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Introducción

El desarrollo sostenible es uno de los paradigmas dominantes del siglo XXI, ya que 
ofrece un marco no solo para la conservación de la naturaleza, sino también para 
el desarrollo económico y la protección a largo plazo de los medios de vida. En 
respuesta a los desafíos que plantea este paradigma, Costa Rica desarrolló su propia 
definición, denominada desarrollo sostenible a la tica (Monge-Hernández, 2015). 
Gracias a ello, Costa Rica se ha convertido en pionera y modelo a seguir a nivel 
mundial en materia de protección ambiental, acción climática y sostenibilidad. En 
2019, el país centroamericano fue reconocido como Campeón de la Tierra por la 
ONU debido a sus metas en energías renovables, y en 2020 generó el 99.93 % de 
su electricidad a partir de fuentes no fósiles (Instituto Costarricense de Electricidad, 
2020). Costa Rica no solo ha invertido fuertemente en nuevas tecnologías como 
biogás, energía solar, eólica e hidroeléctrica, sino que también ha logrado 
avances significativos en reforestación y en el establecimiento de corredores de 
biodiversidad. Tal ha sido el progreso que en 2021 el país recibió el Earthshot Prize de 
la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales por su esquema de pago por 
servicios ecosistémicos (The Earthshot Prize, 2021).

Además de su liderazgo en protección ambiental, el país es conocido por su 
alto nivel de biodiversidad, que se estima en un 5 % de las especies conocidas 
del mundo. Esto llevó a la formulación de una política de biodiversidad y una 
agenda correspondiente durante el gobierno de Luis Guillermo Solís en 2015 
(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, MINAE, 2015). Estos dos 
componentes —protección ambiental y biodiversidad— se entrelazan en el topos del 
excepcionalismo verde, que proyecta la imagen de una Costa Rica verde, sostenible 
y paradisíaca a través de diversos medios (Gutiérrez-Arguedas & Granados-Chaverri 
2020, p. 2). Este topos es un elemento clave tanto de las percepciones externas 
como de la autoimagen nacional, que se vuelve particularmente tangible al 
observar el sitio web esencialcostarica.com, gestionado por agencias estatales y el 
gobierno, y que promueve explícitamente una marca país del mismo nombre. Los 
mensajes clave, dirigidos a turistas, nómadas digitales, emprendedores, inversionistas 
y estudiantes, incluyen referencias a la biodiversidad excepcional del país y sus 
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esfuerzos de sostenibilidad. Según el sitio web, el país adoptó la sostenibilidad como 
estrategia de desarrollo en los años ochenta, impulsando la protección de los 
bosques, lo que finalmente derivó en un aumento del PIB (Esencial Costa Rica, 2024). 
Sin embargo, la imagen de sostenibilidad que allí se cultiva no se corresponde con 
la realidad, como lo demuestra el altamente problemático sector agrícola. Junto 
con los sectores de tecnología de la información y comunicación y de equipos 
médicos, los productos agrícolas —en su mayoría producidos en monocultivos— 
están entre las principales exportaciones económicas del país (Harvard’s Growth 
Lab, 2021). No obstante, los métodos de producción predominantes generan 
impactos sociales negativos y provocan un amplio daño ambiental. Esto se hace 
particularmente evidente en la producción de piña, que constituye un caso de 
estudio especialmente ilustrativo.

En el Sexto Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Costa 
Rica (MINAE et al., 2018), varias agencias ambientales gubernamentales cuestionan 
el relato de sostenibilidad promovido por el sitio web mencionado. La expansión 
del cultivo de piña en Costa Rica —subvencionada por el Estado desde los años 
ochenta— ha asegurado el liderazgo mundial del país desde 2008, con una cuota 
de mercado del 57 % en 2021 (Harvard’s Growth Lab, 2021), y ha invadido y ocupado 
bosques protegidos (Blanco-Obando, 2020; Programa Estado de la Nación, 2014).

