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APROXIMACION METODOLOGICA A LA TEORIA DE LAS IMAGENES: 
EL CASO DE COSTA RICA 

Erika Gdlcher 

Abstract 

The study of images in international relations has made vast strides in the last several deca 
des. Most new publications deals with the subject of how nations view one another. This 
revealed the recognition, by scholars of many countries of the fundamental importance of 

images in relations among nations. 
In Costa Rica it's necessary to concern with the uniqueness of national character in the study 
of international relations. Usually discussions in this field tend to concentrate on global stra 

tegy, national security, and economic interests; in the final analysis, however, is obvious that 
these relations depends ultimately on the perception of individuals of the outside world. 

Resumen 

El estudio de la imagen en relaciones internacionales ha marcado profundos surcos en las ulti 
mas decadas. La mayoria de las nuevas publicaciones tratan sobre el tema de c6mo las nacio 
nes se ven las unas a las otras. Esto revela el reconocimiento, por los investigadores de 
muchos paises, de la importancia fundamental de la imagen en las relaciones entre las nacio 
nes. 
En Costa Rica, es necesario que tratemos con la particularidad del caracter nacional en el estu 
dio de las relaciones internacionales. Usualmente las discusiones en este campo tienden a 
concentrarse en la estrategia global, la seguridad nacional y los intereses econ6micos. En el 
analisis final, sin embargo, es obvio que las relaciones dependen en ultima instancia de la per 

cepcion que los individuos tienen del mundo exterior. 

1. Introducci6n 

Historiogr?ficamente la teoria de las image 
ries naci6 en los Estados Unidos y su evoluci6n 
corri6 paralela al desarrollo te6rico del campo 
de estudio de las relaciones internacionales. Su 

genesis ocurri6 en la d?cada de 1930, cuando 
tres grandes cienrificos sociales: Charles Beard, 

Albert Weimberg y Harley Notters al investigar 
sobre las relaciones internacionales de los 
Estados Unidos revelaron interns en encontrar 
de qu6 manera los americanos respondian a 
los problemas del mundo exterior. 

En sus investigaciones descubrieron que la 

respuesta quedaba incomplete si s61o calibra 
ban los aspectos politicos y econ6micos; por 
eso buscaron mis all? y notaron que las ideas 

que los hombres tienen de su naci6n y del 

mundo exterior son fundamentales para la ela 
boraci6n de las politicas externas del pais. 

A partir de estos estudios, la teoria de las 

im?genes se fue estructurando al recibir nue 
vos aportes te6ricos y metodol6gicos, no solo 
de norteamericanos, sino tambten de europeos 
y principalmente de investigadores japoneses *. 
En America Latina, es hasta hace pocos anos 

que se han iniciado los estudios sobre imige 
nes, especialmente en: Mexico, Venezuela y 
Brasil. 

En Costa Rica los estudios sobre im?genes 
apenas estin comenzando y este articulo tiene 
como prop6sito senalar algunos de los m6to 
dos para analizar la imagen externa del pais 2. 
Los investigadores sociales, para comprender a 
cabalidad la complejidad estructural de las 

sociedades, debemos cuestionarnos sobre cuil 
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es la manera particular en que un pueblo per 
cibe al mundo y c6mo este pueblo es percibi 
do por los extranjeros; porque esto en el fondo 
es lo que nos Uevari a definir la particularidad 
del caricter nacional. 

La teoria de las imigenes es relativamente 
nueva y por lo tanto sufre del mismo mal de 
toda nueva disciplina: indeterminaci6n de con 

ceptos debido a un continuo desarrollo de 
novedosos aspectos te6rico-metodol6gicos. A 

pesar de estos problemas, el anilisis de las 

imSgenes se ha convertido en una herramienta 

imprescindible para comprender en su totali 
dad a las sociedades en estudio * 

2. Fundamento te6rlco 

metodologico de las imageries 

La teoria de las imigenes une te6rica y 
metodol6gicamente el campo de estudio de las 
relaciones internacionales y el de las mentali 
dades colectivas. Cualquier investigaci6n que 
se pretenda sobre relaciones internacionales 
de Costa Rica, debe incorporar un analisis 
sobre el sistema de pensamiento de la 6poca 
en estudio, lo cual nos Uevari a comprender el 

por qu6 de las decisiones tomadas en politica 
exterior por un grupo de hombres que repre 
sentan al Estado. 

