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Resumen: Ser ciudadano implica ser parte de las circunstancias del 
entorno social, es ser alguien que tiene la oportunidad de ejercer su 
derecho a tomar decisiones responsables desde y para su hogar, y 
de forma circunstancial para su comarca, caracterizá ndose, a su vez, 
como un derecho en los regí menes democrá ticos, espacios en donde el 
voto ha sido el primero de los caminos a seguir para construir ciuda-
des má s justas; despué s, y gracias a éste, se crea la forma en que los 
ciudadanos inciden en los asuntos pú blicos en nuestro paí s. Por ello, 
las prá cticas de participació n ciudadana pueden ser entendidas como 
una forma de hacer y estar en el espacio pú blico, donde las acciones 
organizadas por los ciudadanos tienen una injerencia mayor, que va 
de traspasar los espacios individuales a lo colectivo, donde se piensa 
no ú nicamente por el bien propio, sino tambié n por un bien comunal. 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo identifi car, reconocer 
y comprender la manera en que los jóvenes se encuentran accionando 
en el ámbito público para incidir socialmente en las necesidades de 
su localidad.
 Palabras clave: Participación ciudadana, características de par-
ticipación ciudadana, jóvenes en la red, prácticas de participación 
virtuales, prácticas de participación presenciales, problemáticas so-
ciales.
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Characteristics of the citizen participation 
of young people in the face of their social reality

Abstract: Being a citizen means being part of the circumstances of the 
social environment, being someone who has the opportunity to exer-
cise his right to make responsible decisions from and for his home, 
and in a circumstantial way for his region, characterizing himself as 
a right in democratic regimes, spaces where the vote has been the 
fi rst of the paths to follow to build fairer cities, then and thanks to 
this, the way in which citizens infl uence public affairs in our country 
is created. Therefore, the practices of citizen participation can be un-
derstood as a way of doing and being in the public space, where the 
actions organized by the citizens have a greater interference that goes 
from transferring the individual spaces to the collective, where they 
think not only for their own good, but also for a communal good. This 
research work aims to identify, recognize and understand the way in 
which young people are acting in the public sphere to socially infl u-
ence the needs of their locality.
 Keywords: Citizen participation, characteristics of citizen partic-
ipation, young people in social medias, virtual participation, offl ine 
participation, social problems.

Prólogo

Considerando que las redes sociales tienen un alto impacto en los 
jóvenes, se plantea utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs), específi camente Facebook, como el medio para 
promover las prácticas de participación política ciudadana, porque 
retomando el análisis de la recolección de estudios realizados por 
Octavio Islas (2015) en su texto, “Cifras sobre jóvenes y redes so-
ciales en México”, se demuestra que los internautas jóvenes que 
utilizan las redes sociales en Facebook ocupan un 96%; un 93% lo 
hace de forma diaria y 56% lo hacen a través de un smartphone. 

Por tanto, encuentro pertinente la necesidad de introducir una 
campaña en las redes sociales, específi camente en Facebook, que pro-
mueva las prácticas de participación ciudadana presenciales entre los 
jóvenes. Ser ciudadano implica más que sólo pertenecer a un territo-
rio, ser ciudadano implica ser parte de las circunstancias del entorno 
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social, es ser alguien que tiene la oportunidad de ejercer sus derechos 
y a tomar decisiones responsables desde su hogar, pero también en 
su comarca. 

Es necesario que los ciudadanos jóvenes se activen, conozcan y, 
sobre todo, se interesen en atender las problemáticas de su contexto 
social; de poco a poco, en mayor o menor medida, empezar a organi-
zarse para interpretar y tomar acción y con ello generar cambios socia-
les; prácticas de participación ciudadana signifi cativa porque cada vez 
más las condiciones de vida se tornan complicadas; cada vez más se 
requiere de colectivos de personas para que como sociedad podamos 
generar condiciones dignas de vida tomando en cuenta a los diferentes 
actores sociales, gobierno, empresarios, grupos de civiles, ONGs. 

Por lo anterior, y para lograr un diseño de campaña propagandística 
que busque promover o reforzar las prácticas de participación, es nece-
sario conocer qué tanto, cómo y sobre qué los jóvenes realizan prácticas 
de participación ciudadana en su entorno. Luego entonces, de manera 
consecuente, se deriva una pregunta general de investigación: ¿Cuáles 
son las características de las prácticas de participación de los jóvenes 
universitarios para atender problemáticas de su entorno local?

El objetivo general de este trabajo es determinar las característi-
cas de las prácticas de participación de los jóvenes para identifi car 
áreas de oportunidad y construir una campaña digital en función de 
promover la organización de jóvenes informados, y específi camente 
determinar su nivel de participación, destacar las prácticas de partici-
pación que realizan de manera presencial y/o virtual e identifi car las 
problemáticas sociales que reconocen en su contexto.

Se considera pertinente abordar el tema sobre la forma en que los 
jóvenes están llevando a cabo prácticas de participación ciudadana a 
través de Facebook, porque la situación política y social en la que se 
ha visto envuelto Acapulco desde 2005 ha causado indignación y pro-
testas de la sociedad, lo cual hace pensar que es tiempo de crear con-
ciencia en los jóvenes con el propósito de incidir a través de prácticas 
de participación política ciudadana presenciales para cambiar nuestro 
entorno político y social a uno más organizado como ciudadanos, no a 
través de las exigencias sino una organización consciente y participa-
tiva en los asuntos a nivel individual y colectivo. 
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Como universitarios, se deben traspasar las barreras digitales y 
buscar la forma de incidir y disminuir los problemas básicos, comu-
nes y diarios en la vida real, interesándose por hacer el bien.

Con esta investigación puede ser posible crear y mantener estas 
comunidades virtuales pero llevándolas también a la acción concreta 
en la vida real, donde un click sea el inicio para generar en los jóve-
nes el interés por ser solidarios con la sociedad en la que conviven, 
no sólo a través de protestas o exigencias, sino en colaboración con el 
sistema y el gobierno que nos rige, participando desde el ámbito po-
lítico dentro de sus sistemas, como líderes de colonias, líderes en las 
universidades, creadores de asociaciones civiles, gestores de proyectos 
enfocados a construir mejores sociedades desde comunidades hasta 
ciudades con problemas sociales de mayor alcance con la intención 
de aumentar, mejorar y garantizar calidad de vida de las personas y 
futuras generaciones en Acapulco, que motive a generar sociedades 
más humanas con acciones concretas, empezando con el derecho a 
la información. Es por ello que a través de las universidades de tipo 
públicas o privadas se busca sembrar el interés en los jóvenes a tener 
prácticas de participación ciudadana, no como una obligación, sino 
como una posibilidad de cambio al entorno social.

Hipótesis 

Hi: Las características de las prácticas de participación ciudadana de 
los jóvenes son más virtuales que presenciales; virtualmente llevan a 
cabo más prácticas informales que formales, estas prácticas no atien-
den a su entorno inmediato, no presentan actitud de disposición ni 
compromiso; por tanto, se consideran jóvenes poco activos ante las 
prácticas de participación que atiendan problemáticas de Acapulco. 

