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CONDICIONES DE WDA Y SU INCIDENCA EN I,4IDENNDAD
PERS ONAL-S OCIAL DE AD OLES CENIES MCOYANOS

\üTagner Moreno

"St tuulera que soltt de Nlcúya, saldrla co¡tlendo, perc me
fuletfu futar a mA padra y a rnts amlsb¡b perc rne gustarfa cam-
blar de amblente, coflocer mucbas c6tumb6, me gusta darne a
cot@csr y eprrocer nuetet gente, quí tofus me conocen, svy famua"
(adol^cente dc Mcot&. EnMorerró,W; 1992: 213.

Resumen

Se paenn en este artlcub
una bteue contqt talizaciót,
& hs condbiotes socioeconómlcas
de Nicaya, Guanacaste
ryc tbnen una slgnificattaa íncldencla
en b pblacúótt dolqcente.
Espclfrcamme en sns condkiores
deuída, enlaebbrrctón
de su ldentüa.d pronal-social
y pr ende en su pruyeb Ae úda.

INTRODUCC¡ON

Este arúcr¡lo es parte de la conte"xn¡aliza-
ción de una investigación e4ploratoria casuísti-
e, realizada por el autor en 1991 sobre ,,Re-
presentaciones sociales del proyecto de üda y
de elección ocupacional en adolescentes nico-
yanos, inscritos y no inscritos en el sistema
educaüvo formal".

Se e4pondrá en el presente trabaio una
ubicación general de Nicoya. Posteriormente

Abstract

Tt¡ls anble shows a brbf
concqtualizatíon of tbe socloeconomic
cottditions of Nicoya Guanacaste,
ubich baue a signtfrcant influence
in tbe Tnung ¡npulation,
spcifrcally tb eír lluing condltlons,
tbe building of tbetrperconal - social
idennty andobubusly
tbetr Qfe proyect.

se plantearán algunos indicadores socioeconó-
micos de ese cantón y, finalmente se hará re-
ferencia a algunas posibles implicaciones de
las condiciones de vida de adolescentes nico-
yanos en la elaboración de su idenüdad perso-
nal-social. El sujeto adquiere una identidad
personal y social a través de los procesos de
socialización primaria y secundaria. I¿ idenü-
dad personal delimita al sujeto con ca¡acterfs-
ticas de personalidad únicas, que lo diferen-
cian de los otros. La idenüdad social hace al
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sujeto portador de caracteústicas propias de
su grupo social, de una época y contexto so-
cio económico determinado.

El alto índice de desempleo, bajos sala-
rios, emigración, deserción escolar, diversidad
en la estructun familiar, alcoholismo, violen-
cia familiar, etc., forinan:parte del.contexto so-
cioeconómico en el que elaboran su idenüdad
personal y social adolescentes nicoyanos. To-
das estas condiciones pueden generar en ellos
poca certeza y seguridad en relación con su
inmediatez vital, y mucho rnás en relación con
zu futuro, con su proyecto de vida.

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE NICOYA

Nicoya es el segundo cantón de la pro-
vincia de Guanacáste. Está,situado a 128 mts.
sobre el hivel del mar. Su extensión es'de
1351,50 Km'. limita al norte con Santa Cruz, ai
sur con Hojancha y Nandayure, al este con.el
Golfo de Nicoya y el rfo Tempisque, al oeste
con el Océano Pacífico. El relieve de Nicoya
es quebrado; está rodeado de cerros que no
superan los 898 mts. sobre el nivel del mar; el
dima es tropical seco.

Según el  Conseio Técnico .Básico
(C.T.BX19S8), 14 población de este cantón fue
en 1988 de 36 439 habitantes. La población
comprendida entre 10 y 19 años fue de 8128,
lo que representa el 22,3 %o del total Qe la po-
blación.

