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5.1 Introducción

La palabra de un presidente importa. En los regímenes 
democráticos, quienes ocupan la silla presidencial 

tienen no sólo un poder político y administrativo consi-
derable, sino que también poseen un poder simbólico y 
comunicativo relevante, derivado de la autoridad social 
que el cargo les confiere. Lo que dice un mandatario o 
una mandataria tiene la capacidad de modificar o crear 
nuevos imaginarios, incidir en las corrientes de opinión 
pública y hasta de condicionar los debates políticos de 
un país. Por eso, es pertinente analizar críticamente los 
discursos de quienes ejercen temporalmente este cargo. 

 Este capítulo del IV Informe del Estado de la 
Libertad de Expresión en Costa Rica indaga sobre este 
tema, y analiza parte de las palabras del actual presi-
dente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en sus 
primeros 20 meses de gobierno. Específicamente, pro-
fundiza en los discursos estigmatizantes en contra de la 
prensa, los medios y las personas periodistas emitidos 
en el marco de sus conferencias de prensa semanales. 

 Estudiar esta temática es particularmente im-
portante debido a una serie de hechos ocurridos recien-
temente. Desde su llegada al poder, en mayo de 2022, 
el presidente Chaves ha mantenido un enfrentamiento 
público y notorio con periodistas, medios y grupos eco-
nómicos de la comunicación. La confrontación ha esca-
lado a niveles que han sido calificados como de “nunca 
antes vistos” por diversos periodistas y ha provocado 
que, durante los últimos 2 años, la Sala Constitucional 

emitiera varias sentencias históricas relacionadas con 
libertad de expresión y libertad de prensa (Rojas, 2022; 
Madrigal, 2022; Murillo, 2022). 

 En una de estas resoluciones, las personas ma-
gistradas se pronunciaron sobre un recurso interpues-
to por un periodista a raíz de una serie de insultos y 
ataques del presidente. En su alegato, la Sala señaló que 
la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo en 
contra de quienes practican el periodismo constituye 
una lesión a la libertad de prensa, evidenciando con ello 
las consecuencias prácticas que tienen estos discursos 
en un sistema democrático como el nuestro (Córdoba, 
2023). 

 Estos discursos violentos en contra de medios y 
periodistas no solo ha sido un tema de discusión en los 
tribunales de justicia o entre las personas directamente 
afectadas. Los expresidentes y expresidenta de la Repú-
blica, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Cien-
cias de la Comunicación Colectiva (COLPER), federa-
ciones estudiantiles universitarias y liderazgos políticos 
de distintos signos e ideologías han mostrado su pre-
ocupación por estas acciones, así como por el posible 
deterioro de los derechos comunicativos que podrían 
generar (Campos, 2022; Sequeira, 2022; Lara, 2023). 

 Como se observa, es un tema pertinente de in-
vestigar. Además, es un asunto relevante pública, social 
y académicamente, en tanto dichos discursos pueden 
llegar a constituirse en acciones político-simbólicas que 
lesionan derechos y garantías en nuestro país. 
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 En términos de estructura, este capítulo se di-
vide en 6 secciones. Tras esta introducción, se brinda 
información sobre el contexto en el cual se deben leer 
las intervenciones y discursos recopilados. En la terce-
ra sección, se presenta el marco teórico y conceptual 
utilizado para analizar la información sistematizada, 
haciendo un énfasis particular en el tema del estigma 
y en la estigmatización de las personas que ejercen el 
periodismo. En la cuarta y quinta parte, se expone res-
pectivamente, la metodología, así como los principales 
hallazgos del estudio. Finalmente, en la sexta sección se 
presentan las conclusiones leídas en el marco del respe-
to y promoción de la libertad de expresión y la libertad 
de prensa que el PROLEDI suscribe, desde sus orígenes, 
como programa académico de la Universidad de Costa 
Rica (UCR). 

5.2 Contexto poder y periodismo en Centroamé-
ric
 El contexto es fundamental para la práctica e 
institución del periodismo en cualquier parte del mun-
do. Es distinto publicar una investigación en un país 
con libertades políticas y civiles aseguradas, a hacerlo 
en un ambiente inseguro y violento, donde la vida de 
quien informa se encuentra en peligro cada vez que se 
escribe un reportaje. 

 De igual forma, el contexto también es vital para 
el análisis de los discursos estigmatizantes en contra de 
la prensa. Las narrativas no ocurren en el vacío, sino 
que se elaboran y propagan en un entorno específico, 
donde convergen tanto las realidades regionales como 
los desafíos específicos de un país. El estado y calidad 
de la práctica periodística en una región, la seguridad 
que tienen quienes trabajan en comunicación para in-
vestigar o hablar sobre un tema sin temor a represalias, 
y los niveles de autocensura o la apertura para acceder 
a información pública son aspectos que se deben con-
siderar a la hora de analizar un determinado discurso 
en contra de la prensa. Por esa razón, a continuación, se 
describe de manera general el contexto centroamerica-
no y nacional. 

 Centroamérica es una zona peligrosa para ejer-
cer como periodista. El surgimiento y consolidación de 
gobiernos autoritarios, la expansión de una industria 

global que propaga contenidos desinformativos o fal-
sos, el aumento generalizado de la desconfianza hacia 
los medios y la inseguridad creciente en la zona pro-
ducto del narcotráfico y la violencia, han generado un 
entorno inhóspito y hostil para crear y difundir trabajos 
periodísticos de calidad (Martínez, Rodríguez y Jimé-
nez, 2023). 

 Diferentes informes dan cuenta de esta triste si-
tuación. Los datos recopilados por organizaciones como 
Reporteros Sin Fronteras, Voces del Sur, Freedom Hou-
se, el Comité para la Protección de Periodistas o la Red 
Centroamericana de Periodistas coinciden en apuntar 
que el ejercicio periodístico en el centro del continente 
es sinónimo de riesgo, peligro y hasta de fatalidad (Sán-
chez Reyes, 2017; Garro y Solís, 2022; Reporteros sin 
Fronteras, 2023; Berganza, Ortíz y Rivera, 2023; Mar-
tínez y Rodríguez, 2022).  La intimidación, el hostiga-
miento, la obstaculización de coberturas, las agresiones 
físicas y verbales, la violencia digital, la persecución ju-
dicial y las amenazas de muerte son prácticas que, la-
mentablemente, son cada vez más habituales en buena 
parte de los países de la región (Martínez y otros, 2023; 
Tejedor Calvo, Cervi y Tusa, 2022; Blanck, Alpírez y Del 
Cid, 2021; Bernal Piche, 2013; Carballo, 2017; Oller y 
Benitez, 2016). 

 La situación se vuelve más complicada para los 
y las periodistas si se consideran los obstáculos finan-
cieros y los desafíos de adaptación digital que enfrentan 
las empresas que los contratan. La búsqueda de un aba-
ratamiento en los costos de producción, el declive de los 
ingresos por publicidad y los cambios en el consumo 
mediático han provocado cortes de personal, cierre de 
medios, unificación de salas de redacción, fusiones en-
tre grupos económicos y una extendida precarización 
de las condiciones laborales (Ávila y Gutiérrez, 2013; 
Duarte Quintero, 2015; Killman, 2015; Carballo, 2017; 
Ramírez, 2018; Jiménez, 2022; Martínez y Rodríguez, 
2022; Mendez-Muros y Castillo, 2023; Fischer, 2023). 

 A esto se le suma el hecho de que, en general, 
los ecosistemas mediáticos centroamericanos se han ca-
racterizado por presentar históricamente una tendencia 
a la concentración de la propiedad y al establecimiento 
de relaciones opacas con el poder político, favoreciendo 
con ello entornos poco competitivos y poco propicios 
para la completa independencia editorial y económica 
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(Salzman y Zalzman, 2009; Mengo, 2010; Pérez y Car-
ballo, 2013; Guerrero y Márquez, 2014; Gramajo, 2014; 
Socayón, 2016; Lucas, 2017; Robles-Rivera, 2019; Cris-
tancho, 2019 y 2021). 

 Las situaciones más dramáticas las sufren los 
medios alternativos, los más pequeños o aquellos que 
trabajan en contextos dictatoriales o autoritarios. El cie-
rre del emblemático diario El Periódico y la persecución 
judicial a su director José Ruben Zamora en Guatemala 
(Arroyo, 2024); el espionaje a trabajadores del presti-
gioso medio El Faro en El Salvador (Gavarrete, Reyes 
y Martínez, 2022); el exilio forzado de decenas de pe-
riodistas nicaragüenses, así como el despojo ilegal de su 
nacionalidad a varias de ellas (Maldonado, 2023), son 
solo algunos ejemplos del desafiante y desgarrador es-
cenario para el periodismo centroamericano. 

 Además de estos ataques por medio de la insti-
tucionalidad, las personas comunicadoras de la región 
también son víctimas de discursos estigmatizantes. En 
una práctica que no conoce ni signo ideológico ni afilia-
ción partidaria, la clase política latinoamericana ha co-
locado a quienes trabajan como periodistas en el centro 
de muchos de sus insultos y ataques (O’Donell, 2008; 
Valdivieso, 2008; Muñoz, 2008; De Vengoechea, 2008). 
Las cabezas y representaciones de los gobiernos centro-
americanos han emulado esta tendencia, y han dedica-
do incontables horas de sus intervenciones oficiales a 
decir que las y los profesionales de la comunicación que 
les critican son, entre otras cosas, “corruptos”, “menti-
rosos”, “mercenarios”, “conspiradores”, “canallas” y hasta 
“defensores de pandillas” (Barrera, 2019; Wallace, 2020; 
Reina, 2021; Martínez y otros, 2023: p. 17; Kelley, 2023). 

 Costa Rica había sido una excepción en este im-
pactante y convulso contexto. Su desarrollo sociopolí-
tico desde mediados del siglo XX consolidó institucio-
nes sociales y un entramado político-legal que, con sus 
bemoles, había protegido de manera bastante efectiva 
la libertad de expresión y de prensa. Si bien todavía se 
encuentran vigentes algunas leyes de desacato, lo cierto 
es que el país había logrado consolidar un ecosistema 
mediático relativamente diverso en términos de can-
tidad, garantista en aspectos formales y comparativa-
mente más libre y seguro que el de sus vecinos (Boza, 
2022; Garro y Solís, 2019).  Existían tensiones normales 
entre gobernantes, medios, periodistas y grupos econó-

micos de la comunicación, pero siempre se tramitaban 
dentro de los cauces institucionales, y como parte de 
la confrontación dialéctica usual dentro de un régimen 
político democrático y liberal. 

 Los retos costarricenses habían estado, hasta 
hace poco tiempo, ubicados exclusiva o mayoritaria-
mente en otros aspectos más vinculados con el poder, 
la propiedad o las finanzas de las empresas de la comu-
nicación. Por ejemplo, en la inexistencia de límites a los 
procesos de concentración de la propiedad, en los altos 
grados de desregulación normativa existentes en el de-
recho de la comunicación, en la ausencia de legislación 
para distribuir democráticamente la pauta oficial o en 
el desinterés estatal para promover el pluralismo y la 
diversidad mediática (Fournier, Ochoa y Jiménez, 2018; 
Garro y Solís, 2019; Jumique, 2019; Alvarado, 2021; Ji-
ménez, 2022; Rodríguez, 2022; Pomareda, 2022). 

 Esta situación, no obstante, ha cambiado. En los 
últimos años, nuevos desafíos se han sumado a los ya 
existentes. Estudios recientes han alertado de un peli-
groso aumento de los discursos de odio y de la violen-
cia digital en contra de las mujeres y hacia poblaciones 
históricamente marginalizadas (Gómez, 2022; COES, 
2023). Del mismo modo, investigaciones periodísticas 
han advertido sobre la posible existencia de campañas 
para propagar contenidos desinformativos y acosar a 
liderazgos políticos opositores en redes sociales (Jimé-
nez, Martínez y Rodríguez, 2023; Gutiérrez, 2023). La 
situación se ha agravado de tal forma, que la Organiza-
ción de Naciones Unidas inclusive ha expresado su pre-
ocupación por la epidemia de odio desatada en el país, 
y ha animado públicamente al Gobierno de la Repúbli-
ca a elaborar una estrategia nacional para combatir este 
tipo de contenidos (Bolaños, 2023). 

 Estas situaciones han generado un deterioro en 
la percepción que los y las costarricenses tienen sobre 
el estado de la libertad de expresión en el país. Una en-
cuesta realizada en 2023 por el PROLEDI y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR 
señaló que un 64% de las personas creía que la libertad 
de expresión en el país se encontraba amenazada, aun-
que la mayoría de ellas no pudo precisar ni las razones 
ni los responsables de este fenómeno (Boza, Jiménez 
y Rodríguez, 2023: p. 10). El mismo estudio también 
alertó sobre la existencia de altos grados de desconfian-
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za en los medios, así como de preocupantes signos de 
autocensura entre la población (Boza, Jiménez y Rodrí-
guez, 2023: p. 21). 

 El Informe del Estado de la Nación también ha 
mostrado su preocupación en este asunto. En su edición 
de 2023, este proyecto del Consejo Nacional de Recto-
res (CONARE) cuantificó las denuncias de vulneración 
de la libertad de expresión y de prensa registradas ante 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
El ejercicio evidenció un aumento en la cantidad de re-
cursos de amparo que se registran para solicitar tutela 
y protección de ambas libertades (PEN, 2023: p. 270). 
El informe indicó que, desde el inicio de la gestión de 
la Sala Constitucional en 1989 y hasta 2013, se recibían 
menos de 100 casos por año. Sin embargo, la tendencia 
comenzó a cambiar en 2014, y se mantuvo con altibajos 
hasta 2022, año en que se presentaron 288 denuncias 
relacionadas con este tema, el mayor registro desde que 
existe este alto tribunal (PEN, 2023: p. 270).

 Al igual que en el resto de Centroamérica, los 
ataques verbales contra la prensa por parte del Gobier-
no Nacional también se han hecho presentes en nuestro 
país. Como se mencionó en la sección previa, desde el 
ascenso del actual mandatario en mayo de 2022 diversos 
gremios, medios, periodistas, figuras políticas y asocia-
ciones relacionadas con el ámbito de la comunicación 
han denunciado la existencia y recepción de insultos, 
ataques, epítetos y discursos estigmatizantes en contra 
de periodistas por parte de autoridades políticas y del 
actual presidente Rodrigo Chaves Robles (Madrigal, 
2022; Rojas, 2023). 

 Estas denuncias inclusive han sido noticia inter-
nacionalmente. En su edición 2023, la organización sin 
fines de lucro Reporteros sin Fronteras comunicó un re-
troceso del país de 15 puestos con respecto al año previo 
en el informe que publica sobre el estado de la libertad 
de prensa en el mundo (Reporteros sin Fronteras, 2023). 
Entre las razones que brindó esta instancia para explicar 
dicha caída se encontraron los ataques verbales del go-
bierno hacia medios y periodistas, así como la negativa 
de instituciones a facilitar información de interés pú-
blico a los medios. En sus conclusiones, el texto calificó 
estos insultos como intentos de estigmatizar a la prensa 
crítica (Reporteros sin Fronteras, 2023), una posición 
muy similar a la expresada por la Sala Constitucional en 

la resolución donde hizo referencia a las consecuencias 
de que las autoridades se sobrepasen en sus críticas a los 
medios. 

 Esta contextualización evidencia una situación 
crítica para la libertad de expresión y de prensa, tanto 
regional como nacionalmente. Es en este marco general, 
de discursos de odio desatados, de violencia digital y de 
aumento de la desconfianza hacia las empresas perio-
dísticas, desde el cual se debe de leer cualquier ataque 
que se realice desde el poder en contra de quienes hacen 
periodismo. No son insultos aislados, sino un síntoma 
más de la degradación del debate público y de los de-
rechos de la ciudadanía en materia de comunicación. 
Tampoco son discursos que se generan y reciben en el 
vacío, sino que son narrativas que se crean y distribuyen 
en un entorno hostil, que ya de por sí está incentivando 
la violencia y la desconfianza en contra de la institución 
y la práctica del periodismo. 

5.3. Estudiar el estigma: marco teórico y con-
ceptual
 Para el sociólogo norteamericano Erving Goff-
man el estigma es un concepto que hace referencia a 
un atributo desacreditador que una persona le impone 
a otra para confirmar su supuesta normalidad dentro de 
un grupo social específico (Goffman, 2006). Según este 
autor, se trata de una designación que busca degradar 
socialmente la identidad de alguien (Goffman, 2006: p. 
58). 

 En el mismo sentido, Crocker, Major y Dovidio 
(2000) señalan que la estigmatización implica, desde 
la perspectiva de quien estigmatiza, una deshumani-
zación, amenaza, aversión y despersonalización de los 
demás en caricaturas estereotipadas. Además, estos au-
tores también coinciden en que esta acción busca impo-
ner una identidad socialmente devaluada en un contex-
to particular, así como generar ciertos costos personales 
y sociales a las personas o grupos estigmatizados (Croc-
ker y otros, 2000: p. 1-2). 

 Link y Phelan (2001) definen el concepto de una 
manera similar, pero aportan una operativización del 
término. Estos autores, señalan que un estigma o proce-
so de estigmatización ocurre cuando coexisten elemen-
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tos de etiquetado, estereotipación, separación, pérdida 
de estatus y discriminación.

 En esta conceptualización, el estigma existe 
cuando convergen y se interrelacionan dichos compo-
nentes (Link y Phelan, 2001: p. 367). Primero, las per-
sonas distinguen y etiquetan las diferencias humanas 
(etiquetado). Segundo, se vincula a esas personas mar-
cadas con la etiqueta a estereotipos negativos o caracte-
rísticas indeseables (estereotipación). Tercero, se les co-
loca en una categoría social distinta, que permita crear 
cierto grado de separación entre unos y otros con el fin 
de establecer un “nosotros” y un “ellos” artificial y an-
tes inexistente (separación). Cuarto, una vez separadas 
y estereotipadas, las personas etiquetadas experimentan 
una pérdida de estatus social que deriva, eventualmente, 
en una discriminación (perdida de estatus). 

 Este acercamiento teórico y operativo además 
visibiliza un elemento esencial: el poder. Según estos au-
tores, el estigma se encuentra estrechamente vinculado 
al acceso al poder social, económico y político, así como 
a las relaciones desiguales de poder que existen en nues-
tras sociedades. Por esa razón, sólo quien tiene poder 
con respecto a otros es capaz de estigmatizar o iniciar un 
proceso que, al final, lo que busca es generar desaproba-
ción, rechazo o exclusión social. 

 Link y Phelan utilizan como base la propuesta 
de Goffman, pero le introducen un cambio fundamen-
tal. Estos autores no hablan de un “atributo” dentro del 
proceso de estigmatización, sino de una “etiqueta”, pues 
consideran que lo primero es algo que no se cuestiona e 
inclusive se puede tener de forma natural, mientras que 
una “etiqueta” se coloca y es impuesta, lo que hace posi-
ble que se pueda cuestionar (Link y Phelan, 2001). 

 El estigma se trata, entonces, de una especie de 
marca o etiqueta que vincula a una persona o grupo con 
un estereotipo o un conjunto de características indesea-
bles. La interacción de estos dos elementos (etiqueta y 
estereotipo) genera el proceso de separación señalado 
por Link y Phelan, lo que permite la degradación o el 
descrédito social en un contexto específico. 

 Si se traslada esta conceptualización operativa al 
ámbito de la comunicación es factible afirmar que un 
discurso estigmatizante en contra de la prensa es una 
expresión pública, de connotación negativa, que trata de 

vincular a quienes forman parte de este gremio con ca-
racterísticas socialmente indeseables, con el fin de des-
prestigiar tanto su trabajo como su perfil profesional.

 La degradación del prestigio social del perio-
dismo es requerida por quienes estigmatizan debido a 
que es una forma de evitar que los contenidos perio-
dísticos críticos se consuman, o de que se les adjudique 
una veracidad total desde la población. Además, es una 
manera de limitar la participación en la esfera pública 
de las personas profesionales de la comunicación. Se 
trata, según lo han planteado algunos autores, de una 
estrategia común o arquetípica en gobiernos populistas 
que se esfuerzan por eliminar la intermediación del pe-
riodismo y los medios en los procesos de comunicación 
pública y estatal (Reyna, 2024: p. 5; Waisbord, 2013). 

 En contextos democráticos esta práctica pue-
de afectar la libertad de expresión, especialmente si es 
ejecutada por autoridades políticas o personas con un 
liderazgo público notable. 