Ho: Las características de las prácticas de participación ciudada-
na de los jóvenes son más presenciales que virtuales; virtualmente 
llevan a cabo más prácticas formales que informales, estas prácticas 
atienden a su entorno inmediato, presentan actitud de disposición y 
de compromiso; por tanto, se consideran jóvenes activos ante las prác-
ticas de participación que atiendan problemáticas de Acapulco. 
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Esta investigación se realizó de enero a noviembre de 2016. Los 
sujetos de estudio con los que se trabajó fueron jóvenes universita-
rios de la ciudad de Acapulco de Juárez de la Facultad de Sociología 
para la Comunicación y de la Universidad Americana de Acapulco en 
diferentes carreras. El tiempo para realizar dicha investigación se dio 
en el marco de diversas problemáticas políticas y sociales en las que 
se encontraba la ciudad de Acapulco y el mismo estado de Guerrero, 
considerando haber sido una época de relevantes acontecimientos en 
donde los estudiantes fueron promotores de las actividades de partici-
pación en el país ante diversas manifestaciones.

 
Desarrollo

Para fi nes de esta investigación, el enfoque utilizado fue el cuantitativo. 
Se decidió así porque estadísticamente se tuvo que conocer a través de 
la hipótesis descriptiva si los jóvenes realizaban prácticas de participa-
ción signifi cativas en Acapulco y con ello determinar qué porcentaje de 
jóvenes se encontraban por arriba del nivel aprobatorio, y de esta ma-
nera comprobar la necesidad de diseñar una campaña propagandística. 

El diseño de investigación que se utilizó fue el no experimental 
transeccional descriptivo para saber cómo se están generando las 
prácticas de participación de los jóvenes acapulqueños.

El alcance de esta investigación fue descriptiva, dado que el obje-
tivo fi nal fue determinar el nivel de participación de los jóvenes en su 
entorno social y determinar las prácticas de participación. Este alcan-
ce permitió tener una noción más real sobre el objeto de estudio: las 
prácticas de los jóvenes en el contexto acapulqueño. 

Los sujetos de estudio fueron jóvenes universitarios con rango de 
edad entre 18 y 26 años inscritos en una institución pública, Unidad 
Académica de Sociología de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro) y en una privada, Universidad Americana de Acapulco (UAA). Se 
eligieron ambas para tener un panorama más amplio sobre la partici-
pación de los jóvenes al abarcar contextos sociales diferentes. 

Con base en Sampieri (2010), la selección de la muestra se deter-
minó con una fórmula probabilística que incluye los siguientes facto-
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res, mismos que se utilizaron para determinar la cantidad de jóvenes 
que se encuestaron en ambas universidades: 

Tamaño del universo

1)  Universidad Americana de Acapulco: 488 estudiantes. 
2)  Unidad Académica de Sociología: 230 estudiantes.

Error máximo aceptable: 7%.
Porcentaje estimado de la muestra: 50%.
Nivel deseado de confi anza: 3%. 
Fórmula estadística:

 

Muestra 

1)  Universidad Americana de Acapulco: 125 estudiantes. 
2)  Unidad Académica de Sociología: 98 estudiantes. 

Universidad Americana de Acapulco
Donde:

n: ?

Z = 1.82

e: 0.07 (0.93 = 1-0.93 = 0.07) (margen de error) 
(7%)

p: 0.5 = q = 0.5

N: 488

n-p = 1

n = (1.82) 2 ((488) (0.5) (0.5)) / (0.07) 2 (488-1) + 
(1.82) 2 (0.5) (0.5)

n = (3.31) (488) (0.25) / (0.0049) (487) + (3.31) 
(0.25)

n = 403.82 / 3.2

n: 125

Facultad de Sociología de Acapulco
Donde:

n: ?

Z = 1.83

e: 0.07 (0.93 = 1-0.93 = 0.07) (margen de error) 
(7%)

p: 0.5 = q = 0.5

N: 230

n = (1.82) 2 ((230) (0.5) (0.5)) / (0.07) 2 (230-1) + 
(1.82) 2 (0.5) (0.5)

n = (3.31) (230) (0.25) / (0.0049) (229) + (3.31) 
(0.25)

n = (3.31) (57.5) / 1.1221 + 0.828

n: 190.44 / 1.9501

n: 98

n = 
Z  • N • p • q2



i 2 (N - 1) + Z  • p • q2
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Se suministraron los cuestionarios de forma aleatoria a los alum-
nos de cada universidad, esto, de acuerdo con una selección siste-
mática a partir de los registros de inscripción proporcionados por los 
directivos de cada universidad con la fi nalidad de que todos los jóve-
nes tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos. La fórmula fue la 
siguiente: 

1) Universidad Americana de Acapulco: 
K = N/n 
K = 488/125 = 3.90 
K = Intervalo de selección sistemática
N = Total de la población
n = Es la muestra que se obtuvo.
 
El resultado que se obtuvo de esta fórmula indica que los alum-

nos fueron seleccionados de manera aleatoria por cada cuatro perso-
nas enlistadas en los registros de inscripción, hasta haber obtenido la 
cantidad requerida para aplicar los cuestionarios. De igual forma se 
aplicó el mismo procedimiento para la segunda universidad: 

2) Unidad Académica de Sociología: 
K = N/n
K = 230/98 = 2.34

En este caso, la selección de personas que se hizo fue a partir de cada 
dos alumnos. 

En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utilizó la en-
cuesta, siendo entonces el instrumento los cuestionarios autoadmi-
nistrados. Cada cuestionario estuvo compuesto por 24 preguntas, de 
las cuales 23 fueron cerradas. De esas 23, cuatro fueron de respuesta 
de opción única de acuerdo con la escala de Likert; una más fue de 
jerarquización; 18 preguntas fueron de opción múltiple, y sólo una fue 
de respuesta abierta, en donde después las respuestas con similitudes 
se agruparon por categorías. El modelo del cuestionario fue realizado 
con un formato horizontal. Las preguntas fueron formuladas a partir 
de comprender diferentes variables para su análisis. 



150 Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública

IRMA  ELENA  ROMERO BALBOA  OSORIO

Defi nición de variables

Prácticas de participación virtuales: De la Torre (2014) demuestra que 
el acceso y uso del internet no se convierte en un motivo para los 
jóvenes para llevar a cabo prácticas de participación, y sugiere que 
se necesitan detonantes, condiciones y concientización que acerque 
a este sector a tomar iniciativas de acción política y social en su coti-
dianeidad, prácticas políticas comprometidas. A su vez, la autora hace 
hincapié en que los jóvenes se han quedado en un nivel superfi cial so-

VARIABLES RASGOS A MEDIR 

Prác  cas de par  cipación 
virtuales

 Tipo de par  cipación virtual realizada 
(Formal o Informal)

 Mo  vación para par  cipar virtualmente

 Disposición a la par  cipación

Prác  cas de par  cipación 
presenciales

 Valoración personal por el interés respecto 
a la par  cipación 

 Mo  vaciones para no par  cipar

 Ac  vidades concretas realizadas para 
abordar temas de su entorno inmediato

 Disposición a la par  cipación

 Reconocimiento sobre los  pos de 
par  cipación que existen.

Reconocimiento sobre el 
contexto polí  co y social en 
Acapulco

 Temas de interés en los que ha par  cipado 

 Interés por temas de territorialidad

 Posibles temas de interés para la 
par  cipación en su entorno local.