I¿ fuente'anié¡or planlea qüe segfin la
Dirección General de Eitadística v Óenso
(7984), un 63o/o de la fuerza laboral'nicoy"na
se dedicaba a la agricultura. Si se considera
población rural a los que trabajan en acüvida-
des agrícolas, Nicoya se ha caracterizado por
ser rural. Si bien este cantón cuenta con servi-
cios pÍrblicos y privados, y parte de esta po-
blación tabaja en el área de servicios, se con-
sidera que hay implicaciones psiccisociales di-
ferentes cuando una mayoría,de la'población
trabaja en actividades agrícolas. : :'

, La actividad laboral genera diferentes
condiciones' objetivas (por ejemplo, determi-
nadas condiciones de trabajo), y subjetivas
(por eiemplo,una valoración personal a partir
del puesto y condiciones de trabajo que ten-
ga el sujeto)

'No es procedente homo.logar pobreza
con.ruralidad, ni afirmar que todos los que se

WagrterMoreno

dedican a la actlidad agdcola son pobres, sin
embargo, tampoco se puede afirmat que to-
dos los trabajadores agrícolas son propietarios
de la tierra y üenen capital suflciente para tr -
bajarla. El Ministerio de Planifrcación Nacional
-MIDEPLAN- (1991) afrrma que el área prome-
dio por e4plotación en Costa Rlóa es'de: 30,1
Hectáteas, en la Región Chorotega es de 62,6
Hectáreas y Nicbya üerie 38,7 Héctáreás éomo
área promedio de explotación. Si bien Nicoya
y Hojancha (30,2 has) son los cantones de
Guanacaste que tienen menos concentración
en cuanto a la tenencia de la tierra, es eviden-
te que Nicoya supera el área promedio hacio-
nal. Esto indica que un porcentaie significaüvo
de trabajadores agrícolas no üenen tierra.

MIDEPLAN (1991) señala que el crédito
bancario para las actividades agrícolas y pe-
cuarias se ha constituido en uno de los princi-
pales factores limitantes del desarrollo agrope-
cuario regional. Este crédito tiene poca dispo-
nibilidad (contrario a las décadas del 60 y 70),
sus tasas de interés son altas (37,5 Vo) para de-
sarrollo y engorde de ganado, se exigen ga-
rantías difíciles de cumplir: los plazos y perio-
dos de gracia no responden a las necesidades
y posibilidades de los ploductores y.de los
proyectos. El probfema crediticio afecta ma-
yormente a los agricultores medianos y pe-
queños porque generalmente no,üenen garan-
tías reales (propiedades, ingtesos estables) pa-
ra asumir el alto costo del crédito. .: .

El crédito bancario otorgado en 1989
con respecto a 1983 se contraio significativa-
mente en la Región Chgrotega en los.siguien-
tes rubros: gtnaderia en un 76,6o/or arroz en
u¡ 63,60/0, sorgo en un 91,5o/o, frijol en un 540/0,
maíz en un 810/0. La disminución de operacio-
nes bancarias denota cómo el crédito se ha
concentrado, beneficiando a un menor núme-
ro de personas.

MIDEPLAN (1991) señala que en 1982, el
ingreso promedio mensual de la población
asalariada de la Región Chorotega, fue de
C1.3400, situándose poi debajo del ingreso
promedio nacional que fue ese año de
efi531. Las ectividades productivas'de la Re.
gión que tuvieron los salariosr mensuales'más
baios fueron: agribultura con C8296,.comercjo
con 411.702, la indusuia con 015603. Los servi-
cios básicos (brindados por instituciones esta-
tales) fueron las acüvidades producüvas meiór
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Vagadas: en promedio mensual, +251,67. En re-
lación con el sector trabajo, MIDEPLAN (1991)
plantea como problema fundamental la esca-
sez de fuentes de trabajo. El 49o/o del total de
b fuerza de trabaio en 1990 se encontraba en
alguna categoda de desempleo o subempleo
(trabajar más horas a lo esüpulado legalmente,
sin remuneración salarial , y/o trabaiar menos
horas de las posibles por falta de empleo).

Estas condiciones de trabajo afectan di-
rectamente al grupo familiar, produciendo la
insatisfacción de necesidades básicas, emigra-
ción y separación de sus miembros.