Paralelamente, las corporaciones transnacionales que practican una agricultura 
intensiva han desplazado en gran medida a los otros dos grupos de productores 
agrícolas: los pequeños ganaderos o agricultores de subsistencia, y las cooperativas 
nacionales dedicadas a monocultivos tradicionales como la caña de azúcar, el café 
y el arroz (León-Araya, 2022). En consecuencia, el país ha experimentado un notable 
incremento del 700 % en la producción de piña en los últimos quince años (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, s.f.). Solo en la región Atlántica, la 
producción de piña se expandió de 600 a 6,850 hectáreas entre 1984 y 2014, mientras 
que la superficie agrícola nacional total disminuyó un 20 % en el mismo periodo 
(Blanco-Obando, 2020; GRUTA, 2017). Esta intensificación estuvo acompañada por 
un aumento del 340 % en el uso de plaguicidas entre 1977 y 2006, lo que convirtió a la 
industria piñera en un factor determinante para que Costa Rica se convirtiera en 2015 
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en el país con mayor uso de plaguicidas por unidad de alimento producido (Blanco-
Obando, 2020; Morataya-Montenegro & Bautista-Solís, 2020). 

Los herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas y fertilizantes químicos aplicados 
contaminan el agua y el suelo, afectando tanto la salud de la población local 
como la biodiversidad del país, al punto de que las poblaciones de ciertas especies 
han disminuido significativamente (MINAE et al., 2018). Además, la producción de 
piña está asociada a condiciones laborales precarias, empleo ilegal e inseguro 
de trabajadores —especialmente de Nicaragua— y al desplazamiento de una 
agricultura diversificada de subsistencia en favor de monocultivos extensivos 
(Maglianesi-Sandoz, 2013). Dado que el modo de vida de subsistencia practicado 
por las comunidades rurales difiere de las métricas convencionales de riqueza 
influenciadas por el PIB —debido a su limitada contribución a la producción 
de riqueza formal—, estas comunidades, pese a sus prácticas inherentemente 
sostenibles, han sido a menudo objeto de despojo (Isla, 2015, p. 75).

En relación con la economía política del cultivo de piña y su sostenibilidad, el 
papel de la frontera merece una atención particular. En la región Huetar Norte, 
que representa el 67 % de la superficie total cultivada con piña, se evidencian 
correlaciones y determinantes clave. La economía de plantaciones transfronteriza 
promovida por el Estado se basa, por un lado, en el desequilibrio de poder entre 
terratenientes costarricenses y sus contrapartes transnacionales, y por otro, en 
la vulnerabilidad de los migrantes nicaragüenses, explotados como mano de 
obra barata, sin seguro y sin derechos (León-Araya & Montoya-Tabash, 2021). La 
expansión de la industria piñera en Costa Rica y su demanda de mano de obra 
ha atraído a un gran número de nicaragüenses, empobrecidos y oprimidos por 
crisis simultáneas, a cruzar la frontera. En este proceso, los conflictos políticos y 
económicos entre trabajadores costarricenses y nicaragüenses se han enmarcado 
en una lógica nacionalista, fomentando la xenofobia y ocultando las verdaderas 
causas de la explotación laboral. Las consecuencias ecológicas y daños colaterales 
mencionados —que afectan a la naturaleza, a las poblaciones locales y a los 
migrantes por igual— cuestionan dos componentes de la autoimagen nacional 
previamente descrita. Por un lado, queda claro que el cultivo extensivo de piña, 
presentado por círculos gubernamentales como una estrategia de éxito nacional, 
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ha capitalizado la disparidad económica con el país vecino. Por otro lado, las 
relaciones descritas plantean interrogantes sobre la compatibilidad entre el 
cultivo extractivo de piña y la sostenibilidad, especialmente considerando que la 
producción de piña se promociona a los consumidores como ecológicamente 
sostenible (Del Monte, 2021; Kifah & Andraka, s.f.). El hecho de que un método de 
producción agrícola que contamina vastas zonas y desplaza métodos tradicionales 
pueda etiquetarse como sostenible exige examinar no solo el enfoque particular del 
país hacia la sostenibilidad, sino también el propio concepto de desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible es uno de los paradigmas dominantes del siglo XXI, ya que 
ofrece un marco no solo para la conservación de la naturaleza, sino también 
para el desarrollo económico y la protección a largo plazo de los medios de 
vida. Estudios relevantes han demostrado que la fuerte orientación económica 
del paradigma dominante de sostenibilidad puede explicar las paradojas y 
contradicciones señaladas anteriormente (Herrera-Rodríguez, 2013; Isla, 2015; León-
Araya, 2021; Monge-Hernández, 2015; Ramírez-Cover, 2020). La definición original de 
sostenibilidad propuesta por el Club de Roma se preocupaba más por el crecimiento 
económico ilimitado. En su informe de 1972, el Club de Roma formuló siete 
conclusiones que destacaban, entre otras cosas, los límites globales de disponibilidad 
de recursos, las desigualdades de riqueza a nivel mundial y los problemas 
ambientales de origen humano (Díaz Balteiro, 2008; Meadows et al., 1972). Ese mismo 
año, en la Conferencia de Estocolmo, las Naciones Unidas expresaron la necesidad 
de un modelo de desarrollo compatible con el medio ambiente (Mariño-Jiménez 
et al., 2018). Así, en 1974, Ignacy Sachs introdujo el concepto de “eco-desarrollo”, 
que proponía reconciliar el aumento de la producción en los países del Tercer 
Mundo con el respeto por sus ecosistemas, dentro de una dinámica necesaria para 
mantener la habitabilidad del planeta (Mariño-Jiménez et al., 2018; Sachs, 1977). 

