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Introducción

¿Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamé-
rica? analiza si la exclusión social, un rasgo predominante de las 
sociedades centroamericanas, está o no presente en narrativas y 
resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas en 2021 y 2022. 
Asimismo, se interesa por las formas de lectura y posiciona-
miento de sectores excluidos ante estas narrativas electorales.

El punto de partida es que los eventos electorales requie-
ren ubicarse en un contexto mayor de cultura política, el cual 
preste atención tanto a los modos en que la política electoral 
se refiere a la exclusión social como a las capacidades de los 
actores sociales para demandar y hacerse escuchar.

Con el triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Na-
cional (FSLN) en Nicaragua en 1979 y la convocatoria a formar 
una asamblea constituyente en Honduras en 1980, se inicia 
un ciclo histórico en Centroamérica (Torres Rivas, 1981; Rovira 
Mas, 1996, 2002). A ello se suman los acuerdos de paz en El Sal-
vador y Guatemala firmados en 1992 y 1996, respectivamente. 

El optimismo político de este nuevo ciclo, caracterizado por 
la celebración de elecciones y el reconocimiento de resultados, 
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pronto se vio mermado por dos procesos. El primero de ellos 
fue el triunfo de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos en 1981, el cual introdujo una comprensión 
geopolítica de Centroamérica caracterizada por el rechazo de 
gobiernos que pudieran considerarse reformistas o de izquierda. 

El apoyo a los grupos armados en Nicaragua, llamados 
“contras”, que incluyó la instalación de una base militar en 
Palmerola, Honduras, y la negación de cualquier reconoci-
miento a las demandas del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y de los grupos 
alzados en armas en Guatemala, cancelaron la posibilidad de 
una primavera centroamericana. 

El segundo proceso se caracterizó por la introducción de 
políticas de corte neoliberal que disminuyeron las posibili-
dades de combinar la transición política con reformas eco-
nómicas (Robinson, 2003). En el caso de Nicaragua, por ejem-
plo, con el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, 
disminuyeron los empleos en el sector público y se produjo 
un incremento de la migración forzada especialmente hacia 
Costa Rica (Dijkstra, 1999).

Transcurridos un poco más de cuatro décadas (1979-2021), 
desde el inicio de lo que se dio en llamar un nuevo periodo 
político en Centroamérica, la pregunta que procura responder 
este libro es qué lugar ocupan los procesos de exclusión so-
cial en las coyunturas electorales de Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica en los años 2021 y 2022. 

A su vez, esta pregunta se inscribe en una interrogante ma-
yor que se refiere a si el ciclo político que inició en Centroa-
mérica con el triunfo de la Revolución sandinista en 1979 y 
que empezó a debilitarse con el pacto entre Arnoldo Alemán 
y Daniel Ortega en Nicaragua, en el año 2000, y con el golpe 
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de Estado en Honduras, en 2009, estaría dando lugar a otro 
ciclo, caracterizado con el endurecimiento del autoritarismo 
en Nicaragua que arrancó en 2018 y que encuentra su prolon-
gación en las elecciones del 2021. A este escenario autoritario 
sin duda se requiere integrar el caso de El Salvador. 

Si este ciclo hubiera llegado a su fin, como este libro sugiere, 
cabe entonces preguntarse cómo caracterizar este nuevo ciclo 
y qué consecuencias tendrá. Cuatro rasgos principales carac-
terizan este nuevo ciclo político. El primero de ellos es que la 
democracia electoral no ha logrado garantizar oportunidades 
para los sectores mayoritarios de las sociedades centroameri-
canas. Las estimaciones de pobreza alcanzan a dos tercios o 
incluso más de la población que reside en Centroamérica.

Entre los hallazgos de una encuesta realizada entre per-
sonas jóvenes, residentes en comunidades empobrecidas 
de las capitales de la región, se encuentra el hecho de que la 
población percibe la desigualdad: un 73,6 % de las personas 
encuestadas consideran que en sus respectivos países la dis-
tribución de la riqueza es “muy injusta” o un “poco injusta”. 
Este es un tema particularmente relevante, pues no suele ser 
materia de discusión pública (Sandoval García, 2020), es decir, 
la experiencia de la desigualdad se adelanta a una narrativa 
sobre ella.

El segundo rasgo es que, en este contexto de exclusión, la 
democracia ha perdido legitimidad. En cuanto a la valoración 
de la democracia, la afirmación incluida en la encuesta antes 
citada, “No importa si es o no democrático, lo importante es 
que resuelva los problemas”, recibió un apoyo del 71,48 % de 
las respuestas. Muy lejos aparece la afirmación “Un gobierno 
democrático es preferible a cualquier otro tipo de gobierno”, 
con un 13,05 % (Sandoval García, 2020). En este contexto no 



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

26 

extraña la presencia de gobiernos populistas, especialmente 
en El Salvador y Costa Rica. En el caso de Nicaragua, aunque la 
propaganda oficial describe o describía al gobierno de Daniel 
Ortega como “cristiano, solidario y socialista”, no hay duda de 
que su rasgo predominante es un endurecimiento continuo 
del autoritarismo.

Por su parte, un tercer aspecto se relaciona con las tasas de 
homicidio y otras formas de violencia en las primeras décadas 
del siglo XXI en Centroamérica, las cuales superan las regis-
tradas durante los conflictos armados en Nicaragua, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, con alrededor de 300 000 muertes 
en la región (Villalobos, 2018). A la violencia estructural, una 
constante histórica en la región, hoy se suma la violencia del 
crimen organizado asociada al control del territorio y a la ven-
ta de sustancias ilícitas. El estado de excepción vigente en El 
Salvador desde marzo de 2022 ha implicado la detención de 
cerca de 60.000 personas. Entre enero y octubre de 2022, el 
número de homicidios en ese país disminuyó un 38 %, respec-
to al mismo periodo en el año 2021. Hoy el miedo no lo des-
piertan solo las pandillas, sino también el Ejército, y surgen 
múltiples preguntas por la evidencia empleada para proceder 
a las detenciones y por las garantías procesales de las perso-
nas detenidas. En Costa Rica, una sociedad usualmente no ca-
racterizada por la violencia criminal, en la actualidad casi la 
mitad de los homicidios dolosos están vinculados a disputas 
entre grupos que comercializan drogas ilegales. En tanto que 
la emergencia climática, como la ocurrida especialmente en 
Honduras y Nicaragua con el paso de los huracanes Eta e Iota, 
agrega una dimensión cada vez más dolorosa que debe inte-
grarse a este nuevo ciclo de la política regional.
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En cuarto lugar, la migración forzada se ha vuelto una rea-
lidad para millones de personas. Se estima que entre el 12 y 
el 14 por ciento de la población de Centroamérica vive en un 
país diferente al de su nacimiento. En este contexto, un 57 % 
y un 61,8 % de las personas encuestadas manifestó su interés 
en irse del país o de la comunidad, respectivamente (Sandoval 
García, 2020).

En su conjunto, la perpetuación de las inequidades, la ero-
sión de la legitimidad de la democracia, la violencia criminal 
y la migración forzada dan lugar a un panorama de implosión 
social caracterizado por un debilitamiento de la convivencia 
ciudadana y democrática que, en algunos contextos, lleva a 
la existencia de prácticamente una guerra social en torno al 
control de territorios, especialmente en áreas urbanas, la cual 
cobra vidas y disminuye oportunidades. La emergencia de po-
pulismos autoritarios tiende a ser la respuesta política domi-
nante a los procesos de exclusión social. 

Sociedades que implosionan 

Exclusión, un concepto clave en este proyecto, surge de dos 
procesos vinculados de muchas maneras (Pérez Sáinz, 2012, 
2019). Uno es la distribución de los excedentes que produce el 
sistema económico. Para quienes no poseen medios de produc-
ción de su propiedad, la participación en el mercado laboral es 
el medio principal para acceder a la riqueza producida y dado 
que un amplio sector de la población no cuenta con empleos 
llamados “formales” o del todo no tienen empleo, la distribu-
ción deja al margen a sectores mayoritarios de las sociedades 
centroamericanas. En el caso de Costa Rica, la sociedad con 
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indicadores sociales más favorables, el llamado sector infor-
mal pasó de un 40 a un 46 %, entre 2000 y 2019 (Mora, 2020).

El otro mecanismo es la redistribución, es decir, las políti-
cas sociales que permiten acceder a oportunidades que pue-
dan mejorar las condiciones de vida de quienes tienen menos 
opciones en los mercados laborales. Si a la falta de oportuni-
dades en los mercados laborales se suma la ausencia de condi-
ciones de vida digna (educación, servicios públicos, vivienda, 
etc.), el resultado son sociedades, como se mencionó antes, 
en donde sectores mayoritarios se ven obligados a emigrar, 
pese al incremento de los controles y la misma crisis sanita-
ria, y con una presencia creciente de iglesias, especialmente 
neopentecostales, que constituyen, para decirlo así, una ins-
tancia de sociabilidad en colonias o barrios donde la convi-
vencia está marcada por la violencia.

A diferencia de los estudios de pobreza, los cuales solo se 
ocupan de los grupos que no alcanzan a satisfacer sus necesi-
dades básicas, los análisis centrados en la apropiación de ex-
cedentes asumen una perspectiva relacional, pues reconocen 
que las carencias de amplios sectores sociales se acompañan 
de procesos de acumulación de los sectores de mayores ingre-
sos, a menudo llamados elites.

Este libro se interroga por las formas en que estos procesos 
de exclusión se expresan en la cultura política, la cual podría 
precisarse como las relaciones políticas, narrativas, prácticas, 
valores y formas de “subjetivación” que suelen estar a la base 
de eventos y prácticas políticas en general y electorales en par-
ticular (Lechner, 2007; Bobes, 2009). La cultura política resulta 
de tensiones entre las prácticas y discursos que aspiran a ser 
hegemónicos y las experiencias de exclusión que no terminan 
de decantar en narrativas emancipadoras ampliamente com-
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partidas, pero que tampoco reproducen exclusivamente los 
discursos hegemónicos (Williams, 1980). 

Estos vínculos entre exclusión y cultura política se procu-
ran analizar tomando como referencia distintas instituciones, 
por ejemplo, partidos políticos, medios de comunicación y re-
des sociales, así como de actores cuyas vidas las caracteriza 
la exclusión. Se propone triangular una coyuntura particular-
mente crítica para la región centroamericana, las narrativas 
públicas de partidos políticos y medios de comunicación y las 
narrativas de quienes viven la exclusión como experiencia co-
tidiana. Se trata pues de evitar determinismos, ya sean aque-
llos que privilegian las condiciones materiales de las cuales 
se derivarían narrativas y subjetividades, o bien, análisis que 
priorizan los contenidos que circulan en plataformas o me-
dios de comunicación, sin atender las condiciones materiales 
que otros enfoques privilegian. 

Más que presumir una configuración a priori de estos vín-
culos entre condiciones materiales, narrativas y cultura polí-
tica, a partir de determinadas perspectivas teóricas o políticas, 
se trata de emplear ciertas categorías y conceptos para ana-
lizarlos empíricamente, procurando reconstruir procesos de 
configuración, formas y contenidos. 

Esta propuesta se nutre de las enormes interrogantes que 
enfrenta la vida en Centroamérica y de la necesidad de escu-
char, nombrar e interpretar los fenómenos sociales emergen-
tes. En palabras de Norbert Lechner (2007), el debate teórico 
sería “una caja de herramientas para interpretar esa realidad. 
Por cierto, dependerá de la calidad de la reflexión teórica que 
el análisis no se agote en la coyuntura” (p. 12).

En términos analíticos, la investigación que sustenta este 
texto se plantea como un estudio comparado de las eleccio-
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nes en Honduras y Nicaragua, en noviembre de 2021, y en 
Costa Rica, en febrero y abril de 2022. En Centroamérica, lo 
usual es que el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Sal-
vador y Honduras) se suela considerar una subregión, espe-
cialmente caracterizada por índices de violencia y migración. 
Nicaragua y Costa Rica se quedan al margen; y ni qué decir de 
los casos de Belice y Panamá. 

A contrapelo de esta distinción, los casos seleccionados no 
solo son elegidos por sus recientes elecciones, sino también 
porque en Honduras y Nicaragua hay un franco debilitamien-
to de las ya endebles instituciones del Estado y las elecciones 
de 2021 constituyeron oportunidades para, eventualmente, re-
vertir estas adversas tendencias, de las cuales no está exenta la 
sociedad costarricense tampoco. 

Esta propuesta de análisis comparado se propone, pues, 
analizar formas en las cuales los procesos de exclusión y de-
mandas de oportunidades se expresan en las tres coyunturas 
electorales de los países seleccionados, procurando identificar 
continuidades o diferencias, tanto en términos de los partidos 
políticos, medios de comunicación y redes sociales, así como 
por parte de sectores sociales excluidos (Morlino, 2010).

Las trayectorias políticas de los tres países estudiados di-
fieren entre sí. En el caso de Honduras, por primera vez un 
partido político no tradicional triunfa en las elecciones presi-
denciales en un contexto particularmente adverso, tanto por 
la cultura clientelar enquistada en la política electoral (Melén-
dez, 2019), como por la corrupción y la creciente presencia 
del narcotráfico. En el caso de Nicaragua, el partido único en 
torno al FSLN es la expresión electoral de un régimen dictato-
rial que pretende borrar toda posible disidencia. Para ello, el 
destierro y el retiro de la nacionalidad constituyen las formas 
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predominantes. En el caso de Costa Rica, se experimenta una 
importante erosión de la legitimidad de la democracia, la cual 
se expresa, por ejemplo, en el incremento del abstencionismo, 
especialmente entre quienes tienen menos oportunidades.

A partir del reconocimiento de estas trayectorias, la investi-
gación que da origen a este libro se interroga si trayectorias de 
democracia electoral diferentes dan respuesta a los enormes 
retos de exclusión social que caracterizan a Honduras, Nica-
ragua y, con menor intensidad, aunque de manera creciente, 
a Costa Rica. Ello es particularmente importante porque entre 
los sectores que se sienten menos representados por la demo-
cracia electoral están quienes menos oportunidades tienen. Es 
decir, comparar casos diferentes ofrece un importante poten-
cial analítico.

Metodología: la pertinencia de triangular estudios 
clásicos y minería de datos

¿Responde la política a la exclusión social en Centroamérica? se 
propone desde una perspectiva regional, empírica, compara-
da y crítica, la cual contribuya a comprender los vínculos en-
tre condiciones materiales, narrativas y cultura política. Para 
ello, se analizan las propuestas de los partidos políticos en los 
tres casos seleccionados, las narrativas de medios de comuni-
cación y redes sociales, los resultados electorales, los progra-
mas de los partidos (en el caso de Costa Rica) y las perspectivas 
ciudadanas acerca de estos procesos electorales. 

En términos metodológicos, esta propuesta de investiga-
ción se organiza en tres planos interrelacionados. Un primer 
plano es el análisis de los rasgos de la coyuntura política en la 
cual se inscriben las elecciones que, como fue señalado antes, 
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constituyen el inicio de un ciclo político caracterizado por un 
incremento de la inestabilidad y un mayor autoritarismo en 
Centroamérica. En palabras de Lawrence Grossberg:

Una coyuntura no se define a priori por una localización, un 
territorio o un diagrama. Está constituida por articulaciones 
específicas de estas modalidades diferentes de contextuali-
dad. Pero, más específicamente, se caracteriza por una arti-
culación, una acumulación y una condensación de contradic-
ciones, una fusión de diferentes corrientes o circunstancias 
(2012, p. 38).

En segundo lugar, se analizaron perfiles públicos en pági-
nas de Facebook de personas candidatas, partidos políticos y 
medios de comunicación, así como comentarios publicados 
por la ciudadanía, a fin de determinar cómo se posiciona esta.

En tercer lugar, se organizaron grupos focales con perso-
nas que viven cotidianamente la experiencia de la exclusión 
social, con el propósito de explorar cómo se aproximaron a 
la política electoral. En Honduras y en Costa Rica se trabajó 
con personas que residen en Nueva Capital y La Carpio, don-
de se trabajó previamente (Sandoval García, 2020). En ambas 
colonias se realizaron dos sesiones de trabajo. La guía de los 
grupos focales se organizó a través de preguntas en torno a 
la percepción del respectivo país, la coyuntura electoral y la 
vivencia subjetiva de la política. La secuencia de las preguntas 
irá de los temas más generales a aquellos más específicos y 
estará precedida de la firma de un consentimiento informado.

En el contexto de la crisis política que vive Nicaragua desde 
el año 2018, se contactó a personas a través de parientes en 
Costa Rica para realizar los grupos focales, de modo que no se 
comprometiera su seguridad. Sin embargo, al solicitar ingreso 



Introducción

 33

a Nicaragua, las autoridades de Migración de ese país negaron 
el ingreso a uno de los coautores de este libro, Carlos Sandoval 
García, quien realizaría los grupos focales. Al presentar el pa-
saporte se le respondió que era “escritor y analista” y luego se 
le solicitó que brindara los nombres y números de teléfono de 
las personas con quienes se iba a reunir. Como se negó a brin-
dar información, le fue negada la entrada, lo cual generó una 
importante reacción en medios de comunicación costarricen-
ses y nicaragüenses (Regidor, 2022). Como bien lo manifestó el 
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica:

La autonomía universitaria en América Latina garantiza el 
cumplimiento del propósito fundamental de la Universidad, 
el cual es generar conocimiento libre, crítico y reflexivo, sin 
limitaciones ni condicionamientos externos, y formar perso-
nas con capacidad de transformar e incidir positivamente en 
la sociedad por medio de la docencia, la investigación y la ac-
ción social o la extensión (Amador, 2022).

Conviene precisar que el interés de la investigación se cen-
tra en los modos en que contenidos (Berelson, 1952), discursos 
(Greimas, 1987) o narrativas (Bruner, 2003) se imbrican en la 
vida cotidiana y en la subjetividad de las personas, al tiempo 
que estas inciden en su conformación. Es decir, más que los 
contenidos o discursos en cuanto tales, el análisis de las narra-
tivas, que se conforman a partir de relatos, procura compren-
der cómo las personas o los colectivos le otorgan sentido (o no) 
a su entorno a través de relatos, al tiempo que ese sentido se 
incorpora y conforma subjetividades y tiende a modelar la ex-
periencia e incidir en las prácticas. Las narrativas se inscriben 
en conformaciones de poder y tienden a expresarse en dife-
rentes escalas o alcances que pueden configurar macro narra-
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tivas, como “#huacagolpista”, empleada por Daniel Ortega y 
sus partidarios en la actualidad, o bien, “Papi a la orden”, como 
se le llama al candidato del partido Nacional en Honduras. Si 
se pudiera decir así, interesa aproximarse tanto al habla como 
a la lengua, una dicotomía ya muy criticada por Voloshinov 
(1992) a inicios del siglo XX.

En términos del análisis de los datos, de especial importan-
cia será el modo en que las personas participantes se posicio-
nan frente a su propia exclusión y los discursos que sobre ella 
elaboran los partidos políticos, los medios de comunicación 
y los perfiles públicos en Facebook. Importa pues explorar 
vínculos entre las formas de lectura de las narrativas y las 
condiciones sociales (Radway, 1984; Lunt y Livingstone, 1996; 
Skeggs, 1997; Campos y Tristán, 2009; Ramírez Cardoza, 2019). 
En otras palabras, la pregunta no es qué hacen las personas 
con un texto o incluso qué hacen los textos con las personas, 
sino “qué relación tiene este texto complejo con la vida ima-
ginativa de los individuos que se constituyen en sus lectores” 
(Grossberg, 2012, p. 28). Dos desafíos particularmente comple-
jos en este contexto consisten en que, por una parte, las cer-
tezas políticas no reemplacen el análisis por realizar y, por la 
otra, que la evidencia no se emplee para ilustrar los conceptos, 
sustituyendo el análisis por la teoría (Grossberg, 2012, p. 74). 

El análisis de medios de comunicación, redes sociales y na-
rrativas ciudadanas no presentes en plataformas digitales ad-
quiere relevancia en el contexto de las controversias y análisis 
sobre noticias falsas (Gilroy-Ware, 2020). En el caso de Hondu-
ras, Sophie Zhang, una analista de Facebook, concluyó que, en 
un periodo de seis semanas en 2018, justamente en la coyun-
tura electoral, 46 500 de los 59 100 “me gusta” que recibió Juan 
Orlando Hernández provenían de perfiles falsos (Carrie Wong 
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y Ernest, 2021). En el caso de Nicaragua, un balance publicado 
en el perfil de Divergentes da cuenta de estrategias similares, 
al describir la conformación del equipo de trabajo, las institu-
ciones desde donde se labora y quiénes determinan las prio-
ridades. Incluso, las detenciones realizadas el día 11 de junio 
2021 fueron anunciadas unos días antes (Divergentes, 2021a).

En los cuatro tipos de materiales provenientes de partidos 
políticos, medios de comunicación, redes sociales y narrativas 
ciudadanas, el análisis se concentrará en los modos y recursos 
empleados para nombrar (o no) la exclusión social, los víncu-
los entre diferentes narrativas y las modalidades de lectura y 
apropiación de estas (Hall, 2004; Hall y O’Shea, 2013). Surgen 
aquí dos retos principales:  por una parte, el análisis de los co-
mentarios que surgen a partir de las publicaciones; y, por otra 
parte, no separar las narrativas y sus lecturas de los contextos 
materiales y sociales en que se producen (Crehan, 2018; Mor-
ley, 2017).

En términos de técnicas de análisis, un primer paso fue 
el empleo de CrowdTangle para analizar las publicaciones 
de personas candidatas, partidos y medios de comunicación 
en redes sociales. Poco a poco, se abrieron posibilidades de 
triangular contribuciones que se podrían considerar clásicas, 
como el modelo de codificación y decodificación propuesto 
por Stuart Hall (2004) o el esquema actancial planteado por 
Vladimir Propp (1981), con análisis de minería de datos que 
emplean árboles de palabras y otros recursos que permiten 
procesar volúmenes grandes de información.

Lo que hoy, en estas primeras décadas del siglo XXI, se co-
noce como minería de datos tiene como antecedente contri-
buciones fundamentales de las matemáticas. La computación, 
por ejemplo, es producto de un riguroso desarrollo en diver-



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

36 

sos campos matemáticos que se estudiaban durante la segun-
da mitad del siglo XX, tales como teoría de grafos, álgebra de 
conjunto, sistemas de numeración, estudio de autómatas y 
lenguaje, entre otros.

Las matemáticas, por supuesto, no solo están asociadas a 
las ciencias naturales y a las ingenierías (Gill, 1976; Peña, 2006; 
Chapra y Canale, 2010), sino también a las ciencias sociales, 
las cuales se pueden enriquecer por medio de técnicas de aná-
lisis de datos (Trejos et al., 2014), análisis correlacional (Gómez, 
2020), clustering o agrupación (Fondevila et al., 2014), análisis 
factorial (Lloret et al., 2014), análisis de redes sociales (Wasser-
man y Faust, 1994), solo por mencionar algunos.

Es posible y además deseable trascender tanto el sobredi-
mensionamiento de la teoría como de la evidencia empírica y, 
en su lugar, triangular perspectivas y recursos metodológicos. 
Las “zonas de contacto” entre disciplinas y trayectorias (San-
doval García, 2009) permiten vincular, por ejemplo, tradicio-
nes interpretativas, usualmente cualitativas o hermenéuticas, 
y tradiciones explicativas, interesadas en análisis causales.

En este contexto, para facilitar el procesamiento de los da-
tos recolectados, además de las tradicionales hojas de cálculo 
como Microsoft Excel y LibreOffice Calc, se utilizaron diver-
sas herramientas escritas en Python, por sus características 
de versatilidad y numerosas librerías especializadas para el 
análisis estadístico y textual (Challenge et al., 2014). 

Para el monitoreo de las redes sociales se utilizó una he-
rramienta creada por la compañía Meta (antiguamente Face-
book) denominada CrowdTangle, la cual está a disposición de 
académicos y grupos de investigación mediante una solicitud 
de inscripción (Mónaco y Arnaudo, 2020).  Esta herramienta 
permitió dar seguimiento a las cuentas públicas de personas 
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candidatas y sus respectivos partidos políticos participantes 
en las contiendas electorales de los países estudiados (excep-
to Nicaragua) y medios de comunicación seleccionados en los 
tres países, a saber: Honduras, Nicaragua y Costa Rica, duran-
te el período de campaña electoral comprendido entre el 2021 
y el 2022. 

CrowdTangle permite realizar búsquedas por palabras cla-
ve y fecha determinada, además de la captura de la informa-
ción básica de cada publicación en los perfiles públicos mo-
nitoreables. Obtenida la información, se construyó una base 
de datos con el fin de contabilizar el número de publicaciones 
totales realizadas en el período de corte semanal, para luego 
comparar este total con el número de publicaciones que coin-
cidieron con alguna de las palabras claves alusivas a la exclu-
sión. Esto permitió realizar un análisis descriptivo basado en 
la proporción (Romani et al., 2010), el cual se complementa 
con una prueba de diferencia de medias (Tae Kyun, 2015), para 
determinar si las cuentas de las personas candidatas difieren 
en publicaciones con respecto a las cuentas de los partidos. 

Posteriormente, para Costa Rica, aprovechando la disponi-
bilidad de los programas de gobierno por parte de los partidos 
políticos, se analizaron aquellos programas pertenecientes a 
los partidos con mayor engagement en redes sociales, los cua-
les resultaron ser también los que accedieron a curules en la 
Asamblea Legislativa. La técnica que mejor se adaptó para 
este apartado fue el procesamiento de lenguaje natural (NLP, 
por sus siglas en inglés) (Bird, Klein y Loper, 2009; Begfort 
et al., 2019), y el minado de opiniones (Pang y Lee, 2008).

Seguido del análisis de programas, se procedió a cotejar 
los resultados electorales en los tres países con la situación 
de desigualdad, utilizando como métrica el índice de desa-
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rrollo humano (IDH) (Atuesta et al., 2018), donde el análisis 
correlacional (Gómez, 2020) y el análisis geoespacial (Varela, 
2013), realizado mediante el programa Orange3 (Demsar et al., 
2013), han aportado una visión más integradora e innovadora 
al estudio de la desigualdad a nivel regional.

Por último, con el análisis de grupos focales se pretende 
lograr un análisis de las estructuras narrativas, utilizando las 
técnicas de NLP (mencionada anteriormente), junto con el 
análisis actancial (Propp, 1981; Greimas, 1987; Dewi, 2019), con 
lo cual se busca un marco más allá de las técnicas tradiciona-
les como la frecuencia de palabras (Bird et al., 2009). Se procu-
ró extraer la estructura subyacente entre los actantes y su ob-
jeto de deseo dentro de la estructura narrativa existente en las 
personas que viven la desigualdad y conocer cómo visualizan 
mediante estas estructuras a los entes políticos que en teoría 
deberían estar involucrados en la disminución de la exclusión.

Con la aplicación de diversas metodologías estadísticas 
asistidas por la computación y el análisis experto de profe-
sionales en ciencias sociales, se buscó la complementariedad 
entre los métodos de las ciencias sociales y las matemáticas, 
lo cual dio como resultado un acercamiento multidisciplinar, 
que procure contribuir al estudio de la exclusión en la vida so-
cial y política de Centroamérica.

Por último, pero no menos importante, este trabajo requiere 
ser realizado en equipo, pues reconocer continuidades y rup-
turas en los tres casos seleccionados, en tres planos de análisis 
(contexto, discursos sociales y escucha de personas en las co-
munidades), requiere de un esfuerzo colectivo. En palabras de 
John Clarke: “Nadie en solitario puede recoger la multiplicidad 
de fuerzas, presiones, tendencias, tensiones, antagonismos y 
contradicciones que conforman una coyuntura” (2017, p. 84).
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Organización del libro

¿Responde la política a la exclusión social en Centroamérica? 
se organiza en cinco capítulos. El Capítulo 1, “Un nuevo ciclo 
político en Centroamérica”, ubica los procesos electorales ana-
lizados en Nicaragua, Honduras y Costa Rica en un contexto 
mayor, en el cual se destacan factores económicos y políticos 
principales. Este capítulo sugiere que Centroamérica vive un 
ciclo político caracterizado por la incapacidad de la democra-
cia electoral para dar respuestas a la exclusión social y ello, a 
su vez, debilita la legitimidad de la democracia. Hoy la demo-
cracia electoral está lejos de dar respuesta a la exclusión social 
y frente a este panorama la migración forzada es, más que una 
opción, una obligación, al tiempo que el autoritarismo emerge 
como el discurso predominante. 

El Capítulo 2, “La coyuntura electoral en redes sociales de 
partidos, candidatos y medios de comunicación”, analiza las 
publicaciones de partidos políticos, personas candidatas y me-
dios de comunicación en sus respectivos perfiles de Facebook 
en cada uno de los procesos electorales estudiados. Asimismo, 
se analizan los comentarios que realizaron las personas a di-
chas publicaciones. El hallazgo principal es que el mundo de 
la vida, caracterizado por la exclusión, no encuentra un co-
rrelato en la política electoral; ésta más bien se caracteriza 
por campañas centradas en las personas candidatas. Frente a 
este panorama, ni los medios de comunicación ni la misma 
ciudadanía consiguen introducir temas o agendas que logren 
hacerle contrapeso a esta perdurable cultura política donde el 
candidato se muestra como figura central.

El Capítulo 3, “Costa Rica: ¿hay lugar para la exclusión so-
cial en los programas de gobierno?”, analiza las propuestas 
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programáticas de los partidos políticos que lograban mayor 
apoyo según las encuestas realizadas antes de la primera ron-
da electoral 2022. Ello fue posible gracias a una modificación 
del artículo 148 del Código Electoral, la cual establece que el 
programa de gobierno es un requisito para los partidos que 
se presentan a las elecciones presidenciales. El análisis de los 
programas muestra tres rasgos principales. El primero es su 
heterogeneidad, es decir, los programas varían considerable-
mente entre sí, tanto en términos de estructura, como de ex-
tensión. En segundo lugar, se trata de programas más de tipo 
diagnóstico, los cuales carecen de metas a las que se les podría 
dar seguimiento en términos de cumplimiento. En tercer lu-
gar, la exclusión es un tema marginal en los programas, lo cual 
refuerza lo ya evidenciado en la campaña electoral. De nuevo, 
lo que es crucial y doloroso en el mundo de la vida es marginal 
en la oferta partidaria.

El Capítulo 4, “La exclusión votó en las elecciones”, da cuen-
ta que quienes residen en regiones en donde el índice de desa-
rrollo humano muestra mayor desventaja votan menos. Es de-
cir, aunque la exclusión no es una prioridad de las campañas, 
sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por 
cuál partido hacerlo. Los resultados en Honduras son particu-
larmente relevantes, pues en las zonas con mayor desventaja 
social las personas votaron más. Es decir, no siguen el compor-
tamiento encontrado en los casos de Nicaragua y Costa Rica. 
En los grupos focales realizados, los cuales se discuten en el 
Capítulo 5, las personas mencionan que el “hartazgo” les llevó 
a votar, lo cual se manifiesta en los resultados finales, pues la 
participación aumentó un 11,05 %, entre las elecciones de 2017 
y las del 2021.
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El Capítulo 5, “Autopercepción de la ciudadanía en Hon-
duras y Costa Rica frente a la exclusión”, analiza los grupos 
focales realizados en la colonia de Nueva Capital en Tegucigal-
pa y en la comunidad La Carpio en San José. El análisis de las 
conversaciones muestra que, si bien en ambas colonias o ba-
rrios se comparten condiciones materiales semejantes, estas 
difieren en las formas de vivir y dar cuenta de la política. Así, 
en La Carpio las personas participantes se sitúan más como 
sujetas de estado, es decir, reciben la acción de otros actores; 
mientras que las personas participantes en Nueva Capital se 
asumen como sujetos del hacer, como protagonistas de la po-
lítica, lo cual parece ser resultado de la experiencia política 
posterior al golpe de Estado del año 2009.
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Un nuevo ciclo político en 
Centroamérica

Introducción

Este capítulo1 elabora un balance de la coyuntura que ante-
cedió a las elecciones en Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 
los años 2021 y 2022. Para ello se consideran factores económi-
cos, políticos y socioculturales, incluida sin duda la crisis sani-
taria por el covid-19, los cuales contribuyen a comprender los 
eventos electorales en una cultura política de mayor alcance.

Este capítulo se organiza en tres secciones principales. En la 
primera se introducen algunos elementos de la historia recien-
te, los cuales permiten situar la coyuntura en un marco tempo-
ral más amplio. En la segunda sección se analizan algunos in-
dicadores económicos que describen las condiciones de vida en 

1 Este capítulo se escribió en coautoría con Leticia Salomón y Elvira Cuadra, 
quienes participaron en una fase de este proyecto con apoyo de la Funda-
ción F. Ebert.
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las tres sociedades estudiadas. Finalmente, se analizan algunos 
factores políticos presentes en los países considerados. 

La construcción democrática iniciada en 1982 en Honduras 
cerró su ciclo con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, 
lo cual significó un importante quiebre en la continuidad del 
sistema político hondureño. Dicho golpe de Estado volvió aún 
más frágil el tejido social en Honduras (Waxenecker, 2019) y 
los sectores dominantes se aglutinaron en torno al Partido 
Nacional; ello favoreció que Juan Orlando Hernández contro-
lara los poderes de la República (Sosa, 2019). Hernández logró 
cambios constitucionales que le permitieron la reelección en 
2018, irónicamente uno de los motivos del golpe de Estado del 
año 2009. 

La reelección estuvo precedida por un desfalco estimado 
en doscientos millones de dólares al Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), lo cual provocó un movimiento so-
cial llamado “Los Indignados”, que solicitaba la destitución de 
Hernández (Reynolds, 2018). En el contexto del Golpe de esta-
do emergieron dos agrupaciones políticas, el Partido Libertad 
y Refundación (LIBRE), cuya matriz original fue el Frente Na-
cional de Resistencia Popular (FNRP), y el Partido Anticorrup-
ción (PAC); estos cambiaron el tradicional bipartidismo prota-
gonizado por el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido 
Nacional de Honduras (PNH). 

En Nicaragua, Daniel Ortega ha ocupado la presidencia 
desde el 2007. El “pacto” entre Ortega y Arnoldo Alemán, 
presidente entre 1997 y 2002, acusado de corrupción y luego 
exonerado por Ortega, hizo posible el regreso de este al poder. 
Ortega y su pareja Rosario Murillo, quien es vicepresidenta, 
concentran vastos recursos políticos y económicos. La crisis 
política del 2018 estuvo precedida por un fraude documenta-
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do en más de 40 de los 153 municipios, durante las elecciones 
municipales del 2008. En el 2014, la Asamblea Nacional apro-
bó la reelección indefinida y en las elecciones celebradas en 
2015 Ortega obtuvo el 62 % de los votos (Chamorro, 2020).  La 
resistencia hacia la construcción de un canal interoceánico, 
empleando tierras comunales, junto con el incendio en la re-
serva biológica Indio Maíz y cambios en el sistema público de 
pensiones dieron lugar a protestas masivas, lideradas espe-
cialmente por estudiantes y organizaciones campesinas (Ro-
cha, 2019; Ortega et al., 2020). 

En el caso de Costa Rica, este capítulo se propone descri-
bir algunos factores culturales, económicos y políticos que 
han conducido a la polarización. Ignacio Martín Baró (1989) 
describió la polarización como una tendencia que exacerba 
la distinción entre “nosotros” y “ellos” y tiende a descalificar 
cualquier postura que no sea la propia. Ésta conduce a la vio-
lencia simbólica y, en último término, a la violencia física, y 
disminuye las posibilidades de un proyecto común.

Este capítulo finaliza apuntando que, por una parte, cada 
sociedad muestra rasgos particulares, resultado de sus tra-
yectorias institucionales, pero al mismo tiempo se muestran 
rasgos compartidos en términos de las dificultades de dar res-
puesta a los procesos de exclusión que caracterizan la vida de 
millones de personas en la región. Así, Centroamérica asiste 
a un ciclo político en el cual la democracia electoral se queda 
corta frente a los retos de la exclusión y la desigualdad.

Política en tiempos de crisis sanitaria

Las elecciones de 2021 en Honduras estuvieron precedidas 
por tres períodos gubernamentales del partido Nacional, de 
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corte conservador, lo cual incluye los gobiernos de Porfirio 
Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018 
y 2018-2022), cuyo último período fue señalado como incons-
titucional porque la reelección presidencial se prohíbe de for-
ma expresa en la Constitución de la República; además fue 
cuestionado por ser producto de elecciones fraudulentas que 
derivaron en estado de sitio, violencia política, represión mi-
litar y policial e imposición de los resultados electorales. En 
2021, uno de sus hermanos fue condenado a cadena perpetua 
en Estados Unidos (Moreno, 2023); mientras que Hernández 
fue extraditado a dicha nación en abril de 2022 y será enjui-
ciado en 2023.

El proceso electoral de 2021 dio cuenta de un incremento 
de partidos políticos, desde los dos que conformaron el bipar-
tidismo tradicional, partido Liberal y partido Nacional, más 
tres pequeños que nunca tuvieron la fuerza para romper con 
el control hegemónico de los dos más grandes, el Partido Inno-
vación Nacional y Unidad (PINU), Democracia Cristiana (DC) 
y Unificación Democrática (UD), hasta la aparición del Parti-
do Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción en las 
elecciones de 2013, con suficiente caudal de votos como para 
romper el bipartidismo a nivel del Poder Legislativo, además 
de siete pequeños partidos, para hacer un total de catorce, de 
cara a las elecciones de noviembre de 2021 (Sosa, 2022). 

Las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 tuvie-
ron un referente en el golpe de Estado de 2009, particularmen-
te porque fue resultado de una crisis política que los partidos, 
en general, y el partido Liberal, en particular, no alcanzaron a 
contener. El partido Liberal propició un golpe de Estado a un 
presidente de su propio partido, de lo cual nunca pudo repo-
nerse y se vio fragmentado y seriamente afectado en su legi-
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timidad en los cuatro procesos electorales posteriores  (2009, 
2013, 2017 y 2021). La situación de deterioro es tal que para 
las elecciones de 2021 llevó como candidato presidencial a una 
persona que recién cumplió en Estados Unidos una condena 
por actividades vinculadas al narcotráfico.

En Honduras se han agudizado viejas deformaciones re-
lacionadas con la politización partidaria de las instituciones, 
la concentración de poder político en el presidente de la Re-
pública, el debilitamiento de los pesos y contrapesos desde 
el Congreso Nacional, el deterioro del Estado de derecho y el 
agravamiento de la impunidad. También aparecieron otras 
deformaciones que han colocado en una situación precaria al 
sistema político, al sistema de justicia y a la ética de los funcio-
narios, referidas a la expansión y profundización de la corrup-
ción, con el consecuente involucramiento directo e indirecto 
de destacados líderes políticos, en su mayoría del partido go-
bernante, en el aumento y penetración del narcotráfico en las 
altas esferas del gobierno. 

A todo ello se suma el creciente proceso de criminalización 
de quienes protestan, en general, y de los que defienden los 
territorios y sus recursos, en particular, incluido el estableci-
miento acelerado de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES), 
a través de las cuales se pone en entredicho la soberanía y la 
integridad territorial. La criminalización de la protesta social 
se acompaña de un control directo e incondicional del presi-
dente de la República sobre la represión (militares y policías), 
sobre el sistema de justicia (Corte Suprema y Ministerio Públi-
co) y sobre las instituciones del control ideológico (iglesias, en 
particular las evangélicas, y medios de comunicación corpora-
tivos) (Maradiaga, 2021). 



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

48 

Ahora bien, la crisis sanitaria puso de relieve múltiples 
expresiones de exclusión social que colocan a sectores mayo-
ritarios fuera del circuito productivo y del acceso a la salud, 
educación, empleo y seguridad social. Esta situación, llevada 
al límite, intensificó los flujos migratorios hacia Estados Uni-
dos, donde se desafiaron los peligros del trayecto y las posibi-
lidades de contagio de covid-19. Un fenómeno como este, que 
avergonzaría a cualquier responsable de políticas públicas, se 
tradujo en un involucramiento directo de militares y policías 
para impedir la salida de hondureños en su ruta hacia Estados 
Unidos, de manera que se coloca el tema de la migración en la 
agenda de seguridad, en lugar de incluirlo en la agenda social 
–a donde pertenece– (Perdomo, 2022).

El recrudecimiento de la pobreza y la imposibilidad de sa-
tisfacer necesidades básicas han abonado el camino para la 
intensificación de dos fenómenos del ámbito político que se 
presentaron con mucho peso en el proceso electoral de 2021: la 
manipulación sistemática de la política asistencial del Estado, 
por parte del partido gobernante; y una oferta política electo-
ral centrada en necesidades apremiantes de la población, por 
parte de todos los partidos políticos participantes.