 Temas de interés de  po virtual 
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bre las prácticas, puesto que solamente tienen posturas y refl exiones, 
pero no una práctica de participación en sí. 

Retomando las formas de observar las prácticas de participación 
en línea de acuerdo con Muñiz (2011), y segmentando en dos tipos de 
participación virtual, se determina que la participación formal virtual 
gira en función de actividades que involucran un interés por promover, 
organizar y ser parte de actividades que trascienden a una acción pre-
sencial: la creación de sitios web a favor o en contra de una determi-
nada causa, creación de blogs o páginas en favor de algún movimiento 
social, grupos de discusión, realización de estudios, investigaciones, 
informes, apoyando ONGs y/o proponiendo desde un perfi l personal 
acciones concretas en benefi cio de la ciudadanía.

Prácticas de participación informal virtual: manifestaciones de opinión 
a través de las redes sociales, envío de correos masivos, seguimiento más 
no una creación de grupos en favor de un tema, a través de la denuncia 
ciudadana (blogs, Facebook, Twitter, chats, foros), pertenecer a un grupo 
de Facebook para una ONG, expresando su inconformidad en redes socia-
les, apoyo para la difusión de una campaña a través de las redes. 

Prácticas de participación presenciales: las prácticas de participa-
ción ciudadana son diferentes de las demás porque el ciudadano rea-
liza acciones públicas junto con el Estado para infl uir y exigir que este 
actor social mencionado lleve a cabo una planeación de propuestas, 
planes, programas de políticas públicas y sobre la forma en que se 
van a abordar las problemáticas de cada lugar, tomando en cuenta la 
supervisión, evaluación y rendición de cuentas. Lo que busca la parti-
cipación ciudadana es promover a través de mecanismos políticos de 
manera jurídica la implementación de reformas políticas y de derechos 
sociales, para que los ciudadanos los lleven a cabo y posteriormente 
se acceda a la participación política. Por tanto, la participación ciu-
dadana busca abrir los espacios hacia la participación política. Entre 
las principales formas de observar la participación de los ciudadanos 
están: las cartas, escritos, recogida de fi rmas, peticiones, realización 
de eventos, acontecimientos especiales, encuentros, seminarios, con-
gresos, cumbres, exposiciones, ferias, concentraciones, manifestacio-
nes, huelgas, protestas, conferencias de prensa, actos informativos, 
trabajos, informes (Muñiz, 2011).
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Problemáticas sociales: de acuerdo con Balvedere, Lardelevsky, 
Isod y Serulnicoff (2000), se le determina problemática social 

[...] a todas aquellas manifestaciones de una multiplicidad de problemas 
sociales que convulsionan la vida cotidiana de las personas y que alteran 
el funcionamiento de las instituciones sociales. Las actitudes discrimina-
torias, los hechos de violencia, la desigualdad social y sus consecuencias, 
las conductas adictivas, la ausencia de conciencia social en los transeún-
tes y en los conductores, son algunas de las cuestiones que, cada vez más, 
están presentes en nuestra sociedad y en el acontecer de la vida social e 
institucional. 

Entre los resultados más relevantes de la investigación, y a modo 
de análisis descriptivo, se destaca que los jóvenes de ambas universi-
dades se consideran personas nada activas y un porcentaje mínimo no 
mayor de 10% de los encuestados dice ser activo. El motivo principal 
por el que se consideran ser jóvenes nada activos es debido al descono-
cimiento que tienen sobre la existencia de comités en sus colonias y de-
bido a la falta de tiempo libre para coordinar acciones (gráfi cas 1 y 2).

Respecto a la forma en que dicen participar, se observa que hay 
una diferencia de porcentaje entre ambas universidades. Desglosan-
do las formas de participar presencialmente entre las actividades que 
más realizan los jóvenes, se encuentra que la práctica principal de los 
estudiantes de la universidad pública es la asistencia a marchas. Qui-
zá esta participación tiene que ver con determinadas actividades que 
la misma universidad del estado realiza, puesto que frecuentemente 

Gráfi cas 1 y 2. Nivel de participación

UNIVERSIDAD PÚBLICAUNIVERSIDAD PRIVADA

42%

27%

22%

9%

0%

Nada activo, 42%

Poco activo, 27%

Regular, 22%

Activo, 9%

Muy activo, 0%

45%

25%

22%

6%

2%
p p

Nada activo, 45%

Poco activo, 25%

Regular, 22%

Activo, 6%

Muy activo, 2%
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se ven envueltos en actividades políticas que no necesariamente tie-
nen que ver con una decisión voluntaria, sino por un posible compro-
miso de la universidad para asistir a las actividades que el gobierno 
promueve. Esto se puede observar con las respuestas que dan más 
adelante, en donde mencionan que asisten a los eventos que el rector 
les solicita; sin embargo, también es posible que haya jóvenes que fue-
ra del entorno universitario, hayan asistido a las manifestaciones por 
voluntad propia y por el interés de manifestarse ante alguna proble-
mática. Y, por el contrario, esta actividad se encuentra en quinto lugar 
entre las prácticas de participación de los jóvenes de la universidad 
privada; para ellos la actividad principal que más realizan es juntarse 
con los conocidos, vecinos, amigos, para atender una problemática sin 
buscar la intervención del gobierno (gráfi cas 3 y 4). 

Otra cuestión que llama la atención es que son más los jóvenes 
de universidad pública quienes han tenido una participación activa 
en los partidos políticos que los de la universidad privada. El moti-
vo pudiera generarse porque haya una relación más estrecha con las 
agrupaciones políticas debido a que en las colonias populares donde 
pudiesen vivir los jóvenes hay más presencia de programas sociales 
que el gobierno lleva y, por ende, se requiera de gente partidista que 
colabore con las campañas, o bien, que en la misma universidad haya 
presencia de grupos políticos que muevan internamente a los jóvenes. 
Sin embargo, aunque las actividades o motivos por los que participa-
ron en partidos políticos no se específi ca, sería interesante conocerlos 
y saber específi camente qué funciones hicieron. Con esto podemos 

UNIVERSIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD PRIVADA

55%33%

12% Prácticas de
participación
presenciales, 55%

Prácticas de
participación
virtuales, 33%

No he hecho nada,
12%

69%

27%

4%
Prácticas de
participación
presenciales, 69%

Prácticas de
participación
virtuales, 27%

No he hecho nada,
4%

Gráfi cas 3 y 4. Tipos de participación
que realizan los universitarios
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observar que lo que dice Re (2014) sobre la forma en cómo los ciuda-
danos prefi eren llevar a cabo nuevos espacios de participación sin la 
necesidad de acudir a una institución ofi cial en parte se comprueba; 
sin embargo, en la universidad pública todavía persiste el involucra-
miento de los jóvenes en el ámbito político, no es que represente un 
porcentaje elevado pero este elemento está presente en las acciones de 
los jóvenes para la realización de las prácticas de participación.  

Sobre el tema de la participación ciudadana que los jóvenes lle-
van a cabo en su calle/colonia, destaca que cerca de la mitad de los 
encuestados no llevan a cabo un tipo de participación y quienes par-
ticipan dicen hacerlo a través de las reuniones con vecinos para aten-
der problemas que les afectan. Cabe destacar de forma relevante que 
puede suponerse que dadas las condiciones sociodemográfi cas y terri-
toriales de los jóvenes que asisten a una universidad pública, existe 
mayor acercamiento para la atención a sus problemáticas, puesto que 
en el espacio para la integración de la sociedad, el contexto importa 
(gráfi cas 5 y 6). 