 En 2021, las relatorías para la libertad de expre-
sión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP) emitieron una 
Declaración conjunta sobre líderes políticos, personas 
que ejercen la función pública, y libertad de expresión. 
En este pronunciamiento, denunciaron un aumento de 
las declaraciones de liderazgos políticos que atacan a 
periodistas y tratan de socavar la libertad de los medios 
(Organización de Estados Americanos, 2021). También 
le recomendaron a quienes ejercen la función pública 
no realizar intencionadamente declaraciones falsas, 
que ataquen la integridad de periodistas o de las perso-
nas trabajadoras de los medios de comunicación (Or-
ganización de Estados Americanos, 2021).

 Por su parte, la Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión (RELE) de la OEA ha señalado que el 
uso de discursos estigmatizantes en contra de la prensa 
por parte de liderazgos políticos puede derivar en un 
aumento del riesgo para quienes ejercen el periodis-
mo (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
2022). De igual forma, ha indicado que este tipo de na-
rrativas pueden constituir una amenaza a los derechos 
de quienes buscan participar en el debate público me-



IV INFORME DEL ESTADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COSTA RICA148

diante la expresión y difusión de ideas, en tanto generan 
una agudización de la violencia en su contra (Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión, 2022). Por esa 
razón, la RELE ha solicitado a quienes ocupan cargos 
de autoridad política que se abstengan de realizar de-
claraciones que promuevan la intolerancia en contra de 
medios y periodistas (Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión, 2023: p. 65). 

 El tema no solo ha sido motivo de pronuncia-
mientos por parte de la RELE, sino que también se en-
cuentra presente en la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Por 
ejemplo, en la sentencia del caso Ríos y otros contra Ve-
nezuela, esta instancia señaló que, en su actuar, las per-
sonas funcionarias públicas adquieren una posición de 
garante de los derechos de las personas, y que por tanto 
sus declaraciones “... no pueden desconocer éstos ni cons-
tituir formas de injerencia directa o indirecta o presión 
lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a 
la deliberación pública mediante la expresión y difusión 
de su pensamiento” (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2009). La Corte IDH también reconoció en 
este caso que, en determinados contextos, los pronun-
ciamientos de altos funcionarios públicos pueden crear, 
o al menos contribuir, a acentuar o exacerbar, situacio-
nes de hostilidad, intolerancia o animadversión hacia 
las personas vinculadas con los medios (Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, 2009: p. 42-43). 

 Las posibles consecuencias para la libertad de 
expresión de este tipo de discursos también están pre-
sentes en la jurisprudencia constitucional de nuestro 
país. Mediante la resolución 2023-12085, la Sala Cons-
titucional resolvió un recurso interpuesto por un perio-
dista del medio digital CRHoy, a raíz de una serie de 
insultos que el presidente Chaves profirió en una confe-
rencia de prensa. 

 En su sentencia, el Tribunal Constitucional con-
sideró que a quienes trabajan en la función pública les 
asiste el derecho, y a veces el deber, de formular críticas 
contra los medios y periodistas cuando, según sus pun-
tos de vista, informan de manera injusta o falaz. No obs-
tante, para la Sala ciertas expresiones no caben dentro 
de este derecho, y no son justificables porque constitu-
yen un exceso que podrían promover un hostigamiento 
en contra de medios y periodistas, así como una lesión 

a la libertad de expresión (Sala Constitucional, 2023). 

 Este artículo, entonces, se acerca a estos discur-
sos asumiendo que son expresiones negativas que bus-
can desprestigiar socialmente a los medios y a quienes 
trabajan en el periodismo. Se trata de una práctica que 
tiene como fin último desacreditar y limitar la circula-
ción de los contenidos periodísticos, así como dismi-
nuir la posibilidad de expresión e incidencia en el deba-
te público de quienes los producen. Es una acción que 
se vuelve más peligrosa si es realizada por autoridades 
políticas de alto rango, en tanto tiene la capacidad de 
lesionar la libertad de expresión y de generar, potencial-
mente, un aumento de la violencia en contra de perio-
distas, así como un efecto amedrentador en contra de 
quienes deben o quieren informar sobre hechos públi-
cos relevantes.

5.4. Apuntes metodológicos
 Para estudiar los discursos estigmatizantes en 
contra de la prensa, los medios y los periodistas el tra-
bajo utilizó la técnica de investigación cualitativa de 
análisis de discurso. Específicamente, se estudiaron las 
intervenciones sobre este tema que el presidente de la 
República, Rodrigo Chaves Robles, realizó en 64 con-
ferencias de prensa celebradas entre mayo de 2022 y 
enero de 2024. Se trata de un estudio de prevalencia, 
descriptivo y deductivo que reduce y sistematiza espe-
cíficamente estos discursos hechos en estos espacios 
institucionales para dotarlos de sentido en el contexto 
costarricense actual. 

 Se utilizó la técnica de análisis del discurso de-
bido a su utilidad para analizar cómo las estructuras de 
poder se reflejan en los medios y en los discursos polí-
ticos, y porque permite acercarse al lenguaje como algo 
que no es neutral y como una herramienta que permite 
construir o mantener el poder (van Dijk, 2008; Fair-
clough 2015). Dado que la estigmatización, así como el 
descrédito social que se busca con ella, solo puede ocu-
rrir cuando existe un poder asimétrico en beneficio de 
un determinado actor, esta técnica emerge como la más 
adecuada para estudiar este fenómeno. 

 Se eligieron las intervenciones sobre medios he-
chas en el marco de la atención semanal a prensa por 
varias razones. Primero, porque se trata de un even-
to institucional y con un carácter oficial, en donde se 
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despliega parte de la estrategia discursiva y de comuni-
cación política gubernamental, y en donde se realizan 
anuncios relevantes para la opinión pública y el país. 

 Segundo, porque es un poderoso espacio de in-
teracción simbólica que permite observar los usos y cos-
tumbres en materia de comunicación oral del presidente 
Chaves con respecto a los medios y periodistas, los cua-
les también se encuentran presentes. 

 Tercero, porque el mandatario es el protagonis-
ta indiscutible de estas actividades. En este evento, cada 
semana el presidente se despacha a gusto, sin límite de 
tiempo, en sus respuestas a la prensa. Es aquí, además, 
donde asume un rol más cercano al de un presentador 
de televisión que al de vocero de gobierno, pues brinda 
la palabra a los ministros de su gabinete y se las quita, les 
hace preguntas específicas a quienes intervienen y soli-
cita exponer o quitar material audiovisual. Es un espacio 
que él controla, y en donde se siente comunicativamente 
a gusto. 

 Cuarto, porque el material se encuentra dispo-
nible y expuesto públicamente en canales oficiales de la 
Presidencia de la República y el Gobierno Nacional. Se 
trata de un material de libre consulta, visionado y des-
carga, avalado por instituciones y por el propio manda-
tario, lo que facilita su análisis y recopilación. 

 Para realizar el análisis se realizaron varios pa-
sos. En primer lugar, se ubicaron en las redes sociales 
de la Presidencia de la República las grabaciones de las 
65 conferencias de prensa semanales realizadas por el 
mandatario entre mayo de 2022 y enero de 2024 (Anexo 
1). 

 Después de ubicar en internet las grabaciones, se 
realizó una transcripción completa de cada una de ellas 
utilizando un software especializado. Posteriormente, se 
utilizó el programa de análisis de información cualitati-
va Atlas.ti para identificar las menciones o señalamien-
tos a la prensa, medios, grupos económicos de la comu-
nicación o periodistas que el presidente realizó en estos 
espacios. Con dicho ejercicio se construyó una base de 
datos conformada por 291 intervenciones. No se conta-
bilizaron como intervenciones las ocasiones en que el 
mandatario daba la palabra a un medio o periodista du-
rante la sección de preguntas que usualmente conlleva 
un espacio de este tipo. 

 Una vez construida esta base de datos, se pro-
cedió a realizar un análisis en tres niveles. Primero, las 
intervenciones del presidente se clasificaron según su 
connotación. Si la intervención consistía en ataques 
verbales, insultos o un comentario violento, el mensaje 
se clasificó como uno de connotación negativa. Por el 
contrario, si fue una felicitación, un comentario agra-
dable sobre una cobertura periodística específica o con-
tenía alguna narrativa similar, el mensaje se clasificó 
como uno de connotación positiva. Este primer nivel 
permitió obtener un dato global sobre la narrativa que 
el mandatario tuvo en estos 64 espacios de atención a la 
prensa. 

 Segundo, se realizó un análisis sobre los men-
sajes de connotación negativa. Este análisis se realizó 
clasificando las intervenciones en categorías construi-
das a partir de un método inductivo. Esto significa que 
las categorías en las cuales se clasificaron los mensajes 
se construyeron luego de una inmersión profunda en 
los datos que identificó similitudes, patrones y tenden-
cias emergentes, y que permitió agrupar los fragmentos 
de información en una tipología representativa de los 
principales temas o conceptos. Las categorías construi-
das son excluyentes unas de otras, por lo que una inter-
vención se clasifica sólo en una ocasión. Este análisis 
permitió caracterizar los mensajes negativos del man-
datario hacia los periodistas, la prensa o los medios de 
comunicación costarricense. 

 Los códigos construidos a partir de este ejerci-
cio fueron: 1) Críticas o reclamos a la práctica perio-
dística; 2) Imprecisión al preguntar; 3) Imprecisión al 
informar; 4) Ataque directo contra la prensa, medios o 
periodistas; 5) Ataque indirecto contra la prensa, me-
dios o periodistas; 6) Señalamiento de enojo por parte 
de los medios debido a la pérdida de poder o privile-
gios; 7) Señalamiento de la existencia de una agenda 
oculta o de intereses espurios por parte de los medios; 
8) Señalamiento directo de que los medios mienten. La 
inmersión en los datos también permitió generar varias 
subcategorías, las cuales facilitaron el análisis de la in-
formación. 

 Finalmente, el tercer nivel de análisis utilizó el 
método deductivo para clasificar las intervenciones y 
estudiar el proceso de estigmatización en contra de la 
prensa. Para ello se utilizó la propuesta de Fairclough 
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y Fairclough (2012), adaptada por Reyna (2024), sobre 
estigmatización y discursos estigmatizantes en contra 
de la prensa. De ambas propuestas se derivaron las si-
guientes categorías, excluyentes entre sí, para clasificar 
igualmente solo las intervenciones de connotación ne-
gativa: 1) Etiquetado; 2) Uso de estereotipos; 3) Separa-
ción; y 4) Pérdida de estatus.

 La adaptación realizada por Reyna (2024) im-
plica estudiar las intervenciones del presidente a través 
del marco de análisis crítico del discurso político, el cual 
enfatiza la argumentación práctica y aborda el discur-
so como un conjunto de “razones para la acción”. Esto 
quiere decir que se parte del supuesto de que el discur-
so puede revelar una forma de argumentación práctica 
que permite sustentar, a favor o en contra, determina-
das maneras de actuar o decisiones particulares. 

 Esta perspectiva permite abordar las razones de 
la estigmatización, ya que permite vincular el discurso 
emitido con posibles acciones concretas. Por ejemplo, 
Reyna utiliza este marco y las categorías que aquí se 
utilizan para estudiar las intervenciones del presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador, y para po-
der profundizar en el análisis de la etiqueta de “medios 
elegantes”, así como en el estereotipo asociado a ella de 
que dichos medios publicaban exclusivamente “noticias 
falsas”.

5.5. Principales hallazgos
5.5.1. Resultados generales

 El análisis de las 64 conferencias de prensa ce-
lebradas entre mayo de 2022 y enero de 2024 permite 
afirmar que las intervenciones hechas por el presidente 
de la República, Rodrigo Chaves Robles, sobre medios, 
prensa y periodistas tienen, muy mayoritariamente, una 
connotación negativa. 

 En total, se recopilaron 291 intervenciones sobre 
estos temas, de las cuales solo 4 son positivas.  Se trata 
de felicitaciones a medios o periodistas que cubrieron 
una noticia o evento de interés para el Poder Ejecutivo o 
que, desde la perspectiva del mandatario, realizaron un 
buen trabajo. 

 Por el contrario, el 99% se trata de comentarios 
negativos. Se trata de 287 intervenciones hechas duran-
te 20 meses en las cuales Chaves ataca, directa e indi-

rectamente, a medios o periodistas, señala molestias o 
críticas al trabajo que realizan algunas personas comu-
nicadoras, habla de imprecisiones a la hora de informar 
o, de plano, señala la supuesta falsedad de una noticia 
específica. 

 Estas 287 intervenciones están presentes en 49 
de las 64 conferencias de prensa analizadas, lo que re-
presenta un 76,6% con respecto al total (Figura 5.1). 
Sólo en 15 de estos espacios, el presidente no ataca, se-
ñala o trata de estigmatizar a un medio o periodista, lo 
que implica que solo el 23,4% de estos espacios se en-
cuentra libre de este tipo de comentarios.

 La conferencia realizada el lunes 9 de enero de 
2023, en la cual el mandatario se refirió a la polémica 
por la supuesta contratación de una persona para ata-
car a periodistas por parte de la entonces ministra de 
Salud, Joselyn Chacón, es la que registra más interven-
ciones negativas, con un total de 37. Como se anotó en 
secciones previas, debido a la cantidad de insultos que 
ocurrieron en esta actividad, un periodista interpuso 
un recurso ante la Sala Constitucional aduciendo una 
violación de sus derechos constitucionales. 

 Las personas magistradas declararon parcial-
mente con lugar ese reclamo. En la sentencia, señalaron 
que las conferencias son de gran utilidad para que los 
Estados democráticos puedan dar a conocer informa-
ciones de interés público. No obstante, afirmaron que 
la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo 
contra los periodistas constituye una lesión a la libertad 
de prensa, y por eso apoyaron al reclamante en su tesis 
(Córdoba y Oviedo, 2023). 

 La cantidad de ataques e insultos en esta con-
ferencia hicieron que enero de 2023 fuera, junto con 
mayo del mismo año, los meses que más registraron co-
mentarios negativos, con 47 y 48 respectivamente (Fi-
gura 5.2). Luego de estos dos picos se encuentran los 
meses de julio de 2022 y octubre de 2023, con 21 y 26 
intervenciones registradas en cada caso. 

 La gran cantidad de intervenciones negativas re-
gistradas en las conferencias de prensa de julio de 2022 
se pueden explicar por la confrontación del presiden-
te Chaves con el Grupo Nación. Fue durante este mes 
que el Gobierno de la República cerró el Parque Viva, el 
centro de eventos perteneciente a este grupo económico 
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Figura 5.2 Cantidad de intervenciones negativas hacia medios de comunicación según mes.

Figura 5.1  Conferencias de prensa realizadas con intervenciones negativas hacia medios de 
comunicación (mayo 2022 - enero 2024).

Fuente: Elaboración propia

0

10

20

30

40

50

M
ay

o 
22

Ju
ni

o 
22

Ju
lio

 2
2

A
go

st
o 

22

Se
tie

m
br

e 
22

O
ct

ub
re

 2
2

N
ov

ie
m

br
e 

22

D
ic

ie
m

br
e 

22

M
ay

o 
23

Ju
ni

o 
23

Ju
lio

 2
3

A
go

st
o 

23

Se
tie

m
br

e 
23

O
ct

ub
re

 2
3

N
ov

ie
m

br
e 

23

D
ic

ie
m

br
e 

23

En
er

o 
23

Fe
br

er
o 

23

M
ar

zo
 2

3

A
br

il 
23

En
er

o 
24

47
48

13
15

21

1
2

6
4

3

11

13

17 17

10

26

2

6
7

18

Con intervenciones

Sin intervenciones

9.3
4.0

Fuente: Elaboración propia

76.56%

23.44%

0        10        20        30        40       50        60        70        80        90       100



IV INFORME DEL ESTADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COSTA RICA152

de la comunicación (Campos, 2022). La decisión estuvo 
rodeada de cuestionamientos y fue objetada ante la Sala 
Constitucional ese mismo mes por un grupo de perio-
distas de uno de los medios de esta empresa. En diciem-
bre de 2023, el tribunal emitió una histórica sentencia 
determinando que la acción gubernamental constituyó 
una violación indirecta a la libertad de expresión (Mu-
rillo, 2022). 

 Las intervenciones de mayo de 2023 están aso-
ciadas a dos hechos. Primero, a la discusión pública 
que se desató en torno al precio del arroz. Mientras el 
mandatario insistía en que los precios de este producto 
habían disminuido, varios medios afirmaron lo contra-
rio y publicaron notas y reportajes al respecto (Molina, 
2023). Segundo, a la decisión de Kolbi, la marca comer-
cial en telecomunicaciones del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), de disminuir la pauta publicitaria 
en el Canal 7, perteneciente a la empresa Teletica, sin 
estudios técnicos que lo permitieran (Cambronero y 
Oviedo, 2023). 

 Finalmente, los comentarios de octubre de 2023 
ocurrieron en medio de un debate sobre la seguridad 
ciudadana y el combate al narcotráfico. En este mes, el 
periódico mexicano El Universal publicó un reportaje 

donde se afirmaba que autoridades de Gobierno ha-
bían llegado a acuerdos con bandas de narcotrafican-
tes (Soto, 2023). También en este período el Centro de 
Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR (CIEP), 
dio a conocer una encuesta de opinión pública que co-
locaba la seguridad ciudadana como la principal preo-
cupación de la ciudadanía (May, 2023).

5.5.2. Análisis general de las intervenciones negativas 
hacia medios de comunicación

 Además de ubicar las intervenciones negativas, 
contabilizarlas y brindar una posible explicación sobre 
el contexto en que ocurrieron, también se analizó su 
contenido. Como se mencionó en el apartado metodo-
lógico, este capítulo averiguó qué tipo de comentarios 
negativos realizó el mandatario durante el período se-
leccionado (Figura 5.3). 

 Según la clasificación que se construyó, 100 de 
las intervenciones negativas (34,84%) fueron ataques 
directos a periodistas, medios o grupos económicos de 
la comunicación (Figura 5.3). Luego, se encuentran 59 
intervenciones (20,56%) donde se señalan o reclaman 
distintas prácticas periodísticas. Posteriormente, se ubi-

Figura 5.3 Clasificación de las intervenciones negativas, según su contenido.
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can 33 ataques indirectos (11,5%) y 29 señalamientos de 
que existe imprecisión al informar (10,10%). En quin-
to lugar, se encuentran 26 ocasiones (9%) en las que el 
mandatario acusó directamente a un periodista o a un 
medio de comunicación de mentir. Finalmente, en 24 
(8,36%) y 16 (5,57%) ocasiones el presidente señaló que 
existía un enojo por parte de medios particulares debido 
a la pérdida de algunos privilegios existentes en el pa-
sado, o indicó la supuesta existencia de intereses de los 
medios para informar bajo un determinado enfoque o 
línea editorial.

 Los ataques directos registrados se dirigen, 
mayoritariamente, a La Nación, Teletica y CRHoy, así 
como a periodistas específicos. Hay algunas menciones 
a Noticias Repretel y a Diario Extra, pero son compara-
tivamente menores (Figura 5.4). Una intervención cla-
sificada como ataque directo puede tener más de una 
mención a un medio o periodista. De hecho, usualmen-
te los tres medios más señalados eran mencionados de 
manera conjunta. Por esa razón, la suma de la cantidad 
de medios o periodistas nombrados (151) es superior a 
la cantidad de mensajes registrados como ataque directo 
(100).

 El periódico La Nación es atacado directamen-

te en al menos 55 ocasiones. El primer registro ocurre 
en la conferencia de prensa del 13 de julio de 2022, y 
el último en la del 24 de enero de 2024. En el discurso 
del presidente, el periódico La Nación es caracterizado 
como un actor hipócrita y alarmista, que miente, que 
distorsiona la información, que tiene un “deseo absur-
do” de “perjudicar al gobierno” y que - en algunos te-
mas - muestra una posición “ridícula”.  Para Chaves, La 
Nación está “desinformando al pueblo de Costa Rica” a 
través de publicaciones que son “mentiras” o “mentiras 
a medias”, “indirectas”, ataques “sin balance”, “rumores 
anónimos”, “afirmaciones falsas”, o “escandalillos baratos 
de gente chismosa que no hace su investigación como re-
porteros”.  Además, según el mandatario tanto él como 
su gobierno han sido objeto de un ataque “ensañado” 
(sic), de “mala fe”, “sin balance” y “distorsionador” por 
parte de este diario, sus periodistas y el grupo económi-
co al cual pertenece. 

 Chaves articula dos eventuales explicaciones 
para estos supuestos “ataques” que recibe de La Nación. 
En primer lugar, los relaciona con una especie de repre-
salia mediática por no ser sumiso ante grupos podero-
sos. De acuerdo a sus intervenciones, tanto La Nación 
como el grupo económico al cual pertenece, forma par-
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Figura 5.4 Menciones a medios en intervenciones negativas clasificadas como ataques directos.
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te de los “medios con corona” o los “ticos con corona”, 
los cuales se habían acostumbrado a ser “intocables” por 
“relaciones familiares” o “poder económico”. 

