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Las luchas de resistencia, la transformación desde la raíz de las estructuras 
de poder y la construcción de alternativas radicales cobran mayor sentido 
en una sociedad contemporánea en la que coexistamos con el “Otro/a/e”, 
incluida la naturaleza.

La resistencia milenaria de pueblos indígenas, de agrupaciones de mujeres, 
de comunidades LGTBIQ+, de campesinas/os, de migrantes, de pueblos 
racializados, despojados de sus territorios, explotados, mutilados -por citar sólo 
algunas luchas- se ha enfrentado a múltiples formas de opresión, invisibles, 
sutiles y vistas muchas veces como “divinas” y “naturales”.

Estas luchas son, por ejemplo, contra los efectos múltiples y frecuentemente 
enmascarados de la colonialidad del poder racista y eurocéntrico, que ha 
probado mantenerse después de la firma de las independencias formales de 
América Latina y el Caribe hace 200 años; contra la misoginia, los femicidos y 
feminicidos del patriarcado; contra el poder de imperios militares (OTAN liderada 
por los Estados Unidos, Israel, Ucrania, Rusia, China); contra la especulación 
financiera, la concentración de la riqueza; contra los monopolios y oligopolios 
del conocimiento tecnológico y científico al servicio de corporaciones; y contra 
múltiples patrones de poder a escala mundial.

Como hace cuatro décadas, hoy se reeditan los Programas de Ajuste Estructural 
por parte de los agentes de la economía política del neoliberalismo, se colonizan 
territorios para su saqueo y se reinventa los procesos de destrucción masiva 
y creativa, mediante los viejos mecanismos en la última fase del capitalismo 
mundial:

“CHINA KICHÁ RESISTE“

“Publisher ’s Comment: China Kichá resists “
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1) El comercial, esto es, la profundización de la apertura a la importación 
de mercancías, debilitando la producción nacional y el cierre de las 
fronteras a las migraciones humanas violentándose los derechos 
humanos; la producción para la exportación de commodities o materias 
primas que se despojan a poblaciones humanas y a la naturaleza, con 
escaso valor agregado de carácter científico y tecnológico y; la un sistema 
impositivo de carácter regresivo y condiciones que favorecen la evasión y 
la elusión fiscal de grandes capitales que tienen profundos efectos en la 
sostenibilidad económica y financiera del Estado social y de derecho. El 
“acceso pronto y cumplido a la justicia”, o la llamada “independencia de 
poderes”, por ejemplo, son puestos en tela de duda reiteradamente ante 
la impunidad de asesinato a líderes y lideresas sociales; al tiempo que se 
revitaliza el mito de “la mano invisible del mercado”.

2) La inversión, es decir, “racialización” del gasto como eufemismo de 
la cuasi eliminación de la inversión pública y desaparición de todos 
los servicios públicos como derecho humano a una vida digna y, por 
otro lado, el fortalecimiento de lainversión extranjera directa, que 
terminará por garantizar el precarización de la población trabajadora, 
aun cuando ésta sea de alta especialización y así, asfixiar a las clases 
sociales más empobrecidas y explotadas en los territorios y; por vía de 
consecuencia, concentra las riquezas en pocas manos, produciendo 
una sociedad cada vez más polarizada. Otros mitos ampliamente 
compartidos son los del “emprendedurismo”, del “sálvese quien pueda” 
y del “Héroe solitario”.
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3) La financiera, que liberalizó los flujos irrestrictos de capitales y generó 
efectos de desestabilización de las reservas de los bancos nacionales 
y; a su vez, potenció la dependencia estructural de los países en 
los mercados financieros globales y desapareció su autonomía por 
una política monetaria propia. Aquí destacan los llamados fondos 
“golondrina” y fondos “buitre”.

4) Una economía presupuestaria que la colocan como la supuesta 
búsqueda de un equilibrio fiscal que elimina no sólo el empleo 
público con la llamada “movilidad laboral”; sino que socavó las bases 
de los escasos subsidios y la inversión social en las poblaciones más 
vulneradas del continente, a través de la reducción de fondos para la 
educación y la salud pública, la quiebra de los sistemas de pensiones, la 
eliminación del empleo digno y bien remunerado, entre otras.

Con todo esto, en una sociedad donde quepan todos/as/es, cobra 
inconmensurable valor la radicalidad de las resistencias desde el Sur Global, 
allí donde es preciso radicalizar la humanización y democratización de las 
condiciones económicas, sociales, políticas, así como la dignificación de la 
naturaleza, frente a la opresión, el despojo y la destrucción creativa de la vida y 
de los vínculos del cuerpo/tierra/territorios con la naturaleza.

En este contexto, Trama, la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades asume 
como suya la lucha de mujeres y hombres del pueblo indígena de China Kichá, 
expresada en la recuperación del territorio, la revitalizaión de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos humanos. Con ello, Trama se suma a la lucha de este 
pueblo originario de Costa Rica desde la universidad pública, al realizar la 
producción fotográfica en 2022 de este número, expresada en la consigna “A 
siglos de resistencia indígena la lucha continúa. China Kichá resiste”.

Este número de Trama incluye los siguientes artículos:
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Carmen Castrejón Mata y Sandra Karine Pérez Castrejón reflexionan críticamente 
desde la teoría fundamentada sobre las limitaciones de recursos y la invisibilidad 
en medios de comunicación, durante diversas campañas electorales en México 
(2017-2018), como formas de normalizadas y naturalizadas violencia política 
contra las mujeres, asociadas con el género.

Pablo Chaverri Chaves y Ana Arguedas Ramírez, a partir de un proceso de 
investigación en el campo de niñez y adolescencia desde la Universidad Nacional 
en Costa Rica y con teoría crítica, proponen la reflexión y el planteamiento de 
desafíos, así como la adopción del enfoque de políticas públicas basadas en 
evidencia, para su implementación en América Latina.

Roberto Blanco Ramos reflexiona críticamente sobre distintos mecanismos 
a través de los cuales opera la sujeción del poder en el desarrollo del sujeto 
moderno, con base en la teoría de Judith Butler (1997) en su libro titulado: 
Mecanismos psíquicos del poder: Teorías sobre la sujeción.

Yolanda Pérez Carrillo analiza problemas asociados con el desarrollo local en 
la vialidad rural desde experiencias de extensión, investigación y docencia 
realizadas en la Universidad Nacional en Costa Rica. En su trabajo se plantea 
que su abordaje implica contemplar, al menos, la articulación entre legislación 
y reglamentación nacional, el desarrollo local, la viabilidad rural, así como 
la participación de actores institucionales, municipales y organizaciones 
comunales. Finalmente, en este trabajo se interroga si la producción teórica, 
metodológica y epistemológica de la llamada sociología vial permitiría 
concebirla como un nuevo campo de conocimiento. Sobre este último 
aspecto concluye que esta es una línea de trabajo que está aún en proceso de 
maduración, con retos para el trabajo interdisciplinario en este ámbito.

Agradezco a las personas autoras, evaluadoras externas en condición de “doble 
ciego”, a estudiantes asistentes, a Ana Rosa Ruíz Fernández, académica de la 
oficina de equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica y al pueblo 
indígena de China Kichá por su invaluable aporte a este número de Trama.
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