de sus posibilidades. La praxis, la acción es la manifestación de la 
actualidad del ser del hombre. (Dussel, 1973, p.95)

En esta misma línea de pensamiento, Boaventura de Sousa (2006) advierte que

Entre la legalidad y la ilegalidad tenemos que reconstruir una dialéctica porque las clases dominantes 
siempre la han tenido: imponen la legalidad, pero nunca la han cumplido, su hegemonía se basa 
en una dialéctica a veces nada sutil entre legalidad e ilegalidad, entre legalidad e impunidad, entre 
legalidad e inmunidad. (p.56)

Si queremos pensar en la emancipación/ liberación social, tenemos que comenzar a descolonizar el lenguaje 
que nos ha esclavizado.

El lingüista Noam Chomsky, nos teoriza o más bien nos explica de forma detallada, desde su teoría del 
lenguaje, cómo es el proceso de la adquisición del lenguaje en los seres humanos, y a partir de este, cómo el 
filtro afectivo incide directamente en la adquisición de la lengua y cómo debemos luchar por el reconocimiento 
de las diferencias lingüísticas iguales. Con las teorías de lenguaje de Chomsky, muchos otros estudiosos 
comenzaron a indagar sobre la lengua como ciencia. Chomsky (1956) a través de su teoría lingüística, expone 
que todos los seres humanos nacen con un “dispositivo de adquisición de idiomas” (Chomsky, 1960), que 
les da la capacidad de procesar las reglas lingüísticas. Asimismo, Stephen Krashen (1982) construyó sobre la 
teoría de Chomsky, su modelo de adquisición de un segundo idioma. Para Krashen, al desarrollar habilidades 
en un segundo idioma, no es necesario seguir siendo conscientes de las estructuras gramaticales o funcionales 
(Higashi, 1988). Además, afirma que el proceso de adquisición es inconsciente y puede resumirlo en las tres 
hipótesis propuestas, las cuales son:

• En primer lugar, la hipótesis del orden natural: explica que los y las aprendientes van a interiorizar las
estructuras tan pronto como las utilizan, corregirlas y adaptarlas a su conocimiento previo. El papel
del entorno es proporcionar más insumos e incluir más material de “reciclaje”.

• En segundo lugar, la hipótesis del monitoreo: enfatiza tres tipos principales de aprendices, el
“over-monitor” (que habla vacilación y sin fluidez), el monitor bajo (que no se preocupa mucho
por el significado de la corrección solamente) y el monitor óptimo (que utiliza la supervisión
solamente cuando es apropiado). El monitor óptimo recibirá más información porque el proceso de
comunicación está establecido.

• En tercer lugar, la hipótesis del filtro afectivo: en la que el contexto social desempeña un papel
importante. La hipótesis contiene que la adquisición ocurre cuando no hay barrera: ambiental, social
y actitudinal que afecten la ingesta de nueva información.

Adquisición de una Segunda Lengua
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2. Me refiero a esos problemas prácticos que se dan en nuestra cotidianeidad en cualquiera de los entornos en que nos desenvolvamos.

Personalmente, considero que esta tercera hipótesis sobre el filtro afectivo es la que mejor puede 
describir el proceso de adquisición del lenguaje, ya que, admite que el factor cultural y las subjetividades 
afectan directamente al proceso de adquisición. Esta tercera hipótesis ha cobrado mayor fuerza en 
el siglo XXI y ha sido retomada por muchos estudiosos del lenguaje intercultural. Es imperativo la 
producción de teorías del lenguaje actuales y descolonizantes; teorías que se abran a la otredad, a la 
multidimensionalidad, a la multiculturalidad y a la inclusión. Siendo la lengua un rico recurso que moldea 
al ser humano desde su interior, y ha sido utilizado como arma para destruir y segregar pueblos.

Ahora tenemos que intentar una construcción teórica dónde el principio de igualdad y el principio del 
reconocimiento de las diferencias estén presentes, y saber que una lucha por la igualdad tiene que ser 
también una lucha por el reconocimiento de la diferencia, porque lo importante no es la homogenización 
sino las diferencias iguales (De Sousa Santos, 2006, p.53).