En Nicaragua, por su parte, la crisis política que inició 
en abril de 2018 es el principal antecedente de la coyuntura 
electoral de 2021. Durante varios meses, miles de personas se 
lanzaron a las calles en todo el país para protestar en contra 
del gobierno; mientras tanto, la respuesta gubernamental fue 
imponer una política de represión y un estado de excepción 
de facto para frenar las protestas. De acuerdo con organismos 
internacionales de derechos humanos, como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
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manos (OACNUDH), en Nicaragua se han cometido crímenes 
de lesa humanidad que han tenido como consecuencia más de 
320 personas asesinadas, miles de heridos y más de cien mil 
nicaragüenses desplazados de manera forzada. El estado de 
excepción de facto impuesto desde 2018 incluye restricciones 
a la libertad de movilización y protesta, la libertad de asocia-
ción, la libertad de expresión y libertad de prensa, entre otras.

Desde mayo de 2021, el gobierno emprendió una escalada 
de represión que ha significado el encarcelamiento de más de 
121 personas (a octubre 2023), entre las cuales se encuentran: 
siete candidatos presidenciales de la oposición, líderes de or-
ganizaciones y movimientos sociales, líderes juveniles, perio-
distas, defensores de derechos humanos y empresarios. Ade-
más, se han llevado a cabo procesos judiciales en contra de la 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Funda-
ción para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), bajo el 
argumento de lavado de dinero y de “atentar contra el pueblo”. 
También se han cancelado personerías jurídicas a tres parti-
dos políticos y se han emitido citatorias judiciales, acusacio-
nes, órdenes de allanamiento y detención, así como órdenes 
de retención migratoria en contra de numerosos periodistas, 
empresarios privados, líderes sociales, defensores de derechos 
humanos, familiares de prisioneros políticos, entre otros. Esta 
represión gubernamental ha provocado, aún más, el desplaza-
miento forzado de nicaragüenses (Washington Office on Latin 
America, 2021; CIDH, 2021).

A la crisis sociopolítica se unió otra generada por la pan-
demia del covid-19. Aunque sus dimensiones y efectos fueron 
globales, la política sanitaria adoptada por el gobierno de Ni-
caragua ante dicha situación contraviene las recomendacio-
nes de organismos internacionales de la salud, así como las 
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medidas adoptadas prácticamente por todo el mundo. Desde 
que se detectó el primer caso de covid-19, en marzo de 2020, 
se produjeron tres rebrotes de la pandemia. Inicialmente, el 
gobierno optó por asumir una actitud negacionista en la cual 
no se tomaron medidas de distanciamiento físico, pero más 
adelante cambió su discurso, especialmente desde que algu-
nos organismos financieros internacionales y de cooperación 
aprobaron donaciones para el manejo de la pandemia (Sando-
val García, 2023).

Sistemáticamente se promovieron actividades públicas, 
con aglomeración de personas, y se ejerció un fuerte control 
sobre la información en torno a la evolución de la pandemia, 
incluida la negativa a facilitar datos a los organismos interna-
cionales de salud. También se prohibieron medidas para dis-
minuir la exposición al virus en centros hospitalarios y el uso 
de equipos de protección para el personal de salud; incluso, las 
autoridades se negaron a efectuar campañas para prevenir e 
informar a la población.

Por su parte, la sociedad costarricense vive, como ya se ano-
tó, una coyuntura que podría ser caracterizada por su pola-
rización. Las elecciones del año 2018, los episodios de odio y 
actitudes xenófobas hacia personas nicaragüenses de agosto 
20182, las dificultades para llegar acuerdos en política fiscal, 
entre otros ejemplos, son manifestaciones de esta polariza-
ción. Desde el año 2020, la crisis sanitaria implicó incremen-
tos en desempleo y pobreza.

En cuanto a los factores culturales que han conducido a la 
polarización, se podría decir que los rasgos conservadores en 
la sociedad costarricense, predominantes hasta hace algunas 

2 Los detalles y la respuesta de algunos costarricenses preocupados por la 
xenofobia pueden consultarse en BBC (26 de agosto 2018)
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décadas, hoy coexisten con formas de vida que podrían consi-
derarse modernas o liberales, más afincadas entre las nuevas 
generaciones. Los debates sobre diversidades sexuales, iden-
tidades nacionales o emergencia climática ilustran tensiones 
entre estas tendencias liberales y modernas y aquellas con-
servadoras y tradicionales. No se trata, sin duda, de una dis-
tinción absoluta, pero dicha polarización sí da cuenta de un 
importante clivaje sociocultural.

La transición demográfica que vive Costa Rica expresa tam-
bién cambios en opciones de vida que generaciones atrás pudie-
ron ser consideradas improbables. Costa Rica es el país con la 
tasa global de fecundidad más baja de América Latina y con una 
esperanza de vida que alcanza los 80 años, ligeramente supe-
rior, por ejemplo, a la de Estados Unidos. Esta importante tran-
sición demográfica no parece registrarse aún en el imaginario 
colectivo de la sociedad costarricense y tendrá repercusiones a 
mediano y largo plazo, en términos de empleo, pensiones, pro-
visión de salud y redes de cuido, entre otros, pero aún hay poco 
reconocimiento de ello más allá de los círculos especializados.

Las tendencias liberales y modernas son respondidas por 
una reacción neoconservadora, la cual tiene en sectores de 
las iglesias neopentecostales y de la Iglesia católica sus prin-
cipales referentes institucionales; y en los debates sobre la 
interrupción del embarazo y los conceptos de familia los prin-
cipales temas de controversia. Los sectores más radicales del 
neoconservadurismo aspiran a “restaurar” un estado inicial, 
un estado de gracia que ha sido alterado por la acción humana 
en estos tiempos modernos. 

La Costa Rica del siglo XXI no solo experimenta la reacción 
neoconservadora, sino que también es más desigual, y ello in-
troduce la dimensión económica. Es uno de los países de Amé-
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rica Latina en los cuales la desigualdad en la distribución del 
ingreso, entre el decil de mayores ingresos y el que menos re-
cibe, ha crecido más. El coeficiente de Gini, una de las medidas 
para aproximarse a la desigualdad, la cual consiste en un in-
tervalo que va de 0 a 1, donde 1 es la mayor desigualdad, permi-
te concluir que en Costa Rica esta se acerca al 0,52 %; mientras 
que el promedio en América Latina rondaría el 0,49 % (Progra-
ma Estado de la Nación, 2021). 

Estrangulamiento económico

En 1998, el huracán Mitch cobró miles de vidas y devastó 
gran parte de la infraestructura en Honduras. La condonación 
de deuda, USD 65 millones por parte de los Estados Unidos (La 
Nación, 1999) y USD 5000 millones por parte del FMI (SICA, 
2005), creó expectativas de una mayor inversión social y con 
ella una reducción de la pobreza. Sin embargo, ello no se pro-
dujo. En la actualidad, Honduras es el país con mayor pobreza 
y pobreza extrema en Centroamérica. En el año 2017, su carga 
tributaria era la mayor en Centroamérica con un 18,5% (16,2 
y 13,5 en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente); mientras 
tanto, el gasto social era el menor de la región con 37 % (55 % 
y 49 % en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente). Ello pro-
dujo una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos y, 
durante los últimos 20 años, ha incrementado la migración. 
Se estima que alrededor de un millón de personas hondureñas 
han emigrado, lo cual constituye cerca del 10 % de la pobla-
ción, estimada en 9,3 millones (Romero, 2019).

En 2019, un 48,3 % de la población hondureña vivía en po-
breza; mientras que, en 2021, la estimación sería del 57,1 % 
(Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021a), de 
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ahí que las caravanas de migrantes, en realidad éxodos, no 
sorprendan, sobre todo después de la fuerza devastadora de 
los huracanes Eta e Iota (Moreno, 2021). Estos procesos de ex-
clusión social se acompañan de la corruptela y la creciente 
implicación del círculo interno de la clase política en el narco-
tráfico, el cual se sostiene por el apoyo de las fuerzas armadas 
(Moreno, 2020; Sosa, 2019, 2017).

En Nicaragua, la resistencia hacia la construcción de un ca-
nal interoceánico, en tierras comunales, junto con el incendio 
en la reserva biológica Indio Maíz y cambios en el sistema pú-
blico de pensiones, dieron lugar a protestas masivas, lideradas 
especialmente por estudiantes y organizaciones campesinas 
(Rocha, 2019; Ortega et al., 2020). 

Antes de 2018, Nicaragua arrastraba problemas estructura-
les relacionados con altos índices de pobreza, marginación e 
informalidad. Ortega había establecido una alianza estratégi-
ca con sectores de gran capital, lo cual le permitió mantener 
la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, pero la 
mayoría de la población padecía condiciones de vulnerabili-
dad. La élite del sector privado en Nicaragua, anteriormente 
adversaria del sandinismo, halló modos de reproducir sus ne-
gocios a lo largo de la presidencia de Ortega, al tiempo que 
sectores sandinistas redituaron económicamente su capital 
político. Las ventajas del capital bancario y el sector exporta-
dor, por ejemplo, son consecuencia del pacto Ortega-Alemán 
(Spalding, 2017).

La crisis sociopolítica agravó la situación por la pérdida de 
más de doscientos mil empleos, el incremento del costo de la 
canasta básica (Hurtado, 2021) y una agresiva política tributa-
ria que afecta a los sectores más desposeídos. Los efectos de la 
pandemia y de los huracanes que azotaron al país a finales de 
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2020 agregaron nuevos factores de complejidad que afectaron 
la inversión privada nacional, la industria turística, la inver-
sión extranjera directa y el sector financiero (Vargas, 2021). En 
este incierto panorama político y económico, la pobreza in-
crementó, al pasar de un 47,1 % a un 52,7 %, entre 2019 y 2020 
(Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021b).

Entre abril 2018 y junio 2019, un 40 % de los depósitos ban-
carios se habrían transferido a bancos en el exterior. La coo-
peración venezolana que se estimaba en USD 457 millones en 
2008 (y que aumentó a USD 729 millones en el 2012) disminu-
yó a USD 248 millones y USD 102 millones en los años 2016 y 
2017, respectivamente. En el primer semestre del 2018, el Ban-
co Central de Nicaragua solo registró USD 9,2 millones (Vélez 
Morgan, 2019).

Ahora bien, en el año 2018, el gobierno de Nicaragua reci-
bió apoyo financiero por unos USD 1724 millones para proyec-
tos de inversión pública por parte del Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la aprobación 
del Nica Act, cuyo nombre formal es Ley de Derechos Huma-
nos y Anticorrupción de Nicaragua S. 3233, por parte de las 
dos cámaras legislativas de Estados Unidos en diciembre del 
2018, se establecen condicionantes a préstamos por parte de 
instituciones financieras internacionales como el BM, el BID y 
el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Uno de los efectos más críticos de estas crisis convergen-
tes es el incremento de los flujos migratorios desde Nicaragua 
hacia diferentes destinos, entre ellos Costa Rica, Estados Uni-
dos y España. Las autoridades migratorias norteamericanas 
reportaron que la cantidad de nicaragüenses detenidos en el 
borde fronterizo, al intentar ingresar a Estados Unidos, ha in-
crementado en un 670 % entre los meses de enero y mayo de 
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2021; mientras tanto, en Costa Rica, las solicitudes de refugio 
aumentaron en los primeros meses del 2021, de tal manera 
que para junio ascendían a más de 7000 personas, cuando en 
el 2020 el total anual alcanzó unos 9400 nicaragüenses.

Esta coyuntura no se podría comprender sin una inter-
pretación de larga duración. Al respecto Víctor Hugo Acu-
ña apunta: 

Aparentemente, en el caso de Nicaragua las clases dominan-
tes nunca han terminado de convencerse plenamente de la 
conveniencia para sus intereses de disponer de un Estado 
como un ente con un mínimo de consistencia y continuidad 
institucional y con alguna capacidad para colocarse en una 
posición relativamente autónoma en relación con sus distin-
tas facciones (2020, p. 47).

En Costa Rica, el desempleo, por ejemplo, pasó de 11,4 % en 
2019, antes de la pandemia, a 23 %, es decir, se duplicó. En el 
tercer semestre de 2021, alcanzaba un 15,3 %, lo cual constitu-
ye una disminución relevante, pero aún no alcanza la cifra de 
2019, que era ya de por sí alta. A su vez, la pobreza pasó de un 
21 % a un 26,2 %, entre 2019 y 2020, en el contexto de la crisis 
sanitaria (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020). 
Para el tercer trimestre de 2021, la pobreza habría disminuido 
un 4 %, al ubicarse en un 23 %, cercana a la estimación de 2019.

La disminución más acelerada del desempleo que de la 
pobreza confirma que el contar con un empleo no garantiza 
la satisfacción de las necesidades básicas en los hogares. Po-
dría estimarse, aunque aún no se dispone de datos para los 
dos últimos años, que los nuevos empleos generados se ubi-
can mayoritariamente en el sector informal, una tendencia en 
consolidación antes de la crisis sanitaria. De hecho, entre 2010 
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y 2019, el llamado sector informal pasó de un 40 % a un 46 % 
de la Población Económicamente Activa (PEA) (Mora Guerre-
ro, 2020) y es posible que en el contexto de la crisis sanitaria 
incrementara aún más.

Estas tenues disminuciones del desempleo y la pobreza 
contrastan con el incremento de la desigualdad en los hoga-
res, la cual, medida por el coeficiente de Gini, pasó de 0,508 
a 0,513 y luego a 0,517, en 2019, 2020 y 2021, respectivamen-
te (véase Mata Hidalgo, Oviedo Carballo y Trejos Solórzano, 
2020). Es decir, la débil recuperación económica no altera las 
inequidades. Como ya se anotó, ello podría estar asociado a 
los tipos de empleo que se han creado en los últimos dos años. 

Variantes del nuevo ciclo político

En Honduras, el gobierno del partido Nacional llevó a cabo 
un registro, clasificación y ubicación de personas beneficia-
rias de programas asistenciales y de la cantidad de votos po-
tenciales, a fin de aumentar las ayudas de todo tipo, lo cual 
incluía cemento, semillas, fogones, entre otros, conforme se 
acercaba la fecha de las elecciones. También se elevaron los 
montos de las ayudas estatales. Para ello utilizaron millona-
rias cantidades aprobadas a escasos días de los comicios en 
el Congreso Nacional (controlado por el partido gobernante) 
y los préstamos de última hora aprobados por organismos re-
gionales e internacionales, como el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). 

La ayuda destinada a paliar las necesidades de la población 
hondureña se politizó, de modo que su entrega iba a menu-
do acompañada de propaganda, mensajes y fotografías del 
entonces partido gobernante y sus candidatos. Se advertía, 
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además, que si no votaban por el partido “que les brindaba la 
mano”, quedarían excluidos de estos beneficios ante un even-
tual gobierno de otro partido. La situación va más allá y los 
empleados de estos programas obligaban a los beneficiarios a 
acudir a los centros de votación con sus familiares y a ofrecer 
pruebas concretas de que votaron por el partido, situación que 
adquiere la imagen de compra de votos por medio de benefi-
cios de los programas asistenciales del Estado.

A pesar de la participación de catorce partidos políticos, la 
contienda real se produjo en torno a dos opciones: el partido 
de gobierno y el partido LIBRE. Todos los demás, incluido el 
partido Liberal, quedaron en posiciones poco relevantes. Lo 
anterior hizo que la propaganda de las campañas partidarias 
se centrara en iniciativas clientelares y no en resolver las ne-
cesidades apremiantes.

El partido Nacional (en el gobierno entre 2009 y 2021) pre-
senta fisuras internas derivadas de la inconformidad de algu-
nos sectores con el giro personal, autoritario y corrupto que le 
dio el expresidente de la República a la gestión estatal; con la 
forma en que los ha excluido del ejercicio del poder político, al 
sustituirlos por familiares e incondicionales; con la forma en 
que ha involucrado al partido con las actividades de narcotrá-
fico; y con la manera en que se protege y protege a los demás 
involucrados con el control que ejerce sobre el poder Legisla-
tivo, el sistema de justicia y los órganos de control de cuentas. 
En ese sentido, se ha ejercido un gobierno “de cómplices” que 
ha afectado la imagen del partido en su totalidad. 

La campaña del partido Nacional priorizó algunas estrate-
gias que vale la pena destacar. La primera consistió en movili-
zar al voto duro del partido o, al menos, al voto que sigue sien-
do leal a la fracción partidista que hoy está en el poder, para 
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ello se apeló al sentimiento “cachureco”, el cual se define como 
incondicional al partido sin importar nada más. Una segunda 
estrategia fue movilizar a los beneficiarios de los programas 
asistenciales del Estado y sus familiares, para lo cual se con-
tó con suficientes recursos. Una tercera estrategia fue instar a 
profesionales en educación, con o cerca de obtener una plaza, 
a que apoyaran al partido Nacional, tras advertirles sobre el 
peligro de salir afectados si el partido no ganaba las eleccio-
nes. Como cuarta estrategia, el anticomunismo que asociaba 
al partido LIBRE con Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel 
Ortega se hizo presente junto con el discurso neoconservador 
que rechaza el reconocimiento de diversidades sexuales o el 
derecho al aborto. 

Pese a que no logró inscribirse una alianza o coalición opo-
sitora como resultado de las elecciones primarias del mes de 
marzo 2021, lo cual sugería la idea de existir una oposición 
atomizada que se expresaría a través del voto disperso de una 
ciudadanía en contra del partido de gobierno, a última hora, 
el partido LIBRE conviene una alianza de facto con Salvador 
Nasralla y su partido Salvador de Honduras; Doris Gutiérrez 
del PINU Socialdemócrata, que ya se había aliado con Salva-
dor; Milton Jiménez (“Perro Amarillo”) del nuevo partido Hon-
duras Humana; y muchos líderes connotados del partido Libe-
ral decidieron quitarle su apoyo a Yani Rosenthal, candidato 
presidencial de este partido, quien acaba de purgar una pena 
por vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. 

Esta articulación de una alianza de cara a las elecciones 
de noviembre de 2021 se produjo también a nivel municipal; 
destacan Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero se suman situa-
ciones similares en otras zonas del país. La integración de los 
principales grupos opositores fue bien recibida por diferentes 
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sectores sociales e independientes, quienes ven en esta opción 
la posibilidad de revertir la situación del país, sacar al partido 
Nacional del gobierno e impulsar un proceso de recuperación.

El partido Liberal, o lo que queda de él después de tantos 
desatinos políticos y electorales, enfrenta hoy su peor crisis, 
no solo por llevar como candidato a un ex presidiario de Es-
tados Unidos por actividades vinculadas al narcotráfico, sino 
también por la desintegración ética con que sus seguidores 
justifican su defensa, al presentarlo como una víctima o como 
alguien que saldó cuentas con la justicia y con una experien-
cia presidiaria que le permite, según ellos, entender mejor la 
situación del país. 

Ante el poco entusiasmo de los partidos políticos por com-
petir con propuestas que resuelvan los problemas de la pobla-
ción, la mayoría, y otros ni eso, le piden a un líder o militan-
te de su partido que les prepare un plan de gobierno, el cual 
luego presentan en eventos públicos o en redes sociales. Estos 
quedan ahí para concitar entusiasmos pasajeros y para dejar 
constancia de que tienen claridad sobre lo que hay que hacer 
en un país de múltiples crisis. Lastimosamente, la falta de inte-
gridad y de responsabilidad ante la ciudadanía, los lleva a pro-
meter soluciones incumplibles y, en último caso, a olvidarse 
de lo que propusieron, ya sea en el plano ejecutivo, legislativo 
o judicial.

Lo anterior lleva a los competidores a utilizar de forma in-
tensiva las redes sociales para comunicar sus mensajes, sean 
estos medios, líderes o partidos políticos. En estas redes se re-
flejan los condicionantes del proceso electoral y de las distin-
tas fases de la estrategia de los partidos y de sus candidatos. 
Ahí se puede observar con claridad el poco peso que tiene la 
exclusión social dentro de los temas preponderantes del con-
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texto político electoral (corrupción, narcotráfico, manipula-
ción partidaria, criminalización, fragilidad del Estado de de-
recho, autoritarismo e irrespeto a la ley), además, muy poco 
aparecen los temas relacionados directa o indirectamente con 
la exclusión social (pobreza, desigualdad, exclusión, desem-
pleo, crisis económica, migración, entre otros).

A lo anterior se suma la polarización existente en medios 
de comunicación, los cuales, de antemano, se conocen como 
simpatizantes de uno u otro partido. Estos medios prosélitos a 
menudo interrumpen entrevistas a críticos del gobierno que no 
siguen su línea de pensamiento (mediante justificaciones como 
“se cortó la llamada”, “se interrumpió la comunicación”, “se cayó 
el internet”). Además, el gobierno posee una red de “call centers” 
fácilmente identificable que interviene en las entrevistas con 
frecuencia para inclinar, desvirtuar o apoyar noticias y decla-
raciones de dirigentes, candidatos propios o de adversarios. De 
ahí que sea habitual ver algunas confrontaciones reales, pero 
también otras creadas artificialmente por estos manipuladores 
de la información. En otras ocasiones son los mismos seguido-
res, quienes se encargan de denunciarlos y sacarlos, con lo cual 
se van volviendo más uniformes las reacciones de los seguido-
res y cada uno se va sintiendo más cómodo en los canales de su 
partido, candidato o medio de comunicación.

La participación en las elecciones 2021 fue de un 68,58 %, 
un 11,07 % más que en las elecciones del año 2017. Así, LIBRE, 
un partido no tradicional, logró el triunfo en las presidencia-
les y por primera vez una mujer, Xiomara Castro, es electa 
presidenta. LIBRE recibió un 50,12 % de los votos en las elec-
ciones presidenciales y el oficialista partido Nacional apenas 
un 36,93 %. Los retos son inmensos, como bien lo dice Leticia 
Salomón en su perfil de Facebook:
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¡Vaya mandato el que ha recibido el partido LIBRE, la presi-
denta electa y todos los que se sumaron a la estrategia uni-
taria que le dio el tiro de gracia a tanto sinvergüenza! Y es 
unánime el grito general que se convierte en una advertencia 
ciudadana: NO NOS FALLEN! (Salomón, 2021).

En Nicaragua, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 de-
signaron los cargos de presidente, vicepresidente, diputados 
nacionales y departamentales en la Asamblea Nacional y dipu-
tados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Daniel 
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se ree-
ligieron para un cuarto y segundo mandato consecutivos, res-
pectivamente (BBC News, 2021). Mientras tanto, la ciudadanía 
mostró una baja participación debido a la poca credibilidad 
y confianza en el sistema electoral, así como a la falta de con-
diciones para el ejercicio del voto: la existencia de más de 150 
prisioneros políticos, incluidos 7 candidatos presidenciales de 
la oposición (la mayoría de ellos y ellas liberados en febrero 
2023 al tiempo que se les retiró su nacionalidad nicaragüense); 
falta de pluralidad y competencia justa por la cancelación de 
personerías jurídicas a partidos con porcentajes significativos 
en la intención de voto; y un estado de excepción de facto que 
limita libertades fundamentales. El régimen de partido único 
es el resultante tanto de las elecciones de 2021, así como de las 
elecciones municipales realizadas en noviembre de 2022. 

Para la ciudadanía, las elecciones representaban la posibi-
lidad de elegir un nuevo gobierno, restablecer las libertades 
fundamentales y abrir un nuevo período de transición demo-
crática. Sin embargo, los acontecimientos que se han produ-
cido desde mayo 2021 y que culminaron el propio día de las 
votaciones, han provocado una pérdida de confianza ciuda-
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dana en las elecciones como mecanismo democrático para el 
cambio de gobierno.

Este panorama tomó forma en 2014 cuando la Asamblea 
Nacional aprobó un conjunto de reformas a la Constitución 
Política. Una de las reformas dejó libre el camino para que 
Daniel Ortega se reeligiera por tercera vez en la presidencia 
en 2016 y se presentara nuevamente como candidato oficia-
lista en las elecciones de noviembre de 2021. Dos sondeos de 
opinión realizados previo a las votaciones revelaron que la in-
tención de voto era altamente desfavorable para Ortega (Con-
fidencial, 2021), de manera que, al conocer esto con anticipa-
ción, desde octubre de 2020 promovió la aprobación de varias 
leyes con el propósito de eliminar toda competencia electoral 
que pusiera en riesgo su proyecto de continuidad en la presi-
dencia y silenciar a las voces críticas.

La primera normativa aprobada fue la Ley de Agentes Ex-
tranjeros en octubre del 2020 (Asamblea Nacional de Nicara-
gua, 2020), la cual tiene como propósito regular el acceso de 
personas individuales y jurídicas a fondos externos, pero ha 
sido utilizada con propósitos políticos para enjuiciar a perso-
nas y organizaciones sin fines de lucro, como la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro y FUNIDES. También ha sido 
utilizada para cancelar las personerías jurídicas de más de 50 
ONG nacionales e internacionales, entre ellas 15 asociaciones 
médicas (Benavides, 2021). A otras ONG, que han acudido al 
Ministerio de Gobernación, les han obstaculizado el proceso 
de registro, al imponerles requisitos que no están contem-
plados en la ley; no les reciben los documentos de acredita-
ción, sin justificar por qué, o bien, los reciben sin entregar 
comprobantes.
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En octubre de 2020 también se aprobó la Ley Especial de 
Ciberdelitos (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2020), la cual, 
junto con la Ley de Agentes Extranjeros, ha sido utilizada 
como principal instrumento jurídico para justificar el alla-
namiento, confiscación y cierre de medios de comunicación 
independientes como Confidencial, Esta Semana (Miranda y 
Salinas, 2021) y La Prensa (Deutsch Welle, 2021). Además, va-
rios periodistas han sido apresados, se han girado órdenes de 
captura en contra de otros y un grupo numeroso ha sido ci-
tado y amenazado con aplicarles esta Ley si persisten con su 
labor informativa. Igualmente, varios médicos y especialistas 
del área de la salud han sido amenazados por sus comparecen-
cias públicas y declaraciones sobre la pandemia de covid-19.

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó tam-
bién la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Inde-
pendencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz 
(Asamblea Nacional de Nicaragua, 2020), ley que solo incluye 
dos artículos, los cuales tienen el propósito de inhibir, me-
diante la imputación de cargos por “traición a la patria”, a to-
dos aquellos nicaragüenses que opten por obtener un puesto 
de elección popular sin pertenecer al partido oficialista. Bajo 
esa figura jurídica, la policía apresó a siete candidatos presi-
denciales de la oposición: Cristiana Chamorro Barrios, Artu-
ro Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel 
Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Además, se apresó 
a Pedro Joaquín Chamorro Barrios y se giraron órdenes de 
captura en contra de otras personas que podían presentarse 
como candidatos de la oposición. El marco jurídico restrictivo 
se completó con una reforma a la Constitución y al Código Pe-
nal para restablecer la pena de cadena perpetua, así como la 
extensión del plazo de detención por investigación a noventa 
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días, instrumentos jurídicos que han sido utilizados para abrir 
procesos penales en contra de los candidatos opositores.

Posteriormente, en mayo de 2021, la Asamblea Nacional 
nombró nuevos magistrados electorales leales a Ortega y re-
formó la ley electoral con disposiciones que significaron ma-
yores restricciones a las libertades ciudadanas, además de la 
inhibición de los candidatos de la oposición. Poco después, el 
Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció el calendario del 
proceso electoral y la reducción de los centros de votación. La 
campaña arrancó formalmente en agosto; sin embargo, el ór-
gano electoral dispuso una reducción del tiempo y restriccio-
nes para realizar actividades proselitistas, bajo el argumento 
del riesgo por covid-19, de tal manera que prácticamente no 
hubo campaña electoral.

Ortega y Murillo se inscribieron para participar como 
fórmula de la alianza “Unida Nicaragua triunfa”. Durante la 
campaña, ninguno de los dos realizó actividades proselitistas; 
tampoco los candidatos a diputados inscritos. Los demás par-
tidos competidores fueron: el Partido Liberal Constitucionalis-
ta (PLC), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal 
Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), 
Alianza por la República (APRE) y Yatama, en la Costa Caribe. 
Sus candidatos pasaron prácticamente inadvertidos para la 
ciudadanía por su bajo perfil público o la falta de confianza en 
su partido. No realizaron actividades proselitistas y sus candi-
datos a diputados tampoco lo hicieron (CIDH, 2021).

Otros actores beligerantes durante la campaña fueron los 
partidos, organizaciones y movimientos sociales, proscritos 
de participar en las elecciones de noviembre de 2021, entre 
ellos, Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quien le cancelaron 
su personería jurídica; la Coalición Nacional; la Unidad Nacio-
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nal Azul y Blanco (UNAB), la Alianza Cívica por la Justicia y 
la Democracia (ACJD); el movimiento campesino, entre otros. 
Con sus principales líderes apresados y forzados al exilio, nin-
guna de estas agrupaciones pudo inscribirse para participar. 
Casi todas ellas coincidieron en señalar públicamente la falta 
de condiciones para el ejercicio del voto, la ilegitimidad del 
proceso y el no reconocimiento de los resultados (100 % Noti-
cias, 2021; Enríquez, 2021).

La ciudadanía, el actor más importante, no tuvo oportuni-
dad de participar libremente en la campaña electoral, consi-
derando las restricciones a las libertades fundamentales y el 
estado de vigilancia gubernamental permanente. Uno de los 
últimos sondeos de opinión efectuados previo al 7 de noviem-
bre mostró que la intención de voto del 65 % de la población 
se inclinaba por cualquier candidato de la oposición, especial-
mente los que están apresados. Una amplia mayoría (77 %) res-
pondió que no tenía preferencia por ningún partido político y 
solamente el 8 % reconoció su simpatía por el FSLN gobernan-
te; un poco más de la mitad expresó tener poca confianza en 
el CSE (57 %) y, para la fecha del sondeo, el 51 % consideraba 
bastante probable acudir a las votaciones (Confidencial, 2021).

De la misma forma en que no se realizaron actividades pro-
selitistas durante la campaña electoral, los partidos políticos 
y candidatos inscritos, incluidos los oficialistas, tampoco pre-
sentaron propuestas programáticas a la ciudadanía. Ninguno 
de ellos se refirió a los acuciantes problemas que vive la pobla-
ción y que fueron señalados por los propios ciudadanos en los 
sondeos de opinión, a saber: la corrupción en el gobierno, el 
desempleo y la falta de fuentes de trabajo, el costo de la vida y 
el aumento de la pobreza (Divergentes, 2021b, 2021c).
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Los partidos inscritos no participaron en debates públicos 
ni en programas de opinión para referirse a estos temas. Tam-
poco difundieron mensajes en sus redes sociales. De hecho, 
prácticamente ningún partido o candidato tiene cuentas en 
las redes sociales, de manera que en realidad nunca tuvieron 
la intención de convencer ni atraer votos de los ciudadanos.

A pesar de la ausencia de una agenda programática electo-
ral y de la autocensura de los ciudadanos durante la campaña, 
una gran parte de la contienda entre ideas políticas se dilucidó 
en redes sociales, pero bajo la forma de un debate polariza-
do entre los reclamos de democracia (Largaespada, 2021) y los 
mensajes de los simpatizantes de Ortega y Murillo que en rea-
lidad carecían de contenido significativo (Divergentes, 2021d).

Por su parte, en Costa Rica, la coyuntura previa a las elec-
ciones celebradas en el año 2018 estuvo caracterizada por 
crisis fiscal y casos de corrupción, especialmente el llamado 
“Cementazo”, que consistió en la compra de cemento proce-
dente de China con fondos de la banca pública y con trámites 
aduaneros sobre los cuales habría la presunción de procede-
res ilícitos. 

Poco tiempo después, los temas sobre diversidad sexual ad-
quirieron el mayor protagonismo. Primero, las guías de afec-
tividad y sexualidad introducidas por el Ministerio de Educa-
ción Pública y luego la Opinión consultiva 27-17, emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta 
al gobierno de Costa Rica, en la cual se establece la obligación 
de los Estados a reconocer y garantizar el vínculo de parejas 
del mismo sexo y el respeto a la posibilidad de que personas 
transgénero puedan registrar o adecuar su nombre u otros as-
pectos de su identidad, introdujeron nuevos temas en la agen-
da político-electoral (Cascante y Vindas, 2018).
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Las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica del 
año 2018 registraron, por primera vez, la presencia de un parti-
do neopentecostal, Restauración Nacional (Rodríguez, Herrero 
y Chacón, 2018; Alfaro Redondo, 2019; Rojas Bolaños y Tremi-
nio, 2019; Siles González, 2020), el cual ganó la primera ronda 
con un 25 % de los votos, pero no alcanzó el 40 % requerido. La 
segunda ronda se libró entre Restauración Nacional y el Parti-
do Acción Ciudadana (PAC), que alcanzó un 21,7 % en la prime-
ra ronda. En la segunda vuelta, el PAC, con la candidatura a la 
presidencia de Carlos Alvarado, consiguió un segundo mandato 
consecutivo, pero solo obtuvo una pequeña representación en 
la Asamblea Legislativa (10 de las 57 diputaciones).  

El Partido Restauración Nacional fue capaz de capitalizar 
los descontentos producidos por la falta de oportunidades, 
especialmente en las provincias costeras y en algunas áreas 
empobrecidas del Valle Central. Al vínculo entre la vivencia de 
la exclusión y la participación en las iglesias, le sucedió enton-
ces una amalgama con la ideología religiosa neoconservado-
ra. El neoconservadurismo religioso, entonces, se articuló con 
las ideologías neoliberales. Los ideólogos más radicales del 
neopentecostalismo y el neoliberalismo hablaban “en nombre 
de” las comunidades empobrecidas. Los fundamentalismos 
procuraron pues articular los malestares de sectores sociales 
excluidos (Sandoval García, 2020).

El Partido Acción Ciudadana, por su parte, modificó su 
discurso y llamó a votar “por un gobierno de unidad nacio-
nal”, a sabiendas de que la representación legislativa era es-
casa y que por sí solo no ganaría la segunda ronda. A ello se 
sumó la Coalición Costa Rica; un movimiento, muy activo en 
redes sociales y en comunidades, que llamó a votar también 
“por Costa Rica”, lo cual en aquel contexto electoral implicaba 
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oponerse al discurso neoconservador y neoliberal de Restau-
ración Nacional, en apoyo tácito o explícito al PAC, que a la 
postre resultó ganador. 

La coyuntura política del 2018 da cuenta de que la exclu-
sión no encuentra narrativas ni espacios políticos progresis-
tas desde los cuales articularse. Ni el PAC, ni el Partido Frente 
Amplio, de izquierda, que alcanzó 9 diputaciones en las elec-
ciones 2014 y apenas un diputado en el año 2018, dan respues-
tas a este vacío (Sandoval García, 2020).

Luego de la compleja aprobación de la reforma fiscal, la cri-
sis sanitaria cambió la realidad, las prioridades en términos 
de políticas públicas y los términos mismos de la discusión. 
Las medidas de distanciamiento físico se pusieron en marcha 
en abril de 2020, cuando hubo más restricciones y ello con-
tribuyó a que la segunda ola de contagios, caracterizada por 
el reconocimiento de la transmisión comunitaria, tuviera un 
alcance relativamente limitado. Sin embargo, pronto fue evi-
dente que cuanta mayor restricción, mayores eran las implica-
ciones en términos económicos, especialmente para quienes 
perdieron sus fuentes de ingresos. 

Ya para el 2021, al igual que en otros países, cobró forma 
un proceso de politización de las medidas de distanciamien-
to físico, a las cuales incluso se les denominó “dictadura sani-
taria”. Así, en los últimos meses de ese año, surgieron varias 
protestas públicas en contra del distanciamiento, el empleo de 
la mascarilla, la posibilidad de que se exigiera un carné de va-
cunación en los puestos de trabajo (o para ingresar a lugares 
públicos) y la vacunación de niños y niñas. Estos sectores se 
apropiaron de un discurso feminista para reclamar, a propó-
sito de la vacunación obligatoria, “en mi cuerpo mando yo”. 
Especialmente entre sectores de derecha y extrema derecha, 
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hubo una cierta expectativa de colocar los temas de distancia-
miento físico en la campaña electoral 2022, algo que finalmen-
te no cristalizó.

La crisis sanitaria produjo también una crisis económica, 
cuya recuperación no resultó fácil. El gobierno de la Repúbli-
ca puso en marcha el Bono Proteger; un apoyo económico de 
125.000 colones (aprox. USD 210), para quienes no contaran 
con empleo; y de 62.500 colones (aprox. USD 105), a quienes 
tuvieran jornadas laborales disminuidas durante tres meses, 
prorrogables por otros tres. A diciembre de 2020 se aprobaron 
696 519 solicitudes, para un total de 81.920 millones de colones 
(aprox. USD 135 millones) (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 2022). 

A pesar de este esfuerzo gubernamental, la crudeza de la cri-
sis económica producto de la pandemia no disminuyó. A finales 
del 2020, el desempleo incrementó de 12 % a 24 % y de la po-
breza de 21 a 26,2 %. Para el tercer trimestre de 2021, la pobreza 
disminuyó un 4 %, de manera que pasó a un 23 %, cercana a la 
estimación de 2019. Estas tenues disminuciones del desempleo 
y la pobreza contrastan con el incremento de la desigualdad de 
los hogares (Mora Guerrero, 2020), la cual, medida por el coe-
ficiente de Gini, pasó de 0,508 a 0,513 y luego a 0,517, en 2019, 
2020 y 2021, respectivamente (véase Mata et al., 2020).

En el 2022, 25 partidos se inscribieron para participar en 
las elecciones presidenciales. Esta cifra duplicó el mayor nú-
mero de partidos registrados hasta la fecha, el cual se dio en la 
elección presidencial del 2005, cuando se inscribieron 14 parti-
dos. Al respecto, surge una interrogante sobre cuáles factores 
pudieron alentar este incremento de partidos inscritos. Una 
primera conjetura gira en torno a que una buena parte de estos 
nuevos partidos surgen de partidos previamente constituidos. 
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En la Tabla 1.1, se presentan los vínculos entre partidos par-
ticipantes en elecciones pasadas y las nuevas organizaciones, 
donde la persona candidata tuvo alguna relación con el parti-
do de origen, ya sea militando en sus filas, siendo un precan-
didato o candidato en elecciones pasadas, o bien, formando 
parte de un gobierno donde el partido origen fuera oficialista. 
De cinco partidos previamente inscritos surgieron doce nue-
vas agrupaciones, cinco de las cuales provienen del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) y tres del Partido Movimiento 
Libertario (PML). Es decir, los partidos ubicados del centro ha-
cia la derecha del espectro político experimentaron un mayor 
número de divisiones.

El resto de las agrupaciones que participaron en comicios 
anteriores fueron el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), 
Partido Frente Amplio (PFA), Partido Integración Nacional 
(PIN) y Partido de los Trabajadores (PDT). A ellos se sumaron 
dos partidos nuevos, Partido Movimiento Social Demócrata 
Costarricense (PMSD) y Partido Unión Costarricense Demócra-
ta (PUCD), no asociados a organizaciones preexistentes. 

Un dato adicional que vale la pena mencionar correspon-
de al hecho de que 16 de las 25 personas candidatas (64 %) se 
postularon tanto para la presidencia como para una diputa-
ción. De esas 16 personas, siete ya habían sido diputadas en 
anteriores períodos legislativos. Este mecanismo de la doble 
postulación parece ser un recurso para alcanzar una mayor 
visibilidad en la contienda electoral.
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Tabla 1.1 Partidos existentes y nuevas agrupaciones en la 
campaña presidencial 2022

Partidos previa-
mente existentes Nuevos partidos Candidato o candi-

data

Partido Liberación 
Nacional (PLN)

Partido Costa Rica Justa 
(PCRJ) Rolando Araya Monge

Partido Encuentro (PEN) Óscar Campos

Partido Movimiento 
Libertario (PML)

Partido Unidos Podemos 
(PUP) Natalia Díaz

Partido Unión Liberal 
(PUL) Federico Malavassi

Partido Justicia Social 
Costarricense (PJSC) Carmen Quesada

Partido Unidad So-
cial Cristiana (PUSC)

Partido Liberal Progre-
sista (PLP) Eli Feinzaig

Partido Republicano 
Social Cristiano (PRSC) Rodolfo Hernández

Partido Nuestro pueblo 
(PNP) Rodolfo Piza

Partido Alianza Demó-
crata Cristiana (PADC) Christian Rivera

Partido Nueva Genera-
ción (PNG) Sergio Mena

Partido Restaura-
ción Nacional (PRN)

Partido Nueva República 
(PNR) Fabricio Alvarado

Partido Acción Ciu-
dadana (PAC)

Partido Progreso Social 
democrático (PPSD)

Rodrigo Chaves

Nota: Rodrigo Chaves fungió como ministro de Hacienda en la Administra-
ción Alvarado, pero no formó parte del PAC. 

Fuente: Elaboración propia.
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En Costa Rica, un partido político nunca había ganado tres 
elecciones consecutivas y el PAC no fue la excepción; incluso 
perdió la representación legislativa, lo cual, junto con proble-
mas financieros, le plantea retos nada fáciles de resolver. Por 
su parte, las personas candidatas de los partidos tradicionales, 
PLN y PUSC, desgastadas por casos de corrupción y ayunos de 
renovación, no calaron en el imaginario. 

