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Resumen:  Este artículo  presenta la  sistematización de las investigaciones
relacionadas  con  el  comportamiento  político-electoral  en  Costa  Rica  y
Latinoamérica  (inclusive  algunos  casos  de  España).  Se  enfatiza  en  el
tratamiento y las ausencias del tema de juventud en este ámbito. Con un
enfoque  cualitativo  y  mediante  la  metodología  conocida  como  revisión
sistemática de literatura, se seleccionaron 124 artículos científicos de revistas
indexadas en Redalyc.org y Kimuk.conare.ac.cr principalmente, estos fueron
analizados con el programa informático AtlasTi7. Se encontró que el interés
académico se enfoca en la  participación política  al  margen de los demás
temas.  Se  concluye  que  la  credibilidad  y  la  confianza  políticas  tienden  a
confundirse  en  su  tratamiento,  mientras  que  los  abordajes  de  juventud
tienden a ser menos en relación con el grueso de la investigación sobre el
comportamiento político.

Palabras   clave: Participación;  Inclusión  política;  Confianza  Política;
Credibilidad; juventud

A Systematic Literature Review on Political Behaivior and Youth
in Latinamerica and Costa Rica from 1990 until 2016

Abstract:  This  article  presents  a  systematization  of  research  related  to
political-electoral behavior in Costa Rica, and Latin America (including some
researches from Spain). In addition a focused on treatment and absenses of
youth  in  this  topic.  Thus,  through  a  qualitative  approach  and  by  the
methodology known as a systematic  review of  the literature,  124 scientific
articles  were  selected  from  journals  indexed  mainly  in  Redalyc.org  and
Kimuk.conare.ac.cr, which were analyzed with Atlas.ti 7 Software. As a result,
it was found that academic interest is focused on political participation apart
from the other areas. In the conclusions, it was noticed that political credibility
and political  trust  tend to be confused in their  treatment.  Meanwhile youth
approaches are few in political behavior researches.

Key words: Participation; political inclusion; political trust; political credibility;
youth
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Introducción

El presente artículo tiene como objetivo principal analizar el abordaje en in-
vestigación académica y científica sobre el comportamiento político-electoral
en Costa Rica y Latinoamérica, a partir de los siguientes temas: participación,
inclusión, credibilidad política y confianza. Asimismo, se enfatiza en el trata-
miento de las juventudes en estos ámbitos. 

El estudio se desprende del trabajo de investigación realizado en el marco
del Observatorio Político Electoral Juvenil (OPEJ) del Programa Agenda Jo-
ven de la UNED, en diferentes procesos electorales desde el año 2010. 

De esta forma, se presenta una sistematización y un análisis de los trabajos
de investigación realizados en Costa Rica, América Latina y algunas publica-
ciones de España,1 mediante una Revisión Sistemática de literatura que in-
cluyó la consulta de los repositorios virtuales de redalyc.org y kimuk.cona-
re.ac.cr. 

El artículo, además de esta introducción, se estructura en cuatro apartados
principales: aspectos teóricos, aspectos metodológicos, estrategia de análi-
sis, análisis de las publicaciones encontradas y conclusiones. 

Así, en los aspectos teóricos, se introducen brevemente algunas considera-
ciones sobre participación e inclusión política, credibilidad y confianza política
y juventud. Mientras tanto, en el apartado metodológico se presenta el proce-
dimiento y las herramientas empleadas para este artículo. En lo que respecta
a los resultados del análisis, este se subdivide en cuatro partes. Se inicia con
datos generales sobre todas las investigaciones seleccionadas, seguidamen-
te por tres secciones temáticas sobre participación política, inclusión política
y credibilidad y confianza política. 

Estos segmentos temáticos presentan en cada caso una exposición de los
resultados en América Latina por un lado, así como el análisis de las produc-
ciones de Costa Rica por el otro. 

Finalmente, se ofrecen las conclusiones del proceso de análisis de los artícu-
los estudiados, según los niveles básico y conceptual realizados con el pro-
grama Atlas.ti 7. 

Aspectos teóricos

A continuación, se realiza una exposición abreviada de los lineamientos teóri-
cos que guiaron el proceso de búsqueda, sistematización y análisis de los ar-
tículos científicos encontrados para la realización de esta primera fase del
OPEJ 2016. 
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1. Se ha agregado España 
debido a que el repositorio 
virtual Redalyc.org es una red 
que indexa revistas científicas 
de América Latina, el Caribe, 
Portugal y España. Al mismo 
tiempo, debido a la cantidad 
considerable de 
investigaciones españolas 
halladas en la revisión de 
literatura, se consideró 
oportuno incluirlas con el 
objeto de ampliar la discusión 
del tema de interés, sin perder 
de vista las salvedades del 
caso. 
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Comportamiento político

De acuerdo con Anduiza y Bosch (2004), un objetivo fundamental en la exis-
tencia de un sistema democrático es asegurar o facilitar (cuando menos) el
nexo entre las preferencias de los ciudadanos y los procesos de toma de de-
cisiones. En este sentido, el estudio de los actores implicados y su comporta-
miento es trascendente para la comprensión de la vida política de una socie-
dad.

De esta manera y continuando con los aportes de Anduiza Perea y Bosch
Gardella (2004), el comportamiento político puede ser definido como las for-
mas o las variaciones en las cuales la ciudadanía se dirige o actúa en sus re-
laciones con el sistema político o con sus instancias representativas.  

Participación e inclusión política

Precisamente, uno de los temas más importantes, a la hora de considerar el
análisis del comportamiento político, es la participación de las personas impli-
cadas en los procesos y las circunstancias inherentes a todo sistema político.

Al considerar esto, y dada la complejidad en las dinámicas que se pueden
encontrar en el campo y los resultados de las investigaciones consultadas, la
definición tomada en cuenta debía cumplir como requisito inicial abarcar va-
rias de las dimensiones que la actividad política de las personas presenta.
Por ello, aunque Anduiza Perea y Bosch Gardella (2004) toman en cuenta di-
versos  elementos,  se  seleccionó  la  postura  brindada  por  Molina  y  Pérez
(2000, 995), para quienes la participación política puede ser entendida como:

… las acciones colectivas e individuales, legales o ilega-

les, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o va-

rias personas intentan incidir en las decisiones acerca del

tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la ma-

nera como se dirige el Estado en dicho país, o en decisio-

nes específicas del gobierno que afectan a una comuni-

dad o a sus miembros individuales.

Lo anterior implica que al hablar de participación política, como uno de los
rasgos distintivos del comportamiento político, no se puede delimitar a los es-
pacios formales e institucionales pues los ejercicios de acciones o manifesta-
ciones individuales y colectivas no pertenecen ni suceden de forma exclusiva
en las plataformas formales. Dicho de otra forma, las relaciones sociales de
consenso y conflicto no se agotan en estos escenarios.

No obstante, la participación política, como proceso formal y no formal, exige
ciertas condiciones en pro de que las personas que componen la sociedad
puedan  involucrarse  o  manifestar  sus  inconformidades.  En  este  sentido,
Monsiváis Carrillo (2013) ha considerado que un régimen democrático debe
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contar con las condiciones que posibiliten y garanticen oportunidades equita-
tivas para tomar partido en los asuntos públicos, de forma inclusiva e impar-
cial.  

Lo anterior quiere decir que si bien los ámbitos de acción política pueden ori-
ginarse dentro del marco institucional (formal) o fuera de esta (no formal), de-
ben existir ciertas garantías que aseguren una canalización de las preocupa-
ciones o intereses de las personas. 

Dichos aspectos hacen referencia a uno de los componentes esenciales que
dentro de la noción de participación política aquí es considerada; es decir, la
inclusión política la cual, siguiendo a Soto-Calderón (2003) y Sarabia-Ríos
(2014)2 corresponde a una interacción que tiene su inicio y su fundamento en
el respeto por las diferencias, sin mediar ningún tipo de discriminación, que
puede ser entendida como una ampliación de los derechos políticos y socia-
les de la ciudadanía para participar en equidad e igualdad de oportunidades
en la dirección de los asuntos públicos y en el acceso a los puestos de la fun-
ción política. 

Esta consideración es clave a la hora de estudiar el comportamiento político,
pues no solo se trata de entender teóricamente que la participación política
enmarca las formas de accionar dentro o fuera de los canales institucionales
provistos para estos efectos, sino que también existe una fundamentación en
la cual las reacciones o peticiones populares encuentran los resguardos ne-
cesarios para su puesta en escena. 

Confianza política y credibilidad política

Confianza política

Con lo expuesto anteriormente se entiende que el marco de análisis del com-
portamiento político es vasto e incluye tanto las dinámicas expresadas en las
estructuras formales como aquellas que necesariamente no pasan por estas
esferas. 

Anduiza Perea y Bosch-Gardella (2004) han acotado que la participación po-
lítica no es actividad homogénea que se extienda entre toda la ciudadanía,
sino que mientras una parte de esta es muy activa, la otra mantiene una rela-
ción de distancia con la política (formal). Por lo tanto, la reflexión y el estudio
en relación con las características de quienes participan y quienes no sea
una de las cuestiones centrales del comportamiento político. 

A partir de ello, puede notarse que hablar de comportamiento político también
implica hacer referencia a algunos de los resultados o consecuencias que tie-
ne la participación política. Entonces, mencionar aspectos como la confianza
que las personas poseen en sus instituciones, o la credibilidad que como re-
sultado de su trabajo, generan las instituciones del sistema político para ga-
narse la confianza de la ciudadanía, no son extraños en la discusión. 

Los esbozos de la primera (confianza política) se pueden iniciar con los apor-
tes de Gordon (2005), para quien la confianza puede ser identificada como
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2. Quien hace referencia de la 
inclusión política de las 
mujeres en esta elaboración 
conceptual.
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un constructo o idea utilizado para describir la forma en la que las personas
reducen la “incertidumbre” respecto de la conducta o el proceder de los otros,
que  se  relaciona  con  el  sentimiento  de  familiaridad,  con  los  significados,
prácticas sociales compartidas, etc., desarrollándose mediante un proceso de
prácticas repetidas. 