Etología del Lenguaje

Como docente de idiomas, desde hace varios años, me he dado a la tarea de investigar de forma más 
cercana el proceso de la comunicación. En un primer acercamiento, la biología cuántica reconoce que el 
organismo aprende a partir de las relaciones que se establecen de sí mismo con el entorno y como parte 
del entorno (medioambiente vivo). Las conexiones que genere este organismo con su medio ambiente 
nacen de la incertidumbre de aprender qué sucede en su entorno inmediato en un lugar y tiempo 
determinados. Una característica de este tipo de ambiente de incertidumbre es el no proveer respuestas 
y el interrogar como herramienta de concepción de nuevos recorridos. Es así, como nace la palabra, 
cuando el individuo encuentra sentido en la praxis, el aprendizaje surge de forma natural suponiendo 
que un bebé desde su posición de incertidumbre adquiere las primeras nociones de sobrevivencia 
explorando el mundo, tomando riesgos y afrontando escenarios que le provean autoaprendizaje.

Cada problema es un escenario que nos permite crecer tomando perspectivas diferentes fuera de nuestra 
zona de confort donde la persona se ve perturbada y forzada a buscar soluciones que le permitan 
volver de nuevo a su estado de paz y estabilidad. Este es un proceso que somos capaces de realizar 
desde que somos una unidad orgánica viviente con una capacidad auto-poiética que nos permite crear 
conscientemente experiencias de aprendizaje. Para adquirir esta conciencia las personas deben estar 
atentas a su corporeidad aprendiente. La vida mental está corporeizada. El autoconocimiento de una 
persona está determinado por su relación con el cuerpo. Y todo el entramado de organismo y medio 
ambiente se autoorganiza para gozar de la vida aprendiendo a vivir y viviendo para aprender. El gozo 
por la vida se cultiva adquiriendo las habilidades necesarias para resolver problemas.2

Una vez que nos reconocemos como organismos vivos y autopoiéticos, podemos educarnos para la 
significación. Esto entendido como dar sentido a la vida, dar sentido a lo que hacemos, incorporar 
el sentido de cultura y de mundo de cada persona. En otras palabras, cada organismo crea su propia 
identidad con respecto a sí mismo y al medio que lo rodea. Esto lo hace con la ayuda de las conexiones 
que crea a su alrededor, a partir de la cultura que comparta con las demás personas en su entorno.

Para que se dé el aprendizaje significativo se deben de crear los enlaces necesarios para su interiorización. 
El niño y la niña deben tener tiempo para jugar libremente, incluso aburrirse, porque eso hace que el 
cerebro haga conexiones sobre tomar decisiones en lo que realmente le gusta hacer. Esta interiorización 
del aprendizaje se da de forma fluida siempre y cuando tenga un significado de impacto directa con la 
vida del individuo. Por lo que, aprendemos mejor desde los escenarios y experiencias de la vida cotidiana 
que nos genere interés, motivación y/o compromiso.
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A partir de nuestra corporeidad somos capaces de aprender y de expresarnos. Educar para la expresión implica 
el desarrollo de individuos pensantes. Según Maturana (2002), si la mente humana es capaz de aprender 
un idioma, es capaz de aprender cualquier cosa. Aprender un idioma presupone uno de los procesos más 
complejos que aprende el ser humano. Cada vez que aprendemos un nuevo lenguaje, se crean en el cerebro 
nuevas conexiones neuronales optimizando nuestra forma de cognizar. Desde pequeños aprendemos a 
comunicarnos como mecanismo de sobrevivencia, pero, al llegar a nuestra adultez el lenguaje no debería de 
ser solamente un mecanismo de sobrevivencia, sino más bien, un medio para publicitar nuestra personalidad 
y nuestros valores, para acercarnos hacia los demás.