En cuanto al abstencionismo, este pasó de 18 % en las elec-
ciones de 1962 a 30 % en 1998 (Raventós et al., 2005), luego a 
40,03 % y 43,21 %, en la primera y segunda rondas de 2022. Es 
decir, en sesenta años, el abstencionismo se duplicó y en lo 
que va de este siglo XXI se incrementó en casi una tercera par-
te. La elección de 2022 mostró la paradoja de ser la contienda 
con más partidos inscritos para la elección presidencial, pero, 
a su vez, la de mayor abstención en sesenta años. 

En este contexto, el Partido Progreso Social Democráti-
co, que postuló a Rodrigo Chaves a la presidencia, obtuvo un 
16,77 % de los votos válidos en la primera ronda y con ello pasó 
a la segunda ronda, en la cual recibió un 52,82 % de los votos, 
para resultar electo presidente de la República.

Conclusiones

Este capítulo se propuso dar cuenta de la coyuntura en 
la cual se escenifican las elecciones en Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica en los años 2021 y 2022. La política electoral se 
situó, pues, en un contexto más amplio y comparado. En el 
caso de Honduras, la exclusión, profundizada por la crisis sa-
nitaria, la corrupción y la impunidad, produjo una sensación 
o “estructura del sentir”, en palabras de Raymond Williams 
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(1977), de desencanto, de “hartazgo”.3 Los resultados de las 
elecciones reportaron un incremento de la participación elec-
toral de 57,53 %, en 2017, a 68,58 % en 2021.4 Los resultados 
oficiales de las elecciones en Nicaragua designaron como ga-
nadores a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, con más del 75 % 
de los votos, y les asignaron 75 de 90 escaños parlamentarios. 
Estos resultados confirman la tendencia hacia un partido úni-
co de facto en Nicaragua, el cual se confirmó en las elecciones 
municipales de 2022.

Este modelo de partido único enfrenta, por una parte, el rele-
vo de Ortega y Murillo y las pugnas internas que, de cuando en 
cuando, se dejan ver. Por otra parte, el modelo de partido único 
tendrá que legitimar su viabilidad con los poderes fácticos re-
presentados por el Ejército, los grandes empresarios privados 
y la jerarquía de la Iglesia católica. Ortega necesita reconstituir 
tales alianzas para asegurarse un mínimo de viabilidad y legiti-
midad en su próximo mandato, ya que el descontento ciudada-
no no solo se ha mantenido desde 2018, sino que se ha profundi-
zado y alcanza incluso a sus bases de apoyo político. 

En el caso del Ejército, que es tanto actor político como eco-
nómico, Ortega cuenta con su lealtad y, de hecho, constituye 
su principal pilar de apoyo. Con los empresarios y la jerarquía 
católica no ha tenido éxito, pues ha empleado una estrategia 
de confrontación abierta, al encarcelar a dirigentes empresa-
riales (France 24, 2021) y atacar directamente a la iglesia (La 
Prensa, 2021). Las fuerzas de la oposición y del movimiento 
cívico que surgió en 2018 tienen el reto de rearticularse en 
condiciones particularmente desfavorables. El llamado a que-

3 Sobre esta sensación de “hartazgo” se vuelve en el Capítulo 5.
4 El Capítulo 4 retoma esta interrogante y analiza la relación entre exclusión, 
aproximada por medio de índice de desarrollo humano y apoyo partidario.
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darse en casa y no salir a votar en las elecciones de 2021 revela 
una capacidad de convocatoria y de movilización.

Costa Rica, la democracia electoral más consolidada de 
Centroamérica y de América Latina, exhibe descontentos que 
se expresan en el abstencionismo, el cual, como ya se anotó, 
ha tenido un incremento de un 31 % en lo que va de este siglo 
XXI. En este contexto, la elección de Rodrigo Chaves se podría 
comprender como resultado, por una parte, de la crisis de los 
partidos políticos tradicionales y, por otra, de rasgos afines 
al autoritarismo populista, el cual pretende dar respuesta a 
los grandes desafíos en términos de oportunidades e inclu-
sión social.

En síntesis, este capítulo da cuenta de una relación recípro-
ca entre procesos electorales y exclusión social. Por un lado, 
las campañas electorales no retoman la exclusión social que 
caracteriza la vida de millones de personas en Centroaméri-
ca; esta ausencia, por otro lado, debilita la democracia elec-
toral. Esta dinámica de doble vínculo es un rasgo principal 
de este nuevo ciclo que comparten, en su diversidad, Nicara-
gua, Honduras y Costa Rica, y la región centroamericana en 
su conjunto.
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La coyuntura electoral en redes sociales 
de partidos, candidatos y medios de 
comunicación

Introducción

En las redes sociales, los actores, es decir, aquellas personas 
que se relacionan e interactúan entre sí (Wasserman y Faust, 
1994), lo hacen mediante publicaciones o posts de diversa índo-
le, ya sean textos, imágenes, videos, entre otros; además de las 
denominadas reacciones (me gusta, me encanta, me divierte, 
me enoja o me entristece) por medio de las cuales el usuario 
expresa su sentir con la que considere más cercana a su pen-
samiento entre las opciones brindadas. También existen los 
comentarios, con los que el usuario se comunica no solo con 
el autor de la publicación, sino también con otros comentaris-
tas, de manera que suelen formarse discusiones sobre uno o 
más asuntos que podrían o no tener relación con la publica-
ción original.
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El seguimiento de las redes sociales ha sido utilizado por 
diferentes entidades como forma de comprensión, a manera 
de espejo, de la realidad política en la que vivimos inmersos 
(Torres Nabel, 2013). En el caso de Costa Rica, se observan di-
versos casos sobre el uso del análisis de redes sociales (Segura, 
Carazo y Rodríguez, 2020) que ejemplifican las estructuras de 
seguidores en Facebook para las elecciones del 2018. Dado que 
Facebook, por razones de políticas de confidencialidad, impi-
de el seguimiento de usuarios en forma directa, no es posible 
repetir el mismo procedimiento. Ahora bien, CrowdTangle 
(2020) permite obtener los mensajes y textos de cada uno de 
los posts, por lo que es posible un seguimiento de las narrati-
vas, aunque limitada a las condiciones que Facebook ofrece 
por sus políticas de protección a usuarios. Este tipo de análisis 
se complementa con análisis, si se quiere tradicionales, reali-
zados desde las ciencias sociales (Rodríguez, 2020).  

Ahora bien, el análisis de redes sociales conlleva el segui-
miento de perfiles, captura de textos, actores (cuando las limi-
taciones lo permiten), entre otros asuntos; también requiere 
la graficación y generación de imágenes. Cuando el volumen 
de datos es muy grande, resulta necesario utilizar el procesa-
miento automático de datos (Raschka, 2016), en especial en el 
análisis de los textos para extraer las narrativas subyacentes. 

En este capítulo, se eligieron medios representativos de cada 
uno de los tres países estudiados, así como los perfiles de las 
personas candidatas, tanto en Honduras como en Costa Rica, 
y de los partidos políticos que representan. Este mismo pro-
cedimiento no pudo realizarse con los perfiles en Nicaragua, 
salvo los que pertenecen a medios de comunicación, tanto de 
oposición como oficialistas, debido a que el partido oficialista 
no posee una cuenta en Facebook, tampoco muchos de los par-
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tidos y candidatos que participaron en la contienda electoral. 
Por ello, se descartó el seguimiento de estos actores en ese país.

Dentro de los datos recolectados, se aplica un test de dife-
rencia de medias, para determinar si las medias del número de 
las publicaciones entre las personas candidatas y sus partidos, 
hechas en un período determinado, son similares. Lo anterior 
permite establecer si hubo coordinación entre las cuentas de 
los candidatos y sus partidos, o bien, si la campaña giró en 
torno a la figura del candidato. Esto se realiza mediante méto-
dos paramétricos o en su defecto no-paramétricos  (Wackery, 
Mendenhall y Scheaffer, 2008; Siegel y Castellan, 1988).

Dado que los usuarios de las redes interactúan con sus 
candidatos mediante los comentarios, se seleccionaron las 
publicaciones con un mayor número de engagement (likes, 
me encanta, etc.), proporcionadas por CrowdTangle, para 
extraer en forma individual los comentarios. Esto se realizó 
manualmente, dado que la plataforma no proporciona un mé-
todo para descargar ninguna clase de comentarios, debido a 
las directrices de protección de datos; solo ofrece estadísticas 
de conteo respecto a ello. Una vez descargados los comenta-
rios, se clasificaron y contabilizaron mediante las categorías 
según su lectura, ya sea preferente, negociada u oposicional 
(Hall, 2004; Lozano Rendón y Frankenberg, 2011), con el fin de 
sondear si los usuarios expresaron su apoyo o rechazo hacia 
algún candidato, medio o partido, mediante la participación 
más directa que ofrecen las redes sociales, es decir, la publica-
ción de comentarios.

En este capítulo, por tanto, a partir de una perspectiva de 
política comparada, se interroga sobre la presencia (o ausen-
cia) de las narrativas sobre la exclusión social en la coyuntu-
ra de las elecciones presidenciales en Honduras, Nicaragua y 
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Costa Rica. Se busca evidenciar, mediante un análisis empí-
rico, el papel que juega la exclusión social en el desarrollo de 
estos procesos electorales, además, se denota la forma en que 
amplios sectores relegados a la periferia se posicionan e in-
terpretan este vínculo narrativo entre la exclusión social y la 
coyuntura electoral, y el tipo de lectura predominante en los 
comentarios a las publicaciones de los usuarios como respues-
ta a las narrativas de los actores principales en la coyuntura, 
ya sean estos medios, partidos o candidatos políticos. 

Exclusión, pobreza y desigualdad en las cuentas 
públicas monitoreadas

Mediante la herramienta CrowdTangle (2020), se pudo des-
cargar la información pública de los perfiles seleccionados, 
mediante un monitoreo realizado en un período comprendido 
entre el 29 de julio y el 4 de noviembre de 2021, para medios 
de los tres países, personas candidatas y partidos (en Nicara-
gua y Honduras); en el caso de Costa Rica el seguimiento se 
extendió, para personas candidatas y partidos, hasta el 2 de fe-
brero 2022, pues los procesos electorales se llevaron a cabo en 
distintas fechas en los tres países. Una vez obtenidas las bases 
de datos, se procesaron por medio de scripts5 en Python, con 
lo cual se obtuvo tanto el número total de publicaciones de la 
semana en estudio y el número de coincidencias respecto a las 
palabras alusivas al tema de exclusión, las cuales se resumen 
en la Tabla 2.1.

5 Un script es un pequeño extracto de código de programación que se utiliza 
para realizar una acción, como por ejemplo el procesamiento de los datos.
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Tabla 2.1 Palabras claves monitoreadas en la búsqueda

Exclusión Corrupción

Pobreza Inseguridad

Oportunidades Antivacunas

Desigualdad Acoso

Empleo Renta básica

Narcotráfico Cachucheco (en el caso de Hon-
duras)

Fuente: Elaboración propia.

Al considerar los monitoreos de los medios y sus publica-
ciones en Facebook para los tres países, Nicaragua (Figura 2.1), 
Costa Rica (Figura 2.2) y Honduras (Figura 2.3), se puede ob-
servar que en ningún caso los temas asociados con exclusión 
superaron el 5 %, sin importar el país o el tipo de medio. 

En el caso de Nicaragua, los medios que publicaron más 
temas alusivos a la desigualdad fueron Confidencial y Nica-
ragua Investiga, medios independientes, es decir, que no son 
financiados ni tienen relación alguna con el régimen de Da-
niel Ortega.
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Figura 2.1 Nicaragua: monitoreo de medios  
(29 de julio a de noviembre 2021)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2020).

Como se puede observar, a pesar de haber sufrido el cierre 
de sus imprentas, el periódico La Prensa es el medio que más 
publicó durante el período analizado; sin embargo, la men-
ción a los temas de estudio es menos del 1 %.
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Figura 2.2 Costa Rica: monitoreo de medios 
(29 de julio a 4 de noviembre 2021)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2020).

Por su parte, en Costa Rica, donde se cuenta con una mayor 
libertad de expresión (Vallejos, 2021), el diario La Nación fue el 
medio que publicó más sobre temas asociados a la exclusión, 
pero apenas alcanzó un 2,74 %. Ello contrasta con la estima-
ción de un 23 % de pobreza, según estimaciones de octubre de 
2021 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2021).

En Honduras (Figura 2.3), Radio Progreso es el medio con 
mayor número de alusiones a los temas de exclusión, con un 
3,24 %; en términos relativos, es el medio que más visibiliza 
dicho tema en la región. Para los tres países, ningún medio de 
comunicación, sin importar el número de publicaciones, dedi-
có más de un 4 % a los temas de exclusión.
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 Figura 2.3 Honduras: monitoreo de medios 
(29 de julio a 4 de noviembre 2021)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2020).

Figura 2.4 Honduras: monitoreo de partidos y personas  
candidatas (29 de julio a 4 de noviembre 2021)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2020).
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Respecto a los candidatos y sus partidos, en Honduras (Fi-
gura 2.4), la coincidencia de los temas de exclusión no superó 
el 10 % y 13 %, respectivamente. Por su parte, en Costa Rica 
(Figura 2.5), el porcentaje de publicaciones coincidentes por 
parte de personas candidatas y partidos varía entre 0,87 % y 
27,57 %, además, se identifica un nivel de confianza del 95 % y 
se encontró que el 60 % de las personas candidatas publicaron 
más que sus propios partidos. Otro hecho importante es que, 
en la región, menos del 25 % de las personas candidatas son 
mujeres, lo cual sugiere que, si bien el candidato es la figura 
central, las mujeres no han conseguido una representación 
más equitativa en las candidaturas. 

En el caso de Costa Rica (Figura 2.5), el número de publi-
caciones entre el 29 de julio del 2021 y el 2 de febrero del 
2022 referentes a temas asociados a exclusión varía entre las 
personas candidatas, siendo la más baja 1,20% y la más alta 
29,35%. Entre los partidos políticos costarricenses, el porcen-
taje de publicaciones asociadas a exclusión varía tanto entre 
partidos como en comparación con la persona candidata que 
los representa. Un comportamiento similar se nota en las 
cuentas de los partidos; sin embargo, ese comportamiento no 
corresponde necesariamente con el de la persona candidata 
que los representaba. Así pues, pareciera que las estrategias 
temáticas difieren entre las cuentas de algunos partidos y la 
de su propio candidato. 

Cabe mencionar que la cuenta de Fabricio Alvarado, en tér-
minos absolutos, fue la que más publicó sobre exclusión (99 
posts), seguido de José María Figueres (86 posts). En las cuentas 
de las personas candidatas de partidos de orientación cen-
troizquierda apenas se mencionaron los temas alusivos a la 
exclusión. En este sentido, la cuenta de José María Villalta fue 
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la que más lo hizo, pero en menor grado, comparado con otras 
cuentas de personas candidatas de orientación centroderecha, 
como José María Figueres, Eli Feinzaig y Lineth Saborío. El 
neoconservadurismo cristiano, hoy autorrepresentado como 
“nueva derecha”, parece haber advertido que la exclusión de-
bía ser una prioridad, incluso más que la izquierda.
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Figura 2.5 Costa Rica: coincidencias de búsquedas de palabras 
claves en los perfiles públicos de candidatos y partidos 

(29 de julio 2021 a 2 de febrero 2022)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2020).
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Como ya se anotó, en Nicaragua no fue posible realizar el 
mismo ejercicio debido a la poca o nula presencia de los par-
tidos políticos de ese país en las redes sociales. Incluso, a algu-
nos se les canceló la personería jurídica, o bien, su candidato 
fue encarcelado antes de la contienda electoral. Las figuras an-
teriores sugieren diferencias en el promedio de publicaciones 
entre algunos partidos y sus respectivos candidatos, en espe-
cial en Costa Rica, esto se analizará con mayor detalle en la 
próxima sección.

Diferencia de medias entre los números de 
publicaciones de partidos y candidatos

Como parte de los temas de interés, está determinar si exis-
tieron diferencias entre el número de publicaciones de las per-
sonas candidatas y las cuentas oficiales de sus partidos. Para 
ello, se realizaron pruebas de diferencia de medias sobre las 
muestras (T-Test, si los datos siguen una distribución normal, 
y U Mann-Whitney, cuando no cumplen dicho supuesto); la 
hipótesis nula es precisamente el evento donde no haya dife-
rencias entre las medias. Para estas pruebas se trabaja con un 
nivel de confianza del 95 % (Siegel y Castellan, 1988). La región 
de rechazo, es decir, aquella en la que las diferencias de las me-
dias son estadísticamente significativas se encuentra cuando 
el p-value es menor a 0,05; esto significa que la probabilidad 
de obtener un falso positivo no superará el umbral del 0,05 
(Molina, 2020; Andrade, 2019). 

Ahora bien, una manera de presentar los resultados de los 
test de diferencias entre las medias es mediante los intervalos 
de confianza a 95 %. Los intervalos de confianza permiten de-
terminar un rango dentro del cual la media aritmética puede 
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encontrarse con una probabilidad dada. Son una forma visual 
de comparar dos medias entre dos conjuntos de datos (Du Prel 
et al., 2009). Cuando los intervalos no se superponen o trasla-
pan, indican la existencia diferencias significativas en los pro-
medios (Roldán, 2019). 

Como se observa en la Tabla 2.2, 15 de las 25 personas can-
didatas publicaron más a través de sus cuentas que en la de 
sus partidos, lo cual podría sugerir una inclinación de la cam-
paña a tener el candidato como figura central y estandarte de 
la campaña, antes que a su propio partido. En tanto que, la si-
tuación se invierte en cuatro de los candidatos, es decir, el nú-
mero promedio de publicaciones en la cuenta del partido fue 
mayor que en la del propio candidato. Cuatro de las personas 
candidatas (José María Figueres, Rodolfo Piza, Walter Muñoz 
y Eduardo Cruickshank) no mostraron diferencias significati-
vas (p > 0,05) entre el número de publicaciones en sus cuentas 
personales y la de los partidos que representan. No obstante, 
José María Figueres sí presenta ligeras diferencias en el núme-
ro de publicaciones, pero con un nivel de confianza del 90 %.
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Tabla 2.2 Costa Rica: intervalos de confianza para las medias 
del número de publicaciones semanales en cuentas candidato y 

cuenta partido

Persona candidata Intervalo confianza 
cuenta candidato

Intervalo confianza
cuenta partido

Fabricio Alvarado [41.04, 41.70] [7.94, 8.06]

Lineth Saborío [28.15, 28.52] [6.03, 6.19]

Rolando Araya [29.65, 30.13] [4.23, 4.29]

Eli Feinzaig [17.26, 17.48] [8.05, 8.17]

Natalia Díaz [18.84, 19.01] [10.49, 10.62]

Welmer Ramos [18.98, 19.62] [4.15, 4.29]

Christian Rivera [7.35, 7.46] [4.10, 4.20]

José María Villalta [17.05, 17.24] [5.63, 5.70]

Rodrigo Chaves [30.65, 31.43] [4.95, 5.05]

Greivin Moya [8.05, 8.18] [4.08, 4.22]

Sergio Mena [13.78, 13.99] [6.65, 6.76]

Rodolfo Hernández [8.56, 8.70] [4.24, 4.35]

José María Figueres** [14.57, 14.83] [11.34, 11.62]

Luis Alberto Cordero [15.05, 15.40] [0.83, 0.88]

Óscar López [14.52, 14.74] [10.11, 10.26]

Carmen Quesada [5.63, 5.78] [5.42, 5.54]

Martín Chinchilla [3.54, 3.64] [14.72, 14.99]

Jhon Vega [8.82, 9.03] [23.81, 24.34]

Federico Malavassi [9.80, 9.98] [24.45, 24.73]

Roulan Jiménez [5.11, 5.26] [5.83, 5.95]

Nota: p-value < 0,05; ** p < 0,10. Período del 29 de julio de 2021  al 3 de 
febrero de 2022. 

Fuente: Elaboración propia.
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En el caso de Honduras (Tabla 2.3), al realizar el mismo 
análisis, dos de las personas candidatas no presentaron di-
ferencias estadísticamente significativas (Xiomara Castro y 
Salvador Nasralla), con respecto a la cuenta oficial del partido 
que fue monitoreada. Por su parte, el candidato Nasry Asfura 
publicaba más que la cuenta oficial del partido y con Yani Ro-
senthal sucedió lo contrario.

Tabla 2.3 Honduras: intervalos de confianza para las medias 
del número de publicaciones semanales en cuentas candidato y 

cuenta partido

Persona candidata Intervalo confianza
cuenta candidato

Intervalo confianza
cuenta partido

Xiomara Castro [11.80, 12.20] [8.54, 8.75]

Nasry Tito Asfura* [16.18, 16.52] [5.06, 5.18]

Yani Rosenthal* [9.29, 9.42] [19.89, 20.23]

Salvador Nasralla [49.83, 50.05] [38.31, 38.98]

Nota: *p-value < 0,05. Período del 29 de julio al 25 de noviembre de 2021
Fuente: Elaboración propia.

En contraste con Costa Rica, donde un 60 % (15 de los 25 
candidatos) apoyaron su campaña en Facebook, principal-
mente en publicar más en su perfil del candidato, antes que en 
el partido, en Honduras dos de los candidatos monitoreados 
(equivalente al 50 %), a saber, Xiomara Castro y Salvador Nas-
ralla, utilizaron más sus cuentas públicas de candidato para 
apoyar a sus partidos, que la propia cuenta oficial. 

En Costa Rica, las personas candidatas del Partido Libera-
ción Nacional y del Partido Progreso Social Democrático pa-
saron a segunda ronda, por lo que es importante analizar si el 
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comportamiento del número de publicaciones en las cuentas 
de candidatos y partidos, se mantuvo o tuvo algún cambio, 
esto se analizará en la siguiente sección.

Costa Rica: Segunda ronda, misma tendencia

Para la segunda ronda en Costa Rica, se procedió a realizar 
un monitoreo de los dos partidos políticos en campaña (PLN y 
PPSD) y las dos cuentas de las personas candidatas, entre el 7 de 
febrero y el 3 de abril de 2022, a fin de determinar algún cambio 
en la estrategia con respecto a la desigualdad y exclusión; sin 
embargo, como se observa en el Figura 2.6, se mantuvieron casi 
los mismos porcentajes del monitoreo observado en la primera 
ronda para los respectivos partidos y personas candidatas.  

Tal y como se puede contrastar en la primera parte de la 
campaña electoral, ambos candidatos disminuyeron el núme-
ro de posts referentes a los temas de exclusión en el período de 
estudio. No hubo cambios sustanciales en la forma de tratar 
dichos temas, tanto en la primera como en la segunda ronda; 
aunque es necesario anotar que José María Figueres incre-
mentó las menciones durante la segunda ronda. Sin embargo, 
dicho porcentaje fue menor al 25 % del total de posts publica-
dos en la cuenta monitoreada. 

Las menciones del candidato Rodrigo Chaves sobre temas 
asociados con exclusión durante la segunda ronda fue de ape-
nas un 4,17 %, incluso inferior al 6,38 % de la primera ronda. Es 
decir, la exclusión perdió visibilidad en las publicaciones del 
entonces candidato Chaves.
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Figura 2.6 Costa Rica: coincidencias de búsquedas de palabras 
claves en los perfiles públicos de candidatos y partidos en segunda 

ronda
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CrowdTangle (2021).

Por un lado, en la Tabla 2.4 se observa que Rodrigo Chaves 
muestra un mayor promedio de publicaciones en su cuenta de 
candidato que en la de su partido (p < 0.05). Por otro lado, si 
bien el promedio de publicaciones realizadas por José María 
Figueres es mayor al de la cuenta del partido, estas diferencias 
no son estadísticamente significativas (p > 0.05).
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Tabla 2.4 Costa Rica: intervalos de confianza para las medias 
del número de publicaciones semanales en cuentas candidato y 

cuentas partido en segunda ronda 

Persona candidata Intervalo confianza
cuenta candidato

Intervalo confianza
cuenta partido

José María Figueres [25.99, 26.50] [12.44, 12.81]

Rodrigo Chaves* [53.57, 54.43] [7.68, 7.82]

Nota: *p-value < 0,05. Período del 7 de febrero al 3 de abril de 2022. 
Fuente: Elaboración propia.

En lo que va de este capítulo, se ha analizado el conteni-
do de las publicaciones en cuentas oficiales tanto de personas 
candidatas a la presidencia como de partidos políticos, así 
como las cuentas de algunos medios de comunicación noti-
ciosos en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. El factor común 
en los tres países es la poca visibilidad de temas referentes a la 
exclusión social, al tiempo que hay variaciones muy notables 
entre las cuentas de los partidos y candidatos. 

Ahora bien, cabe preguntarse sobre la reacción de las per-
sonas usuarias de redes sociales con las publicaciones de las 
cuentas monitoreadas, a fin de determinar la respuesta hacia 
dichas publicaciones. Se busca conocer si las personas están 
de acuerdo, en contra o tienen una posición balanceada res-
pecto al contenido de la publicación o, en su defecto, hacia 
quien lo publica (actor, ya sea partido o candidato, o bien, al 
medio de comunicación dueño de la nota). Para ello se emplea 
la propuesta de codificación/decodificación propuesta por 
Stuart Hall (2004) para este propósito.
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Narrativa electoral en los comentarios a publicaciones 
de las cuentas monitoreadas6

La comunicación consiste en la producción de significados y 
sentidos en ciertas condiciones socioculturales, por lo tanto, no 
se reduce a la mediación tecnológica, su contenido o las formas 
culturales o estéticas empleadas (Sandoval García, 2010; Gómez 
y Simón, 2016), sino que abarca un proceso cultural atravesado 
por relaciones de poder. Como lo apunta Voloshinov (1992), es 
“una arena de disputa” en la cual sectores sociales con recursos 
de poder, usualmente desiguales, procuran legitimar sus visio-
nes de mundo, es decir, constituyen “formas de pensamiento 
cotidiano que proveen esquemas de significado para volver 
comprensible el mundo” (Hall y O’Shea, 2013, p. 1).

Se plantea, entonces, vincular las narrativas que se publi-
can en las redes sociales, a través de las respuestas textuales 
que realizan los usuarios (comentarios) en publicaciones de 
las cuentas que siguen, con las formas de lectura de dichas na-
rrativas, de acuerdo con las categorías expuestas por Hall y 
O’Shea (2014). En otras palabras, se pretende determinar las 
relaciones que tienen los textos con la vida imaginativa de 
los individuos que se constituyen en sus lectores (Hoggart, ci-
tado por Grossberg, 2012, p. 28), sin separar las narrativas y 
sus lecturas de los contextos materiales y sociales en que se 
producen (Ramírez Cardoza, 2019; Crehan, 2018; Morley, 2017; 
Campos y Tristán, 2009; Skeggs, 1997; Lunt y Livingstone, 1996; 
Radway, 1984). 

6   En la siguiente sección se contó con la colaboración de Steven 
Herrera, en la clasificación y análisis de los comentarios recolectados en 
Facebook; también aportó algunas reflexiones para la interpretación de 
los datos. 
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En este contexto, se plantea analizar los comentarios que 
se realizan en las publicaciones de medios de comunicación, 
partidos políticos y personas candidatas en Nicaragua, Hon-
duras y Costa Rica. Para cada categoría se seleccionaron las 
publicaciones o posts con más comentarios, las cuales se des-
cargaron directamente de Facebook, puesto que, debido a las 
políticas de privacidad, CrowdTangle no captura datos de los 
usuarios individualmente. Una vez descargados los comenta-
rios, se realizó el preprocesamiento y limpieza de los textos, 
para luego proceder con su clasificación (Contreras, 2016).  

Adicionalmente, se excluyeron las respuestas (replies) a co-
mentarios previos, pues no siempre se podía determinar si el 
comentario se refería a la publicación original (post principal) 
o al comentario previo. También se excluyeron los emoticones 
(emojis), pues no siempre es posible interpretarlos en referen-
cia a la publicación aludida. Dado que el interés se centró en 
la clasificación de los comentarios, se excluyeron nombres e 
identificadores de los usuarios que los publicaron.

El análisis se organizó a partir de la codificación y decodi-
ficación de mensajes o enunciados propuesto por Stuart Hall 
(2004). La codificación y decodificación, cuyos códigos no son 
idénticos, pueden ser concebidas como circuitos de produc-
ción, circulación, distribución/consumo y reproducción, los 
cuales se insertan en procesos socioculturales más amplios, es 
decir, los procesos comunicativos no se escinden de la cultura, 
la economía y el poder. 

Si bien todo texto sugiere una lectura, no siempre las au-
diencias realizan la lectura sugerida. Por ello, Hall (2004) su-
giere una tipología en la cual distingue: lecturas preferidas o 
dominantes, es decir, que reproducen o se identifican con la 
narrativa presentada; lecturas negociadas, que se adhieren 
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parcialmente al relato; y lecturas de oposición, que se separan 
del texto y más bien lo critican.

Ahora bien, en las redes sociales coexisten diversos relatos, 
en especial, en el escenario mediático donde predomina la 
prensa, la radio, la televisión y demás medios de comunicación 
masiva (mass media). En este contexto, los procesos de codifi-
cación y decodificación siguen presentes y es posible advertir 
modalidades de lectura dominante, negociada o de oposición 
(Hall, 2004). Una lectura dominante o hegemónica, siguiendo 
a Hall (2004), también denominada preferente (Lozano Ren-
dón y Frankenberg, 2011), corresponde a aquella donde el es-
pectador adopta el significado o mensaje connotado (es decir, 
su asociación cultural y emocional) en forma literal y directa, 
según el código de referencia en el cual ha sido codificado. En 
esta lectura, se interpreta el texto (mensaje) de la manera en 
que sus creadores desean, siguiendo los valores hegemónicos 
(Lozano Rendón y Frankenberg, 2011).  

La lectura negociada, por su parte, es aquella en la que se 
toma el discurso hegemónico, pero su decodificación contie-
ne elementos adaptados y de confrontación según una lógica 
particular, es decir, que a pesar de aceptar el discurso hege-
mónico a nivel de significaciones generales, esta aceptación 
es restringida y se establecen reglas propias de interpretación 
(Hall, 2004; Lozano Rendón y Frankenberg, 2011).  

Por último, en la lectura de oposición, el mensaje se sitúa en 
un marco de referencia alternativo, es decir, el mensaje se de-
codifica de manera que el resultado de la lectura es el opuesto 
al esperado; en lugar de crear aceptación, por ejemplo, genera 
rechazo en el receptor (Hall, 2004). Lozano Rendón y Franken-
berg (2011) sitúan aquí aquellos comentarios que evocan una 
crítica, los cuales pueden ser una mera opinión sin argumen-



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

96 

tos, una expresión de duda por falta de credibilidad personal 
o desconfianza, o bien, la externalización de un sentimiento 
de resistencia a causa de la identificación de posturas ideoló-
gicas implícitas o explícitas en el mensaje, contrarias a la pro-
pia postura. 

Esta tipología fue concebida originalmente para el análisis 
de medios de comunicación tradicionales; sin embargo, por su 
capacidad para acercarse a los “mapas de significado” (Hall, 
2004, p. 230) que organizan la realidad social, se pueden utili-
zar para abordar la manera en que las personas leen los men-
sajes producidos en las redes sociales. 

A partir de la información proporcionada por CrowdTan-
gle (2020), se eligieron publicaciones con temas alusivos a la 
exclusión con un mayor engagement, es decir, aquellas que 
tuvieran, por un lado, el mayor número de likes (me gusta) y, 
por otro, la mayor cantidad de comentarios. El primer paso 
fue elegir, semana a semana, la publicación que reuniera los 
requisitos anteriormente descritos, en las cuentas públicas 
monitoreadas dentro de Facebook: candidatos (figura públi-
ca), partidos políticos y algunos medios de comunicación. 
Cabe mencionar que algunos candidatos no tienen cuentas 
públicas, por lo que la herramienta CrowdTangle no permitió 
realizar su correspondiente seguimiento; se decide entonces 
excluirlos del estudio.  

Así las cosas, la base de datos de comentarios se creó con 
información de las cuentas monitoreadas semanalmente, des-
de el 29 de julio hasta el 4 de noviembre de 2021. El principal 
problema se presentó en Nicaragua, como se mencionó antes, 
donde solo fue posible monitorear los medios de comunica-
ción. El primer paso consistió en determinar la publicación se-
manal con mayor engagement (número de “likes”, comentarios 
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y otras reacciones), luego se procedió a descargar en forma in-
dividual cada uno de ellos para poder clasificarlos.

Durante la clasificación de los comentarios, se utilizaron 
las siguientes categorías: “preferentes o dominantes”, “opo-
sicionales”, “negociadas”, y se agregó una cuarta categoría, 
“otros”, cuando no se podía determinar con certeza si pertene-
cía a alguna de las tres primeras. En esta última categoría se 
incluyeron comentarios cuya intencionalidad fue imposible 
de determinar, tales como: etiquetas o stickers gifs, emoticones, 
palabras monosilábicas, entre otros.  

Se clasificaron alrededor de 9100 comentarios de Facebook, 
recolectados aproximadamente durante 14 semanas. Con res-
pecto a los comentarios analizados, un 54,7 % proviene de 
Costa Rica, seguidos por los comentarios recolectados de cuen-
tas de Honduras (43,5 %). Los comentarios publicados en Nica-
ragua representan solo un 1,8 % del total y corresponden preci-
samente a los medios de comunicación monitoreados, puesto 
que ni los partidos ni los candidatos tienen cuentas oficiales. 

La relativa ausencia de Nicaragua, en relación con el total 
de comentarios registrados, podría leerse como resultado de la 
ausencia de debate electoral, la cual resulta del incremento del 
autoritarismo que el país ha experimentado con mayor agude-
za en tiempos recientes (Chamorro, 2020; Cortés, 2019; CIDH, 
2018). El resumen y distribución de los comentarios descarga-
dos se puede observar en la Tabla 2.5.
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En Costa Rica, la mayoría de los comentarios procede de los 
medios; mientras que, en Honduras, la mayor parte proviene de 
los perfiles de los personajes públicos y candidatos asociados a 
la coyuntura electoral. Además, se observa un comportamiento 
repetido en ambos países en torno a la relativa poca participa-
ción de las páginas de los partidos, al habilitar contenido me-
diático que promueva la participación de sus seguidores. 

De los 4979 comentarios provenientes de cuentas de Face-
book de costarricenses, un 56,4 % se realizó en publicaciones 
de medios de comunicación y un 37,1 % en los posts de las per-
sonas candidatas; en tanto que, un 6,5 % aparece en publica-
ciones de las cuentas oficiales de los partidos. En Honduras, 
de los 3958 comentarios clasificados, un 64,7 % se realizó en 
publicaciones de las personas candidatas; mientras que un 
30,4 % aparece en los medios. El número de comentarios en 
las publicaciones de partidos políticos fue de apenas un 6,8 %.  

Pareciera que en Costa Rica existe una mayor tendencia a 
discutir en medios de comunicación y menos en las cuentas 
de los candidatos; mientras que en Honduras sucede lo con-
trario. Tanto en Costa Rica como en Honduras, menos del 7 % 
del total de comentarios analizados se publicó en las cuentas 
de los partidos políticos.

La distribución de los comentarios, sea dominante, negocia-
do o de oposición, se presenta en la Figura 2.7. En Costa Rica, el 
64,4 % está conformado por comentarios de tipo oposiciona-
les, es decir, su lectura es antagónica al mensaje emitido. Para 
el caso de Honduras, el 67,9 % corresponde a comentarios do-
minantes, es decir, coinciden con el mensaje difundido.
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Figura 2.7  Distribución de los comentarios de Facebook por país, 
según tipo de lectura

Costa Rica Honduras Nicaragua

4,6%

10,0%

23,9%

3,3%
4,9% 7,5%

9,9%

59,0%

23,6%

67,9%

21,0%

64,4%

Preferentes Oposicionales Negociadas Otros

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a Nicaragua, si bien el número de posts reco-
lectados fue de 161, únicamente provenientes de los medios, se 
observa un comportamiento muy similar al de Costa Rica, en lo 
que respecta a los porcentajes, con un predominio de comen-
tarios oposicionales, seguidos por los comentarios preferentes. 

Ahora bien, dados estos resultados, cabe preguntarse sobre 
la distribución de las lecturas preferentes, oposicionales o ne-
gociadas, según su origen (figura, medio o partido político), a 
fin de conocer dónde se encuentra mayormente la discusión 
política en los usuarios de las redes sociales. En la Figura 2.8 se 
puede observar la distribución de los comentarios recolecta-
dos en publicaciones realizadas en algún medio monitoreado. 
En Costa Rica, de los 2808 comentarios, el 76,2 % corresponde 
a oposicionales, 10,8 % a preferenciales, 9,1 % a negociadas y 
un 3,9 % es de otro tipo. 
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Figura 2.8 Distribución de los comentarios de Facebook por país, 
lectura en cuentas de medios

Costa Rica
Medios

Honduras
Medios

Nicaragua
Medios

3,9%
9,1%

7,5%

9,9%

59,0%

23,6%

34,2%

4,8%
6,1%

56,7%

10,8%

76,2%

Preferentes Oposicionales Negociadas Otros

Fuente: Elaboración propia.

Los 161 comentarios obtenidos de los medios de Nicara-
gua tienen un comportamiento similar a los recolectados en 
Costa Rica, aunque en menor proporción, es decir, los oposi-
cionales destacan con un 59,0 %, seguido de los preferentes 
(23,6 %), además de negociadas y otros, en tercer y cuarto lu-
gar, respectivamente. En Honduras, por el contrario, de los 
1849 comentarios pertenecientes a medios, el 56,7 % corres-
ponde a preferentes; mientras que los oposicionales ocupan 
un segundo lugar, con 32,4 %, en menor grado siguen otros 
(6,1 %) y por último negociadas (4,8 %). En los tres países la 
postura oposicional-preferente es superior al 80 % de los co-
mentarios recolectados en los medios.

Podría decirse, entonces, que en Costa Rica y en Nicaragua 
(en menor grado), las publicaciones en las cuentas de los me-
dios monitoreados son un vehículo para expresar opiniones 
opuestas, más que en Honduras. Los medios hondureños, por 
el contrario, tienden a ser un vehículo para la publicación de 
comentarios de aprobación; y, aunque en menor medida, com-
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parado con los preferentes, también pueden aparecer comen-
tarios oposicionales.

En lo que respecta a cuentas de las personas candidatas, se 
recolectaron 1849 comentarios en Costa Rica y 2482 en Hon-
duras, como se aprecia en la Figura 2.9.  

Figura 2.9  Distribución de los comentarios de Facebook, por país, 
lectura en perfiles de personas candidatas

Costa Rica
Personas Candidatas

Honduras
Personas Candidatas

Preferentes Oposicionales Negociadas Otros

5,2%
11,7%

35,2%

47,9%

8,5%
2,8%

3,4%

85,3%

Fuente: Elaboración propia.

En las cuentas oficiales de los candidatos de Honduras, 
existe un predominio de los comentarios preferentes (85,3 %); 
mientras que oposicionales, negociados y otros suman menos 
del 15 %. Ahora bien, dado que mucha de la información de las 
cuentas se mantiene protegida por Facebook, no es posible esta-
blecer si los administradores de los perfiles en Honduras supri-
men los comentarios oposicionales, tampoco se puede determi-
nar si los preferentes son producto de cuentas artificiales (bots), 
aunque tampoco se podría descartar estas situaciones. 

En Costa Rica, los comentarios oposicionales corresponden 
al 47,9 % de las publicaciones monitoreadas en las cuentas de 
las personas candidatas, seguido por un 35,2 % de preferentes 
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y 11,7 % negociadas. Los comentarios oposicional-preferentes 
en las publicaciones de las personas candidatas de ambos paí-
ses superan el 85 %.

Por último, también se obtuvieron los comentarios de al-
gunas publicaciones realizadas en las cuentas oficiales de 
partidos políticos monitoreados en Costa Rica y Honduras; 
en ellas se alcanzaron 322 comentarios para Costa Rica y 271 
para Honduras. Esto ocurre porque los usuarios, en general, 
tendieron a participar directamente en la cuenta de las perso-
nas candidatas, antes que en la de los partidos políticos.  

Como se puede observar en la Figura 2.10, en Costa Rica, 
el 57,1 % de los comentarios recolectados en las publicaciones 
de los partidos políticos fue de tipo oposicional, los preferen-
tes representan un 28,3 % y los comentarios de tipo de lectura 
negociada sólo alcanzan un 8,0 %. Es decir, el 85,4 % de los 
comentarios tomó partido en contra o a favor en las publica-
ciones de los partidos políticos analizadas. 