 Este grupo de personas, en opinión del manda-
tario, se molestó con él - y por tanto le brindan una co-
bertura “negativa” a su gobierno - porque no lo pudie-
ron doblegar en sus posiciones. Para Chaves, esto es un 
logro significativo dado que estos actores tienen mucho 
poder en el ámbito nacional, tanto que antes, según su 
perspectiva, podían “quitar o poner ministros o presiden-
tes”. Una de las intervenciones más emblemáticas de 
este discurso ocurrió el 13 de julio de 2022, a propósito 
del cierre del Parque Viva. En dicha ocasión, Chaves se-
ñaló: 

 “Esto no se trata de libertad de expresión. Se 
trata de un grupo empresarial que piensa que, 
por sus apellidos y abolengo, tiene la libertad de 
hacer, como diría la señora de Purral, lo que le da 
su santa y regalada gana (...) Eso se acabó desde 
el 8 de mayo de 2022. Los integrantes de ese grupo 
se creen una monarquía porque lo eran, porque 
los gobiernos anteriores, incluyendo a los expresi-
dentes que hoy se rasgan la ropa, les permitieron 
ser una monarquía. No pueden creer estos seño-
res feudales auto coronados que un gobierno del 
pueblo y para el pueblo tenga la osadía, la falta de 
respeto (...) de querer ponerlos a operar conforme 
a la ley que rige a los mortales (...) ¿Saben qué? 
En Costa Rica nadie tiene corona, mucho menos 
mientras yo, Rodrigo Chaves Robles, del Barrio 
de la Soledad, sea presidente de la República, sin 
abolengo, sin fortuna de nacimiento. Esto no se 
trata de la libertad de prensa” 

 La otra razón que Chaves brinda para explicar 
el por qué es atacado por La Nación se relaciona con el 
aspecto económico. Según su discurso, quienes trabajan 
en este periódico le brindan una cobertura “negativa” 
debido a que decidió “democratizar” la pauta oficial. 
Esto significa un inconveniente para La Nación debi-
do a que, según su perspectiva, la empresa propietaria 
del medio tiene serios problemas financieros. En un co-
mentario realizado el 17 de mayo de 2023, el manda-
tario se refiere a la redistribución de la publicidad que 
realizó Kolbi, donde La Nación salió perjudicada. Espe-
cíficamente, Chaves señaló: 

“¿La pregunta suya es si CRHoy, La Nación y Ca-
nal 7 están llorando porque ya no chupan tanto 
de … o ya no se alimentan tanto del presupuesto 
de la pauta? (....) En este caso, las primeras pági-
nas de La Nación, de mi interpretación, (....) se 
deben a que quieren seguir teniendo un mono-
polio de la pauta del gobierno”

 En la mayoría de las intervenciones donde se re-
gistran ataques contra La Nación, el mandatario se pre-
senta a sí mismo y a su gobierno como una víctima. Es 
decir, en su discurso se plantea que existe una cobertura 
periodística negativa como respuesta a acciones necesa-
rias del Poder Ejecutivo. Si el Grupo Nación les ataca es 
porque el cambio de gobierno trajo consigo una “nueva 
era” donde se trabaja para el “pueblo” y no para las élites; 
y porque existe una preocupación supuestamente legí-
tima por defender ciertos derechos. Por lo tanto, para 
Chaves lo que existe es una especie de venganza empre-
sarial que se manifiesta en la cobertura periodística, y 
no un trabajo profesional y acucioso para revelar temas 
de interés público. 

 El análisis de las intervenciones clasificadas 
como “ataques directos” también reveló que el segun-
do grupo más señalado es el que conforman periodistas 
específicos. A estos profesionales se les ataca con seña-
lamientos públicos, burlas, críticas al trabajo periodís-
tico que realizan o frases irrespetuosas e intimidatorias 
dichas como parte de una respuesta. 

 Esto ocurre porque en este espacio Chaves juega 
un papel protagónico y tiene, además, un liderazgo y 
control total sobre los tiempos, ritmos y espacios físicos 
de la actividad. Es un lugar simbólico y físico que él ma-
neja y administra; y donde tiene cierta ventaja con res-
pecto a periodistas o representantes de medios, lo que 
permite que pueda señalar, burlarse o atacar sin ningún 
tipo de respuesta o contrarréplica. En las conferencias 
del presidente Rodrigo Chaves manda él y nadie más. 

 Por ejemplo, en la conferencia del 26 de abril de 
2023 el mandatario le dijo a un periodista que debería 
“afinar el oído de vez en cuando” antes de contestarle 
una pregunta sobre un tema presupuestario. El 30 de 
noviembre de 2022 le respondió a otro comunicador 
que “ojalá ahora sí ya le entren los numeritos” como una 
forma despectiva de indicarle que no estaba compren-
diendo un asunto gubernamental. 
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 Los otros dos medios mencionados directamen-
te son CRHoy y Canal 7, con 29 señalamientos directos 
cada uno. En el caso de CRHoy varios de los ataques 
se relacionan con el supuesto caso de evasión fiscal de 
su dueño y accionista principal, el empresario Leonel 
Baruch; mientras que las menciones hacia Canal 7 es-
tán más relacionadas con su cobertura periodística, sus 
contenidos o  su línea editorial con respecto a determi-
nados temas. 

 Los reclamos a prácticas periodísticas ocupan el 
segundo lugar de la clasificación general de interven-
ciones hacia medios. En este caso, en la categoría se 
agrupan una serie de manifestaciones que ha realizado 
el mandatario a lo largo del período de estudio para se-
ñalar que los medios ignoran ciertas noticias positivas 
del gobierno, o para reclamar el hecho de que no se les 
consultó antes de publicar un reportaje. Un ejemplo de 
este tipo de intervenciones ocurrió el 2 de marzo de 
2023. En esta fecha, el presidente dijo: 

“Amigos y amigas, compatriotas, yo sé que algu-
nos medios que se consideran importantes en este 
país no le han contado a usted, ni siquiera pu-
blicaron una palabra sobre lo que es el proyecto 
más importante de renovación urbana y de ra-
cionalización del gasto público de este país (...) en 
décadas y décadas, 50, 100 años, yo no sé, que es 
la ciudad gobierno.”

 En tercer lugar, de la clasificación general cons-
truida se encuentran los ataques indirectos a medios. En 
estos 33 mensajes, el presidente generaliza y, sin brindar 
nombres específicos, critica ciertas prácticas periodísti-
cas que, para él, son antiéticas y revelan intenciones de 
hacerle daño tanto a él como a su Gobierno. A través 
de este tipo de mensajes, se ha amenazado a comuni-
cadores y se ha tratado de desacreditar el trabajo de las 
personas que ejercen el periodismo en el país, a quie-
nes se les ha acusado de forma abstracta de fomentar la 
violencia política, desinformar o realizar su trabajo de 
manera malintencionada.

 El 20 de julio de 2022, por ejemplo, el manda-
tario indicó que tenía a varios periodistas anotados en 
una especie de lista que podría, eventualmente, hacer de 

conocimiento público. La razón para que fueran parte 
de ese listado es que, según su criterio, publicaban notas 
en contra del gobierno. En esa ocasión, Chaves amena-
zó de la siguiente manera: 

“Ya tengo a dos o tres periodistas ya, les estoy co-
leccionando las mentiras y las distorsiones que 
tienen, y a mí me dolería mucho tener que sol-
tarlas ya, con nombres y apellidos…  porque van 
a decir que es un ataque a la prensa, pero es que 
ya se les fue la mano verdaderamente. Ya pasa-
ron todos los límites de decencia… ¿Tienen la 
libertad para mentir? Absolutamente, sigan min-
tiendo. ¿Tengo yo la responsabilidad de apuntar 
esas mentiras? Creo que sí, pero ese tema seguirá 
después” 

 Utilizando una estrategia de ataque indirecto 
similar, el 7 de junio de 2023 el mandatario afirmó que 
habían muchas maneras de utilizar la violencia política. 
Sin mencionar ningún nombre de periodista o medio, 
en aquella ocasión denunció que: 

“Hay violencia que tiene una sonrisa, y un guante 
de seda y un puñal que se acerca a uno para darle 
un abrazo. De eso hay muchísimo. Y yo lo digo: hay, 
por ejemplo, las publicaciones de muchos medios, que 
tratan de hacerlo de esa manera… tratan de no gri-
tar y de decirlo suavecito, pero el mensaje es violento, 
distorsionador y mentiroso”

 Dos ejemplos adicionales ocurrieron el 12 de 
abril de 2023 y el 9 de enero 2023. En la primera fecha, 
el mandatario utilizó la metáfora de un “asesinato me-
diático” para referirse a la presión política que recibió 
la entonces ministra de salud, Joselyn Chacón, debido 
al supuesto pago de troles para atacar a periodistas y 
políticos críticos con el Gobierno. En aquella ocasión, 
Chaves afirmó:

“Yo soy fuerte, y la gente sabe lo que yo pienso. Y 
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pienso lo que digo, y digo lo que pienso. Yo he di-
cho que a doña Joselyn la asesinaron ciertos me-
dios canallas…. poquitos… Yo no estoy hablando 
de la prensa, estoy hablando de medios particu-
lares. La asesinaron mediáticamente, la acosaron 
psicológicamente, etcétera, y coincidió eso con lo 
de la mamá. Y yo tuve una conferencia, creo que 
fue un 9 de enero donde hablé de la manera más 
firme contra ese canalla o canallas que estaban 
atacándola” 

 La violenta figura del asesinato también está 
presente el 9 de enero de 2023. En esta fecha, Chaves 
afirmó nuevamente, sin decir nombres ni señalar me-
dios concretos, que entre la prensa costarricense exis-
tían sicarios políticos. Frente a un comunicador que le 
pedía una aclaración para saber si él estaba incluyendo a 
periodistas dentro de esa figura que ejecuta una acción 
criminal, el presidente reafirmó su posición. Concreta-
mente dijo que existían sicarios no solo entre perfiles 
anónimos de internet, sino también entre periodistas: 

“Y a periodistas de medios. Yo soy muy transpa-
rente. No solo a este sujeto. Son sicarios políticos 
de ciertos medios que se han dedicado a atacar 
a esta ministra sin ninguna razón (...) Sí, hay si-
carios políticos en Costa Rica. ¿Qué significa si-
carios? Sicario es una persona que, a sueldo, se 
dedica a asesinar (...) Asesino a sueldo, la presun-
ta persona contratada por gente para acabar con 
otras personas. Sí, hay sicarios políticos en Costa 
Rica. No todos los de la prensa, gracias a dios. Son 
pocos los sicarios, y pocos los contratantes de esos 
sicarios”

 La categoría de imprecisiones al informar son 
el cuarto tipo de intervenciones negativas más presen-
tes en el discurso de Chaves. En este caso, se trata de 
29 comentarios donde el mandatario realiza críticas al 
contenido de ciertas noticias sin llegar a afirmar, abier-
tamente, que se trata de una mentira. Por ejemplo, en 
ocasiones señala que algunas publicaciones de medios 
buscan desinformar a las personas. En otras, habla de 
errores en la cobertura de ciertos temas o de contenidos 

que se presentan de forma distorsionada o irresponsa-
ble para construir escándalos en la opinión pública que 
afecten al gobierno. 

 La quinta categoría más numerosa en la clasi-
ficación general es el señalamiento directo de que los 
medios mienten. Se trata, junto con los ataques indi-
rectos, de una de las más peligrosas formas de generar 
un ambiente hostil en contra de los medios, en tanto 
generaliza y erosiona la confianza en el ejercicio de la 
práctica periodística. 

 Son 29 ocasiones en las que el mandatario ase-
gura que los medios publican mentiras. La primera oca-
sión en la que realiza una aseveración de este tipo se 
registra el 18 de mayo de 2022, en una de sus primeras 
intervenciones públicas frente a la prensa. En esa fecha, 
Chaves se refirió a la filtración de una directriz donde 
el entonces jefe de su despacho y actual ministro de Co-
municación pedía considerar no brindar información a 
los medios (Corrales, 2022). En aquél momento comen-
tó: 

“Consideramos que es falso. Yo soy muy claro: 
lo que publicó La Nación y replicaron los otros 
diarios son mentiras, rumores anónimos donde 
el periódico no tuvo la consideración de llamar 
a preguntar si era cierto (...) Lo que publicó La 
Nación son mentiras”

 El 25 de enero de 2023, cuando se refería al su-
puesto caso de evasión fiscal por parte del dueño del 
medio digital CRHoy, el presidente realizó una adver-
tencia a su audiencia sobre la supuesta falsedad de al-
gunos contenidos periodísticos. En esa ocasión, señaló 
que “hay gente que no le interesa comunicarle a usted la 
verdad”. Esa vez, también realizó la siguiente consulta:

“¿Y qué costarricense piensa (...) que ningún medio 
de este país ha mentido o manipulado la información 
para lograr ciertos objetivos políticos? Entonces, el he-
cho de tener un medio de comunicación no debería 
darle a nadie una patente de corso, como llamaban 
los ingleses, para ir a hacer lo que le dé la gana, a 
donde le dé la gana, como le dé la gana y escudarse 
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detrás de la libertad de prensa”

 

 El señalamiento de que existe enojo o molestia 
por parte de los medios debido a la pérdida de poder 
o privilegio ocupa el sexto lugar en la clasificación ge-
neral. Los comentarios ubicados en esta categoría per-
miten observar la explicación que el mandatario brinda 
con respecto a ciertas actitudes de la prensa. Mientras 
que, en las otras intervenciones, el mandatario única-
mente acusaba, aquí es donde brinda cierta explicación, 
desde su posicionamiento, del por qué su tensa relación 
con la prensa. Es importante señalar que, en las inter-
venciones clasificadas en esta categoría, no se menciona 
un medio concreto o específico. Son alocuciones sobre 
los grupos económicos de la comunicación en general. 

 Para el presidente Chaves, en Costa Rica hay 
grupos económicos que han perdido poder, y eso es lo 
que sustenta la posición de ellos en contra del gobier-
no. Es decir, las informaciones críticas contra el Poder 
Ejecutivo que se publican no se explican por el deseo de 
informar o buscar la verdad, sino por una pérdida de 
estatus o de privilegios políticos, sociales o económicos. 
En reiteradas ocasiones, frente a denuncias por malas 
actuaciones de integrantes de su gabinete o tras con-
sultas sobre temas de preocupación de la ciudadanía, el 
mandatario recurre a la misma estrategia explicativa. 

 El 17 de mayo de 2023, por ejemplo, el manda-
tario se refirió a la pérdida de privilegios políticos tras 
una noticia del diario El Universal de México sobre una 
supuesta negociación entre integrantes del Gobierno y 
el narcotráfico. En esta ocasión, Chaves argumentó que 
la publicación ocurrió, en parte, como una forma de 
venganza de los medios tradicionales ante la pérdida de 
influencia en el Poder Ejecutivo. Varias de las respuestas 
brindadas ese día tienen este mismo hilo argumental:

“Los tres medios tradicionales gracias a Dios, ya 
ni quitan ni ponen presidentes, ni quitan ni po-
nen ministros (...) Por primera vez en muchísimos 
años esos tres medios y algunos otros, más chi-
quitos (....) no podrán quitar ni poner presidentes, 
ministros, porque (....) el pueblo de Costa Rica no 
les va a servir de cómplice (...) ¿Usted tiene alguna 
duda de que los periódicos y los medios tradicio-

nales de antes ejercían influencia, para ponerlo 
de una manera más diplomática, los nombra-
mientos de los ministros y los presidentes?”

 Precisamente, muy relacionada con esta argu-
mentación se encuentra la última categoría de clasifi-
cación de los mensajes negativos. En 16 comentarios 
registrados, el mandatario también vincula la cobertura 
crítica de ciertos medios a la existencia de intereses o 
agendas ocultas que no se hacen de conocimiento de la 
ciudadanía. En estas intervenciones, el hilo argumen-
tal central es que hay intereses económicos y políticos 
detrás de algunas noticias que no son comunicadas de 
manera honesta. 

 El 26 de abril de 2023, el presidente Chaves se-
ñaló que el Semanario Universidad ocultó la aproba-
ción que tiene la fracción oficialista en el Congreso de 
acuerdo con una encuesta realizada por el CIEP, perte-
neciente a la misma casa de enseñanza. En esa fecha, la 
cabeza del Poder Ejecutivo dijo: 

“Pero no dice el Semanario UNIVERSIDAD que la 
fracción de gobierno tiene una aprobación neta supe-
rior de 3.14. Entonces, costarricenses, lo que a usted 
le cuentan ciertos grupos de interés a través de los me-
dios que ellos controlan, como el caso del Semanario 
Universidad y de la Universidad y de CRHoy, no se lo 
cuentan para informarle con objetividad. Se lo cuen-
tan para influenciar su opinión a propósito y con una 
agenda”

 Esta tesis de las agendas opacas en medios le 
permite al mandatario construir un relato en donde 
existe una supuesta coordinación, conspiración o alian-
zas de sectores que, son diversos ideológicamente, pero 
tienen como punto en común hacerle daño al Ejecutivo 
para que no pueda continuar realizando cambios pro-
fundos en el Estado. El 28 de junio de 2023, el mandata-
rio ofrece una intervención que sirve para ejemplificar 
esta tesis de la supuesta existencia de intereses ocultos:

“Nosotros estamos tocando intereses profundos, 
poderosos, que además han hecho un maridaje 
rarísimo, gente que por años se enfrentaron unos 
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a otros. Fíjese La Nación y las Universidades Pú-
blicas. El medio La Nación, por años, les arrea-
ban con el FES. Ya cambiaron las tónicas y se 
están uniendo muchos grupos para atacar en un 
frente común a un Gobierno que tiene el apoyo de 
la población. Entonces, le toca al pueblo de Costa 
Rica decidir cómo quieren ellos manifestar el apo-
yo del Gobierno”

 Como se evidencia, las intervenciones negativas 
del presidente presentan una tendencia a atacar directa 
o indirectamente a medios y a periodistas. Discursiva-
mente, el mandatario se coloca en una posición de vícti-
ma de los medios de comunicación. Según su relato, los 
medios supuestamente le atacan porque han perdido 
poder, han perdido pauta o porque no están de acuerdo 
con la defensa de los derechos y del país que él realiza. 
Si bien esta argumentación no se sustenta con hechos 
reales o fácticos en la mayoría de los casos, lo cierto es 
que es la forma que utiliza el mandatario para explicarle 
a sus interlocutores o simpatizantes, en el marco de la 
conferencia de prensa, el por qué suceden las cosas que 
suceden con los periodistas y los medios de comunica-
ción. 

5.5.3. Análisis sobre los discursos estigmatizantes

 El análisis de las intervenciones negativas del 
presidente Chaves se profundizó mediante un estudio 
del proceso de estigmatización que realiza Chaves en 
contra de la prensa, los medios y las personas que ejer-
cen el periodismo en el país. Metodológicamente, se 
utilizó la propuesta de Fairclough y Fairclough (2012), 
adaptada por Reyna (2024), sobre estigmatización y 
discursos estigmatizantes en contra de la prensa. 

 Las 287 intervenciones negativas se volvieron 
a analizar para ver si era factible aplicarles la tipología 
seleccionada para este estudio. Dicho ejercicio excluyó 
130 mensajes e identificó 157 comentarios negativos 
que sí se podían ubicar en las categorías predetermina-
das. 

 Al realizar este ejercicio se observa que 72 de 
los mensajes (un 45,86% de los 157 mensajes) conllevan 
un estereotipo (Figura 5.5). El resto de los mensajes se 
distribuyen de la siguiente manera: 51 intervenciones 
presentaban una etiqueta contra algún medio o perio-
dista (32,48%), 22 de los mensajes hacían referencia a 
una separación entre medios y periodistas (14,01%) y 
un total de 12 señalamientos hablaban de una pérdida 
de estatus (7,64). 

Estereotipo

Etiqueta

Separación

Pérdida de status

45.9%

32.5%

14%
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Fuente: Elaboración propia

Figura 5.5 Mensajes negativos asociados a discursos estigmatizantes en contra de la prensa.
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 Como se señaló, un proceso de estigmatización 
implica relacionar una etiqueta con un estereotipo. En 
este caso, un ejercicio inductivo permitió identificar las 
principales etiquetas y estereotipos que utiliza el man-
datario en estos mensajes de connotación negativa (Ta-
bla 5.1).

 Como se observa, el presidente Chaves alude en 
la etiqueta más utilizada a 3 medios de comunicación. 
Probablemente, se trata de los 3 medios que más ataca: 
La Nación, Teletica y CRHoy. No obstante, prefiere uti-
lizar una estrategia de etiquetamiento que se caracteriza 
por la ambigüedad y la generalización. 

