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I. Introducción y problemática  

Durante la época del Antropoceno se ha acentuado la brecha entre el ser humano y la 

naturaleza, acelerando la degradación del ambiente natural (Steffen et al., 2011). Los océanos 

no son la excepción, ya que la sobreexplotación de los recursos ha llevado a la degradación de 

muchos ecosistemas marinos y ocasionado una crisis de biodiversidad (Klein, 2017; McCauley 

et al., 2015), como lo muestra la Figura 1. Para alcanzar un mejor equilibrio en la relación 

entre los seres humanos y la naturaleza, es crucial que los humanos comprendamos que 

formamos parte de los ecosistemas y que dependemos de los bienes y servicios que estos 

brindan (Cavalcanti, 2018). Así, un paso importante en la búsqueda del desarrollo sostenible es 

mejorar el conocimiento de los vínculos que conectan a los humanos con el entorno natural.  

Como representantes de las presentes y nuevas generaciones, las niñas y los niños son 

actores clave para procurar el cambio del comportamiento humano hacia acciones que sean más 

conscientes de los impactos que pueden provocar en los ecosistemas (UNICEF, 2021). Esto 

considerando que la infancia es un factor determinante en la visión de las personas sobre los 

ecosistemas y la naturaleza en general (Chansigaud, 2016). Estudiar las percepciones de las 

niñas y los niños respecto a los ambientes naturales y su relación con estos podría ser muy útil 

en términos de manejo para evaluar el desarrollo de valores ambientales y para validar 

estrategias de concientización (Barraza, 1999; Chabanet et al., 2018; Fache et al. 2022). 

A pesar de esto, este importante grupo poblacional ha sido percibido históricamente 

como ¨personitas¨ mediante actitudes paternalistas en la que se vislumbran por lo que serán en 

el futuro y no por lo que solicitan, esperan y requieren en el presente (Fernández, 2006). Las 

niñas y los niños se han visto como objeto de protección y no de seres humanos con igualdad 

de derechos. Las acciones llevadas a cabo no han sido suficientes para visibilizar a este sector 

de la población como un miembro activo más, y no como ciudadanos pasivos (Fernández, 

2006).  

Casas Aznar (1994) define la participación social de las niñas y los niños como un 

proceso donde su ¨sola¨ presencia no implica su participación, como usualmente sucede en los 

espacios que son incorporados de una forma aparente donde difícilmente pueden expresarse, o 

no encuentran la manera de hacerlo. El autor enfatiza en cuatro niveles de pertinencia donde se 

debe tomar en cuenta la participación de este grupo poblacional: el nivel familiar, escolar, el de 

la ciudad o pueblo y finalmente la participación en procesos legales y administrativos 

(Fernández, 2006).  

Algunas investigaciones han documentado el interés inherente que existe en la infancia 

hacia el medio ambiente (Kellert y Wilson, 1993; Barraza, 1999), donde se demuestra que las 
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vivencias en esta etapa de la vida tienen efectos en las percepciones y decisiones en la edad 

adulta (De Groot, 2006; Van den Born, 2007). Pese a la importancia de esta asociación en 

tiempos de crecimiento poblacional y deterioro ambiental, son pocos los estudios acerca de la 

visión de la naturaleza en la infancia (Aguilar-Cucurachi et al., 2016). Así mismo, los procesos 

didácticos y metodológicos para abordar los aspectos ambientales son simplistas, reduccionistas 

y difieren de la realidad escolar aún cuando es de interés tratar la educación ambiental en el 

sistema educativo (Suárez et al., 2019). 

De esta manera los dibujos de las niñas y niños pueden constituir una herramienta 

interdisciplinaria valiosa para explorar su percepción sobre futuros sostenibles (Fache et al., 

2022). Por otra parte, las percepciones sobre el mar pueden diferir e incluso divergir entre niñas 

y niños de distintos países posiblemente por una compleja interacción de factores ambientales 

y/o culturales (Jefferson et al., 2015). Además, la clase social puede estar relacionada con las 

actitudes de los estudiantes escolares hacia los paisajes naturales, como resultado por ejemplo, 

de un mayor acceso de algunos grupos a entornos menos contaminados, más limpios y más 

atractivos (Bizerril, 2014). 