En Honduras, el número de comentarios preferentes corres-
ponde a un 67,5 %, mientras que los comentarios oposicionales 
alcanzaron un 18,8 %. Este mismo comportamiento se observó 
dentro de los comentarios a las publicaciones de los partidos. 
Ahora bien, podemos notar que un 86,3 % de los comentarios 
analizados en Honduras toma una postura preferente u oposi-
cional en la discusión generada por las publicaciones.
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Figura 2.10  Distribución de los comentarios de Facebook, por 
país, lectura en cuentas de partidos

Costa Rica
Partidos

Honduras
Partidos

6,8%

8,0%

18,8%

0,4%

13,3%

67,5%

28,3%

57,1%

Preferentes Oposicionales Negociadas Otros

Fuente: Elaboración propia

Aunque no se puede realizar una conclusión generalizada 
estadísticamente significativa, dado que los comentarios no 
son representativos, ni fueron elegidos de manera aleatoria, 
uno de los hallazgos más relevantes es que los comentarios 
analizados muestran una marcada tendencia oposicional-pre-
ferente. Se podría conjeturar, entonces, una polarización de la 
discusión política por parte de los usuarios (Bustos y Capilla, 
2013), particularmente en el caso de Costa Rica. 

Conclusiones

Las redes sociales constituyen un complemento fundamen-
tal para entender el complejo escenario electoral, pues permi-
ten analizar, por un lado, la evolución de las narrativas y la 
discusión entre los actores, sean estos partidos, candidatos o 
medios, y, por otro, la interacción de las personas mediante la 
expresión de su opinión a través de comentarios, reacciones, 
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shares de publicaciones, etc. La accesibilidad a las redes socia-
les y la interacción con pares afines, lo cual reafirma creencias 
y valores (Gallego, 2016), puede que incide en la visibilización 
de posturas, ya sean a favor, en contra o neutral.

Mientras tanto, los temas de exclusión en la campaña po-
lítica, tanto de Costa Rica como de Honduras, no fueron po-
sicionadas de manera uniforme en el discurso de los conten-
dientes; mientras algunos candidatos en Costa Rica los temas 
alusivos alcanzaron hasta poco menos del 30 % en otros no 
superaron el 7 % en el período de monitoreo. Por su parte, en 
Honduras, los temas alusivos a la exclusión en las cuentas de 
los candidatos no superaron el 13 % del total de publicaciones 
realizadas, pese a que la exclusión es la realidad cotidiana de 
más de dos tercios de la población hondureña.

En general, en las cuentas de los partidos políticos costarri-
censes se publicaron menos posts alusivos a las palabras cla-
ves monitoreadas que las cuentas de sus propios candidatos, 
lo cual sugiere la existencia de poca coordinación entre quie-
nes administran las cuentas, tanto de candidatos como de par-
tidos políticos. En síntesis, la exclusión no fue un tema rele-
vante en la discusión de los medios, ni de los actores políticos, 
durante las campañas electorales en Honduras y Costa Rica. 

En Nicaragua, como ya se anotó, la presencia de partidos y 
candidatos en redes fue nula, así como otros actores vincula-
dos a la coyuntura electoral, por lo que no se pudieron recolec-
tar comentarios por medio de Facebook, salvo de los medios, 
tanto independientes como otros pro-orteguistas. Ahora bien, 
en lo que respecta a los medios de Nicaragua y la presencia 
de temas asociados a exclusión, no se notaron diferencias con 
respecto a las publicaciones realizadas por los medios monito-
reados en Costa Rica y Honduras. 
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Por qué en Costa Rica existe una mayor cantidad de comen-
tarios oposicionales es una pregunta que requiere mayor aná-
lisis. Por lo pronto, se podría anotar que las elecciones en Hon-
duras tienen mayor fidelidad y adherencia entre las personas 
candidatas y quienes les apoyan y, por otro lado, en Costa Rica 
la creciente polarización política encuentra una expresión en 
el debate en redes sociales, pero sin duda investigaciones futu-
ras podrían elaborar interpretaciones detalladas. 

En Costa Rica se promulgó la obligatoriedad para los parti-
dos políticos de presentar sus programas de gobierno. Por ello, 
en el siguiente capítulo se analiza cómo se aborda la exclusión 
en los programas y si hay diferencias respecto a las publicacio-
nes de Facebook.
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Costa Rica: ¿hay lugar para la exclusión 
social en los programas de gobierno?

Introducción

En el año 2021, la Asamblea Legislativa de Costa Rica apro-
bó un cambio en el artículo 148 del Código Electoral, en el cual 
se especifica: “En el caso de las candidaturas a la presidencia 
de la República deberán presentar, además, el programa de go-
bierno de su partido político respectivo” (Asamblea Legislativa 
de Costa Rica, 2021). 

Este capítulo propone el análisis de la presencia o ausencia 
de temas asociados a la exclusión social en los programas de los 
partidos que recibieron más apoyo en las encuestas previas a las 
elecciones. A partir de este criterio, se eligieron los siguientes:

- Partido Liberación Nacional, Programa de Gobierno 
2022-2026, La vía costarricense al bienvivir (en adelante 
PLN, PG22-26);
- Partido Nueva República, Programa de Gobierno 2022-
2026, Plan Esperanza para la Nueva República del siglo XXI. 
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Reactivación económica con desarrollo humano (en adelante 
PNR, PG22-26);
- Partido Frente Amplio, Programa de Gobierno 2022-2026 (en 
adelante PFA, PG22-26);
- Partido Progreso Social Democrático, Programa de Gobierno 
2022-2026 (en adelante PPSD, PG22-26);
- Partido Liberal Progresista, Programa de Gobierno 2022-2026 
(en adelante PLP, PG22-26);
- Partido Unidad Social Cristiana, Programa de Gobier-
no 2022-2026, La ruta de la activación (en adelante PUSC, 
PG22-26); y 
- Partido Acción Ciudadana, Programa de Gobierno 2022-2026, 
Propuesta programática (en adelante PAC, PG22-26).7

Tal y como se analizó en el Capítulo 1, las elecciones pre-
sidenciales de 2022 registraron el mayor número de partidos 
inscritos, un número que casi duplicó la cantidad de inscrip-
ciones de 2006, cuando se anotaron 14. Además, como también 
se anotó, 16 de las 25 personas candidatas (64 %) se postularon 
tanto para la presidencia como para una diputación. 

Así las cosas, este capítulo procura determinar si una ma-
yor cantidad de partidos se traduce en una mayor oferta pro-
gramática, con particular referencia al tema de la exclusión 
social (Artiga González, 2000). El antecedente más importante 
de este capítulo fue realizado por el Programa Estado de la Na-
ción (PEN), primero en las elecciones del 2018 y luego en los 
comicios del 2022 (PEN, 2021; Córdoba, 2022).

7  El PAC se incluyó porque resultó ganador de las elecciones presidenciales 
previas, para el período 2018-2022.
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Programas: heterogeneidad y predominio de 
diagnósticos

Los programas de gobierno, reunidos por el Tribunal Su-
premo de Elecciones (TSE), ahora disponibles en el sitio web 
de la Asamblea Legislativa8, muestran algunos rasgos rele-
vantes. El primero de ellos es su heterogeneidad, tanto en tér-
minos de extensión, como en contenido y abordaje de temas. 
Por ejemplo, el programa del Partido Frente Amplio tiene una 
extensión de 227 páginas a dos columnas; mientras tanto, la 
primera versión del programa del Partido Progreso Social De-
mocrático (PPSD1) tiene una extensión de 24 páginas a una 
sola columna, es decir, apenas corresponde a un 10 % de la 
extensión del programa presentado por el Frente Amplio. Para 
la segunda ronda electoral, el Partido Progreso Social Demo-
crático publicó en su página oficial una segunda versión del 
programa de gobierno (PPSD2), con una extensión de 121 pági-
nas a una sola columna.9 

Una segunda característica es que buena parte de los con-
tenidos de los programas están constituidos por diagnósticos 
y propuestas generales que no se concretan en metas e indica-
dores. El programa del Partido Unidad Social Cristiana, para 
citar un caso, incluye propuestas redactadas de tal forma que 
no es posible determinar en qué consiste la propuesta o cómo 
se llevará a la práctica, en términos de recursos y plazos de 
ejecución. Por ejemplo, “Una nación [sic, economía] capaz de 

8  Los programas de gobierno de Costa Rica, se encuentran dispo-
nibles en el sitio http://www.asamblea.go.cr/sd/partidos%20polticos%20
programas%20de%20gobierno/forms/allitems.aspx 
9  Estos datos concuerdan plenamente con la información mostrada 
en la aplicación votemoscr.com, desarrollada por el Programa Estado de la 
Nación (Gómez Campos, 2022; Córdoba, 2022).

http://www.asamblea.go.cr/sd/partidos%20polticos%20programas%20de%20gobierno/forms/allitems.aspx
http://www.asamblea.go.cr/sd/partidos%20polticos%20programas%20de%20gobierno/forms/allitems.aspx
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crecer cuando [sic, cuanto] menos al 5 % anual con base en un 
clima de negocios altamente competitivo” (PUSC, PG22-26, 
p. 41). En realidad, lo que crecería sería la economía no la “na-
ción” y no sería “cuando” (adverbio de tiempo), sino “cuanto” 
(adverbio de cantidad) (Vivaldi, 1986).10

Un tercer rasgo de los programas es que plantean medidas 
que no guardan correspondencia con la realidad analizada. 
Por ejemplo, el Partido Nueva República propone una dismi-
nución del presupuesto del gobierno en un 12%: “Recortar el 
gasto del gobierno en un 12 % del Presupuesto Nacional, al con-
trolar el gasto superfluo y redirigir los superávits presupuesta-
rios hacia el pago de deuda pública” (PNR, PG22-26, p. 47). Sin 
embargo, el diagnóstico que precede a la propuesta no permite 
comprender cómo se determina que la reducción tiene que ser 
de ese monto (el 12 %), ni cómo se llegaría a tal reducción, ade-
más, no se describe qué se entiende por gasto “superfluo” dado 
que no hay una cifra de referencia. También propone reducir 
los impuestos a personas físicas sobre salarios (en un 5 %), así 
como transitoriamente pasar el IVA a un 9 % (PNR, PG22-26, 
p. 46). En ese sentido, el plan menciona “que una reducción 
así generaría más dinamismo en la economía, al punto de que 
lejos de reducir la recaudación, se mantendría, o bien, se au-
mentaría”. Esta aseveración no viene acompañada de eviden-
cia que la respalde, ni refuta los análisis que sugieren que esta 
disminución de impuestos puede ser contraproducente y no 
generaría el efecto buscado (Vásquez, 2019).

Por su parte, el Partido Social Democrático propuso, en la 
primera versión de su programa de gobierno, la introducción 
de una figura del referéndum electrónico, que se convocaría 

10    Este tipo de imprecisiones también estuvieron presentes en las inter-
venciones de Lineth Saborío, persona candidata del partido, en algunos debates.
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con un 1 % y una participación mínima de un 20 % le daría 
al resultado un carácter vinculante (PPSD, PG22-26, PPSD1, 
p. 14). En la segunda versión del programa, el referéndum sería 
convocado con un 2,5 % y se mantiene el resultado vinculante 
en un 20 % (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 78). Cómo y por qué se 
establecen estos porcentajes son preguntas sin respuesta en 
los dos programas. Esta propuesta, además, no se refiere al 
artículo 105 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual 
establece que se requiere un 5 % del padrón electoral para con-
vocar a referéndum, tampoco se aportan datos relevantes so-
bre las razones del cambio propuesto.

Dado que el padrón electoral en Costa Rica es de aproxi-
madamente tres millones quinientos mil ciudadanos, un re-
feréndum podría ser convocado por 35.000 personas (1 %) o 
87.500 (2,5 %), según la versión del programa que se consulte. 
Al ser electrónico, no se debe olvidar el peligro de los bots, por 
medio de los cuales fácilmente se podrían obtener las firmas 
necesarias para convocar. Bastaría, además, una participación 
de 700.000 personas para que fuera vinculante; la mayoría 
simple se alcanzaría con poco más de 350.000 y la mayoría 
calificada equivaldría a 462.000 (un 66 %). 

Dado que el número de referendos electrónicos no tendría 
límite (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 78), cabe preguntarse: ¿De ser 
aprobada la propuesta, qué le impediría a un pequeño porcen-
taje del padrón (10 al 13,2 %) imponer su voluntad, incluso re-
vocar presidentes, cada seis meses?

Un cuarto rasgo detectado en los programas de gobierno 
de los partidos es que primero se suele describir una situación 
determinada del país, para luego expresar sus propuestas; sin 
embargo, salvo en algunas excepciones, estas no contienen 
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parámetros de medición que permitan cuantificar el impacto 
sobre los problemas que pretenden resolver. 

Los programas del PFA y del PLN contienen un mayor nú-
mero de propuestas medibles, en comparación con los demás 
partidos políticos. Este tipo de propuestas medibles sí hubie-
sen podido ser cotejadas al final de un periodo de gobierno, 
para un rendición de cuentas; sin embargo, ninguno de sus 
candidatos obtuvo la presidencia de la República. 

Como ejemplo de estas propuestas mensurables, tenemos 
una proveniente del PFA: “Ampliar la cobertura de Hogares 
Conectados, pasando de 170 000 familias beneficiadas en 2021, 
a 500 mil familias” (PFA, PG22-26, p. 38). Igualmente, otra pro-
puesta medible en términos cuantitativos, pero esta vez del PLN: 
“Se financiarán 41 mil soluciones de vivienda por año (50 % con 
subsidio), lo que representa un incremento del 64 % respecto 
al promedio de la última década” (PLN, PG22-26, p. 47). Si bien 
presentar este tipo de propuestas no implica necesariamente 
que se van a cumplir, se aboga al menos por la defensa de un 
principio de cultura de datos, el cual es necesario implementar 
en nuestra sociedad costarricense (Rodríguez, 2012).

También hubo propuestas similares, anotadas por diferen-
tes partidos, las cuales se diferencian sobre todo en sus objeti-
vos y beneficiarios. Por ejemplo, la renta mínima, que consis-
tía en un subsidio económico, se encontró tanto en el plan de 
gobierno del PLN como en el del PFA. En el caso del Partido 
Frente Amplio, se estableció que esta renta mínima se entre-
garía a mujeres jefas de hogar en condición de pobreza (“renta 
mínima feminizada”) (PFA, PG22-26, p. 28); mientras tanto, en 
Liberación Nacional, se denominó “renta mínima familiar” y 
sus beneficiarios serían entonces los núcleos de familias, je-
feados o no por mujeres (PLN, PG22-26, p. 51). 
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Ahora bien, los programas del PAC y del PFA también coin-
ciden en algunos temas. Por ejemplo, el PAC propuso bajar el 
encaje mínimo legal del 12 % al 8 %, lo cual liberaría alrededor 
de 470.000 millones de colones solo en el Banco Nacional de 
Costa Rica y el Banco de Costa Rica, de modo que estos fondos 
pudieran “traducirse en líneas de crédito a baja tasa de interés 
(TBP+1 p.p) para vivienda, crédito para el desarrollo (Pymes 
y desarrollo comunal)” (PAC, PG22-26, p. 42). Por su parte, el 
PFA plantea colocar USD 100 millones de banca del desarro-
llo para “canalizarlos a nuevos créditos baratos para Pymes” 
(PFA, PG22-26, p. 10). Dado que ninguno de estos partidos 
alcanzó la mayoría en la Asamblea Legislativa, los temas en 
común en los programas de gobierno podrían convertirse en 
puntos de negociación para cumplir en parte sus propuestas, 
a fin de alejarse de la típica promesa de campaña incumplida 
(Navia y Faúndez, 2021).

Ahora bien, en temas de medioambiente se aprecian mar-
cadas discrepancias entre los programas. Mientras el Frente 
Amplio propone “hacer cumplir en todos sus extremos la ley 
que declara a Costa Rica libre de minería a cielo abierto y pro-
hibió el uso de sustancias tóxicas (Ley 8904)” (PFA, PG22-26, 
p. 129), Nueva República plantea: “Generar alianzas estratégi-
cas entre el Estado y el sector privado para promover la explo-
tación racial [sic, racional] y sostenible de los recursos mine-
ros y energéticos del país (de otro, gas natural, CO2 y otros)” 
(PNR, PG22-26, p. 80).

Si bien Fabricio Alvarado fue el candidato del partido Res-
tauración Nacional en 2018 y del partido Nueva República 
en 2022, su discurso pasó de un discurso de predominio neo-
conservador a uno de acento neoliberal, donde la figura del 
candidato pasó de ser un predicador a un perfil de tecnócrata, 
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arropado en el mayor presupuesto invertido entre los partidos 
que disputaron la presidencia en Costa Rica. Este cambio de 
discurso se evidencia en el plan de gobierno: “Hoy día el cen-
tralismo o control jerárquico en las decisiones gubernamen-
tales no constituye el mejor referente del estilo de gobierno en 
las democracias actuales” (PNR, PG22-26, p. 15).

Lo dicho hasta ahora puede complementarse mediante el 
uso de técnicas computacionales de minería de datos, entre 
las cuales se encuentra el Procesamiento del Lenguaje Natural 
(NLP, por sus siglas en inglés) (Bird et al., 2009). Para ello, de 
los 25 programas de gobierno, se eligieron aquellos que perte-
necían a partidos políticos cuyos candidatos se encontraban 
entre los primeros cinco lugares, según el número de interac-
ciones en Facebook, dado por la plataforma CrowdTangle, lo 
cual precisamente concuerda con aquellos que recibieron más 
votos el 6 de febrero de 2022.

Los partidos cuyo programa se analizará son: Partido Li-
beración Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, Partido 
Progreso Social Democrático, Partido Frente Amplio, Partido 
Nueva República, Partido Liberal Progresista y, por último, se 
eligió al Partido Acción Ciudadana, que durante dos períodos 
consecutivos ostentó el poder. Lo anterior a fin de comparar 
los contenidos y el tratamiento de los temas alusivos a la ex-
clusión, lo cual se expondrá en el siguiente apartado.

Algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y los 
textos de los programas

La investigación que sustenta este libro se propone triangu-
lar contribuciones recientes en el análisis de grandes cantida-
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des de datos con perspectivas de las ciencias sociales (Landauer,  
Foltz y Laham, 1988; Fenstad, 1995; Roberge y Seyfert, 2016).  

Dado que los programas de gobierno son textos que repre-
sentan al partido político que los redactó (Artiga, 2000), su aná-
lisis facilita comprender cómo los grupos políticos que dirigen 
o pretenden dirigir los destinos de un país, dan o intentan dar 
respuesta a las dificultades, las cuales pueden convertirse en 
temas de discusión pública y les permitirían legitimarse como 
instituciones partidarias (Navia y Faúndez, 2021; Irarrázaval 
et al., 2020).

Como se anotó antes, el procesamiento natural del lenguaje 
(NLP) se empleó para el estudio de los programas de gobierno 
(Russel y Novig, 2010). El NLP tiene como objeto de estudio el 
lenguaje utilizado por las personas para su comunicación dia-
ria, por ejemplo, el castellano, el inglés, entre otros (Bird et al., 
2009), en contraposición con los lenguajes artificiales, creados 
con un propósito específico, como los de programación. 

Para realizar el análisis, se descargaron los planes de go-
bierno seleccionados, los cuales se encontraban en un forma-
to de documento portátil (PDF). Dichos documentos se convir-
tieron a archivos de texto (TXT) y luego se transformaron a 
archivos legibles por una hoja de cálculo, denominados archi-
vos con valores separados por coma (CSV). Este último forma-
to permite indexar el contenido de los programas (Ingersoll, 
Morton y Faris, 2013; Bengfort, Bilbro y Ojeda, 2018). Ya con 
una base de datos de los textos, se procedió a aplicar las técni-
cas de NLP; para ello se seleccionaron librerías especializadas 
de Python, como el kit de herramientas de lenguaje natural 
(NLTK) y Textblob. El procedimiento fue similar al utilizado 
por el Programa Estado de la Nación (Gómez Campos, 2022), 
con la diferencia de que se aprovechó el procesamiento auto-
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matizado proporcionado por las técnicas de NLP (Ingersoll et 
al., 2013; Bengfort et al., 2018).

Tomando en cuenta que la información escrita puede ser 
categorizada en hechos y opiniones (Liu, 2010; Kharde y So-
nawane, 2016) y que estas opiniones, a su vez, poseen un com-
ponente subjetivo que describe sentimientos y apreciaciones 
hacia entidades, eventos y sus propiedades, se puede utilizar el 
análisis de sentimientos (Kharde y Sonawane, 2016) para cla-
sificar los textos en los cuales se referencian temas asociados 
a la exclusión. 

Este análisis de sentimientos clasifica las palabras, ideas u 
oraciones dentro de un intervalo de valores que pueden inter-
pretarse como “objetivas”, cuando el valor es cercano a 1, es 
decir, que el algoritmo detecta que las unidades semánticas 
expresan información fáctica (hechos o situaciones); y “subje-
tivas”, con valores cercanos o iguales a 0, las cuales expresan 
sentimientos o creencias personales de los autores (Kharde y 
Sonawane, 2016).

Además, las expresiones textuales, a su vez, poseen una 
orientación que puede clasificarse en positivo, negativo o neu-
tral (Nguyen, Phan y Do, 2021); a esto se le denomina orienta-
ción del sentimiento, polaridad de opinión u orientación se-
mántica (Kharde y Sonawane, 2016; Liu, 2010). Es importante 
aclarar que se entiende como positivo aquellas expresiones 
que contienen palabras con cierto grado de aprobación (Liu, 
2020), tales como “bueno”, “genial”, “bello”, etc.; mientras que 
las palabras de desaprobación, por ejemplo “malo”, “horrible”, 
“desagradable”, son indicadores de una opinión negativa. Por 
último, neutral puede considerarse un estado intermedio, 
posiblemente una mezcla entre lenguaje positivo y negativo, 
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identificado con palabras como “mediocre”, “en el medio” y 
expresiones similares (Pang y Lee, 2008).

Para facilitar el tratamiento de los textos de los programas 
analizados, se tradujeron al inglés en forma automatizada, 
dado que las librerías trabajan mejor en dicho idioma. Luego, 
se tomó como carácter separador el punto (.), el cual se con-
sideró límite de una idea expresada, también denominada 
unidad semántica (Motta, 2007). Durante la etapa denomina-
da preprocesamiento, se eliminaron aquellas palabras que no 
aportan información, conocidas en la literatura especializada 
como stopwords (Bengfort et al., 2018); esto solo para los cálcu-
los realizados por los algoritmos, el texto original se restaura 
una vez obtenido el valor buscado. 

Una vez terminado el preprocesamiento, se aplican a las 
unidades semánticas expresadas los algoritmos de cálculo de 
polaridad, tanto de NLTK11 (Loper y Bird, 2002; Hutto y Gilbert, 
2014) como de Textblob,12 cuyo rango de valores va de -1 (ne-
gativo) hasta +1 (positivo). Cuando el algoritmo detecta una 
expresión como neutral, asigna el valor 0. Textblob permite 
calcular la subjetividad, para ello asigna un valor entre 0 y 1, 
de manera que se consideran oraciones más objetivas los va-
lores cercanos a 0; mientras que, cuando el valor tiende a 1, se 
toman como oraciones más subjetivas (Loria, 2018). El algorit-
mo asigna a cada unidad semántica analizada la probabilidad 
de que sea subjetiva mediante redes bayesianas (Pang y Lee, 
2004; Loria, 2018).  

11   Una de las herramientas de análisis de sentimiento es el algoritmo 
Vader, desarrollado por Hutto y Gilbert (2014). La librería NLTK puede ser 
descargada en https://www.nltk.org/
12   TextBlob Project. (2021). TextBlob documentation. https://text-
blob.readthedocs.io/en/dev/
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En la Tabla 3.1, se resume la cantidad de unidades semánti-
cas detectadas en los programas de los partidos políticos mo-
nitoreados. Se puede notar que los programas con mayor nú-
mero de unidades semánticas pertenecen a los partidos PFA, 
PLN y PNR. Es notoria la diferencia entre la primera y la se-
gunda versión de los programas que el PPSD envió al Tribunal 
Supremo de Elecciones; esta última se podía descargar desde 
su página oficial. Los programas con menor información co-
rresponden al PUSC y al PPSD1. 

Tabla 3.1 Costa Rica: número de unidades semánticas detectadas 
en los programas de los partidos monitoreados durante la 

campaña 2022

Partido Unidades semánticas

PPSD1 226

PPSD2 1264

PUSC 327

PLP 1063

PFA 2564

PNR 1894

PLN 2367

PAC 1250

Nota: Programa PPSD2 fue liberado posterior al anuncio de la se-
gunda ronda.

Fuente: Elaboración propia.

La primera parte de este análisis consiste en determinar en 
cuántas unidades semánticas aparecen las palabras claves uti-
lizadas en el monitoreo de cuentas de Facebook del capítulo 



Costa Rica: ¿Hay lugar para la exclusión social en los programas de gobierno?

 119

2. Estas palabras claves seleccionadas fueron: “narcotráfico”, 
“corrupción”, “renta básica mínima”, “pobreza”, “desigual-
dad”, “empleo”, “acoso”, “inseguridad” y “exclusión”. El conteo 
de apariciones puede verse en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Distribución de las menciones de las palabras 
claves, por unidad semántica, en los programas de gobierno 

seleccionados para la campaña 2022
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PPSD1 0 0 2 0 0 2 1 4 4

PPSD2 0 1 3 4 3 27 6 19 25

PUSC 0 1 3 2 2 5 3 8 21

PLP 0 2 1 1 1 1 0 18 25

PAC 0 11 3 10 2 4 26 26 64

PFA 3 12 2 12 6 40 40 56 71

PNR 0 0 4 0 2 14 19 58 90

PLN 1 3 7 6 20 20 26 50 106

Fuente: Elaboración propia.
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Si bien “empleo”, “pobreza” y “desigualdad” fueron las pa-
labras más mencionadas en los programas de gobierno de los 
partidos políticos en estudio, al desagregar estas menciones 
por partidos, surgen grandes contrastes. Los partidos con más 
menciones de “empleo” y “pobreza” corresponden a los parti-
dos Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y Fren-
te Amplio (PFA).

Aunque la segunda versión del programa del Partido Pro-
greso Social Democrático (PPSD2) tiene más páginas que la 
primera, la mención de dichos temas sigue siendo menor que 
la realizada por el PFA, PNR y el PLN. En términos absolutos, 
el PLN utilizó más la palabra “empleo”, seguido por el PNR; 
mientras que los partidos que menos mencionaron esta pala-
bra fueron el PPSD, PUSC y PLP. El tema de “renta mínima” fue 
abordado únicamente por el PFA y el PLN.

“Desigualdad” fue utilizada en mayor número de veces por 
el PFA, mientras que solo aparece en 26 ocasiones en los pro-
gramas del PLN y del PAC. El programa del PFA mencionó más 
veces el combate a la corrupción, seguido por el PPSD2, en con-
traste con su primera versión que apenas mencionaba el tema.
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Tabla 3.3 Costa Rica: porcentaje de unidades semánticas que 
mencionan temas alusivos a la exclusión, en comparación con el 

total de unidades semánticas en el texto

Plan de gobierno por partido Puntos porcentuales

PUSC 13,76

PAC 11,68

PLN 10,09

PNR 9,87

PFA 9,44

PPSD 5,75 y 6,96*

PLP 4,61

*Nota: PPSD2. 
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 3.3, el porcentaje de 
menciones de las palabras asociadas a exclusión en los pro-
gramas analizados no supera el 14% en ninguno de ellos; el 
mayor porcentaje corresponde al PUSC (13,76%), cabe indicar 
que este es uno de los programas con menos unidades semán-
ticas. El programa del PAC es el segundo con más referencias, 
con 11,68 %, seguido por el PLN, PNR y luego el PFA. Un rasgo 
interesante es que, aunque la extensión de la segunda versión 
del programa del PPSD aumentó considerablemente, los te-
mas de exclusión apenas crecieron en poco más de un 1,20%.

De manera semejante a los resultados del análisis de las 
publicaciones de personas candidatas en Facebook, discutidos 
en el Capítulo 2, los temas relativos a la exclusión en los pro-
gramas no adquieren relevancia con respecto a la totalidad de 
información que se suministra. Como puede verse en la Tabla 
3.4, la cuenta del candidato del PLN tuvo un mayor número de 
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publicaciones alusivas a los temas de exclusión, pero su agen-
da no superó el 30 % del total de publicaciones. 

Por su parte, la cuenta del candidato del PNR tuvo un ma-
yor número de publicaciones en el período monitoreado, pero 
las alusiones a los temas de exclusión apenas superó el 12%. En 
la cuenta de Facebook del candidato del PLP, la proporción de 
posts sobre temas alusivos a la exclusión fue de 14,21%; mien-
tras que en el programa de gobierno fue de 4,61%. Cabe enton-
ces preguntarse por qué si la exclusión es un tema importante 
no aparece con mayor frecuencia, tanto en los programas po-
líticos como en las cuentas de Facebook.

Tabla 3.4 Costa Rica: alusión a temas de desigualdad y exclusión 
en cuentas de redes sociales de las personas candidatas a 

presidencia 

Candidato/partido Número de 
posts alusivos

Total 
de posts

Porcentaje de 
posts alusivos 

respecto al total

Fabricio Alvarado 
(PNR) 99 818 12,10

José María Figueres 
(PLN) 86 293 29,35

Eliezer Feinzaig (PLP) 53 373 14,21

Lineth Saborío (PUSC) 57 612 9,31

Rodrigo Chaves (PPSD) 35 549 6,38

José María Villalta 
(PFA) 35 376 9,31

Nota: Período de 29 de julio de 2021 al 2 de febrero de 2022. 
Fuente: Elaboración propia.



Costa Rica: ¿Hay lugar para la exclusión social en los programas de gobierno?

 123

Ahora bien, para complementar el proceso de contabiliza-
ción de las palabras claves en los programas, se procedió con 
una segunda etapa y para ello se utilizó una técnica de apren-
dizaje mecánico para el procesamiento de lenguaje natural, 
denominado análisis de sentimiento. A partir de los progra-
mas convertidos en archivos .csv, mediante un script en Python 
se cargan los algoritmos para estimar la subjetividad y polari-
dad de cada una de las unidades semánticas, luego mediante 
el programa Orange3 (Demsar et al., 2013) se pueden localizar 
las palabras claves dentro de las unidades semánticas y limi-
tar las visualizaciones únicamente a aquellas que contienen 
dichas palabras. Conviene precisar que, con respecto al PPSD, 
solo se realizó el análisis sobre la segunda versión del progra-
ma de gobierno.

Las visualizaciones del programa Orange3 permitieron rea-
lizar un análisis descriptivo, al comparar algunas de las alu-
siones a los temas de exclusión dentro de los programas de 
los partidos políticos estudiados. Los diagramas de dispersión 
subjetividad-polaridad son una manera visual para clasificar 
las unidades semánticas según las temáticas, estos ya han 
sido utilizados en otros estudios sobre análisis de sentimiento 
(Agarwal et al., 2021).

En este punto, hay que agregar que los programas no si-
guen una estructura ni una extensión semejantes que facilite 
la comparación. No obstante esta limitación, las visualizacio-
nes de las unidades semánticas ofrecen una mirada al interior 
de las ideas propuestas. 

Al analizar los programas con menor mención del térmi-
no “desigualdad” (Figura 3.1), esta aparece solo tres veces en el 
programa del Partido Unidad Social Cristiana y seis veces en 
el programa del Partido Progreso Social Demócrata (PPSD2). 
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En el programa del Partido Liberal Progresista, la palabra 
“desigualdad” no se menciona del todo en el documento. 

Figura 3.1 Partidos con menor mención de la palabra 
“desigualdad”
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Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la polaridad, el PUSC maneja un lenguaje que 
tiende a ser positivo, por ejemplo: “buscaremos reducir la 
desigualdad social, reducir la pobreza y el desempleo, como 
un norte para devolverle la dignidad al costarricense” (PUSC, 
PG22-26, p. 3). En forma similar, el PPSD varía entre neutra-
les: “definir acciones afirmativas específicas en las áreas en las 
que se identifican desigualdades que afectan a la población 
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afrodescendiente e indígena basadas en los diagnósticos loca-
les y consensuadas con la comunidad” (PPSD, PG22-26, PPSD2, 
p. 105). También hay menciones positivas: “creemos que un Es-
tado eficaz y eficiente debe abordar los retos que atañen a la 
justicia social, el crecimiento económico inclusivo, el bienes-
tar de las personas y la reducción de la desigualdad en el acce-
so” (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 5).  

Ahora bien, las unidades semánticas analizadas tienen di-
versas valoraciones de subjetividad (Pang y Lee, 2004), la más 
subjetiva es: “Es de vital importancia atender esta desigualdad 
en representatividad” (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 99), con un 
valor de 1, esto debido a que no presenta ningún valor de me-
dición sobre lo que significa “representatividad”, además del 
uso de adjetivos como en “vital importancia”. El resto de las 
proposiciones, si bien no muestran metas definidas numéri-
camente, presentan una “fuente” del dato “Los estudios de la 
OCDE… han señalado que el entorno regulatorio actual… con-
tribuye a una mayor pobreza y desigualdad” (PPSD, PG22-26, 
PPSD2, p. 70). Otros describen el cómo: “La Presidencia de la 
República formará un Consejo Social con el fin de…” (PUSC, 
PG22-26, PPSD2, p. 31), “Definir acciones… basadas en los diag-
nósticos locales y consensuadas con la comunidad” (PPSD, 
PG22-26, PPSD2, p. 105). Lo anterior hace que el algoritmo asig-
ne valores de subjetividad de 0,5 o menos. Es importante notar 
que PPSD2 menciona más la palabra “desigualdad” asociada 
a la discriminación por género o etnia, antes que al nivel so-
cioeconómico. 

La mayoría de las unidades semánticas presentes en las pu-
blicaciones de los partidos políticos con mayor mención de la 
palabra “desigualdad” (Figura 3.2), a saber PLN, PFA y PAC, son 
detectadas por el algoritmo como neutrales o positivas; del to-
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tal en los tres partidos solo 11 fueron negativas (11,95 pp). Estas 
unidades semánticas “negativas” corresponden principalmente 
a descripciones sobre cómo los autores de los programas perci-
ben la actualidad del país, posteriormente, expresan propues-
tas para remediarla. Aquí, el 14,13 por ciento de las unidades 
semánticas son neutrales, por lo que 73,92 pp son “positivas”. 

Figura 3.2 Partidos con mayor mención de la palabra 
“desigualdad”

Partido Acción Ciudadana Partido Liberación Nacional

Partido Frente Amplio
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Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a subjetividad, la unidad semántica más 
subjetiva pertenece al programa del PAC: “Nuestro partido es 
consciente del abandono histórico que… pone en evidencia las 
desigualdades” (PAC, PG22-26, p. 129), con valor de subjetivi-
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dad (probabilidad) de 0,9; seguido por una afirmación en el 
programa del PLN “el uso sabio de las tecnologías puede ayu-
dar a resolver muchos de los serios problemas que enfrenta la 
humanidad como… la desigualdad” (PLN, PG22-26, p. 40), con 
un puntaje de 0,69, el cual corresponde a una descripción de la 
“situación actual” mediante el uso de calificativos imprecisos 
como “uso sabio”.  

Sobre las unidades semánticas más objetivas (con valores 
menores a 0,01), dos pertenecen al PLN, 3 al PFA y 4 al PAC. 
Las unidades semánticas del PFA describen la situación actual 
al hacer referencia a la desigualdad de género (PFA, PG22-26, 
p. 70), al aumento de la pobreza (PFA, PG22-26, p. 27) y al sis-
tema educativo (PFA, PG22-26, p. 58). Por su parte, las unida-
des semánticas del PLN mencionan el “compromiso” del par-
tido por “no heredar pobreza y desigualdad” (PLN, PG22-26, 
p. 51), tampoco “la vulnerabilidad y la desigualdad social y de 
género” (PLN, PG22-26, p. 14); mientras que las del programa 
del PAC se refieren a la desigualdad en el empleo en Limón 
(PAC, PG22-26, p. 112), inserción de políticas de desarrollo 
(PAC, PG22-26, p. 129), “acceso a mejores oportunidades” (PAC, 
PG22-26, p. 89) y verificación del cumplimiento de metas en 
torno a la reducción de la desigualdad (PAC, PG22-26, p. 37). 
Conviene precisar que ninguna de las proposiciones anterio-
res indica cifras a las cuales los partidos deseen aspirar, es 
decir, predomina la redacción generalizada no susceptible 
de medición.
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Figura 3.3 Mención de “renta mínima familiar” en programas del 
PLN y del PFA
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Fuente: Elaboración propia.

El tema “renta mínima familiar” aparece únicamente en los 
programas del PLN y el PFA (Figura 3.3), pero solo se menciona 
cuatro veces (1 en el PLN y 3 en el PFA). El algoritmo detectó 
que el PLN utilizó un lenguaje que tiende a “positivo”, además 
obtuvo un valor menor a 0,5 en lo que se refiere a subjetividad: 
“Erradicar la pobreza extrema (50 % en periodo 2022-2026) 
mediante la asignación de un Piso Económico Familiar, una 
renta mínima familiar para las personas y familias en situa-
ción de pobreza extrema” (PLN, PG22-26, p. 51). 

El PFA, por su lado, tuvo dos unidades semánticas que ten-
dieron a positivo y una a neutral. Respecto a la subjetividad, 
las propuestas del PFA tienden a ser más “objetivas” (valores 
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de subjetividad por debajo del 0,40) que la propuesta del PLN 
(con un valor de 0,45). La propuesta más objetiva detectada 
por el algoritmo (con una probabilidad de 0,1 de ser subjetiva) 
corresponde a “Esta renta mínima se garantizará mediante el 
reajuste de programas ya existentes en el IMAS, así como a tra-
vés de una contribución permanente solidaria de los bancos 
o de las grandes empresas” (PFA, PG22-26, p. 25). De seguido, 
una propuesta que define al destinatario de la renta mínima: 
“para mujeres jefas de hogar en condición de vulnerabilidad 
o pobreza” (PFA, PG22-26, p. 25), con un valor de subjetividad 
de 0,22. Por último, la intención de extender a futuro el alcan-
ce de la renta mínima: “se propone como un paso inicial, que 
permita valorar los ajustes institucionales necesarios, para 
desarrollar en el mediano plazo una renta mínima de mayor 
amplitud” (PFA, PG22-26, p. 29), cuyo valor fue de 0,36.

Cabe destacar que la diferencia entre ambas propuestas 
básicamente se concentra en quiénes serán los beneficiarios 
de la renta. En la propuesta del PLN se pretende atender a per-
sonas y familias con una situación de pobreza extrema, aun-
que no se describe qué significa para el partido tal condición; 
mientras que, la propuesta del PFA está orientada únicamen-
te a mujeres jefas de hogar: una “renta mínima feminizada” 
(PFA, PG22-26, p. 28).

Ahora bien, dentro de los temas alusivos a la exclusión, la 
palabra “empleo” fue la que más se mencionó en los diversos 
programas analizados;13 apareció en 402 unidades semánticas. 
Si comparamos los programas de los dos partidos que dispu-
taron la presidencia en la segunda ronda, se obtiene una gran 
diferencia entre las menciones de dicha palabra: 106 en el PLN 
y 25 en el PPSD2.  

13   Se excluye el PPSD1.



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

130 

Como se muestra en la Figura 3.4, en la estructura discur-
siva del PLN predominan las menciones con lenguaje positivo 
y neutral. Aquellas que el algoritmo detectó como ligeramente 
negativas son descripciones de la actualidad, o bien, propues-
tas que llevan locuciones adverbiales como “al menos… em-
pleos de menor calidad, triste y preocupante realidad…, fallas 
en el sistema educativo”; si bien la puntuación es ligeramente 
negativa, otros clasificadores automatizados pueden darles 
una puntuación neutral. En lo que respecta al PPSD, solamen-
te 5 de las 25 unidades semánticas son catalogadas como nega-
tivas, dos de ellas describen la actualidad del país con palabras 
como “desempeño en pruebas PISA es lamentable”, “tasa de 
desempleo más alta de los países en la OCDE” y “mala orienta-
ción negligencia y pésima orientación del sistema educativo”.  
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Figura 3.4 Menciones de la palabra “empleo” en programas del 
PLN y el PPSD
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Nota: Se toma en cuenta el programa de gobierno del PPSD presentado 
para la segunda ronda. 

Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a la subjetividad de las unidades semánticas 
que contienen la palabra “empleo”, tanto el programa del PLN 
como el del PPSD suelen tratar el tema de distintas formas, 
desde unidades semánticas con valores de subjetividad entre 
0,20 y 0,50, hasta muy subjetivas, con probabilidades mayo-
res a 0,70. Se destaca, por ejemplo, “nuestro desempeño en las 
pruebas PISA es lamentable” (PPSD2, p. 10) o “el sistema ban-
cario tiene un papel fundamental que jugar” (PLN, PG22-26, 
p. 95). Estas unidades semánticas son de carácter descriptivo, 
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ya sea al describir la situación actual del país o al proclamar 
las bondades del partido. Aparte de esto, el PLN trató temas 
como el empleo durante la pandemia, igualdad de género en la 
accesibilidad, igualdad de derechos para la comunidad LGBT, 
crédito y banca de desarrollo, democracia económica para la 
innovación en el empleo, entre otros. En tanto que los temas 
tratados por el PPSD2, en general, giraron en torno a las op-
ciones de empleo en servicios “ecosistémicos”, “articuladores 
comunitarios del ambiente” y “desarrollar competencias la-
borales”; también se abordan temas como la educación de la 
mujer, entre otros. 