Además, se puede afirmar que adquirir un idioma es a la vez adquirir una nueva cultura y conocer diferentes 
culturas nos acerca a la otredad, es un paso para convivir con otros. Las personas pueden expresarse de 
diferentes maneras a través de sus sentidos. Todas las personas nos expresamos, nos expresamos con palabras, 
con gestos y con movimientos. Comunicarse implica desarrollar cierto tipo de habilidades para la vida como 
la resolución de conflictos y el pensamiento crítico.

A través de la comunicación, nos vinculamos con las demás personas y con esto se promueve la convivencia 
humana. Educar para la convivencia y la paz es una propuesta de esperanza y posibilidad para atender 
asuntos apremiantes que inciden en el aprendizaje y la vida de las personas. Ante la cultura de violencia que 
prevalece a nivel mundial, aprender a convivir, es uno de los desafíos más importantes que enfrentamos 
en la educación. En nuestro país, la iglesia y la escuela se disputan el primer lugar para la enseñanza de los 
principios de convivencia; lamentablemente, ninguna de estas instituciones patriarcales son las más adecuadas 
para asignarles esta importante labor.

Así es el proceso de vida de los seres aprendientes como lo expresa Assmann (2002, p.23) citado en Gutiérrez 
(2010):

Las ciencias de la vida están demostrando que la vida es básicamente una persistencia de procesos de 
aprendizaje por lo que los procesos vitales y los procesos de conocimiento son, en el fondo, la misma 
cosa. Ambos procesos descubren su lugar de encuentro, marcado desde siempre, en el centro de lo 
que constituye la vida, es decir, en el proceso de autoorganización tanto desde el plano biofísico, 
como desde el plano social. La vida quiere seguir siendo vida. Se gusta y se ama, y en consecuencia 
anhela ampliarse en más vida. (p.2)

Vale la pena recalcar, como lo hace Assmann (2002), que la vida (y por tanto el aprendizaje) se da siempre 
en el placer, en el gozo e incluso en la ternura. Precisamente ese es el título de su libro “Placer y Ternura 
en la Educación”, pero, surge la interrogante ¿qué estamos haciendo que las personas jóvenes no se sienten 
partícipes de este mundo?

Primeramente, desde la perspectiva de la ética, Boff  (1996)

El ser humano es un ser solidario y en comunión, cuando refuerza estas dimensiones entra en 
sintonía con la dinámica universal, cumple su misión cósmica de celador, cantor y ángel de la guardia 
de todo lo creado. Entonces realiza su dimensión ética. (174)

Sin embargo, existe el peligro de perder contacto con esta dimensión cósmica clave, “debido a la pérdida de 
contacto con la naturaleza y a la disminución de la importancia de la religión” (Bohm y Peat, 1988), por lo 
que propongo bajo esta perspectiva ética exacerbar en el ser humano su característica empática; dado que, 
en esta era, la experiencia humana se ha reducido desconociendo el rol fundamental del cuerpo vivo y activo 
y dejando en la sombra la modulación social de la ética. Lamentablemente, este hecho nos ha costado una 
sociedad creacionista de sistemas e instituciones en nuestro detrimento.

Ética de la Empatía
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En este sentido, la filosofía de la liberación, desenmascara los puños que han escrito la historicidad 
de Américas Latina. Dussel (1973), uno de sus principales exponentes, propone la lectura crítica de 
los pensadores clásicos de la filosofía europea. La filosofía de la liberación es entonces vista como un 
ejercicio de pensamiento que se vuelca críticamente hacia el sujeto que sostiene una reflexión

Sobre estos cuestionamientos, la filosofía de la liberación se identificará con aquellos 
planteamientos críticos a la ontología de la mismidad justamente por el rendimiento ético-
político de las categorías alteridad y exterioridad a partir de las cuales se resignifica la historia 
de América Latina, su presente y sobre todo, su futuro. (González, 2014, pág. 49)

El representacionismo y el objetivismo nos han vendido una sociedad cuyos principios éticos están 
cercanamente ligados al comportamiento del dólar y de una economía consumista, capitalista y 
neoliberal en pleno apogeo y al servicio de las clases más adineradas. En este sentir me uno a las 
palabras del maestro Maturana cuando acertó en proponer la empatía como la salida a la “ética” 
opresora practicada hoy en día no como visión cósmica humana sino como parte del discurso político 
utilizado para movilizar y desmovilizar masas. En esta misma línea de pensamiento, extender lo estético 
a lo cotidiano resulta sumamente amenazante para especialistas que temen el colapso de su disciplina al 
despojarla de su objeto, sea lo bello o el arte.