Con relación a las prácticas de participación virtuales, lo que con-
verge entre los jóvenes de ambas instituciones es que las tres primeras 
actividades que realizan son compartir información en redes sociales, 
externar una opinión y apoyar una campaña a través de una organiza-
ción no gubernamental. En contraste con lo dicho por Castells (2012), 
citado por Re (2014), el hecho de que el joven tenga acceso a nuevas 
formas de comunicación, como las TICS, no signifi ca que garantice una 
mayor participación de las personas de este grupo de edad, como se 
observa en los resultados respecto a este tipo de práctica. No se halla 
que los jóvenes coordinen acciones específi cas que respondan a nuevos 
mecanismos en la red para la atención a determinadas problemáticas; 
sus prácticas siguen manteniéndose en un nivel superfi cial como seña-
la De la Torre (2004). Es decir, no se observa que el hecho de que estén 
expuestos a mayor contenido informativo signifi que que haya mayor 
interés de su parte (Rojas, 2006). Luego entonces, se puede decir que 
internet no ha representado ser un medio sufi ciente para generar cam-
bios favorables en cuanto a llevar a cabo prácticas de participación.

Ciertamente no se puede hablar de que en el contexto acapulqueño 
se encuentre mayor compromiso por parte de los estudiantes en este 
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grupo de edad para atender problemáticas del contexto y se refuta la 
idea de que las universidades, los espacios públicos y los espacios 
digitales, como indican Hernández, Robles y Martínez (2013), repre-
senten los vehículos para promover prácticas de participación; aquí no 
se observa que exista un movimiento de jóvenes que haya alterado el 
contexto social por medio de la participación como lo ha sido en otros 
países, y un ejemplo de ello es el movimiento organizado por jóvenes 
“15M” (Buckingham y Martínez, 2013), donde los jóvenes han tomado 

Gráfi cas 5 y 6. Prácticas de participación
ciudadana en calle/colonia

46%

33%

15%

3%
2% 1% Ninguna, 46%

Me reúno con los vecinos para atender
una problemática, 33%

Solamente me junto con los vecinos
para platicar de la situación pero no la
atendemos, 15%
Otro, 3%

Realizo comités para atender las
problemáticas en donde vivimos, 2%

Organizo eventos para recaudar
fondos, 1%UNIVERSIDAD PÚBLICA

UNIVERSIDAD PRIVADA

60%
15%

12%

8%
3%

2% Ninguna, 60%

Me reúno con los vecinos para resolver alguna situación que nos
afecta e involucra a todos, 15%

Solamente me junto con los vecinos para platicar de la situación de la
calle/colonia pero no la atendemos, 12%

Organizo eventos deportivos/culturales/fiestas en la calle/colonia
para recaudar fondos que se utilizan posteriormente para realizar
actividades de ahí mismo o para alguna situación que se presente, 8%

Otra, 3%

Realizo comités para atender las problemáticas en donde vivimos, 2%
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espacios tanto físicos como virtuales para hacer notar las difi cultades 
sociales a través de las propuestas de acción. Lo que se observa es 
que se genera una interacción entre los jóvenes a través de las redes 
sociales para difundir la información respecto a los diversos temas de 
su interés; sin embargo lo que no se ve es que haya jóvenes que po-
tencien algún tipo de movilización social que incite a generar una par-
ticipación offl -line, como lo proponen Leonard (2011), Prensky (2001), 
Monge y Olabarri (2011), citados por García, Del Hoyo y Fernández 
(2014); solamente difunden contenido pero no lo crean. En el Cuadro 
1 se presentan las formas de participación de mayor a menor en cada 
una de sus categorías.  

Se les preguntó a los jóvenes qué interés tienen respecto a parti-
cipar de forma presencial, y resulta interesante observar cómo hay 
opiniones encontradas y opuestas sobre entre ambos tipos de estu-
diantes. Aparentemente se encuentra que hay “mayor interés” por par-
te de los jóvenes de la universidad pública que de los de la universidad 
privada. En esta segunda universidad se observa que los estudiantes 
tienen mayor incertidumbre sobre si están o no de acuerdo con par-
ticipar, esto hace pensar que los jóvenes pudieran no estar seguros 
sobre si lo que han hecho represente algún tipo de participación y los 
haga dudar al respecto.

Algo que resalta es que en la universidad pública no se generó la 
respuesta de estar muy en desacuerdo, y en la privada sí hubo un 
porcentaje, aunque fuera mínimo; incluso hubo más jóvenes que di-
jeron estar más en desacuerdo en la privada que en la pública, cierta-
mente, no se puede afi rmar que los jóvenes de la universidad privada 
sean más sinceros respecto a su respuesta que los de la universidad 
pública, pero sí destaca de esta pregunta que los jóvenes parecieran 
ser incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Los porcentajes 
de jóvenes que dicen no haber participado llegan casi al 50%, lo que 
en cierta forma refuta lo que contestan en esta pregunta, donde casi 
la mitad dice estar de acuerdo en interesarse por participar, al menos 
respecto a los jóvenes de la universidad pública; y en cuanto a los 
jóvenes de la universidad privada, se observa mayor congruencia res-
pecto al grado de interés y sus prácticas reales. Los porcentajes sobre 
la poca participación que han tenido representan más de la mitad 



Universidad privada
Prác  cas presenciales

 Me junté con mis conocidos para atender de manera personal alguna situación sin la 
intervención del gobierno.

 Asis   a marcha/manifestación/mi  n, huelga y/o protesta.
 Solicité apoyo a un funcionario público.
 Estuve colaborando para un par  do polí  co en campañas sociales.
 Me acerqué a una asociación civil.
 Busqué conferencias con personas especializadas. 
 Realicé un escrito al gobierno. 

Prác  cas virtuales
 Compar   información en redes sociales respecto a alguna problemá  ca.
 Solamente externé a través de redes sociales mi opinión o disgusto respecto a una 

problemá  ca.
 Apoyé una campaña en internet a través de una organización no gubernamental. 
 Formé grupos de discusión en redes sociales.
 Organicé una movilización/campaña a través de redes sociales.

De acuerdo con tu respuesta anterior, señala la/las forma(s) en que llevaste a cabo dicha(s) 
prác  ca(s) de par  cipación.

Presencial 
 Me junté con mis conocidos/vecinos/amigos para atender de manera personal alguna 

situación sin la intervención del gobierno. 
 Busqué conferencias con personas especializadas para informar a la ciudadanía/grupo de 

personas respecto a una problemá  ca. 
 Estuve colaborando para un par  do polí  co en campañas sociales. 
 Recolecté fi rmas de manera  sica para atender una problemá  ca.
 Me acerqué a una asociación civil para pedir apoyo y atender la situación, a par  r de ahí 

me mantengo ac  vo en la asociación. 
 Asis   a marcha/manifestación/mi  n, huelga y/o protesta.
 Solicité apoyo a un funcionario público: presidente municipal/diputado/regidor/

gobernador.
 Realicé un escrito al gobierno municipal/estatal/federal para que atendiera una problemá  ca.