Como los enfoques de desarrollo post-crecimiento contradecían la definición común 
de desarrollo como crecimiento económico, en 1979 la ONU reemplazó el término 
“eco-desarrollo” por “desarrollo sostenible”, que podía asociarse al concepto de 
“crecimiento autosostenido” introducido por Rostow (1956) (Mariño-Jiménez et al., 
2018). En este contexto, el Informe Brundtland de 1987 consolidó un modelo basado 
en la definición del desarrollo sostenible como crecimiento económico. Sin embargo, 
el papel central del desarrollo económico en el paradigma de sostenibilidad fue 
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criticado desde sus inicios (Escobar, 1995; Sachs, 1991; 2000; Schmieder, 2010) y sigue 
estando en el centro de los debates actuales sobre el concepto de sostenibilidad 
(Bendell, 2022; Herrera-Rodríguez, 2013; Mariño-Jiménez et al., 2018; Rivera-
Hernández, 2017; Santamarina et al., 2015; Wanner, 2015).

Costa Rica adoptó el concepto de desarrollo sostenible promovido por la ONU 
desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, ya que este enfoque encaja bien con 
su sistema económico neoliberal, cuyas raíces se remontan a los años ochenta 
(Herrera-Rodríguez, 2013, p. 195). Este concepto de sostenibilidad impulsado 
por consideraciones económicas promueve la mercantilización y valorización 
económica de la naturaleza, la cual se cuantifica en términos de sus recursos e 
integra en la economía de mercado. En Costa Rica, esta mercantilización de la 
naturaleza puede observarse, por ejemplo, en el auge del (eco)turismo que ha 
acompañado al establecimiento de parques nacionales y reservas naturales desde 
los años noventa, promoviendo al país centroamericano como un destino turístico 
verde —y ahora también sostenible— (Gutiérrez-Arguedas & Granados-Chaverri, 
2020, p. 11). Al mismo tiempo, el concepto económico de sostenibilidad permitió 
reconciliar las monoculturas de exportación, económicamente importantes, con 
la imagen verde del país, como lo hizo José María Figueres al proclamar la versión 
costarricense del desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible a la tica (León-Araya, 
2021, p. 104; Monge-Hernández, 2015, p. 8).