Estas últimas aseveraciones permiten vislumbrar que la acepción de confian-
za tratada en este particular no pretende ubicarla en la esfera de lo individual
exclusivamente, sino que tiene por objeto demarcar su base para su explana-
ción en el espacio de las dinámicas de la práctica política, es decir como un
constructo que explique la confianza y el proceder que las personas tienen
en las instituciones del sistema político. 

En este aspecto son precisamente José Montero, Sonja Zmerli, y Ken New-
ton (2008), quienes consideran que se puede hablar de una confianza políti-
ca, la cual se caracteriza por ser esa confianza perteneciente a la esfera pú-
blica y política, construida a partir de fuentes secundarias (como instancias
del sistema político) y que se deposita no en personas concretas, sino en las
instituciones formales, es decir, se refiere a las valoraciones de las institucio-
nes centrales del sistema político realizadas por parte de las y los ciudada-
nos.

De manera que discutir sobre este tema es vital para denotar el tinte que po-
drían tener las relaciones que entabla la ciudadanía con los demás actores
del sistema político. Al contemplar este punto, cobra importancia la explica-
ción que realizan los autores antes mencionados sobre este mismo concepto:

…la  confianza  política  en  una  institución  conlleva  la

creencia de que ésta no actuará de una forma arbitraria o

discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses

o los del país, sino que nos tratará, a nosotros y a los de-

más ciudadanos, de una forma igualitaria, justa y correcta

(Montero, Zmerli y Newton, 2008. 21).

Como puede verse el recurso de confiar en el sistema político, o bien en sus
instancias, es utilizada para reducir la incertidumbre respecto del accionar de
las instituciones políticas para y con la ciudadanía, de manera que la expec-
tativa de recibir un daño o resultado desfavorable como resultado de una de-
cisión o proceso político en particular sería menor, que si este elemento no
existiese. 

De esta forma, la confianza que un gobierno o sus instituciones puedan ge-
nerar en sus ciudadanos puede ser clave para su desempeño y legitimidad,
porque de una u otra manera la confianza política podría ser considerada un
aspecto esencial en el respaldo que la ciudadanía otorga a un régimen o sis-
tema político determinado. 
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Credibilidad política

El tema tratado anteriormente, introduce un aspecto importante por conside-
rar dentro del aspecto del soporte o apoyo que un sistema político pueda po-
seer, y que deriva en la consideración de las acciones que se realizan por
parte de las instancias que lo integran para ganarse la confianza de sus ciu-
dadanos o generarla. 

Se está ante la parte complementaria (conceptualmente hablando) de la con-
fianza que cada ciudadano tiene en las instituciones políticas; es decir, la cre-
dibilidad política que las instancias logran construir. 

Una primera aproximación que merece ser tomada en cuenta es la realizada
por Julio Amador-Bach (1995), quien ha señalado que la credibilidad es el
acto por el cual una persona confía o considera que un discurso es verdade-
ro. Dicha veracidad ocurre una vez que la persona ha comparado, revisado o
contrapuesto el contenido del discurso y ha logrado relacionarlo con el con-
junto de supuestos que componen el acervo colectivo que comporta o acredi-
ta como cierto un enunciado. 

Todo lo anterior, sin ánimos de reducir la noción o las implicaciones de este
concepto, que un mensaje, una institución, un líder o un partido político, tie-
nen credibilidad en la medida que sus contenidos, acciones, manifestaciones
o decisiones guardan una profunda relación con los repertorios de validez,
aceptabilidad y veracidad que se encuentran socialmente establecidos. Cual-
quier contraste u oposición a dichos repertorios, implica una pérdida de esta
cualidad.

La credibilidad política, propiamente dicha, no sería una calidad que una ins-
tancia adquiere solamente por seguir dicho dominio de lo social, sino que se
aproximaría más a un resultado de procesos que han manifestado ser merito-
rios de confianza ante la opinión pública o especializada. Siguiendo los plan-
teamientos de Zamitiz (1998), la credibilidad política en un sistema o instan-
cia política se adquiere cuando se han logrado conseguir y mantener en el
tiempo opiniones o valoraciones a favor de sí, que le acreditan como confia-
ble. 

De acuerdo con Marín y Rojas-López (2006), lo anterior se produce cuando
las diferentes instancias integrantes de una institución han realizado un tra-
bajo o puesto en marcha una serie de procedimientos de gestión y lideraz-
gos, que contribuyen a la generación de una imagen pública confiable y la
construcción de una reputación en distintos ámbitos de la sociedad, así tam-
bién como la exposición de posturas conjuntas coherentes por parte de sus
representantes que no generen malos entendidos o errores en la comunica-
ción. 

Por último, puede entenderse en el caso de este artículo que cuando se hace
referencia a la credibilidad política se está considerando como el resultado
del trabajo que una institución o instancia política ha realizado para ganarse
la confianza de las personas y la posibilidad de ser considerado como veraz.
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Juventud y adultocentrismo 

La comprensión del tema y el término juventud se dispersa en un gran núme-
ro de posturas teóricas y posicionamientos políticos. Estos aspectos, así dis-
puestos, dificultan el desarrollo de una visión acabada de la cuestión; sin em-
bargo, invitan en su lugar a hablar de enfoques sobre juventud. 

En el caso de este artículo se ha decidido trabajar el tema empezando por su
definición más genérica en la legislación nacional. Algunos aportes que des-
criben, en buena medida, ciertas condiciones de vida, que afrontan las perso-
nas, que se encuentran en los linderos de lo que contemporáneamente se
entiende por juventud. 

Como forma de un primer acercamiento al tema, puede citarse el caso de la
delimitación que aporta la Ley General de la Persona Joven (Ley N.° 8261)
para el caso de Costa Rica, en la que las personas jóvenes se definen como
aquellas que se encuentran entre los 12 y los 35 años. 

Si bien, esto representa tan solo un acercamiento instrumental, en la misma
formulación de la ley se han considerado a las personas jóvenes como un ac-
tores sociales y políticos, como un grupo social con particularidades y necesi-
dades específicas que al amparo de esta ley debe “garantizárseles” mediante
la ejecución de políticas públicas, el desarrollo de investigaciones y la apertu-
ra de espacios de participación política.

Precisamente, este elemento permite la introducción de otros también perti-
nentes al tema de juventud, el primero de ellos le concierne a Souto Kristín
(2007, 171), quien ha planteado que la juventud: “…se puede definir como el
periodo de la vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como
un niño, pero no le da un estatus y funciones completos de adulto”. 

Lo anterior permite vislumbrar, en buena medida, que una posible definición
de la juventud se acerca más a identificarla como un grupo social, en lugar
de centrarse únicamente en el criterio de la edad como eje central de su deli-
mitación.  Asimismo,  Souto  Kristín  (2007)  lo  ha  advertido  al  recordar  que,
como todo grupo de una sociedad, la juventud nunca ha conformado un todo
homogéneo, sino que han expresado en su esencia las divisiones sociales,
económicas, culturales y políticas presentes en la sociedad donde se desen-
vuelven.   

De esta manera, además de la diversidad intrínseca a este grupo social, ha
de sumársele el limbo social y político que viven, en el que prima la paradoja
de ser sujetos de derecho, pero con posibilidades limitadas para acceder y
ejercer sus facultades como tales. Lo anterior ocurre paralelamente a la exis-
tencia de cuerpos legales cuyas disposiciones no han logrado resolver esta
situación3. 

No obstante, la presencia de estas limitaciones e impedimentos no es gratui-
ta ni mucho menos extraña para la organización de las estructuras que sos-
tienen o fundamentan las relaciones sociales, al menos en el caso Occiden-
tal. 
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Dichos linderos de acción y disposiciones en las relaciones sociales, se de-
nominan adultocentrismo, el cual siguiendo a Zúñiga Núñez (2003, 6), puede
ser explicado de la siguiente manera: 

Vamos  a  entender  el  adultocentrismo en  términos  fou-

caulteanos como una disciplina, creada en el contexto de

las relaciones sociales de occidente, donde las activida-

des teleológicas, los medios de comunicación y las rela-

ciones de poder; están más o menos relacionados de ma-

nera que, se caracterizan por ubicar “lo adulto” de forma

esencial (madurez, responsabilidad, integración al merca-

do de consumo, motor de la producción, etc.) como punto

de referencia del “deber ser” social. Lo cual deja en posi-

bilidad a los grupos o personas que se denominen como

“adultos” de gobernar poblaciones de edades diferentes

(niñez, juventud, vejez). 

Se infiere que al hablar de adultocentrismo, se alude a una lógica de organi-
zación, la cual funciona a partir de un criterio discriminante compuesto por la
edad, desde la cual se configuran las posibilidades de intercambios entre las
diferentes poblaciones. Dicho de otro modo, las relaciones entre el “ser cen-
tral” (adulto) alrededor del cual se definen las dinámicas sociales, económi-
cas y políticas, con el resto de los conjuntos de sujetos que participan (por
así decirlo) en el universo de interacciones e intercambios posibles o permiti-
dos. 

Podría decirse que se trata de una forma de organización del ejercicio del po-
der que cruza transversalmente todas, o por lo menos la gran parte, de las
áreas del quehacer humano. Duarte (2012) ha planteado un sistema de do-
minación que ha encontrado su fortalecimiento en la realización de las prácti-
cas de organización social propias del capitalismo. Ello genera un ámbito fér-
til para su reproducción o reelaboración tanto en lo político como en lo econó-
mico. Al mismo tiempo, el autor reconoce que el adultocentrismo, también, se
ha desplegado con mecanismos de reproducción en lo cultural y lo simbólico.