Según MIDEPI¿.N (1991), la Región Cho-
rotega en 1984 mostró una tasa de emigración
del 20,15o/o. Los cantones con mayor índice de
emigración fueron Hojancha con 57,360/o, Nan-
dayure con 50,19o/o y Nicoya co¡ 24,07o/o. La
emigración y separación de una familia puede
responder a la necesidad de sus miembros de
desplazarse fuera de la región o, a otros can-
tones de la provincia para obtener trabajo. Por
ejemplo, se busca trabajo en ingenios azucaÍe-
ros, agroindustrias meloneras, zonas costeras
(construcciones y hoteles), zona bananera,
meseta central (industrias, comercio, etc.).

ADOLESCENCIA EN Et CONTEXTO RURAL

En relación con el tema de adolescentes
rurales, se considera importante citar algunos
planteamientos teóricos que sirvan de marco
conceptual y de referencia para analizar la in-
cidencia de las condiciones de vida en la ela-
boración de la identidad personal-social de
adolescentes nicoyanos.

Martín-Baró (1985) afirma que a través
del proceso de socialización se adquiere una
identidad personal (estructura de personali-
dad) que diferencia a un sujeto de todos los
demás. Pero a la vez, en ese proceso de socia-
lización se adquiere una identidad social, que
implica ser portador de características propias
de un grupo social, de una época y un con-
texto determinado.

Dulanto (1985) concluye en un estudio
realizado en una comunidad rural mexicana,
que los adolescentes miran el campo con des-
precio, no tienen interés en é1, tienden a desa-
rraigarse y señalan deseos abiertos de abando-
narlo, Los padres están conscientes de ese

sentiq lo aceptan, y a veces, lo propician, qui-
zás por las propias frustraciones vitales en di-
cho contexto.

Lo anterior posibilita pensar que los senü-
rnientos de apego l:c.cia la comunidad de un
adolescente rural, estarían referidos a sus otros
significativos, por ejemplo: padres, amigos, no-
vias(os), vecinos; no a lo que su pueblo le
ofrece como contexto social para capacitarse y
para trabajar. En este senüdo, se podrían pre-
sentar sentimientos de rechazo y de dewalori-
zación hacia la propia comunidad. Esto üene
repercusiones en la elaboración de la propia
identidad, porque la misma se origina en las
condiciones de vida comunitarias y familiares.

Gaita y Vargas (198D toman de Guriere
et al. y de Torres, que las aspiraciones de con-
sumo han calado intensamente en adolescen-
tes rurales pobres y de sectores marginales. La
entrada temprana en el campo laboral es posi-
blemente producto de una necesidad familiar
e individual definida, en parte, en función de
las posibilidades de realizar en una mínima
medida aspiraciones de consumo y necesida-
des básicas. El nivel de aspiraciones mucho
más elevado que las posibilidades de satisfa-
cedas, configura un mundo nuevo que entra
en conflicto con el de su vida cotidiana.

La Comisión Nacional de Atención Inte-
gral al Adolescente (1986) afrrma que un ini-
cio prematuro en la actividad laboral tiene un
efecto negativo; ello se evidencia en el fracaso
y deserción escolar, en .el aumento de acci-
dentes laborales. Lo anterior genera un grave
sentimiento de desvalorización personal en los
adolescentes. Sin embargo, se considera que
es difícil evaluar el impacto psicosocial de la
inserción laboral de los adolescentes; el fraca-
so y deserción escolar no están asociados ne-
cesariamente al hecho de trabajar. Más que
afirmar que el tabajo beneficia o perjudica a
los adolescentes. es necesario analizar las con-
diciones que propiciaron la inserción laboral
en el adolescente, las condiciones de trabaio,
la valoración que hace del mismo, la capaci-
dad adquisitiva que genera el trabajo, el nivel
de satisfacción e insaüsfacción que le produce
trabaiar, los cambios en sus vínculos con la fa-
milia, amigos, etc.

Martín-Baró (1985) expresa que del pues-
to y condiciones de aabajo que se tenga de-
penderá, en gran medida, la identidad personal
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y social del sujeto. El trabajo es una categoúa
social, por ello la valoización de las ocupa-
ciones y condiciones en que se trabaje es lo
que determina que dicha acüvidad sea o no
enriquecedora para el adolescente.