La economización de la naturaleza avalada por el Estado, visible tanto en el 
turismo como en la expansión piñera subsidiada por el Estado, implica que el uso 
del suelo debe generar rentabilidad: “los usos del suelo [...] deben pagar por su 
derecho a existir” (Herrera-Rodríguez, 2013, p. 198–199). Las consecuencias negativas 
de proyectos económicos o ambientales pueden ser ocultadas o minimizadas 
mediante la sobrevaloración de sus beneficios económicos reales o potenciales 
(León-Araya, 2021, p. 112). En otras palabras, al prometer un crecimiento económico 
sostenible mediante el uso de tecnologías, estos proyectos atenúan los efectos 
destructivos que tienen para la población costarricense (León-Araya, 2021, p. 
122). Las contradicciones antes expuestas mediante el ejemplo del cultivo de piña 
pueden entenderse, por tanto, como paradojas de la sostenibilidad: se basan en un 
modelo de desarrollo sostenible orientado al crecimiento económico, lo cual permite 
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el blanqueo ecológico (greenwashing) de prácticas agrícolas convencionales y 
perjudiciales para el medio ambiente, legitimándolas.

En este sentido, Bendell (2022) critica el desarrollo sostenible como un mito que 
más bien fomenta que evita la explotación y el daño ambiental. En consecuencia, 
propone otros conceptos, como la gestión del riesgo de desastres, como marco 
alternativo para la cooperación internacional. Los discursos de sostenibilidad en 
América Latina ofrecen enfoques relevantes en este ámbito, ya que a menudo 
distinguen entre los términos sostenibilidad y sustentabilidad. Este último se enmarca 
en un conocimiento de los entrelazamientos poscoloniales en el sentido de historias 
entrelazadas (entangled histories) y se ha consolidado como un concepto crítico, 
asociado a una comprensión fuerte de la sostenibilidad ambiental, aunque no esté 
reconocido como tal por el Diccionario de la Real Academia Española (Aguilar-
Aguilar et al., 2021; Cantú-Martínez, 2012; RAE, 2023; Rivera-Hernández et al., 2017). 
En consecuencia, León-Araya (2022) analiza tales interconexiones entre los ciclos 
económicos globales y la producción piñera en Costa Rica, destacando que no solo 
las corporaciones transnacionales, sino también su entrelazamiento con la economía 
nacional costarricense, desempeñaron un papel crucial en la expansión del cultivo 
de piña.

Esquema de este número monográfico

En este contexto, este número de Arjé se centra en las contradicciones del 
paradigma dominante de sostenibilidad, tomando como ejemplo la producción 
de piña en Costa Rica. Busca responder a las implicaciones de un concepto 
débil de sostenibilidad reuniendo contribuciones que aborden las paradojas de la 
sostenibilidad desde una perspectiva interdisciplinaria, pero que también exploren 
nuevas prácticas ambientales que, como el marco de IPBES (Díaz et al., 2015), 
incorporen saberes locales y otras epistemologías. El objetivo es cuestionar las bases 
económicas del pensamiento sobre sostenibilidad y esbozar enfoques alternativos, es 
decir, las contribuciones no solo pretenden visibilizar contradicciones y aporías, sino 
también formular perspectivas futuras y proponer soluciones.
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Los autores son miembros de la Universidad Técnica Nacional y la Universidad 
de Osnabrück, y colaboran en el marco del proyecto financiado por el DAAD 
“Investigación transformadora y fortalecimiento de capacidades en el sector 
educativo para la protección de los medios de vida y la biodiversidad en Costa 
Rica”. Dado que las complejas y abarcadoras interrelaciones que dominan el 
paradigma de sostenibilidad requieren una comprensión holística, los artículos de 
este número adoptan un enfoque multidisciplinario que cruza fronteras sectoriales, 
combinando distintas perspectivas de las ciencias sociales, ambientales, políticas, 
culturales y literarias sobre cómo la producción nacional de piña contradice 
la reputación sostenible del país. De este modo, el número busca contribuir a 
una comprensión más amplia y crítica de la sostenibilidad, desafiando su fuerte 
orientación económica como “ambientalismo con fines de lucro” (León-Araya, 2021, 
p. 104).