De esta manera, se puede observar que tanto juventud como adultocentris-
mo son entidades de socialización que conviven en las sociedades actuales,
con la salvedad de que la segunda se impone sobre la primera y permea en
sus estructuras de interacción,  cuya repercusión puede observarse en las
personas que constituyen y reproducen las formas de accionar, propias de
esta lógica de organización del entorno humano, en su relación social con
sus semejantes y aquellos sujetos considerados como los inferiores. 
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Aspectos metodológicos y estrategia de análisis

El trabajo para este artículo se ha realizado desde un enfoque cualitativo,
porque no se ha realizado ningún proceso de cuantificación estadística y el
material analizado es principalmente documental. Este rasgo es reconocido
por Flick (2015), como un elemento clave de la investigación cualitativa, en
su pretensión de conocer un fenómeno social determinado desde el interior
de sus propias dinámicas, las cuales, en este caso, han sido la producción
científica alrededor del comportamiento político, que se ha publicado tanto en
Costa Rica como en América Latina con énfasis en los vacíos y el tratamiento
de las personas jóvenes en los ámbitos seleccionados. 

Al mismo tiempo, el alcance de la investigación realizada para este artículo
ha sido descriptivo, pues como mencionan Lafuente y Marín (2008, 9-10): 

La investigación descriptiva la llevamos a cabo cuando

queremos mostrar las características de un grupo, de un

fenómeno o de un sector,  a través de la observación y

medición de sus elementos. La información que nos pro-

porciona un análisis descriptivo, además de ser un fin en

sí mismo, la podemos utilizar como base de partida para

el desarrollo de una investigación más específica.

La revisión documental aquí detallada ha tenido como principal propósito, re-
coger un panorama pormenorizado de varios componentes claves seleccio-
nados para entender cómo se ha desarrollado la investigación científico-so-
cial con respecto al comportamiento político, en los contextos antes mencio-
nados.4 Además, este recorrido analítico, por los diferentes artículos revisa-
dos, ha servido como punto inicial para el desarrollo de las subsecuentes eta-
pas del proceso de investigación del OPEJ para el año 2016. 

Ahora bien, el método utilizado para la realización del trabajo que compone
este artículo fue la revisión sistemática de literatura o RS, la cual de acuerdo
con Manterola, Astudillo, Arias y Claros (2013, 149) puede ser definida como
“…un artículo de síntesis de la evidencia disponible, en el que se realiza una
revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el
objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particu-
lar”. 

Este tipo de estudio es relevante para el desarrollo de sucesivos estudios
como el presente, pues tomando en consideración lo señalado Beltrán (2005,
65), las revisiones sistemáticas de literatura, además de lograr un recuento y
análisis profundo del estado investigación básica en un tema específico, so-
brepasa las limitaciones de las revisiones narrativas5, al ser aplicados en su
desarrollo estándares rigurosos de procesamiento, estudio e interpretación a
sus unidades de análisis (investigaciones previas), al mejor estilo de una in-
vestigación primaria.
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la recolección de los datos de 
las fuentes primarias 
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En cuanto a la estrategia de sistematización y análisis de las unidades estu-
diadas (artículos científicos), como primer paso, se seleccionaron las plata-
formas electrónicas de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal: Redalyc.org y en el Repositorio Nacional de Cos-
ta Rica: kimuk.conare.ac.cr. La primera es el portal con mayor cantidad de ar-
tículos científicos en sus registros provenientes de América Latina (dando re-
sultados más amplios que Scielo.org y ebscohost.com). En el  caso de ki-
muk.conare.ac.cr., su selección se basó por ser el repositorio electrónico de
investigaciones académicas nacionales más grande y completo a la fecha de
realización de este artículo. 

Los descriptores de búsqueda utilizados para la selección de los artículos
científicos fueron: 1. Participación política y juventud, 2. Inclusión política y ju-
ventud, 3. Credibilidad política y juventud, y 4. Confianza política y juventud.
De esta forma, para la muestra inicial del trabajo, se encontraron más de 300
unidades de análisis en la primera fase de revisión. 

Como segundo paso se procedió a realizar una revisión preliminar para des-
cartar aquellos escritos que no aportaban información relevante sobre el es-
tado de la investigación del comportamiento político, por lo que se redujo la
cantidad de artículos a 124 directamente relacionados con el tema de interés.
Algunos de estos incluían, dentro de sus muestras poblacionales, a personas
jóvenes.

Para el análisis a fondo de los artículos seleccionados, se utilizó la aplicación
informática denominada Atlas.ti 7, la cual de acuerdo con Friese (2015) es
una herramienta para el análisis cualitativo de datos textuales, gráficos, de
audio y video sin estructurar de gran calado y que no pueden ser analizados
mediante métodos estadístico-formales.

Asimismo, se realizó un análisis en dos niveles, los cuales siguen los señala-
mientos de Friese (2015). Se trata de grados de análisis y profundidad que
van desde la organización de los códigos y las citas tomadas de los textos
primarios,  hasta  la  interpretación  de  las  relaciones  e  interpretaciones  en-
contradas a partir de la primera etapa. 

De esta manera, el primer paso de análisis correspondió con una identifica-
ción de datos presentes en las unidades de análisis (análisis básico de datos)
donde se identifican los códigos presentes en los textos analizados, así como
la demarcación de citas textuales relevantes vinculadas a dichos códigos.
Mientras tanto, en la segunda etapa del análisis, se realizó una serie de pa-
sos más elaborado detallando las relaciones entre los datos identificados (re-
laciones a nivel conceptual). 

En el nivel de análisis básico de datos, tiene lugar la conformación de la uni-
dad hermenéutica6, así como la codificación. En detalle, este proceso fue lle-
vado a cabo identificando en cada artículo para su clasificación y posterior
análisis los siguientes cuerpos de códigos: a) uso conceptual de cada una de
las categorías de análisis (es decir: participación, inclusión, confianza y credi-
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bilidad), b) enfoque metodológico utilizado, c) alcance de la investigación, d)
los instrumentos de recolección de información (método), e) población partici-
pante, f) país de procedencia, g) resultados y h) conclusiones. 

Cada uno de los anteriores nombres de listados corresponde a una familia en
la que se agrupan varios códigos, los cuales se asignaban en cada unidad
estudiada. Adicionalmente, se seleccionaron citas y se anotaron comentarios
analíticos sobre las conclusiones o los resultados presentes en las unidades
de análisis que fueron luego de gran importancia. 

Una vez hecho esto, se realizó un análisis a nivel conceptual, en el que se
enfatizó la búsqueda y la visualización de las relaciones existentes entre las
diferentes familias de códigos. Se dio lugar a una interpretación y se rescata-
ron algunas de las afirmaciones más importantes presentes en los artículos
estudiados y los comentarios analíticos anotados, en varias ocasiones, en la
fase anterior. 

Como parte de las prestaciones que permite la aplicación Atlas.ti 7, se obtu-
vieron las coocurrencias entre las diferentes familias de códigos analizadas
en los artículos.  Esta prestación del programa es importante debido a que,
como ha mencionado Friese (2015), la coocurrencia es una herramienta que
mediante una visualización de “árbol” o tabla cruzada permite visualizar los
“cruces” o superposiciones de códigos en las citas que se seleccionan en un
texto, de manera que se pueden encontrar las coincidencias entre los dife-
rentes conceptos utilizados para la codificación. Las coocurrencias obtenidas
fueron imprescindibles para el análisis que, aquí, se presenta como un resul-
tado del proceso de investigación. 

De esta forma, la revisión sistemática de literatura realizada se desarrolló  si-
guiendo un proceso de escrutinio y revisión detallado, en el que se pensó en
todo momento lograr un panorama lo más completo y confiable sobre el trata-
miento del comportamiento político y la forma en cómo se abordaban a las
personas jóvenes en los artículos estudiados. 

Análisis de las publicaciones encontradas

A continuación, se desarrolla un análisis de las investigaciones. Se presenta,
inicialmente, un análisis general de todas las publicaciones seleccionadas,
mientras que en el caso de cada subcategoría, primero, se detallan los estu-
dios recolectados de provenientes de América Latina y luego aquellas corres-
pondientes a Costa Rica.  

Se han citado algunas de las acotaciones más representativas de las tenden-
cias encontradas a lo largo de la revisión de la literatura realizada para este
artículo, a modo de ejemplo y respaldo del análisis presentado.
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Primer  acercamiento,  datos  generales  al  panorama  en  investigación
científica sobre el comportamiento político

La búsqueda de los artículos científicos sobre el presente tema se realzó al
priorizar a América Latina y Costa Rica. Sin embargo, se agregaron algunos
estudios de España que fueron considerados importantes para su incorpora-
ción en este artículo. Como resultado de este proceso, se seleccionó, final-
mente, un total de 124 publicaciones, de las cuales aproximadamente 60 se
agruparon en la categoría de Participación Política, 19 fueron exclusivamente
concernientes a la categoría de Inclusión Política (por lo que se requirió se-
pararlas), 26 en Confianza y Credibilidad Política, y 19 tocaban temas rela-
cionados con personas jóvenes y las anteriores categorías juntas. 7

En cuanto a los países de proveniencia, casi la mitad de todas las publicacio-
nes tomadas en consideración son costarricenses (58), mientras que en tér-
minos de volumen de hallazgos se destacaron México (15), España (14), Chi-
le (14), Colombia (12) y Argentina (9). 

Sobre aspectos metodológicos, pudo verse que los abordajes de las catego-
rías y subcategorías de análisis han sido principalmente desde un enfoque
cualitativo de investigación (83) seguido del cuantitativo (33) y, por último, el
mixto (8). En lo que respecta al alcance de los estudios analizados, la mayo-
ría de estos han sido descriptivos (62) seguidos de interpretativos (39), expli-
cativos (14) y correlacionales (13).  

De los métodos más habituales de llevar a cabo los estudios recolectados
para este artículo por parte de las y los investigadores ha sido especialmen-
te: el análisis bases de datos (41), el ensayo (38), la revisión de hechos histó-
ricos (36) y la encuesta (25). 

La mayoría de los trabajos cualitativos han sido de alcance descriptivo e in-
terpretativo, mientas que los cuantitativos han sido descriptivos, correlaciona-
les y explicativos. En una gran parte de los casos, las poblaciones considera-
das para las investigaciones o propuestas de análisis han sido personas ma-
yores de edad; es decir, personas jóvenes y adultas, escasos estudios en los
temas de consultados han sido específicamente de personas jóvenes o me-
nores de 18 años de edad.