El análisis de los programas ofrece insumos para identificar 
posibles acuerdos en la Asamblea Legislativa, un reto indiscu-
tible, pues ningún partido ha alcanzado la mayoría parlamen-
taria en varias elecciones. Un punto clave podría darse en la 
lucha contra la corrupción. Con respecto a la mención de esa 
palabra, los programas del PFA, del PPSD y el PLN incluyeron 
40, 27 y 20 unidades semánticas con dicha palabra, respectiva-
mente, lo cual podría ser un tema de potencial acuerdo. 

Sobre el uso de la palabra “corrupción”, en el PPSD2 dos 
unidades semánticas alcanzaron un valor de probabilidad de 
0,20 de ser subjetivas, como se puede ver en la Figura 3.5. En 
una se hace referencia al aumento de sanciones “tanto al que 
paga como el que recibe” (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 30) y en la 
otra a la “disminución del poder discrecional de los funciona-
rios públicos” (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 20). Mientras tanto, 
en el programa del PLN, las unidades semánticas con valores 
de subjetividad menores a 0,01 incluyen fórmulas como “cero 
tolerancia”, “rendición de cuentas” y “procesos transparen-
tes”. Por su parte, en el programa del PFA, las tres proposi-
ciones más objetivas (por debajo del 0,20) se referían a temas 
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como “ampliación del sistema de penas” (PFA, PG22-26, p. 172), 
eliminación de inmunidad y declaración de patrimonio y ren-
dición de cuentas (PFA, PG22-26, p. 23).  

Figura 3.5 Mención de la palabra “corrupción” en programas del 
PLN, PFA y PPSD
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Fuente: Elaboración propia.

Las unidades semánticas del programa del PFA, cuyos valo-
res de subjetividad oscilaron entre 0,20 y 0,60, incluyen pro-
puestas y descripciones de la situación del país, por ejemplo, 
“considerando únicamente los seis casos más graves de co-
rrupción de inicios del siglo XXI, nuestro país sufrió pérdidas 
superiores a los ¢150.000 millones de colones” (PFA, PG22-26, 
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p. 180), “La corrupción es una enfermedad que impide superar 
la pobreza, mina la credibilidad y la confianza en nuestras ins-
tituciones democráticas” (p. 180), “la corrupción es una prác-
tica enraizada” (PFA, PG22-26, p. 181). Asimismo, se resaltan 
algunos logros del partido dentro de la Asamblea Legislativa: 
“La investigación legislativa en curso ha permitido develar las 
tramas de la corrupción en CONAVI y el MOPT” (p. 158). In-
cluso de otros actantes: “deben reconocerse los esfuerzos de 
periodistas y activistas valientes que han denunciado y hecho 
públicos actos de corrupción” (p. 181). 

Entre las propuestas se incluyen: “fortalecimiento de las 
fiscalías especializadas”, “promoción de una cultura de legali-
dad y anticorrupción en sus distintas manifestaciones” (PFA, 
PG22-26, p. 182), “consolidación de un Estado Abierto”, pro-
hibición de participación de servidores públicos en socieda-
des ‘offshores’, establecimiento de un tribunal especializado 
en materia de corrupción, revisión de penas “excesivamente 
bajas de algunos delitos de corrupción” (PFA, PG22-26, p. 184),  
rechazo al nepotismo en la administración pública, renuncia 
a recepción de pensiones de lujo no contributivas, renuncia a 
la inmunidad en caso de investigación realizada por el Minis-
terio Público  (p. 186) y nombramiento de un ministro antico-
rrupción (PFA, PG22-26, p. 183). Estas propuestas son de carác-
ter general y no son susceptibles de medición. 

En el PPSD2, las unidades semánticas que se encontraron, 
entre 0,20 y 0,60 del valor de subjetividad, son reproches a 
“gobiernos anteriores”, descripciones en torno a que la lucha 
contra la corrupción ha sido “insuficiente” (PPSD2, p. 50) y 
creación de instrumentos jurídicos varios. Por último, en el 
mismo rango, el programa del PLN abarcó narcotráfico y co-
rrupción en centros penales (PLN, PG22-26, p. 152), “tolerancia 
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cero” (PLN, PG22-26, p. 155), descripción del sistema de com-
pras públicas (PLN, PG22-26, p. 27), entre otras.

Con respecto a la polaridad, el patrón es similar, con uso 
de expresiones tanto positivas como neutrales, en su mayoría, 
y algunas pocas detectadas como negativas, principalmente 
descripciones de la situación actual del país, por ejemplo: 

Resulta, por lo demás, curioso que en todos los escándalos 
de corrupción la CGR haya tenido una participación discre-
ta y que su rol de órgano fiscalizador no haya sido cuestio-
nado en ningún momento (PPSD, PG22-26, PPSD2, p. 54).

Además, y muy desafortunadamente, es también conocido 
que hay casos de corrupción que afectan la asignación de 
recursos y tienen nefastas consecuencias en la opinión de 
los ciudadanos (PLN, PG22-26, p. 87) 

Ayer fueron los Banco Anglo, ICE-Alcatel, Caja-Fischel, y 
luego vinieron la Trocha, Odebrecht y el Cementazo. Hoy 
la corrupción se llama Cochinilla y mañana tendrá otros 
nombres. Nuevos saqueos y distintos protagonistas, pero 
las mismas prácticas favorecidas por un sistema que se 
caracteriza en diluir el límite entre lo público y lo privado 
(PFA, PG22-26, p. 180).

Por último, se analizó la aparición del tema “pobreza” en 
los programas, la cual apareció con mayor frecuencia que 
“exclusión”, propiamente dicha, como se expresa en la Figura 
3.6. El programa del PNR fue el que tuvo un mayor número de 
menciones del término, con un total de 58 apariciones en el 



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

136 

texto del programa, seguido por el PFA (56) y, en tercer lugar, 
el PLN (50). 

Figura 3.6 Mención de la palabra “pobreza” para PNR, PLN y PFA
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Fuente: Elaboración propia.

Al igual que la mayoría de las palabras analizadas, existe 
un predominio de unidades semánticas con términos sobre 
todo de tendencia “positiva”, con algunos neutrales y siempre 
en menor grado los ligeramente “negativos”, los cuales, por 
lo general, son empleados para dar cuenta de la situación ac-
tual. Entre estos: “La pobreza extrema aumentó a 7%” (PLN, 
PG22-26, p. 20); “estamos viviendo niveles de pobreza y pobre-
za extrema alarmantes” (PNR, PG22-26, p. 14); y “no se logró la 
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implementación de un cobro electrónico tan necesario sobre 
todo para poblaciones vulnerables” (PFA, PG22-26, p. 149). 

Con respecto a la subjetividad, entre las menos “objetivas” 
que el algoritmo detectó (probabilidad mayor a 0,95) está: 
“Proponemos revisar y mejorar las metodologías Línea de Po-
breza y el Índice de Pobreza Multidimensional, sus condicio-
nes de cálculo y asignación de la condición de pobreza” (PFA, 
PG22-26, p. 35). Con respecto al PLN, el algoritmo detectó como 
subjetivas aquellas oraciones cuyos verbos usan un modo po-
tencial, “saldrían”, “podrían”, etc., por ejemplo, “Alrededor de 
65 mil hogares con niños, o 235 mil personas, saldrían de la 
pobreza extrema” (PLN, PG22-26, p. 52). Además de conjeturas 
basadas en datos, tales como: “Dicha situación es altamente 
preocupante, porque no solo estamos viviendo niveles de po-
breza y de pobreza extrema alarmantes… sino también un pa-
norama sombrío para dinamizar la economía del país” (PNR, 
PG22-26, p. 14). 

Entre las menciones más objetivas (probabilidad de sub-
jetividad menor a 0,05) se encuentra una descripción de la 
situación actual por parte del PFA: “Asistimos a un momen-
to histórico de aumento de pobreza… potenciado por la pan-
demia del COVID-19” (PFA, PG22-26, p. 27). Asimismo, una 
citación de fuentes, como la Encuesta Nacional de Hogares, 
para mencionar el porcentaje de pobreza por ingresos (PNR, 
PG22-26, p. 14); y otras descripciones dadas por el PLN como 
“parámetros de la asignación” del piso económico familiar 
(PLN, PG22-26, p. 52), “compromiso” del PLN para “no heredar 
la pobreza” (PLN, PG22-26, p. 51) y costo del combate a la po-
breza (PLN, PG22-26, p. 53).

En general, los ejemplos analizados, detectados por el al-
goritmo de NLP, parecieran corroborar el uso de un lenguaje 
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visceral con intenciones de provocar emociones en la perso-
na electora, más que promover la discusión de los problemas 
y soluciones viables a la situación actual del país (D’Adamo, 
García y Agustín, 2021). Se puede anotar, además, que estos 
algoritmos pueden servir como un auxiliar en el análisis de 
grandes volúmenes de texto y complementar las lecturas rea-
lizadas por un criterio experto, por lo que, nuevamente se re-
calca la importancia de forjar puentes entre las ciencias socia-
les y los métodos modernos de análisis de datos. 

Conclusiones

El estudio de los programas de gobierno resultó un reto en 
lo que se refiere a metodología, pues todos poseen extensiones 
y formatos distintos, además de la dificultad inherente en el 
análisis de un texto, por lo que el procesamiento de lenguaje 
natural fue de gran ayuda en dicha tarea. Lo anterior sin dejar 
de lado la lectura complementaria, por medio de la cual se de-
tectaron características generales de los programas.

Las diferentes proporciones muestran que cada partido tie-
ne un tratamiento diferente hacia los temas alusivos a la ex-
clusión. Además, destaca el hecho de que en aquellos partidos 
que obtuvieron diputaciones, o bien la presidencia, el porcen-
taje de alusiones a dichos temas no supera los 15 puntos de la 
totalidad del texto de dichos programas.

Otro punto importante corresponde a que las propuestas 
tienden a ser redactadas de manera general y pocas mencio-
nan algún objetivo cuantitativo susceptible de ser comparable 
o medible. Aunque algunas propuestas son similares, suelen 
diferir en quiénes son sus beneficiarios, tal y como se explicó 
en la “renta mínima”. Ahora bien, muchas de las propuestas de 
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empleo también giran en torno a la desigualdad de oportunida-
des para las mujeres o retoman la llamada “ideología de género.

Ahora bien, conociendo el tratamiento que las personas 
candidatas y los partidos políticos dieron a los temas de ex-
clusión, Capítulo 2, y cómo esos mismos temas son tratados 
en los programas de gobierno, en el caso de Costa Rica, cabe 
entonces preguntarse si ello influyó en los resultados de las 
elecciones presidenciales. En el próximo capítulo se tratará 
con detalle los resultados, cotejándolos con las regiones con 
mayor y menor desarrollo, basados en el índice de desarro-
llo humano.
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La exclusión votó en las elecciones

Introducción

Pese a que la exclusión es una realidad tanto en Nicaragua 
como en Honduras, y en menor medida en Costa Rica, los ca-
pítulos 2 y 3 concluyen que esta no fue tema en la coyuntura 
electoral 2021-2022. Ni los partidos políticos, ni las personas 
candidatas, ni los medios de comunicación retomaron la ex-
clusión en sus agendas. Es decir, la vida cotidiana de los sec-
tores sociales que viven en condiciones de exclusión no tiene 
una presencia preponderante en la política electoral.

Este cuarto capítulo se interroga si la exclusión fue un fac-
tor de peso en la decisión electoral. Para ello, se cotejan los 
resultados a nivel municipal y departamental (Nicaragua y 
Honduras);14 y a nivel cantonal y provincial, en Costa Rica, de 
acuerdo con el índice de desarrollo humano, a fin de deter-

14   Hay que agregar que en Honduras y Nicaragua se utilizan como 
unidades geográficas administrativas los departamentos que están subdi-
vididos en municipios, mientras que sus equivalentes en Costa Rica son las 
provincias divididas en cantones.
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minar si existe un vínculo entre la exclusión y los resultados 
electorales.

El índice de desarrollo humano fue el parámetro empleado 
para aproximarse a la exclusión, pues la medición está dispo-
nible para los tres países a nivel municipal. Este índice toma 
en cuenta no solo variables económicas, sino también acce-
so a la salud y a la educación; la exclusión de estos servicios 
puede ser traducida como una desigualdad (Molina y Pascual, 
2014). El IDH está compuesto por tres componentes: esperanza 
de vida, educación (alfabetización y matrícula en diferentes 
niveles) e ingreso per cápita (Williamson Cuthbert, 2015). En el 
caso de Honduras, está disponible el IDH del año 2020 y para 
Costa Rica se empleó el del año 2019. Lamentablemente, para 
el caso de Nicaragua, solo están disponibles los datos del año 
2002 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2002; Williamson Cuthbert, 2015).

Los resultados electorales se obtuvieron del Consejo Supre-
mo Electoral (Nicaragua), Consejo Nacional Electoral (Hondu-
ras) y el Tribunal Supremo de Elecciones (Costa Rica). En el 
caso de Nicaragua, ni el padrón ni los datos sobre el abstencio-
nismo están disponibles para el público en general. No obstan-
te, en el Boletín 28, el CSE reportó un 65,23 % de participación 
en las elecciones de 2021 (2.921.430 votos), de manera que fue 
sencillo calcular una estimación total del padrón electoral. 

Si 2.921.430 votos corresponden al 65,23 %, entonces, el ta-
maño del padrón electoral total puede estimarse en 4.476.601 
de ciudadanos autorizados. Es importante precisar que el pa-
drón del 2021 corresponde al 87,88 % del padrón de las eleccio-
nes de 2017 (Urnas Abiertas, 2021a, 2021b). No se dispone de un 
análisis que explique esta disminución del 12,78 % en el total 
de personas autorizadas para votar. 
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El porcentaje de personas nicaragüenses autorizadas para 
votar equivale a un 67,7 % del total de la población, que co-
rresponde a 6.610.226, según los datos del Instituto Nacional 
de Información del Desarrollo (2022). Como el abstencionis-
mo para cada uno de los 153 municipios no está disponible, un 
primer paso fue tomar el total de la población por municipio.15 
En segundo lugar, se obtuvo el total de votos por municipio de 
una base de datos empotrada (más adelante en este capítulo se 
retomará esta base de datos). En tercer lugar, se dividió el total 
de personas que votaron en cada municipio entre el total del 
padrón municipal aproximado, lo cual dio como resultado un 
estimado de la participación. A partir de lo anterior se calculó 
el abstencionismo. En este caso, solo fue necesario ajustar li-
geramente el tamaño del padrón del municipio de Kukra-Hill. 

Ahora bien, los resultados obtenidos muestran que, en los 
casos de Nicaragua y Costa Rica, la participación electoral 
crece conforme aumenta el IDH. En contraste, en el caso de 
Honduras, en municipios con menor IDH se incrementa la 
participación electoral.

Al desagregar los resultados de las elecciones presidencia-
les 2021 (Honduras y Nicaragua) y 2022 (Costa Rica) a nivel 
municipal o cantonal, los hallazgos más sorprendentes se en-
contraron en Nicaragua, pues el FSLN ganó en todos los muni-
cipios con porcentajes superiores al 75 %. Esta uniformidad en 
los datos oficiales es atípica, pues lo usual es que haya variacio-
nes como resultado del IDH, factores históricos o territoriales. 
En el caso de Honduras, el Partido Nacional logra mejores re-
sultados en municipios con menor IDH, la mayoría de los cua-
les se ubican en regiones rurales. En cambio, el Partido LIBRE 

15   Información que se encuentra disponible en la página web del Ins-
tituto Nacional de Información del Desarrollo (INIDE).
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obtiene más apoyo en municipios con un IDH más favorable, 
usualmente en zonas urbanas. En Costa Rica, el Partido Nueva 
República, de derecha neoconservadora, obtiene mejores re-
sultados en cantones con menor IDH; mientras tanto, partidos 
como Liberación Nacional o el Frente Amplio, de izquierda, 
reciben más apoyos en cantones con mayor IDH.

En su conjunto, este capítulo muestra que, si bien la exclu-
sión no fue tema en las campañas electorales, sí es un factor 
que determina la decisión de votar y por cuál partido hacerlo. 
Asimismo, este apartado evidencia que la exclusión no se ex-
presa de la misma manera en los tres casos estudiados, lo cual 
confirma la importancia de la investigación comparada. Esta, 
sin duda, previene generalizaciones sin evidencia empírica y 
muestra mediante datos la asociación entre desigualdad y la 
participación electoral (Sura Fonseca, 2019).

A continuación, se comparan algunos aspectos puntuales 
entre los tres países, con el fin de contextualizar los hallazgos 
de este capítulo.

Abstencionismo y participación electoral a nivel 
departamental o provincial

En el caso de Nicaragua, el abstencionismo muestra va-
riaciones importantes por departamentos. En ese sentido, la 
Región Autónoma Costa Caribe Norte (71,24 %) y la Región 
Autónoma Costa Caribe Sur (57,57 %) presentan los porcenta-
jes más altos de abstencionismo. Como se observa en la Ta-
bla 4.1, estos dos departamentos reportan los porcentajes más 
bajos de IDH. Mientras tanto, otros departamentos muestran 
porcentajes de abstencionismo menores al 30 %, por ejem-
plo, León, Carazo, Rivas, Estelí y Managua. En estos casos, el 
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IDH es superior a 0,70, a excepción de Rivas. Es decir, en el 
caso de Nicaragua y, como se verá más adelante, en el caso de 
Costa Rica, el abstencionismo aumenta conforme disminuye 
el IDH, lo cual confirma la tendencia expresada en estudios 
anteriores (Instituto Internacional para la Democracia y Asis-
tencia Electoral, 2002; Sura Fonseca, 2019; Programa Estado 
de la Nación, 2022).
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Tabla 4.1 Nicaragua: participación estimada, abstencionismo e 
IDH por departamento 

Departamento Participación
estimada Abstencionismo IDH

Managua 71,56 28,44 0,827

Masaya 62,4 37,6 0,796

León 76,78 23,22 0,781

Granada 63,64 36,36 0,76

Carazo 73,34 26,66 0,734

Estelí 72,17 27,83 0,712

Rivas 74,5 25,5 0,686

Chinandega 68,82 31,18 0,679

Chontales 58,47 41,53 0,655

Madriz 59,23 40,77 0,64

Matagalpa 54,79 45,21 0,629

Nueva Segovia 55,91 44,09 0,603

Boaco 60,31 39,69 0,599

Río San Juan 63,66 36,34 0,558

Región Autónoma 
Costa Caribe Sur 42,43 57,57 0,536

Jinotega 49,16 50,84 0,513

Región Autónoma 
Costa Caribe Norte 28,76 71,24 0,497

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE (2021).
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Mientras tanto, en el caso de Honduras, como se aprecia 
en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.2, el abstencionismo más bien 
disminuye en los departamentos con menor IDH. Incluso, en 
algunos departamentos, como Lempira y Ocotepeque, el abs-
tencionismo fue de apenas 18,8 % y 21,52 %, respectivamente, 
y el IDH es de 0,528 y 0,588. Es decir, no hay una relación ne-
gativa o inversa. Francisco Morazán es el único departamento 
que reporta un IDH superior a 0,7 (0,705) y la participación es 
similar a la estimada en departamentos con IDH menores. 

Así las cosas, cabe preguntarse por qué la participación 
electoral es mayor en los departamentos con menor IDH, en 
contraposición a lo esperado (Lizama Carrasco, 2012; Araya 
Alpízar, 2015). Esta investigación no dispone de material empí-
rico para responder dicha pregunta, a lo sumo se podría decir 
que existen lealtades, especialmente hacia el Partido Nacio-
nal, que se vuelven más importantes que las condiciones de 
vida que se expresan en el IDH. 
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Tabla 4.2 Honduras: participación estimada, abstencionismo e 
IDH por departamento 

Departamento Participación
estimada Abstencionismo IDH

Atlántida 62,47 37,53 0,661

Colón 63,11 36,89 0,619

Comayagua 66,69 33,31 0,617

Copán 74,22 25,78 0,575

Cortés 58,97 41,03 0,676

Choluteca 74,51 25,49 0,586

El Paraíso 72,01 27,99 0,586

Francisco Morazán 71,2 28,8 0,705

Gracias a Dios 70,6 29,4 0,551

Intibucá 76,5 23,5 0,558

Islas de la Bahía 55,13 44,87 0,657

La Paz 76,21 23,79 0,582

Lempira 81,2 18,8 0,528

Ocotepeque 78,48 21,52 0,588

Olancho 69,42 30,58 0,602

Santa Bárbara 75,48 24,52 0,600

Valle 75,61 24,39 0.602

Yoro 64,84 35,16 0,620

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNE (2021).

También se podría apuntar la posibilidad de que exista una 
cultura clientelar, la cual se expresa por ejemplo en la entrega 
de alimentos o materiales de construcción; esta aseguraría la 
votación de quienes menos recursos tienen (Meléndez, 2019). 
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Por último, surge la posibilidad de que el discurso anticomu-
nista, el cual asociaba al partido LIBRE con los gobiernos de 
Venezuela y Cuba (Burgos, 2021), y neoconservador, especial-
mente referido a reconocimiento de diversidades sexuales y 
derechos sexuales y reproductivos, haya calado más entre los 
sectores más empobrecidos y les haya persuadido a votar. 

Sin duda, se trata de un hallazgo que requiere más análi-
sis, el cual muestra las ventajas del estudio comparado y da 
cuenta de que la región no es uniforme, de manera que las ge-
neralizaciones requieren cautela. En el próximo capítulo, esta 
discusión se retoma, a propósito de lo que personas residentes 
en la colonia Nueva Capital llaman “hartazgo”, con el entonces 
gobernante Partido Nacional.

En lo que respecta a Costa Rica, en la primera ronda de las 
elecciones, celebrada el 6 de febrero de 2022, el abstencionis-
mo fue de 40,29 %, el más alto desde 1962, año en el que este 
alcanzó un 16,2 % (Mora, 2022). Como se puede observar en la 
Tabla 4.3, el abstencionismo fue menor en las provincias de 
Heredia, San José, Cartago y Alajuela, en las cuales el IDH es 
mayor a 0,800. Mientras tanto, la decisión de no votar se in-
crementa en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntare-
nas, las cuales reportan IDH inferiores a 0,800. 
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Tabla 4.3 Costa Rica: abstencionismo e IDH por provincia 

Provincia Primera ronda Segunda ronda IDH

Alajuela 37,6 40,51 0,804

Cartago 34,7 35,97 0,807

Guanacaste 47,5 50,24 0,793

Heredia 33,9 37,14 0,837

Limón 49,3 53,32 0,768

Puntarenas 50,9 52,68 0,787

San José 36,6 40,37    0,828

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del TSE (2022).

Al calcular el coeficiente de correlación de Pearson en 
los resultados provinciales de las elecciones en Nicaragua y 
Costa Rica, se observa una correlación entre abstencionismo e 
IDH, con una confianza del 95 %, tal como se observa en la Ta-
bla 4.4. Es decir, el abstencionismo incrementa conforme dis-
minuye el IDH. En el caso de Costa Rica, este comportamiento 
de correlación entre la desigualdad y el abstencionismo ya 
había sido descrito en diversos estudios (Araya Alpízar, 2015; 
Sura Fonseca, 2019; Programa Estado de la Nación, 2022). Ello 
no ocurre en el caso de Honduras, en donde, como ya se anotó, 
más bien la correlación es positiva y se requiere explorar más 
sistemáticamente los factores que explicarían porqué varía en 
Honduras el signo de la correlación. 
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Tabla 4.4 Coeficiente de correlación de Pearson, 
abstencionismo-IDH

País
Número de 

provincias o 
departamentos

Número de 
municipios o 

cantones

Por departamen-
to o provincia*

Por municipio 
o cantón*

Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Primera 
ronda

Segunda 
ronda

Honduras 18 298  0,70  0,47

Nicaragua 17 153 -0,78 -0,45

Costa Rica 7 82 -0,85 -0,83 -0,68 -0,67

Nota: *pvalue < 0.05.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del TSE (2022), CSE 

(2021) y CNE (2021).

Contrastan, entonces, los resultados en Honduras, por una 
parte, y Nicaragua y Costa Rica, por la otra. En el primer caso, 
en Honduras, cuanto más decrece el IDH disminuye el absten-
cionismo, es decir, los sectores desfavorecidos votaron más en 
las elecciones de Honduras en el 2021, contrario a lo que suce-
dió tanto en Costa Rica como en Nicaragua, donde los sectores 
desfavorecidos votaron menos. En la siguiente sección se utili-
zó como unidad geográfica el municipio y el cantón, en forma 
similar a los estudios realizados por el PEN (2022), al ser más 
comparables entre los diferentes países (Jinesta, 2014).

Abstencionismo e IDH a nivel municipal

En esta sección se cotejan los resultados de abstencionismo 
a nivel cantonal o municipal en los tres países, a fin de explorar 
si se mantienen las tendencias halladas a nivel provincial. A 
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diferencia de las páginas web del TSE de Costa Rica y del CNE 
de Honduras, donde la información de los resultados electo-
rales, tanto por provincia o departamento como por cantón o 
municipio, están disponibles para ser descargadas, mientras 
que el CSE de Nicaragua no permite descargas directas de la 
base de datos con los resultados de las elecciones analizadas. 

No obstante, la base de datos de los 3106 centros de votación 
se encuentra empotrada, es decir, si bien no está disponible de 
manera directa para las personas que ingresan al sitio web, se 
puede hacer lectura del código de la página para localizar la base 
de datos cargada al navegador, a fin de desplegarla en la pantalla.  

Las páginas web están conformadas por una serie de ins-
trucciones y textos escritos en formato HTML, un lenguaje 
que describe la manera en cómo se visualiza el texto en los na-
vegadores. Toda página web puede ser descargada en archivos 
.html para luego explorar el código con un editor de palabras 
(Sandoval y Rodríguez, 2021). En este caso, las bases de datos 
de los centros de votación se encontraban incrustadas dentro 
del código HTML en la página del CSE, por lo que fue suficien-
te descargar el archivo, encontrar la línea donde estaban los 
datos, procesarla y convertirla en un archivo de hoja de cálcu-
lo, lo cual permitió obtener promedios, desviaciones estándar 
y sumatorias según diferentes unidades geográficas. La razón 
por la que la página del CSE no tiene un enlace disponible para 
la descarga de esta base de datos en su sitio web, es algo que no 
se explica16.

Ahora bien, como se detalla en la Tabla 4.5, el mayor abs-
tencionismo se presentó en Costa Rica; incluso, se observa 
un incremento entre la primera y la segunda ronda electoral, 

16  Pueden consultar el sitio web del Consejo Superior Electoral: https://
www.cse.gob.ni/es/elecciones/elecciones-generales-2021
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al pasar de 40,41 % a 43,27 %. La mayor desviación estándar 
del abstencionismo se encuentra en Nicaragua, en donde al-
canzó un 16,08 %, es decir, hubo diferencias importantes en 
los porcentajes de votación entre municipios. Cabe, entonces, 
preguntarse si es posible que existan marcadas diferencias de 
abstencionismo y similitudes tan pronunciadas en términos 
de apoyo al FSLN. De nuevo, los estudios muestran que esta 
posibilidad es prácticamente nula (Klimek et al., 2012), pues 
la participación electoral y el apoyo a un determinado partido 
muestra variabilidades asociadas a tradiciones partidarias, di-
ferencias territoriales, rasgos socioculturales, niveles de vida, 
entre otros (Raventós et al., 2005).

Tabla 4.5 Coeficiente de correlación de Pearson, 
abstencionismo-IDH, por municipio o cantón

País

Abstencionismo IDH
Coeficiente de 

Pearson*Media 
aritmética

Desviación 
estándar

Media 
aritmética

Desviación 
estándar

Nicaragua 38,59 16,08 0,588 0,095 -0,45

Honduras 22,83 8,73 0,650 0,041 0,47

Costa Rica 
(primera 

ronda)
40,41 8,26 0,805 0,053 -0,68

Costa Rica 
(segunda 

ronda)
43,27 8,02 0,805 0,053 -0,67

Nota: *pvalue < 0.05. 
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al IDH, las medias aritméticas (promedios) con-
firman que en Costa Rica las condiciones de vida son más 
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favorables; mientras tanto, las de Honduras y Nicaragua son 
considerablemente más desfavorables. En Nicaragua, la des-
viación estándar del IDH (0,095) es mayor que en Honduras 
y Costa Rica, lo cual advierte niveles de vida más desiguales 
al interior de la sociedad nicaragüense, ya notado por Gómez 
Santibáñez y Romero Molina (2009). En el caso de Honduras, 
el municipio Francisco Morazán, donde se ubica la capital Te-
gucigalpa, es el único que supera el 0,7 de IDH. 

Al igual que en el caso de los departamentos o provincias, 
nivel cantonal o municipal, el coeficiente de Pearson muestra 
una asociación negativa particularmente fuerte en Costa Rica, 
aunque también está presente en Nicaragua, ya que zonas con 
menor desarrollo también tuvieron un alto nivel de absten-
cionismo. En Honduras, la correlación es más bien positiva, es 
decir, cuanto menor es el IDH, mayor es la participación en las 
urnas electorales.

A continuación, la Figura 4.1 muestra que la heterogenei-
dad estructural que caracteriza a la sociedad nicaragüense 
presenta sus mayores contrastes entre el Caribe y el Pacífico. 
El Caribe, como ya se anotó en este capítulo, muestra mayor 
abstencionismo y menor IDH, por eso en la figura predominan 
los globos azules de mayor tamaño (Videa, 2020). Los munici-
pios con tendencia a presentar un mayor IDH corresponden 
a aquellos que se ubican en la región del Pacífico, sobre todo 
los que se encuentran cerca de la capital; destacan los depar-
tamentos de León, Chinandega, Managua, Carazo y Granada.
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Figura 4.1 Nicaragua: IDH municipal (color) vs. abstencionismo 
(tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Orange3.

La Figura 4.2, correspondiente a Honduras, muestra a nivel 
municipal lo que ya se mencionó acerca de la asociación entre 
IDH y abstencionismo a nivel de departamentos. Los globos 
azules, los cuales indican un menor IDH, están presentes en 
zonas donde el abstencionismo es menor. Lo anterior es no-
torio sobre todo en la región cercana a la frontera con El Sal-
vador, la cual geográficamente abarca las regiones: Montaña 
de Tepanguisir, Las Pilas o Cayaguanca; Arcatao o Zazalapa; y 
Perquín, Sabanetas o Nahuaterique. Históricamente, estas zo-
nas han estado vinculadas a disputas territoriales entre Hon-



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

156 

duras y El Salvador, áreas por lo general consideradas aban-
donadas o bien en litigio entre grupos de población (Carbajal 
et al. 2004; Salazar, 2005). Los municipios con mayor IDH se 
encuentran principalmente en las zonas turísticas de Roatán, 
aunque también hay municipios con altos índices en la zona 
circundante a Tegucigalpa.

Figura 4.2 Honduras: IDH municipal (color) vs. abstencionismo 
(tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Orange3.

La Figura 4.3 muestra el caso de Costa Rica, en el cual los 
globos azules muestran un menor IDH, ubicados en donde hay 
mayor abstencionismo: regiones costeras y fronterizas. En la 
región central del país, los globos tienden a ser más pequeños 
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y aparecen más de color amarillo. Las zonas con un mayor 
IDH se encuentran circundando la capital, aunque también 
se destacan algunos cantones tales como Liberia, San Carlos, 
entre otros. El patrón es muy similar en todos los cantones, 
cuanto mayor IDH, menor abstencionismo. El PEN obtuvo 
resultados similares, aunque se empleó el coeficiente de Gini 
como medida de desigualdad.

Figura 4.3 Costa Rica: IDH cantonal (color) vs. abstencionismo 
(tamaño) en primera ronda

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Orange3.

Ahora bien, para caracterizar el porcentaje de abstencionis-
mo en los tres países se pueden utilizar los diagramas de caja 
(Krzywinski y Altman, 2014), los cuales permiten comparar vi-
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sualmente el grado de abstencionismo por municipios17 entre 
los tres países, incluida la segunda ronda en Costa Rica (Figu-
ra 4.4). En términos del promedio, Costa Rica fue el país con 
mayor abstencionismo, tanto en la primera ronda (40,41 %, 
desviación estándar: 8,26 %), como en la segunda (43,19 %, des-
viación estándar: 8,10 %). No obstante, Nicaragua reporta una 
mayor variación en los datos obtenidos por municipios, pues 
su coeficiente de variación, es decir el porcentaje de la desvia-
ción estándar respecto a la media, es de 41,70 %. En este país 
centroamericano, existen municipios con alta participación y 
otros con baja participación, de manera que los porcentajes 
de abstencionismo oscilan entre 5,44 %, el más bajo, y 87,14 %, 
el más alto; en tanto que el promedio de abstencionismo por 
municipio es de 38,59 % (desviación estándar 16,08 %). Hondu-
ras, por su parte, mostró un menor abstencionismo por muni-
cipio, en promedio un 22,83 % (desviación estándar: 8,73 %), en 
contraste con Nicaragua y Costa Rica. 

17   En el caso de Costa Rica, cantones. Se emplea indistintamente el 
término municipio, ya que son equivalentes.



La exclusión votó en las elecciones

 159

Figura 4.4 Diagrama de caja con abstencionismo  
municipal por país
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Fuente: Elaboración propia.

Ahora que se conoce cómo se comportaron el abstencionis-
mo y la participación a nivel municipal, cabe preguntarse, por 
cuál partido votaron los sectores con un menor desarrollo. Es 
decir, determinar cómo influyó la situación de exclusión en la 
elección presidencial, igualmente a nivel municipal, a fin de 
comparar con los resultados anteriormente mencionados, tal 
y como se verá en la próxima sección.

Partidos políticos e IDH a nivel municipal

En este apartado, se analiza la correspondencia entre IDH 
y preferencia por un determinado partido político en los tres 
países estudiados. En el caso de Honduras, solo dos partidos 
se disputaron los dos primeros lugares en las elecciones del 
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2021: el Partido Libertad y Refundación, de orientación centro 
izquierda; y el Partido Nacional de Honduras, de orientación 
centroderecha. Aunque hubo una oferta mayor de partidos, el 
sistema prácticamente se comportó como un sistema biparti-
dista, cumpliendo el equilibrio de Duverger para elecciones de 
una sola vuelta (Benoit, 2006). El partido LIBRE, entonces, se 
enfrentó al PNH, partido que se mantuvo en el poder durante 
12 años, cuyo presidente estuvo involucrado en varios casos 
de corrupción durante su mandato. Como se comentará en el 
siguiente capítulo, dichas acciones motivaron la movilización 
de la ciudadanía en Honduras.  

En la Figura 4.2 fue posible determinar que las zonas con 
IDH medio y alto (mayor a 0,650) se concentran en la región de 
la costa Caribe y en el distrito Morazán; mientras que los mu-
nicipios con IDH por debajo de los 0,650, en promedio, se con-
centran en los departamentos de Copán, La Paz, Intibucá, Co-
mayagua, Ocotepeque, Valle, Lempira y Choluteca, ubicados 
al oeste, hacia el océano Pacífico y la frontera con El Salvador.

Con respecto a los resultados electorales en Honduras (Fi-
gura 4.5), de los 125 municipios cuyo IDH se encuentra por 
encima del promedio, LIBRE ganó 93 (74,4 %); mientras que 
el PNH ganó solamente 32 municipios. En los demás 173 mu-
nicipios, cuyo IDH está por debajo de 0,65, LIBRE ganó en 88 
(50,9 %) y el PNH en 85 (49,1 %). 
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Figura 4.5 Honduras: Partidos políticos que obtuvieron el primer 
lugar en elecciones (color) por municipio vs. IDH municipal (tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

Como se puede observar, en los municipios con IDH por 
encima del promedio hubo mayor preferencia por el partido 
LIBRE. En el siguiente capítulo, se retoman estos hallazgos con 
las personas participantes en los grupos focales en la colonia 
Nueva Capital ubicada en Tegucigalpa.

Para determinar si realmente existían diferencias entre los 
IDH de municipios donde PNH obtuvo el primer lugar, con 
respecto a aquellos donde ganó LIBRE, se hizo una prueba de 
medias (Tae Kyun, 2015). Se concluye, con un 95 % de confian-
za, que la evidencia estadística soporta la existencia de dicha 
diferencia. Además, los intervalos de confianza del promedio 
de IDH (Tabla 4.6) son mutuamente excluyentes; el de LIBRE 
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es mayor al del PNH, lo cual sugiere que la media del IDH de 
los municipios que votaron por LIBRE es mayor a la media de 
aquellos que votaron por PNH (Du Prel et al., 2009).  

Tabla 4.6 Caracterización del IDH en municipios de Honduras, 
según el partido político que obtuvo el primer lugar en la 

contienda electoral 2021

Característica Partido Libertad y 
Refundación

Partido Nacional de 
Honduras

Número de
 municipios 181 117

Promedio de IDH 0,662* 0,634*

Desviación estándar 0,042 0,034

Límite superior inter-
valo confianza 95 % 0,668 0,640

Límite inferior inter-
valo confianza 95 % 0,655 0,628

Nota: *Test de medias: estadístico de prueba: 5.896,  p-value < 0.05. 
Fuente: Elaboración propia con datos del CNE (2021).

En la Figura 4.7 se muestra tanto el abstencionismo como 
el IDH, según municipios, durante la contienda electoral 2021, 
junto con el tamaño del padrón electoral hondureño. Resulta 
evidente la correlación positiva entre el IDH y el abstencio-
nismo: cuanto mayor IDH, mayor abstencionismo. Asimismo, 
se puede observar que uno de los cuadrantes (IDH mayor a 
0,680) fue dominado por el partido LIBRE; mientras que, por 
debajo de esa marca, hubo una contienda vis a vis entre los 
dos partidos mayoritarios.
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Figura 4.7 Abstencionismo IDH proyectado 2020 y padrón 
electoral (tamaño) por municipios en elecciones en Honduras 2021
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Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

Ahora bien, respecto a los resultados electorales en térmi-
nos de votos, se puede ver en la Figura 4.8 que la existencia de 
otras fuerzas electorales, como el Partido Liberal, no rompió 
la dinámica bipartidista en esta elección (Benoit, 2006). Nin-
gún otro partido obtuvo suficientes votos como para obtener 
el primer lugar en alguno de los 298 municipios en los que se 
divide el país, razón por la cual este estudio se concentró prin-
cipalmente en los resultados de los dos partidos mayoritarios: 
LIBRE y PNH.
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Figura 4.8 Porcentaje de votos obtenidos por partidos políticos en 
Honduras
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Fuente: Elaboración propia con datos del CNE (2021).

Respecto al porcentaje de votos obtenidos (Tabla 4.7), se pue-
de observar que LIBRE consiguió en promedio 46,68 +/-9,58, 
con un 75 % de los porcentajes de votos obtenidos por debajo de 
53,05; mientras que el PNH obtuvo en promedio 41,67 +/-8,75, 
con un 75 % de los porcentajes de votos obtenidos por deba-
jo de 47,42.
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Tabla 4.7 Resumen estadístico del porcentaje de votos por 
municipio obtenidos en las elecciones 

PLIBRE PNH PLIBERAL Otros

Promedio 46,68 41,67 10,14 1,51

Desviación estándar 9,58 8,75 7,00 1,40

Coef. Var. 20,52 21,00 69,03 92,18

Mínimo 19,03 15,00 0,37 0,26

Máximo 72,92 66,59 38,20 11,00

Q1 40,27 36,62 4,89 0,70

Q2 46,99 42,49 8,76 1,05

Q3 53,05 47,42 13,33 1,76

Fuente: Elaboración propia con datos del CNE (2021).

Para el caso de Costa Rica, un estudio realizado por Zúñiga 
(2021) muestra que, para las elecciones de 2010, 2014 y 2018, 
las regiones con mayor desigualdad reportaban menor par-
ticipación. Además, el PUSC, PRN y PFA ganaron en lugares 
con menores valores de IDH; mientras que el PLN, PAC y PML 
lo hacían en cantones con IDH por encima del promedio. Un 
estudio realizado por el Programa Estado de la Nación (2022) 
demostró que la desigualdad en el ingreso incidió en las elec-
ciones del 2022. Cabe preguntarse, entonces, si al tomar el IDH 
como medida de desigualdad también habrá una correspon-
dencia con la cantidad de votos recibidos por los partidos.

La Figura 4.9 muestra que, durante la primera ronda, el 
PLN ganó el mayor número de cantones en la región Central 
y gran parte de la provincia de Guanacaste. El PNR fue el se-
gundo partido con más cantones ganados, con 13 (Tabla 4.8), 
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ubicados en el Pacífico sur, zona atlántica y parte de la zona 
norte del país, cuyos IDH se encuentran por debajo del 0,750.