En relación con adolescentes nicoyanos,
se puede afirmar que existen pocas investiga-
ciones. Se citará algunos datos obtenidos de
una revisión documental y de la invesügación
exploratoria casuística del autor.

El Consejo Técnico Básico (C.T.B) reali-
zó en 1988 un diagnóstico sobre aspectos so-
ciales y de salud de adolescentes del Liceo
Académico y del Colegio Agropecuario de Ni-
coya. Se encuestó a 530 estudiantes, de un to-
tal de 1.247. La muestra corresponde a un
42,5o/o del total de estudiantes. Los resultados
del diagnósüco expresan que hay un vínculo
más cercano entre el adolescente y la madre,
que con el padre. Por ejemplo, ellos afrtman
que la madre los "tomó más en cuenta para
resolver problemas, le tienen más confianza,
la consideran más comprensiva, más cariñosa,
y se preocupa más por el futuro de ellos".

Los anteriores resultados podrían aso-
ciarse con una mayof presencia de la madre
en el hogar, la cnanza de los hijos sólo con la
madre, dificultad del padre para vincularse
con sus hijos, quizás por su ausencia, alcoho-
lismo, machismo, etc. Esta heterogeneidad de
condiciones familiares podría indicar lo que
Yega, (1.987) denomina "diversidad familiar".
Esta autora afirma que, actualmente, las es-
tructuras familiares son muy diversas, sin em-
bargo, el uso cotidiano del término familia, da
la impresión ideológicamente de que realmen-
te existe una institución uniforme en nuestro
contexto social.

Reuben, (197, reahzó una invesügación
en la cual llegó a establecer ocho categoías de
estructuras familiares en Costa Rica. Martín-Ba-
ró, (1989) agrcga que en el contexto centroa-
mericano es más frecuente la familia extensa,
uniones libres, temporales, hogares matricén-
tricos, que familias nucleares, por lo que el pa-
norama real difiere bastante de la imagen de la
familia monogámica y estable que constituye
el referente del discurso ideológico dominante.
Es importante tornar en cuenta que en Guana-
caste el alto índice de desempleo y subempleo
propicia la emigración y, por lo tanto, la sepa-
ración del padre del núcleo familiar.

WagnerMoreno

En relación con el ámbito educativo. la
Dirección Regional de Enseñanza de Nicoya,
señala que entre marzo y noviembre de 1990
desertó el 210/o de estudiantes del Liceo Aca-
démico, de una población inicial de 7024; y el
77 o/o de estudiantes del Colegio Agropecuario
de una población inicial de 443.

Durante (1985) aftrma que en la deser-
ción escolar influyen las siguientes condicio-
nes de vida a muchos adolescentes rurales no
les atrae el esfudio, no cuentan con los recur-
sos socioeconómicos y el sistema escolar no
les ha permitido identificar sus aptitudes ni
uülizat sus capacidades; el contexto rural con-
diciona otras experiencias de vida, a nivel
afectivo, cognitivo y de acciones. MIDEPIAN
(1991) plantea que hay una inadecuación cu-
rricular al contexto.social guanacasteco, los
adolescentes egresados de los colegios no en-
cuentran alternaüvas laborales, y a muchos de
los educadores les falta preparación académi-
ca; el 7)o/o de los profesores en el área de es-
pañol se ubican en las categorías de aspiran-
tes y Mt2 (diplomado en educación). En mate-
mática, se ubica u¡ 73o/o de educadores en
esas mismas categorías. Los estudiantes salen
en condiciones de formación académica defi-
ciente; esto los afecta en el campo laboral y
en la posibilidad de seguir otros estudios.

Según la Dirección Regional de Enseñan-
za de Nicoya, en 7990 los resultados de la
prueba de bachillerato fueron los siguientes

Resultado de examenes de bachillerato
Nicova 1990

Convoca- Ne de o/o o/o

Colegio toria Estud. Aprob.Reprob.