Es por esto, que al definir a la experiencia estética como “deleite desinteresado” en lo bello es un hecho 
de suma peligrosidad en nuestros tiempos. “Para Kant, en la experiencia estética no hay ni interés 
práctico por el objeto o a través de él, ni interés en la existencia del objeto, ni en apropiarnos y poseer 
física o materialmente a ese objeto” (Mandoki, 2008, p.30). Para llevar la imaginación a este nivel de 
observación se requiere formar a individuos creativos capaces de observar lo bello en la cotidianeidad. 
De esta forma, dejar de ver la empatía como una cualidad “restringida” sólo para aquellos que logran 
desarrollarla hasta la edad de los tres años como nos dicen las neurociencias y transcender a cultivarla 
más allá: a la adultez y a futuras generaciones.

Por un lado, la analéctica, es el método que se propuso para un renovado estudio de la ética, uno que 
reformula la relación del pensar con la cotidianidad, uno que permite traspasar la realidad a través de la 
palabra del otro, aquella que parece incomprensible para el logos de la totalidad. “Bajo esta premisa, la 
configuración del método analéctico se halla determinado por una concepción analógica del ser, esto es, 
el ser el otro, jamás reducible al orden de la predicación y su correspondiente sintaxis” (González, 2014, 
pág. 50). De esta manera se intenta el reconocimiento de una posición social, cultural, política, desde su 
alteridad respecto de Europa, lo cual sugiere una ruptura a nivel lógico, principalmente a nivel práctico.

Por otro lado, la estética no debe de ser una actividad restrictiva al arte, a la música, a lo bello, sino, 
a recobrar un sentido cívico, donde pueda ser vivida y ejercida de forma ciudadana. La ciudadanía 
planetaria nos llama a esto, a una vivencia de lo ético y estético en lo cotidiano de nuestras labores 
diarias. Lo estético puede ser admirado en la belleza de obras de sentido empático como la caridad, 
el amor hacia la otredad, la adaptación de culturas extranjeras, el aprendizaje de idiomas foráneos, la 
no discriminación, la defensa de los derechos humanos, la formación de profesionales carismáticos, 
la docencia desde la vocación, el amor proveniente de las religiones que unen y no que dividen, la 
política para todas las personas y no para unas cuantas, la conversión de gobiernos más sensibles y 
menos crueles, ejércitos de sabiduría que repliquen la herencia oral por todo el mundo y no de ejércitos 
armados de odio y armamento nuclear.

Estética de la Empatía
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Bohm y Peat (1997, p.63) desde una mirada compleja nos alertan diciendo que “el sentido de la percepción 
opera en los niveles más profundos de un orden generativo e implicado (…)”; sin embargo, muchas personas 
no ven cuál es ese orden implicado, ya que el doble discurso de la sociedad y el gobierno los bombardea día 
a día haciendo que la realidad inmediata de las personas yazca meramente en la protección de sus intereses 
personales. “Una forma de ampliar la mirada consiste en mejorar nuestra capacidad de discriminación” 
(Marina, 1993, p.4).

Es necesario un enriquecimiento de los esquemas perceptivos, que el ser humano puede dirigir, al posicionar 
los intereses personales sobre los intereses colectivos, las personas llegan a perder su sentido de percepción 
con el cual analizan la situación a través de todos sus sentidos mediante la capacidad de “senti-pensar” nativa. 
Este sentido, sin duda alguna es el que nos lleva a desarrollar ese lado creativo e intuitivo privilegiado del 
ser humano pero que ha sido adormecido. Parece que, “nos hacen falta líderes”, como expone Margaret 
Thatcher en uno de sus discursos, que se preocupen por la otredad y defiendan a capa y espada los intereses 
colectivos.