Existen estudios etnoecológicos que se han desarrollado a partir de metodologías 

basadas en el dibujo para ahondar en el conocimiento ecológico de las niñas y niños, por 

ejemplo en el estudio de Carrière et al. (2017) se abordó una percepción general acerca del 

medio ambiente (Pagezy et al., 2010) hasta sus vínculos con particularidades específicas o seres 

circundantes, como un volcán submarino en Calandra (2013), o los animales que representan 

el bosque en Dounias (2007). En Oceanía los investigadores han analizado los dibujos de las y 

los infantes acerca de temas tan diversos como sus gustos (Marshall y Aitken, 2006), su espacio 

de aprendizaje ideal, un grupo de científicos (Jane et al., 2007) el ser humano figura (Martlew 

y Connolly, 1996), o la cultura (Soukup, 2011). 

Otros ejemplos de la aplicación de metodología del dibujo en las niñas y niños se han 

realizado en Fiji y Nueva Caledonia, lo cual ha sido esencial en los estudios especializados. En 

Fiji esta técnica se integró como parte de las herramientas que tenían como fin conocer la 

manera en que las niñas y los niños establecen relaciones en función del espacio isomórfico a 

través de jerarquías (Toren, 1990). En Nueva Caledonia, las representaciones mediante dibujos 

posibilitó evaluar los efectos de una campaña de concientización ambiental en los dibujos de 

las niñas y niños en función de los arrecifes de coral (Chabanet et al., 2018). 
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Figura 1. Mapa que muestra el impacto del comercio mundial en la biodiversidad. Cuanto 

más oscura sea la zona, mayor será la amenaza (Klein, 2017). 

 

II. Pregunta  

¿Cómo varía la manera en que se percibe y representa el mar entre las niñas y los niños de 

diferentes contextos sociales y culturales?  

III. Objetivos  

Objetivo general : Identificar aspectos sociales y culturales que explican variaciones en cómo 

las niñas y  niños representan el océano a través de dibujos.  

Objetivos específicos :  

1. Determinar si existen diferencias en cómo las niñas y niños de comunidades costeras de 

Costa Rica y de comunidades rurales no costeras de Francia representan el mar a través 

de dibujos.  

2. Determinar si existen diferencias en la manera en que las niñas y niños representan el 

mar según su género 

3. Determinar si existen diferencias en la manera en que las niñas y niños representan el 

mar según su edad. 
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IV. Materiales y Métodos 

 

A. Datos y sus orígenes 

 

Para cumplir con los objetivos, se procedió en diferentes etapas. En primer lugar, se 

contactó a tres escuelas, dos de Francia y una de Costa Rica, las cuales estaban interesadas en 

participar en el estudio; Villiers-Charlemagne (Mayenne, Francia), de Ruillé-Froids-Fonds 

(Mayenne, Francia) y del Centro Educativo Internacional Bilingüe Futuro Verde en Cóbano 

(Puntarenas, Costa Rica). Así, estas aprobaron la participación de sus alumnas y alumnos en el 

estudio. Los lugares en Francia y en Costa Rica se representan en la Figura 2. El distrito de 

Cóbano se encuentra en una zona costera y, por tanto, está cerca del mar, mientras que los 

pueblos de Francia están a unos 200 km de la costa.  

 

 

Figura 2. Mapa que representa los lugares de estudios con la distancia entre los pueblos de 

Francia y el mar representada por la línea roja. 