LiceoAcadémico Febrero
ColegioAgrope- Febrero

26 3L 69
79 2t 79

TOTAL

Liceo Académico Julio
Colegio Agrope- Julio

52 79 81
16 25 75

cuario
TorAL W

Liceo Académico Diciembre 721 92 8
Colegio Agope- Diciembre 24 8 92
cuaÍio

nrclrte: Infortne de Calificacnna de Bacbtllerato. D'trec-
ción Regional de Enseñanza de Nicoya, 1990.
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Se observa que en todas las convocato-
rias hay un mayor porcentaje de estudiantes
reprobados, excepto en la convocatoria de
diciembre, en el Liceo Académico. El bajo
rendimiento puede estar asociado con: una
inadecuación curricular, deficiente prepara-
ción académica en la educación primaria, de-
terminadas condiciones familiares. limitacio-
nes económicas, desempleo, ausencia de uno
de los padres, alcoholismo, violencia familiar,
desvalorización de la familia y del adolescen-
te hacia el aprendizaje y hacia actividades
escolafes.

Se expondrá a continuación algunas
condiciones de vida, específicamente condi-
ciones de trabajo y experiencias educativas
que inciden en la identidad personal y social,
y por ende, en las expectaüvas ocupacionales
de los ocho adolescentes estudiados.

Las condiciones socioeconómicas de los
adolescentes estudiados oscilan desde escasos
recursos económicos, pobreza hasta condicio-
nes de vida marginales. Esto se evidencia en
que la mayoria de las familias no üenen un in-
greso económico ñjo. Este depende de lo ob-
tenido en trabajos generalmente ocasionales,
p.e. vender periódicos, empanadas, tortillas,
nabajar en oficios domésticos, ayudante de
ebanistería, peón, etc. En estas ocupaciones se
paga un salario inferior al mínimo legal, tie-
nen iornadas rnayores a las ocho horas, etc. El
trabaio en el campo como agricultor o peón
es desvalorizado porque las condiciones en
que se realiza son muy deplorables; incluso
algunos adolescentes consideraron que

lel trabajo en el campo era un] -traba-
jo de mulas...no es que la agricultura
sea mala, pero es dura y si no se sabe
hacer, uno queda corno está: sembrando
para subsistir. El trabajo m el cam.po no
rne gusta, pero si no bay de otra, hay
que bacerlo.

El trabajo es una instancia fundamental
en el proceso de socialización porque las con-
diciones en que se realiza determinan una
identidad en el sujeto que puede ser construc-
tiva o en su defecto empobrecedora. El traba-
jo es el marco desde el cual el suieto percibe
su propia identidad y la de las otras personas
que con él se relacionan. Las ocupaciones que

ofrece el contexto nicoyano para estos adoles-
centes son generadoras de estigmas sociales
negativos por las deplorables condiciones la-
borales, lo cual fomenta en los adolescentes
una identidad personal y social desvalorizada.
Esto se puede apreciar en algunas afirmacio-
nes de los adolescentes con quienes se traba-
jó,

-El m.édico del bospítal dijo que eso (el
accidente automouilístico que dejó al
adolescente inconsciente por cinco bo-
ras) no era nada, que no iba a pasar el
caso al Instituto Nacional de Seguros
porque lo que nosotros queríamos (farni-
lia) era sacarle plata al dueño del cano.
-Me gustaría trabajar en una oficina,
en una etnpresa, ganar bien, andar
bien presentado para que la gente lo uea
bien. Cuando Ia gente no Io ue bien pre-
sentado piensa que uno es haragán... si
se anda mal uestido no lo tornan en
cuenta, por ejemplo, nadie lo inuita a
nada.
-Cuando no se tiene dinero Io uen co-
mo algo sin inxportancia.