El amor matríztico (Maturana, 2002) por la naturaleza y por la colectividad, es una cualidad humana que 
según argumentos de estudios científicos muchos no poseemos, pero que las ciencias de la complejidad nos 
muestran que esta cualidad de empatía puede ser desarrollada desde la primera infancia y mantener su patrón 
de formación a través de los años para que tenga un impacto social transformador en los días venideros.

Tomando como punto de partida, las observaciones antes descritas, con un sistema globalizado de mercado 
neoliberal, que promueve el individualismo consumista, el relativismo moral, el hedonismo, el exceso, la 
desvalorización del trabajo y resurgimiento de ideas xenofóbicas, el lenguaje como ente colonizador y la 
aculturación de la lengua, resulta imperioso un cambio de perspectiva hacia una mirada compleja de la 
educación que propicie el encuentro con la persona, un cambio cualitativo en la conciencia social, con el 
objetivo de reposicionar al ser humano, esto plantea un giro en el ámbito educativo y podría ser el motor para 
redireccionar la concepción social del modelo económico hacia un sistema de desarrollo que constituya a la 
postre una nueva civilización. Luego de las experiencias de la I y II Guerra Mundial, la humanidad demostró 
la capacidad de destrucción masiva que puede alcanzar; desde ese momento se ha dado un resurgimiento de 
ideas que promueven un replanteamiento de lo ético.

Durante los últimos 15 años, mi vocación ha sido la docencia. Mediante la docencia, he adquirido una visión 
compleja del mundo que he ido madurando a lo largo de mi experiencia doctoral. Después de la docencia, 
he dedicado gran parte de mi tiempo a la investigación-acción. Es decir, identificando diferentes necesidades 
en el campo educativo y explorando sus alternativas en el ambiente de aprendizaje. Ciertamente, considero 
importante para nuestras comunidades de aprendizaje, reconsiderar las prácticas de las tribus nativas que 
han dejado tantas enseñanzas a través de la tradición oral. Las lenguas, la dialéctica, el lenguajeo son parte 
de nuestra naturaleza humana y patrimonio cultural. En esta misma línea Hegel (2006) citado en González 
(2014, pág. 48) establece una relación entre la dimensión histórica-política y el ejercicio filosófico, “toda vez 
que la filosofía viene a ser la voz de una conciencia absoluta de un sujeto incondicionado y libre que puede, 
a la vez, pensar y ser uno consigo mismo y, en esa mismidad contener sus diferencias.”

Con el surgimiento de filosofías y ciencias de la complejidad que promueven un repunte de la persona 
humana; en este caso la filosofía dialógica no se desprende la dimensión ontológica del ser humano, sino 
más bien, la comprende en cuanto al encuentro con el prójimo, que es a su vez próximo, y retomamos una 
ética que asuma el compromiso con el Otro, con sus prácticas ancestrales, sus raíces, sus costumbres para ser 
retomadas en nuestro reflexionar y actuar en esta nueva era.

Estética de la Empatía

La Lengua como Patrimonio Mundial
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Tal diálogo se ha realizado deconstructivamente, al modo de un trabajo de desmontaje categorial 
que permitiera visibilizar la política que mueve a la filosofía, sobre todo, para analizar los 
sistemas filosóficos y modalidades de la razón que se instalaron como las maneras autorizadas 
y legítimas de hacer filosofía y que, por lo tanto, dieron el soporte metodológico y categorial a 
las reflexiones filosóficas locales. (González, 2014, pág. 46)

El ideal de los países imperialistas es establecer en toda la región una sola lengua estandarizada global. 
El establecimiento de este idioma no sería solamente con propósitos comerciales, sino también, con 
propósitos diplomáticos, políticos, sociales y económicos que no quisimos indagar en este ensayo. 
Esto provocaría el debilitamiento de las lenguas nativas originarias para ser sustituidas por una lengua 
foránea globalizante y homogenizante.