 

B. Habitantes por kilómetros  

En Cóbano hay aproximadamente 7494 habitantes por una superficie de 316.6 km² (INDER, 

2014) y a Ruillé-Froids-Fonds y Villiers-Charlemagne hay, respectivamente, entre 500 y 1100 

habitantes por una superficie de 23.5km² y de 27.6km² (INSEE, 2015). Entonces, el pueblo con 

más habitantes por kilómetro cuadrado era Villiers-Charlemagne, con cerca de dos veces más 

habitantes por kilómetro que los otros (Fig. 3). A pesar de ello, la ciudad de Villiers-

Charlemagne sigue considerándose como una comunidad rural poco o muy poco densa (INSEE, 

2022). 
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Figura 3. Número de habitantes por kilómetros en los pueblos del estudio con en rojo el 

pueblo de Costa Rica y en azul los pueblos de Francia (INSEE, 2015; INDER, 2014). 

 

C. Guia para los alumnos(as) 

 

Tras la aprobación de las escuelas, se brindó a los profesores una guía del protocolo a 

seguir en el desarrollo de los dibujos (Fig. 4). Brevemente, este consistía en brindar a los 

estudiantes una hoja de papel en blanco y utensilios para dibujar a las niñas y niños y decirles 

que “dibujaran el mar y lo que usted y otros hacen en el mar”. Además, se debía registrar el 

género y la edad de cada participante. Para el estudio se consideran niños entre los cuatro y 

siete años de edad. Además, es importante aclarar que en Francia el desarrollo de los dibujos 

fue guiado por los profesores de la escuela, pero en Costa Rica este proceso lo guíamos nosotros 

mismos. 

 

Figura 4. Guía de los pasos a seguir y entregada a los profesores de las tres escuelas. 
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D. Los dibujos 

 

Se recopilaron 66 dibujos (Anexo 1) de Francia (Ruillé-Froids-Fonds = 17 y Villiers-

Charlemagne = 49) y 70 dibujos (Anexo 1) de Costa Rica (Cóbano). Sin embargo, en los dibujos 

de Villiers-Charlemagne, el profesor dió permiso a las niñas y niños de 3 a 5 años (las y los más 

pequeños) para que utilizaran pintura y dibujos recortados para representar a los animales y, 

por tanto, la metodología utilizada sesgó los resultados. Por lo tanto, hemos optado por no 

utilizar estos dibujos para los resultados. Así, para los dibujos de Francia, al final sólo tuvimos 

42 dibujos. El ratio en el género de la población infantil fue en total de 67 niñas y 45 niños (Fig. 

5). Entonces, participaron cerca de 40% niñas y 60% niños. El ratio estaba desequilibrado a 

causa de las escuelas en Francia, donde solo el 30% de las participantes eran niñas. Mientras 

que en las escuelas de Costa Rica había un ratio de casi 50/50% (Fig. 5). En cuanto a la edad, 

participaron en total más niñas y niños de 5 y 6 años seguido por las y los de 7 y 8 años, mientras 

que había una minoría de niñas y niños de 4 años, que solo participaron en Costa Rica (Fig. 6). 

Sin embargo, en Francia había más de niñas/niños de 6 y 7 años (es decir 35.7% et 26.8% 

respectivamente) y en Costa Rica más de 5 y 8 años (es decir 31.4% et 22.9% respectivamente) 

(Fig. 6). El promedio de edad fue de 6.15 años y había niños/niñas que eran de 4 (solamente 

por Costa Rica) a 8 años (Fig. 6). 

 

 

Figura 5. Ratio (en %) niñas/niños (azul oscuro = niños y azul claro = niñas) con el número 

de niños (azul oscuro) y niñas (azul claro) según el país de origen. 
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Figura 6. Porcentaje de la edad que tienen los niñas/niñas según el país de origen (azul = 

Francia y rojo = Costa Rica). 

 

E. Análisis de los dibujos 

 

 Una vez que se recopilaron los dibujos, estos se analizaron y clasificaron considerando 

diferentes variables. Para empezar, se registraron las “variables clásicas” como el país, la 

región, el ID de los dibujos, el género y la edad de las alumnas y alumnos dibujantes. Después 

hemos clasificados lo que había en los dibujos según cuatro categorías: (1) vida marina, (2) 

presencia de personas, (3) actividades humanas y (4) ambiente.  