Cabe resaltar algunas relaciones de coocurrencia obtenidas con el Atlas.ti 7
que resultaron interesantes para el propósito de este artículo. El primer caso
se presentó entre el grupo de conceptos de Participación política con los de
Inclusión política (442 ocasiones) y los de Confianza y Credibilidad política
(265 ocasiones). El segundo se trata del grupo de conceptos de Inclusión po-
lítica con los conceptos de Confianza y Credibilidad (154 ocasiones).

Participación política

Partiendo del análisis realizado, se ha denotado que los trabajos sobre parti-
cipación específicamente han sido investigaciones realizadas desde un enfo-
que cualitativo con alcances descriptivos e interpretativos, principalmente. 
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Una cantidad importante de los mismos ha concentrado su atención en la dis-
cusión sobre asuntos o preocupaciones relacionadas con el derecho a la par-
ticipación y su cumplimiento. Se tiene como sustrato o medio de revisión del
tema bases de datos o de eventos históricos específicos. Otros puntos de in-
terés emergidos durante la revisión general sobre este tema, fueron los espa-
cios de participación de diferentes poblaciones, el cumplimiento del derecho
de reunión y las percepciones que tienen diferentes actores sobre su derecho
de participación en las distintas esferas de acción del Estado y la sociedad.

Participación política en América Latina y España

En un segmento diferente del análisis, luego de estudiar las publicaciones so-
bre participación política, se ha podido evidenciar que dicha temática ha sido
abordada desde una amplia variedad de disciplinas de las ciencias sociales,
entre estas la ciencia política especialmente, también la historia y la sociolo-
gía. De la misma forma, se ha podido constatar que cuando los autores y las
autoras discuten e investigan sobre participación, lo hacen desde una diversi-
dad teórica que trasciende la politología como tal. Se reciben aportes desde
disciplinas como la historia, la sociología o la psicología social, por ejemplo.  

Un aspecto necesario por destacar, que ha surgido a partir de la lectura de
las discusiones y análisis de varias investigaciones, especialmente en los ca-
sos específicos de España y Argentina, está relacionado con la incapacidad
que han tenido las instancias municipales estudiadas de capitalizar la partici-
pación ciudadana de las personas en sus localidades, a pesar del desarrollo
de programas dedicados a este propósito (Bonet i Martí, 2012; Pastor Seller,
2011; Ramírez Viveros, 2012; González Salcedo, 2011; Morales-Diez, 2001;
Ballester y Blanco, 2011; Carmona y Martínez, 2013). 

Asimismo, aparejado con este panorama, se ha puesto en evidencia que es-
tas iniciativas de participación desarrolladas o mediadas institucionalmente
(en municipalidades o ayuntamientos) han sido deficientes en sus procesos
de formación en ciudadanía, de manera que se tiende a pensar que a la falta
de programas de formación y participación ciudadana adecuados para las co-
munidades, estas no terminan por enterarse de las posibilidades de participa-
ción o involucramiento que tienen en los espacios formales.

Todo lo anterior podría estar contribuyendo, al mismo tiempo, de acuerdo con
las autores y los autores, con el sentimiento que las personas tienen respecto
de la lejanía o desvinculación que se considera que la política tiene para y
con ellas como ciudadanía. (Fouce, 2008; Ruiloba Núñez, 2014; Martínez-La-
brín,  Blanco-Hadi,  Farías-Olavarría,  Orellana-Fonseca,  Pérez-Díaz,  Cárca-
mo-Vásquez y Bivort-Urrutia, 2015; Canto Chac, 2008; Morales-Diez, 2001;
Pac-Salas  y  Minguijón,  2011;  Botero  Gómez,  Torres Hincapié  y  Alvarado,
2008; Holzner, 2007).

Tanto las publicaciones de los casos latinoamericanos, como las españolas,
parecen evidenciar que parte de las deficiencias observadas como resultados
de los programas enfocados en la participación política ciudadana, se deben
a la escasez de recursos económicos para su desarrollo o sustentabilidad
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temporal, así como un adecuado marco legal o reglamentación que permita
realizar adecuadamente los programas. 

La participación aparece en el caso latinoamericano, principalmente, bajo su
consideración electoral. Eso sí, en varios de los artículos, se advierte que
este tema debe ser comprendido, en la actualidad, desde un punto de vista
más amplio que la emisión del voto, las campañas electorales o la represen-
tatividad política, debido primordialmente a su complejidad. 

También, se perciben ciertos límites de la democracia representativa, puesto
que las poblaciones jóvenes, que participan activamente, poseen niveles de
criticidad con respecto a las posibilidades y los alcances reales de los meca-
nismos o los canales de formación y participación de los sistemas democráti-
cos (Brussino,  Sorribas y Rabbia,  2009;  Torres-Hincapié y  Botero-Gómez,
2008; Pataro, Lenzi y Avirro, 2008; Holzner, 2007; Casas, 2009; Hatibovic-
Días y Sandoval Moya, 2010).

Otras publicaciones sí dejaron ver que es habitual que los Estados destinen
muchos recursos financieros y humanos al campo electoral y la participación
en este tipo de procesos. Como efecto asociado, las campañas electorales
gozan de coberturas amplias, por parte de los medios de comunicación, del
país de turno. 

No obstante, resulta interesante que, con respecto a las instancias encarga-
das de velar y promover la participación de la ciudadanía, se ha tendido a ver
que sus propuestas y proyectos no solo se ven mermados en recursos eco-
nómicos y humanos, sino también, en muchos casos, sus ámbitos de acción
conciben la participación política únicamente dentro del sistema político for-
mal. 

Mientras tanto, en otras referencias, se ha señalado que, en algunos casos,
se adolece de normativas claras, lo cual acaba teniendo un efecto negativo y
entorpeciendo (de acuerdo con algunas referencias) las iniciativas ciudada-
nas  (Alejandre-Ramos  y  Escobar-Cruz,  2009;  Ruíz  Martínez,  2015;  So-
muano-Ventura, 2005; Carrasco-Azzini, 2010; Poggi y Salomón, 2015).

En este sentido,  una acotación que ilustra estas tendencias puede ser la
aportada por González Salcedo (2011, 17), quien ha descrito la situación de
Madrid y Helsinki entrevistando representantes municipales de ambas ciuda-
des. Al respecto, el autor señaló que:

Las deficiencias presupuestarias también son señaladas

en ambas ciudades como importantes obstáculos para la

participación.  En Helsinki  no existe ningún presupuesto

específico para las prácticas participativas, debiendo ob-

tenerse recursos para la participación de otras partidas.

En el caso de Madrid, las dificultades financieras son des-

tacadas  por  todos  los  entrevistados…  En  tercer  lugar,
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existen, en los dos casos, problemas con las normativas

que guían, o dejan de guiar, los procesos participativos.

En el caso de Madrid, los representantes del Partido Po-

pular  y los técnicos del Ayuntamiento han mostrado su

preocupación por la falta de disciplina de los ciudadanos

para adaptarse al reglamento de participación.

Al mismo tiempo, parece ser, al menos en la literatura revisada, que la partici-
pación en espacios de política formal o el involucramiento con ciertas causas
políticas está relacionada con la adquisición o el goce de ciertas condiciones
sociales, educativas y económicas, que promueve que las personas se inte-
gren. 

Entre tanto, otras investigaciones refieren a que las personas de bajos recur-
sos socioeconómicos, en muy pocas ocasiones, participan o se involucran
procesos y espacios políticos formales, porque en su lugar estas personas
tienden a orientarse a la resolución de actividades y necesidades individuales
más apremiantes en sus contextos inmediatos. 

Partiendo de lo anterior se entiende la dificultad de que grupos poblacionales
como las personas jóvenes no participen o se vean alejados de los espacios
de participación política formal (Sorribas y Garay Reyna, 2014; Ballester y
Blanco, 2011; Boneti i Martí, 2012; Gillman, 2010; Martínez Labrín, Blanco
Hadi, Farías Olavarría, Orellana Fonseca; Pérez Díaz; Cárcamo Vásquez y
Bivort Urrutia, 2015; Holzner, 2007; González y Henríquez, 2014). 

Además, la poca confianza y la corrupción que se perciben en los poderes de
los diferentes sistemas políticos, así como en los partidos políticos, sus can-
didatos y representantes, aparece comúnmente ligado al deseo de las perso-
nas jóvenes y adultas casi en proporciones iguales de no participar en políti-
ca formal, especialmente en aquellas que se afectan directamente por estas
situaciones.  

No obstante, a pesar de que se “da por un hecho” que las clases políticas y
dirigentes políticos cometen actos de corrupción, se sigue manteniendo la
creencia extendida de que el sistema político es necesario para la resolución
de asuntos de interés público; o bien, para abrir  espacios de participación
para distintos sectores de la sociedad,  por ejemplo,  las personas jóvenes
(Lozano Ardilla,  2008; Montalvo, 2008; Bustos Pizarro, 1997; Sánchez-Ra-
mos, 2009; Tabares-Ochoa, 2013; Hatibovic-Días y Sandoval Moya, 2010).

Siguiendo con el caso específico de las publicaciones que atañe en sus po-
blaciones de estudio a personas jóvenes, se identificó que ellas, en general,
confían en el sistema democrático y conciben la democracia como un siste-
ma que junto con sus valores es funcional para la resolución de los proble-
mas y las discusiones de relevancia colectiva. 
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Sin embargo, parece generalizada la sensación de desconfianza hacia quie-
nes ejecutan o se encargan de velar por la participación de la ciudadanía,
casi sin importar si dichas personas en cargos políticos fuesen nombrados o
electos mediante un proceso electoral nacional o local (Gillman, 2010; López-
Serrano y López Serrano 2009; Murga Frassinetti, 2009; Díaz-Gómez; Sala-
manca-Aragón, 2012).

En su publicación, Gilman (2010, 342-343), expone claramente este último
punto de la siguiente manera:

Reconozco entre los sujetos jóvenes una separación sig-

nificativa entre sus conceptos de democracia y política.