El primer artículo se centra en el uso de plaguicidas y metales pesados en la 
producción piñera y sus efectos nocivos sobre el ambiente y la salud, examinando 
los discursos y narrativas subyacentes, y presentando nuevas perspectivas sobre la 
regeneración. En su artículo “Agroquímicos en la industria piñera de Costa Rica: una 
revisión de los impactos ambientales y en la salud humana”, Philipp Gorris y Maynor 
Vargas Vargas ofrecen una revisión sistemática de artículos y reportes de bases de 
datos académicas, revistas científicas, informes gubernamentales y organizaciones 
internacionales de renombre.

En “Narrativas de la república de la piña. Sobre el autoconocimiento nacional y las 
paradojas de la sostenibilidad en Costa Rica según la obra PIÑA de Adrián Jiménez 
Brais”, Susanne Schlünder retoma el tema de la contaminación. En su estudio literario, 
analiza cómo la obra distópica del joven autor costarricense aborda y deconstruye 
narrativas de identidad nacional y discursos políticos que promueven el extractivismo 
piñero.

A continuación, en “Perspectivas sobre la vida comunitaria desde la ‘Capital de la 
Piña’”, Esteban Durán Delgado presenta un análisis cualitativo de las dimensiones 
sociales y culturales de la producción piñera en el distrito fronterizo de Pital. A 
partir de entrevistas con informantes clave y madres de bajos ingresos, examina 
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las transformaciones en la vida comunitaria derivadas de este modelo agrario 
dominante.

Le sigue el artículo “Bien común vs. comercio: gestión de los recursos hídricos 
entre la producción de piña y la conservación de la naturaleza”, de Dennis Wilke, 
Andrés Araya Araya y María Fernanda Arias Araya, quienes investigan el impacto 
de la expansión piñera sobre las organizaciones comunitarias de agua (ASADAS), 
mediante un estudio de caso sobre la contaminación hídrica en el cantón norteño 
de Río Cuarto. A partir de ocho entrevistas semiestructuradas con actores clave, 
analizan consecuencias y soluciones, proponiendo modelos de desarrollo más 
equilibrados que prioricen la conservación ambiental y los intereses locales.

El artículo siguiente, “Nuevos enfoques para gobernar las cadenas de suministro 
de piña desde Costa Rica: ¿Hacia una producción y un comercio más justos 
y sostenibles?” de Almut Schilling-Vacaflor y Michel Ortland, analiza nuevas 
estrategias para mejorar la gobernanza de la cadena de suministro, centradas en 
certificaciones de sostenibilidad, leyes europeas de debida diligencia en derechos 
humanos y medioambiente (HREDD), y enfoques de bioeconomía circular solidaria.

Luego, en su artículo “Valorización integral de los residuos del cultivo de piña para 
productos de alto valor agregado: una revisión desde una perspectiva global”, 
Maynor Alberto Vargas Vargas y Arlette Jiménez Silva presentan una revisión 
exhaustiva de tecnologías sostenibles para transformar subproductos del cultivo de 
piña —cáscaras, coronas y corazones— en recursos valiosos. Exploran aplicaciones 
en sectores como energía renovable, agricultura, bioplásticos y nutracéuticos, 
destacando los beneficios económicos y ambientales del enfoque de economía 
circular.

Finalmente, el artículo “Producción de piña y visiones de regeneración: contrastando 
paradigmas (agro)culturales en Costa Rica”, de Luana Schwarz, Carolin Janssen y 
Johannes Halbe, compara las visiones de un grupo diverso de personas entrevistadas 
sobre sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo regenerativo con el paradigma 
dominante del desarrollo sostenible a la tica, cuestionando si existe margen para 
la conciliación de perspectivas o si el desarrollo sostenible en Costa Rica necesita 
repensarse desde sus cimientos.
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En conclusión, las contradicciones evidenciadas mediante el ejemplo del cultivo 
de piña en Costa Rica subrayan la urgente necesidad de cuestionar el paradigma 
de sostenibilidad actualmente dominante y de explorar enfoques alternativos que 
posibiliten un desarrollo más justo tanto ecológica como socialmente.
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