La teoria de las imigenes no solo permite 
lograr la uni6n entre ambos campos, sino que 
a la larga nos demuestra que la historia es un 

proceso en el cual las variables politicas, socia 

les, econ6micas, culturales y mentales actuan 
como partes de un mismo cuerpo. 

Para hacer historia de las mentalidades es 
necesario analizar las ideas, su desarrollo en un 
nivel social y a partir de ahi estudiar el papel 
que jugaron al interior del proceso hist6rico del 
pais. Es decir, que el enfoque debe existir solo 
en conexi6n y en relaci6n con las fuerzas politi 
cas, econ6micas y sociales existentes, por lo 
que le toca al historiador reconstruir la manera 
de pensar de un individuo o de un grupo en un 

perfodo determinado, para asi poder determinar 
las fuerzas que bajo el proceso hist6rico se filtra 
ron en la mente humana y establecer el tiempo 
y la manera c6mo trabajaron. 

Por lo tanto, el historiador de las mentalida 
des debe tratar con la mente humana y sus 

productos, debe estudiar la actividad mental y 

el estimulo que 6sta reeibi6 constantemente de 
las impresiones externas. Es la mente la que le 

proporciona al hombre una gama de posibili 
dades para escoger y tomar decisiones y "...asf 
lo que parece desprovisto de raices, nacido de 
la improvisaci6n y del reflejo, gestos maquina 
les, palabras irreflexivas, vienen de lejos y ates 

tiguan la larga duraci6n de los sistemas de pen 
samiento..."4. 

Las relaciones internacionales giran alrede 
dor de la interacci6n entre Estados, grupos e 
individuos. El objetivo de las relaciones inter 
nacionales es el estudio de la naturaleza y los 
factores de cambio que afectan las interaccio 
nes entre los actores a nivel internacional. Este 

campo de investigaci6n estudia la distribuci6n 
del poder en una escala global y de interacci6n 
entre los centros de poder 5. Para comprender 
este tipo de relaciones en Costa Rica, es nece 
sario analizar la imagen que tenian del mundo 
exterior los que tomaban las decisiones en el 

campo internacional. 
Al unir la teoria de las imigenes el campo 

de estudio de las mentalidades colectivas y el 
de las relaciones internacionales, nos permite 
elaborar un anilisis sumamente completo de 

cualquier periodo de la historia de Costa Rica 
en el campo internacional. El primer paso de la 

investigaci6n debe centrarse sobre el sistema 
de pensamiento de la Spoca, lo cual nos per 
mite comprender el por qu? de las decisiones 
tomadas en el campo internacional por un 

grupo de hombres que representan al Estado. 
La historia de las mentalidades colectivas 

estudia los sistemas de pensamiento de un 

grupo de hombres dentro del proceso hist6ri 
co; estudia c6mo actu6 la mente de los indivi 
duos en determinados momentos. Ahora bien, 
si las relaciones internacionales estudian la 
interaccidn en el campo internacional de gru 
pos, hombres y gobiernos, es necesario que se 
analice el sistema de pensamiento de los hom 
bres para entender el por qu6 de sus actuacio 
nes y decisiones. 

Para entender esa interacci6n a nivel inter 
nacional, es imprescindible analizar la mentali 
dad del grupo de hombres que tom6 las deci 
siones. Es en este momento que entra en juego 
la teoria de las imlgenes, que nos proporciona 
la teoria y la metodologia para analizar el siste 

ma de pensamiento de los hombres que en el 
ultimo t?rmino toman las decisiones a nivel de 
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politica exterior. Asi, la teoria de las imageries 
se convierte en el eslab6n entre el campo de 
las relaciones internacionales y el de las men 

talidades colectivas; es la teoria que une de 
manera indisoluble ambos campos con el fin 
de entender el por qu? un grupo de individuos 
tom6 una determinada decisi6n, dentro de un 

amplio campo de escogencia, segun su forma 
de ver el mundo y su sistema de pensamiento, 
reflejados en la imagen que tengan de si mis 

mos y del mundo exterior. 

3. Concepto y formulacion de la 
imagen externa 

El concepto de imagen se ha convertido en 
la clave necesaria para el inicio del estudio de 
las relaciones internacionales de un pais. 
Comprende esta teoria el c6mo se ve una 
naci6n con respecto a otra; lo cual tiene una 

importancia fundamental, porque encontrando 
de qu6 manera un pais y sus diferentes clases 
sociales responden a los problemas mundiales 
y al mundo exterior, logramos llegar a la base 
sobre la cual giran en ultimo t?rmino las rela 
ciones internacionales. 