La mayoria de los adolescentes entrevis-
tados, tanto los que estudian como los que no
Io hacen, tienen expectativas de emigrar de
Nicoya en busca de mejores condiciones de
vida. Sin embargo, la emigración es general-
mente una imaginaria manera de mejorar sus
condiciones de vida, ya que algunos de estos
adolescentes no tienen cédula,. tienen baja es-
colaridad, etc. y por lo tanto obtienen trabajos
sin garantías sociales. Algunos de estos ado-
lescentes expresaron:

-Todos mis amigos están igual que yo,
bablamos de dónde conseguir trabajo,
de dónd.e i¡se.
-Quiero irme de Nicoya para tener un
a.utnce social, ocupacional o de estu-
dio...En Nicoya cuesta encontrar enr-
pleo, tenés que uenir de unafarnilia con
dínero o tener suf.ciente.
-Yo quiero estudiar en San José para
tener una rnayor preparación.
-Si tuuiera que salir de Nicoya saldría
corriendo, rapidito... me gustaría carn-
biar de ambiente.
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A través de las aspiraciones ocupacio-
nales los adolescentes esperan. obtener un re-
conocimiento y valoración social que no les
ofrece el trabaio en el campo u otras ocupa-
ciones "no calificadas". Algunos aspiran a
ocupaciones idealizadas que les permitan eli-
minar los estigmas negativos que en su co-
srunidad les han asignado: uuagos, maribua.
nos, pandilleros, tontos", Las precariedades
económicas de la mayoía de estos adoles-
centes no les desmotiva a plantearse aspira-
ciones ocupacionales, que por sus deficientes
recursos socioeconómicos, familiares y aca-
démicos se pueden considerar diflciles de al-
canzar. Ejemplo de ello son los que aspiran a
estudiar leyes, medicina, agronomla, compu-
tación, etc.

I¿ necesidad de reconocimiento y de va-
loración social es evidente en las siguientes
afirmaciones:

-Me gusta darme a conocer y conocer gente
ntpua.
-Tendría que srcar las tres carrer* princt-
p.les: ueterinari.a, agronotnía y dedicarme un
pquüo a la medicína. No es nada raro que
6tu¿ie las tres...
-Sienry be soñado con sabrqalir...mipapñ
me ba aconsejado bien, dlce que el estudío es
ínportantísirno...yo tengo que estudiar y ser
profesíonal, ser alguien en l.a uida, no que-
dar¡ne sinplemenn en mi casa limpiando po-
leros o en agñcultura.
-Un mucbacbo me dijo que Jn era un diez
en todos los sentüos.

Según estos adolescentes si accedieran a
esas ocupaciones ellos podrlan llenar sus ne-
cesidades de reconocimiento y valoración per-
sonal y social que la familia, el trabajo y la co-
munidad no les han brindado. Es decir, las re-
presentaciones sociales que estos adolescentes
tienen de las ocupaciones responden más a
zus necesidades personales y sociales que al
perñl real de las mismas. Esto es evidente en
lo que expresaron cinco adolescentes:

-Veo que el turismo me eusta, me gusta rela-
cionarme con la gente, tne gusta aueriguar
qué ptensan
-La medici.na me interesa para ayudar a La
Ctttz Roja...me gustan las etneryencias, no ¡nr

WagnqMoreno

La etnoción, sino porque rápido se tiene que sa-
ber lo que debe hacene, se está saluando la ui-
da a Ia gente
-Ser monja es bello porque lo nandan A uno
a cuüar bijos, niños que necesitan cuidados.
Desde que era niña, cuando ueía a un niño
que no podía lograr lo que quería, a mi me
daban ganas de ayudarlo. Siempre be soñado
con sobresalir...abora todo se controla por
computación.

En relación con las experiencias de los
adolescentes en la institución educativa se
desprende que para los que no estudian, di-
cha institución no se constituyó en un espacio
de contención afecüva, no fue una alternaüva
del ambiente familiar ni compatible con las
ocupaciones de algunos de ellos. Por el con-
trario ahí se les asignó esügmas que los dewa-
lorizaban.'Uno de los adolescentes que no es-
tudia e:rpresó:

-Habían profesores que no me transaban ni
yo a ellos, y para perder el tiempo preferí salir.
I-os profesores tenían preferencia pr algunos
alumnos, la perdonaban ausencias, llegdas
tardías, a otros no.
-En el colegio los profesores dícen que mls
arnigos y yo sotnos una pandillas de insopnr-
tables.
-Los tnaestros son parn enseñar5 no para que
lo regañm ot uno m clase, Me decían que bt-
ciera algo y )n no sabía, me regañaban, me
decían qte nada aprendía, que nada iba a
bacer a cl¿ses.