Figura 4.9 Costa Rica: partidos políticos que obtuvieron el primer 
lugar durante la primera ronda (color) por cantón vs. IDH 

cantonal (tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

En menor grado, otros dos partidos obtuvieron el primer 
lugar en algunos cantones. Se trata del PUSC, con 2 cantones, 
uno en la zona límite con Panamá y otro en la región central, 
cuyos IDHs son menores que 0,750. Por su parte, el PPSD obtu-
vo en primera ronda el primer lugar en cuatro cantones (tres 
de ellos por encima de la línea de 0,750). El PAC, que gobernó el 
país en dos períodos consecutivos (2014-2022), no logró alcan-
zar el primer lugar en ninguno de los cantones del país.



La exclusión votó en las elecciones

 167

Tabla 4.8 Costa Rica: distribución de partidos políticos según 
cantones donde obtuvieron el primer lugar Elecciones 2022 

(primera y segunda ronda)

Partido político

Número de canto-
nes en primer lugar 
durante la primera 

ronda

Número de canto-
nes en primer lugar 
durante la segunda 

ronda

PLN 63 30

PPSD 4 52

PNR 13

PUSC 2

Total 82 82

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (2022).

En la Figura 4.10 se puede observar con más detalle la co-
rrelación negativa que tiene el IDH con el abstencionismo. El 
PLN obtuvo el primer lugar en cantones con alto IDH y menor 
abstencionismo; mientras tanto, el PNR obtuvo más apoyo en 
cantones con menor IDH, aunque el padrón electoral de estos 
cantones es menor. 
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Figura 4.10 Costa Rica: abstencionismo IDH y apoyo a 
candidatos en primera ronda, y población de los cantones 

(tamaño)
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Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

Durante la segunda ronda, el PPSD obtuvo el primer lugar 
en un mayor número de cantones (52) (Tabla 4.8). Por su parte, 
el PLN perdió, por así decirlo, apoyo en la provincia de Guana-
caste, en el Pacífico oeste, y parte de la región central, como 
se puede observar al contrastar la Figura 4.11, que muestra la 
distribución geográfica de los resultados de la segunda ron-
da electoral, con la Figura 4.9, correspondientes a la primera. 
Aquellos cantones que en la primera ronda dieron el primer 
lugar al PNR, en la segunda se lo dieron al PPSD. La distribu-
ción del apoyo cantonal tuvo la particularidad de que el PPSD 
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obtuvo su mayor apoyo en las zonas de la periferia del país 
(Programa Estado de la Nación, 2022).

Figura 4.11 Costa Rica: partidos políticos que obtuvieron el primer 
lugar durante la segunda ronda (color) por cantón vs. IDH 

cantonal (tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

En la Figura 4.12 se repite el ejercicio de comparar el IDH 
con el abstencionismo y el tamaño del padrón electoral, pero 
ahora para la segunda ronda en Costa Rica. Como se puede 
observar, el PPSD logró el primer lugar en cantones donde el 
PLN no lo logró en primera ronda, pero además pudo ganarle 
en algunos cantones de la periferia, donde el PLN había obte-
nido el primer lugar. 
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El PLN mantuvo su dominio en cantones con un IDH alto 
(por encima del 0,800), aunque en menor medida en compara-
ción con la primera ronda. En primera ronda, Liberación Na-
cional ganó en 63 de los 82 cantones de Costa Rica, cantones 
con diversas características, con altos y bajos IDH; sin embar-
go, hay que notar que la mayoría de ellos se ubica por encima 
del 0,750, donde se concentra la mayor parte del padrón elec-
toral. En la segunda ronda, el PPSD obtuvo ventaja en canto-
nes con menor IDH.

Figura 4.12 Costa Rica: abstencionismo IDH segunda ronda y 
apoyo a candidatos 
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Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

Ahora bien, en la Tabla 4.9 se observa el porcentaje de votos 
obtenidos por las principales fuerzas políticas que estuvieron 
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en la contienda electoral de Costa Rica en 2022. A pesar de que, 
en la primera ronda, el PPSD obtuvo el primer lugar sólo en 4 
cantones, el promedio del porcentaje de votos adjudicados es 
mucho mayor que el PNR. 

El PLN obtuvo el mayor apoyo en la primera ronda, con un 
porcentaje de votos promedio por cantón de 28,12, seguido del 
PPSD y, en tercer lugar, el PNR (15,81). Otros partidos, como el 
PLP, el PFA y el PAC, tuvieron en promedio menos del 10 % de 
los votos. En la segunda ronda se puede ver cómo el PPSD ob-
tuvo un 53,54 % de los votos en promedio por municipio, con lo 
cual supera al PLN que obtuvo un 46,46 % en promedio.

Tabla 4.9 Costa Rica: resumen estadístico del porcentaje de votos 
por municipio obtenidos en las elecciones 

PLN PPSD
PUSC PNR PLP PFA PAC Otros

PR SR PR SR

Promedio 28,12 46,46 16,36 53,54 13,90 15,81 9,90 7,99 0,70 7,24

Desvia-
ción

4,79 6,63 4,22 6,63 4,14 8,42 6,40 2,74 0,31 2,05

Coef. Var. 17,04 14,28 25,78 12,39 29,78 53,30 64,65 34,30 44,27 28,36

Mínimo 16,88 27,60 5,74 39,45 7,41 4,91 1,59 2,38 0,27 4,23

Máximo 42,23 60,55 27,61 72,40 28,61 34,47 27,12 17,63 2,36 17,77

Q1 25,25 41,14 13,95 48,46 10,97 9,48 4,80 6,07 0,53 5,81

Q2 27,72 47,02 15,86 52,99 12,64 12,67 7,86 7,54 0,62 6,79

Q3 30,49 51,54 18,12 58,86 16,91 21,54 15,56 10,05 0,79 8,36

Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (2022).
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Si observamos la Figura 4.13,  se pueden notar diferencias 
entre los porcentajes obtenidos por los diversos partidos po-
líticos, en la primera ronda. Lo más destacable es el “castigo 
político” hacia el PAC, el cual estuvo en el poder durante ocho 
años. Al parecer, el electorado no reconoció sus logros, ni el 
manejo de la pandemia del covid-19, antes bien descargó su 
descontento en el partido. El diagrama de caja muestra las di-
ferencias en la distribución del porcentaje de votos recibidos 
por cada partido, sin embargo, el porcentaje promedio de vo-
tos por cantón, en la primera ronda, favoreció principalmente 
al PLN (28,12% +/-4,79) y al PPSD (16,36% +/-4,22).

Figura 4.13 Costa Rica: Diagrama de caja de los porcentajes 
obtenidos, en cantones por partido político primera ronda
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Fuente: Elaboración propia con datos del TSE (2021).

Si se compara el número de posts alusivos a los temas de 
exclusión y desigualdad publicados en Facebook por las per-
sonas candidatas a la presidencia (Tabla 4.10), se nota que los 
candidatos del PNR y el PLN se refirieron a dichos temas en 
más ocasiones; mientras que el PFA y el PPSD lo hicieron en 
menos oportunidades. Lo anterior puede explicar, al menos en 
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parte, el poco éxito que tuvieron estos últimos partidos entre 
los cantones con menor IDH durante la primera ronda.

Tabla 4.10 Costa Rica: Alusión a temas de desigualdad y 
exclusión en cuentas de redes sociales de los candidatos a 

presidencia 

Candidato/partido Número de posts 
alusivos Total de posts

Fabricio Alvarado 
(PNR) 99 818

José María Figueres 
(PLN) 86 293

Eliezer Feinzaig (PLP) 53 373

Lineth Saborío (PUSC) 57 612

Rodrigo Chaves (PPSD) 35 549

José María Villalta 
(PFA) 35 376

Nota: Período de 29 de julio de 2021 a 3 de febrero de 2022. 
Fuente: Elaboración propia.

El PFA no obtuvo ni el primer ni el segundo lugar en ningu-
no de los cantones en las elecciones presidenciales, incluidos 
aquellos municipios con un menor índice de IDH, donde se-
gún la literatura, podría esperar que el discurso de izquierda 
calara en mayor grado (Güendel, 2016).

Ahora bien, en el caso de Nicaragua, como se observó en 
la Figura 4.1, únicamente la franja cercana al Pacífico, confor-
mada por los departamentos de Chinandega, León, Managua, 
Carazo, Granada y Rivas, concentra los municipios con IDH 
mayor a 0,550. Sin embargo, al comparar con la Figura 4.14, 
que muestra la distribución de municipios ganados por mu-
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nicipios, y la Tabla 4.11, se observa que el único ganador es el 
FSLN. Esto contrasta con las situaciones descritas anterior-
mente en Costa Rica y Honduras.

Tabla 4.11 Nicaragua: municipios ganados por partidos políticos 

Partido político Número de municipios

Frente Sandinista de Liberación Nacional 153

Otros partidos -

Total 153

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE (2021).

De igual manera, en la Figura 4.15, se puede observar que, 
sin importar la distribución de los municipios según absten-
cionismo o IDH, no hubo otro partido que le hiciera mella 
al FSLN, lo cual también contrasta mucho con los casos de 
Costa Rica y Honduras, en los cuales existía una fuerte dife-
renciación entre el IDH de los municipios y sus preferencias 
electorales, pues en estos dos países ninguno de los partidos 
obtuvo el primer lugar en la totalidad de los municipios, lo 
cual resulta sorprendente dentro del campo de la ciencias fo-
renses electorales (Klimek et al., 2012; Deckert, 2013; Lucasa y 
Fernández, 2018).
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Figura 4.14 Nicaragua: partidos políticos que obtuvieron 
el primer lugar en elecciones (color) por municipio vs. IDH 

municipal (tamaño)

Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.
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Figura 4.15 Nicaragua: municipios, según abstencionismo y IDH, 
partidos que obtuvieron el primer lugar y tamaño de la población 

2021
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Fuente: Elaboración propia mediante Orange3.

Al analizar el porcentaje de votos obtenidos por partido en 
las elecciones de Nicaragua 2021 (Figura 4.16), se puede notar 
que ninguno de los partidos contendientes en las elecciones 
pudo ser competencia para el FSLN, cuyo porcentaje de votos 
promedio apenas tuvo variación respecto a la desviación es-
tándar (Tabla 4.12), resultado que nuevamente contrasta con 
las demás elecciones ocurridas en Honduras y Costa Rica. 
Cuando se agruparon los resultados electorales por departa-
mento (Tabla 4.13), de igual forma, ningún otro partido obtu-
vo la mayoría en ninguno de estos. Esta distribución de votos 
entre los partidos plantean dudas sobre los resultados en las 
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urnas siguiendo los parámetros de las ciencias forenses elec-
torales (Klimek et al., 2012).

Figura 4.16 Nicaragua: Diagrama de caja de los porcentajes de 
votos obtenidos, en municipios por partido político
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE (2021).
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Tabla 4.12 Nicaragua: resumen estadístico del porcentaje de votos 
por municipio obtenidos en las elecciones de 2021

PLC FLSN CCN ALN APRE PLI

Promedio 13,98 77,02 2,96 2,84 1,67 1,54

Desviación 4,10 4,98 0,75 0,71 0,47 0,34

Coef. Variac. 29,31 6,47 25,24 25,04 28,16 22,20

Mínimo 6,00 45,08 0,32 0,41 0,18 0,48

Máximo 48,49 91,15 4,29% 4,61 2,84 2,26

Q1 12,57 74,57 2,69% 2,59 1,50 1,40

Q2 13,95 76,33 3,16% 2,99 1,69 1,60

Q3 15,07 78,95 3,48% 3,31 2,01 1,77

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CSE (2021).

En la Tabla 4.13 se puede observar que el FLSN obtuvo en 
promedio un 77,02 % de los votos de cada uno de los munici-
pios, con una variación de 4,98; mientras que los demás par-
tidos no superan el 14 %. Además, al calcular el coeficiente de 
variación, es posible observar que los resultados de los por-
centajes de votos en el FLSN son menos variables que en el 
resto de los partidos que participaron en la contienda electo-
ral en Nicaragua.
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Tabla 4.13 Nicaragua: porcentaje de votos obtenidos por los 
partidos políticos en cada departamento por elección 2021 en 

contraste con IDH departamental

Departamento PLC* FSLN* CCN* ALN* APRE* PLI* Votos IDH

Boaco 14,97 89,63 3,46 3,22 2,01 1,69 66.207 0,599

Carazo 15,87 88,64 3,76 3,80 1,90 1,91 85.086 0,734

Chinandega 15,37 89,43 3,53 3,36 1,89 1,79 178.583 0,679

Chontales 16,86 88,42 3,74 3,59 2,21 2,04 126.832 0,655

Estelí 16,09 88,75 3,75 3,52 2,08 1,89 97.277 0,712

Granada 16,02 88,58 3,90 3,69 1,83 2,01 80.261 0,760

Jinotega 15,14 90,27 3,13 3,10 1,63 1,87 139.831 0,513

León 14,61 89,63 3,59 3,30 1,75 1,72 174.981 0,781

Madriz 15,45 88,33 3,69 3,69 2,36 1,94 6150 0,640

Managua 18,56 86,84 4,38 4,14 2,46 2,19 637.894 0,827

Masaya 17,68 87,81 4,15 3,95 1,92 2,17 142.852 0,796

Matagalpa 16,79 88,44 3,93 3,65 1,99 1,99 214.546 0,629

Nueva Segovia 16,68 88,00 3,92 3,83 2,27 1,99 89.372 0,603

RACCN 11,63 95,94 1,18 1,25 0,59 1,05 81.371 0,497

RACCS 33,56 88,36 3,67 3,56 2,22 2,19 52.006 0,536

Río San Juan 17,42 88,41 3,85 3,77 2,07 1,91 50.394 0,558

Rivas 15,37 88,71 3,73 3,60 2,04 1,92 80.328 0,686

Promedio 16,94 89,07 3,61 3,47 1,95 1,90

Desviación 4,54 1,94 0,68 0,63 0,41 0,26

Coef. variación 26,81 2,17 18,95 18,13 21,10 13,88

Nota: *En porcentaje. 
Fuente: Elaboración propia con datos del CSE (2021). 

Al sumar los datos por departamento en Nicaragua, se ob-
serva que la mayoría de los votos son obtenidos por el partido 
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FSLN; en segundo lugar, siempre aparece el PLC. La desviación 
estándar es pequeña en comparación con el tamaño de la me-
dia. Esta poca variabilidad, aunque si bien no se puede cate-
gorizar como un proceso irregular sin el uso de otras técnicas 
complementarias, sí siembra una duda sobre la legitimidad 
del proceso (Klimek et al., 2012).  

Por último, en la Figura 4.17 se puede notar que, en las elec-
ciones presidenciales de noviembre de 2021, el partido FSLN 
ganó en todos los municipios. Lo anterior contrasta con el 
partido LIBRE en Honduras, que solo ganó un 60 % de los mu-
nicipios; y con el PLN, que logró el primer lugar en un 77 % 
de los cantones costarricenses en la primera ronda y el PPSD 
un 63 % en segunda ronda. Otra particularidad que llama la 
atención es que, al comparar el porcentaje de apoyo, es decir, 
el número de votos en relación con el número de votantes re-
gistrados (Klimek et al., 2012), con la participación total, tanto 
en Costa Rica como en Honduras, una mayor participación no 
aseguró un mayor apoyo electoral en los partidos que obtuvie-
ron la presidencia, a diferencia del FSLN, pues su apoyo creció 
en forma proporcional a la participación, un comportamien-
to atípico.
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Figura 4.17  Diagrama de dispersión participación y votos 
partido ganador de la presidencia
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNE (2021), CSE (2021) y 
TSE (2022).

Conclusiones

La comparación con las elecciones celebradas en Honduras 
y Costa Rica puede ser útil para formarse un criterio sobre los 
resultados en Nicaragua. En Honduras, el partido LIBRE ganó 
con un 46,68 % y una desviación estándar entre municipios 
de 20,52 %. En el caso de Costa Rica, el Partido Liberación Na-
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cional obtuvo el 28,12 % de los votos en la primera ronda, con 
una desviación estándar de 17,04 %; mientras que en la segun-
da ronda el Partido Progreso Social Democrático obtuvo un 
53,54 %, con una desviación del 12,39 %. 

Tanto en Honduras como en Costa Rica, el partido gana-
dor de las elecciones presidenciales recibió apoyos desiguales 
según el cantón y provincia, como se les llama en Costa Rica. 
La desviación estándar en Honduras incluso cuadriplica los 
resultados reportados por el CSE en Nicaragua. Es decir, los 
resultados en Nicaragua se alejan de las tendencias observa-
das no solo en la literatura, sino también en los países vecinos.

Las desiguales condiciones materiales, de una u otra for-
ma, influyeron en la decisión de votar; sin embargo, como se 
aprecia en los capítulos anteriores, los temas de exclusión no 
fueron preponderantes, ni en los programas ni en la discusión 
en redes sociales.

Ahora, queda por determinar cómo se autoperciben las co-
munidades con altos índices de exclusión, en su papel como 
actores dentro de la dinámica general de sus países. Para 
ello se toman dos comunidades, una en Honduras y otra en 
Costa Rica, las cuales se analizan en el próximo capítulo.



 183

Autopercepción de la ciudadanía en 
Honduras y Costa Rica frente a la 
exclusión

Introducción 

La investigación que dio origen a este libro no se interesó 
solo por el análisis de la coyuntura electoral o las publicacio-
nes en redes sociales de medios de comunicación, partidos 
políticos o personas candidatas, sino que también se propuso 
conocer los modos en que sectores de la ciudadanía que viven 
cotidianamente la exclusión social se posicionaron frente a 
esta en el contexto  electoral.

Para ello, se organizaron grupos focales, los cuales se pro-
pusieron analizar la manera en que viven la política las per-
sonas en condiciones de exclusión. En cada uno de los países 
se seleccionó una comunidad o colonia caracterizada por la 
exclusión social (Sandoval García, 2020). En Honduras se la-
boró en la colonia Nueva Capital y en Costa Rica en La Carpio 
(Sandoval García et al., 2007, 2009). Tanto en Nueva Capital 
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como en La Carpio se llevaron a cabo dos sesiones. La convoca-
toria se realizó a través de líderes comunales, a quienes se les 
conocía por trabajos previos.

La Carpio surge de una toma de tierras ocurrida entre 1993 
y 1994, en una propiedad adscrita a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), luego de que fuese expropiada a alema-
nes durante la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra ubica-
da en el distrito La Uruca, al noroeste de San José, y tiene una 
extensión de 58 hectáreas. Con una sola entrada hacia el este, 
La Carpio tiene como límites sur y norte a los ríos Torres y Vi-
rilla, respectivamente. Hacia el oeste de la comunidad se ubica 
uno de los depósitos de basura más grandes del país, adminis-
trado por una multinacional de capital canadiense.

La colonia Nueva Capital, situada en los predios del cerro 
El Pedregal en Tegucigalpa, está conformada por familias que 
perdieron sus viviendas luego del paso del huracán Mitch por 
Honduras en 1998. Ocupa una extensión de unas 46 hectáreas. 
Se registran alrededor de 2500 viviendas y una población de 
14.600 habitantes. En Nueva Capital no se cuenta con servicio 
de agua potable, tampoco hay clínica de salud y las principales 
instituciones educativas son iniciativas de la Iglesia católica.

Ahora bien, los grupos focales se organizaron a través de 
preguntas en torno a la percepción del respectivo país, la co-
yuntura electoral y la vivencia subjetiva de la política. La se-
cuencia de las preguntas se organizó de los temas más genera-
les a aquellos más específicos y estuvo precedida de la firma de 
un consentimiento informado.

Posteriormente, las sesiones realizadas en Nueva Capital y 
La Carpio fueron transcritas y se analizó lo dicho por las per-
sonas participantes. A diferencia de los estudios asociados a 
los usos y las gratificaciones, los cuales se preguntan qué ha-
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cen las personas con un texto, proveniente de medios tradicio-
nales o de redes sociales, o bien, las tradiciones que se intere-
san por las interpelaciones de los textos a los individuos, este 
capítulo se interesa en analizar los vínculos entre la política 
y la vida cotidiana de las personas que viven en comunidades 
caracterizadas por la exclusión social. 

Dos desafíos particularmente complejos en este contexto 
consisten en que, por una parte, las certezas políticas no reem-
placen el análisis por realizar y, por la otra, que la evidencia no 
se emplee para ilustrar los conceptos, de manera que se susti-
tuya el análisis por la teoría (Grossberg, 2012, p. 74).

Este capítulo se propone, entonces, analizar los temas men-
cionados con más frecuencia en los grupos focales. Asimismo, 
se estudian los roles más relevantes de los actores, enfatizan-
do el contraste entre los sujetos de estado, es decir, aquellos 
que reciben la acción de estos actores y los sujetos de la acción, 
es decir, aquellos que realizan la acción. También se retoman 
las contribuciones de Vladimir Propp y Algiras Greimas para 
analizar los esquemas actanciales predominantes. Un último 
análisis en este capítulo consiste en una técnica de aprendiza-
je automático (machine learning), el escalado multidimensio-
nal a partir de la matriz de análisis sintáctico, para lo cual se 
crean grupos de palabras mediante el algoritmo K-medias. En 
su conjunto, este apartado subraya que, si bien, las personas 
que participaron en los grupos focales en Nueva Capital y La 
Carpio viven en condiciones materiales caracterizadas por la 
exclusión, sus modos de dar cuenta de su lugar frente a y en la 
política son diferentes.
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En el  análisis de frecuencia a las posiciones sintácticas

Un primer paso en el análisis fue precisar las palabras más 
frecuentes en un relato. Como se sugiere en el análisis de con-
tenido (Berelson, 1952), las frecuencias permiten agrupar pala-
bras, lo cual facilita caracterizar temas y, posteriormente, dar 
seguimiento a las palabras más empleadas. A su vez, es posible 
excluir aquellas palabras que no suelen agregar carga semán-
tica, tales como artículos, preposiciones, conjunciones, entre 
otras (Segura Castillo y Céspedes Vindas, 2015). 

En un segundo momento, el análisis de frecuencia de las 
palabras se continúa con un estudio de las relaciones sintác-
ticas entre los términos. En particular, el análisis priorizó los 
modos en que actores colectivos, cuyas vidas se caracterizan 
por la exclusión y la falta de oportunidades, aparecen en el 
discurso. Es decir, la pregunta generadora fue cómo ellos y 
ellas se posicionan frente y en la política.

En los grupos focales realizados en Nueva Capital, los sus-
tantivos empleados con más frecuencia son: “personas”, “gen-
te”, “gobierno”, “cambio”, “mujer” y “jóvenes”. De 2177 palabras 
con contenido semántico (sustantivos, adjetivos o verbos), 897 
corresponden a sustantivos. De estos últimos, 51 aparecen 5 
o más veces. Como se puede observar en la Figura 5.1, las pa-
labras más frecuentes con contenido semántico son aquellas 
que refieren a actores colectivos que se inscriben en el espacio 
de la ciudadanía.



Autopercepción de la ciudadanía en Honduras y Costa Rica frente a la exclusión

 187

Figura 5.1 Frecuencia de palabras en grupos focales realizados en 
Nueva Capital, Honduras
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Mientras tanto, en La Carpio, de 1128 palabras con conte-
nido semántico, 502 corresponden a sustantivos, de los cuales 
solo 30 superan 5 menciones o más, entre estas: “personas”, 
“comunidad”, “país”, “campaña”, “pueblo” y “gobierno” (Figura 
5.2). Es decir, hay una mayor dispersión de actores.

Figura 5.2 Frecuencia de palabras en grupos focales realizados en 
La Carpio, Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia.

Como se anotó antes, la frecuencia de aparición de acto-
res aporta información relevante, pero no explicita el rol que 
desempeñan. Hay una diferencia crucial entre un actor que 
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realiza la acción y aquel que la recibe o es un sujeto de estado. 
No es lo mismo, por ejemplo, “La comunidad está organizada 
para resolver el problema del agua” que “El gobierno debe re-
solver la falta de agua en la comunidad”. Precisar la función 
sintáctica de los actores podría lograrse de forma manual, es 
decir, clasificando cada una de las menciones, lo cual puede 
volverse prácticamente imposible debido a la extensión de los 
relatos. Por ello, el empleo de métodos computacionales com-
plementa muy bien tradiciones de análisis textual que se con-
solidaron en la primera parte del siglo XX, lo cual recuerda 
que las “zonas de contacto” entre perspectivas y metodologías 
de las ciencias sociales son las más fructíferas, pues más que 
reproducir un canon complementan saberes (Dogan y Pahre, 
1993; Sandoval García, 2008). 

El uso de técnicas de computación para el análisis cualitati-
vo no es nuevo. Huber y Marcelo (1990), por ejemplo, utilizaron 
un programa para analizar la frecuencia de aparición de códi-
gos previamente definidos en una entrevista y comparar la in-
terrelación entre los códigos definidos. En la actualidad, existe 
una mayor diversidad de técnicas y recursos computacionales. 

Como se anota en el Capítulo 3, las técnicas de procesa-
miento de lenguaje natural pueden ayudar a agilizar la lectu-
ra y aportar elementos importantes, lo cual complementa el 
análisis de texto tradicional. En este punto, es posible utilizar 
funcionalidades de las librerías de Python, tales como spacy 
(Honnibal y Montani, 2017) para obtener la función morfoló-
gica de las palabras de un texto (sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, artículo, conjunciones, etc.). A su vez, el kit de he-
rramientas de lenguaje natural, o NLTK (Bird et al., 2009), per-
mite construir un árbol sintáctico aproximado (parsing), utili-
zando los elementos morfológicos de cada oración (Gill, 1976; 



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

190 

Russell y Norvig, 2010), a semejanza de los compiladores que 
utilizan árboles sintácticos para convertir el texto en lenguaje 
comprensible para las computadoras (Aho et al., 2008). 

En el caso de esta investigación, los árboles sintácticos faci-
litan el conteo sistemático de las palabras del texto, entre ellas, 
términos que hacen referencia a los actores, según la función 
sintáctica que desempeñan en una oración específica. Esta úl-
tima característica hace posible  construir matrices de frecuen-
cia de los actores, tomando como referencia la función sintácti-
ca que cumplen en el texto, ya sea sujeto o complemento.

Para comprender cómo trabaja el algoritmo aquí propues-
to, consideremos un ejemplo, mediante la siguiente oración: 
“la comunidad requiere servicios de agua”. Como primer paso, 
corresponde determinar los componentes sintácticos, los cua-
les describimos a continuación: la comunidad (sujeto) requiere 
(verbo) servicios de agua (complemento directo). Esta asocia-
ción de palabras y su función semántica se puede denominar, 
desde el punto de vista formal, gramática (Aho et al., 2008).

A partir de esta gramática definida, el computador puede 
desglosar un árbol, al reconocer qué palabras pertenecen al 
sujeto de la oración, cuál es el verbo y cuáles son sus comple-
mentos. Uno de los aportes de esta investigación es la cons-
trucción de un módulo de programación que permita inferir 
la gramática a partir de las palabras de un texto, dado que las 
funciones de construcción de árboles de la librería selecciona-
da los elabora a partir de una gramática predefinida, y no al 
revés, como se requería en este análisis. 

Retomando la frase del ejemplo anterior, spacy (Honnibal y 
Montani, 2017) formaría parejas donde a cada uno de los tér-
minos se le asigna su respectiva función morfológica, de ma-
nera que crearía los siguientes pares: (‘la’, ‘DET’), (‘comunidad’, 
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‘NOUN’), (requiere, ‘VERB’), (‘servicios’, ‘NOUN’), (‘de’, ‘PREP’), 
(‘agua’, ‘NOUN’). Ahora bien, aprovechando la estructura se-
mántica general más común del español (Real Academia Es-
pañola, 2010), sujeto - verbo - complemento, se puede crear un 
“analizador semántico” automatizado, suficientemente fun-
cional, aunque no perfecto, dada la complejidad léxica de los 
idiomas en general (Russell y Norvig, 2010). Lo anterior permi-
tirá identificar las funciones sintácticas de grupos de palabras 
contiguas y agruparlas. 

La librería spacy también etiqueta las conjunciones, las 
clasifica en dos tipos: coordinadas (‘CCONJ’) y subordinadas 
(‘SCONJ’), cuyo rol hace mucho más fácil la separación de 
textos de gran tamaño en oraciones más simples, es decir, en 
unidades más concretas. Para cada una de estas unidades se 
busca el verbo principal, de modo que la oración se separe en 
dos partes: la primera, el sujeto junto con sus atributos; y, la 
segunda parte, el verbo más sus respectivos complementos (di-
recto, indirecto y circunstancial).  

Una vez localizado el verbo, el algoritmo diseñado puede 
determinar la posición del sujeto principal, el cual, en general, 
se ubica antes (normalmente un sustantivo precedido por un 
artículo o adjetivo determinativo, y no por una preposición). Si 
se sigue la estructura general del castellano, después del verbo 
inmediatamente suele estar el complemento directo y luego 
los demás complementos (los cuales también suelen llevar 
preposiciones). Al cargar el algoritmo con estas instrucciones 
generales del idioma, el programa simula una lectura sintác-
tica almacenando los datos en un arreglo que posteriormente 
se utiliza para construir el árbol, el cual sigue las normas uti-
lizadas por Gill (1976), en su trabajo de teoría de lenguajes de 
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computación, y retomadas por Russell y Norvig (2010), en el 
diseño de comunicación para inteligencias artificiales. 

Para facilitar la construcción de los árboles, se mantuvo la 
nomenclatura del módulo constructor de árboles en inglés: S 
(sentence), NP (nominal phrase), VP (verbal phrase) y PP (prepo-
sitional phrase). Esta nomenclatura también coincide con los 
árboles sintácticos descritos por Gill (1976). Si bien no corres-
ponde directamente con la sintaxis del castellano, sí le permi-
te al computador establecer las posiciones de los grupos de pa-
labras, de esta manera, determinar si una palabra es un sujeto, 
atributo o alguno de los complementos verbales. 

Figura 5.3 Algoritmo creación árbol sintáctico

Texto

La comunidad requiere servicios de agua

Descomposición morfológica

La            comunidad        requiere        servicios           de           agua
DET NOUN VERB NOUNPREPNOUN

1. Localiza el verbo
S

NP VP

NP PP

VERB NOUN NOUNNOUNDET PREP
La comunidad requiere servicios de agua

NP antes de verbo se contabilizan como sujetos.
PP antes de verbo se contabilizan como complemento del sujeto.
NP después del verbo de contabilizan como complemento directo.
PP después del verbo se contabilizan como otros complementos.

4. Cuenta complementos y sujetos:

3. Infiere árbol a 
partir  del análisis.

2. Separa la oración 
en dos partes a 
partir del verbo, y 
analiza cada parte.

Fuente: Elaboración propia.
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Un diagrama simplificado del funcionamiento del programa 
se describe en la Figura 5.3, en la cual se puede notar cómo el 
algoritmo toma la oración, luego la descompone en unidades 
morfológicas, para que, una vez localizado el verbo, determine, 
al menos en principio, el sujeto y atributos, además de los com-
plementos del verbo, directo, indirecto y circunstanciales. 

Se le agregó al script una funcionalidad que permitiera 
contabilizar las apariciones de una palabra específica, ya sea 
como sujeto, atributo, complemento directo u otro tipo de 
complemento. Lo anterior permitió construir las distribucio-
nes, según la función sintáctica de los actores previamente 
identificados, mediante la frecuencia de palabras.

A partir de esta contribución metodológica sustantiva, se 
elaboró la Tabla 5.1, cuya conclusión más relevante es que en 
Nueva Capital los actores colectivos aparecen con mayor fre-
cuencia como sujetos del hacer. En esta colonia, como las mis-
mas personas lo hacen notar, se aprecia la experiencia políti-
ca de nuevas generaciones, quienes se convirtieron en adultos 
jóvenes en la última década, marcada por el golpe de Estado 
de 2009. Los modos de autorrepresentarse como sujetos políti-
cos colectivos, capaces de inscribirse en una opción partidaria 
nacional, como el partido LIBRE, expresa una cultura política 
que se arraigó en las colonias, característica que se ilustra en 
expresiones como:

“Vemos por primera vez un partido que llega al poder desde 
el pueblo” (Persona H1, comunicación personal, marzo 2022). 

“El pueblo fue el que ganó esta vez el pueblo hondureño” 
(Persona H2, comunicación personal, marzo 2022). 

“Incluso una gran parte del partido de gobierno, el partido 
Nacional, votó por el nuevo gobierno ahorita o sea también 
tuvimos ese apoyo. Igual la Iglesia católica también hizo bas-
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tante eco y bastante incentivó y también concientizó a la gen-
te que saliera, que salieran a votar si querían un cambio. En-
tonces la gente salió y eso fue sorprendente ese día. Entonces 
hasta la misma gente, sorprendente, la misma gente del par-
tido de gobierno que salió también, entonces a votar contra 
el partido que estaba” (Persona H3, comunicación personal, 
marzo 2022). 

Mientras tanto, en La Carpio, los actores aparecen predo-
minantemente como sujetos de estado, es decir, no protago-
nizan la mayoría de las acciones que se describen en el relato 
y, en cambio, reciben las acciones de otros actores, ya sea en 
complementos indirectos o circunstanciales. Es significativo 
que en una comunidad que se autoorganizó para conseguir 
servicios básicos, tales como agua potable y electricidad, así 
como la construcción de las primeras instalaciones de la es-
cuela primaria, no predominen los sujetos de estado, a pesar 
de que en general sí se reconocen los logros obtenidos en el 
pasado (Sandoval García et al., 2007, 2009). Ello guardaría re-
lación con los modos en que la experiencia vivida puede ela-
borarse en términos de memoria y traducirse en narrativas 
públicas compartidas (Jelin, 2021; Brah, 1999). 

“Una de las tantas cosas que nos molesta como ciudadanos 
de Costa Rica, es que las comunidades no están siendo atendi-
das… Tenemos ya tres meses sin agua, nos abastecen a través 
de cisternas, estas cisternas de agua te la dan día de por me-
dio. Una familia con cuatro personas no va a abastecerse con 
la cantidad de agua que se les brinda” (Persona CR2, comuni-
cación personal, junio 2022).



Autopercepción de la ciudadanía en Honduras y Costa Rica frente a la exclusión

 195

“El pobre quiere vivienda, más oportunidades que nunca se 
van a dar… Nuestra comunidad, desde 1993 hasta el 2022, no 
ha tenido oportunidades. Y si han tenido, es por las personas 
de la propia comunidad” (Persona CR3, comunicación perso-
nal, junio 2022).

“No hay un programa de vivienda que asegure que las condi-
ciones sean las correctas” (Persona CR1, comunicación perso-
nal, junio 2022).

“El principal problema es la falta de oportunidades; el desem-
pleo. Al no tener un empleo, no hay alimentación, ni vivienda” 
(Persona CR3, comunicación personal, junio 2022).

“La gente no se quiere informar buscando que el gobierno y 
otra gente simplemente les resuelva. Por más que uno quie-
ra informar a la comunidad, si ellos no quieren, no se puede” 
(Persona CR1, comunicación personal, junio 2022). 
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Tabla 5.1 Distribución de las principales palabras, según número 
de apariciones sintácticas en el discurso

Palabra

La Carpio, Costa Rica Nueva Capital, 
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Personas/persona 5 2 6 27 14 9 19 39

Comunidad(es) 4 2 1 30 3 14

País 1 3 4 14 4 3 9 23

Partido/partidos 1 11 17 8 18 35

Campaña 2 1 3 10 4 2 1 11

Pueblo 2 1 1 12 11 7 9 25

Gobierno 3 2 4 19 9 12 7 33

Trabajo 1 2 11 1 1 4 15

Gente 4 10 24 2 12 17

Cambio 1 22 17

Poder 5 3 7 39

Mujer/mujeres 7 4 11 24

Jóvenes/juventud 7 4 5 27

Población 7 3 11

Educación 1 1 1 18

Problemas 14
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Palabra

La Carpio, Costa Rica Nueva Capital, 
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(La) Carpio 1 1 7

Pobreza 3 1 5 3 1 11

Agua 1 1 9 1 5

Pandemia 8

Seguridad 1 8 1 1 1 3

Estado 1 1 2 6

Vivienda/casa 1 4 3 1 7

Corrupción 1 3 4

Familias 1 1 1 5

Elecciones 1 5 8 1 7

Política 1 7 7 4 14

(El) Salvador 6

Desarrollo 1 1 4

Instituciones 1 1 1 2

Salud 2 3 1 1 2 14

Empleo 1 4 3 1 10

Momento 1 4 8 16
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Palabra

La Carpio, Costa Rica Nueva Capital, 
Honduras
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Basura 5

Oportunidades 5 1 6

Promesas 1 1 8 7

Presidenta 4 2 4 3

Medios 1 4 2 5

Reto/retos 4 8 10

Esperanza 2 2 5

Honduras 7 17

Justicia 1 3 4

Sociedad 1 1 5

Niños 1 1 5

Calles 1 1 5

Golpe de Estado 1 1 5

Dinero 1 5 1

Migración 2 5

Costo 3 2

Género 1 5
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Palabra

La Carpio, Costa Rica Nueva Capital, 
Honduras
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Voto 1 2 3

Congreso 2 7

Organizaciones 1 1 5

Alegría 2 1 3

Luz 5

Lucha 1 2 2

Cultura 1 2 2

Fuente: Elaboración propia.

María Cristina Mata (2006) describe una tipología del ciu-
dadano según su presentación en los medios de comunicación, 
en la cual distingue “sujetos de necesidad”, caracterizados por 
las carencias; “sujetos de decisión”, quienes se manifiestan por 
ejemplo en encuestas de opinión; y “sujetos de indefensión”, 
los cuales manifiestan sus demandas en los medios. En La 
Carpio tienden a predominar los relatos de sujetos de indefen-
sión; mientras que en Nueva Capital las personas manifiestan 
sus convicciones políticas. 

Una vez analizados los roles sintácticos de las palabras em-
pleadas con mayor frecuencia, a fin de identificar los actores 
más relevantes dentro de la narrativa de autopercepción de 
las comunidades de Nueva Capital y La Carpio, se pueden rea-
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lizar algunos análisis complementarios, los cuales se detallan 
en las siguientes secciones.

Condiciones materiales semejantes, estructuras 
narrativas diferentes

Los roles sintácticos no son las únicas maneras en que 
aparecen los actores. Vladimir Propp (1981) sugirió que los 
vínculos entre actores de una narrativa conforman un esque-
ma actancial, una contribución que posteriormente fue reto-
mada por Greimas (Greimas, 1987; Saniz Balderrama, 2008; 
Cruz, 2013). 

El esquema actancial distingue tres ejes principales. Pri-
mero, el eje de la comunicación, en el que hay destinadores, 
es decir, quienes facilitan el saber o la información que hace 
posible una acción, y destinatarios, quienes reciben o se bene-
fician de dicho saber. Segundo, el eje del poder, en el cual se 
encuentran opositores y ayudantes, quienes adversan o favo-
recen las acciones propuestas en el relato. Tercero, el eje del 
deseo (fundamental), en el cual un sujeto persigue una fina-
lidad que se nombra como el objeto del deseo. Estos tres ejes 
conforman el esquema actancial que constituye el punto de 
partida de la transcripción de los grupos focales. En la Figura 
5.4 se presenta el esquema actancial antes descrito.
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Figura 5.4 Esquema actancial
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Fuente: Elaboración propia.

Las contribuciones de Propp y Greimas permiten identifi-
car los roles de los actores que hacen posible el relato. Es decir, 
el esquema actancial amplía la comprensión en torno a cómo 
se inscriben los actores en el relato. A diferencia del procedi-
miento empleado para determinar las posiciones sintácticas, 
la identificación de las posiciones en los esquemas actanciales 
se realizó a partir de un balance cualitativo de los resultados, 
de manera que no medió un procedimiento computacional.

Como se aprecia en las figuras 5.5 y 5.6, los esquemas ac-
tanciales resultantes de los grupos focales podrían ser carac-
terizados por sus diferencias. En el caso de Nueva Capital, 
el esquema actancial da cuenta de una lectura política de la 
coyuntura que se vive en Honduras. La institucionalidad de-
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mocrática constituye el influjo que hace posible el argumento 
principal que se plantea en el grupo focal. La presidenta Xio-
mara Castro aparece como la ayudante principal, quien es aso-
ciada a los atributos de la maternidad y a las labores de cuido, 
tradicionalmente asignadas a las mujeres; en este contexto se 
relaciona con el “cuido” de la sociedad. El principal oponente 
es el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extra-
ditado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, unas pocas 
semanas antes de realizar el grupo focal.