Conciben la democracia como un régimen de valores, o

como una configuración colectiva de individuos, pero no

como un sistema político. Caracterizada por ideales como

la libre expresión, la igualdad, la solidaridad, el respeto y

el cuidado por los demás, la democracia se caracteriza

como un campo de inclusión y equidad. En contraste con

la democracia, la política es un campo de exclusión, ca-

racterizado por valores que consideran específicamente

antidemocráticos, sinónimo de desigualdad y corrupción,

y que se materializa en una organización social dividida

que fortalece un sistema de “differentiated citizenship”.

De esta forma, logra verse que la contradicción percibida por las personas jó-
venes, entre el ejercicio político y el sistema democrático, podría estar refle-
jando una de las tantas facetas de las barreras estructurales que esta pobla-
ción enfrenta: el adultocentrismo percibido en la gestión y manejo de la políti-
ca formal.  

A nivel de análisis de los temas discutidos, hubo aproximaciones al tema del
género, específicamente en cuanto a la participación de la mujer en partidos
políticos y puestos de elección popular. En estas publicaciones, se menciona
que las mujeres tienden a estar relacionadas con espacios más organizativos
a nivel de participación partidaria, en tanto que los hombres ocupan puestos
de candidaturas elegibles o representativas de los partidos (Botero Gómez,
Torres Hincapié y Alvarado, 2008).

Como punto de cierre para esta sección del análisis, y al apreciar de manera
global los aportes de los diferentes autores, puede llegarse a denotar que las
personas jóvenes  parecen diferenciarse u oponerse en sus posturas y per-
cepciones con respecto a los conceptos fundamentales de la participación
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política formal, la democracia o la política en general sostenidos por las po-
blaciones adultas.

Sin embargo, a partir de las distintas publicaciones revisadas, es arriesgado
sostenerlo como una verdad absoluta, pues en su lugar las nociones sobre
los problemas y las necesidades apremiantes en las diferentes sociedades
parecen ser compartidas tanto por personas jóvenes como adultas. 

Participación política en Costa Rica

En el caso costarricense, uno de los temas que más se ha trabajado en pro-
fundidad en las publicaciones revisadas ha sido la participación política de
las mujeres. Varias investigaciones se han centrado en analizar el desarrollo
de las pugnas que distintos movimientos políticos han tenido que llevar a
cabo para conseguir una digna representación política para las mujeres a lo
largo de todo el siglo anterior. 

De esta forma, la variedad de los hechos estudiados van desde las luchas en
las primeras décadas del siglo pasado por el sufragio femenino encabezado
por el movimiento de las Sufragistas y las Mujeres del Partido Vanguardia Po-
pular, así como su consecución como derecho en los años 1950; la incorpo-
ración de mujeres de sectores populares en distintos movimientos o agrupa-
ciones a favor de los derechos políticos y humanos de las mujeres en los
años  1980  (Alvarenga  Venutolo,  2012;  Romero,  1986;  González  Suárez,
2006; Mora, 2001; Piedra, 2001; y Carillo Padilla, 2012); hasta las luchas po-
líticas por las cuotas de participación femenina en los partidos políticos, la in-
corporación en el campo político de movimientos de mujeres de sectores po-
pulares y la superación de la inequidad política (Sagot-Rodríguez, 2010; An-
gulo Brenes, 2010; Pérez, 2009; Ramírez Granados, 2010; Morales-Rojas,
2014; López, 2012; Rodríguez y Mora, 2011; Barrancos, 2013).

Un ejemplo de estos abordajes, lo ha llevado a cabo Sagot-Rodríguez (2010,
40). En su artículo, la investigadora analizó el tema de las cuotas de partici-
pación femenina de la siguiente manera: 

Desde  la  anterior  perspectiva,  aunque  la  existencia  de

una  normativa  sobre  cuotas  aumenta  la  posibilidad  de

que las mujeres lleguen a puestos de elección popular, no

hay garantía sobre el tipo de mujeres que llegará a ocu-

par esos puestos, ni sobre su agenda política. En el caso

de Costa Rica, los principales partidos han elegido a mu-

jeres altamente disciplinadas y fieles a la línea partidaria,

con relaciones cercanas —casi subordinadas— con los

hombres importantes de esos partidos y poco dispuestas

a desafiar el statu quo.
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Esta anotación refleja, quizás, uno de los puntos más importantes en la lucha
de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos desde el siglo
XX hasta la actualidad. Al mismo tiempo, muestra el encuentro de ciertos pa-
ralelismos con las dinámicas observadas como limitaciones sufridas por las
personas jóvenes que se involucran en procesos políticos formales; es decir,
el acceso a ciertos puestos de elección popular o de toma de decisiones,
pero bajo estándares de acción condicionados o restringidos en sus posibili-
dades de repercusión. 

Un tema de interés, ampliamente desarrollado en varias publicaciones,  fue el
referendo del año 2007, evento en el cual a la luz de los conflictos sociales y
políticas acaecidas, surgen las figuras de los Comités Patrióticos, los cuales
han sido una de las instancias, quizás, más llamativas y que se erigieron en
su tiempo como una alternativa de participación política para personas prove-
nientes de varias posturas ideológicas distintos movimientos sociales y de to-
dos los grupos de edad. Se concentró, principalmente, en aquellas personas
que no estaban a favor con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Uni-
dos, Centroamérica y República Dominicana.  

De acuerdo con las autores y los autores, dichas agrupaciones se conforman
como resultado del malestar histórico acumulado desde décadas antes.  Jun-
to con esto, otras dinámicas de participación política como las acciones co-
lectivas han sido estudiadas desde sus dinámicas de alcance local y nacional
(Álvarez  Rudín,  2011;  Vindas  Solano,  2014;  Cortés  Ramos,  2014;  Vega,
1997; Rodríguez Arce y Ulloa Sáenz, 2012; Álvarez, 2011; Ramírez, 2011). 

Sin embargo, a pesar de que en estas investigaciones no se ha mencionado
el involucramiento de personas jóvenes en estas instancias y dinámicas de
participación política, sí ha saltado a la vista que en estos eventos (acciones
colectivas) y movimientos particulares (Comités Patrióticos) participaron per-
sonas de todos los grupos de edad.

Otro tema que cuenta con una vasta cantidad de estudios es el abstencionis-
mo, junto con investigaciones relacionadas a explorar la concepción de de-
mocracia,  entre  otros  (Araya-Alpízar,  2015;  Jensen Pennington y  Campos
Ramírez, 1991; Abarca, 2014; Aguirre Ramírez 2000; Calderón, Sandoval, Al-
faro, González, y Carrillo, 2013; Morales Ramírez, Castro Pérez y Bolaños
Mora, 2015; Angulo, 2010).

Finalmente, en específico sobre personas jóvenes y su participación en espa-
cios de toma de decisiones vinculantes, son pocas las referencias encontra-
das. No obstante, en este aspecto se destaca el trabajo de Franceschi Barra-
za y Chaves Zúñiga (2014) en relación a las dinámicas de participación políti-
ca en algunos CCPJ´s8 de la región occidente del Valle Central. En dicha in-
vestigación, se discuten las condiciones particulares de la participación políti-
ca de las personas jóvenes que participan dichas instancias. 

En este sentido, en dicha investigación, se detalló la situación de la siguiente
manera: 
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Si bien hay espacios estatales en los que se toma en

cuenta a las personas jóvenes, se circunscribe general-

mente a las áreas tradicionales de recreación, cultura y

capacitación, promoviendo una participación en forma su-

bordinada  a  las  directrices  de  las  autoridades  locales

adultas. En este caso, estamos ante un escenario en el

que el gobierno nacional y municipal- responsables de la

política de juventud- propician una participación restringi-

da y controlada, distante de la realidad de los derechos

de las juventudes. 

Nos encontramos con una ilusión de participación de

los jóvenes en los espacios abiertos por la Ley de la Per-

sona Joven, ya que el discurso los incluye; no obstante,

las prácticas políticas de participación en toma de deci-

siones, los limitan y excluyen como categoría social diver-

sa y heterogénea (Franceschi Barraza y Chaves Zúñiga,

2014, 21-22).

Este pasaje introduce una serie de elementos que sustentan la apreciación
anterior, al respecto de elementos en común encontrados sobre las barreras
que enfrentaron en su momento. Según las publicaciones revisadas, las mu-
jeres luchan por  lograr espacios de participación y representación política
dentro de las estructuras partidarias. A pesar de los avances en esta materia,
las condiciones en las que dichos progresos han tenido lugar, limitan los al-
cances de las eventuales propuestas o los proyectos políticos que las perso-
nas jóvenes pueden plantear o ejecutar, de ser el caso.  

Inclusión política 

En aspectos generales para este apartado se repite el patrón anterior. Predo-
minan estudios de enfoque mayormente cualitativos y de alcances descripti-
vos e interpretativos con la diferencia de que el foco de atención ha estado
en elementos como participación ciudadana y el cumplimiento del principio
de igualdad y no discriminación. Se tiende a la relevancia de estudios des-
criptivos sobre el derecho de expresión. Todo esto, a partir de la revisión de
bases de datos, resultados de encuestas o censos nacionales. 
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Inclusión política en América Latina

La inclusión política se encuentra mencionada o contemplada en varias de
las  investigaciones  revisadas  sobre  participación  política,  pues  al  parecer
para que esta última se desarrolle de manera óptima, se requiere la presen-
cia de condiciones y garantías que avalen la inclusión de la ciudadanía de to-
das las edades en los procesos decisionales (Gutiérrez Briceño y Rodríguez
Colmenares, 2012; Gillman, 2010; Massal, 2006; Vargas, 2003 y Calvo de
Mora, 2011). De esta manera, es recurrente la alusión a la inclusión política
de las actoras y los actores en los análisis del desarrollo de un proceso políti-
co o su evaluación.

Al mismo tiempo, otros estudios insisten en acotar que para una participación
política efectiva debe garantizarse que la inclusión de los actores tomados en
consideración se realice en términos reales y concretos, pues ello correspon-
dería con un primer peldaño necesario para lograr la incorporación de aque-
llos sectores de la sociedad que no han sido incluidos anteriormente o que
han sido históricamente relegados (Ramos Calderón, 2012; Oyarzún Chicuy,
2001; Ponce, 2014 y Calderón, 2011). 