El camino de la humanidad debe ser la de dar lucha por la defensa de su herencia lingüística sin caer en 
el juego del neoliberalismo capitalista que manda las economías mundiales. Los y las educadoras deben 
mantenerse firmes, seguir luchando por una educación inclusiva, igualitaria, humana y solidaria que esté 
al verdadero servicio del país, al servicio de las personas que promueven valores sociales y una moral 
basada en el respeto, la empatía, pero sobre todo en la justicia social.

Todas las personas estamos llamadas a formar a ese nuevo hombre y mujer, para que sean honestos, 
trabajadores, que tengan vocación de servicio, que sean profundamente solidarios y humanos; pero, 
para eso debemos seguir creyendo en que un nuevo mundo es posible y comenzar por el cambio en 
nosotros y nosotras mismas para trascender por encima de los valores que nos han impuesto por años 
el sistema imperante.
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Este texto presenta una breve reseña sobre el estudio de los clásicos de la literatura universal en la escuela. Estos 
clásicos, son parte fundamental para la formación cultural y personal de los y las estudiantes; no obstante, la 
sintaxis compleja, el lenguaje de épocas pasadas y su extensión, hacen que este proceso formador se complique. 
En consecuencia, se plantea el abordaje de estos textos canónicos desde la riqueza visual, semántica y capacidad 
de síntesis de las adaptaciones literarias de los mismos. En vista de que este tipo de hipertextos reconocen los 
niveles de interpretación, maduración lectora y están contextualizados con las edades de los y las menores de edad, 
se promueve su uso desde los primeros niveles educativos mediante un análisis minucioso de algunos de ellos y la 
reflexión surgida de este análisis. 

Palabras Clave: CLÁSICOS LITERARIOS, EDUCACIÓN, ADAPTACIONES LITERARIAS. 

This text presents a brief  review on the study of  the classics of  universal literature at school. These classics are 
a fundamental part of  the cultural and personal development of  the students; however, the complex syntax, the 
language of  bygone eras and its extension, make this formative process complicated. Consequently, the approach 
to these canonical texts is proposed from the visual, semantic and synthetic richness of  their literary adaptations. 
Given that this type of  hypertext recognizes the levels of  interpretation, reading maturation and is contextualized 
with the ages of  the minors, its use is promoted from the earliest educational levels through a careful analysis of  
some of  them and the reflection arising from this analysis.

Keywords: LITERARY CLASSICS, EDUCATION, LITERARY ADAPTATIONS.

La presente reseña aborda el artículo de la investigadora Lidia Rodríguez Chaparro de la Universidad de 
Sevilla España, publicado en el año 2017 en la Revista Fuentes, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la misma universidad, titulado: Las adaptaciones de clásicos de la Literatura Universal para Educación 
Primaria: análisis cualitativo. Vale la pena resaltar que dicho documento cuenta en su estructura exterior con 11 
páginas de escritura en prosa y 6 páginas de anexos, correspondientes a una rúbrica evaluativa de los textos 
analizados. La escritora expone de forma clara y metódica el proceso de su investigación y su interés por 
resignificar el estudio de los clásicos literarios, especialmente en el nivel de la educación primaria.

1. Colombia. Licenciado en Lengua Castellana y Literatura. Maestrando de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, Universidad del Tolima, Ibagué,
Colombia. Correo electrónico: ajtrujilloc@ut.edu.co
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Bajo esta línea temática, la introducción del artículo plantea que, la literatura siempre ha sido un pilar 
fundamental en los procesos educativos, en cuanto al desarrollo del lenguaje, la comprensión y las 
habilidades sociales. En ese sentido, declara la importancia de leer aquellos textos que han dejado huella 
en las sociedades pasadas y que aún poseen un valor e interés capaz de despertar curiosidad, por cuanto 
se constituyen como una senda de formación cultural innegable, es decir, los clásicos de la Literatura 
Universal.