Sin embargo los adolescentes que per-
manecen en las insütuciones educaüvas han
encontrado ahl un apoyo de profesores y
compañeros, un espacio altemativo al ambien-
te familiar, espacio y üempo para estar con los
amigos, más que un lugar de aprendizaje aca-
démico. Un adolescente relató:

-Espero de mis con pañeros no septtrartne,
tal uez el tlempo nos sepAre, pero quiero te-
nerlos siempre dentro de mí y no oluidar el
a¡n1n grande que tne ban dado sienpre.
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ANOTACIONES FINALES

En el estudio casulstico (ocho suietos:
hombres y inujeres), se encontró en la mayo-
ría de los adolescentes lo siguiente:

Hay una relación signifrcaüva entre des-
valorización del contexto comun¿I, del trabajo
agdcola, de la insütución educativa y deseos
de emigrar. Los adolescentes estudiados consi-
deran la emigración como una altemativa de
mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo,
la posibiüdad de emigrar genera en ellos an-
gusüa de separación de su famüa y su comu-
nidad, temor a,lo desconocido, temor de fra-
casar y'de regresar drogadictos.

La desvalorizaciín del trabafo agtícola
está asociado con los comentarios negativos
que sus familiares expresan del agro y con las
propias experiencias laborales negativas de
los adolescentes. I¿ deserción escolaq el de-
sinterés por el estudio está mediado por la in-
mediatez de sus necesidades de sobreviven:
cia, alto costo económico del estudio, larga
trayectoria de trabafo, bajo rendimiento acadé-
mico, expulsión de la insütución educativa, el
estudio escolar no representa un valor impor-
tante para los padres ni para ellos.

De las narraciones de estos adolescentes
se desprende.que el contexto comunal no les
ofrece un espacío,simbólico para llevar a cabo
la transición adolescente. Es decir, a los adoles-
centes que no estudian la comunidad no los re-
conoce como adolescentes, los esügmatiza de-
norninándolos como ?agos, marihuanos, delin-
cuentes". Estos adolescentes están más expues-
tos a la exploación laboral, a emigrar más rápi-
do, a llevar una vida ociosa. Ios adolescentes
que estudian, en algunos casos son contenidos
por la insütución y/o son contenidos efectiva-
mente por el grupo de compañeros.

La institución educativa ha eiercido en
los adolescentes estudiados una función cons-
tn¡ctiva y/o esttgma¡izaa¡e. Lo primero es evi-
dente en algunos adolescentes que perflrane-
cen en el colegio y han sido escuchados, valo-
rados y apoyados por los profesores y compa-
ñeros. Lo segundo se ha producido cuando el
profesor desde un rol autoritario emite afirma-
ciones totalizantes que desvalonzan al alum-
no, por ejemplo: "usted nada aprende, nada
viene a bacer a clases".Indudablemente estar
o no en el colegio se constituye en una fuente

de valorización o desvalorización personal.
Los adolescentes que no están en el colegio
evidencian de una u otra manera un senti-
miento,de kacxo. Algunos adolescentes que
estudian lo hacen por un deseo propio de
aprendizaje y superación, otros estudian por
presión de los padres, otros porque la insütu-
ción educativa (profesores-compañeros) los ha
valorado, y otros están en el colegio porque
es un ambiente alternativo al del hogar.

La Comisión de Atención Integral al
Adolescente de Nicoya se ha constituido como
instancia para tbordar la problemática psico-
social que presentan muchos adolescentes.
Los logros de este equipo de trabajo son signi-
frcativos, sin embargo; las limitaciones de re-
cursos, la magnirud de los problemas psicoso-
ciales de los adolescentes, familia y comuni-
dad requiere que este equipo tenga mejores
condiciones para atender esa población.
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