 El mandatario no crea etiquetas específicas para 
medios o periodistas concretos, sino que utiliza catego-
rizaciones lo suficientemente amplias y abstractas como 
“algunos medios”, “ticos con corona”, “sicarios políticos” 
o “medios canallas” que le posibilitan incluir o excluir 
a cualquier actor según su conveniencia o preferencia. 
Estas etiquetas las trata de vincular discursivamente con 
estereotipos que se relacionan, fundamentalmente, con 
la mentira, la desinformación, la ausencia de integridad 

ética y la manipulación.

 La vinculación entre estas etiquetas y los este-
reotipos es vital para brindar coherencia discursiva al 
relato de que el Gobierno y el mandatario son víctimas 
de quienes ejercen el periodismo en Costa Rica, debido 
a los cambios positivos que impulsan y que no le gustan 
a ciertos grupos de poder ocultos. 

 Si un medio es honesto, informa con veracidad 
y prontitud, adhiere altas normas éticas y profesionales, 
y se preocupa por el interés público del país no es creíble 
que sea un victimario. Por el contrario, si miente, desin-
forma, manipula, es malintencionado y no tiene ningún 
tipo de escrúpulo profesional, periodístico o ético es 
completamente factible que busque hacer daño a quie-
nes impulsan el bien común de Costa Rica. Un medio o 
un periodista con estas características profundamente 
negativas puede ser entonces un asesino a sueldo, un 
“sicario” que se vende al mejor postor, o un “canalla” 
despreciable y ruin que tiene malos procederes. Este es 
el centro de la estigmatización que el mandatario pro-
cura instalar con su discurso en el debate público.

Tabla 5.1 Principales etiquetas y estereotipos registrados en el discurso del presidente Chaves.

Categoría Registro Cantidad Registrada

Principales etiquetas Tres medios 21 

Algunos medios 11 

Ticos con corona 10
Sicarios políticos 6
Medios canallas 3

Principales estereotipos Mentirosos 37

Desinformadores y Manipuladores 21

Escandalosos 6

No informan 4

Malintencionados 3
Sin integridad ética 1

Fuente: Elaboración propia.
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 Evidentemente, para el presidente es indispen-
sable consolidar esta estigmatización entre sus simpa-
tizantes y en el ámbito nacional. Es la única forma de 
instalar en el país un relato diferente al que posicionan 
investigaciones empíricas, periodistas, organizaciones 
de defensa de los derechos humanos, los expresidentes 
y ex presidenta de la República, instituciones académi-
cas y partidos políticos en relación con la libertad de 
prensa. Si esta estigmatización se consolida es posible 
difundir la idea de que no se trata de una erosión real de 
la libertad de prensa y de expresión, sino de un ataque 
coordinado entre medios que buscan hacerle daño a un 
gobierno que, desde su perspectiva, impulsa cambios 

positivos en el país. 

 La categoría de “separación” hace su primera 
aparición en junio de 2023, y se mantiene constante du-
rante todo el segundo semestre de ese año (Figura 5.6). 
En este período los mensajes ubicados en esta categoría 
superan en número a los mensajes de etiquetamiento o 
de estereotipación. Es coherente con el análisis que este 
tipo de mensajes no aparezcan al inicio del periodo de 
estudio, pues primero se debe instalar y consolidar una 
o varias etiquetas y relacionarlas a estereotipos especí-
ficos con el fin de luego procurar una separación entre 
unos y otros.
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 Los mensajes de separación buscan crear una 
división artificial entre medios de comunicación. Por 
un lado, se encuentran los “tres medios”, “algunos me-
dios”, los “medios canallas” y demás etiquetas y, por el 
otro, se encuentran quienes sí son responsables y vera-
ces. Evidentemente, la ubicación en un grupo o en el 
otro la realiza el mandatario de acuerdo con criterios 
establecidos por él, completamente arbitrarios y nunca 
formalmente comunicados, en una acción para la cual 
es indispensable la ambigüedad de las etiquetas. 

 En este proceso de separación entre medios 
y periodistas que realiza el presidente juega un papel 
esencial la conferencia de prensa. Discursivamente, el 
mandatario señala varias veces que los medios que sí 
informan son aquellos que están presentes en esta acti-
vidad semanal, y que validan la dinámica que instala en 
dicho espacio. El 9 de septiembre, por ejemplo, dijo lo 
siguiente: “Vamos bien Costa Rica, gracias a los medios 
de prensa que si quieren informar y venir a ser acuciosos 
y hacer preguntas aquí”. En el mismo sentido, el 11 de 
octubre de 2023, el mandatario fue más explícito en esta 
separación. En esa ocasión, afirmó: 

“Aquí yo sigo los comentarios para ver cómo reaccio-
na la gente, por lo menos de Facebook. Hay alguien 
que creó un gran debate, si usted quiere verlo en su 
casa, sobre qué son medios serios y qué no son medios 
serios, y que por qué dónde están los medios serios. Y 
yo lo que le digo a la gente es que yo no descalificaría 
a los que vienen a hacer preguntas aquí, a los que sí 
van a informar. Y yo quiero que ustedes sepan que 
los medios, para ponerlo en palabras tradicionales, 
“grandes” como La Nación, CRHoy, Canal 7, no vie-
nen a cubrir esto”

 

 El 15 de noviembre de 2023, el mandatario in-
sistió en la idea de que, en Costa Rica, operan dos tipos 
de medios de comunicación, unos que le acusan en ins-
tancias internacionales, y otros que no; unos que for-
maban parte de un monopolio informativo que esparcía 
falsedades y otros que no integran ese colectivo. Con el 
actual Gobierno, afirmó en esa ocasión, este segundo 
grupo de medios ha logrado, finalmente, participar en 
el debate público. Su mensaje en aquel momento fue el 

siguiente: 

“Tenemos dos tipos de prensa, unos que me acu-
san al SIP (Sistema Interamericano de Prensa). 
De hecho, ayer me enseñaron un… el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, que Dios los bendiga, 
se fueron a la Federación de Sindicatos de Perio-
distas de América Latina a decirle a la Federa-
ción que le pidiera a PrensaAmérica que no me 
diera el premio. Colegio de Periodistas, Federa-
ción, Prensa América…. Vea, yo no voy a decir 
que simplemente… pueblo de Costa Rica… El 
rompimiento de ese monopolio que nos fregó en 
balance, en mi apreciación, genera riesgos, fake 
news, como se llama, cosas ofensivas. Pero fake 
news ha habido desde que Gutenberg inventó la 
imprenta de prensa aquella de darle vuelta a la 
manija, ha habido fake news siempre. Antes ha-
bía un monopolio de fake news y de mentiras y 
de información que solo tres o cuatro medios en 
Costa Rica podían hacer. Entonces eso es lo que 
yo celebro y por eso recibo este premio con orgu-
llo porque es de la gente que le trajo un desafío a 
los medios de prensa, ayer me dijeron algunos, en 
algunos países, a los mentirosos de siempre. Mu-
chas gracias.”

 

 Finalmente, están los mensajes que buscan po-
sicionar la pérdida de estatus de los medios. En estos 
casos, se trata de comentarios que insisten en la idea de 
que los medios etiquetados han perdido credibilidad, 
influencia, poder o circulación entre la población. Pro-
cesalmente, este tipo de mensajes aparecen de manera 
constante al final de todo el proceso de etiquetamiento. 
Por eso, también es coherente con el análisis que numé-
ricamente no sean tan relevantes en comparación con 
las otras categorías. Y justamente por esa misma razón 
es que, eventualmente, podrían ir aumentando confor-
me el cuatrienio siga avanzando. 

 Ahora bien, más allá de la parte numérica es re-
levante anotar el hecho de que el discurso del presidente 
Chaves se encuentra alineado con los tipos de mensaje 
que conforman un discurso estigmatizador en contra 
de la prensa. Más allá de los ataques y los reclamos ano-
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tados en la primera parte de este estudio, lo cierto es 
que el análisis de las intervenciones indica que existe 
un proceso discursivo de etiquetar, estereotipar, separar 
y promover una pérdida de estatus entre la población 
de ciertos medios y periodistas del país. Es decir, se en-
cuentra en marcha un proceso de estigmatización en 
contra de la prensa.

5.6. Conclusiones
 En el debate público, la palabra de un presidente 
tiene peso simbólico, político y discursivo. Un discur-
so estigmatizante por parte de una autoridad política 
nacional lo suficientemente difundido, aceptado y con-
solidado puede mover las fronteras de lo políticamente 
aceptado, y crear nuevos límites sobre lo que es permi-
tido decir o hacer en contra de quienes ejercen el perio-
dismo en un determinado lugar. Esa es una de las fun-
ciones de los discursos que estigmatizan esta institución 
y práctica: crear y consolidar nuevos sentidos comunes 
en torno a este oficio y sobre lo que significa en un régi-
men democrático.

 Si una autoridad pública, desde su posición de 
poder privilegiado, puede atacar, ridiculizar y/o estig-
matizar el trabajo de quienes se dedican al periodismo 
sin sanción social ni reprimenda política alguna, se 
puede generar un “efecto cascada” en el cual dicho len-
guaje es replicado, en distintos niveles, tanto por otras 
personas funcionarias como por simpatizantes. En de-
terminados contextos, esto puede promover un clima 
de confrontación, o inclusive de violencia, para quienes 
quieran expresar libremente sus ideas o pensamientos. 

 Es completamente válido expresar críticas a me-
dios, periodistas y grupos económicos vinculados al 
mundo de la comunicación. De hecho, en ediciones pa-
sadas del informe donde se publica este artículo se han 
hecho oportunamente señalamientos sobre el rol de las 
empresas comerciales dentro del ecosistema mediático 
nacional. Por ejemplo, se ha insistido en la necesidad 
de que exista un mayor pluralismo y más diversidad en 
el sistema de medios. También, se ha señalado que es 
indispensable robustecer el marco jurídico de la radio-
difusión para así tener un modelo mucho más demo-
crático y representativo de nuestra sociedad. 

 Sin embargo, los señalamientos y las interven-
ciones recopiladas en este artículo son problemáticas 
porque su objetivo no es defender principios democrá-
ticos sino crear adversarios. Son comentarios que gene-
ralizan y buscan reproducir la idea de que quienes ejer-
cen el periodismo son enemigos de la democracia y del 
desarrollo del país. No se busca generar un entorno pro-
picio para el ejercicio de los derechos comunicativos, 
sino que se busca estigmatizar a personas específicas y 
medios concretos con el fin de erosionar su credibili-
dad en el debate público nacional, además de instalar 
etiquetas y estereotipos que pueden ser utilizadas en 
contra de cualquiera que pretende realizar un cuestio-
namiento al discurso oficial. 

 Teniendo clara la peligrosidad de este tipo de 
discurso es posible señalar algunas conclusiones del 
análisis realizado. Primero, el discurso que el presidente 
de la República emite en las atenciones semanales de 
prensa en relación con los medios, las personas que 
ejercen el periodismo y los grupos económicos de la 
comunicación del país es mayoritariamente negativo. 
Empíricamente, se comprobó que la cantidad de inter-
venciones con una connotación negativa superan, por 
mucho, a los comentarios de carácter positivo. 

 Segundo, el análisis de las intervenciones negati-
vas demostró que el presidente opta, mayoritariamente, 
por atacar directa o indirectamente a medios, periodis-
tas y grupos económicos de la comunicación. La suma 
de estas dos categorías alcanza un 45% de los comenta-
rios negativos. El presidente señala a medios particula-
res (La Nación, CRHoy, Teletica), pero también realiza 
ataques indirectos sobre la práctica, la institución y el 
ejercicio periodístico del país con un enfoque profun-
damente negativo.

 Tercero, el discurso del presidente busca cons-
truir un relato de que es una víctima de los medios. Se-
gún su perspectiva, la cobertura de los medios y de las 
personas periodistas se puede leer como una represalia 
de grupos poderosos que no están de acuerdo con los 
supuestos cambios positivos que está realizando en el 
país. En este posicionamiento, Chaves es un líder que 
encabeza un Ejecutivo que resuelve problemas históri-
camente postergados, y que se está enfrentando a pode-
rosos grupos empresariales que controlan los medios, y 
los cuales buscan desestabilizar al Gobierno mediante 
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una cobertura informativa negativa, llena de falsedades 
y mentiras. 

 Cuarto, el artículo corroboró que, en las inter-
venciones del mandatario, se está articulando un dis-
curso estigmatizador en contra de la prensa. El uso de 
las categorías propuestas por Fairclough y Fairclough 
(2012), adaptadas por Reyna (2024), evidencian la exis-
tencia de un claro proceso de etiquetado, estereotipa-
ción y separación que buscan generar una pérdida del 
estatus social que tienen los periodistas y medios del 
país. 

 Como se anotó, Chaves ha generado varias eti-
quetas para medios críticos, algunas que aluden a em-
presas concretas (“los tres medios”) y otras mucho más 
ambiguas, y lo suficientemente flexibles para incluir a 
quienes él crea conveniente (“algunos medios”, “me-
dios canallas”, “sicarios políticos”). Estas etiquetas las 
ha buscado vincular con atributos negativos, que son 
especialmente dañinos en el caso del periodismo y la 
comunicación. Para el mandatario, los medios que en-
cajan dentro de estas etiquetas son mentirosos, manipu-
ladores, hipócritas, desinformadores, malintencionados 
y sin integridad ética. Son medios que buscan generar 
morbo y escándalo, y que mienten sin pudor alguno en 
los contenidos que publican.

 Evidentemente, la relación que busca establecer 
entre estas etiquetas y sus estereotipos tiene como fin 
destruir la credibilidad de profesionales y empresas de 
la comunicación. La destrucción de esta credibilidad es 
fundamental para anular su influencia y participación 
en el debate público, pues si el desempeño profesional 
de quienes buscan informar a un país desaparece, las 
personas que ejercen el periodismo pierden su “autori-
zación” y función simbólica dentro de la sociedad (rela-
cionada con buscar y publicar la verdad real de los he-
chos), pierden también su principal razón de existencia. 
En el fondo, es una manera de evitar que estas personas 
ejerzan no solo su libertad de prensa a través de un me-
dio de comunicación, sino también su derecho a expre-
sar sus ideas y su pensamiento. No se trata entonces de 
un discurso de defensa, donde Chaves es una víctima, 
sino de un proceso de estigmatización, que busca da-
ñar la credibilidad del periodismo en el país, y que tiene 
todo el potencial de erosionar la libertad de expresión 
en Costa Rica. 

 Lo peligroso de este proceso de estigmatización 
es que podría ser replicado. Es posible que se pueda pro-
ducir un “efecto cascada”, en donde este mismo discurso 
sea replicado por otras autoridades públicas o por sim-
patizantes o adherentes del movimiento político del pre-
sidente. Es decir, podría no ser un discurso que desapa-
rece una vez que el presidente deja el poder sino que se 
asienta y consolida entre distintas capas de la población, 
con las consecuencias que ello podría generar a media-
no o largo plazo. 

 Ahora bien, más allá de estos peligros latentes, 
los hallazgos de este artículo son una evidencia de que 
es indispensable y obligatorio continuar defendiendo la 
libertad de expresión y de prensa en el país. Es necesario 
promover condiciones para que se consolide un ecosis-
tema mediático nacional que, además de plural en tér-
minos de propiedad y contenidos, sea lo suficientemen-
te seguro y libre para que todos los actores y sectores 
puedan divulgar ideas, contenidos y pensamientos que 
provengan de las más variadas y diversas fuentes.  

 De igual forma, también es necesario continuar 
fortaleciendo y defendiendo la práctica y la institución 
del periodismo, ya que no es posible lograr estas me-
tas sin la existencia de instituciones de prensa indepen-
dientes, sostenibles, críticas y libres que puedan publicar 
contenidos de interés público, independientemente de 
lo que opine el poder. 
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6.1 Introducción 

Este capítulo tiene como fin analizar los impactos que 
la pandemia COVID-19 ha tenido en la profundiza-

ción de la BDG (Brecha Digital de Género) en la aten-
ción institucional ante la Violencia contra las Mujeres 
(VcM) en Costa Rica durante el año 2020. Durante el 
año 2020 y en el marco de la pandemia del COVID-19 
diversos organismos internacionales y nacionales mani-
festaron vía comunicados e investigaciones preocupa-
ción por el aumento de la VcM (ONU Mujeres, 2020). 
La pandemia ha representado: 

Un desafío para las instituciones a cargo de la 
prevención, atención y sanción de las violencias 
contra las mujeres. El cierre provisional o parcial 
de los tribunales, el retraso de las audiencias, la 
orientación de la actividad policial hacia la vi-
gilancia de las medidas impuestas, la reducción 
de la actividad y disponibilidad de los servicios 
de atención, las dificultades de desplazamiento 
de las/los operadores de justicia son tantas de 
las condiciones que han limitado el acceso a la 
justicia de las víctimas de violencia. Se añaden 
los obstáculos que las mujeres víctimas-sobrevi-
vientes enfrentan para acercarse a los servicios 
de justicia o hacer aplicar medidas requeridas 
de protección (Roth y López., 2020, p. 1).

 Desde el inicio de los confinamientos en marzo 
2020 se reportó un aumento de las llamadas a los servi-
cios de información, asesoramiento y consultas online: 
las líneas de ayuda registraron un aumento del 91% en 
Colombia, el 60% en México, y el 20% en los Estados 

Unidos (Ruiz-Pérez y Pastor- Moreno, 2021, p. 389). 
Parte de los impactos de la pandemia en el aumento 
de la VcM se debe a que el confinamiento contribuyó 
al incremento de “los comportamientos de control de 
los maltratadores, incluidas las prácticas de aislamiento 
social” (p. 389). Esta situación representó y representa 
un reto para las instituciones encargadas del diseño e 
implementación de políticas centradas en la prevención 
y atención de la VcM.

 La presente investigación tiene como fin anali-
zar los impactos que la pandemia COVID-19 ha tenido 
en la profundización de la BDG (Brecha Digital de Gé-
nero) en la atención institucional ante la VcM en Costa 
Rica durante el año 2020. Para ello, se indaga acerca el 
proceso de transición de la presencialidad a la virtuali-
dad en la atención de VcM por parte del Instituto Na-
cional de las Mujeres (INAMU) atendiendo a tres di-
mensiones:

• Capacidades institucionales en la atención 
virtual previas a la pandemia (recursos, in-
fraestructura, alfabetización digital de per-
sonas funcionarias, conocimiento de necesi-
dades de personas atendidas por el sistema)

• Capacidades institucionales en la atención 
virtual en pandemia (recursos, infraestruc-
tura, alfabetización digital de personas fun-
cionarias, conocimiento de necesidades de 
personas atendidas por el sistema)

• Estrategias generadas para la atención en 
virtualidad a víctimas de VcM
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 Este capítulo permite realizar un acercamiento 
al papel que jugaron el uso de TIC en la atención de la 
VcM y cómo la BDG impacta en el acceso de las mujeres 
a la atención ante la VcM. Se espera que esta investi-
gación contribuya a visibilizar la BDG como un com-
ponente estructural de las desigualdades de género que 
trasciende las dimensiones digitales y que repercuten 
en la vida offline, impactando la vida de las mujeres en 
distintos ámbitos.

 Los resultados de la presente investigación per-
mitirán reconstruir el proceso de atención de la VcM 
desarrollado durante 2020-2021. El mismo pretende 
ofrecer insumos a tomadoras de decisión en materia 
de prevención y atención de la VcM, especialmente al 
INAMU. Además, esta investigación contribuye a pro-
fundizar en los vínculos entre BDG, diseño de política 
pública en materia de Derechos Humanos de las Muje-
res y VcM; campo poco indagado en los estudios de gé-
nero, comunicación y las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC1).

6.2 Marco conceptual
 La brecha digital de género es en realidad una 
enorme brecha social que se sustenta en factores de ex-
clusión como la capacidad económica, la disponibilidad 
de tiempo, los conocimientos, habilidades y experien-
cia, el bagaje cultural y lingüístico. Pero, además, la tec-
nología está diseñada por y para hombres, y esto resta 
protagonismo al papel de las mujeres en su desarrollo 
y uso. Las mujeres, sin embargo, forman un colectivo 
heterogéneo y si bien su realidad es distinta a la de los 
hombres también contiene situaciones muy diferentes 
en su interior (Vázquez y Castaño, 2011, p. 35).

 Siguiendo también a Vázquez y Castaño se 
construyeron perfiles de usos de las TIC, describiéndo-
los de la siguiente manera: uso elemental, básico, avan-
zado y especializado (p. 37). Las autoras agregan a las 
categorías previamente acuñadas por OCDE (uso bási-
co, avanzado y especializado) una categoría anterior a 
la que denominan elemental, considerándolo como el 
“uso de algunas herramientas genéricas (por ejemplo, 
los entornos de software más usuales, tipo Microsoft 
Office u otros similares) pero carecen de habilidades 

1 Siguiendo a Tello (2007) las TIC son: “el conjunto de herramientas, 
soportes y canales para el proceso y acceso a la información, que forman nuevos 
modelos de expresión, nuevas formas de acceso y recreación cultural” (p. 10).

básicas (por ejemplo, pueden escribir en Word pero 
apenas conocen las posibilidades del programa y de los 
distintos menús interactivos)” (p.37).