Por lo tanto, el texto sugiere que es indispensable llevar estos textos (clásicos literarios, tales como: 
Don Quijote de la Mancha, La Odisea, La Eneida, El Lazarillo de Tormes, Cantar de Mio Cid, El Cantar de 
Roldán, entre otros) a los niveles iniciales de la educación. En primer lugar porque es beneficioso para 
su formación ética dado que contribuyen a la construcción de valores, al reconocimiento del “yo”, a 
la estimulación de la creatividad, a la capacidad de fabular y en especial, es posible añadir aquí: que 
los clásicos son obras vinculadas al bagaje cultural, que debido a su gran belleza estética y universal 
son retomadas para que nuevos lectores se sorprendan con las reflexiones, hazañas y pasiones que 
justificaban la vida de estos personajes y que a pesar del tiempo muchas de ellas siguen orientando la 
vida del ser humano moderno.

En segundo lugar, la autora manifiesta que el vocabulario, el lenguaje desconocido y la edad madurativa 
del lector, conlleva con asiduidad a que los estudiantes padezcan experiencias negativas durante la 
lectura y la comprensión de los clásicos literarios en su estado original, conllevando esto al fracaso 
escolar y restricción de estas lecturas. Es así que, propone evitar estas barreras con la alternativa de 
estudiar o bien disfrutar los clásicos, desde sus adaptaciones literarias o hipertextos en términos de 
lo planteado por Genette y Prieto (1989, p.14) en su obra “Palimpsestos”: “entendiendo por ello toda 
relación que une un texto B (que se llamará hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré hipotexto)”. 
Lo cual significa, que tiene lugar una alteración de tipo sintáctica, gramatical, semántica o incluso física 
del texto base dando origen a uno nuevo.

En tercer lugar, hay una discusión académica sobre la pertinencia de este tipo de textos. Por un lado, 
están los especialistas que no aprueban las adaptaciones, aludiendo a la pérdida de la riqueza léxica y 
sintáctica. Por otro lado, hay especialistas que justifican que esa misma riqueza impide a la niñez y las 
personas jóvenes en un primer momento tener un acercamiento comprensivo, puesto que son términos 
y expresiones fuera de uso, de contexto y que a sus ojos representan un lenguaje hermético, esto en 
función de la competencia literaria y bagaje cultural de los y las estudiantes. Asimismo, impide en un 
segundo momento el disfrute por el acto de leer, siendo esto último lo que debería primar en la escuela, 
como lo plantea el Doctor en Filología Hispánica y crítico literario Cerrillo (2013), citado por Rodríguez 
(2017) en artículo, para enfatizar que el logro de este objetivo en la educación primaria, permitiría en la 
secundaria un acceso más positivo a la lectura de los clásicos.

Por lo tanto, en el apartado sucesivo que es la metodología, la autora explica las etapas que siguió para 
llevar a cabo el análisis cualitativo, exhaustivo y lo más objetivo posible sobre las adaptaciones literarias. 
Empezó por la selección de obras, tomando como muestra general algunos ejemplares que se pueden 
encontrar en el mercado actual, algunas de ellas son: Las aventuras de Don Quijote de la editorial Santillana; 
Mi primer Quijote de la editorial Espasa Calpe; El Lazarillo, La Odisea y La Eneida de la colección Clásicos 
contados a los niños de la editorial Edebé; Estampas de Platero y yo de la editorial Vicens Vives, entre 
otros.