Virtual
 Compar   información en redes sociales respecto a alguna problemá  ca.
 Solamente externé a través de redes sociales mi opinión o disgusto respecto a una 

problemá  ca.
 Apoyé una campaña en internet a través de una organización no gubernamental con una 

fi rma electrónica.
 Formé grupos de discusión en redes sociales para hablar del problema, pero sin llegar a 

una propuesta de solución.

Cuadro 1
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de los jóvenes que dicen no haber participado en algo. Haciendo una 
analogía entre las respuestas de las preguntas y esta última, coincide 
con el hecho de que los jóvenes digan no estar de acuerdo ni en des-
acuerdo. Al parecer esta pregunta hizo que los jóvenes se sintieran 
comprometidos cuando se les cuestionó de manera directa sobre su 
grado de interés. Por ejemplo, en la universidad pública, al sumar a 
los que se encuentran en un rango de interés (muy de acuerdo y de 
acuerdo), se observó que representan más de la mitad de quienes 
dijeron estar en desacuerdo o que se quedaron en un nivel neutro, 
mientras que en la privada, si se suma a los que están por arriba de 
la respuesta neutral (muy de acuerdo, de acuerdo), no alcanza a ser 
siquiera la mitad de los jóvenes, pero sí lo son cuando se observa que 
debajo de la respuesta neutro (en desacuerdo y muy en desacuerdo) 
el porcentaje es considerable, sumando a los que dijeron no estar se-
guros (gráfi cas 7 y 8).

En cuanto a las temáticas que los jóvenes de ambas universidades 
indican haber participado de forma virtual, la primera respuesta am-
plia fue sobre el tema del medio ambiente; resalta que en la segunda 
opción hay una diferencia de tema entre la universidad pública y 
la privada: en la primera, con un 15%, los jóvenes dicen participar 
de forma virtual en problemáticas de Acapulco, mientras que, en la 
segunda, con un 16%, señalan que en la atención a los derechos 
humanos. Puede suponerse que esta diferencia de opción entre los 
jóvenes de la escuela pública y privada se deba a que los primeros 

45%

35%

18%

2% De acuerdo, 45%

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 35%

Muy de acuerdo,
18%

En desacuerdo, 2%

UNIVERSIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD PRIVADA

41%

30%

14%

9%

6% Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 41%
De acuerdo, 30%

Muy de acuerdo, 14%

En desacuerdo, 9%

Muy en desacuerdo, 6%

Gráfi cas 7 y 8. Interés por la realización de prácticas
de participación presenciales
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pueden estar más interesados en participar en las cuestiones sociales 
de Acapulco debido a la facultad en que se encuentran y la relación 
que pudieran tener con las problemáticas locales. Sin embargo, un 
porcentaje entre 11 y 14% representa a quienes dicen no haber par-
ticipado en algo.

Un tema que se adhirió fue el del maltrato animal porque los jóve-
nes lo mencionaron continuamente, por tanto, se tuvo que abrir otra 
categoría de respuesta. Por consiguiente, se presentan las gráfi cas 
donde se podrán ver las temáticas ordenadas porcentualmente. Con 
relación a su interés en participar virtualmente, los estudiantes tanto 
de la universidad pública como de la privada dicen no haber hecho 
algo al respecto; esta respuesta representa al menos una cuarta parte 
del total de personas encuestadas en ambas universidades, aunque es 
mayor en los de la pública. Considerando nuevamente lo que dice De 
la Torre (2014) acerca de que en los jóvenes no se ha promovido utili-
zar las TICs como un medio detonador para realizar prácticas apegadas 
a una participación off-line —que tiene que ver con un mayor compro-
miso de las actividades que van más allá de las posturas y refl exiones 
que puedan hacer los jóvenes respecto a los temas de interés—, se en-
cuentra contradictorio que ahora los jóvenes de la universidad pública 
digan que crean grupos de discusión en Facebook para dialogar sobre 
algún tema, mientras que los de la universidad privada se mantienen 
en la postura de que lo que más hacen es manifestar su opinión en 
redes sociales y hacer denuncia ciudadana (gráfi cas 9 y 10).

En función de lo citado por Andrade y Campo (2012) respecto a 
que el uso de las  TICs y la organización colectiva pueden generar una 
sociedad más inclusiva para lograr cambios sociales, en el contexto 
acapulqueño no se puede afi rmar tal cosa; sin embargo, es de consi-
derar que el uso de la tecnología debería ser útil para promover ideolo-
gías para desarrollar sociedades más organizadas y responsables con 
su entorno y los intereses sociales; igualmente, vemos que no hay 
jóvenes organizados con la intención de involucrarse en los asuntos 
que como ciudadanos nos correspondería interesarnos, y al menos 
no han sabido dar cuenta de la posibilidad que existe en las redes de 
comprometerse de forma social y actuar localmente, como lo proponen 
Krauskopf (1999) y Quijano (2013) (gráfi cas 11 y 12).



Gráfi cas 9 y 10. Temas en que los jóvenes
han participado virtualmente
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6%
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5%
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2% 2% Contra la contaminación ambiental, 21%

Para la atención a los derechos
humanos, 16%
En nada, 14%

Contra la violencia de género, 13%

Problemáticas locales de Acapulco por
la falta de servicios públicos, 12%
Por la equidad de género, 6%

Contra los feminicidios, 5%

Por la defensa de los pueblos indígenas,
5%
En defensa a los animales, 4%

Otro, 2%

Por la defensa de las tierras, 2%
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11%

10%
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7%
5%

1%
Contra la contaminación ambiental, 18%

Problemáticas locales de Acapulco por la
falta de servicios públicos, 15%
Para la atención a los derechos humanos,
13%
Contra la violencia de género, 13%

En nada, 11%

Por la equidad de género, 10%

Contra los feminicidios, 7%

Otros, 7%

Por la defensa de los pueblos indígenas,
5%
Por la defensa de las tierras, 1%



Gráfi cas 11 y 12. Actividades relacionadas a las prácticas
de participación virtuales
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27%

25%17%

16%

6%
3%

3% 3%

Manisfetando mi opinión en redes
sociales, 27%

No he hecho nada, ¡Qué aburido!, 25%

A través de la denuncia ciudadana, 17%

Apoyando a una asociación civil en
internet a  través de las firmas
electrónicas, 16%
Enviando correos masivos, 6%

Creando movilizaciones y/o camapañas,
3%

Creando grupos de discusión en
Facebook, 3%

Creando blogs o sitios web, 3%
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Teniendo en cuenta que la pregunta fue planteada a partir de lo 
que los jóvenes han hecho en Acapulco, pudiera pensarse que las 
prácticas virtuales no han tenido un uso diferente más allá del que 
los jóvenes le dan a las redes sociales para manifestar sus incon-
formidades respecto a algún tema; no se está generando una mo-
vilización social con fuerza que permita representar a los jóvenes 
como ciudadanos organizados en pro de generar cambios sociales 
más signifi cativos. Como propone Font (2014), es necesario buscar 
la participación de los jóvenes no organizados con los que sí lo están 
a través del uso de las TIC’S como vehículo para potenciar la par-
ticipación ciudadana off-line. Sin embargo, aunque se genere una 
interacción entre los jóvenes, no hay garantía de que efectivamente 
esa cercanía virtual genere un mayor grado de participación, como 
lo señalan Wellman, Quanhaase, Witte y Hampton (2001), citados en 
Rojas (2006) (gráfi cas 13 y 14).