 Para entender la Brecha Digital de Género 
(BDG) es importante leerla en su conexión con la bre-
cha económica. Como expresa Navarrete (2011) debe-
mos hablar de una economía del conocimiento (...) ba-
sada en la proliferación de servicios y no de industrias, 
las transformaciones del trabajo han favorecido las po-
sibilidades de empleo para las mujeres hasta cifras muy 
elevadas, aunque el empleo al que acceden sea subalter-
no y de claro sesgo salarial –instaladoras, operadoras, 
mantenedoras de bases de datos, fabricadoras de com-
ponentes- (p. 19).

 Existe una brecha de género en la participación 
en esta economía del conocimiento que a la vez se ex-
presa en tres tipos de BDG: una primera vinculada con 
el acceso a infraestructura y servicios relacionados con 
las TIC. Una segunda brecha relacionada con los niveles 
de alfabetización mediática e informacional necesarias 
para el uso de las tecnologías y una tercera que tiene 
que ver con la profesionalización (Vázquez y Castellón, 
2011).

 Otro elemento importante relacionado con los 
tres tipos de BDG es que no todas las mujeres viven la 
brecha de igual manera (Navarrete, 2011, p.21). Si nos 
acercamos desde una perspectiva interseccional a la 
problemática. El acceso, uso y apropiación de las TIC 
se realiza en el marco de dinámicas de opresión/privile-
gio en las que se intersecciona identidades sexuales, cla-
se, etnia, raza, edad o ubicación geográfica (Crenshaw, 
1991; May, 2015).

 Como se aprecia en los resultados que se com-
parten en esta investigación, las experiencias de mujeres 
y la superación de la BDG están marcadas por diferen-
tes intersecciones que marcan a la vez sus relaciones con 
instituciones, políticas públicas, redes de organizacio-
nes y otros espacios en los que los accesos, usos y apro-
piaciones de las TIC se dan de manera diferenciada, en 
dependencia de cómo las mujeres se relacionan con las 
mismas.

 Es importante señalar que la BDG, aunque se 
materializa de manera individual en la vida de las mu-
jeres, deriva de una relación en la que se articulan las 



IV INFORME DEL ESTADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COSTA RICA166

brechas económicas, en alfabetización mediática y di-
gital, pero también brechas en los reconocimientos de 
derechos de identidad (de género en el caso de mujeres 
trans), étnica en el caso de la población indígena trans-
fronteriza Ngöbe en Sixaola de Talamanca) que impac-
tan en los accesos, usos y apropiaciones de las TIC.

 Siguiendo lo anterior, y en diálogo con Vázquez 
y Castaño (2011) establecemos perfiles de acceso y uso 
de internet y de las TIC en general basadas en: las ca-
racterísticas de los accesos a TIC; la relación con insti-
tuciones encargadas de facilitar el acceso a TIC; la mo-
tivación individual y colectiva del uso; las interacciones 
generadas a partir del uso; y, la postura crítica ante las 
TIC. 

 Estos criterios se aplican transversalmente de 
manera que en la construcción de los perfiles se apli-
ca una perspectiva interseccional que contribuye a en-
tender la problemática más allá de las brechas de edad 
o económicas, vistas de forma aislada, para entender 
cómo estas condiciones se articulan y contribuyen a ge-
nerar perfiles de usos de las TIC en los que se evidencia 
no solo las formas de exclusión institucional, comunita-
ria e individual; sino que permite visibilizar la agencia 
de las mujeres en la superación individual y colectiva de 
dicha brecha:

• Región: La región es importante en tanto 
permite entender las diferencias de acceso y 
apropiación entre centro y periferia. Es un 
indicador que no debe ser leído de manera 
aislada de los otros, ya que las condiciones 
de las mujeres varían en una misma región. 
De igual manera es importante identificar 
las tensiones que se generan entre centro y 
periferia, zonas rurales y urbanas en el acce-
so, usos y apropiación de las TIC.

• Alfabetización digital: Las características 
personales independientemente de las re-
giones: estudiantes y profesionales. La edad 
y los niveles de profesionalización también 
impactan en los usos de las tecnologías y los 
procesos de apropiación, en los cuales las 
mujeres desarrollan estrategias para superar 
las brechas etáreas y económicas en el acce-
so y uso de las TIC (Martínez y Mendoza, 
2024, p. 6). 

• Profesionalización: Independientemente 
de las diferencias entre zonas geográficas el 
indicador de profesionalización, especial-
mente en el área STEM. Estas mujeres su-
peran las brechas de uso y acceso a las TIC, 
para enfrentar diversas formas de exclusión 
y violencia basada en género en sus espacios 
de desarrollo académico y profesional. Este 
es también un espacio de reconocimiento 
y construcción de agencias narrativas, me-
diante la conformación de identidades de 
género y espacios seguros que permitan la 
prevención de la violencia (Martínez y Men-
doza, 2024, p. 6).

• Exclusión por identidad de género y etnia: 
Los estudios de BDG tienden a centrarse en 
las dimensiones económica y etárea de la 
brecha como barreras para el acceso y uso de 
las TIC. En el caso costarricense se encontró 
que existe una relación entre el desconoci-
miento de derechos de identidad por parte 
de instituciones públicas y la carencia de po-
lítica pública eficiente para la superación de 
la BDG de grupos y poblaciones (Martínez 
y Mendoza, 2024, p. 6). 

 Estas dimensiones permiten hacer una lectura 
de las BDG en las que se entrecruzan diferentes expre-
siones de violencia y exclusión que permiten visibilizar 
las desigualdades de género que se expresan tanto a ni-
vel interpersonal como institucional. Con estas dimen-
siones se construye un mapa complejo que va desde las 
habilidades individuales hasta la creación de política 
pública para superación de la BDG.

 La BDG influye también en el acceso de las mu-
jeres a la información y a los servicios, especialmente 
cuando estos están mediados por plataformas digitales; 
y por tanto en los usos que puedan hacer de los mismos. 
Tanto los accesos como los usos a los servicios esenciales 
sufrieron cambios durante la pandemia por COVID-19, 
especialmente en los periodos de aislamiento en los que 
se redujo la movilidad de las personas. Dos elementos 
intervienen en el acceso de las mujeres a los servicios 
de atención en violencia: el aumento de la permanencia 
en los hogares y el aumento del uso de las TIC para el 
desarrollo de actividades educativas, económicas y de 
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acceso a servicios de salud.

6.2.1 El COVID-19 y la atención y prevención de la VcM

 Varios de los efectos de la pandemia en la vida 
de mujeres y niñas están vinculadas con formas de ex-
clusión basadas en género:

• Las expresiones de violencia doméstica du-
rante la pandemia han reforzado el espacio 
doméstico como lugar privilegiado en el 
que ocurre el ciclo de violencia contra mu-
jeres y niñas.

• La restricción del acceso a empleo con el 
cierre mayoritario de sector Servicios, ocu-
pado por mujeres, al igual que las distintas 
formas de trabajo informal (OIT, 2020, p. 
11).

• La precarización del empleo, que ha afec-
tado a diferentes grupos poblacionales y ha 
afectado de manera especial a las mujeres 
con el aumento de flexibilidad laboral y la 
reducción de horas de trabajo por una parte 
y por otra la extensión de las jornadas labo-
rales para aquellas mujeres que han hecho 
la transición hacia teletrabajo en el espacio 
doméstico (Frisancho y Vera-Cossio, 2020).

• La agudización de las brechas digitales de 
género mediadas por las brechas anteriores: 
impacto en la autonomía económica de las 
mujeres, ampliación del tiempo de traba-
jo en el espacio doméstico (teletrabajo, te-
le-enseñanza, tele-cuidados).

 En Costa Rica la pandemia impactó desde su 
inicio en: la reducción de la oferta de servicios de apoyo 
o la afectación de su continuidad debido a las restric-
ciones, también aumenta este riesgo. El confinamiento 
en el contexto COVID-19 también aumenta el riesgo 
para las niñas frente al abuso y la violencia sexual es-
pecialmente la intrafamiliar y en el caso de las adoles-
centes y mujeres jóvenes la violencia sexual que sufren 
por redes sociales e internet (ciber violencia) (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2020, p.1).

 En 2020, el Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres elaboró 

lineamientos para la atención a víctimas y sobrevivien-
tes de VcM en condiciones de restricción y aislamiento, 
danto respuesta institucional a las limitaciones impues-
tas por la pandemia. Entre ellas destacan dos vinculadas 
con el uso de TIC 1) para el desarrollo de reuniones y 
sesiones de trabajo de las Redes locales de prevención y 
atención de la VcM. Además, se recomienda a las redes 
locales a planificar acciones teniendo en cuenta “las des-
igualdades entre las mujeres y los hombres” (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2020, p.3).

 En los lineamientos se enfatiza acerca de lo im-
portante de dar seguimiento haciendo uso de servicios 
telefónicos o virtuales, manifestando que “los servicios 
de atención a la violencia son esenciales, por lo que de-
ben estar atentas a que las instituciones estén garanti-
zando un mínimo de personal presencial en las oficinas”. 
Finalmente hacen un llamado a considerar “a poblacio-
nes que por su condición de vulnerabilidad se encuen-
tran con dificultades de acceso a los diversos servicios 
estatales en periodos normales y aún más con las limi-
taciones generadas en el marco del COVID-19 (mujeres 
migrantes, mujeres indígenas o de ámbitos rurales), que 
en este momento están en aislamiento o con dificultades 
de acceso a los servicios por la distancia y la poca capa-
cidad institucional de presencia en dichas zonas” (Insti-
tuto Nacional de las Mujeres, 2020, p. 4).

 La literatura indagada en torno a la respuesta 
institucional respecto a los retos que representa la pan-
demia para la prevención y atención a la VcM, se evi-
dencian dos elementos clave: 1) la necesidad de realizar 
un reajuste de los protocolos y mecanismos de atención 
a víctimas y sobrevivientes de VcM; 2) el fortalecimiento 
de las acciones de comunicación que permitan informar 
acerca de los servicios y sensibilizar a la población acer-
ca del tema (Instituto Nacional de las Mujeres, 2020, p. 
8; Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021, p. 389; Gobierno 
de España Ministerio de Igualdad, 2020; Ayuntamiento 
de Sevilla, 2020).

 En el caso costarricense, desde el INAMU se 
crearon distintas estrategias de comunicación cuya fi-
nalidad fue fortalecer los dos ejes de acción antes men-
cionados; acceso virtual a la atención y sensibilización 
mediante campañas informativas para mujeres víctimas 
de violencia (Instituto Nacional de las Mujeres, 2020a), 
así como de las medidas implementadas en el marco 
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del confinamiento (Instituto Nacional de las Mujeres, 
2020b), además de un texto que recoge las afectaciones 
de la pandemia a la vida de las mujeres (Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, 2020c).

 En la fase de indagación para la construcción 
de esta propuesta de investigación no se hallaron tex-
tos que hagan referencia a los retos institucionales en el 
proceso de atención y prevención de la VcM tanto para 
las instituciones como para las mujeres que requieren 
de dichos servicios, Si se va apreciando un intento por 
seguir defendiendo los derechos de las mujeres a vivir 
una vida sin violencia, y se enfatiza en las desigualdades 
que limitan el acceso de las mujeres a la atención frente 
a la violencia. Pero en los estudios analizados no se hace 
un recuento de las experiencias y aprendizajes de este 
proceso.

6.2.2 Costa Rica: acceso a las TIC y BDG

 Uno de los elementos a considerar para medir 

la brecha digital en general y la de género en particular 
es el acceso tanto a infraestructura como a dispositivos 
por parte de la población. En 2020, año en que se de-
claró la pandemia por COVID-19, el acceso y uso de 
ambos alcanzó un nivel de protagonismo que no se ha-
bía experimentado antes. El uso masivo de las TIC con 
fines educativos, de acceso a la salud y a otros bienes y 
servicios. Además, jugó un importante papel como me-
dio de comunicación interpersonal y familiar. 

 Pero el acceso no se expresó de igual forma en 
todo el territorio nacional, como se puede apreciar en 
el Figura 6.1, en el que aparece la distribución porcen-
tual de la tenencia de dispositivos TIC en 2020. Como 
se puede apreciar la desigualdad en el acceso en las dis-
tintas regiones. En todos los casos, la región central ob-
tiene los puntajes más altos. El único rubro en el que se 
equiparan las tenencias es en el de teléfono móvil, en el 
que la diferencia radica en si el servicio es de modalidad 
prepago o pospago. 
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Figura 6.1 Porcentaje de tenencia de dispositivos TIC por hogares, según región socioeconómica, 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de Amador Zamora (2021).
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 Las suscripciones pospago son aquellas en las 
que se paga “una tasa de suscripción mensual y regis-
tran por lo menos un evento tasable durante el mes de 
tasación y no se encuentren en suspensión definitiva del 
servicio” (SUTEL, 2021, p. 17). A diferencia de las pos-
pago, las suscripciones celulares prepago deben poseer 
“por lo menos un evento tasable al saldo del servicio, 
dentro de los noventa días calendario anteriores a la úl-
tima tasación y que pertenecen a la plataforma de pre-
pago” (SUTEL, 2021, p. 17).

 En el año 2020, la Superintendencia de Teleco-
municaciones (SUTEL) reportó un total de 6.920.090 
de suscripciones a servicios de telefonía móvil, para un 
147% de penetración, superior al promedio de los paí-

ses integrantes de la OCDE (121,79 %). Es importante 
cruzar este dato con la modalidad de servicio: prepago 
y pospago (SUTEL, 2021, p. 86). 

 En 2020 el 66,6% de suscripciones a los servi-
cios de telefonía móvil contaban con planes prepago y 
el 33,4% con planes pospago. Según el informe la sus-
cripción a planes pospago aumentó un 7,5% comparado 
con el año anterior, y la suscripción prepago aumentó 
un 2,5% (SUTEL, 2021, p. 17).

 En lo que respecta al acceso a internet por can-
tón se reproducen las mismas, además, de las brechas de 
acceso a dispositivos a nivel global por región socioeco-
nómica, se aprecia una doble brecha: entre los cantones 
y al interior de los mismos (Tabla 6.1).

Cantones con mayor penetración
Central Chorotega Huetar Norte Huetar Atlántica Pacìfico Central Brunca

Cantón % Cantón % Cantón % Cantón % Cantón % Cantón %

Mora 32.7 Sta Cruz 22.8 S. Ramón 31.9 Pococí 19.9 Garabito 23.1 Coto Brus 14.3

M. de Oca 31 Nicoya 20.8 Grecia 30.1 Siquirres 18.7 M. de Oro 19.2 Osa 11.1

Tarrazú 30 Carrillo 20.6 Heredia 28.2 Limón 11.6 Esparza 18.5 Bs. Aires 9.9

Cantones con menor penetración

Central Chorotega Huetar Norte Huetar Atlántica Pacìfico Central Brunca

Cantón % Cantón % Cantón % Cantón % Cantón % Cantón %

Alajuelita 12.3 Tilarán 8.7 Guatuso 7.8 Guácimo 10.9 Parrita 18.3 Corredores 9.2

Oreamuno 12 Cañas 6.4 Upala 7.3 Talamanca 7 Puntarenas 14.7 Golfito 9.1

Alvarado 9.6 La Cruz 5.1 Los Chiles 4.5 Matina 6.5 Aguirre 13.2

Tabla 6.1 Cantones de mayor y menor penetración de internet, según Región socioeconómica.

Fuente: Elaboración propia a partir de SUTEL, 2021.
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 Por lo tanto, como se logra evidenciar la región 
central se encuentra en una posición de relevancia en 
cuanto al acceso a internet fijo en comparación a re-
giones como la Atlántica o Brunca. Asimismo, la bre-
cha entre cantones de una misma región manifiesta 
una disminución del acceso en cuanto zonas rurales o 
bien la descentralización de los mismos, lo cual puede 
traducirse, a su vez, a la carencia o poco desarrollo de 
infraestructura en telecomunicación, por ejemplo, en 
territorios como Los Chiles.

 En lo que respecta a la BDG, cuando se analiza 
la tenencia de dispositivos por hogares de manera glo-
bal, se puede apreciar un cierre de la brecha en el uso 
de telefonía móvil y fija, pero una ligera diferencia en la 
tenencia de computadoras, tablets e internet, a favor de 
los hogares con mujeres en la jefatura (Figura 6.2).

 Según Vargas Montoya (2022) en el periodo 
2019-2021 esta tendencia se ha venido manifestando en 
el caso de las computadoras y que esto se da “en el pe-
riodo de huelgas en el sector educativo y cierres totales 
o parciales en centros educativos por la pandemia, lo 
que es consistente con la literatura teórica y empírica, 
que señala que las mujeres jefas de hogar tienen una 
mayor propensión a invertir en TIC para la educación” 
(p. 13).

6.3 Metodología 
 Esta investigación tiene como finalidad respon-
der a las siguientes preguntas de investigación:

¿Qué capacidades instaladas tenían las funcio-
narias del INAMU para atender denuncias de 
VcM en la virtualidad?

Fuente: Elaboración propia a partir de Amador Zamora (2021).

Figura 6.2 Tenencia de dispositivos electrónicos por hogares, según jefaturas, 2020.
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¿Cuáles eran las condiciones de uso de apro-
piación de TIC por parte del INAMU antes del 
COVID?

¿Cuáles fueron las estrategias que se siguieron 
para la implementación de la de la virtualidad 
en la atención a las mujeres?

¿Tenían conocimientos previos acerca de los 
usos de TIC de las mujeres atendidas?

 Para responder a las mismas se propone plan-
tear una estrategia metodológica mixta que incluye uso 
de técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección 
de información y que se divide en: análisis de docu-
mentación producida en el período 2020-2021 que 
permita entender el proceso de creación de estrategias 
de atención en virtualidad con la finalidad de conocer: 
uso de TIC, operacionalización de la BDG, definición 
de acciones de comunicación y respuesta a las brechas 
en el acceso a la atención frente a la VcM. Para lo cual 
se empleó como técnica la revisión documental de di-
rectrices, comunicados y documentos de trabajo elabo-
rados para dar respuesta a los retos de la virtualidad en 
la atención a víctimas y sobrevivientes de VcM.

 Recolección de experiencias de implementa-
ción por parte de funcionarias de distintos niveles con 
la finalidad de conocer sus niveles de alfabetización in-
formacional y digital, conocimiento de herramientas 
digitales para la atención, conocimiento previo acerca 
de las BDG que afectan a las mujeres por región y su 
impacto en la atención y prevención de la VcM. Esto se 
logrará a través del desarrollo de Grupos focales con re-
presentantes de las 6 Unidades Regionales del INAMU 
y 3 Centros de atención y Albergue temporal.

 Y finalmente, la recolección de experiencias de 
implementación por parte de funcionarias de distintos 
niveles con la finalidad de conocer sus niveles de al-
fabetización informacional y digital, conocimiento de 
herramientas digitales para la atención, conocimiento 
previo acerca de las BDG que afectan a las mujeres por 
región y su impacto en el diseño de políticas para la 
atención y prevención de la VcM.

Se realizaron entrevistas a: 

• Dirección Ejecutiva INAMU. Ana Lorena 
Flores

• Dirección Delegación de la Mujer. Ericka 
Rojas

• Dirección Departamento de Violencia. Adi-
na Castro 

• 7 Jefaturas de Unidades Regionales

• 3 Jefaturas de Albergue 

Se aplicaron tres grupos focales: 

• 2 con Funcionarias Delegación de la Mujer

• 1 con Funcionarias del Departamento de 
Violencia del INAMU 

6.4 Resultados 
6.4.1 Perfiles de las funcionarias entrevistadas

 El acercamiento a funcionarias del INAMU se 
realizó en tres niveles: funcionarias de la Sede Central, 
encargadas de dar seguimiento a las políticas de igual-
dad de género y prevención de violencia, encargadas de 
diseñar acciones durante el año 2020, funcionarias de 
las Sedes regionales y albergues, cómo se puede apreciar 
en la Figura 6.3.

 El número mayor de funcionarias contactadas 
estuvo en la Delegación de la Mujer que es una unidad 
histórica en materia de atención a las mujeres en varios 
ámbitos, entre ellos violencia. La delegación está ubi-
cada en San José, pero atiende a mujeres de distintas 
regiones del país; además de las unidades regionales. En 
la delegación se realizaron dos grupos focales con fun-
cionarias y una entrevista focalizada con la directora de 
dicha unidad. 