Primero, respecto a la vida marina, se identificó si en el dibujo se representan 

organismos vivos y se cuantificó la diversidad de organismos representados. Para ello, se 

categorizaron los organismos en 17 diferentes grupos: tortuga, pez óseo, medusa, pulpo, 

equinodermos, molusco con concha, cetáceos, caballito de mar, cocodrilo, coral, pájaro, 

plantas, algas, mantarraya, cangrejo,  anguila/morena y tiburón.  

Segundo, respecto a la presencia de personas, se identificó si las niñas y niños dibujaron 

personas. Además, para cada persona representada se identificaron elementos relacionados con 

una expresión de género femenina o masculina. Basado en esto, se clasificaron los dibujos de 

acuerdo a si se representan personas sólo con cualidades masculinas o femeninas, si dibujan 

tanto personas masculinas como femeninas (mixto) o si no se podía determinar con certeza el 

género de las personas representadas (indeterminado).  

Tercero, si identificó la presencia de actividades humanas en los dibujos y se clasificó 
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el tipo de actividad según siete categorías: deportes acuáticos (natación, surf, etc), buceo, 

deportes de playa (raqueta, pelota, cometa, etc), otras actividades de playa (bronceado, castillo 

de arena, etc), transporte marino, pesca y otras actividades (tienda, etc).  

Por último, se identificaron y clasificaron los  ambientes representados en el dibujo. 

Para ello tras una primera revisión de los dibujos se consideraron las siguientes categorías; 

playa, ambiente submarino (es decir agua) y ambiente de fondo del mar. Además, también se 

registró si las niñas y los niños representaron cualidades de la atmósfera, como nubes o sol por 

ejemplo.  

 

F. Análisis estadísticas 

 

Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico R (R Core Team, 2022). Se 

construyeron modelos para determinar efectos del país de procedencia,  género y edad en la 

forma que representaban el mar las niñas y niños, que se representó como cinco variables 

respuestas; presencia de vida marina (binomial), diversidad de vida marina (conteo), presencia 

de personas (binomial), presencia de actividades humanas (binomial) y variedad de actividades 

humanas (conteo). Según la naturaleza de la variable respuesta se emplearon modelos de 

regresión logística o modelos lineales generalizados (GLM) tipo Poisson si la variable era 

binomial o un conteo respectivamente. Aparte del análisis con modelos, también se hizo un 

análisis descriptivo de otros aspectos de los dibujos en el que se identificaron los principales 

grupos de organismos, actividades humanas y ambientes representados por los niños de cada 

país. Además, mediante análisis descriptivos también se determinaron posibles diferencias 

entre los hombres y las mujeres de la población infantil dibujante en cuanto al género percibido 

de las personas que representaban en los dibujos. 

 

V. Resultados 

Los parámetros de los modelos construidos para evaluar la relación entre el país de 

procedencia,  género y la edad de las niñas y los niños en la forma que representaron el mar en 

sus dibujos se muestran en el Cuadro I. De acuerdo con los resultados de los modelos, las niñas 

y niños de Francia y de menor edad tienden a representar con menor frecuencia vida marina en 

sus dibujos que los de Costa Rica (Fig. 7A; p < 0.001) y los de mayor edad (Fig. 7B; p < 0.001) 

respectivamente. Hay una tendencia a que las niñas tienden a representar con más frecuencia 

vida marina que los niños, aunque esta no es significativa (Fig. 7C; p = 0.279). De igual forma, 

el grupo participante de Francia y de menor edad tienden a representar menos diversidad de 

organismos marinos en sus dibujos que los de Costa Rica (Fig. 6A; p < 0.001) y los de mayor 
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edad (Fig. 8B; p < 0.001) respectivamente. Asimismo, hay una tendencia a que las niñas tienden 

a representar más variedad de organismos en sus dibujos que los niños, aunque esta no es 

significativa (Fig. 8C; p = 0.178). Los peces óseos fueron el grupo de organismos representados 

con más frecuencia en los dibujos, tanto en Costa Rica (70%) como en Francia (36%) (Fig. 