Mientras tanto, la inclusión política y la juventud, como temas centrales de
análisis en las producciones académicas revisadas, parecen en sí una temá-
tica poco explorada por investigadores, lo cual resulta un poco inquietante si
se tiene en cuenta que algunos autores han externado la necesidad de que,
a nivel del quehacer político, es necesaria incorporación de las personas jó-
venes como sujetos de derechos y actores políticos claves de las dinámicas
y desarrollo de propuestas políticas, más allá de su papel habitual en tiempos
de campaña electoral (Oyarzún Chicuy, 2001; Álvarez Torres y Monsiváis Ca-
rrillo, 2015; Ferreira, 2014; Rodríguez y Gutiérrez, 2012; Rueda, 2013).

La participación femenina aparece relacionada con el tratamiento del tema de
inclusión efectiva en materia de partidos políticos y procesos electorales, es-
pecialmente cuando se hace referencia a las luchas por la definición de las
cuotas de participación e inclusión de mujeres en las fórmulas electorales
que presentan los partidos políticos para dichos periodos (Ferreira, 2014; Sa-
rabia, 2014; Barry, 2006; Godoy Ramos, 2013). 

Al tener claro un poco el panorama en este tema, llama la atención que tanto
mujeres como personas jóvenes han sido temas que en alguna medida se
vinculan, particularmente en cuanto a los obstáculos que enfrentan en sus lu-
chas.

Dentro de los ejemplos del abordaje de esta situación, puede citarse el apor-
te realizado por Oyarzún Chicuy (2001, 10) en su trabajo, quien al referirse
sobre el tema de la inclusión de las jóvenes mujeres precisó lo siguiente:  

En definitiva, a mi juicio, considerando por un lado la pro-

ducción del conocimiento de la juventud, por otro el tipo

de enfoque que se está utilizando para hacer una lectura
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adecuada de la dimensión de género y el o los tipos de

diseño de los instrumentos para diseñar un plan de ac-

ción en relación a ellas, queda claro que hasta ahora han

prescindido de la mujer joven o la joven mujer: su ausen-

cia en el marco de las políticas sociales y públicas es evi-

dente. La propuesta en este ámbito tendrían que neces-

ariamente pasar por hacer efectivamente una construc-

ción de este sujeto y una adecuada expresión en la políti-

ca social pública, ya sea al alero de la madre o de la hija.

Inclusión política en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, resultó poco lo encontrado que remitiera directa-
mente a inclusión política. No obstante, la primera referencia que se logró ver
en las publicaciones sobre el tema, fue la revisión de las luchas de las muje-
res en el país por su inclusión en las estructuras de poder de los partidos po-
líticos, así como las aspiraciones que apuntaban a garantizar la inclusión en
las papeletas (cuotas de participación) de las mujeres en puestos de elección
popular  (Bolaños Barquero,  2011; Zapata Galindo,  2011; Monsiváis,  2013;
Rueda-Araya, 2013; Quirós, 2007).

Por  ejemplo,  parte  de  estas  dinámicas  las  ha descrito  Bolaños  Barquero
(2011, 3), de la siguiente manera: 

Para incrementar la representación política de la mujer se

ha hecho necesario el uso de sistemas de cuotas, lo cual

ha representado un salto cualitativo en la  definición de

metas, estrategias y métodos. El principal objetivo de los

sistemas de cuotas es seleccionar mujeres para puestos

en instituciones de gobierno y garantizar que no queden

marginadas de la vida pública-política o que su presencia

no sea meramente decorativa. En sistemas neutrales con

respecto al género, el objetivo es aumentar en números

considerables  la  representación del  género que se en-

cuentre infrarrepresentado.

Otras publicaciones mencionaban en sus análisis del tema que en la medida
en que se practiquen metodologías o mecanismos de inclusión política efecti-
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va, podría mejorar el orden y el sistema democrático (Martí i Puig y Sánchez-
Ancoechea, 2014; Rueda-Araya, 2013). 

Como bien ha podido verse en este apartado y el anterior dedicado a Lati-
noamérica, algunos elementos relacionados con la inclusión política han sido
tratados como temas anexos en las publicaciones dedicadas principalmente
al estudio de la participación política. Al mismo tiempo, puede denotarse que
el tema de juventud e inclusión se ha encontrado sin exploración aparente-
mente, con la excepción del trabajo de Franceschi Barraza y Chaves Zúñiga
(2014). 

Confianza y Credibilidad Política

En aspectos generales, para este apartado, se mantiene la tendencia de es-
tudios mayormente de alcance descriptivo e interpretativo. Los principales fo-
cos de interés son temas como la transparencia, la legitimidad y la descon-
fianza en candidatos y partidos políticos, desconfianza sistema político (de-
mocracia) e instituciones políticas.

También, se mantiene la predominancia de trabajos desde un enfoque cuali-
tativo, con la particularidad de que en esta temática en especial más trabajos
con un enfoque cuantitativo que en las anteriores. No obstante, es necesario
señalar que la población más consultada en esta sección son las personas
adultas mediante encuesta, primordialmente. 

Confianza política y credibilidad política en América Latina 

Con la lectura de los artículos que se enfocaron en esta temática, pudo cons-
tatarse que el uso conceptual realizado de la confianza política inicialmente
tiende a ser equiparada con la definición de confianza individual (confianza
interpersonal).  Sin embargo,  luego los estudios centran su atención en la
confianza que se deposita: en instituciones y figuras de autoridad; en la capa-
cidad de estos actores políticos de hacer su trabajo; o bien, como parte de
uno  de  los  elementos  que  inciden  en  la  participación  política  (Rodríguez
León,  2003,  Rojas y  Marín,  2006;  González,  Carvacho,  Manzi,  Segovia y
Haye, 2008; Montero, Zmerli, y Newton, 2008; Cabasés, Civit y Feixa, 2015). 

Otras publicaciones consultadas en las que se incluían personas jóvenes en
sus poblaciones y muestras de estudio, sugieren que los países latinoameri-
canos son la región donde menos confianza se tiene en los partidos políticos
y las instituciones encargadas de hacer cumplir leyes. No obstante, la situa-
ción en términos de confianza, al parecer, es distinta con los gobiernos loca-
les  (Hernández-Bonivento  y  Güemes,  2014;  Brussino,  Sorribas  y  Rabbia,
2009; Corral, 2008; Baeza, 2011; Gillman, 2010). Por ejemplo, Baeza Correa
(2011, 84) ilustra este último dato de la siguiente forma: 

Dos consideraciones previas, una que resulta obvia de la

presentación de los datos. No es que la juventud chilena

sea desconfiada en particular, sino que en general la po-
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blación latinoamericana, en gran medida, no presenta al-

tos niveles de confianza en los otros.

La importancia capital de conclusiones como esta consiste en que derrumba,
por sí sola, una de las aseveraciones que quizás se difunde más desde las
posturas adultocentristas; es decir,  esa que asegura sin ninguna evidencia
que lo pruebe, que la mayoría sino la totalidad de las problemáticas y la falta
de “interés” de las sociedades latinoamericanas por la política, recae sobre
las juventudes.  

En lo que concierne a la credibilidad política, el tema aparece trabajado ini-
cialmente de forma indirecta desde los estudios de  marketing; en especial,
aquellos orientados a evaluar la credibilidad en materia de medios de comu-
nicación, específicamente en el análisis de la forma cómo estos presentan
las informaciones y la confiabilidad que las audiencias les atribuyen vinculado
con el “valor de marca” de la empresa, etc. Esta premisa, luego, aparece ex-
puesta en los trabajos que estudian la credibilidad de las instituciones o ins-
tancias políticas. 

De esa manera, las mismas investigaciones concluyen que cuando una ins-
tancia política o un medio de comunicación realizan un trabajo de mejora-
miento de su imagen, en ciertas circunstancias, ello se traduce en una mayor
confianza y credibilidad por parte de las audiencias (Virriel-Lopez, 2000; Agui-
rre  Ramírez,  2000;  Torres-Fragoso,  2008).  Por  ejemplo,  Aguirre  Ramírez
(2000,173) esquematiza lo anterior planteando la siguiente proposición analí-
tica:

Para concluir,  la comunicación política crea la conexión

entre el sistema y su entorno, la credibilidad política se

genera no a través de spots sino de un trabajo continuo

con los diversos sistemas sociales. Desde esta óptica, las

ideologías serán necesarias tanto para el  partido como

para la construcción de una comunicación política ade-

cuada con el entorno.

No obstante, el tema no se agota aquí y otras investigaciones se han enfoca-
do en estudiar primordialmente el  marketing político, que se realiza en los
partidos políticos. En dichos estudios han encontrado que en su afán por ga-
nar votos en las campañas electorales estas instancias dejan de lado sus
posturas ideológicas tradicionales por estrategias de marketing puro, lo cual,
a posteriori, repercute en sus dinámicas y estructuras políticas, porque lo que
mueve el programa de gobierno es el "mercado político” y no una propuesta
programática o un proyecto político claro. (Viñarás Abad, 2013; Murillo, 2015;
Kuschick, 2006; Aguirre Ramírez, 2000; Calvo Porral, Martínez Fernández y
Juanatey Boga, 2014).
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Siguiendo los artículos revisados, situaciones como estas llevan a que las le-
gitimidades de los discursos y la transparencia percibidas en las acciones de
los partidos políticos se vean muchas veces comprometidas.  Esto,  quizás
motivado por el uso de imágenes y contenidos en los mensajes políticos emi-
tidos durante tiempos de campaña electoral, que llegan a ser apreciados por
las personas con una considerable distancia con respecto a la realidad coti-
diana de las personas (Murillo, 2015; Massal, 2006; Kuschick, 2006).

En algunas investigaciones ha sido posible evidenciar que el tema de la cre-
dibilidad política, también, ha sido una inquietud de quienes estudian temas
relacionados con la confianza que las personas jóvenes y adultas dan a di-
versos medios de comunicación, sin olvidar el tema de verles como empre-
sas que venden sus servicios (Arias Robles, 2014). 