Tenemos asi, que las im?genes que son 

importantes en relaciones internacionales son 

aquellas que tiene una naci6n de si misma y de 
los otros cuerpos del sistema internacional, 
"...la imagen es el producto de mensajes retibi 
dos en el pasado, es una estructura de infor 
maci6n capital desarrollada en parte por sus 
entradas (input) de information y salidas (out 
put) de informaci6n y en parte por mensajes 
internos y sus propias leyes de crecimiento y 
estabilidad."6 

Los conceptos de realidad externa e interna 
son la piedra angular sobre la cual se constru 
ye la teoria de las im&genes, ya que a trav?s de 
ellos se nos muestra c6mo es que ha evolutio 
nado la imagen externa de un pais. Ambos 

conceptos son sumamente complejos y est?n 
en pleno estadio de formati6n te6rica. 

El concepto de realidad interna tiene su 

campo de actuation en lo mental, en el senti 
do de que la persona actua ante una situaci6n 

objetiva segun la imagen que tenga de la 
misma. La mente humana no observa un obje 
to o situaci6n y luego define lo observado, 

mis bien da a cualquier objeto o situati6n una 

definici6n y luego ve lo que ya ha definido. El 
individuo se relaciona a si mismo con el 

mundo en un numero de diferentes contextos 

y de una combinaci6n de motivos variados y 
nociones preconcebidas; lo que resulta es que 
su imagen de otro pais consiste en distintos 
simbolos (econ6micos, culturales, politicos) 
que contienen variadas connotaciones en dife 
rentes contextos.7 

El concepto de realidad externa se define 
como los hechos objetivos de una situaci6n. 
La realidad externa es sumamente compleja 
por lo que el ser humano no puede aprehen 
derla y analizarla en su conjunto, ante esta 

incapacidad de definir esa realidad que lanza 
continuamente estimulos, la sociedad define 
esa realidad convirti6ndola en imigenes y 
estereotipos que son definitorios de la realidad 
externa y le ahorran al individuo en este pro 
ceso el comprender y definir situaciones de la 
realidad externa porque ya previamente han 
sido definidos para 61, "...Somos bombardea 
dos con demasiados estimulos para tener todo 
fresco y en detalle y por eso percibimos en 

categorias y estereotipos; tales categorlas y 
estereotipos hacen un mapa cognoscitivo en la 
mente humana.modificada constantemente 

por generaciones, esto es lo que el historiador 
debe Uamar imagen." 

La realidad interna y la externa son ambas 

vilidas, ya que la imagen es una realidad inter 
na, pero real. La complejidad de esta relaci6n 
entre realidad externa e interna es bien senala 
da por Harold Isaacs: "...la relaci6n entre ima 

gen y realidad es un crucigrama filos6fico. 

Cualquier realidad es la suma de im&genes de 

alguien. Cualquier imagen es parte de la reali 
dad de alguien...una imagen es una ventana al 
mundo." 9 

Los hombres definen su acci6n a partir de 
su propia percepci6n de la realidad, no impor 
ta si 6sta es verdadera o falsa; ya que si los 
hombres definen determinada situaci6n como 

real, 6sta es real en sus consecuencias. 
La imagen se caracteriza por ser muy s61ida 

y sumamente estable, su desarrollo es lento y 
es alimentado continuamente por los aconteci 
mientos. A pesar de esto, la imagen puede 
variar segun ocurran cambios internos y exter 
nos, porque la imagen proviene de experien 
cias y necesidades emocionales que pueden 
ser manipuladas para transformarlas, "...las 
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personas sostienen im&genes que cambian favo 
rablemente o no segun la circunstancia politica 
y que aparecen o desaparecen. Se ponen cuali 
dades o requisitos segun la condici6n sugiere o 

requiere.M 
10 Los nuevos conceptos (creados a 

travSs de diversos hechos hist6ricos) no despla 
zan a los viejos, sino que se mezclan y surge 
una imagen nueva; los unicos que perduran en 
el tiempo, inmunes a los distintos factores de 
cambio son los estereotipos. 