Para indagar acerca de las motivaciones que tienen los jóvenes 
que sí participan para estar interesados, resulta contrastante obser-
var que el segundo motivo difi ere entre ambas universidades: para 
los de la pública esas problemáticas por las que dicen haber partici-
pado afectan directamente a su entorno, mientras que para los de la 
privada representó un tema que tuvo mucha movilización en redes 
sociales y por eso participaron.

Lo que esta información nos dice es que naturalmente se puede 
pensar que los jóvenes van a participar de acuerdo con su contexto y 
por lo que les afecta o molesta más; esto no signifi ca que los jóvenes 
no estén enterados de lo que sucede en su entorno. Otro factor que 
pudiera alterar estos resultados es que los estudiantes de la Facul-
tad de Sociología, por la misma naturaleza de su carrera, recurren 
a temas que están más ligados a las afectaciones en la sociedad, a 
temas más locales. Si se observa lo que dice Quijano (2013), es cierto 
que a través de las redes sociales se están emancipando contenidos, 
pero los jóvenes no han sido capaces de organizarse a partir de esos 
intereses encontrados para desarrollar una cultura de participación 
más apegada a su entorno (gráfi cas 15 y 16).
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Procedimiento estadístico para la comprobación de la hipótesis
 
A partir de la valoración que se le dio a las respuestas por cada pre-
gunta de acuerdo con el libro de códigos, se evaluó a los estudiantes 
que de forma individual respondieron el cuestionario, esto para co-
nocer el puntaje que tuvo cada uno y posteriormente ubicarlos en un 
rango de valoración de activos o inactivos. 

La cantidad obtenida a partir de la suma total del puntaje del libro 
de códigos fue de 405 puntos. El puntaje mínimo para determinar si 
los jóvenes participan o no fue de 212 puntos, puesto que sólo se con-
sideraron para evaluar dos rangos de valoración, activos o inactivos 
(Tabla 1). 

Por tanto, para dar inicio a la comprobación de hipótesis, se utilizó 
la prueba Z, que es una prueba de hipótesis basada en el estadístico 
Z, la cual sigue una distribución normal según la hipótesis nula, esto, 
signifi ca que la distribución normal se compone a partir de la media y 
de la desviación estándar. 

El nivel de puntuación que se estableció para evaluar si los jóve-
nes son activos, deberá ser mayor o igual a 212 puntos, mismos que 
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Gráfi ca 14. Formas de llevar a cabo prácticas de participación
de acuerdo con las problemáticas observadas en Acapulco



Gráfi cas 15 y 16. Motivaciones por las que los jóvenes participan
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fueron tomados a partir de la valoración que se le dio a cada respuesta 
respecto a las prácticas de participación de los jóvenes, de acuerdo 
con el libro de códigos (un anexo de este documento) (gráfi cas 17 y 18). 

Formalmente: Ho: μ>212, Hi: μ<212, donde Hi representa la hipó-
tesis planteada, que es: Las características de las prácticas de partici-
pación de los jóvenes son más virtuales que presenciales, virtualmente 
llevan a cabo más prácticas informales que formales, estas prácticas no 
atienden a su entorno inmediato, no presentan actitud de disposición 
ni compromiso; por tanto se consideran jóvenes poco activos ante las 
prácticas de participación que atiendan problemáticas de Acapulco; y 
Ho representa la hipótesis inversa: Las características de las prácticas 
de participación de los jóvenes son más presenciales que virtuales, vir-
tualmente llevan a cabo más prácticas formales que informales, estas 
prácticas atienden a su entorno inmediato, presentan actitud de dispo-
sición y de compromiso; por tanto se consideran jóvenes activos ante 
las prácticas de participación que atiendan problemáticas de Acapulco. 

Los valores estadísticos que se utilizaron para comprobar esta fór-
mula a partir del programa PHStat fueron los siguientes:

 
• La muestra poblacional utilizada para la prueba de hipótesis 

fue de 223 alumnos. 
• Nivel de signifi cancia: 0.05, siendo el nivel más utilizado, y se 

defi ne como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la 
hipótesis nula cuando es verdadera. 

Tabla 1. Puntaje de califi cación

Cantidad de puntaje mínimo y máximo 

Jóvenes 
activos 

De 212 a 405 puntos 

Califi cación 
inactivos 

De 0 a 211 puntos 

Fuente: Elaboración propia.
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• Recolección de datos: Se utilizaron para determinar la desvia-
ción estándar y la media de los alumnos encuestados a partir 
de la sumatoria de los puntajes obtenidos del libro de códigos 
(Tabla 2). 
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfi cas 17 y 18. Evaluación de las prácticas
de participación en los jóvenes

Niveles de 
puntuación

Fuente: Elaboración propia.
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El valor Z se utiliza para determinar si se puede rechazar la hi-
pótesis nula. Se comparó el valor Z con el valor crítico, que se puede 
encontrar en una tabla normal estándar en la mayoría de los libros 
de estadística. Si el valor absoluto del valor Z es mayor que el valor 
crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

A continuación, se muestra el resultado arrojado por el programa 
estadístico PHStat: Se acepta Ho si la Z > = valor crítico.

 
Valor crítico = -1.6449 
Z = -48.8277 
Como -48.8277 < -1.6449, se rechaza Ho. 

Tabla 2. Comprobación de hipótesis 

Z Test of Hypothesis for the Mean

Data
Null Hypothesis                     μ= 269
Level of Signifi cance 0.05
Population Standard Deviation 41.78
Sample Size 223
Sample Mean 75.39

Intermediate Calculations
Standard Error of the Mean 2.7978
Z Test Statistic -69.2009

Lower-Tail Test
Lower Critical Value -1.6449
p-Value 0.0000

Reject the null hypothesis
Fuente: Recuperada de PHStat. 
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Tabla 3. Medidas de tendencia central
Análisis estadístico 
Media 75.39910314
Error típico 2.798067532
Mediana 67 
Moda 62 
Desviación estándar 41.78405876
Varianza de la muestra 1745.907567 
Curtosis 5.78445872 
Coefi ciente de asimetría 1.748270627 
Rango 310 
Mínimo 14
Máximo 324
Suma 16814
Cuenta 223
Fuente: Elaboración propia.

Considerando que la hipótesis planteada en esta investigación fue 
de tipo descriptiva, lo que se hizo fue comprobar si la hipótesis era 
apoyada a partir del análisis de los resultados a un nivel estadístico 
descriptivo, puesto que no se planteó establecer una relación entre 
variables y el alcance de esta investigación se limitó a la descripción. 

Por tanto, a partir de la estadística descriptiva, como se mues-
tra en la tabla, se explican las medidas de tendencia central como la 
moda, media, mediana, y también las medidas de variabilidad como el 
rango, la desviación estándar, la varianza, la curtosis, y la relevancia 
del porqué tomarlas en cuenta para explicar los resultados. Estos re-
sultados surgen a partir del libro de códigos utilizado para evaluar el 
puntaje por alumno (Tabla 3). 