Confianza política y credibilidad política en Costa Rica

Para Costa Rica el panorama en este tema no es muy diferente del resto de
Latinoamérica porque, tal como sucedió en el caso anterior, según los resul-
tados de las publicaciones revisadas, la confianza política se deposita en pri-
mer lugar hacia el sistema democrático o la democracia. Se observa, tam-
bién, la presencia de una desaprobación o falta de confianza en las instan-
cias o elementos intermedios del sistema, es decir las instituciones y las per-
sonas que aplican sus leyes o que velan por el cumplimiento garantías. 

Esto sucede con algunas características llamativas, por ejemplo, la evalua-
ción positiva que han recibido en varios estudios y encuestas instituciones
como la defensoría de las habitantes o las universidades estatales, en térmi-
nos de credibilidad y confianza en comparación con las calificaciones casi
completamente opuestas que han recibido instancias políticas como la asam-
blea legislativa, los partidos políticos y las instancias que prestan servicios al
público. 

Dicha situación, de acuerdo con las autoras y los autores de las publicacio-
nes, se puede atribuir a los problemas en los que dichos actores políticos han
incurrido a la hora de generar acuerdos o la forma en cómo los han tomado
(Aguilar  Carvajal,  2013;  Sandoval,  González,  Carrillo;  Calderón y Pernudi.
2002; Chavarría, Alfaro, Carvajal y Ruiz, 2004; González, Carrillo, Pernudi,
Solórzano, Juárez y Sandoval, 2003). 

Parte de las tendencias antes expuestas, son explicadas por González, Carri-
llo, Pernudi, Solórzano, Juárez y Sandoval (2003, 62) de la siguiente manera
en las conclusiones de su estudio: 

Finalmente, otro factor que incide en el enquistamiento de

esa antipolítica es la pérdida de credibilidad en la clase

política,  que  en  el  contexto  de  la  democracia  aparece

aglutinada y articulada principalmente en los partidos po-

líticos. La credibilidad en la clase política comprende tan-
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to la capacidad que ella desarrolle, a través del mecanis-

mo de partidos políticos (representatividad), para captar y

articular  los  anhelos  y  las  exigencias  de  la  población,

como la postulación de un proyecto político histórico, con-

forme a una aspiración y horizonte ético político suscepti-

bles de ser aceptado por la población como propios. Por

eso, en esta ocasión, también se ha consultado a la ciu-

dadanía costarricense respecto de la confianza que depo-

sita en la clase política. Pero las respuestas parecen ser

un aviso a estas clases políticas, pues el 94 por ciento de

las personas entrevistadas, tanto en la encuesta personal

como en la telefónica, han manifestado que tienen poca o

ninguna confianza en las clases políticas del país.

El ejemplo anterior no solo deja en claro que la credibilidad de una instancia
política es resultado del trabajo que realiza esta para ganarse la confianza de
las poblaciones en general, sino también cuando el funcionamiento o los re-
sultados de las gestiones, al interior de una instancia política, no correspon-
den con las aspiraciones y las demandas más apremiantes de las poblacio-
nes.

La credibilidad es un atributo muy difícil de lograr. Cabe destacar que los es-
tudios antes mencionados en esta sección, también incluían a personas jóve-
nes dentro de los grupos entrevistados. Se determinó que no había práctica-
mente diferencias significativas entre los porcentajes sistematizados como
resultado del proceso de encuesta. Dicho de otra forma, la falta de confianza
política y poca credibilidad política que se les otorga a las instancias políticas
en cuestión parecen ser generalizadas.  

No obstante,  otras investigaciones han aclarado que son las personas de
menor grado académico quienes solicitan al gobierno y a las demás institu-
ciones estatales mayor igualdad y honestidad en la función pública, mientras
que otros sectores económicos reclaman más libertades individuales. 

Al igual que las investigaciones anteriormente citadas, en lo que respecta a
las personas jóvenes, los resultados parecen mostrar que estas no se distan-
cian mucho de este tipo de opiniones o exigencias (expresadas por adultos)
con respecto a la confianza política en instituciones y gobernantes (Gutiérrez
Porras, 2013; Carvajal, 2010 y Vega, 1992; González, Carrillo, Pernudi, So-
lórzano, Juárez y Sandoval, 2003).

Por último, algunas de las publicaciones revisadas han planteado que diver-
sas acciones y compromisos políticos adquiridos por las clases políticas del
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país en los años 1980 y 1990 han determinado mucho la forma en la que es-
tas han definido las prioridades o los puntos centrales de sus agendas y pro-
yectos políticos desde aquellos años. 

Al mismo tiempo, de acuerdo con los autores, se han podido observar, con
mayor frecuencia, ataques a la institucionalidad del Estado por grupos políti-
cos determinados, así como situaciones en las que los mecanismos de con-
trol de la corrupción se han visto obstaculizados (Chanto Víquez, 2010; Da-
bene, 1993; Muñoz Guillén, 1999). Precisamente, las investigaciones que tra-
taron este tema han sugerido que podría haber una vinculación entre el acen-
so de la corrupción con la caída en la credibilidad de las instituciones del sec-
tor público. 

Como una acotación que ilustra lo anterior, Muñoz Guillén (1999, 42-43), en
su artículo, realiza una descripción sobre la forma en la que el discurso sobre
la antidrogas utilizado con fines electorales y las diversas presiones de cier-
tos sectores particulares interesados en el tema. A criterio de la autora, ha
vulnerado la credibilidad algunos aspectos de la vida política del país:     

El hecho de que esta práctica se haga sentir hasta en las

luchas internas de los partidos políticos mayoritarios, sin

que se establezca con claridad quién proporciona la infor-

mación y quién decide el momento de su utilización, debi-

lita la confianza en la democracia. La fuerza legitimadora

de la regla mayoritaria pierde su poder fundante, cuando

surge la sospecha justificada y probable de que no sola-

mente las decisiones de partidos, gobiernos y parlamen-

tos, sino las propias decisiones mayoritarias de los elec-

tores, se ven influidas por el poder publicitario de los me-

dios de información. Estos, por tanto, se vuelven instru-

mentos de poder privado; más aún –cuando por la natu-

raleza ilegal  y clandestina del  narcotráfico– las fuentes

originales de la información son agencias de inteligencia

de gobiernos extranjeros.

Con los señalamientos de la autora, puede inferirse que, factores como las
influencias externas o aquellas ya incorporadas a las instancias políticas que
no responden necesariamente a los intereses de la agrupación, la mediatiza-
ción de las pugnas internas en el manejo de temas de gran trascendencia
para la sociedad costarricense, la definición de los proyectos políticos y sus
objetivos determinados a partir  de dichas situaciones sin tomar en cuenta
una profunda exploración del Estado o la realidad del país, aumentan las po-
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sibilidades de que ante la sensación de desorden y falta de interés por las
necesidades de las personas, la poca credibilidad política sea el resultado
más esperable para los partidos políticos u instancias similares. 

Conclusiones

Acerca de las relaciones entre conceptos encontradas en el  análisis
básico con Atlas.ti 7

Es necesaria la acotación inicial de que la definición de comportamiento polí-
tico aquí utilizada, parte de la conceptualización y los aportes de Anduiza Pe-
rea y Bosch Gardella (2004). En el mismo, se detalla que este término com-
prende el estudio de las relaciones que los distintos actores sociales entablan
o mantienen con el sistema político, de manera que estas relaciones se ma-
terializan en las condiciones y los procesos en los que sucede la participa-
ción de las personas. Al mismo tiempo los autores insisten que este fenó-
meno, no es homogéneo, por lo que guarda en sí una variedad de matices
que también suelen ser objeto de estudio. 

Además, se ha explicado, en el apartado metodológico de este artículo, que
el análisis de las publicaciones seleccionadas se ha realizado con el progra-
ma informático de análisis cualitativo Atlas.ti  7,  el  cual permite realizar un
análisis  sistemático de datos cualitativos de gran calado.  Por ello,  vale la
pena empezar la exposición de las conclusiones con las principales relacio-
nes entre conceptos encontradas a partir del trabajo realizado en el nivel bá-
sico de análisis.   

En ese entendido, los conceptos, principalmente estudiados en este artículo,
fueron los siguientes: participación, inclusión, confianza, credibilidad y juven-
tud. Cada uno de estos términos formó parte de varias familias de códigos a
partir de los cuales se analizaron en este primer nivel de análisis básico. 

Al realizar una exploración con el programa de las coocurrencias presentes
entre las grandes familias de códigos, se logró evidenciar que en los artículos
estudiados existe una fuerte relación entre la familia de códigos de participa-
ción política e inclusión política (442 referencias), tanto en las publicaciones
nacionales y extranjeras. 

Todo lo anterior, está marcado, principalmente, por las observaciones al in-
cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación y varias referen-
cias al señalamiento de una falta de condiciones para el ejercicio efectivo de
participación ciudadana. Al mismo tiempo, en algunos de estos estudios, se
habla de personas jóvenes en sus poblaciones. No obstante, no constituyen
el foco principal de su interés analítico. 

Se pueden destacar dos relaciones conceptuales más: la primera entre la fa-
milia de códigos de participación política con la de confianza política y credi-
bilidad política (265 referencias), seguida por la familia de códigos de inclu-
sión política con la de credibilidad política (154 referencias). 

http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 7(2), Costa Rica, Jul-Dic 2017. ISSN 2215-2466. pp 93-143.



120 Revisión sistemática de literatura sobre comportamiento político y juventud en Latinoamérica y Costa Rica desde 1990 hasta 2016

En el caso de la primera, la fuerte coocurrencia encontrada podría sugerir
que las autoras y los autores de las investigaciones revisadas, se han inclina-
do a rastrear cómo la participación política podría estar ligada a la confianza
política que las personas tengan de un sistema político y la credibilidad políti-
ca que proyecten sus instituciones políticas e instancias estatales. 

La relación no se acaba ahí, pues varios conceptos individuales pertenecien-
tes al grupo de confianza y credibilidad política se relacionaron fuertemente
con la familia de códigos de participación política, los cuales en orden de
coocurrencia para este análisis son los siguientes: desconfianza partidos po-
líticos  (66 referencias),  desconfianza del  sistema político  (63 referencias),
desconfianza en instituciones públicas  (49 referencias),  confianza sistema
político (40 referencias) y desconfianza en candidatos (39 referencias).  