Figura 5.5 Esquema actancial de la narrativa de la comunidad de 
Nueva Capital, Honduras
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Fuente: Elaboración propia.
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El pueblo, la gente y las personas jóvenes constituyen el su-
jeto del hacer, el personaje más importante del relato, el cual 
tendría por objetivo el cambio (objeto del deseo), por ejemplo, 
en frases como “también concientizó a la gente que salieran a 
votar si querían un cambio entonces la gente salió” (Persona 
H3, comunicación personal, marzo 2022), además, “el pueblo 
tuvo bastante apoyo de los jóvenes” (Persona H2, comuni-
cación personal, marzo 2022), “el apoyo más fuerte que fue-
ron los jóvenes” (Persona H1, comunicación personal, marzo 
2022), “el pueblo es tan inteligente que ya por lo menos aho-
rita hemos descubierto que organizarse vale” (Persona H3, co-
municación personal, marzo 2022), “todos los que hicimos el 
cambio tuvimos que trabajar fuertemente con dedicación con 
mucha esperanza verdad” (Persona H4, comunicación perso-
nal, marzo 2022).  

El deseo de cambio engloba una serie de expectativas de 
que mejore la situación. Este se representó, al menos en parte, 
con la elección de Xiomara Castro como presidenta, “ya nece-
sitábamos el cambio, más que toda la juventud no, queremos 
ver ese cambio” (Persona H1, comunicación personal, marzo 
2022). El siguiente extracto muestra la percepción de la comu-
nidad como sujeto político de acción:

“Porque es el pueblo el que se organizó y armó al partido, claro 
con personas que tenían la capacidad, el dinero y todo que 
sabemos qué familia es. Entonces espero que con el apoyo de 
ellos el pueblo se organizó y se armó el partido LIBRE con va-
rias corrientes para abarcar a la mayor parte del pueblo [...] . 
Desde hace doce años quiero decir pero hace doce años [2010] 
y desde ese momento se empezó a luchar y a luchar como de-
cía él. Hubieron mártires, hubieron este, hubieron periodistas 
que denunciaron y anunciaron desde ahí vimos que el país 
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estaba en malas manos de las denuncias y todo eso porque 
si ustedes los periodistas hacen investigación se meten en to-
dos lados y descubrieron cosas raras igual del Seguro Social, 
saqueos y todo, o sea que se fue descubriendo en qué manos 
estaba el pueblo… Entonces igual se está luchando porque 
ahorita no ha habido muchas irregularidades en todos los mi-
nisterios y la gente, el pueblo, siempre va pero si cuando mi-
ran algo que no es correcto, entonces vamos a seguir haciendo 
lo mismo y entonces aquí igual LIBRE gana, pero es el pueblo 
que gana y sigue mandando. Y por eso van a ver los cambios 
porque creo que el pueblo despertó, se manifestó. Estamos ahí 
cada vez que hay algo irregular, hay que apoyar para que se 
hagan cargo, porque fueron las promesas que hicieron y tie-
nen que cumplirlas. Entonces creo que todo hay que unirse y 
toda la parte más afectada, que somos los pobres. Entonces si 
ellos van a gobernar para todos los que más necesitan en este 
país y para que podamos salir adelante, hay que unirnos todos 
igual para que se cumplan las promesas [...]” (Persona H3, co-
municación personal, marzo 2022).

Mientras tanto, la presentación de los roles actanciales en 
el caso de La Carpio no da cuenta de un discurso político en el 
que se inscriba el relato (Figura 5.6). La ausencia de un sujeto 
destinador es relevante.  Esta ausencia, a su vez, estructura lo 
que está presente. Ante la ausencia de un discurso en el cual 
inscribir demandas, no es sorprendente que Nayib Bukele, la 
figura del populismo autoritario en Centroamérica, sea men-
cionado como ayudante en una de las sesiones de grupo focal:

“El gobierno del Salvador está queriendo erradicar [la mari-
huanal] en un 100% . Por otro lado, Costa Rica habla en las 
campañas electorales de legalizar la marihuana. Cómo vamos 
a querer que un gobierno corrupto salga, si otro viene. De re-
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pente, se aprueba la legalización de la marihuana; lo cual va 
a ser una empresa grande. A mí me parece muy bien lo que se 
está realizando en El Salvador” (Persona CR3, comunicación 
personal, junio 2022).

“El hombre [Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador], 
en sus tres años dio rendición de cuentas. En Latinoamérica, 
ningún presidente ha hecho rendición de cuentas en tan solo 
tres años” (Persona CR1, comunicación personal, junio 2022).

“A Estados Unidos le está cayendo mal, porque no le conviene 
económicamente ni políticamente. Costa Rica, a mi parecer, 
copia todo lo que hace Estados Unidos, entonces no le va a 
aparecer lo que se hizo en El Salvador” (Persona CR3, comuni-
cación personal, junio 2022).

“El único que ha sometido a los pueblos centroamericanos 
es Estados Unidos. Los presidentes elegidos por el pueblo ya 
no representan al pueblo, se representan a sí mismos; no le 
dan la oportunidad al pueblo, como lo está haciendo Nayib 
Bukele. Él comenzó con proyectos sociales, comenzó a ejecu-
tar, que las instituciones públicas trabajen de verdad, siguió 
con lo de transporte y ahora está con el tema de seguridad. 
Yo como centroamericana, voy positivo a lo que Nayib Bukele 
está haciendo. Está dándole prioridad a su pueblo, está valo-
rando la vida de cada ciudadano y de las familias salvadore-
ñas. Él hizo dos hospitales para animales, ¿quién lo hace en 
Centroamérica? Aquí tenemos leyes de bienestar animal, pero 
si el propio dueño deja al perro en la calle y no hay agua para 
darle. Hay peleas de perros, causando inseguridades para 
animales y personas” (Persona CR1, comunicación personal, 
junio 2022).
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“Él dijo en un discurso: “si es guatemalteco, que se lo venga 
a llevar; se lo damos a mil por uno, pero aquí no hará más 
daño”. Si aquí se hace eso, se acabarían las balaceras de todas 
las noches. Además, no está permitiendo a los diputados in-
tervenir en el plan de gobierno” (Persona CR2, comunicación 
personal, junio 2022).   

En los grupos focales llevados a cabo en La Carpio se iden-
tifican dos antagonistas principales: los partidos políticos y la 
municipalidad (cuando se hace referencia a los vendedores 
ambulantes), como en el siguiente caso. 

“Los vendedores ambulantes, lo que hace la municipali-
dad es golpearlos. Ellos no tienen oportunidades de trabajo, 
el gobierno no tiene oportunidades para que esta gente pueda 
ganarse la vida… La Carpio va a cumplir ya casi 28 años, nues-
tra comunidad ha sido muy bien engañada por los partidos 
políticos. … Con el asunto de los partidos políticos, ellos no se 
interesan por la pobreza. … Yo pienso que los pobres siempre 
estamos bajo la bota de todos estos partidos políticos que les 
interesa sus propios beneficios” (Persona CR3, comunicación 
personal, junio 2022).
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Figura 5.6 Esquema actancial de la narrativa de la comunidad de 
La Carpio, Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia.

Para complementar los hallazgos encontrados a partir de 
los árboles sintácticos y los esquemas actanciales, se puede 
hacer uso de técnicas de aprendizaje automático (machine 
learning), las cuales se describen en la siguiente sección.
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Escalado multidimensional para representar actores y 
demandas

Como se discutió en la sección anterior, el esquema actan-
cial permite conocer las relaciones dentro de la estructura na-
rrativa (Cruz, 2013) y, además, posibilita clasificarlas según sus 
funciones dentro del relato. Adicionalmente, como comple-
mento a los resultados obtenidos, se pueden utilizar técnicas 
estadísticas de modelado de temas, cuyos algoritmos permi-
ten revisar grandes cantidades de textos y buscar relaciones 
que podrían ser omitidas en análisis realizados por personas 
(Storopoli, 2019). 

A diferencia del esquema actancial, el cual busca compren-
der a los actores según sus funciones en el relato, los modelos 
estadísticos intentan determinar la existencia de una cercanía 
entre palabras, de manera independiente a su posición en el 
texto, mediante métricas cuantitativas, por ejemplo, distancia 
vectorial, pesos probabilísticos, entre otros (Storopoli, 2019). 
A su vez, estas técnicas cuantitativas permiten crear visuali-
zaciones que le ayudan a la persona lectora a determinar, de 
manera más sencilla, las relaciones entre los distintos concep-
tos (Debortoli et al., 2016), mediante la cercanía o similaridad 
entre ellos (Trejos et al., 2014). Este tipo de análisis puede apor-
tar otra mirada sobre las palabras o conceptos que utilizan los 
actores para describir su situación actual.

El escalado multidimensional (MDS, por sus siglas en in-
glés) se utiliza para obtener una reducción de dimensiones en 
un conjunto de datos, sin perder sus propiedades generales. 
Con esta reducción se pretende obtener visualizaciones que 
ayuden a mejorar la comprensión de los datos mediante rela-
ciones de proximidad entre estos (Buja et al., 2008). La técnica 
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tuvo sus orígenes en ciencias sociales como la arqueología y la 
sociología, posteriormente, fue retomada dentro del aprendi-
zaje mecánico en técnicas de modelado y clasificación de da-
tos (Buja et al., 2008).  Esto permite que la técnica MDS pueda 
ser utilizada junto con otros clasificadores, como K-medias, 
para particionar el conjunto de datos reducidos según su cer-
canía (Hernández, Ramírez y Ferri, 2004; Trejos et al., 2014). 

Ahora bien, para comprender qué es lo que realmente hace 
el MDS, se puede emplear la siguiente analogía. La técnica 
consiste en obtener una fotografía en dos dimensiones de un 
objeto  multidimensional, del cual no es posible concebir una 
idea de su naturaleza y forma, debido a la dificultad del ser 
humano para comprender entidades más allá de las tres di-
mensiones. Si bien esta fotografía no es en sí misma el objeto, 
se puede afirmar que, al menos, mantiene suficientes caracte-
rísticas para identificar peculiaridades y características de los 
elementos que la conforman.

Entre las ventajas principales, en comparación con otras 
técnicas estadísticas, con el MDS no es preciso cumplir supues-
tos determinados (Kruskal, 1964a); además, permite asignar a 
los objetos descritos una coordenada para poder representar-
los en un espacio graficable (Shepard, 1962), en nuestro caso, 
de dos dimensiones (Groenen y Borg, 2013). Para un desarrollo 
detallado de la técnica puede consultarse el Anexo 1, donde 
se describe el funcionamiento del algoritmo y las operaciones 
matemáticas necesarias para reducir las dimensiones de un 
conjunto de datos determinado.

Cabe destacar que, debido a su complejidad, estas técnicas 
requieren implementación computacional, por lo tanto, en 
este caso se utilizó la librería especializada scikit-learn, escrita 
en Python (Pedregosa et al., 2011). A partir de la matriz forma-
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da según la posición sintáctica de los actores seleccionados, 
mediante la frecuencia de palabras (Tabla 5.1), se busca encon-
trar coordenadas bidimensionales para poder ser representa-
das en un gráfico.

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo MDS per-
mite reducir el número de apariciones de la matriz sintáctica, 
la cual tiene cuatro dimensiones (sujeto, complemento del su-
jeto, complemento directo, otros complementos), de manera 
que, mediante cálculos matemáticos, pueda conservar solo 
dos, a fin de poder crear un mapa bidimensional fácilmente 
graficable. Para complementar la salida del MSD, se utilizó 
una clasificación automática basada en centroides, denomi-
nada K-medias (Diday, 1971; Bock y Diday, 2000; Trejos et al. 
2014), la cual agrupa las palabras alrededor de un “centro” se-
gún su cercanía entre ellas.

Es importante anotar que la clasificación mediante K-me-
dias pertenece al conjunto de técnicas de aprendizaje meca-
nizado no supervisado (Hernández et al., 2004), es decir, no 
parte de un grupo de particiones o grupos predefinidos; y el al-
goritmo, a partir de los datos de entrada (en este caso la matriz 
de valores del árbol sintáctico), permite encontrar cuáles pa-
labras tenían cercanía entre sí, sin mediación de un humano. 

Los resultados de las agrupaciones de los términos se ob-
servan en la Figura 5.7, en el caso de La Carpio (Costa Rica), y 
en la Figura 5.8, para Nueva Capital (Honduras). 



Autopercepción de la ciudadanía en Honduras y Costa Rica frente a la exclusión

 211

Figura 5.7 MDS y agrupamiento K-medias palabras principales 
a partir del análisis sintáctico para el grupo focal en La Carpio, 

Costa Rica

Fuente: Elaboración propia.

En la comunidad de La Carpio se distinguen, por su cerca-
nía, cinco grupos principales. El primero está formado por las 
palabras “comunidad”, “persona” y “gobierno”; en un segundo 
grupo, se encuentran las palabras “país”, “campaña”, “trabajo”, 
“pueblo”, “problemas” y “partido”; el tercer grupo lo constitu-
yen “comunidades”, “agua”, seguridad”, “gente”, “(La) Carpio” 
y “política”. 

Las palabras del tercer grupo se encuentran muy cercanas 
tanto al cuarto (“Estado”, “familias”, “(El) Salvador”, “oportuni-
dades”, “basura”, “elecciones”, “desarrollo” y “pobreza”), como 
al quinto grupo (“vivienda”, “corrupción”, “salud”, “persona”, 
“empleo”, “instituciones”, “momento”). Como se puede obser-
var, algunas de las palabras suelen marcar necesidades de la 
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comunidad (“empleo”, “salud”, “agua”, etc.), o bien, describen 
la situación actual (“pobreza”, “corrupción”, “problemas”, etc.).

Figura 5.8 MDS y agrupamiento K-medias palabras principales 
a partir del análisis sintáctico para el grupo focal Nueva Capital, 

Honduras

Fuente: Elaboración propia.

Los grupos de conceptos y actores identificados en el dis-
curso de Nueva Capital (Figura 5.8) fueron, en general, muy 
distintos en comparación con los de La Carpio, a pesar de ser 
comunidades que comparten ciertas similitudes. El prime-
ro claramente identifica uno de los actores con su objeto del 
deseo ya identificado en los diagramas actanciales: “gente” y 
“cambio”.  En el segundo grupo se encuentra “país” junto con 
“pueblo”; mientras que el tercero reúne los conceptos de “po-
der”, “gobierno”, “partido” y “personas”. 
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En el cuarto grupo se puede identificar “comunidad”, “po-
lítica”, “momento”, “Honduras”, “trabajo”, “salud”, “campaña”, 
“mujer/mujeres”, “población, “juventud/jóvenes”, “empleo” y  
“pobreza”. El grupo más extenso, el quinto, se constituye con 
palabras que representan necesidades y situaciones actuales: 
“cultura”, “dinero”, “presidenta”, “elecciones”, “promesas”, 
“reto/retos”, “partidos”, “esperanza”, “congreso”, “casa”, “opor-
tunidades”, “medios”, “género”, “agua”, “luz”, “niños”, “golpe 
(de Estado)”, “migración”, “organizaciones”, “lucha”, “costo”, 
“sociedad”, “seguridad” y “justicia”.

Si en Nueva Capital “gente” y “cambio” mantienen una 
cercanía relevante, en La Carpio, “cambio” no aparece como 
una palabra clave. Es significativo también que “poder” no sea 
relevante. De hecho, “comunidad”, “personas” y “gobierno” 
están próximas, pero no hay una palabra, como “poder”, que 
las enlace. Si se pudiera decir así, “personas” y “comunidad” 
aluden a La Carpio. Mientras tanto, “pueblo”, que nombraría 
a los sectores trabajadores o populares más ampliamente, no 
aparece. Es decir, no hay un sujeto colectivo que nombre a los 
sectores mayoritarios. De ahí que figuras como Nayib Bukele, 
por ejemplo, aparezcan como un referente de lo que debería 
ser la política.

Si bien los cuatro grupos focales no son representativos de 
las colonias o comunidades, ofrecen elementos para aproxi-
marse a rasgos de la cultura política de sectores sociales cuyas 
vidas están caracterizadas por la exclusión. En estudios futu-
ros podría realizarse un seguimiento del cambio o permanen-
cia de la estructura narrativa a lo largo del tiempo.

Como acotación, si bien el MDS, no es propiamente una téc-
nica de modelado de temas, al combinarlo con el análisis sin-
táctico podemos observar agrupaciones lógicas de palabras. 
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En los anexos 1 y 2 se puede consultar cómo trabaja el MDS, 
además de otras técnicas de modelado complementarias.

Conclusiones

El análisis sintáctico agrega una dimensión al tradicional 
análisis de frecuencias, pues no solo determina cuán utiliza-
da es una palabra, sino que también permite establecer si co-
rresponde a un sujeto partícipe de la acción, o bien, si se trata 
de un complemento receptor de la acción o de un lugar hacia 
donde se dirige. Esto, a su vez, permite conectar con el análisis 
de los actores mediante los esquemas actanciales, lo cual faci-
lita la lectura de la autopercepción de las comunidades en su 
ambiente social, político y económico, además de determinar 
la manera en que dichas comunidades perciben en su discurso 
los demás actores con los que se interrelacionan.

Los esquemas actanciales muestran que mientras Nueva 
Capital se autopercibe como una comunidad de acción polí-
tica organizada, la cual ayudó a realizar un cambio de gobier-
no; La Carpio, por su parte, se percibe como un sujeto de in-
defensión, a la espera de recibir soluciones, a pesar de que en 
el pasado fue una comunidad que por sí misma era capaz de 
autogestionar sus necesidades.

El escalado multidimensional, a partir de la matriz del aná-
lisis sintáctico, muestra diferencias importantes en la manera 
en que ambas comunidades asocian los conceptos, además de 
coincidir con el análisis de los esquemas actanciales. En ese 
sentido, se destaca principalmente una comunidad de perso-
nas con “poder” (Nueva Capital, Honduras), deseosas de un 
“cambio”; y otra que, en general, describe sus “problemas” y 
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pero no se representa como actor político, aunque reconoce 
sus logros pasados (La Carpio, Costa Rica).

Es interesante que los resultados mediante el MSD y los ár-
boles sintácticos concuerdan en parte con aquellos obtenidos 
mediante las técnicas tradicionales, por ejemplo los esquemas 
actanciales. En ambos casos, se muestran las diferencias entre 
las narrativas de las dos comunidades estudiadas.
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Conclusiones

El proceso que hizo posible ¿Responde la política electoral a la 
exclusión social en Centroamérica? se configuró en cuatro dimen-
siones analíticas, las cuales se retoman en estas conclusiones. 

La primera dimensión fue comparativa y se propuso anali-
zar hasta qué punto la exclusión social era tema en las eleccio-
nes presidenciales llevadas a cabo en Nicaragua, Honduras y 
Costa Rica, entre 2021 y 2022. Es decir, hasta qué punto la po-
lítica electoral da respuesta a las demandas de oportunidades 
en las tres sociedades estudiadas. 

En segundo lugar, la dimensión coyuntural se interrogó si 
los resultados de las elecciones y el contexto que les rodeó dan 
cuenta de una elección más o si, por el contrario, se puede de-
cir que hay un cambio en Centroamérica, de manera que ya no 
se comprende como parte de los procesos de democratización 
que suelen asociarse al derrocamiento de la dictadura de los 
Somoza, a las elecciones de 1982 y 1990, en Honduras y Nica-
ragua, y los acuerdos de paz de 1993 y 1996, en El Salvador y 
Guatemala, respectivamente. 

En tercer lugar, este libro se construyó sobre la tensión en-
tre discursos o narrativas electorales, por una parte, y las for-
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mas de lectura de estas entre quienes viven la exclusión, por 
la otra. Finalmente, en cuarto lugar, se introdujeron nuevas 
aproximaciones al análisis de datos, de modo que se lograra 
un enriquecimiento mutuo entre perspectivas, si se quiere clá-
sicas, y metodologías surgidas de las matemáticas y la infor-
mática, las cuales suelen asociarse a la minería de datos. En se-
guida se retoman cada una de estas aristas o nudos analíticos.

En cuanto a la dimensión comparada, los resultados 
muestran que, pese a que la exclusión caracteriza el mundo 
de la vida en Nicaragua y Honduras, y en menor medida en 
Costa Rica (2020), esta aparece apenas tangencialmente en las 
campañas electorales de los partidos, las personas candidatas 
y los medios de comunicación. 

Cabe preguntarse, entonces, por qué aquello que es central 
en la vida es marginal en las narrativas electorales. Esta inte-
rrogante podría recibir diversas respuestas, las cuales no nece-
sariamente son excluyentes; aquí se ensayan algunas, pero sin 
duda se requiere de investigaciones posteriores. Una de ellas 
es que la política electoral ha experimentado una erosión de 
su legitimidad en diversas regiones y ni qué decir en Centro-
américa (Sandoval García, 2020); entonces, más que dar res-
puesta a las demandas ciudadanas, mucho de la política elec-
toral consiste en legitimar la oferta electoral en sí misma. 

Además, como se anota en el Capítulo 2, buena parte de 
la oferta electoral está centrada en las personas candidatas. 
Se trata de una campaña caracterizada por mostrar más los 
atributos personales de los candidatos, como si estos fueran 
suficientes para gobernar, pero sin poner en la mesa de discu-
sión, salvo en algunas excepciones, los temas de desigualdad 
y exclusión. Además, las mujeres tienen muy escasa represen-
tación entre las personas candidatas y parece existir una ten-
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dencia a presentar “hombres salvadores”, quienes encarnan 
variantes de populismo autoritario, donde la “mano dura” 
se arropa con un lenguaje popular que pretende presentarse 
como alguien del “pueblo”.

En el caso de Costa Rica, la promesa de campaña del ahora 
presidente Chaves, “yo me compro la bronca”, condensa una 
variante del autoritarismo populista (Hall, 1979; Edelman, 
2020), según la cual gobernar es una tarea en primera perso-
na, de claro acento machista, nombrada como una “bronca”. 
El presidente echa mano de un recurso populista por excelen-
cia que consiste en hablar en nombre de “el pueblo”, un sujeto 
colectivo cuya voluntad dice interpretar y representar.

Ni los medios de comunicación ni la ciudadanía logran 
posicionar agendas y temas que trascienden las descalifica-
ciones mutuas y la política del escándalo. La ciudadanía no 
encuentra facilidades para posicionar temas o retos que pu-
dieran ampliar la discusión.

En el caso de Nicaragua, esta tendencia fue extrema, pues, 
como se expone en el Capítulo 1, dirigentes políticos, líderes 
comunitarios y representantes del sector privado fueron en-
carcelados meses antes de las elecciones, de modo que hubo 
votaciones, pero no elecciones, en lo que se configura como 
un régimen de partido único de facto. En contraste, la viven-
cia de la exclusión sí es un factor que incide en la decisión de 
votar. Los resultados muestran, especialmente en Nicaragua y 
Costa Rica, que la participación electoral se reduce conforme 
disminuye el IDH. 

En cuanto a la dimensión coyuntural, el segundo aspecto 
por discutir en estas conclusiones, la contradicción entre el 
mundo de la vida y la política electoral confirma que el pe-
riodo que arranca con el derrocamiento de Somoza, las elec-
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ciones en Honduras y Nicaragua de 1982 y 1990, y con los 
acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala, de 1993 y 1996, 
respectivamente, habría llegado a su fin con el pacto de Arnol-
do Alemán y Daniel Ortega, en 2002, y el golpe de Estado en 
Honduras, en 2009.

Más que responder a la exclusión social, la política electo-
ral corre a legitimarse a sí misma, cuestionada sobre todo por 
la corrupción y el autoritarismo. El caso de Nicaragua es par-
ticularmente relevante en este contexto, pues, como se analiza 
en el   Capítulo 4, los resultados muestran que el FSLN gana 
todos los municipios,  pese a que el abstencionismo muestra 
contrastes significativos entre las regiones. En otras palabras, 
en Nicaragua el régimen no se legitima políticamente y menos 
da respuesta a la exclusión social. 

En este siglo XXI, Centroamérica vive un nuevo ciclo políti-
co que puede ser descrito como una implosión social en la que 
no hay conflictos armados, pero donde la democracia electo-
ral no da respuesta a las demandas y expectativas de secto-
res mayoritarios. A menudo la experiencia religiosa, especial-
mente cristiana y no católica, ofrece formas de sociabilidad 
y contención frente a la violencia estructural, criminal y de 
género (Sandoval García, 2020). Lo anterior se acompaña con 
el desplazamiento forzado de millones de personas. Hoy la mi-
gración, más que una opción, es una obligación, tanto que se 
tiende a naturalizar como la salida frente a la exclusión. Las 
remesas superan la inversión extranjera directa y las exporta-
ciones de los países centroamericanos, excepto en Costa Rica. 
Las personas son, dicho con dolor, el principal producto de ex-
portación de Centroamérica.

El tercer apartado de estas conclusiones se ocupa de las ten-
siones entre las narrativas y los modos en que los actores so-
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ciales se posicionan frente a ellas. En particular, se exploraron 
respuestas a publicaciones en redes sociales y conversaciones 
que se generaron en los grupos focales realizados en Nueva 
Capital y La Carpio. En las cuentas de partidos en Costa Rica se 
publican más comentarios que en Honduras y la mayoría de 
ellos son oposicionales, lo cual agrega evidencia a la tendencia 
de polarización que ha definido a la sociedad costarricense en 
tiempos recientes (Sandoval García, 2019). En el caso de Hon-
duras, como se anotó en el Capítulo 2, predominan los comen-
tarios preferentes; sin embargo, no es posible determinar si 
quienes administran las cuentas podrían o no haber borrado 
los comentarios de oposición. 

Los grupos focales muestran un interesante contraste en-
tre lo manifestado en Nueva Capital y La Carpio. Mientras en 
Nueva Capital hay un mayor protagonismo de sujetos colec-
tivos en el relato, en La Carpio los sujetos que representan a 
actores populares reciben acciones de otros actores, pero no 
protagonizan el relato. Si bien ambas colonias o comunida-
des comparten algunos rasgos de exclusión (acrecentados en 
Nueva Capital, por la carencia de agua potable e instituciones 
educativas y de salud públicas), difieren en términos de cultu-
ra política.

Es probable que la socialización política que se ha vivido en 
Honduras, luego del golpe de Estado de 2009, haya permitido 
especialmente a personas jóvenes y mujeres asumirse como 
protagonistas de la política. Quienes participaron en grupos 
focales manifestaron que el “hartazgo” les llevó a votar. El in-
cremento de la participación electoral en un 10 %, entre las 
elecciones de 2017 y 2021, confirma esta “estructura del sentir” 
(Williams, 1977), llamada “hartazgo”, la cual comprendería la 
participación electoral como una forma de rechazo a los go-
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biernos del partido Nacional. Incluso, ello podría explicar por 
qué hubo mayor participación donde se vive mayor exclusión, 
lo cual contradice los hallazgos en Nicaragua y Costa Rica. Sin 
duda, el gobierno del partido LIBRE tiene la enorme respon-
sabilidad de responder al “hartazgo” de vastos sectores de la 
sociedad hondureña.

Nueva Capital ofrece un muy buen ejemplo de cómo quie-
nes viven la exclusión pueden elaborar críticamente su expe-
riencia, al tiempo que pueden construir visiones críticas de 
grupos que se han enquistado en el poder económico y políti-
co. En este tipo de formación política podrían germinar, desde 
abajo, nuevas formas de sentir, pensar y hacer política. No se 
trata de un proceso espontáneo, pero sí de formación política 
a partir del mundo de la vida:

Entonces ahí fue que empezó la lucha también del pueblo, 
entonces en esas marchas, manifestaciones, hubo personas 
que murieron, gasearon o sea nos gasearon, nos golpearon ga-
rrotearon y de todo el pueblo sufrió, sufrió la calle. Y por eso 
que surge este cambio porque lo hace el pueblo. Igual  dicen 
ustedes qué pueda pasar, qué va, qué es lo que va a pasar aho-
ra que estamos con un nuevo gobierno. Pues seguir luchan-
do, más bien yo creo que nosotros deberíamos de unirnos a 
la lucha que se hace porque la verdad es que quien se merece 
todo o sea lo que lo que se ha ganado es el hondureño. Tene-
mos que hacer que esta promesa se cumpla y lo que también 
los congresistas están prometiendo también que se cumpla. 
Y cómo lo vamos a hacer, siempre manifestándose, siempre… 
eso se aprendió en las calles entonces eso es lo que vamos a se-
guir haciendo para que se cumpla ese ese ese plan de gobierno 
(Persona H3, comunicación personal, marzo 2022).
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Es decir, el sujeto del hacer continúa siendo el pueblo que 
encuentra en el gobierno un ayudante, como se dice en el es-
quema actancial de Propp, pero que no reemplaza a quienes 
se autoperciben como protagonistas de formas más justas de 
hacer política.

La cuarta dimensión sobre la que se  procura reparar en 
esta conclusión se refiere a los vínculos entre los estudios que 
se suelen considerar clásicos, como el análisis de los roles de 
los actores inspirado en el trabajo de Vladimir Propp, el de 
codificación y decodificación, propuesto por Stuart Hall, con 
herramientas analíticas de la minería de datos, que incluyen 
CrowdTangle, los árboles sintácticos, entre otros, los cuales 
suelen aparecer como excluyentes, es decir, quienes se incli-
nan a las perspectivas más consolidadas no suelen reparar en 
nuevos enfoques y viceversa. Frente a ello, ¿Responde la polí-
tica electoral a la exclusión social en Centroamérica? se planteó 
triangular enfoques y metodologías que pudieran dar cuenta 
de algunos rasgos importantes de los vínculos entre procesos 
de exclusión social y cultura política. Los anexos invitan a pro-
fundizar en el trasfondo metodológico que hace posible la vin-
culación entre ciencias sociales, matemáticas y computación.

Esta búsqueda no pierde de vista que, además de los retos 
teóricos y metodológicos, valiosos en sí mismos, se trata de dar 
respuesta a una muy difícil coyuntura política en Centroamé-
rica. Es decir, la innovación metodológica se propone aportar 
nuevas herramientas a la investigación crítica y comparada, 
robusta en evidencia empírica.

Aunque se diga fácil, el que la democracia electoral no 
ofrezca opciones frente a la exclusión tiene enormes repercu-
siones, pues de qué otro modo se pueden alcanzar acuerdos 
sociales. No se trata de idealizar la democracia electoral y me-



nos ignorar las asimetrías de poder que la caracterizan, pero 
sin duda se requiere responder a las demandas de los sectores 
mayoritarios. En la medida en que la exclusión se profundice, 
la democracia pierde legitimidad. Frente a este panorama, las 
opciones populistas autoritarias pretenden ofrecer respuestas 
a la exclusión, las cuales, aparte de la carga retórica, están le-
jos de responder a las demandas y expectativas ciudadanas.

Hoy en Centroamérica trabajar con quienes viven la exclu-
sión un día sí y otro también, para que puedan manifestarse 
con voz propia, es un reto impostergable. La esperanza es que 
este libro en alguna medida contribuya a este propósito.
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Anexos

Anexo 1: Algoritmos MDS, LSI: un enfoque práctico y 
computacional

Introducción

En el Capítulo 5 se estudiaron las palabras que utilizaron 
las personas entrevistadas en dos comunidades Nueva Capital 
(Honduras) y La Carpio (Costa Rica), las cuales aparecen en las 
transcripciones de los grupos focales; para ello se utilizaron el 
análisis de frecuencia de palabras y el modelo actancial. Poste-
riormente, el MSD junto con los árboles sintácticos y la agru-
pación K-medias permitieron realizar un modelado de temas 
(topic modeling). Este anexo tiene el propósito de mostrar el fun-
cionamiento del MSD para obtener una visualización de cómo 
se agrupan las palabras o términos dentro de un determinado 
texto, en este caso, a partir de la matriz de análisis sintáctico. 
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Dado que el MSD, no es una técnica propiamente de mode-
lado de temas, es pertinente describir otra técnicas utilizadas 
en el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas 
en inglés) denominada propiamente Análisis de Semántica La-
tente (LSA), también conocida como Indexación de Semántica 
Latente (LSI), la cual puede ser complementaria a los algorit-
mos aplicados en el Capítulo 5 cuyos resultados se presentan 
en el Anexo 2.

Para esta sección, la persona lectora requiere tener un co-
nocimiento básico sobre operaciones con matrices y algunos 
conceptos referentes a vectores; no obstante, se hace referen-
cia a material adicional donde se podrán consultar nociones 
básicas sobre dichas operaciones y conceptos. Quines cuenten 
con conocimientos en Python, se sugieren, dentro de este texto, 
algunos ejemplos de implementaciones de los algoritmos expli-
cados, los cuales están basados en las librerías de programación 
más populares diseñadas al respecto. Los ejemplos tienen la 
funcionalidad de ilustrar el procedimiento básico de los algorit-
mos, por lo que no pretenden ser completamente exhaustivos. 

Las notaciones utilizadas en las operaciones de matrices 
se basan en Lipschutz y Lipson (2009) y Grossman (2008), los 
cuales pueden ser consultados para profundizar en los con-
ceptos de operaciones con matrices y vectores.

Algoritmo clásico de MDS

El escalado multidimensional (MDS, por sus siglas en in-
glés) es una técnica que permite reducir la dimensión de una 
matriz n-dimensional, de modo que pueda visualizarse en dos 
o tres dimensiones, como se ilustra en la Figura A1.1. El proce-
dimiento inicia a partir de una matriz con los datos o input, 



Anexos

 227

posteriormente se calcula una distancia entre cada una de sus 
filas, con lo cual se crea la matriz de distancia. Esta segunda 
matriz es la entrada o input para el siguiente proceso corres-
pondiente a una disminución de los valores, el cual consiste 
en multiplicar un escalar negativo por la distancia cuadrada. 
La segunda matriz origina la matriz de promedios de columna 
fila y total, de la cual se calculan los valores y vectores propios 
descritos por Grossman (2008) y Lipschutz y Lipson (2009). 
Los vectores propios son en realidad las coordenadas o entra-
das de la matriz reducida, las cuales son utilizadas para “pro-
yectar” la matriz original en un plano bidimensional, es decir, 
la obtención de la “fotografía”.

Ahora, si bien existen mejoras realizadas al escalado di-
mensional, hechas por Kruskal (1964b) y Shepard (1962), se ha 
preferido mostrar el algoritmo clásico, presentado por Torger-
son (1958), el cual por su facilidad en el manejo de los cálcu-
los, resulta ser un mejor ejemplo didáctico. Borg y Groenen 
(2005) presentan un mayor detalle sobre las aplicaciones del 
MDS moderno.



Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado

228 

Figura A1.1 Cálculo de las coordenadas reducidas mediante MDS

Fuente: Elaboración propia a partir de Shepard (1962), Kruskal (1964b) y 
Torgerson (1958).

Para realizar el procedimiento de reducción, iniciamos con 
la matriz asociada a los datos, como se puede observar en la 
Tabla A1.1. Siguiendo lo expuesto en el Capítulo 5, suponemos 
un conjunto de cuatro palabras y la contabilización de sus apa-
riciones según su función sintáctica. Se designa con wi cada 
una de las palabras, donde i es el índice correspondiente para 
identificar las demás palabras. Las columnas corresponden al 
conteo si una palabra aparece como sujeto (s), complementos 
del sujeto (cs), complemento directo (cd) u otros complemen-
tos (cc/ci).
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Tabla A1.1 Apariciones de palabras según un análisis sintáctico 

word/value s cs cd cc/ci

w1
4 0 1 10

w2
1 1 0 7

w3
0 2 1 3

w4
3 1 0 1

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, el algoritmo se inicia con la construcción de la 
matriz X, asociada a la Tabla A1.1, donde cada fila corresponde 
al vector que señala a la palabra wi:

En este ejemplo, entonces, se tienen cuatro vectores fila {(4, 
0, 1, 10), (1, 1, 0, 7), (0, 2, 1,3), (3, 1, 0, 1)}, con los cuales se realiza-
rán los cálculos para obtener la matriz reducida. Se procede 
luego a calcular la distancia euclídea de un vector fila, con to-
dos los vectores fila de la matriz X, mediante la ecuación (1):

(1)
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Por ejemplo, la distancia entre la fila 1 (w1) y la fila 2 (w2) 
estaría dada por:

 En la Tabla A1.2 se resume el cálculo de la distancia entre 
cada uno de los vectores filas (palabras) de la matriz X. Como 
aclaración pertinente: la distancia de una palabra consigo 
misma es cero, por tanto la diagonal de la tabla solamente 
contiene ese valor.

Tabla A1.2 Matriz de distancia para cada una de las palabra wi

dij w1 w2 w3 w4

w1 0 4.47213 8.30662 9.165151

w2 4.47213 0 4.358898 6.324555

w3 8.30662 4.35889 0 3.87298

w4 9.16515 6.32455 3.87298 0

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la matriz de distancias, se calcula la matriz A, 
cuya ecuación se muestra a continuación:

(2)

En otras palabras, a cada entrada o elemento de la matriz 
de la distancia, se multiplica por -0.5, estos resultados se mues-
tran en la Tabla A1.3. Adicionalmente, se calculan los prome-
dios o medias aritméticas por fila (ai·), por columna (a·j) y el 
promedio de todos los valores de la matriz (a··).
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Tabla A1.3 Matriz A, junto con los promedios por fila, columna y 
general

aij w1 w2 3 w4 ai·

w1 0 -2.23606 -4.153311 -4.58257 -2.74298

w2 -2.23606 0 -2.17944 -3.16227 -1.89444

w3 -4.15331 -2.17944 0 -1.9364 -2.06731

w4 -4.5825 -3.1622 -1.93649 0 -2.4203

a·j
-2.74299 -1.8944 -2.06731 -2.42033 a··= 

-2.28127

Fuente: Elaboración propia.

El paso siguiente corresponde construir la matriz B. Cada 
entrada de B es la diferencia entre la entrada correspondiente 
de la matriz A, menos el promedio de la fila correspondiente, 
menos el promedio la columna correspondiente, más el pro-
medio general de todas las entradas de la matriz, como se pue-
de observar en (3):

(3)

De esta manera, por ejemplo, la primera entrada de la ma-
triz B corresponde a: b11 = 0 - (-2.74299) - (-2.74298) + (-2.28127) 
= 3.2047. El resumen de todos los resultados de la matriz B se 
pueden ver en la Tabla A1.4.
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Tabla A1.4 Resultados correspondientes a la Matriz B

bij w1 w2 w3 w4

w1 3.2047067 0.968638 -0.948605 -1.377869

w2 0.9686380 3.204706 1.025256 0.042428

w3 -0.948605 1.025256 3.204706 1.268214

w4 -1.377869 0.042428 1.268214 3.204706

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la matriz B se calculan los valores propios (eigen-
values) asociados a dicha matriz, siguiendo el procedimiento 
descrito en Grossman (2008). Los valores propios correspon-
den a las soluciones de la ecuación descrita en (4), donde “λ” 
es una variable o incógnita de la ecuación, e “I” la matriz 
identidad:

(4)

La operación det corresponde al determinante de la matriz. 
Ejemplos del cálculo del determinante se encuentran descritos 
en forma detallada, tanto en Lipschutz y Lipson (2009) como 
en Grossman (2008). Ahora bien, para resolver la ecuación re-
sultante, si el grado es mayor o igual a tres pueden utilizarse 
métodos numéricos (Chapra y Canale, 2010), con los cuales se 
pretende aproximar las soluciones a dicha ecuación. Una vez 
calculados los valores propios, se procede a calcular los vecto-
res propios asociados a ellos mediante la ecuación (5):
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(5)

Donde “x” corresponde al vector asociado a “λ”, esta últi-
ma variable se sustituye por los valores obtenidos en (4) y se 
calcula “x”, como se puede observar en (5). Ejemplos detalla-
dos de procedimientos de reducción se pueden consultar en 
Grossman (2008). Una vez calculados los valores propios y sus 
vectores propios, se elige el número de dimensiones que se de-
sea. En la Tabla A1.5 se resumen los valores propios y vecto-
res propios asociados a la matriz B. Ahora bien, dado que los 
mayores valores propios fueron 5.6107 y 4.2180, entonces se 
eligen los vectores propios correspondientes a ellos, los cuales 
serían (0.56, -0.02, -0.55, -0.61), correspondiente a la primera 
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columna de la Tabla A1.5, y (0.42, 0.81, 0.41, -0.017), los cuales 
corresponden a la segunda columna de la misma tabla.