8D). Además, más del 30% de las niñas y niños de Costa Rica también dibujaron tiburones, 

tortugas y medusas. En Francia, el segundo y tercer grupo más representados fueron los pájaros 

(22%) y cetáceos (14%). Sin embargo, los otros grupos de organismos aparecieron en menos 

del 10% de los dibujos del grupo participante de Francia. 

 

Cuadro I. Parámetros de los modelos construidos para evaluar la relación entre el país de 

procedencia,  género y la edad de las niñas y los niños con las diferentes variables respuesta 

contempladas tras la caracterización de los dibujos. 

Var. Respuesta Tipo de Modelo Parámetros 

Presencia de vida marina Logístico - 4.61 (País_Francia)*** 

+ 1.26 (Edad) ***   

+ 0.73 (Género_Mujer) 

- 3.99 (Intercepto)* 

  

Diversidad de vida marina GLM Poisson - 0.89 (País_Francia)*** 

+ 0.27(Edad) ***   

+ 0.17 (Género_Mujer) 

- 0.44 (Intercepto) 

  

Presencia de personas Logístico - 0.19 (País_Francia) 

+ 0.48 (Edad) **   

+ 0.06 (Género_Mujer) 

- 2.52 (Intercepto)* 

  

Presencia de actividades humanas GLM Poisson - 0.20 (País_Francia) 

+ 0.49 (Edad) **   

+ 0.06 (Género_Mujer) 

- 2.52 (Intercepto)* 

  

Variedad de actividades humanas Logístico - 0.11 (País_Francia) 

+ 0.34 (Edad) *** 

+ 0.01 (Género_Mujer) 

- 2.10 (Intercepto)*** 

 

Significancia: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
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Figura 7. Probabilidad de que los grupos participantes representen vida marina en sus dibujos según 

su país (A), género (B) y edad (C). Se muestra el valor de p para cada variable según el modelo 

logístico. 

 

Figura 8. Diversidad de grupos de organismos representada en los dibujos del grupo de Costa Rica y 

Francia (A), de diferentes géneros (B) y según su edad (C). Porcentaje de dibujos por país donde se ve 

representado cada grupo de organismos (D). Se muestra el valor de p para cada variable según el 
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modelo GLM tipo Poisson. 

Respecto a la representación de actividades humanas, entre mayor edad las niñas y niños 

tendían a representar con mayor frecuencia personas (Fig. 9C; p =  0.005), actividades humanas  

(p =  0.005) y una mayor variedad de actividades (Fig. 10C; p < 0.001). Mientras que no se 

encontraron diferencias significativas en los dibujos de los grupos participantes según su país 

de origen y género respecto a la frecuencia con que representaban personas (Fig. 9A-B), 

actividades humanas y variedad de actividades (Fig. 10A-B). Sin embargo, los hombres tendían 

a dibujar mucho menos personas con características femeninas que las mujeres. Así, la mayoría 

de niñas dibujaron mujeres o mujeres y hombres (mixto), mientras que los niños normalmente 

dibujaron hombres, esto cuando se pudo reconocer el género de las personas dibujadas (Fig. 

9D). 

 

 

Figura 9. Probabilidad de que los grupos representen personas en sus dibujos según su país 

(A), género (B) y edad (C). Porcentaje de dibujos donde se representan personas según el 

género del dibujante y de las personas que aparecen en el dibujo (D).  Se muestra el valor de p 

para cada variable según el modelo logístico. 
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Las actividades humanas más representadas en los dibujos del grupo de Costa Rica 

fueron deportes acuáticos como el surf y el buceo (Fig. 10D). Además, más del 7.5% de las 

niñas y niños de Costa Rica representaron actividades como transporte marino, pesca y otras 

actividades en la playa. El grupo de Francia tendió a representar más actividades humanas en 

la playa que los de Costa Rica. Así dibujaron personas realizando deportes como volleyball u 

otras actividades de ocio como tomar el sol y jugar en la playa. 