Con estos resultados, y considerando que la mayoría de los estudios a los
que corresponden estas coocurrencias incluyeron en sus muestras a pobla-
ciones de varios grupos de edad (18 años en adelante), podría inferirse que
tanto en Costa Rica como en América Latina se tiene un profundo sentimien-
to de que los sistemas basados en democracias representativas y los parti-
dos políticos no están cumpliendo con su labor fundamental, es decir canali-
zar las solicitudes e inquietudes de sus ciudadanos, ni con los proyectos polí-
ticos de tiempos electorales, ni con los mecanismos específicos destinados a
estos efectos. 

Mientras que la relación entre los conceptos de inclusión y credibilidad políti-
ca, por la naturaleza de los conceptos, se podría estar señalando que las in-
vestigadoras y los investigadores, quienes se dedican a estos temas, esta-
rían si la presencia de mecanismos de inclusión efectiva tendría alguna rela-
ción con la confianza y la credibilidad política de diversas instancias políticas.

En cuanto a juventud, como categoría conceptual, tiene una relación poco
menor con la familia de códigos de Participación política (95 referencias), por
lo que si se compara con las relaciones encontradas con las otras familias de
códigos, resulta en un vacío presente en la investigación del comportamiento
político. Dicho de otro modo, podría concluirse que falta más investigación
sobre las relaciones que las personas jóvenes entablan con los sistemas po-
líticos tanto en Costa Rica como en el resto de Latinoamérica.

Esto deja ver, por ahora, que no se han logrado superar o eliminar las barre-
ras que impiden la inclusión y la participación política de muchos sectores de
las sociedades latinoamericanas.

Conclusiones  globales  a  partir  del  análisis  interpretativo  de  los
resultados de este estudio

Participación política y juventud: 

Uno de los  nodos centrales  de las  investigaciones relacionadas con este
tema, es casi siempre responder por la forma en la que sucede, los sujetos
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implicados y los factores que explican las dinámicas de involucramiento de la
ciudadanía, así como sus consecuencias. 

En el tema de la participación política, se tiende a vincular su ocurrencia úni-
camente como aquellos procesos de involucramiento y acciones que tienen
lugar en los espacios formalizados e institucionalizados para ello. Sin embar-
go, no son todos los espacios de participación oficial ni todos los actores polí-
ticos los que cuentan con los recursos necesarios para desarrollarse a cabali-
dad. 

En este sentido, partiendo de todos los datos antes expuestos en este artícu-
lo, actores políticos como las personas jóvenes y las mujeres forman parte de
esos integrantes del sistema político que encuentran importantes limitaciones
para el desenvolvimiento de sus acciones y proyectos. 

Ante esto, una de esas barreras a las que se enfrentan las personas jóvenes
está formada por posturas adultocentristas, las cuales son reproducidas tanto
por personas adultas como personas jóvenes dentro de las estructuras políti-
co-partidarias. Esta limitante tiene alcances hasta aquellas personas que to-
man decisiones con respecto a los ámbitos desde los cuales la juventud pue-
de participar. 

De acuerdo con los datos de las investigaciones analizadas, que incluían a
personas jóvenes en sus muestras o unidades de estudio, es palpable que
las personas jóvenes tanto de Costa Rica como de Latinoamérica, conciben
el campo de la política formal como un campo que les excluye de toda posibi-
lidad de participar y ajeno a muchos de los intereses populares. 

De esta forma, al menos en el sector de la participación político-electoral, las
barreras que afrontan las personas jóvenes se materializan en la delimitación
de temas y puestos específicos de participación, tales como el deporte, la
cultura, la recreación y puestos de elección popular con poca o ninguna posi-
bilidad de resultar electos. 

Finalmente, vale la pena rescatar entre los eventos tratados en las investiga-
ciones revisadas sobre participación política en Costa Rica, el proceso de re-
ferendo de octubre de 2007, por el desenvolvimiento de las personas jóvenes
que se involucraron junto con personas de otros grupos etarios, provenientes
de diversas organizaciones y colectivos sociales. Ello ha sido, quizás, uno de
los mejores ejemplos movilización y acción política de la historia reciente. En
los Comités Patrióticos se aglutinaron personas de todas las edades, pero las
personas jóvenes jugaron un papel importante en su repercusión en la reali-
dad nacional.  

Inclusión política y juventud

En este caso, se ha podido ver que existe una fuerte relación entre los con-
ceptos de participación e inclusión y que esta relación parte de las preocupa-
ciones académicas que se han centrado en el cumplimiento del derecho a
ser tomado en cuenta en el marco de la participación política. Dicha corres-
pondencia no es gratuita, pues entre tanto se cuente con mecanismos políti-
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cos de inclusión política, la participación política de actores políticos como las
personas jóvenes pueden verse más potenciadas.  

Sin embargo, aunque se cuenta con procesos de inclusión planteados para
las juventudes en algunas de las legislaciones a nivel general (incluida la de
Costa Rica), su concreción efectiva está todavía complicada por las barreras
extrarreglamento, que parecen estar presentes en los procesos de toma de
decisiones vinculantes. 

El análisis aquí realizado ofrece resultados que bien podrían dar luces sobre
la paradoja compleja que afrontan las juventudes que participan en los entor-
nos políticos formales e informales. Dicha situación se comprende del estatus
legal (en la mayoría de los países), que les faculta como sujetos de derechos
con facultades para participar y ser incluidos dentro de las discusiones y pro-
cesos políticos que determinen tanto su futuro como colectivo social, como
aquellas dinámicas determinantes para la realidad o el futuro del país, pero
con la limitante de ser incluidos en escaños y espacios en los cuales sus pro-
puestas e inquietudes tienen poca o ninguna repercusión en el desarrollo de
dichos procesos decisionales. 

Si se toma en cuenta esta situación de las personas jóvenes en la actualidad,
cabría echar una mirada atenta, en términos de inclusión política, a las lu-
chas emprendidas por las mujeres por espacios de incorporación efectiva en
los procesos electorales y de toma de decisiones vinculantes que sucedieron
en diversos países latinoamericanos desde inicios del siglo XX, porque cono-
ciendo y teniendo en consideración los procesos por los cuales los colectivos
femeninos tuvieron que pasar,  estas experiencias podrían coadyuvar en la
posibilidad  de  que  otros  grupos  y  sectores  de  la  sociedad  costarricense,
como lo son las personas jóvenes, sigan un camino similar (y adecuado a
sus realidades).

Lo anterior tiene su fundamento en el hecho expuesto en los datos presenta-
dos en este artículo, que parecen sugerir que las condiciones de exclusión
social y política a las que se enfrentaron los colectivos de mujeres y que las
llevaron en décadas pasadas a exigir sus derechos políticos y sociales, son
similares a las dificultades en enfrentan en la actualidad las personas jóve-
nes.

Confianza política, credibilidad política y juventud 

Luego del análisis en profundidad de las investigaciones dedicadas al estudio
de la confianza política, logra verse que la poca confianza política que las ju-
ventudes han demostrado por las clases políticas, los partidos políticos y al-
gunas instituciones del estado, no es una realidad ajena de la que se com-
parte con los demás sectores de la sociedad costarricense y latinoamericana,
pues los resultados que señalan el descontento político se encontraron en
publicaciones de varias latitudes.  

En ampliación a este aspecto, se habló en los estudios analizados que la
confianza política en América Latina es baja y esto no resulta para nada des-
cabellado si por un momento se recuerda que en el pasado de la región en la
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mayor parte de los países se han dado procesos de intervención, obstrucción
o ataques directos a los sistemas político democráticos por actores internos y
externos. Asimismo, quizás como resultado de estos eventos y procesos con-
temporáneos particulares en cada país, la confianza política se ve afectada.
No obstante, no todo es desesperanza en este punto pues tanto las personas
jóvenes como las personas adultas siguen confiando en los sistemas demo-
cráticos como una forma de garantizar en buena medida la convivencia y la
resolución de los asuntos públicos. 

En cuanto al tema de la credibilidad política, los estudios encontrados en la
región tienen como marco de referencia el marketing político, el cual consiste
en la aplicación de las técnicas de publicidad y venta de marcas comerciales
en el diseño y puesta en marcha de las campañas electorales de los partidos
políticos. 

Este detalle constitutivo de su metodología y fundamentación, ha implicado
que, en el ejercicio de los partidos políticos, se llegue a equiparar a las perso-
nas candidatas con productos comerciales y campañas electorales con estra-
tegias de publicidad orientadas a las demandas del mercado electoral. Se re-
quiere de una multiplicidad de recursos discursivos y de imagen muy simila-
res a los que aplican empresas o industrias que venden un producto o inten-
tan posicionar una marca.

En lo que respecta a la credibilidad política que las instituciones políticas in-
tentan generar en los diferentes grupos de la sociedad, falta exploración que
enfatice las estrategias que se pueden estar usando para acercarse a las
personas jóvenes.

No obstante, con los datos disponibles en esta exploración, se puede inferir
que prevalece un tratamiento y un análisis que insisten en ver a las personas
jóvenes desde una suerte de discurso de la falta; es decir, enfatizando las ca-
rencias que supuestamente poseen con respecto a otros grupos de perso-
nas, como por ejemplo los adultos. De esta forma, aseveraciones sobre la
personalidad y la carencia de sentido o un rumbo definido son recursos utili-
zados, en la mayoría de los casos, para intentar reafirmar los discursos sobre
juventud desde el “deber ser adulto”.

Finalmente, puede afirmarse que uno de los principales aportes que quizás
haya indicado el análisis de los estudios para este artículo, es que confianza
política y credibilidad, aunque son dos conceptos relacionados, son términos
diferenciables cuando se trata de analizar determinadas características del
comportamiento político. Lo anterior porque las relaciones de confianza (o el
establecimiento de esta) y las que se ponen en marcha para generar credibi-
lidad no son homólogas, además aparentemente ambos procesos tampoco
son simultáneos.
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