Los estereotipos sobreviven intactos ante la 

aparici6n de nuevos conceptos. Tienen su 
nacimiento a partir de hechos reales, a los cua 
les se les da una explicaci6n err6nea de la rea 
lidad al atribuirseles rasgos caracteristicos sim 

plistas y no cientificos, y ademas tienen la cua 
lidad de permanecer rigidos e inmunes a cual 

quier otra experiencia posterior, ya que se con 
sideran verdades absolutas y por tanto, "...son 
definitorios culturales de la situaci6n y el com 

portamiento social."11 

El estereotipo es tan resistente al tiempo y a 
las experiencias que cumple una funci6n social 

importantisima, en la medida en que propor 
ciona a los hombres una fuente inmediata de 
definitorios sociales de la situaci6n. Tienen la 
caracteristica especial de que al paso del tiem 

po se vuelven relativamente aut6nomas de las 
causas que la provocaron, asi puede persistir 
de una manera trascendente e independiente 
en el tiempo.12 

Las im?genes y los estereotipos tienen 
muchos canales por los cuales se transmiten de 

generaci6n en generaci6n. Entre los mis 

importantes tenemos a la familia, el sistema 

educativo, la religi6n y los medios de comuni 
caci6n colectiva. Esto le ofrece a los investiga 
dores un amplio campo en donde estudiar los 
factores que modelaron im?genes en un perio 
do determinado. 

En el caso de Costa Rica nos encontramos 
con una gran variedad de fuentes, que nos per 
miten reconstruir la imagen que poseian los 
distintos sectores de la sociedad en la Spoca 
que decidamos analizar, los elementos que for 
maron esa imagen e interpretar la influencia 

que tuvo la misma en la elaboraci6n de la poli 
tica exterior. 

Como fuentes mis importantes tenemos los 

peri6dicos, 6stos son la herramienta principal 
para el analisis de la formulaci6n y transmisi6n 
de la imagen en el pais. Debemos actuar con 

mucha cautela ante los contenidos de los 

peri6dicos porque fueron los medios utilizados 

por los sectores gobernantes para transmitir su 

imagen a la mayoria del pueblo y por lo tanto 
tienen un sesgo ideol6gico grande. El conteni 
do de esta fuente debe ser considerada como 
un mensaje: en todo escrito subyacen mensajes 
implicitos que conllevan una serie de mecanis 

mos ideol6gicos que en ultima instancia son 
los legitimadores de las imigenes y los estereo 

tipos. En los peri6dicos podemos encontrar la 

imagen de los sectores gobernantes y la ima 

gen que querian transmitirle al pueblo. 
Otra fuente importante son los peri6dicos 

de los movimientos obreros, grupos que tenian 
una visi6n del mundo muy diferente de los 
sectores gobernantes, y, su mayor importancia 
radica en que es una de las pocas fuentes en 
donde podemos encontrar pistas para recons 
truir la imagen del mundo exterior de los sec 
tores mis bajos de la sociedad. 

Los peri6dicos de la Iglesia Cat61ica, el 
Archivo de la Curia y los textos escolares reli 

giosos son una fuente inagotable para com 

prender la visidn de otro grupo de la sociedad. 
No solo por su influencia ideol6gica sobre el 

pueblo costarricense, sino porque su visi6n del 
mundo exterior entraba en contradicci6n con 
la de los sectores gobernantes en muchas oca 
siones. 

Son importantes tambien los contenidos de 
los libros utilizados en las escuelas; especial 

mente los textos escolares de historia y geogra 
fia. A travSs de ellos se nos permite recontruir 
c6mo se percibia a Costa Rica geogrificamente 
en relaci6n con los otros paises y el anitisis de 
la historia de Costa Rica, que se enseftaba en 
las escuelas, nos brinda herramientas claves 
para comprender la imagen del mundo exte 
rior que se transmitia. 

Las novelas y las poesias de los intelectuales 
costarricenses que contengan datos sobre el 
mundo exterior nos son muy utiles. Las criticas 
y las alabanzas que se le hacen a ese mundo 
son pistas seguras para Uegar a determinar el 

tipo de imagen de otro grupo que conforma la 
sociedad costarricense. 

Los libros y peri6dicos escritos por extranje 
ros sobre Costa Rica, son otra fuente Msica 
para analizar nuestra imagen. Ellos, al escribir, 
presentan su percepcidn sobre el pais y esto 
nos es muy util, como m6todo comparativo, 
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para contrastarlo con la imagen que tenian los 
nacionales de si mismos y del mundo exterior. 