 La segunda unidad con mayor número de parti-
cipantes fue el Departamento de Violencia del INAMU, 
encargada del diseño y ejecución de la Política Nacional 
de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mu-
jeres (PLANOVI). 

 En el resto de las unidades se entrevistó tanto 
a jefaturas como a funcionarias especializadas en aten-
ción en violencia, con formación profesional y técnica 
diversa, y con funciones también disímiles, como se 
puede apreciar en el Gráfico 6.4.

 En la atención en violencia, como se puede 
apreciar en la figura 6.4, predominan la atención legal, 
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psicológica y de trabajo social. Tanto en las entrevistas 
como en los grupos focales se expresa la importancia 
del trabajo interdisciplinario y equipos en la atención, 
tanto al inicio, como en el seguimiento. Lo anterior lleva 
a una cultura de trabajo en equipo que está presente en 
todas las entrevistas y grupos focales; y que experimen-
ta cambios a partir de las medidas sanitarias de aisla-
miento, tomadas en 2020. 

6.4.1.1 Alfabetización digital de las funcionarias: uso 

profesional de las TIC antes de la pandemia

 La alfabetización digital, desde su propia defi-
nición y contenido, debe posicionarse como materia de 
discusión en tanto establece un proceso de fragmenta-
ción en el contexto gestado por la pandemia, en fun-
ción del dominio de competencias informacionales, por 
ejemplo, la capacidad de utilización de cualquier herra-
mienta considerada apropiada, entre ellas las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Figura 6.4 Funciones que ocupan en la atención en violencia de las entrevistadas, 2022.
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Figura 6.3 Oficinas en que laboran las funcionarias entrevistadas, 2022.
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 El desarrollo y evolución de la alfabetización di-
gital se encuentra vinculada con las demandas de una 
sociedad informacional, por consiguiente, el contexto 
de crisis ha colocado como manifiesto el imprescindi-
ble papel que integran las TIC. Para la comprensión de 
la modificación de su frecuencia y uso en los ámbitos 
personal y laboral, se procederá a la descripción de la 
experiencia en el uso de TIC por parte de las funcio-
narias del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
previo a la instauración del período establecido por la 
pandemia. 

 Uno de los elementos para medir la BDG es el 
acceso tanto a infraestructura como a alfabetización 
digital para manejar los dispositivos. En la infraes-
tructura se encuentra: acceso a internet tanto de forma 
individual como institucional, acceso a dispositivos y 
accesorios como computadoras, teléfonos y tablets. La 
alfabetización hace referencia al acceso que tengan las 
personas a capacitarse en el uso de las TIC, y qué papel 
juegan las instituciones públicas y privadas en facilitar 
espacios para el aprendizaje. 

 A partir de los grupos focales y entrevistas se 
pudo constatar que el uso de las TIC formaba parte del 
quehacer de las funcionarias antes del 2020, aunque se 
puede apreciar diferencias en los niveles de uso. Todas 
las entrevistadas manifiestan dominio y uso de paquete 
ofimático para la elaboración de documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones fundamentalmente. Y refirie-
ron hacer uso cotidiano del paquete de Microsoft Office 
365, que usa la institución.  El uso de Teams como plata-
forma para el desarrollo de reuniones virtuales se cono-
cía, pero era poco empleado. Antes del 2020 el trabajo 
de oficina de las funcionarias era totalmente presencial; 
por lo que se privilegiaba la comunicación cara a cara o 
las llamadas telefónicas más que el trabajo remoto.  

 La utilización de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la cotidianidad se expresa 
de manera diversa en las distintas oficinas atendiendo 
a la zona geográfica, los niveles de alfabetización digital 
de las funcionarias y el acceso a infraestructura como 
calidad de servicios de internet y acceso a dispositivos 
electrónicos, fundamentalmente computadoras. 

6.4.2 Departamento de Violencia de Género, INAMU 

 En el Departamento de Violencia de Género, 

en el año 2019 la jefatura incorpora el uso de las he-
rramientas de trabajo colaborativo en línea Onedrive2 
y SharePoint3 de Microsoft 365, en aras de promover la 
facilidad de acceso de la información mediante el uso 
compartido de documentos. Sin embargo, su uso no se 
concretó dado que las integrantes del equipo preferían 
mantener sus prácticas tradicionales de manejo de la in-
formación, tales como:  

◉ Uso de dispositivos como USB para transpor-
tar la información.

◉ Uso del correo electrónico institucional para 
el intercambio de información entre pares y je-
faturas. 

◉ Hábito de utilizar expedientes de caso en for-
mato físico. 

◉ Uso de computadoras propias para realizar in-
formes fuera del horario laboral (Jefa del Depar-
tamento de Violencia de Género, comunicación 
personal, 2023).

 Aunque el uso de las TIC para el desarrollo de 
trabajo cotidiano no era una constante es importante 
destacar que en el año 2019 se diseñó un taller en la pla-
taforma Moodle4 para la capacitación virtual, generando 
así espacio de formación para la población meta con-
siderando las dificultades de movilización de la misma 
(Jefa del Departamento de Violencia de Género, con-
versación personal del INAMU, 2023). 

6.4.3 Delegación de la Mujer

 En la Delegación de la Mujer, ubicada en San 
José, pero atiende mujeres de todo el país, las funcio-
narias participantes de los grupos focales manifiestan 
contar con una apropiación y uso de dispositivos para el 
trabajo cotidiano, especialmente para el diseño de acti-

2 “OneDrive es el servicio en la nube de Microsoft que te conecta 
a todos tus archivos. Te permite almacenar y proteger tus archivos, 
compartirlos con otros usuarios y acceder a ellos desde cualquier lugar en 
todos tus dispositivos” (Microsoft, 2022).
3 Microsoft SharePoint se puede usar como “un lugar seguro 
donde almacenar, organizar y compartir información desde cualquier 
dispositivo, así como acceder a ella. Lo que necesita es un explorador 
web, como Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome o Firefox”(Micro-
soft, 2022a) .
4 Moodle “es una plataforma de aprendizaje diseñada para 
proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema 
integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 
personalizados” (Moodle, 2024).
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vidades, elaboración de informes, entre otros. La aten-
ción, fundamentalmente a mujeres víctimas de violen-
cia, se realizaba de manera presencial:

“No se atendía de manera virtual a las usuarias, 
los únicos recursos tecnológicos que utilizábamos 
para atender a usuarias eran en los procesos de 
atención grupal, qué se yo…, con el Vídeo Beam, 
con la pantalla, la computadora, los parlantes, 
etc. En la atención individual, realmente era muy 
poco lo que se utilizaba, qué sé yo, que alguna 
imagen o algún vídeo que una quisiera usar, pero 
era poco” (Funcionaria de la Delegación de la 
Mujer, comunicación personal, 7 de marzo del 
2023).

 Previo a la pandemia la experiencia de uso de 
TIC fue mínima en áreas como la atención, la cual se 
realizaba de manera directa y presencial. Se destaca el 
uso de plataformas para realizar videoconferencias en 
los casos de atención a mujeres sobrevivientes de tra-
ta de personas, ante lo cual establecen estrategias en la 
atención que involucran el uso de herramienta como el 
teléfono, para establecer seguimientos o bien el uso de 
aplicaciones como WhatsApp, integrado por dos fac-
tores: seguridad personal y acceso de la información 
(Funcionaria de la Delegación de la Mujer, comunica-
ción personal, 2023).

 El uso de TIC para la atención no aparece de 
manera sistemática, pero si se hace referencia a intentos 
de usar herramientas de mensajería instantánea como 
Whatsapp para crear grupos de chat para la atención 
grupal (Funcionaria de la Delegación de la Mujer, co-
municación personal, 2023). Una de las razones para 
no incorporar esta herramienta es la preocupación por 
garantizar la privacidad de los datos, por tratarse de 
mujeres en situación de violencia y por tanto en riesgo 
a su integridad física. Con lo anterior se expresa la pri-
mera preocupación ética y desde la perspectiva de los 
derechos de las mujeres que trae la incorporación de la 
atención remota en tiempo de pandemia; y el reto de 
ofrecer la atención de la manera más segura. 

 Según las participantes en los grupos focales de 
la Delegación de la Mujer, si se contaba con la platafor-
ma Microsoft 365, como herramienta oficial de trabajo, 
pero el uso se limitaba al set de ofimática, fundamen-
talmente para la redacción de documentos, elaboración 

de tablas en Excel y presentaciones de Power Point.  No 
existía antes de la pandemia una experiencia de traba-
jo colaborativo en línea: como, por ejemplo, compartir 
documentos para desarrollar labores simultáneas, o ca-
lendarizar actividades en línea:

Funcionaria de la Delegación de la Mujer: 
“Nunca la utilizamos. De hecho, antes todo lo uti-
lizábamos por las computadoras propias, verdad, 
no había nada en la red o en la nube” (Funciona-
ria de la Delegación de la Mujer, comunicación 
personal, 7 de marzo del 2023).

 Si se expresa el uso de herramientas para el de-
sarrollo de videoconferencias, específicamente la aplica-
ción Skype. Existe un precedente de relevancia, el esta-
blecimiento de cuatro coordinaciones, mediante Skype, 
para un proceso de atención a una mujer víctima de 
trata de personas en un marco externo, el cual requería 
de un proceso interdisciplinario a nivel internacional, 
lo cual se constituyó como una innovación en este tipo 
de atención (Funcionaria Grupo Focal 1, comunicación 
personal, 2023)

6.4.4 Unidad Regional Chorotega

 La experiencia en esta Unidad Regional, según 
plantea la jefatura entrevistada, es diferente de las dos 
anteriores. A partir de 2018 en la unidad se comenzó a 
utilizar espacios colaborativos cuya finalidad era traba-
jar documentos en línea y en una modalidad comparti-
da:  

Jefa de Unidad Regional Chorotega: “Migra-
mos (a la virtualidad) con la intención de que 
no estuvieran en nuestras propias computadoras, 
nada más de nuestros discos duros, porque en ese 
tiempo la institución (INAMU) nos dio bastante 
información, respecto a lo que podíamos explorar 
con la herramienta que nos habían administrado, 
suministrado, que era el Office 365” (Jefa de Uni-
dad Regional Chorotega, comunicación perso-
nal, 11 de mayo del 2023).

 También manifestó el uso esporádico de la he-
rramienta Teams para el desarrollo de sesiones virtua-
les, fundamentalmente sobre temas administrativos con 
las oficinas centrales del INAMU, como alternativa a las 
reuniones presenciales en San José (Jefa de Unidad Re-
gional Chorotega, comunicación personal, 11 de mayo 
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del 2023). En este caso, las reuniones virtuales al pres-
cindir del traslado a la capital se convertían en espacios 
de mayor asistencia y participación por parte de las fun-
cionarias de zonas más alejadas al Gran Área Metropo-
litana (GAM): 

Jefa de Unidad Regional Chorotega: “A nivel de 
la atención, nosotras no habíamos explorado casi 
que nada la posibilidad de capacitar bajo esta he-
rramienta y lo que era telefónicamente también 
era bastante reducido. Más bien cuando nos lla-
maban lo que pretendíamos era que vinieran a 
la oficina” (Jefa de Unidad Regional Chorotega, 
comunicación personal, 11 de mayo del 2023).

 La anterior información nos permite hacer una 
distinción entre el uso de las TIC para la realización de 
actividades administrativas y de capacitación, aunque 
de manera limitada, distinto de la exigencia de presen-
cialidad en lo que refiere a la atención en violencia. 

6.4.5 Unidad de Región Huetar Norte 

 En la región Huetar Norte durante una entrevis-
ta, la jefa de la unidad planteó la necesidad de promo-
ver acciones a favor de la utilización y posibilidades que 
proveen las TIC, por lo que previo a la pandemia. 

Jefa de Unidad Regional Huetar Norte: “Yo le 
decía a las compañeras: usemos la nube, siempre 
lo promoví y nunca nadie me dio pelota. El Teams 
¡ni lo volvían a ver!, el OneDrive no era un tema, 
digamos, todas estas plataformas que habían, la 
gente no había manera de que las empezara a 
utilizar” (Jefa de Unidad Regional Huetar Nor-
te, comunicación personal, 11 de mayo,  2023).

 Asimismo, el medio de comunicación prepon-
derante era Whatsapp, sin embargo, existían disconfor-
midades y procesos de reflexión entre las funcionarias 
respecto a la utilización del número telefónico propio, 
por cuestiones de privacidad y límites entre lo concer-
niente a lo laboral, y personal, por lo que se posiciona 
como medio oficial el Teams o bien el correo.

 Finalmente, existe un escenario particular, ema-
nada por la jefatura en cuanto a elaborar un proceso de 
capacitación entre lideresas de una red para incursionar 
en las videollamadas o bien reuniones virtuales: 

Jefa de Unidad Regional Huetar Norte: “Re-
cuerdo que con unas lideresas que no se podían 
reunir, yo les enseñé a usar Zoom antes de que 
todo explotara y yo les decía, vea ustedes se pue-
den  reunir, la gente me veía como si fuera un 
bicho muy raro, efectivamente. Pero la gente no 
estaba en disposición en aquel momento de po-
der utilizarlo” (Jefa de Unidad Regional Huetar 
Norte, comunicación personal, 11 de mayo del 
2023). 

 A diferencia de otras regiones, en la Huetar 
Norte la funcionaria entrevistada hace referencia a la 
ausencia de alfabetización digital de las funcionarias 
como principal barrera para el uso de las TIC en el es-
pacio laboral. A pesar de contar con las herramientas 
institucionales:  

Funcionaria de la Unidad Regional Huetar 
Norte: “Teams estaba para el uso de todas las 
funcionarias y nadie sabía cómo usarlo, nadie lo 
usaba, verdad” (Funcionaria del Departamento 
de Violencia de Género, comunicación perso-
nal, 10 de marzo del 2023).

 Es importante señalar que el acceso a internet 
en la región juega un papel importante en los niveles 
de alfabetización digital, al tratarse de una zona geográ-
fica con niveles de acceso a internet y telefonía móvil 
diferenciados.  Al respecto, la región Huetar Pacífico 
Central indica que sus procesos de trabajo y de atención 
eran explícitamente presenciales:

Jefa de Unidad Huetar Pacífico Central: “todo 
era presencial. Era un mundo normal, donde no 
había un virus entonces, todo era presencial. No 
hacíamos nada a través de plataformas digitales” 
(Jefa de Unidad Huetar Pacífico Central, comu-
nicación personal, 16 de mayo del 2023).

 Finalmente, en la región Huetar Atlántica se 
manifiesta una alfabetización digital básica, caracteri-
zada por el uso de correo electrónico: 

Jefatura de Albergue Caribe: “enviar un co-
rreo electrónico, leerlo, imprimirlo incluso, para 
meterlo en un expediente y mantener en uso de 
la parte física solamente” (Jefatura de Albergue 
Caribe, comunicación personal, 19 de mayo del 
2023). 
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 Lo anterior se traduce a la utilización de dispo-
sitivos electrónicos en igual medida, el uso de las com-
putadoras de escritorio o portátiles reducido a la elabo-
ración de documentos, informes o revisión de correos y 
no más allá de ello.

 Por consiguiente, en cuanto al uso de las TIC, 
se puede inferir que las funcionarias tienen un nivel di-
ferenciado de acceso a la infraestructura, mediado por 
la calidad de los servicios de internet y por la actualiza-
ción del hardware a nivel institucional. Pero a nivel de 
alfabetización digital y uso de los dispositivos y sets in-
formacionales, el nivel es similar independientemente 
de la zona geográfica (Tabla 6.2). A la vez, se aprecia un 
interés por las jefaturas de implementar herramientas 
de trabajo colaborativo en línea, que no se concretan, 
como se aprecia en la experiencia de la Jefa de Regional 
Brunca y la Jefa del Departamento del INAMU.

 Es importante señalar que el uso de las TIC an-
tes de la pandemia, excepto en ocasiones, no incluía la 
virtualidad para la atención a mujeres. Se aprecia una 
experiencia de virtualización en el caso de la atención a 
una mujer víctima de trata en la que se involucran va-
rias instituciones y países. 

 Además, existen diferenciaciones que resultan 
de un escenario tanto institucional como personal en 
cuanto al no posicionamiento de un desarrollo claro 
respecto a la incorporación o empleabilidad de las TIC. 
Asimismo, la existencia de una estructura predetermi-
nada en sus procesos de trabajo y dinámicas cotidianas 
propiciaban, a su vez, una fijación metódica tradicional.

6.4.6 Cambios en el entorno laboral: Servicio esencial 
con requerimientos de virtualidad 

 En 2020, el Sistema Nacional de Atención y Pre-

Tabla 6.2 Aplicaciones empleadas en el espacio laboral y sus funciones.

Aplicaciones Finalidad y frecuencia de uso 

Microsoft Office 365 Plataforma en línea conocida por las funcionarias, pero poco empleada. 

Teams  Plataforma para la realización de videoconferencias y llamadas. Conocida por las 
funcionarias, pero empleada en pocas ocasiones. Aunque se reconoce su valor 
previo a la pandemia, al permitir el desarrollo de reuniones con todas las Unida-
des Regionales, posibilitando la asistencia remota. 

Set de ofimática Office 
(Word, Excel, Power Point, 
etc) 

Paquete de ofimática utilizado para la elaboración de informes, expedientes y 
presentaciones de Power Point. Antes de la pandemia la tendencia es trabajar los 
documentos de manera digital, pero manejar archivos impresos, especialmente 
en el caso de los expedientes. 

Moodle  Plataforma educativa, para crear entornos de aprendizaje virtuales. Empleada 
esporádicamente, aunque se reconoce su valor.  

Zoom   Empleada esporádicamente. 

Skype   Empleada esporádicamente.

Whatsapp   Empleada como forma de comunicación entre equipos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia.
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vención de la Violencia contra las Mujeres elaboró linea-
mientos para la atención a víctimas y sobrevivientes de 
VcM en condiciones de restricción y aislamiento, dando 
respuesta institucional a las limitaciones impuestas por 
la pandemia. Entre ellas destacan dos vinculadas con el 
uso de TIC 1) para el desarrollo de reuniones y sesiones 
de trabajo de las Redes locales de prevención y atención 
de la VcM. Además, se recomienda a las redes locales a 
planificar acciones teniendo en cuenta “las desigualda-
des entre las mujeres y los hombres” (Instituto Nacional 
de las Mujeres, 2020, p. 3).

 En los lineamientos se enfatiza acerca de lo 
importante de dar seguimiento haciendo uso de ser-
vicios telefónicos o virtuales, manifestando que “los 
servicios de atención a la violencia son esenciales, por 
lo que deben estar atentas a que las instituciones estén 
garantizando un mínimo de personal presencial en las 
oficinas”. Finalmente hacen un llamado a considerar 
“a poblaciones que por su condición de vulnerabilidad 
se encuentran con dificultades de acceso a los diversos 
servicios estatales en periodos normales y aún más con 
las limitaciones generadas en el marco del COVID-19 
(mujeres migrantes, mujeres indígenas o de ámbitos ru-
rales), que en este momento están en aislamiento o con 
dificultades de acceso a los servicios por la distancia y 
la poca capacidad institucional de presencia en dichas 
zonas” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2020, p. 4).

 Durante 2020 el INAMU tuvo que dar respuesta 
a los retos que representaba la pandemia para la preven-
ción y atención a la VcM, se evidencian dos elementos 
clave: 1) la necesidad de realizar un reajuste de los pro-
tocolos y mecanismos de atención a víctimas y sobre-
vivientes de VcM; 2) el fortalecimiento de las acciones 
de comunicación que permitan informar acerca de los 
servicios y sensibilizar a la población acerca del tema 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2020, p. 8). Desde 
el INAMU se crearon distintas estrategias de comuni-
cación cuya finalidad fue fortalecer los dos ejes de ac-
ción antes mencionados; acceso virtual a la atención y 
sensibilización mediante campañas informativas para 
mujeres víctimas de violencia (Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2020a), así como de las medidas implementa-
das en el marco del confinamiento (Instituto Nacional 
de las Mujeres, 2020b), además de un texto que recoge 
las afectaciones de la pandemia a la vida de las mujeres 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2020c).

 Entre las medidas adoptadas en 2020 por el go-
bierno costarricense para contrarrestar la crisis sanita-
ria y asegurar la continuidad de los servicios, así como 
proporcionar protección a las personas usuarias y fun-
cionarias, se promovió la introducción y expansión del 
teletrabajo, dado que se caracteriza por conciliar el des-
plazamiento del trabajo hasta la persona trabajadora.

 El teletrabajo aumentó de manera significativa 
en las oficinas administrativas del sector público, inclui-
do el INAMU, lo que llevó a la utilización de las TIC 
de manera masiva. Asimismo, su desarrollo promueve 
transformaciones en el entramado social, dichas impli-
caciones no sólo refieren al ámbito laboral sino que, de 
forma paralela, a nivel familiar y personal.