 

 

Figura 10. Variedad de actividades humanas representadas en los dibujos de los grupos 

participantes de Costa Rica y Francia (A), de diferentes géneros (B) y según su edad (C). 

Porcentaje de dibujos por país donde se ve representado cada tipo de actividad humana (D). 

Se muestra el valor de p para cada variable según el modelo GLM tipo Poisson. 
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 En cuanto a los ambientes, para representar el océano lo más común fue que las niñas y 

niños dibujaran ambientes bajo el mar (Fig. 11). Sin embargo, sólo pocos de ellas y ellos 

representaron el fondo submarino como parte de estos ambientes (Costa Rica: 20 %; Francia: 

12 %). El grupo de Francia usualmente representaron el mar junto con la playa (86%), mientras 

que en Costa Rica esto fué menos común (30%). Además, más del 40% de las niñas y niños en 

Costa Rica y Francia también dibujaron aspectos atmosféricos (sol, nubes, lluvia, etc). como 

parte del ambiente.  

 

 

Figura 11. Comparación entre el grupo de Costa Rica y Francia del porcentaje de los dibujos 

en los que se representan diferentes tipos de ambientes. 

 

VI. Discusión 

El analizar en detalle los elementos de un dibujo (p. ej., vista bajo el agua o sobre el 

agua, seres humanos y no humanos representados, interacciones entre ellos), proporciona  

información sobre el conocimiento ecológico de las niñas y los niños y sobre el  cómo se 

imaginan, entienden y/o contribuyen a lo que sucede dentro del continuo tierra-mar (Fache et 

al., 2022). En los siguientes apartados se interpretan los elementos representados en los dibujos. 

A. Vida marina 

El conocimiento que una niña y un niño adquiere en el entorno donde vive, tiene efectos 

en el desarrollo de su conciencia ecológica (Barraza, 2003; Villuendas et al., 2005; White, 2006; 

Tsunoda, 2007). La representación de vida marina con mayor frecuencia en los dibujos de las 

niñas y los niños de Costa Rica, puede explicarse por su cercanía al mar. Se espera que la 

biodiversidad percibida, es decir, la evaluación subjetiva de una persona de la biodiversidad 
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que cree que está presente en un medio ambiente, tenga relación con el contacto que tiene con 

la biodiversidad (Marselle et al., 2021). El pueblo de Cóbano es costero, lo que implica que 

tengan mayor acceso al mar y por lo tanto estén más familiarizados con la biodiversidad marina. 

Por otro lado, los de Francia residen a una distancia aproximada de 200 km, por lo que 

probablemente el entorno marino representa un espacio más desconocido, con el que tienen 

menos contacto.  Además, el aprender de la biodiversidad en su contexto, hace que las niñas y 

los  niños tengan mayor capacidad de identificarla y desarrollen mejores habilidades científicas, 

como las observaciones del ambiente (Morón-Monge et al. 2021). 

El conocimiento de la población infantil sobre la biodiversidad se relaciona con su 

vínculo emocional, el hablar de la naturaleza en los hogares, y la información a la que han 

accedido (Eagles y Demare, 1999; Drews, 2002; Moncada et al., 2004; Alp et al., 2008). Los 

resultados muestran que las especies más representadas fueron los peces óseos, los tiburones y 

las tortugas en los dibujos de Costa Rica; mientras que en los de Francia, fueron los peces, las 

aves y los cetáceos, todos constituyen grupos de vertebrados marinos y por lo general de gran 

tamaño. Las especies de invertebrados, las algas y las plantas son mucho menos representadas 

en los dibujos. En un estudio de la percepción de la niñez sobre la biodiversidad a partir de 

dibujos, se encontró que tienen poca conciencia de las especies que no pueden ver (p. ej. 

insectos, líquenes, hongos), por lo que es importante implementar intervenciones educativas 

que promuevan la observación de la biodiversidad “invisible”, es decir, aquellas especies de 

menor tamaño o menos carismáticas (Montgomery et al., 2022). 