De acuerdo con Sampieri (2010), las medidas de tendencia central 
permiten identifi car numéricamente hacia dónde se ubica el grueso 
de la población encuestada. Para ello, la primera medida de tendencia 
central que se analiza es la mediana, la cual nos indica que la mitad 
de los casos se ubica por arriba de los 67 puntos, hasta un máximo de 
324; y la otra mitad menor a los 67 puntos, con un mínimo de 14. Esto 
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señala que la mayoría los casos se encuentra con un puntaje inferior 
al máximo deseado (405 puntos), lo que representa que los jóvenes no 
tienen prácticas de participación signifi cativas, considerando que el 
puntaje mínimo deseado para considerar a un joven activo es de 212 
puntos; cabe señalar que únicamente tres casos de los 223 obtienen 
un puntaje igual o superior al mínimo deseado, pero no representan un 
peso signifi cativo en el estudio. 

La segunda medida de tendencia central analizada es la moda, que 
en este caso fue de 62 puntos. Este valor representa el puntaje que 
tuvo mayor frecuencia entre los jóvenes encuestados, lo que signifi ca 
que la mayoría de ellos no alcanza el puntaje mínimo esperado (212). 
En cuanto al uso de las medidas de variabilidad sobre la forma en que 
están distribuidos los datos, en este caso las puntuaciones obtenidas, 
se utilizaron el rango, la desviación estándar y la distribución normal 
(campana de Gauss) (Gráfi ca 19). 

Al calcular el rango de los puntajes obtenidos, se observa que exis-
te una gran dispersión en los mismos, ya que encontramos puntajes 
desde 14 hasta 324 puntos, lo que signifi ca que estos puntajes se 
encuentran alejados del puntaje mínimo esperado, por la gran disper-
sión de los mismos, como se muestra en la gráfi ca (puntaje). 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfi ca 19. Grado de dispersión
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En cuanto a la desviación estándar, se refi ere a las puntuaciones 
de los jóvenes que en promedio se desvían de la media (promedio). En 
este caso la desviación estándar es de 41.78. 

Y, fi nalmente, mediante la campana de Gauss se demuestra que 
la mayoría de los resultados obtenidos se alojan a la derecha de la 
campana y están cercanos a la media, alejados del valor mínimo de 
puntaje esperado (212 puntos), y a la izquierda de la campana están 
ubicados el resto de los puntajes obtenidos, que aún se encuentran 
por debajo de la media y en consecuencia más alejados del puntaje 
mínimos esperado (Gráfi ca 20). 

Por consiguiente, a partir del análisis estadístico descriptivo, se de-
termina que la mayoría de los jóvenes tienden a ser inactivos respecto 
a la realización de las prácticas de participación, aunque la estadística 
no nos permita determinar las características específi cas sobre sus 
formas de participar, sí nos da información, considerando la evalua-
ción que se dio a cada cuestionario a partir del libro de códigos sobre 
un rango mínimo de puntaje para determinar que el joven es activo 
(212 puntos); y entonces encontramos, como señala Font (2004), que 
mientras hay personas que son altamente activas, hay otro tanto que 
son absolutamente pasivas. En este caso se observa que al menos tres 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfi ca 20. Campana de Gauss (distribución normal)

Media
75.39 Valor mínimo esperado 212
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jóvenes, de 223 encuestados, obtuvieron una puntuación igual o lige-
ramente superior al rango mínimo de evaluación (212 puntos), pero no 
representan un porcentaje signifi cativo de jóvenes altamente activos; 
tienen prácticas que los consideran como personas activas, ya que en-
tre sus actividades hay un equilibrio entre las prácticas presenciales 
y las virtuales. 

Sin embargo, a pesar de que aparentemente el internet debería 
favorecer y crear condiciones para que los jóvenes desarrollaran ma-
yores prácticas de participación ciudadana, como lo propone Castells 
(2012), citado por Re (2014), esto no se observa como posibilidad entre 
los jóvenes acapulqueños, porque aunque se le dio mayor puntaje a 
las prácticas de participación virtuales, en las puntuaciones totales 
por cada uno de los jóvenes observamos que la mayoría de ellos ni si 
quiera alcanza a tener el puntaje mínimo de participación para que se 
consideren activos. 

Lo anterior da pauta a considerar el diseño de una propuesta de 
campaña que promueva las prácticas de participación entre los jóve-
nes tanto presencial como virtualmente, tomando en cuenta que la 
juventud se encuentra en una etapa en la que se vuelve protagonista 
del sistema social y además tiene la posibilidad de irse integrando 
para potenciar movilizaciones sociales que impacten en el acontecer 
diario para mejorar sus presentes y futuras condiciones de vida, como 
lo proponen Leonard (2011), Prensky (2001), Monge y Olabarri (2011), 
citados por García, Del Hoyo y Fernández (2014). 

Y si consideramos lo que señala Font (2004) acerca de potenciar 
un cambio hacia una actitud más comprometida por parte del joven 
para realizar prácticas de participación, se podrán crear espacios co-
municativos para que haya mayor inclusión de jóvenes no organiza-
dos; por ello, la idea de diseñar una propuesta de campaña se justifi ca 
por la necesidad que impera de fomentar jóvenes ciudadanos organi-
zados para tener representatividad e infl uir en la creación de mecanis-
mos de acción que permitan mejorar las condiciones de vida de cada 
persona, considerando que tenemos una responsabilidad social como 
ciudadanos, de acuerdo con Cunill (en Ziccardi, 2004). Se trata de 
abrir espacios para cambiar conciencias y formas de actuar ante una 
actitud más propositiva que mejore el entorno social, considerando las 
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nuevas tendencias de participación entre los jóvenes, como menciona 
Hopenhayn (2004); sin embargo, impera la necesidad de desarrollar 
estrategias virtuales y presenciales que orille a los jóvenes a llevar a 
cabo acciones más concretas y organizadas en el acontecer diario y 
presencial.

Hablar de una propuesta de campaña motivada e impulsada por 
el deseo de participación es hablar de un primer gran paso para la or-
ganización consciente de jóvenes interesados en trascender el espacio 
público, para iniciar acciones y cambios concretos planteados desde 
propuestas enfocadas al entorno geográfi co más cercano.