 La Directriz N° 073-S-MTSS, establece en el  Ar-
tículo 4, la implementación temporal y “en la medida de 
lo posible durante toda la jornada semanal, la modali-
dad de teletrabajo en sus respectivas instituciones, como 
medida complementaria y necesaria ante la alerta de co-
ronavirus” (Poder Ejecutivo, 10 de marzo del 2020, p.4).  
Lo anterior, llevó a transformaciones en las dinámicas 
laborales y permitió que el teletrabajo se consolidara a 
lo interno y externo de la institución. Es importante se-
ñalar que la opción de teletrabajo no surge durante la 
pandemia, sino que, desde el sector público existían va-
rias experiencias y directrices. Pero es hasta 2020, con la 
crisis sanitaria que se expresa como una opción masiva, 
para continuar las funciones públicas remotamente.

 En consonancia, en las primeras etapas de la 
pandemia se expresó una tensión entre el cambio y, la 
necesaria respuesta y adaptación al mismo. Lo anterior 
llevó al establecimiento de directrices y medidas orga-
nizacionales en consonancia con las necesidades del 
contexto. Entre las primeras modificaciones está la in-
corporación del teletrabajo en tanto en las oficinas cen-
trales del INAMU como en las Unidades Regionales y el 
establecimiento de perfiles laborales en función de una 
valoración de factores de riesgo propios de la persona 
trabajadora en tanto les colocaran en una posición de 
vulnerabilidad (ante un posible contagio). Lo anterior 
lleva a que las funcionarias en su totalidad expresaran 
en las entrevistas y grupos focales una gran sensación de 
incertidumbre e inseguridad; a la vez que una claridad 
muy contundente en cuanto a la necesidad de mantener 
la atención como un derecho de las mujeres:
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Jefatura del Departamento de Violencia del 
INAMU. “La primera palabra que se me viene a 
la mente fue reorganización. O sea, eso nos puso 
frente a un escenario en el cual todo lo que venía-
mos haciendo tenía que ser repensado y reorgani-
zado. No solamente todo lo que tenía que ver con 
generar los protocolos exigidos de salud, generar 
los lineamientos internos en los servicios, reaco-
modar la forma de atención o reajustar los ser-
vicios a una forma en que las usuarias pudieran 
tener, seguir manteniendo el acceso a ese servicio, 
en las condiciones en las que estaban” (Jefatura 
del Departamento de Violencia del INAMU, co-
municación personal, 21 de febrero del 2023).

 Cuando se habla de acceso a servicios es im-
portante considerar la atención en violencia (legal, psi-
cológica y de trabajo social) y la capacitación para la 
creación de capacidades (políticas, de autonomía, entre 
otras) y finalmente el trabajo de organización que inclu-
ye la elaboración de informes, reuniones, preparación 
de cursos, análisis de casos, entre otras. Si bien estos 
servicios se mantuvieron durante 2020, experimenta-
ron modificaciones y reajustes debido a los cambios en 
las modalidades de trabajo al interior de la institución, 
que se expresó en la construcción de perfiles de riesgo 
de las funcionarias, lo cual estableció una diferencia en-
tre quienes no podían romper el aislamiento por temas 
de salud propios o de familiares y aquellas que por no 
contar con condiciones de riego previas, y quienes si-
guieron asistiendo a las oficinas y brindando atención 
directa. 

 Ante los cambios en la composición de los equi-
pos de trabajo, se introdujeron modificaciones como la 
implementación de la atención telefónica dado que era 
el principal medio de comunicación para las funciona-
rias que se establecieron en la modalidad de teletrabajo 
domiciliario y de las usuarias de atención que (por te-
mor a un eventual contagio) no se trasladaban a las ofi-
cinas. Además, se estipuló como medio de organización 
entre las labores de quiénes residen en su hogar y las 
funcionarias que continúan de forma presencial para la 
ejecución de su trabajo:  

Funcionaria de la Delegación de la Mujer:  
“Yo no venía aquí a hacer mí trabajo, yo venía 

a apoyar el trabajo de todas, porque eso les toca-
ba a las que estaban acá. Pero, además, atienda, 
verdad, además, haga su trabajo. Entonces, fue 
como una presión, una inestabilidad. en muchas 
emociones encontradas, en medio de ese proceso 
de adaptación a la nueva realidad que se vivió 
en ese momento”. (Funcionaria de la Delegación 
de la Mujer, comunicación personal, 7 de marzo 
del 2023).

 En 2020 se produjo un incremento del uso de las 
plataformas con las que la institución contaba previa-
mente: especialmente para trabajo colaborativo, reunio-
nes virtuales, calendarios compartidos. La aplicación 
del teletrabajo como modalidad, en 2020, dependió de 
las políticas trazadas por el Ministerio de Salud, aten-
diendo a los factores de riesgo, pero también a otros 
factores como: el cuido de personas menores de edad, 
adultas mayores, otras personas con riesgo; las condi-
ciones para el traslado hacia las oficinas y las comuni-
dades. 

 A partir del 16 de marzo con la declaración de 
emergencia nacional, emitida en el Decreto N° 42227 
(Poder Ejecutivo, 16 de marzo del 2020) y el estable-
ciendo un período de confinamiento, se producen mo-
dificaciones en los roles de las funcionarias, no así sus 
funciones en lo que respecta a la atención generala a 
mujeres por parte del INAMU, estableciendo que los 
servicios esenciales tendrían restricciones en las opcio-
nes de teletrabajo: 

Funcionaria de la Unidad Regional Chorote-
ga: “Bueno y desde las Oficinas centrales, diga-
mos, se hizo todo esos estudios y análisis de quié-
nes, qué puestos eran teletrabajables y cuáles no. 
Los servicios esenciales no fueron una opción de 
teletrabajo. Precisamente porque había que con-
tinuar con la atención, pues, es un departamento 
donde las compañeras tuvieron que asumir ese 
trabajo de atención directa a las mujeres. Siempre 
con unas medidas máximas de seguridad, ver-
dad, de prevención” (Funcionaria de la Unidad 
Regional Chorotega, comunicación personal, 21 
de abril del 2023).

 La realidad puntual de cada Unidad Regional 
y los Albergues varía según las necesidades, recursos y 
acceso a tecnología de las funcionarias. Pero se enfati-
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za que la atención esencial se siguió manteniendo en 
presencialidad, como se puede apreciar en las siguientes 
citas:

Jefatura de la Unidad Regional Pacífico Cen-
tral: “Tuvimos que readecuar, obviamente. Se 
vieron procesos afectados. Por ejemplo, nosotras 
teníamos un grupo de apoyo, un grupo socioedu-
cativo. Esos los tuvimos que suspender. Lo que fue 
el servicio de atención, de asesoría, de orienta-
ción, psicología, se dio de manera presencial y las 
señoras aquí llegaban. A las señoras se les dejaba 
entrar con las medidas sanitarias que había en 
ese momento. ¿Cuáles eran? Lavado de manos, 
mascarillas, distanciamiento, pero nunca se dejó 
de atender a una señora” (Jefatura de la Unidad 
Regional Pacífico Central, comunicación perso-
nal, 16 de mayo del 2023).

Jefatura de la Unidad Regional Huetar Norte: 
“Entonces, la otra compañera, la abogada, venía 
a la oficina porque siempre se ocupaba alguien 
en oficina. Siempre tenía que haber alguien. (...) 
La compañera técnica administrativa o alguna de 
ellas que venía porque se necesitaba hacer el des-
vío de la llamada o si alguien llegaba (...) Inclusi-
ve las mujeres dejaron de llegar, también hay que 
decir, que presencialmente llegó muy poca perso-
na, pero telefónicamente se mantenían las con-
sultas que se realizaban” (Jefatura de la Unidad 
Regional Huetar Norte, comunicación personal, 
3 de mayo del 2023).

Jefatura de la Unidad Regional Chorotega: 
“En pandemia, nosotras estuvimos abiertas. 
Mis compañeras de atención que estaban para 
ese ejercicio directo: atención a mujeres, que es 
exactamente recibir llamadas, hacértelas llegar 
a la oficina, la oficina para la atención siempre 
se mantuvo abierta aquí, conmigo, yo como jefa. 
Yo no asumí tampoco el teletrabajo, porque yo 
acompañé a mis compañeras que estuvieron en la 
atención directa. Habían muchos miedos, como te 
digo, entonces, al menos había que soportar entre 
todas el embate que teníamos en ese momento y 
estuvimos en esa atención directa que disminuyó 
bastante, por cierto, en el tiempo de pandemia” 
(Jefatura de la Unidad Regional Chorotega, co-

municación personal, 11 de mayo del 2023).

Jefatura Albergue Caribe: “Aunque estaba la 
parte tecnológica, nosotras no podíamos desen-
tendernos o hacernos a la idea de que todo lo íba-
mos a hacer digital. Tenemos que entender que la 
parte de esta empatía, de esa presencia física, es 
vital para las señoras. Es parte de lo que es ir em-
poderándolas a ellas.  Entonces, por mucho que 
estuviéramos en ese aprendizaje, teníamos que 
hacer el esfuerzo” (Jefatura del Albergue Caribe, 
comunicación personal, 19 de mayo del 2023).

Jefatura Albergue Metropolitano: “La pobla-
ción durante ese tiempo no salía. O sea, las activi-
dades que se realizaban normalmente se dejaron 
de realizar (...) Algunas audiencias se comenza-
ron también a hacer virtuales. Entonces no había 
necesidad de salir. Otras de las gestiones (de sa-
lud) sí eran las que se hacían más. Porque, obvia-
mente, la población seguía enfermándose de otras 
cosas, no necesariamente de COVID. Entonces, se 
hacían muchas estrategias y, efectivamente, las 
íbamos cambiando conforme íbamos mirando 
que las cosas cambiaban, que las directrices gu-
bernamentales cambiaban” (jefatura del Alber-
gue Metropolitano, comunicación personal, 30 
de mayo del 2023).

Jefatura Albergue Occidente: “(...) 24/7, todos 
los días del año está alguien. Las auxiliares no 
podían hacer teletrabajo, esa fue otra de las si-
tuaciones que vi y que nos daba miedo, que ellas 
se enfermaran. Y se enfermaron. Algunas se en-
fermaron con COVID. Entonces, como ellas (las 
auxiliares) no pueden hacer labores teletrabaja-
bles, porque era exclusivamente presencial, noso-
tras en las mañanas teníamos una reunión por 
Teams, incluso por medio de WhatsApp o lo que 
fuera, en la que definíamos acciones que se iban a 
hacer durante el día” (Jefatura del Albergue Oc-
cidente, comunicación personal, 2 de junio del 
2023).

Jefatura del Departamento de Violencia de 
Género: “(...) eso nos puso frente a un escenario 
en el cual todo lo que veníamos haciendo tenía 
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que ser repensado y reorganizado (...) estamos 
hablando, verdad, de reacomodar la forma de 
atención o reajustar los servicios a una forma en 
que las usuarias, pues pudieran tener..., seguir 
manteniendo el acceso a ese servicio en las condi-
ciones en las que estaban (...) Eso implicaba para 
el INAMU tratar de, nuevamente, de reorganizar, 
en este caso infraestructuralmente, reestructurar 
infraestructuralmente los servicios en los que, di-
gamos, los lugares, digamos, los espacios que te-
níamos (...) Pero sí, fue eso, tener que reorganizar 
tanto a nivel de la modalidad de trabajo como de 
la infraestructura” (comunicación personal, 21 
de febrero del 2023).

 El Instituto Nacional de las Mujeres durante la 
pandemia se enmarca dentro de los servicios públicos 
esenciales en tanto su suspensión o paralización coloca 
en peligro derechos entorno a la vida y seguridad, por 
lo que dentro de las particularidades de este período 
resulta efectivo la implementación de una modalidad 
híbrida, puesto que responde no sólo a las especificida-
des sanitarias sino que, a su vez, a las condiciones de las 
mujeres usuarias de atención y, los diferentes servicios y 
procesos que provee la institución. 

 Finalmente, el compromiso de las funcionarias 
radica en salvaguardar los derechos de las mujeres en la 
atención, “este no es un trabajo como cualquier otro, es 
un trabajo con propósito, verdad. Ahí hay un propósito, 
pero hay una cosa que te convoca a vos desde lo inter-
no, verdad, no soy yo vendiendo un producto, no soy 
yo gerenciando una máquina para sacar una línea de 
producción, verdad. Este trabajo es un trabajo que hace 
la diferencia” (Jefatura de la Delegación de la Mujer, co-
municación personal, 8 de febrero del 2023). 

6.4.7 El impacto de la pandemia en la atención en vio-
lencia a nivel institucional

 Los periodos de aislamiento durante la pande-
mia contribuyeron a la profundización de las brechas 
socioeconómicas basadas en género (Estado de la Na-
ción, 2020). Y esto, a su vez, impactó la atención en vio-
lencia en dos líneas. La primera es cómo otras formas 
de violencia estructural, como el acceso al empleo, a la 
educación y a la movilidad por los espacios públicos 

impactó en la vida cotidiana de las mujeres, generando 
expresiones concretas de violencia patrimonial y social 
que se sumaban a la violencia intrafamiliar contra mu-
jeres de todas las edades, niñas y niños: 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer. 
“Había tantas variables fuera de nuestro control, 
las usuarias te contestaban y a veces decían: “Es-
toy con COVID” . Y la crisis era por eso, por mie-
do: “No tengo comida. No puedo trabajar. Vendo 
de forma ambulante. Estoy encerrada. No tengo 
redes de apoyo. Los chiquitos me están pidien-
do”. Entonces, también en una llamada era tan 
incierto lo que podías topar, que nos sacaba de lo 
cotidiano” (Funcionaria de la Delegación de la 
Mujer, comunicación personal, 7 de marzo del 
2023).

 La segunda tiene que ver con la reestructuración 
de los sistemas de atención que tuvieron que adaptarse 
a las necesidades de las mujeres atendidas y de las fun-
cionarias encargadas de dicha atención, produciendo 
transformaciones en los procesos como respuesta a las 
demandas del entorno. Siendo la atención asistencial un 
elemento clave:

Funcionaria de la Delegación de la Mujer.   
 “Muchas veces uno llamaba y monitoreaba riesgo 
y todo, pero eso había que abordar emergencias 
sociales: “No tengo comida, me cortaron la luz”. 
Y había que brindar contención, porque no ha-
bía condiciones. Digamos, yo decía cómo voy a 
trabajar con esta señora su historia de violencia 
si ahorita está llorando porque no tiene con qué 
darle de comer a los hijos” (Funcionaria de la De-
legación de la Mujer, comunicación personal, 14 
de febrero del 2023).

 Si bien la Delegación de la Mujer realza dicha 
reflexión como uno de los criterios a considerar duran-
te los procesos de atención gestionados, los Albergues 
como centros especializiados evocan dicho análisis des-
de otra arista:

Jefatura del Albergue Metropolitano: “esperába-
mos una mayor afluencia de mujeres por las condi-
ciones asociadas, además, de la pandemia, que era la 
pobreza, la violencia, la falta de empleo, (...) Además, 
de que, bueno, las mujeres ... todas las personas expe-
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rimentamos una importante cantidad de temor. Y eso 
yo creo que les hacía pensar a ellas: “No, mejor aquí 
me quedo quedita (...) porque no se sabe a qué me voy 
a ir a enfrentar” (Jefa del Albergue Metropolitano, 
comunicación personal, 30 de mayo del 2023).

 La tercera tiene que ver con las formas en las 
que la Brecha Digital de Género, especialmente las de 
acceso y usos por parte de las mujeres atendidas de ma-
nera presencial y, remota, durante el año 2020. A partir 
de las entrevistas y grupos focales se logró identificar 
que la barrera del acceso afectaba las formas en que se 
realizaba el seguimiento a los casos. 

 Uno de los retos planteados tanto por las fun-
cionarias de las diferentes regiones y en sus diferentes 
funciones es el acceso a los dispositivos electrónicos, in-
cluyendo temas como la propiedad sobre el dispositivo, 
la autonomía en el uso del mismo, y el método de pago 
del dispositivo.

Funcionaria del Departamento de Violencia 
de Género. “Vimos las diferencias entre mujeres 
y hombres en el acceso, al tener un dispositivo y a 
tener conectividad, ¡lo vimos! A las madres con 
los chiquitos en clase, que se les acababan los mi-
nutos (servicio de telefonía prepago) y eso vincu-
lado con las dificultades económicas, la pobreza, 
la ruralidad y la dificultad de conexión en la ru-
ralidad (...) No todas puedan tener el dispositivo 
o tener la conectividad” (Funcionaria del Depar-
tamento de Violencia de Género, comunicación 
personal, 10 de marzo 2023).

Jefa de Unidad Regional Huetar Norte: “Las 
mujeres no tienen aparatos telefónicos autóno-
mos, entonces, muchas veces los tenían que com-
partir con sus familiares, con sus hijos e hijas que, 
además tenían que dedicarse a responsabilidades 
de cuido” (comunicación personal, 11 de mayo 
del 2023).

 Otro elemento que trasciende las regiones y es 
expresado por las funcionarias es cómo el nivel socioe-
conómico influyó en el acceso a las TIC y por tanto a la 
atención remota. 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer.  “La 
gran mayoría son mujeres de pobreza extrema, 
no tienen teléfonos inteligentes. Los teléfonos son 

de los hijos. Los chicos están también en clases 
virtuales. Entonces era muy complicado” (comu-
nicación personal, 8 de febrero del 2023).

 El reconocimiento de las brechas socioeconó-
micas desde una perspectiva de género hizo posible no 
solo identificar las brechas digitales sino generar estra-
tegias de atención diferenciadas, según las necesidades 
de las usuarias de los servicios. 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer: 
“Bueno, pero a mí me sirvió WhatsApp y Zoom, 
con las que tenían mejores recursos económicos. 
La mayoría era WhatsApp e incluso hubo un 
incremento de seguimientos telefónicos más que 
sesiones como tal, verdad. Era lo que daba a telé-
fono” (Funcionaria de la Delegación de la Mujer, 
comunicación personal, 7 de marzo del 2023).

 También se establece una diferenciación entre 
las funcionalidades de cada aplicación, atendiendo a 
las condiciones de las mujeres atendidas en violencia, 
la infraestructura para la atención, y la finalidad de la 
misma. 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer. “Yo 
recuerdo que, por lo menos desde psicología, las 
videollamadas que era lo que yo más hacía, era 
lo más accesible para ellas, y bueno era lo menos 
complejo de hacer. Fue lo más accesible” (comu-
nicación personal, 7 de marzo del 2023).

La adaptación de los usos es de doble vía. Está presente 
tanto en el trabajo de las funcionarias y las condiciones 
para realizarlo y las realidades de las mujeres que reci-
ben la atención. 

Jefatura de Albergue Caribe. “Fue una cuestión de 
prueba y error. (...) Esto fue algo que cayó de la nada 
y empezamos a aprender. Por ejemplo, empezamos 
primeramente a hacer las llamadas por WhatsApp, 
después por Teams, después por teléfono. Porque tam-
bién tenemos una eventualidad de que siempre se nos 
va el internet. Esta es la tarea titánica.” (comunica-
ción personal, 19 de mayo del 2023).

Jefatura del Albergue Metropolitano. “Nosotras 
hacemos mucho en lo que llamamos interdisciplina-
rias, que son reuniones con las usuarias, donde están 
varias compañeras de varias disciplinas, entonces, lo 
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que hacíamos era que la persona que estaba haciendo 
trabajo presencial, ponía la cámara y nos conectába-
mos todas y hacíamos, una reunión híbrida: virtual 
y presencial” (comunicación personal, 30 de mayo 
del 2023).

 La realidad de los albergues implica una rela-
ción especial con las TIC y por tanto el uso de las mis-
mas. En primer lugar, está la necesidad de hacer un uso 
seguro de los dispositivos digitales, de internet y especí-
ficamente de las redes sociales por parte de las mujeres 
víctimas en los albergues, fundamentalmente para sal-
vaguardar su integridad física. Por otra parte, estuvo la 
necesidad de desarrollar espacios híbridos de reunión 
con el fin de ofrecer los servicios necesarios. 

6.4.8 La atención a las mujeres como servicio esencial 
y el teletrabajo

 Los servicios de atención que ofrece el INAMU 
se consideran como servicio esencial. De acuerdo con 
el Artículo 376 del Código de Trabajo de la República 
de Costa Rica, “los servicios públicos esenciales (son) 
aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paraliza-
ción pueda causar daño significativo a los derechos a la 
vida, la salud y la seguridad pública” (Código de Traba-
jo, 2020).