 

B. Actividades humanas 

 En el dibujo se refleja la percepción de las niñas y los niños, así que cuando dibuja 

expresa las experiencias que ha vivido o le han transmitido (Nieto, 2007), lo que permite 

comprender parte de su desarrollo (Moustafa, 2012). Para el grupo de Francia, el entorno 

marino-costero representa principalmente un espacio recreativo, donde se practican y observan 

actividades como deportes acuáticos (p. ej. natación) y otras actividades de playa (p. ej. 

personas descansando sobre la arena), esto puede relacionarse con el hecho de que son visitantes 

de la costa y la asocian con espacio de ocio y recreación. Mientras que el grupo de niñas y niños 

de Costa Rica, conciben el espacio marino-costero de una forma más cotidiana, en el que, 

además de recrearse, se desarrolla una dinámica socioeconómica, en los dibujos esto se 

evidencia en una mayor representación porcentual del transporte marino (embarcaciones) y la 

pesca. 

El buceo se representa en más de un 15% en los dibujos de Costa Rica, mientras que en 
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Francia en menos de 5%. Probablemente las niñas y niños de Costa Rica conocen a alguna 

persona cercana que ha realizado buceo, lo implica que estén más familiarizados con esta 

actividad. Lo anterior a su vez puede incidir en que representen con mayor frecuencia el fondo 

marino y su biodiversidad asociada (p. ej. algas) y en comparación con los del grupo de Francia; 

también en que representaran con mayor frecuencia una mayor biodiversidad general en sus 

dibujos, incluyendo especies de más comúnmente vistas durante buceos, como las tortugas, 

mantarrayas y tiburones. 

Los dibujos de las niñas y niños también se pueden emplear para identificar sus 

pensamientos y percepciones sobre los problemas ambientales, las razones de estos problemas 

y las soluciones de estos problemas (Günindi, 2012). Los resultados muestran que tanto el grupo 

de Costa Rica como los de Francia, consideran a las personas como parte integral del entorno 

marino-costero, particularmente las niñas y niños de mayor edad. Sin embargo, en su mayoría 

aparentan tener una percepción idealizada, esto por ejemplo se evidencia  en el hecho de que 

los dibujos se centran en visiones de un ambiente limpio. Si la niñez desde edades tempranas 

desarrolla una conciencia ambiental, en el futuro cercano podría  tomar medidas ante cualquier 

amenaza ambiental (Günindi, 2012). Por lo que es importante planificar actividades educativas 

dirigidas a estimular una imagen más realista del entorno marino-costero, donde sean 

conscientes del vínculo con las actividades humanas, su rol socioeconómico y su complejidad 

ecológica (Squarcina y Pecorelli, 2019). 

Se ha encontrado que las niñas y niños de preescolar y primaria tienen preferencia por 

dibujar su propio género (Chen y Kantner, 1996). En los dibujos de las niñas que tenían 

personas, fue más común encontrar mujeres y hombres y en segundo lugar la representación de 

mujeres. Por otro lado, en la mayoría de los dibujos de los niños no se pudo distinguir el género 

y en segundo lugar se representaron hombres. La indicación dada fue “dibujen el mar y  lo que 

tú y otras personas hacen en el mar”, por lo que es de esperar que en  sus dibujos esté 

representado su propio género. Sin embargo, es interesante que en los dibujos de las niñas 

incluyeran ambos géneros en mayor proporción que en los dibujos de los niños. Por otra parte, 

en los dibujos de las niñas se evidenció una mayor distinción de los géneros. Aparentemente 

para las niñas es muy importante que su género sea representado en la dinámica social 

relacionada con el espacio marino-costero. Se ha visto una tendencia con el paso del tiempo,  a 

que en los dibujos realizados por niñas  representen su género  es espacios en los que han sido 

históricamente subrepresentadas, por ejemplo, en la ciencia, lo cual se relaciona con que 

también se está incrementando la participación en diferentes espacios (Miller et al., 2018). Esto 

también podría estar ocurriendo en espacios donde se desarrollan actividades recreativas, 

socioeconómicas y de exploración de la naturaleza, relacionadas con el mar, como en nuestro 
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caso de estudio.  