Tabla A1.5 Valores y vectores propios asociados, selección de los 
valores mayores propios

Índice 0 1 2 3

Valores propios 5.6107 4.2180 1.2357 1.7543

Vectores 
propios

w1 0.56174 0.41550 -0.60828 0.37654

w2 -0.02074 0.81160 0.57945 0.07144

w3 -0.55400 0.41030 -0.53419 -0.48924

w4 -0.61408 -0.01749 -0.09408 0.78341

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se realiza la reducción de las dimensiones, 
como se resume en la Tabla A1.6, al seleccionar los valores 
propios de mayor magnitud, según el número de dimensiones 
que se desean graficar, a fin de obtener las coordenadas de la 
matriz reducidas y normalizadas. En este caso se seleccionan 
los dos valores propios más altos 5.6107 y 4.2180, eligiendo en-
tonces los vectores correspondientes a los índices 0 y 1 de la 
Tabla A1.6, descartando las otras columnas 2 y 3. Luego, basta 
con multiplicar el valor propio seleccionado por su correspon-
diente vector propio, luego, cada fila se asocia a la palabra co-
rrespondiente, por ejemplo la coordenada “x” de la palabra w1 
se calcula 5.6107 · 0.56174 = 3.1517, la “y” 4.2180 · 0.4155 = 1.7526; 
la w2 sería “x”: 5.6107 · -0.02074 = -01164, “y”: 4.2180 · 0.81160 = 
3.4233  y así sucesivamente.
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Tabla A1.6  Coordenadas (Vectores propios normalizados y 
reducidos)

Palabra X Y Imagen resultante
w1 3.1517 1.7526

w2 -0.1164 3.4233

w3 -3.1083 1.7306

w4 -3.4454 -0.0737

Fuente: Elaboración propia.

Algunas librerías de Python, como scikit-learn (Pedregosa et 
al., 2011), cuentan con un módulo MDS que realiza todas las 
operaciones descritas tras bambalinas, por lo que el usuario 
solo se preocupa por la interpretación de los resultados. La 
instalación de los módulos correspondientes puede consultar-
se en la documentación de la librería disponible en línea. 

No obstante, creemos firmemente que el lector interesado 
en el uso de los modelos aquí expuestos, puede también sentir-
se cautivado en saber cómo trabajan estos algoritmos. Como 
ejemplo de una implementación muy simple del algoritmo, 
cuya salida final, corresponde a la matriz de vectores reduci-
dos, puede verse en el código C1.1.
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import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.manifold import MDS

#Lectura de la matriz en formato texto csv:
df = pd.read_csv(“./Matriz_Valores.csv”)

#Creación de la matriz X a partir del dataframe:
data_column = data.columns
data_column = data_column[1:len(data_column)-1]
X = []
for i in data_column:
    array = np.array(data[i].tolist())
    X.append(array)
X = np.transpose(X)

#Cálculo de la matriz MDS reducida:
mds = MDS(random_state=0)
X_transform = mds.fit_transform(X)
print(X_transform)

Código C1.1. Ejemplo de implementación del MDS, utilizando la librería sci-
kit-learn, imprime las coordenadas de la matriz reducida que luego pueden 
ser graficadas, mediante otras librerías u otros programas de visualización.

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de scikit-learn. 

Como forma de complementar la salida de los MDS, se 
pueden utilizar algoritmos de agrupación como los K-medias, 
como se vieron en el Capítulo 5, cuya función es determinar 
visualmente la cercanía de los elementos a partir de un punto 
promedio denominado centroide; la manera en como traba-
ja este algoritmo es explicado ampliamente por Hernández 
et al. (2004) y Trejos et al. (2014), también pueden consultar-
se diferentes implementaciones en internet, no obstante esta 
agrupación no es propiamente una técnica de modelado de 
temas, sino un método visual auxiliar. Ahora bien, otro algo-
ritmo muy utilizado para el modelado de temas corresponde 
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al indexado de semántica latente (LSI), el cual se describe en la 
siguiente sección con detalle.

Algoritmo LSI

En el algoritmo anterior, se parte de una matriz de pala-
bras que contabiliza su aparición sintáctica en el texto; sin 
embargo, cuando no se cuenta con ella, también se pueden 
recurrir a algoritmos donde la entrada corresponde al texto a 
analizar, una vez realizado un preprocesamiento de limpieza, 
en el cual se eliminan las palabras de alta frecuencia, signos 
de puntuación y otros valores que no aporten significado se-
mántico al texto. Uno de estos algoritmos de análisis de tex-
to corresponde a la indexación de semántica latente (o LSI), 
descrito inicialmente por Landauer et al. (1988), en el cual se 
prorratea la aparición de una palabra (o término) en una serie 
de documentos para determinar su importancia, denominada 
frecuencia-documento (Bengfort et al., 2018). 

En la Figura A1.2 se muestra el procedimiento en general 
para realizar la indexación a la matriz asociada a la tabla de 
frecuencias-documento. Se procede a realizar la descomposi-
ción de dicha matriz mediante un procedimiento denomina-
do descomposición de vectores singulares (SVD, por sus siglas 
en inglés), donde se obtienen tres matrices T, S y W; de ellas, 
S contiene los valores singulares. Una vez descompuesta la 
matriz de frecuencia-documento, se reducen a cero aquellos 
valores de la matriz singular que sean menores, a un valor de-
terminado por el usuario, y se recompone nuevamente la ma-
triz mediante la multiplicación (Céspedes et al., 2021). A conti-
nuación, realizaremos un ejemplo del cálculo de la matriz de 
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indexación basados en el procedimiento descrito por Kuvilla 
et al. (2002).

Figura A1.2 Procedimiento para obtener la matriz LSI
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Fuente: Elaboración propia a partir de Céspedes et al. (2021).

Consideremos ahora la Tabla A1.7 como la matriz de fre-
cuencia palabra-documento en la que observamos las apari-
ciones de las palabras en cada uno de los documentos ana-
lizados. Tomemos en cuenta que la palabra w1 aparece en 
el documento1 (doc1) una vez y en el documento3 dos veces; 
mientras que no tiene ninguna aparición en el documento2, 
de la misma manera procedemos con las palabras w2, w3 y 
w4; estas apariciones denominadas frecuencias se cargan 
como entradas de la matriz de frecuencia. El algoritmo no li-
mita el número de palabras, por lo que se pueden tratar gran-
des volúmenes de documentos (corpus) con distintos números 
de palabras, aunque para nuestro ejemplo solamente contare-
mos con cuatro de ellas a fin de facilitar los cálculos.
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Tabla A1.7 Frecuencia palabra documento

Palabra/doc doc1 doc2 doc3

w1 1 0 2

w2 0 0 1

w3 1 3 0

w4 1 0 1

Fuente: Elaboración propia.

Denominemos como “A”  la matriz asociada a la Tabla A1.7, 
la cual se descompondrá en tres matrices como se muestra en 
la ecuación (6), donde m es el número de columnas y n el nú-
mero de filas de la matriz A:

(6)

Para obtener las matrices resultantes de la descomposición, 
se requiere realizar una serie de que se describen a continuación.

Calculamos la matriz transpuesta a A, en la cual las filas de 
A se convierten en columnas y sus columnas en filas (Gross-
man, 2008), que denotamos AT, y calculamos los productos de 
matrices AAT y ATA, como se puede observar en (7).
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(7)

El siguiente paso es calcular los valores propios correspon-
dientes a AT A y  AAT , como se puede observar en (8) y (9), res-
pectivamente:

(8)

El conjunto solución para la ecuación (8), utilizando la 
matriz (7), para la incógnita “λ” corresponde a {10.59626666, 
7.04188907, 0.36184428}. El método de solución puede consul-
tarse en Lipschutz y Lipson (2009) y Grossman (2008), como se 
mencionó anteriormente.

(9)
De (9) se obtienen los valores propios “λ”, {10.5962667, 

7.04188907, 0.361844275, -3.38560538e-16 (aproximadamente 
0)}, cuya solución se obtiene en forma similar a (8). Una vez 
obtenidos los valores propios de cada una de las matrices ATA 
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y  AAT , se procede a calcular los vectores propios asociados, 
mediante las ecuaciones (10) y (11). Hay que notar que las co-
lumnas de la matriz U corresponden a los vectores propios de 
la matriz AAT y las columnas de la matriz V son los vectores 
propios de ATA.

(10)

(11)

Por ejemplo, utilizando λ = 10.5962667, uno de los valores 
propios de AAT , se resuelve para x la ecuación (11), con lo cual 
se obtiene una matriz W, sobre la que se aplica una reducción 
de renglones similar a la aplicada en (5). Esto se resume en WR, 
como se muestra a continuación en (12):
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(12)

De igual manera se procede con cada uno de los valores pro-
pios restantes de AAT , los cuales luego se colocan como vecto-
res columnas de la matriz U, como se muestra en la Tabla A1.8.
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Tabla A1.8 Resumen salidas Matriz U con vectores propios como 
columnas

Valor propio 10.596 7.0418 0.36184 0

Entrada uij 0.3180629 0.7465880 -0.09004 -0.57735

0.0900495 0.3180629 -0.74658 0.577350

0.915825 -0.397251 -0.05877 0

0.228013 0.4285250 0.656538 0.577351

Fuente: Elaboración propia.

En forma similar, se trabajan las entradas de la matriz V, la 
cual se utiliza en la ecuación (10) y los valores propios obteni-
dos en (7), cuyos resultados finales se pueden consultar en la 
Tabla A1.9.

Tabla A1.9 Resumen salidas Matriz V con vectores propios como 
columnas

Valor propio 10.596 7.0418 0.36184

Entrada vij 0.4490987 0.2931284 -0.8440296

0.8440296 -0.449098 0.29312841

0.2931284 0.8440296 0.4490987

Fuente: Elaboración propia.

Por último, calculamos la matriz S, que corresponde a la 
diagonalización de las raíces cuadradas de los valores propios 
de la matriz AAT, como se muestra en (13).
σi=√(γi)con γi con  valor propio de AAT
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(13)
con √10.596=3.2552 etc.

Para comprobar que nuestra descomposición es correcta, 
podemos utilizar el hecho de que las matrices U y V son orto-
normales (Kuvilla, 2002). Se tiene la siguiente propiedad para 
cualquier matriz ortonormal:

(14)

con “I” una matriz identidad (Grosman, 2008), tal que:

(15)

Esto permite el siguiente desarrollo:
 y  siguiendo las propiedades de la 

matriz transpuesta descritas en Lipschutz y Lipson (2009), 
esto implica que:
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dada la propiedad de (14) y (15) tene-
mos que  multiplicando ambos lados de la 
ecuación por  obtenemos que  simplifi-
cando al final

(16)

Ahora bien, podemos usar la ecuación (16) para comprobar 
que la descomposición es correcta, a fin de utilizar la fórmula 
para el siguiente paso del análisis. En (17) comprobamos que 
efectivamente los resultados coinciden.

   
(17)

Una vez obtenidas las matrices U, S y V, se eligen los valores 
propios con mayor magnitud y se reconstruye la matriz me-
diante el producto de matrices de la ecuación (6). Por ejemplo, 
si hacemos 0 el valor de 0.60153 en la matriz S de (13) y recons-
truimos la matriz palabra-documento, aplicando las multipli-
caciones de (6), obtenemos como resultado Tabla A1.10 deno-
minada matriz de indexación o matriz LSI.
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Tabla A1.10 Reconstrucción de la Matriz Frecuencia documento 
mediante LSI

Palabra/doc doc1 doc2 doc3

w1 1.045719 -0.015878 1.975673

w2 0.379052 -0.131644 0.798310

w3 1.029841 2.989636 -0.015878

w4 0.666667 0.115765 1.177363

Fuente: Elaboración propia.

Para poder graficar la matriz LSI, podemos calcular la dis-
tancia coseno, entre cada uno de los vectores que hacen refe-
rencia a las palabras (filas), mediante la fórmula (18), y luego 
aplicar una reducción de dimensiones similar a lo descrito en 
el algoritmo MDS. La distancia de cosenos entre dos vectores 
u = (u1, … , un) y v = (v1, … , vn) está dada por:

(18)
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Por ejemplo, la distancia entre la palabra w1 y w2 de la ta-
bla A1.11 sería calculada de la siguiente manera:

(19)

En la Tabla A1.11 se resumen las distancias entre las pa-
labras (aunque también puede realizarse por documentos). 
Dicha tabla puede ser usada como insumo para un escalado 
multidimensional, un mapa de calor, etc. La interpretación es 
simple: cuanto más tienda el valor de la distancia a cero entre 
dos palabras, mayor será la cercanía entre ellas.

Tabla A1.11 Distancia cosenos

dij w1 w2 w3 w4

w1 0 0.010828 0.85879 0.00467

w2 0.010828 0 1.005620 0.02962

w3 0.85879 1.005620 0 0.76386

w4 0.00467 0.02962 0.76386 0

Fuente: Elaboración propia.

También es posible aplicar algoritmos de agrupación como 
K-medias (Trejos et al., 2014; Araya Alpízar, 2015; Hernández 
et al., 2004), como se hizo en el Capítulo 5 para identificar los 
grupos de palabras cercanos.

Finalmente, para implementar el LSI, en forma computa-
cional, se puede utilizar la librería de Python, scikit-learn (Pe-
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dregosa et al., 2011), la cual se muestra en el Código C1.2. Ahora 
bien, se recomienda realizar una limpieza del texto mediante 
diversos procedimientos (Bengfort et al., 2018). Primero, vec-
torizar el texto, es decir, que cada palabra se coloque en un 
arreglo unidimensional, en el cual, luego se eliminen las pa-
labras que no agregan sentido semántico al texto (stopwords). 
Una vez realizado este preprocesamiento, se carga el vector 
de palabras al modelo. La librería scikit-learn permite obtener 
las coordenadas reducidas de la matriz LSI a dos dimensio-
nes, lo cual facilita su graficación. Las librerías como gensim 
(Rehurek y Sojka, 2011) también ofrecen implementaciones 
similares a scikit-learn, pero queda fuera del propósito de este 
apartado la comparación entre las diversas librerías, con sus 
ventajas y desventajas.

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.decomposition import NMF, LatentDirichletAllocation, 
TruncatedSVD
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

data = no_stop_words_corpus
 
vectorizer = CountVectorizer(min_df=5, max_df=0.9, lowercase=True)
data_vectorized = vectorizer.fit_transform(data)

svd = TruncatedSVD(n_components=2)
documents_2d = svd.fit_transform(data_vectorized)

Código C1.2. Ejemplo de implementación del LSI, utilizando la librería 
scikit-learn. 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de scikit-learn.
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Conclusiones

Los modelos aquí descritos no son los únicos que se pue-
den utilizar para el modelado de temas; sin embargo, el uso de 
árboles sintácticos y la reducción mediante el escalado multi-
dimensional, o LSI, proporcionan herramientas muy eficaces 
para dicha tarea, en especial en grandes volúmenes de datos.

Ahora, si bien para este anexo nuestro enfoque es mera-
mente intuitivo, sin profundizar en las razones matemáticas 
de cada uno de los métodos descritos, invitamos a explorar 
tanto el MSD, como el LSI en diversas aplicaciones de las técni-
cas de modelado de temas en las ciencias sociales, a manera de 
un acercamiento a los métodos computacionales, la estadísti-
ca y la matemática, con el fin de generar nuevo conocimiento 
a partir de las interacciones entre estos campos del saber.

Para finalizar, la aplicación del MSD con una matriz a par-
tir de un árbol sintáctico puede verse en el Capítulo 5; mien-
tras que la aplicación del LSI se puede consultar en el Anexo 2.
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Anexo2 Algoritmo LSI y LDA para el modelado de 
temas

Introducción

En el Anexo 1 se presentó detalladamente el proceso detrás 
del algoritmo LSI (indexado de semántica latente), la cual fun-
ciona como una continuación de la explicación abordada por 
Céspedes et al. (2021), quienes trabajaron en la descripción de 
los principios básicos sobre cómo construir la matriz de in-
dexado partiendo de una red de conceptos. En Céspedes et al. 
(2021) se menciona, en forma general, la descomposición de 
matrices; procedimiento que se describe más ampliamente en 
el Anexo 1 de este libro. Por su parte, en este Anexo 2, se si-
gue la misma línea del anexo anterior, conociendo el “trabajo 
detrás de bastidores”, de los algoritmos de procesamiento de 
lenguaje natural seleccionados, con el fin de adquirir un cono-
cimiento más profundo por parte de aquellos que guarden un 
deseo ávido por ir más allá de escribir solamente unas líneas 
de código y luego interpretar los resultados obtenidos.

Ahora bien, además del LSI como técnica de modelado de 
temas, descrito en el Anexo 1, existe otra técnica de modela-
do conocida como LDA (Asignación Latente de Dirichlet) (Blei 
et al., 2003). Ambas técnicas proporcionan una clasificación 
de las palabras incluidas dentro de un texto o textos, al agru-
parlas en conjuntos determinados según los resultados de los 
procesos realizados. Dado que en el anexo anterior se explicó 
el funcionamiento del LSI, aquí mostraremos solamente los 
resultados obtenidos de la aplicación de dicha técnica a las 
transcripciones de los grupos focales, luego contrastaremos 
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estos resultados con aquellos obtenidos mediante el uso de la 
técnica LDA.

Modelado de temas: algoritmo LSI, otra mirada a la 
narrativa de autopercepción

El modelado de temas (topic modeling) forma parte de las 
técnicas de análisis de texto que surgieron en forma paralela 
al aprendizaje mecánico (machine learning) y el big data (Sto-
ropoli, 2019). Se ha preferido el término modelado de temas, 
dado que el término cognado: tópico, en español, correspon-
diente al topic, en inglés, tiene una acepción diferente; pues, 
indica localidad o ubicación y no tiene referencia alguna con 
el concepto de temática. Aquí, se ha preferido utilizar el LSI, 
entre otras técnicas de modelado de temas, puesto que se po-
seen implementaciones en librerías en Python que se pueden 
aprovechar para realizar el procesamiento, mediante unas po-
cas líneas de código, además esta técnica puede aplicarse con 
independencia al idioma del texto que se analiza (Céspedes et 
al., 2021).

El LSI, también conocido como análisis de semántica la-
tente (LSA, por sus siglas en inglés), fue descrito inicialmente 
por Landauer et al. (1988). Para asignar valores a las palabras 
o términos, se utiliza la descomposición de matrices, con una 
subsecuente reducción de dimensiones, seguido por una re-
composición final para poder obtener el índice de las palabras 
en cada documento donde esta aparece (Céspedes et al., 2021). 
Posteriormente, se utiliza la distancia de cosenos, a partir de 
la matriz de información, para determinar la cercanía entre 
las palabras. Esto último permite construir una gráfica en dos 



Anexos

 253

dimensiones para determinar las palabras más destacadas en 
forma visual (Cespedes et al., 2021). 

En el Anexo 1, se describen los procesos de descomposi-
ción-reducción-recomposición mediante un ejemplo numé-
rico para la comprensión del algoritmo. Para la implementa-
ción, la librería scikit-learn proporciona una serie de módulos 
especializados para obtener los valores de la matriz LSI, ade-
más, permite una reducción similar al MDS (como se vio en 
el Capítulo 5 y en el Anexo 1) a fin de poder graficar en dos 
dimensiones (Pedregosa et al., 2011). 

El algoritmo LSI busca encontrar una serie de palabras cla-
ves o keywords que representen ideas descritas en los textos 
analizados, pero no necesariamente advertidos por un lector 
humano.  Mediante una serie de cálculos, a cada palabra del 
corpus o grupo de textos se le asigna un valor, que inicialmente 
es su frecuencia dentro de un documento del corpus; este va-
lor posteriormente se transforma en un índice de “importan-
cia” (Céspedes et al., 2021).

La técnica permite graficar las palabras de acuerdo a su 
frecuencia, es decir, el número de veces que ella aparece en 
el texto. Ahora bien, es necesario aclarar que el algoritmo im-
plementado por la librería scikit-learn permite obtener la ma-
triz término-documento como una matriz reducida (similar al 
MDS), con la cual se puede graficar cada una de las palabras, 
según los valores obtenidos para cada término por el algorit-
mo (Pedregosa et al., 2011). Aprovechando esta reducción, se 
construyeron las figuras A2.1 y A2.2 para Nueva Capital y La 
Carpio, respectivamente, de modo que la importancia de los 
términos se muestra a partir de una mayor distancia con res-
pecto al resto de los demás términos, lo cual permite también 
agruparlos mediante la técnica de K-medias, que reúne las pa-
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labras alrededor de un centroide (Trejos et al, 2014), identifica-
do aquí con una R.

En el grupo focal realizado en Nueva Capital, Honduras (Fi-
gura A2.1), se distinguen los siguientes grupos según la cerca-
nía: un primer grupo que reúne a “gobierno” con “pueblo”; un 
segundo grupo concentra a “partido” y “personas”, el tercero 
contiene a “poder”, “cambio”, “pueblo y “país”. Los otros tres 
grupos son más extensos; estos tienen elementos que descri-
ben la realidad percibida por las personas que participaron 
en el grupo focal, los cuales engloban la participación de la 
mujer, la comunidad, la esperanza reflejada en el cambio de 
gobierno, entre otros temas.  

Es importante notar que, a pesar de que el MDS (utiliza-
do en el análisis en el capítulo 5) y el LSI son técnicas distin-
tas, se han encontrado similitudes en los resultados, como la 
asociación política del “pueblo” o la “gente” para realizar un 
“cambio”. Es significativo que estas palabras se alejen de los 
centros; muestran su importancia en el discurso, respecto a 
los demás conceptos utilizados (Landauer et al., 1988; Céspedes 
et al., 2021).
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Figura A2.1 Gráfico bidimensional de la matriz LSI de las 
palabras de la transcripción del grupo Nueva Capital, Honduras
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Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en el grupo focal de La Carpio, Costa Rica (Fi-
gura A2.2), los conjuntos de palabras que se forman alrededor 
de los centroides identificados por el algoritmo de clasifica-
ción son: “comunidad” y “personas”; luego, “gobierno” y “país”; 
un grupo aislado “Costa Rica”; un cuarto grupo formado por 
“(La) Carpio”, “pobreza”, “elecciones”, “situación”, “seguridad” 
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y “Nicaragua”; y los dos últimos grupos que mencionan su si-
tuación actual, sus anhelos, así como otros actores, ya identi-
ficados, tanto por los diagramas actanciales, como por el MDS 
(Capítulo 5).

Figura A2.2 Gráfico bidimensional de la matriz LSI de las 
palabras de la transcripción La Carpio, Costa Rica
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Fuente: Elaboración propia.
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Entre las diferencias más notables, en los conjuntos de 
palabras con una mayor “importancia” en el texto, se denota 
que, mientras en el grupo focal de La Carpio “comunidad” tie-
ne una cercanía con “personas”, en Nueva capital, el binomio 
que aparece es “partido”-“personas”. Otro grupo de palabras 
asociadas por la cercanía son “gobierno”-“país” en La Carpio, 
y “gobierno”-“pueblo” en Nueva Capital, esto pareciera indicar 
que Nueva Capital se autodefine como partícipe de la políti-
ca y, por supuesto, del “cambio”, hecho que fue notado tanto 
con MDS y los diagramas actanciales en el Capítulo 5. Además, 
aparentemente en La Carpio no existe una conexión entre 
“pueblo” y la acción política como un agente, es decir, sujeto 
del hacer. En conclusión, se podría decir que, a pesar de que 
usan muchas palabras similares, hay ciertos contrastes, y las 
cercanías por LSI generan asociaciones muy diferentes entre 
La Carpio y Nueva Capital, en cuanto a su rol político y social.

Ahora bien, el LSI se basa en la frecuencia de un término 
dentro de una serie de documentos, lo cual permite ver cómo 
se agrupan las palabras según su cercanía.  Para tener un pun-
to de comparación para estos resultados, también utilizamos 
la Asignación Latente de Dirichlet (LDA), la cual veremos cómo 
funciona en la siguiente sección.

LDA un algoritmo complejo pero fascinante

El LDA es un modelo probabilístico (Blei, Ng y Jordan, 2003) 
de aprendizaje mecánico no supervisado que permite agrupar 
documentos mediante “temas” construidos por medio de pala-
bras claves seleccionadas (Farkhod et al., 2021; Amador et al., 
2022). El algoritmo consiste en asignar a cada palabra de un 
conjunto de documentos o corpus, una probabilidad de perte-
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necer a uno de los temas, o subgrupos de palabras, subyacen-
tes detectados por el algoritmo. Esta técnica permite encon-
trar las palabras claves (keywords) más importantes mediante 
un peso asignado a través del algoritmo, para una cantidad (de 
posibles temas) predefinida por el usuario.

En la Figura A2.3, se muestra en forma resumida cómo tra-
baja el algoritmo a partir de un número de temas predefinidos 
con una probabilidad basada en una distribución multino-
mial (Farkhod et al., 2021). Para este algoritmo, presentaremos 
un ejemplo más visual, dada su complejidad computacional, 
de modo que se pueda comprender, sin necesidad de tener un 
conocimiento avanzado en operaciones con matrices. 

Entre la terminología básica, en Blei et al. (2003) se definen 
los siguientes componentes para comprender el modelo:

• Palabra (word): unidad básica que contiene por sí mis-
ma un significado, el cual consiste en un elemento del 
vocabulario V (conjunto de todas las palabras del texto 
a analizar).

• Documento (document): es la secuencia de N palabras 
denotadas por un vector.

• Corpus: es la colección de M documentos.
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Figura A2.3 Resumen de algoritmo LDA

Documentos

D

...

Corpus 1

M

Palabras

...

N1

NM

Para Nd palabras en
d∊{1,...,M } documentos

Seleccionar una 
distibución multinomial:

t ∊

A partir de una 
distribución Dirichlet:

ϕ t {1 ,...,T} temaspara

de parámetro: β

Seleccionar una 
distibución multinomial:

d∊ {1,...,M } documentos

A partir de una 
distribución Dirichlet:

para

de parámetro: α

θd

Para una palabra wn
n∊ {1 ,...,Nd } en doc d

selecionar un 
tema zn

} Seleccionar unawn

a partir de p(wn|zn,β)

Fuente: Elaboración propia a partir de Farkhod et al. (2021) y Blei et 
al. (2003).

El término “asignación” significa que, a partir de una dis-
tribución de probabilidad de Dirichlet, se asignan K número 
de temas a los M documentos y N palabras de los documentos 
a los temas (Tomar, 2018). En Blei et al. (2003) se resume este 
procedimiento de la siguiente manera:

1. Para cada tema k, asigne una probabilidad φ mediante 
la distribución Dirichlet, con un parámetro o escalar β.

2. Para cada documento m, asigne:
 a.   A cada documento una probabilidad θ mediante la 
distribución Dirichlet, con un parámetro o escalar α.
 b.  Asignar a cada tema una probabilidad de estar en 
un documento, mediante θ.
 c.   Asignar a cada palabra una probabilidad de estar en 
un tema, mediante φ.
Hu y Boyd-Grabber (2012), por su parte, construyeron un 

modelo eficiente de LDA, mediante una técnica denominada 
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muestreo de Gibbs, cuyo cálculo de la probabilidad es suma-
mente intuitivo, este procedimiento se realiza mediante las 
ecuaciones descritas en (20):

(20)
p(t|d): proporción de palabras en documento d asignadas a tema t.
p(w|t,d): proporción de asignaciones de tema t, en todos los documentos d, 
donde viene la palabra w.
p(z|w, d, α, β): probabilidad de reasignación de la palabra w a un 
nuevo tema z.
α, β: parámetros de la distribución Dirichlet.
Tdk: total de palabras del documento d, asignadas a un tema cualquiera 
{1,...,K}.
Wk: total de palabras con tema k asignado.
Wdk: total de palabras del documento d, asignadas al tema k.
wik: número de veces que la palabra wi ha sido asignada al tema k.
K: número de temas seleccionados a priori.
V: total de palabras dentro del vocabulario con tema {1, …, K} asignado del 
texto preprocesado.

El lector puede consultar, en Hu y Boyd-Grabber (2012), 
la notación matemática del modelo, o bien, puede revisar la 
documentación de una implementación del modelo LDA rea-
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lizada por Liu (2015) para el lenguaje de programación y es-
tadística R.

La interpretación geométrica de los cálculos dados en (20) 
se muestran en la Figura A2.4, en donde a cada palabra se 
le asigna una probabilidad de pertenecer a un determinado 
tema, la cual consiste en la probabilidad conjuntas de tema/
documento (p(t|d)) y la proporción de asignaciones de temas/
palabra (p(w|t,d)) para cada uno de los n temas definidos. Es-
tos dos valores formarán las dimensiones de un rectángulo, 
de modo que se pueda calcular el área de cada uno de ellos. El 
área mayor implica que una palabra pertenece a dicho tema. 
El producto corresponde a la probabilidad de que una palabra 
determinada forme parte de dicho tema.
En las implementaciones sobre el LDA consultadas, como las 
de Kumar (2018), la salida de las principales librerías no mues-
tra realmente a qué tema pertenece cada uno de los términos 
encontrados, sino que simplemente asigna a un vector del tema 
k un par ordenado, de palabra, y su probabilidad calculada.

Figura A2.4 Interpretación geométrica del cálculo de las 
probabilidades y asignación del tema a una palabra

palabra: wi

p(wi|t,d)

p(t|d)

Tema 1:

...

Tema 2: Tema K:

wise asigna al área mayor: Tema 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Ahora, consideremos un ejemplo para entender cómo tra-
baja el algoritmo, del cual solamente mostraremos la primera 
iteración a manera de ilustración. Para ello definimos los si-
guientes documentos:

Documento 1 (d1): “La comunidad requiere servicios de agua y luz”.

Documento 2 (d2): “La educación es fuente de luz y progreso para la 
comunidad”.

Al realizar la eliminación de stopwords, los documentos restantes y vectori-
zados se muestran a continuación:

d1: comunidad, requiere, servicios, agua, luz.

d2: educación, fuente, luz, progreso, comunidad.

Si definimos el número de temas K=2, podemos asignar aleatoriamente, a 
cada una de las palabras de los documentos, el valor de 1 o 2 para indicar el 
tema al cual fueron asignadas:

d1: (comunidad, 1), (requiere, 2), (servicios, 2), (agua, 1), (luz, 2)

d2: (educación, 1), (fuente, 1), (luz, 1), (progreso, 2), (comunidad, 2)

Posteriormente, realizamos el conteo de palabras por tema 
y palabras por documento, como se resume en la Figura A2.5. 
A partir del conteo inicial comenzamos el proceso iterativo, 
para cada palabra y cada documento.  

Partiendo, en este caso, de la primera palabra del d1, es de-
cir, “comunidad”, procedemos a calcular la probabilidad de 
reasignación. Lo primero que el algoritmo realiza es eliminar 
su asignación inicial, actualizando el conteo en la tabla de pa-
labras por tema y palabras por documento-tema. En la Figura 
A2.6 se resume el proceso de actualización del conteo al ini-
ciar la iteración para asignar un tema a la palabra comunidad, 
en el documento 1 (D1), realizamos los conteos marcados con 1 
y sumatorias respectivas de los insumos para la ecuación (16), 
la cual marcamos con 2.
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Figura A2.5 Conteo inicial de la primera asignación de los temas 
a las palabras por documento y parámetros

Fuente: Elaboración propia.

Las probabilidades de que la palabra “comunidad” esté en 
el tema 1, en el primer documento, se calculan de la siguiente 
manera (datos en la Figura A2.6):
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(21)

(22)

(23)

Estos resultados se van almacenando en un vector dentro 
del programa, de modo que para el tema 1, la palabra “comuni-
dad” tiene una probabilidad de pertenencia, es decir, un peso 
de 0.0003529.
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Figura A2.6 Actualización de los conteos para la palabra 
“comunidad” en documento 1

Nota: El 1 marca las actualizaciones y el 2 marca los cálculos de los 
insumos para obtener las probabilidades. 

Fuente: Elaboración propia.

En forma similar, calculamos las probabilidades de que la 
palabra “comunidad” se ubique en el tema 2, igualmente en el 
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primer documento. Nótese que los datos del documento 2 no 
se alteran en la iteración para el documento 1.

(24)

(25)

Ahora bien, como p(z2 ∨ w, D1, α, β) > p(z1 ∨ w, D1, α, β), 
entonces a “comunidad” se le asigna el  tema 2, en D1, luego se 
actualizan las tablas de asignación y se procede a repetir el al-
goritmo con cada una de las palabras del corpus (Figura A2.7).
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Figura A2.7 Actualización de los conteos y segunda iteración

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de una iteración, a cada palabra se le asigna una 
probabilidad de pertenecer a un tema, la cual se irá almace-
nando en un vector, lo cual posteriormente se ordenará de 
mayor a menor, a fin de generar una salida para cada uno de 
los temas, como se muestra en la salida S2.1.
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Tema 1: 0.0003 * “comunidad” + …  
Tema 2: 0.1388 * “comunidad” + … 

 Salida S2.1. Ejemplo de salida para la palabra “comunidad” en el ejemplo 
expuesto del algoritmo LDA.

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que los modelos LSI y MDS, el lenguaje de progra-
mación Python ofrece diversas opciones para su implementa-
ción a partir de varias librerías especializadas, tanto gensim 
(Rehurek y Sojka, 2011) como scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) 
contienen módulos dedicados a la construcción del modelo 
LDA, los cuales pueden ser consultados en las documentacio-
nes respectivas. En el Código C2.1 se muestra un ejemplo de 
cómo implementar el modelado de temas mediante LDA. La 
librería gensim de Python proporciona un marco de trabajo de 
software, con el cual se pueden escribir diferentes scripts para 
trabajar los modelos de LDA (Rehurek y Sojka, 2011).

import re
from gensim import models, corpora
from nltk import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords
 
NUM_TOPICS = 10
STOPWORDS = stopwords.words(‘spanish’)

text = “./path_to_file.csv”
data = corpus_tokenized_clean_text
dictionary = corpora.Dictionary(tokenized_data)
corpus = [dictionary.doc2bow(text) for text in tokenized_data]
 
lda_model = models.LdaModel(corpus=corpus, num_topics=NUM_TO-
PICS, id2word=dictionary)

Código C2.1. Ejemplo de implementación LDA con gemsin.
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación de NLTK  

(NLTK Project, 2023) y gensim (Rehurek, 2022).
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La diferencia entre las librerías scikit-learn y gensim, radi-
ca en que la segunda permite determinar en la salida final o 
conformación de los “temas”, los pesos de cada una de ellas, 
respecto al enésimo grupo; estos pesos, a su vez, guardan una 
relación directa con la probabilidad de que un término perte-
nezca a dicho grupo de palabras, lo cual denominan propia-
mente: tema. Este cálculo de pesos del LDA en scikit-learn re-
quiere de un mayor proceso de programación.

La visualización de los resultados, tanto en gensim como 
en scikit-learn, requiere de un proceso independiente de pro-
gramación, a partir de sus salidas. Construyendo una base 
de datos en formato .csv con los resultados del procesamien-
to de gensim, se puede utilizar, adicionalmente, el programa 
Orange3 (Demsar et al., 2013) para lograr una representación 
visual de los vectores de probabilidades para cada tema. En la 
siguiente sección se describen los resultados de aplicar el LDA 
sobre las transcripciones de los dos grupos focales descritos 
en el Capítulo 5.

Resultados del LDA aplicado a las transcripciones de 
los grupos focales

El reto principal de la implementación es determinar el 
número óptimo de temas que el modelo debe devolver. Una 
solución es expuesta por Kumar (2018), quien los determina a 
partir del grado de coherencia basado en las probabilidades de 
coocurrencia de las palabras (Röder, Both e Hinneburg, 2015). 
Ahora, si bien Kumar (2018) advierte que un alto número de 
temas puede generar altos números de coherencia, también 
puede suceder que las palabras claves se repitan dentro de los 
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temas (grupos de palabras), aunque con diferentes probabili-
dades debido a la asignación realizada por el algoritmo.

En el caso de Nueva Capital (Figura A2.8a), cuanto mayor es 
el número de tópicos, mayor es el número de coherencia, y no 
parece converger a algún límite, por lo que, por conveniencia, 
se ha elegido un tope de 20 temas, donde el crecimiento del 
grado de coherencia es mucho mayor y estable. 

Figura A2.8 Grado de coherencia del modelo LDA para las 
transcripciones de Nueva Capital, Honduras

a) Grado de coherencia para un 
modelo de 1 hasta 80 temas.

b) Sumatoria de la probabilidad de 
las palabras para n_temas = 20 y 20 
palabras por tema.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al caso de Costa Rica, en La Carpio, el modelo 
muestra un grado de coherencia decreciente (Figura A2.8a) 
con respecto al número de temas, es decir, cuanto mayor sea el 
número de temas, menor es el grado de coherencia calculado 
por el modelo. Para comparar ambas colonias, se ha tomado 
la decisión de elegir también 20 temas, con 20 palabras por 
tema, aunque en la literatura consultada no se haya encontra-
do un caso similar al de Costa Rica. 

Para Costa Rica, al igual que Honduras, se eligieron aque-
llos primeros cinco temas cuya suma de probabilidades de pa-
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labras sea mayor al resto de sumatorias (barras más altas en 
la Figura A2.9b). Ahora bien, es importante aclarar que la es-
cogencia del número de temas también depende de los reque-
rimientos del usuario (Kumar, 2018). A pesar de que se repi-
tan algunas palabras claves, los conjuntos formados por ellas, 
es decir, los temas, no serán idénticos, pues pueden aparecer 
otras palabras que aporten un contexto semántico diferente o 
bien su peso no sea relevante en comparación con otras pala-
bras dentro del mismo tema. La repetición puede deberse a que 
el algoritmo no crea grupos mutuamente excluyentes (Röder, 
Both e Hinneburg, 2015) y la selección de los temas con mayor 
acumulación de probabilidades produce que las palabras cla-
ves con altas probabilidades aparezcan con más frecuencia.  

Figura A2.9 Grado de coherencia del modelo LDA para las 
transcripciones de La Carpio, Costa Rica

a) Grado de coherencia para un mo-
delo de 1 hasta 80 temas.

b) Sumatoria de la probabilidad de las 
palabras para n_temas = 20 y 20 pala-
bras por tema.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora, para mostrar los resultados elegimos en cada una 
de las comunidades estudiadas (Nueva Capital y La Carpio) los 
primeros cinco grupos de palabras con una mayor acumula-
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ción (suma) de probabilidades (figuras A2.8 b) y A2.9 b). Para lo 
anterior, se creó un archivo .csv y luego se utilizó el programa 
Orange3, a fin de agrupar cada una de las indexaciones de los 
temas con su probabilidad, de modo que se pudieran visuali-
zar las palabras claves en cada uno de los temas en un gráfico.

Se puede observar en la Figura A2.10 que, en los temas con 
mayor acumulación de probabilidades, aparecen con mayor 
frecuencia un grupo de palabras que ya habían sido identifi-
cadas en el Capítulo 5 en la transcripción de Nueva Capital, 
por ejemplo, “poder”, “persona/personas”, “gente”, “cambio”, 
“mujer”, etc. La palabra “poder” se encuentra principalmente 
junto con términos como “personas”, “pueblo”, en forma simi-
lar a “cambio”, además uno de los temas implica el origen del 
“cambio” como la “desesperación”. Por otro lado, el “poder” 
también llega a “persona” “pobre” y “mujer”. Esto evidencia 
que integrantes de la comunidad se asumen como agentes po-
líticos dentro del discurso narrativo en Nueva Capital, a partir 
de su situación actual.
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Figura A2.10 Modelado de temas LDA, Nueva Capital 2022, 
Honduras

Fuente: Elaboración propia.

La Figura A2.11 muestra los principales cinco temas (cuya 
acumulación de probabilidades supera al conjunto total de 
temas) dentro de la comunidad La Carpio, en Costa Rica. Des-
tacan palabras como “persona/personas”, “comunidad”, “pro-
blemas”, entre otros. De manera similar a como se indicó en 
el Capítulo 5, el resultado del LDA muestra que el discurso de 
las personas en La Carpio gira entorno a las necesidades y fal-
tantes que sufre, “vivienda”, “desempleo”, “agua”; sin embargo, 
a diferencia de Nueva Comunidad, no hay un discurso de ac-
ción, donde el protagonista o sujeto del hacer sea la comuni-
dad o las personas que la conforman.
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En contraste con Nueva Capital, donde hay una cercanía 
entre “pueblo”, “personas”, “comunidad” y “poder”, en La Car-
pio “pueblo” aparece alejado de esas palabras. Además, térmi-
nos como “poder” y “cambio” no aparecen con mucha frecuen-
cia en La Carpio, de modo que el algoritmo apenas las detecta, 
en todo caso, no se encuentran conectadas directamente a los 
sujetos “persona” y “comunidad”, como sí lo están en Nueva 
Capital. Se puede, entonces, conjeturar que la percepción en 
La Carpio es distinta a la percepción de Nueva Capital. En La 
Carpio pareciera que el sujeto es mucho más pasivo y no se 
autodefine como sujeto del hacer.
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Figura A2.11 Modelado de temas LDA en  
La Carpio 2022, Costa Rica

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Si bien esta sección tiene como propósito ser más ilustrati-
va, también se puede observar, al igual que los modelos aplica-
dos en el Capítulo 5, que el LDA confirma algunas de las parti-
cularidades en los discursos de ambas comunidades, también 
detectadas en el MSD, con árboles sintácticos, el LSI y los dia-
gramas del modelo actancial. Lo anterior ratifica la validez de 
los algoritmos aplicados en el análisis de texto, de manera que 



se convierten en herramientas útiles para el quehacer cientí-
fico. Se crea, entonces, un mundo de posibilidades que ofrece 
nuevas tecnologías y aplicaciones del campo de la informática 
y de los modelos matemáticos, inclusive en la interpretación 
de fenómenos sociales.
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