En Spocas mis recientes, la televisi6n se ha 
convertido en otra fuente imprescindible para 
el an?lisis de las im?genes del mundo exterior. 
El contenido de los programas que se presen 
tan, el sesgo que conllevan las noticias infor 

mativas se transforma en un modelador instan 
tineo de imigenes y estereotipos. 

Una herramienta metodol6gica que es muy 
utilizada en las 6pocas presentes y que se ha 
convertido en un aliado indispensable de los 
historiadores de las imigenes son las encues 
tas. Por medio de las encuestas podemos dilu 
cidar la imagen del mundo exterior que tienen 
los habitantes de un pais. Se pueden elaborar 
encuestas comparativas segun ocurran diver 
sos acontecimientos hist6ricos y es uno de los 
m&odos mis certeros para comprender c6mo 
se formulan las im&genes y como se van trans 
formando. 

Las fuentes para el historiador de las menta 
lidades son muy diversas y las herramientas 

metodol6gicas son los suficientemente seguras 
para que podamos reconstruir la realidad inter 
na de diversos grupos de la sociedad costarri 
cense en contraposici6n a la realidad externa; 
lo que en ultima instancia nos permite com 

prender el por qu6 de las decisiones tomadas 
en politica exterior y su percepcion de las mis 
mas por el pueblo costarricense. 

4. La imagen y la toma de 
decisiones 

El concepto de imagen va intimamente 
unido al concepto de toma de decisiones; en el 
estudio de las relaciones internacionales es 
necesario establecer, como punto de partida, 
quiSnes son las personas cuyas decisiones 
determinan las politicas y acciones de las 
naciones. El enlace entre imagen y toma de 
decisiones se da si establecemos que las perso 
nas no responden a los hechos objetivos de 
una situacion dada, sino a su imagen de la 
misma. Es lo que el hombre piensa de c6mo es 
el mundo, no lo que realmente es, lo que 
determina su comportamiento. Es por esto que 
la imagen es la que determina el comporta 

miento, no la realidad externa, ya que el hom 
bre actua acorde con la manera en que el 

mundo aparece, no necesariamente a lo que 
6ste es. La imagen debe ser considerada 
"...como el conocimiento total, afectivo y la 
estructura evaluativa de la unidad, o su punto 
de vista interno de si mismo y del universo."15 

Este concepto de comportamiento fue 

ampliamente desarrollado por Dexter Perkins 
y George Kewman en sus libros: "The 
American Approach to Foreign Policy" (1951) y 
"American Diplomacy 1900-1950" (1951), res 

pectivamente. Los autores se abocaron a estu 
diar la manera en que el interns nacional habia 
sido definido por los norteamericanos y ambos 

llegaron a la conclusi6n de que las relaciones 
exteriores de Estados Unidos estaban tenidas 
de idealismo y no de una percepci6n rational 
del interns nacional, por lo que la politica exte 
rior no habia tenido una evoluci6n realista. 
Este descubrimiento ampli6 el horizonte en el 

campo de las relaciones internacionales, ya 
que demostr6 que quienes toman las decisio 
nes no actuan bajo el hecho objetivo de una 

situation, sino bajo su imagen de ?sta, lo que 
altera la politica exterior de un pais. 

Al conditionar la imagen el comportamien 
to del hombre, conditiona las decisiones; una 
decisi6n involucra una selecti6n de posici6n 
en un determinado campo de escogencia. 
Tanto el campo de escogencia y el ordena 
miento de este campo por el cual la posici6n 
preferida es identificada, reside en la imagen 
del que toma las decisiones, sin olvidarnos por 
supuesto, de que esta imagen se combina, a la 
hora de tomar las decisiones con los intereses 

politicos, econ6micos y culturales de quien 
toma las decisiones. Asi, la imagen desempena 
un papel Msico como regulador en la toma de 
decisiones para la elaboration de la politica 
externa de un pais. 

En el estudio de las im?genes de cualquier 
pais se debe lidiar, en general, con dos im?ge 
nes representativas: en primer lugar, con la 

imagen del pequeno grupo que toma las deci 
siones a nivel internacional, y en segundo 
lugar, con la imagen de la gente que no toma 

parte directa en las decisiones pero son honda 
mente afectadas por las mismas. 