C. Tipos de ambientes 

El grupo de niñas y niños de Francia representa en mayor porcentaje el ecosistema bajo 

el mar a pesar de la distancia con el ambiente marino. Esto trae consigo un contraste en la 

diversidad ecológica reproducida con el grupo a comparar, ya que las y los escolares de Costa 

Rica a través de sus dibujos evidencian un número mayor de especies en el hábitat, así como 

actividades socioeconómicas y/o recreativas como la pesca. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que en la niñez la percepción ambiental es ecocéntrica, y varía dependiendo de la edad, 

el entorno, género y contacto con la naturaleza (Loughland et al., 2003; Kahn y Friedman, 1995; 

Szagun y Mesenholl, 1993; Almeida et al., 2013). En general, se visualiza poca diversidad 

dentro entorno marino representado por el grupo francés (peces principalmente), a diferencia 

de las actividades recreativas que interpretan en el uso de estos espacios (ocio, descanso, 

deportes acuáticos), que no difiere a lo dibujado por el grupo participante costarricense 

(actividades de buceo, surf). 

Sin embargo, no parece haber diferencias muy marcadas en la representación de 

ambiente bajo el mar (75% Costa Rica, 100% Francia), ya que en general sí se ejemplifica, pero 

como se explicó, la diferencia sobresale en la vida marina presente. Por otro lado, el fondo del 

mar ha sido reflejado en mayor porcentaje por el grupo de Costa Rica (cercano al 25%), en 

conjunto con las especies características de estos sitios (pastos marinos, corales, especies 

demersales), respecto a lo visualizado por el grupo francés, que representa el entorno marino 

sin plasmar su sustrato (aproximadamente 12.5%). 

Efecto de la edad- Los dibujos de niñas y niños de mayor edad mostraron una mayor cantidad 

de elementos y más detallados. Con la edad, aumentaba la probabilidad de que las niñas y niños 

dibujaran vida marina, mayor diversidad de vida marina y que representaran personas en sus 

dibujos. Esto se relaciona con el hecho de que durante el rango de edad comprendido en nuestro 

estudio (4-8 años), experimentan una rápida y profunda evolución psicológica y cognitiva, lo 

que en parte se refleja en la mejora de las habilidades para dibujar con la edad (Chen y Kantner 

1996; Squarcina y Pecorelli, 2019).  

 

VII. Conclusión 

Nuestro estudio fue realizado en zonas poco pobladas y en el futuro sería interesante 

hacer un estudio similar añadiendo ciudades más grandes (consideradas como urbanas y no 

solamente rurales) como La Rochelle (Francia) o Alajuela (Costa Rica) o mucho más grandes 

como San José (Costa Rica) o París (Francia). Así, podremos comparar los datos de: zonas 
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rurales con zonas urbanas y zonas costeras con zonas no costeras, del mismo país y de países 

diferentes (y también de diferentes continentes). 

El entorno marino-costero es un ambiente de gran importancia para el ser humano, 

debido a que alberga diversidad de flora y fauna vital para mantener la funcionalidad ecológica 

de otros hábitats esenciales en la naturaleza. Es necesario que a través de herramientas 

metodológicas se fomente el conocimiento sobre estos sitios y la relevancia que poseen para 

todos los seres vivos, a edades tempranas, como parte de una estrategia que procure garantizar 

la intervención para su protección y sostenibilidad futura. De hecho, la participación de los 

niños, aunque esencial, ha sido a menudo descuidada, y a través de estos estudios y su 

presentación a los niños, se puede adquirir y transmitir información importante sobre el medio 

marino y sus recursos a través de la autoconstrucción y el aprendizaje. 
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IX. Anexo  

 

Anexo 1. Código QR que almacena todos los dibujos realizados por el estudio. 

 