 Por consiguiente, la efectividad y cumplimiento 
a largo plazo de la disposición de confinamiento y te-
letrabajo domiciliario produjo una serie de dualidades, 
especificidades y diferenciaciones necesarias, a razón de 
la consigna de su objeto de atención. Ser servicio esen-
cial durante la pandemia implicó reajustes en la aten-
ción durante los periodos de confinamiento, tanto en la 
atención directa como en la articulación con otras insti-
tuciones públicas.  

 Por ende, más allá de las derivaciones que tra-
jo consigo la incorporación de medidas a través de las 
TIC, en el marco de reapertura a la presencialidad, se re-
quieren nuevas estructuras de seguridad, lo cual propi-
ció transformaciones en la infraestructura institucional 
para responder adecuadamente a la demanda de cuida-
do físico inserto por la pandemia, las cuales se traducen 
en la integración de mamparas, uso de mascarillas y gel, 
establecimiento de zonas de distanciamiento, reubica-
ción de escritorios, oficinas, espacios de espera, etc. 

 En lo que respecta a las acciones para el cum-

plimiento de la Política Nacional para la Atención y Pre-
vención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las 
Edades 2017-2032 (PLANOVI) se presentaron retos a 
los avances de la misma. El cumplimiento de la PLA-
NOVI cuenta con la rectoría del INAMU y la partici-
pación de 21 instituciones públicas que cumplen fun-
ciones de atención, prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres, generando acciones de capacitación, 
sensibilización, comunicación social, entre otras.

 Instituciones claves y de primera respuesta como 
el Ministerio de Seguridad Pública, Caja Costarricense 
del Seguro Social, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Poder Judicial, entre otras, se encuentran 
individualizadas ante la atención prioritaria de la cri-
sis sanitaria y las demandas particulares que estableció 
para cada institucionalidad, por lo que el contexto no 
les permite brindar una continuidad a las líneas de ac-
ción precedentes. Ante ello, se evidencia:

Funcionaria del Departamento de Violencia de 
Género. Las instituciones como la Caja y el Minis-
terio de Seguridad Pública, de primera respuesta 
para la atención de las situaciones de violencia, nos 
dijeron: “¡O.k.!, Nosotros no podemos desarrollar esta 
serie de acciones que estaban planteadas para ese 
año, porque no vamos a poder. Estamos atendiendo 
la pandemia”. (comunicación personal, 10 de marzo 
del 2023).

 Las instituciones modificaron sus procesos de 
atención y gestión de servicios, por ejemplo, el Poder 
Judicial estableció la introducción de audiencias judi-
ciales por medios digitales, mediante la Circular N° 91-
2020, en un marco de legitimidad y de salvaguarda de 
los derechos de la ciudadanía. No obstante, la integra-
ción de estas vías repercutió en las formas en que se ve-
nían realizando las audiencias. Por una parte, represen-
taron una forma de protección de la integridad física de 
las víctimas, al no exponerlas a los agresores. Pero por 
otra parte representó un reto, debido a la necesidad de 
ajustarse a las demandas de la nueva modalidad: tener 
internet estable que garantizara conexión a la audiencia, 
calidad de equipos (cámaras, micrófonos, etc.), garanti-
zar la asistencia de las funcionarias y las denunciantes, 
entre otras.

 A partir de la presencialidad, incluso en tiempos 
de confinamiento, se generaron estrategias para garanti-
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zar la salud tanto de funcionarias como de mujeres que 
recibieron atención. Un ejemplo de lo anterior se expre-
sa en la apertura de los Centros de Albergue Temporal 
para Mujeres Afectadas por Violencia durante todo el 
período de crisis sanitaria. Además, de la implementa-
ción del protocolo Hotel Filtro, implementado por el Al-
bergue Metropolitano y que consistió en ingresar a las 
usuarias a un hotel por aproximadamente 15 días antes 
de entrar al Albergue para prevenir contagios (Jefatura 
del Albergue Metropolitano, comunicación personal, 
2023).

 También se desarrollaron acciones para garan-
tizar la seguridad y el no contagio de las funcionarias y 
mujeres atendidas en las distintas unidades. Entre ellas: 
el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de manos, 
mantener la distancia física. Lo anterior llevó a un redi-
seño de los espacios físicos y estableció modificaciones 
en las formas de interacción presencial entre funciona-
rias y mujeres atendidas. 

 Como expresamos anteriormente el teletrabajo 
se implementó de manera puntual en la atención, im-
pactando tanto los ritmos y metodologías de trabajo 
interno como en relación con otras instituciones. Entre 
los retos del teletrabajo destacados por las funciona-
rias está el aislamiento social en sí mismo. Fue preciso 
adaptar las metodologías de trabajo grupal presencial a 
formas de trabajo colaborativo en línea. Otro elemento 
importante es que cada funcionaria tuvo que construir 
su propio espacio laboral en el ámbito doméstico, por lo 
cual se produjo un borramiento entre las fronteras de lo 
público-laboral y privado-doméstico: 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer. “A 
parte de todo lo que significaba hacer ajustes en 
casa para los días en que había que atender. Por 
ejemplo, yo empecé a atender en mi cuarto. Tenía 
una mesa de una máquina de coser que se había 
hecho ornamental. Y ese fue mi primer escrito-
rio en mi habitación. Entonces, no salía de ahí 
en muchas horas, porque yo no tenía una oficina” 
(comunicación personal, 7 de marzo del 2023).

 Uno de los impactos del teletrabajo en tiempos 
de aislamiento mencionado por las funcionarias es el 
estrés, debido a la sensación de estar permanentemente 
conectadas: 

Funcionaria de la Delegación de la Mujer. 
“Algo que, digamos, en mi caso si considero que 
me afectó en el teletrabajo, era el no desconectar-
me, ese estar todo el día , ya eran las 9, 10, 11 de 
la noche, para mí era igual y desgastaba más, pero 
no podía hacer ese cambio. Estaban los hijos, mi 
esposo también haciendo teletrabajo, eso parecía 
un Call Center. Entonces, yo decía uno no se con-
centra con tanto escándalo alrededor, la presión 
del trabajo que te pide aquí, te piden allá, que la 
otra, que la aquí, que la queja, que las usuarias, 
entonces, ¡pucha!, aún quedaban cosas pendientes 
estando así” (comunicación personal, 14 de fe-
brero del 2023).

 La modalidad de teletrabajo encuentra múl-
tiples desafíos frente al panorama desarrollado por el 
COVID-19, además, de la particularidad que incorpora 
la institucionalidad desde la cual se posiciona el estu-
dio, puesto que se posiciona desde el imaginario de las 
funcionarias la no posibilidad de su implementación, lo 
cual resulta no del todo certero, puesto que amplía la 
metodología de intervención y propicia una apertura a 
la atención.

 Otro de los retos señalados por las funcionarias 
es la ausencia de una red de apoyo para quienes ofrecie-
ron servicios presenciales y remotos durante la pande-
mia. Las funcionarias, desde diversas áreas profesionales 
daban seguimiento a la atención a mujeres en violencia, 
en las condiciones que se generaron durante la pande-
mia, creando mecanismos y herramientas de manera 
cotidiana. Y necesitando de redes de cuidados laborales 
redirigidos de lo presencial a lo remoto. Como expresó 
una funcionaria: “Algo que se dejó de lado fue que noso-
tras también estábamos en situación de pandemia, que 
también teníamos miedo y que no sabíamos cómo pasar 
de esto” (Funcionaria de la Delegación de la Mujer, co-
municación personal, 7 de marzo del 2023).

 La implementación y sostenibilidad del tele-
trabajo y la atención remota durante los momentos de 
aislamiento en la pandemia dependieron del acceso a la 
infraestructura tecnológica, la incorporación de compe-
tencias digitales necesarias para proporcionar una res-
puesta a las demandas que se gestionan y la creación de 
estrategias de cuidados individuales, grupales e institu-
cionales.
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 Una expresión de los obstáculos estructurales 
para el establecimiento y aprovechamiento de las TIC, 
recae en las brechas para el acceso de las tecnologías 
digitales, para su evidenciación resulta imprescindible 
mapear la capacidad del INAMU (previo a la pande-
mia) respecto a la proporcionalidad de los recursos ne-
cesarios para una atención virtual. Al respecto, se indica 
lo siguiente:

Funcionaria de la Delegación de la Mujer. “Va-
mos a ver, aquí, antes de la pandemia, siempre 
ha existido la particularidad de que los recursos 
tecnológicos son muy obsoletos. Tenemos siempre 
las computadoras que se van desechando de otros 
departamentos. Siempre hay fallas, dificultades 
de acceso a internet (...) y no había una red como 
tal” (Funcionaria de la Delegación de la Mujer, 
comunicación personal, 15 de febrero del 2023).

 A nivel institucional, las funcionarias plantea-
ron diferencias en la actualización de los dispositivos 
digitales para la realización de trabajo cotidiano. Se des-
taca la carencia de computadoras, sistemas operativos 
actualizados, accesorios; pero también la calidad en el 
acceso a los servicios de internet. Además, se destaca 
la carencia de herramientas para el manejo seguro de 
la información en formatos digitales, y la necesidad de 
crear un sistema de expediente único que permita arti-
cular la información de las diferentes instituciones que 
dan seguimiento a los casos de atención, especialmente 
en violencia. 

 En lo que respecta al acceso a internet, también 
existe una diferencia entre la regiones lo que hace ne-
cesario reconfigurar las metodologías de trabajo según 
las capacidades, competencias y necesidades de cada re-
gión: 

Jefa de Unidad Regional Huetar Norte. “Partiendo 
desde lo más estructural, esta es una de las regiones 
(esto está totalmente documentado) con menos co-
nectividad a nivel nacional. No es lo mismo en Gua-
nacaste, que la conectividad es full, donde usted esté. 
Aquí no, aquí no hay conectividad, eso quiere decir 
que te alejas un poco y no tienes señal” (Jefa de Uni-
dad Regional Huetar Norte, comunicación perso-
nal, 3 de mayo del 2023).

 Las desigualdades de acceso a internet, al igual 

que de infraestructura, hacen imprescindible la crea-
ción de políticas de atención que reconozcan las ba-
rreras de acceso a las TIC que tienen las instituciones, 
funcionarias y mujeres; y cómo estas impactan en la 
atención que se ofrece. Reconocer las heterogeneidades 
estructurales que subyacen a lo externo e interno de la 
institución, permite visualizar que las brechas que se 
encuentran no son únicas y, por ende, la respuesta para 
su superación no se ejecuta de forma uniforme, requi-
riendo así un análisis de rezagos y contextos específicos.

 La elaboración de las estrategias de atención por 
parte de las funcionarias para corresponder a las nece-
sidades tecnológicas imperantes, pasan no sólo por la 
población objeto de atención, sino que, a su vez, por el 
contexto particular de cada región y prestación de ser-
vicios. Una de estas estrategias consistió en incluir en 
los formularios de atención información sobre número 
de teléfono, acceso a internet, si era posible contactar-
las vía telefónica, para valorar pertinencia de atención 
remota. Lo anterior no se asumió como una medida 
institucional, sino atendiendo a las condiciones de cada 
región. Se fueron desarrollando “sobre la marcha” y a 
medida que se avanza en la crisis sanitaria se elaboran 
estrategias para responder ante las vicisitudes que se 
presentan, es decir, elaborar modificaciones de forma 
constante o bien la permanencia de lo que resulta efec-
tivo.

 En la región Huetar Norte el uso de la telefonía 
implicó diversas dificultades:

Funcionaria de la Unidad Regional Huetar Nor-
te. “Para nuestra zona es sumamente difícil para las 
mujeres contar con saldo en el teléfono, imagínese 
para datos y era muy difícil también contactarlas, to-
davía lo es hoy día, contactarlas para coordinar una 
atención, porque hay lugares en donde no hay señal, 
así de simple. Entonces, es muy difícil contactarlos. Y 
también que, digamos, el tema de la telefonía es muy 
complejo, porque las mujeres también, sobre todo en 
situaciones de pobreza, pobreza extrema o en situa-
ciones de violencia, cambian regularmente el número 
de teléfono” (comunicación personal, 19 de mayo 
del 2023).

 Sin embargo, era la medida más efectiva para 
brindar atención, principalmente en el área de psicolo-
gía, ya que la atención telefónica permitía proporcionar 
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de manera constante el servicio, especialmente en casos 
de emergencia, contrario a la región central ya que se 
estipula como lo más accesible y “menos complejo” la 
realización de videollamadas (telepsicología).

 Aún en los contextos en los que se brindaba 
apertura a la presencialidad, en la Unidad Regional 
Huetar Norte, se encuentran otras condicionantes como 
el transporte, en tanto resulta para las mujeres que resi-
den en estas zonas como limitado y a un costo elevado:

Jefa de Unidad Regional Huetar Norte. “O sea, 
verdaderamente que no hay buses, hay comuni-
dades donde un bus entra una vez a la semana, 
o las mujeres no tienen dinero para venir (...) o 
el tiempo. Un traslado de una señora de Upala a 
acá, es todo un día y más” (comunicación perso-
nal, 3 de mayo del 2023).

 Las dificultades de acceso a conexión de internet 
repercutieron en el uso de herramientas como Zoom o 
Teams para el establecimiento de procesos tanto indivi-
duales como grupales, por lo que Whatsapp se consoli-
dó como el medio con mayor efectividad para la comu-
nicación, especialmente en las áreas de capacitación y 
de formación humana. 

 Dada la diversidad de realidades de cada uni-
dad regional y de los albergues así como la necesidad de 
mantener los servicios del INAMU sirvieron para que 
se desarrollaran estrategias como la elaboración de ma-
teriales y documentos que facilitaran la comunicación 
que homogeneizara procesos a nivel nacional, estable-
ciendo un diálogo entre los documentos emitidos desde 
la Sede Central. Los periodos de aislamiento durante la 
pandemia, provocaron un reajuste de las metodologías 
de atención de la total presencialidad al desarrollo de 
estrategias localizadas para mantener la calidad de los 
servicios. 

 Lo anterior puso en evidencia las desigualdades 
y brechas en materia digital tanto de la institución como 
de las mujeres a las que se prestó atención, especialmen-
te en 2020. Se establece además, de manera inédita, la 
relación entre el acceso a servicios y el acceso a las TIC. 
Es importante señalar que si bien el acceso a internet y 
dispositivos es un tema a considerar, también lo es la 
desigualdad en los niveles de alfabetización informa-
cional de las funcionarias en las diferentes regiones. Lo 

anterior lleva a pensar la capacitación y actualización en 
materia digital como una necesidad emergente después 
de 2020. 

6.5 Conclusiones 
 La emergencia sanitaria y los periodos de ais-
lamientos vinculados a la pandemia por COVID-19 
impactaron a nivel global nuestra forma de entender y 
relacionarnos con las TIC, fundamentalmente a nivel 
del diseño de políticas públicas en general y en la aten-
ción y prevención de la violencia contra las mujeres en 
particular. Si bien las instituciones públicas han venido 
desarrollando estrategias de digitalización e incluso de 
teletrabajo antes de 2020 es cierto que la pandemia ace-
leró procesos de virtualización en todos los ámbitos de 
la vida política, social y económica. 

 La pandemia también puso de manifiesto el im-
pacto que las brechas digitales pueden tener en el acce-
so a servicios esenciales y la necesidad de implementar 
políticas de atención localizadas y con perspectiva in-
terseccional que faciliten la evaluación de los impactos 
diferenciados que pueden tener las situaciones de emer-
gencia para diferentes grupos y comunidades.  

 Es pertinente destacar que el impacto de la pan-
demia no se limitó al acceso y uso de las TIC, sino que 
el aislamiento en sí mismo generó cambios sustanciales 
en las formas en que se concebía el trabajo de las funcio-
narias del INAMU, tanto en la atención directa como en 
la organización del trabajo en equipo. La incorporación 
de herramientas para el trabajo colaborativo fue sin du-
das un apoyo, pero no podemos negar el impacto que el 
trabajo remoto tuvo para la salud física y mental de las 
funcionarias. Uno de los aprendizajes que deja la pande-
mia para el trabajo remoto es la necesidad de establecer 
límites claros de horarios de trabajo y especialmente la 
necesidad de generar condiciones espaciales para el de-
sarrollo favorable de las funciones. 

 La institucionalidad pública también se vio im-
pactada en su cultura organizacional por los periodos 
de aislamiento social. Se hizo más visible la necesidad de 
establecer comunicación sistemática entre la Sede Cen-
tral y las Regiones y demás unidades, haciendo uso de 
las diferentes herramientas digitales. A la vez, fue nece-
sario generar documentos guía para el trabajo en todo el 
territorio nacional. Pero también se puso de manifiesto 
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la importancia de reconocer la diversidad y desigualda-
des entre las regiones, y que no hay un modelo único de 
realizar la atención, sino que está mediada por la expe-
riencia y realidad de cada contexto geográfico.  A través 
de las entrevistas y grupos focales se pudo identificar 
una buena relación entre las jerarquías en los diferentes 
niveles, y las funcionarias. Lo anterior contribuyó a que 
los niveles de compromiso y ética de las funcionarias se 
mantuvieran aún en los momentos más complejos de la 
pandemia. 

 A partir de la recolección de información po-
demos afirmar que el uso de las TIC para el trabajo co-
tidiano y la atención fueron un reto por diferentes ra-
zones. Tanto en la Sede Central como en las regionales 
se hacía un uso tangencial de las distintas herramientas 
de comunicación y trabajo colaborativo. Lo anterior se 
explica tanto por los bajos niveles de alfabetización di-
gital, como por la carencia de infraestructura adecuada 
para realizar el trabajo en entornos virtuales. Además, 
en algunos casos se aprecia resistencia al cambio de los 
presencial y físico a la virtual. Igualmente, considera-
mos importante señalar que en tiempos de pandemia 
la adaptación a las condiciones de trabajo, si bien di-
fícil, fue inmediata. Como expresamos anteriormente, 
el trabajo remoto impactó tanto las dinámicas laborales 
como domésticas de las funcionarias. 

 El borramiento de las fronteras entre lo privado 
y lo público durante la pandemia impactó no solo en las 
expresiones de violencia contra las mujeres y su aten-
ción, sino en el peso laboral de las funcionarias encarga-
das de la atención. En las entrevistas y grupos focales se 
expresa el traslape de horarios laborales y domésticos, 
las responsabilidades de cuidados de personas adultas 
mayores y menores de edad, las responsabilidades edu-
cativas de familiares, entre otras, como fuentes de es-
trés que agregó la pandemia. Además, el trabajo remoto 
significó la inversión individual en tecnología, insumos, 
calidad de servicios de telefonía e internet asumidos in-
dividualmente por las funcionarias.

 En lo que respecta directamente a la atención, el 
método más empleado para dar seguimiento a las mu-
jeres atendidas fueron las llamadas telefónicas, por ser 
el medio de comunicación de mayor acceso. Para ello 
se emplearon varios mecanismos como transferir las 
llamadas que recibían las unidades hacia los números 

privados de las funcionarias, utilizar y crear nuevas cen-
trales de llamadas telefónicas para la atención directa. 
Se implementó el uso de mensajería instantánea como 
Whatsapp con aquellas mujeres que tenían acceso a in-
ternet. 

 En los casos en que fue posible, se empleó la 
modalidad de videollamadas, pero en menor medida, 
debido a factores de riesgo a la integridad física de las 
mujeres, pues no siempre se podría garantizar privaci-
dad durante las llamadas. En las entrevistas y grupos 
focales las funcionarias insistieron en la necesidad de 
tomar medidas de seguridad digital y presencial al em-
plear herramientas digitales para la atención, especial-
mente en violencia, porque no se puede controlar el ac-
ceso que los agresores pueden tener a la información 
sobre las víctimas. Por tanto, además de las considera-
ciones sobre el acceso y los usos, es importante conside-
rar la importancia de generar espacios digitales seguros 
para las mujeres, especialmente en temas vinculados 
con violencia.  

 A partir del estudio podemos afirmar que el uso 
de las TIC para la atención en violencia, si bien es una 
posibilidad, debe considerar diversos elementos: 1) las 
capacidades institucionales que realmente permitan 
digitalizar  y acceder de manera remota y segura a la 
información, 2) niveles de alfabetización digital de las 
funcionarias que garanticen el uso efectivo de las TIC 
con las que cuenta la institución, 3) conocimiento de 
los niveles de alfabetización digital de las mujeres, con 
el fin de  diseñar modelos de atención basado tanto en 
el acceso como el uso de las TIC, además de las consi-
deraciones de seguridad digital que hagan posible di-
cho modelo. 4) establecer una diferenciación entre las 
funciones vinculadas con la atención que se pueden 
realizar de forma remota y aquellas que del todo no es 
posible realizar. 

 Por último, es importante destacar el trabajo 
realizado por las funcionarias del INAMU, así como el 
compromiso por mantener la atención y el derecho de 
las mujeres a la protección aún en tiempos de pande-
mia, esto se evidencia como una identidad en las narra-
tivas de las funcionarias.