En relaciones internacionales el estudio de 
las imdgenes bien podria delimitarse, en un 

principio y por cuestiones metodol6gicas, a las 
personas que por su acceso al poder toman las 
decisiones. La manera en que ellos toman las 
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decisiones, v*ene a ser otra manera de decir la 

forma en que el Estado orienta su acci6n y el 

por qu6. Es por esto necesario analizar a los 

actores, su percepci6n, sus intereses y objeti 
vos, sus criterios de selecci6n, los factores 
externos e internos a los que responden. En 

sintesis, es necesario definir lo que hace pensar 
al que toma las decisiones lo relevante de una 
situaci6n particular y es aqui en donde la ima 

gen juega un papel fundamental. 
En suma, la toma de decisiones se debe 

enfocar desde el punto de vista de la estructu 
ra social. La clase social de los que toman las 
decisiones, sus actitudes, sus pensamientos, 
educaci6n y por supuesto sus intereses, ya 
que el interns nacional en cierta medida se 
traduce en un interns de clase, aunque el 

apoyo del pueblo es de vital importancia para 
la consecuci6n de los intereses. Una naci6n se 

puede definir como "...un complejo de im?ge 
nes de personas que la contemplan, y asi 
como hay diferentes personas hay diferentes 

imigenes."14 
El concepto de que tratamos con diferentes 

imigenes fue desarrollado inicialmente por 
Charles A. Beard en su libro "The Idea of 
National Interest" (1934). Beard se pregunt6 
c6mo los diferentes segmentos de la poblaci6n 
definian interns nacional, desde el punto de 
vista de las ideas que los hombres tenian del 

lugar de su pais en el mundo. Al hacer el anali 
sis correspondiente, distingui6 las im?genes 
segun la clase social que las portaba. Es decir, 
Beard desmitific6 la creencia de que la imagen 
del grupo en el poder es la imagen de toda la 
naci6n. Aunque el concepto de interns nacio 
nal abarca a la naci6n en su globalidad, ste 

surge de los intereses particulares de una clase 
social que logra el control de los aparatos del 
Estado. 

Descubri6 tambien que las clases sociales 

que no controlan los aparatos del Estado, tie 
nen una importancia vital para quienes si 
toman las decisiones; ya que una contradicci6n 

muy grande entre ambas im?genes puede lle 
var a un rompimiento y que la clase en el 

poder pierda su legitimidad. Pero la clase 
social que controla el Estado tiene la facilidad 
de manipular las imigenes de las personas 
hacia su propia imagen. La gente ordinaria, en 
la mayona de los casos adoptan una imagen 

muy similar a la de sus gobernantes: ya que 

6stos al controlar los aparatos ideol6gicos, pro 
curan crear una imagen simplificada de la reali 
dad y proporcionan una explicaci6n del 
mundo a priori 

Por supuesto, que dentro de esas clases 
sociales que no toman las decisiones, existen 

grupos de presi6n cuyas opiniones tienen gran 
influencia a la hora de la elaboraci6n de la 

politica exterior. 
El caso costarricense es muy interesante 

para estudiar la influencia de la imagen en la 
toma de decisiones en politica exterior. Las 

politicas externas fueron definidas segun la 
clase social que se encontrara en el poder y la 

imagen que tenian del mundo y de si mismos 
en ese mundo. 

Es necesario el estudio, para comprender la 
sociedad costarricense en su totalidad, de 
c6mo fue que se elabor6 esa imagen en la 
clase social que tomaba las decisiones: <;qu6 
elementos fueron modelando su imagen del 
mundo exterior, fue estable o vari6 ante ciertos 

acontecimientos, en qu cambi6 y a qu6 obe 
deci6? ^C6mo se percibian a si mismos? <;Las 
decisiones que tomaron a qu6 imagen corres 

pondian?; para esto es necesario definir curies 
eran sus intereses como clase. Debemos enten 
der c6mo manipularon y justificaron su imagen 
ante el pueblo y c6mo lo transmitieron. 

Dentro de esta busqueda para reconstruir la 

imagen nos vemos obligados a analizar la per 
cepci6n que tenian los sectores de la sociedad 
que no tomaban las decisiones pero que influi 
an grandemente en ellas. Por ejemplo, la ima 
gen de la Iglesia Cat61ica, los intelectuales, los 
movimientos obreros y en fin de todas las cla 
ses sociales. 