Luego, estableció los criterios de análisis que determinarían la calidad de cada una de las obras, para 
ello se basó en diversos libros sobre literatura infantil de los que extrajo las características idóneas, 
que deben tener estos textos para las personas más jóvenes, las cuales son: presentación y formato, 
expresión y lenguaje, contenido y materiales complementarios. Seguidamente proyectó la herramienta 
de análisis que construyó para valorar las obras, la cual conforma el anexo 1 del artículo de Rodríguez. 
Este instrumento es una rúbrica, en la cual clasificó descriptivamente y determinó cada texto con una 
escala progresiva de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es muy bueno.
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Aunado a esto, esbozó los resultados y discusión en dos vías, a) proyectó una tabla que visibiliza de forma 
cuantitativa cuáles son los criterios establecidos que cumplen las adaptaciones y cuáles son las más completas; 
b) profundizó acerca de las cualidades que contienen los libros a raíz de lo buscado en cada uno, de manera
que evidenció convergencias entre los textos que aludieron más a la forma y diferencias marcadas en cuanto al
contenido. Por ejemplo: la claridad sobre el uso de dibujos animados, el uso de colores vivos, la maquetación
resistente, la relación armónica entre texto e imagen (donde la imagen tiene un rol protagónico), pero a la
vez no reemplaza al texto sino más bien lo complementa, el uso de un lenguaje más cercano a las edades y
realidades de los niños. No obstante, algunas editoriales optaron por mantener algunas expresiones, pero
con su respectivo pie de página, asimismo se observó que el texto y la cantidad de sucesos aumentaban en
función de las edades para las que eran dirigidos. Sin embargo, donde hubo una desigualdad más marcada fue
en la ausencia de material complementario, pues solamente cuatro obras lo contenían, perteneciendo estas a
editoriales dedicadas a la creación de material educativo.

De este modo, el texto concluye con respuestas relevantes sobre el estado actual de las adaptaciones de 
los clásicos, indicando que podrían mejorarse sustancialmente al añadirles material complementario que 
fortalezca los procesos de aprendizaje y no sólo con la inclusión de cuestionarios o guías para el/la docente, 
al articular las obras con recursos digitales. También, señala escasez de adaptaciones, lo cual se debe a su poco 
uso en la educación. Por último, responde que sí es conveniente recurrir a las adaptaciones, debido a que son 
una herramienta útil para llevar los clásicos literarios al aula y para fortalecer la madurez lectora de los niños.

De esta manera, es posible destacar dos puntos importantes:

• Primero, que la investigación realizada permite aclarar en gran medida el panorama que existe sobre
las adaptaciones literarias, fundamentalmente acerca de los beneficios de sus características y el
sentido base que las sustenta, que no es remplazar las obras originales, sino, mediar su acercamiento
a las personas más jóvenes, estimular el proceso de lectura y motivar su gusto. Siendo esto positivo
para promover su producción, uso personal, uso educativo y justificar el abordaje de este tipo de
textos en proyectos de investigación determinados.

• Segundo, es fundamental precisar que los criterios valorativos propuestos por la autora son de
utilidad para los y las docentes, madre y padres interesados en adquirir este tipo de textos, o, como
guía para las editoriales que están fallando en algunos elementos. Al respecto, el artículo es preciso al
manifestar la patente brecha que existe entre los libros y lo digital, lo que sugiere una problemática
válida en el marco de la urgente mediación entre las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) y la educación.

Pese a esto, queda una sensación de vacío al culminar la lectura del documento, si bien hace un análisis 
riguroso de las adaptaciones que demuestra su valor semántico y evidencia un interés educativo por su uso a 
la vez que deja clara la conveniencia de recurrir a ellas por variadas razones. Es menester decir, que el mismo 
tendría más fuerza respecto a estos argumentos, si hubiera mostrado los resultados obtenidos de la aplicación 
de un taller que incluyera uno de los textos analizados.

En conclusión, se subraya la correspondencia con el artículo sobre la pertinencia de estudiar y disfrutar los 
hipertextos o adaptaciones de clásicos literarios en la educación desde los primeros niveles. También se apoya 
la premisa que son la vía más amena y adaptada a las múltiples necesidades y formas de aprendizaje que varían 
según la competencia lectora de la niñez. Ante todo, en las adaptaciones se observa la presencia de algunos de 
los roles primordiales y primigenios de la literatura: entretener y culturizar las nuevas generaciones.
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