La tarea que tenemos por delante, los histo 
riadores interesados en las relaciones interna 
cionales de Costa Rica, es muy grande por ser 
este campo muy novedoso. Pero el reto es 

interesante, porque el analisis de la imagen de 
las clases sociales costarricenses se convierte 
en un elemento mis que nos ayudari a recons 
truir el pasado de nuestro pais en una forma 

global. 

Notes y Cites 

1. Los avarices te6rico-metodol6gicos en la teoria de 
las imageries ocurrieron sobre todo en la Segunda 

Guerra Mundial, cuando tanto los japoneses como 
los norteamericanos al enfrentarse en el conflicto se 



Aproximaci6n metodol6gica a la teoria de las imageries: el caso de Costa Rica 63 

dieron cuenta de que desconorian las culturas y las 

personas a las que tenian que eliminar. En ambos pai 
ses, se establecieron centre* de busqueda de informa 
ci6n para ckxaimentarse y en esta busqueda la teoria 
de las imageries cobr6 un gran impulso. Existen dos 
articulos excelentes que tratan sobre el tema y son: 

-Miwa, Kimitada. "Japanese Images of War with the 
United States", 

-Clapp, Priscilla. "U.S. Elite Images of Japan: The 
War Period", ambos en: 

Iriye, Akira.Afu*utf/ Images. U.SA.: University Press, 
1975. 

2. Este articulo esta basado en el primer capitulo de 
mi tesis de Maestria. Este capitulo corresponds a 
un anilisis exhaustivo de la teoria y metodologia de 
las imagenes. Al ser esta teoria tan novedosa nos 

parece importante rescatar sus puntos principales y 
brindar las herramientas metodol6gicas necesarias 

para su estudio en Costa Rica. 

G61cher, Erika. El mundo de las imagenes: 
Percepcion del sector gobemante de los Estados 
Unidos y Europa Occidental. Universidad de Costa 
Rica: Tesis para Maestria en Historia, 1988. 

9. La importancia de la teoria de las imagenes es reco 

nocida por la gran mayoria de los investigadores en 
relaciones internacionales, como referencia ver: 

Rosenau, James. International Politics and 

Foreign Policy. New York: The Free Press, 1969. 
4. Le Goff, Jacques. Las mentalidades <>Una historia 

ambigua? 
Cuadernos de Historia No.28, 1981, p.6-7. 

5. James Rosenau ha definido politica exterior como 

"...el esfuerzo de una sociedad nacional por contro 
lar su medio externo para la preservation de situa 
ciones favorables y la modificaci6n de situaciones 

desfavorables, es decir la utilization de todos los 

recursos propios de poder para maximizar las ven 

tajas y minimizar las situaciones desventajosas." 
Rosenau, Op. Cit. p.273. 

6. Rosenau, Op. Cit. p,426. 
7. Creighton Miller elabor6 una impresionante recons 

truccion de la imagen que poseian los norteameri 
canos sobre la sociedad china y confirm6 c6mo esa 

imagen modeld la politica exterior de los Estados 
Unidos hacia China, desde los al bores de la inde 

pendencia hasta la Primera Guerra Mundial. En su 

busqueda de informacidn desarroll6 nuevos con 

ceptos teoricos y herramientas metodologicas para 

lograr encontrar nuevos caminos para reconstruir la 

imagen, ver : 

Creighton-Miller, Stuart. The Unwelcome 

Inmigrant. California: University or California 

Press, 1974. 
8. Idem, p.77. 
9. Isaacs, Harold. "Some Concluding Remarks: The 

Turning Mirrors", en: Iriye, Op. Cit., p.260. 
10. Clapp, Op. Cit., p.208. 
11. Cersosimo, Gaetano. Los estereotipos del costarri 

cense. San Jose: Editorial de la Universidad de Costa 

Rica, 1978, p.13. 
12. Stoessinger plantea que: "...si uno cree por largo 

tiempo en un estereotipo puede llegar a convertirse 
en realidad al introducir el mecanismo de profesia 
que se logra. Si un pais cree que otro es su implaca 
ble enemigo y lo reitera constantemente en la apli 
cacidn de sus politicas, indudablemente este pasari 
a ser verdad." 

Stoessinger, John. El poderxo de las naciones. 
Mexico: Editorial Guernica, 1980, p.46l. 

13. Rosenau, Op. Cit., p.424. 
14. Idem, p.430. 
15. Iriye, Op. Cit. p. 15. 
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