Conclusiones

Las prácticas de participación en los jóvenes han sido un objeto de es-
tudio que desde diferentes perspectivas teóricas representan un tema 
de interés entre los investigadores sociales, porque con el avance de 
las TICs los jóvenes han buscado cada vez más nuevas formas de in-
teractuar y de organizarse; sin embargo, estas prácticas cambian de 
acuerdo con el contexto en el que el joven se encuentra y tienden a no 
ser las mismas. Hay ciudades en donde existe una mayor activación 
de jóvenes, en las que a través de las herramientas virtuales se po-
tencian las actividades presenciales para movilizar a la sociedad. Con 
esta investigación se obtuvo una noción más real acerca de las carac-
terísticas de las prácticas en los jóvenes acapulqueños para consta-
tar si son jóvenes activos o no con relación a su entorno inmediato, 
y con ello comenzar a identifi car lo que hace falta para mantener el 
interés de quienes sí participan y cómo brindar la información que 
se requiere para saber cómo participar con acciones concretas con 
quienes puedan tener un posible interés pero no han dado el primero 
paso: informarse. De los jóvenes encuestados, la mayoría obtiene una 
califi cación por debajo del nivel aprobatorio. Lo anterior no signifi ca 
etiquetar a los jóvenes bajo adjetivos negativos cliché donde se les cul-
pe o desapruebe su falta de acción, sino entender que social y cultu-
ralmente hay motivos que todavía se desconocen que los hacen actuar 
o no actuar ante los acontecimientos sociales. 
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Se observa que el uso de las redes sociales no ha acercado todavía 
a los jóvenes a tener prácticas más comprometidas con su entorno so-
cial, donde se busque actuar más en forma presencial que virtual. Por 
tanto, se considera pertinente e imprescindible hacer que los jóvenes 
caigan en cuenta de que así como sus manifestaciones de reproche 
hacia ciertos problemas, o su malestar e inconformidad ante los pro-
blemas sociales, pueden trascender e impactar en otras personas para 
alcanzar empatía sobre los temas importantes y no solamente urgen-
tes, también pueden invitar a la participación colectiva para propagar 
las prácticas de participación bajo la premisa de estar informados so-
bre los acontecimientos y realizar propuestas de acción concretas que 
lleven a la organización ciudadana.

Los resultados nos permiten dar cuenta también de que los jóve-
nes no buscan a las instituciones para integrarse y ser parte de orga-
nismos que los representen, incluso creo que no podemos determinar 
que los jóvenes estén interesados en el actuar ciudadano, porque hay 
una diferencia entre la posibilidad de ser parte para la atención a las 
problemáticas sociales y querer serlo. 

De igual modo, vemos que las prácticas de los jóvenes presencial-
mente responden a actividades efímeras, sus prácticas no perduran, y 
con esto me refi ero a que solamente responden a un momento deter-
minado en el tiempo sin dar mayor continuidad. 

Virtualmente, las prácticas de los jóvenes siguen estando en un 
nivel superfi cial que no va más allá de la opinión y la manifestación 
de las ideas. El recurso de las fi rmas electrónicas no ha sido tampoco 
un medio por el que los jóvenes se hayan inclinado a participar. En los 
resultados no se observaron respuestas que indiquen que los jóvenes 
están tomando alguna iniciativa para movilizar a los ciudadanos a 
incitar a alguna acción colectiva en la ciudad.

Parafraseando a Krauskpoff (1999), es necesario que para lograr 
un cambio social hay que cambiar las actitudes en los jóvenes, consi-
derando que son personas con autonomía e identidad que desde lo in-
dividual o lo colectivo empiezan a tomar partido en las decisiones para 
dar prioridad a las problemáticas que desde sus trincheras observan. 

Por ello, hago hincapié en que es indispensable no solamente te-
ner una noción de lo que supone ser un joven nada más por la edad, 



175VOLUMEN 11  •  NÚMERO 23  •  SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2018

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES

sino también conocerlo realmente en su entorno, sus motivaciones, 
sus disgustos, sus preocupaciones; sólo así se podrá entablar una 
comunicación que dé pie a que entre ciudadanos puedan infl uirse 
mutuamente para lograr mejores prácticas de participación, donde 
el uso de la propaganda sólo sirva como un propulsor para que los 
pretextos puedan convertirse en motivos, y los motivos en una acción 
concreta. 

Si las instituciones han dejado de ser los medios esenciales para 
promover la participación entre ciudadanos, entonces hay que hacer 
que los ciudadanos sean el medio, desde lo individual o lo colectivo, 
realizando acciones que comprometan al ciudadano joven a activarse. 
Hay que abrir espacios para la participación juvenil, buscar que los 
jóvenes sean los impulsores de políticas públicas, proyectos que tras-
ciendan la acción social para que puedan formar parte de la agenda 
de los políticos. 

Se tiene que tomar en cuenta que los jóvenes están más inte-
resados en temas ajenos a su entorno social más directo, porque a 
través de las plataformas virtuales los tópicos internacionales están 
tomando mayor relevancia por la difusión que se les da y el alcance 
que llegan a tener. En lo que se refi ere a los temas locales, éstos son 
menos vistos, es decir, no hay información que esté en constante 
movimiento para que el joven asuma una forma de participación; sin 
embargo, surge un cuestionamiento: ¿los jóvenes deciden participar 
conscientemente a través de estas plataformas porque les interesa el 
tema o sólo participan porque son los únicos temas que hay? Aquí 
nuevamente se justifi ca el motivo de una campaña propagandística 
que permita la difusión de las prácticas de participación, pero abor-
dando los temas locales. 

Por lo anterior, el primer paso para movilizar de forma pensada 
y organizada a los jóvenes es apostar por una campaña informativa 
que genere propuestas de organización y cuente con un abanico de 
opciones sobre qué hacer para dar atención a los problemas que ver-
daderamente les afectan. Al fi nal de todo se trata de llevar mejores 
condiciones de vida donde más se necesita, avanzar por etapas, ubi-
cando regiones a dónde llegar y entender las dinámicas de nuestra 
sociedad desde nuestra geografía, pero potenciando a los jóvenes. Las 
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universidades representan un primer acercamiento con este grupo de 
edad, donde es factible identifi car a los jóvenes con potencial organi-
zativo y de interés por la sociedad.

De acuerdo con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electo-
ral y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC, 2002), 
para que se puedan generar dichas prácticas de participación deben 
existir elementos como el interés en participar y hacer cumplir los 
intereses poblacionales a través del derecho que otorga la Constitu-
ción; por ello, también se deben generar espacios y mecanismos entre 
el Estado y los diferentes actores sociales y, fi nalmente, contar con 
instrumentos y procedimientos gubernamentales que sean otorgados 
a los ciudadanos para facilitar su injerencia en los asuntos públicos. 

Los acapulqueños hemos caído en una crisis de pasividad por te-
mor, desilusión y falta de credibilidad entre ciudadanos. Nos adapta-
mos y acostumbramos cada vez más a la única manera que hay de 
vivir: sobreviviendo, en unos lugares más, en otros menos; un mismo 
espacio con realidades contrastadas. Hay quienes trabajan para vivir y 
otros más viven para trabajar. Poca es la exigencia de los ciudadanos 
y muchas las necesidades que hay que cubrir. 

Las difi cultades sociales a las que como jóvenes nos enfrentamos 
deberían representar un motivo consciente para accionarnos; somos 
nosotros los que resentimos el presente y presentimos el futuro, el 
problema, es que no nos hemos creído el cuento del “adulto joven”. La 
participación comienza cuando nos informamos y tomamos iniciativas 
para desarrollar proyectos y propuestas concretas, fi jar objetivos, uti-
lizar la creatividad, determinar temas a un fi n individual o colectivo y 
pedir apoyo. Se trata de dejar de creer que los jóvenes son un proble-
ma; más bien, son los protagonistas del mundo contemporáneo. 

Creo en las instituciones, pero también en la fortaleza de los ciu-
dadanos; pienso que de fondo es lo que todos esperamos, lo que me 
preocupan/nos preocupan, son las formas, por eso hay que darnos un 
poco de tiempo para revisar qué está pasando acá afuera. Creo que si 
lo intentamos podemos ser un poco más conscientes de la realidad. 
Más allá del deber ser, es comprender; sólo un poco más y, entonces, 
dar el paso siguiente. El espacio público cansa, se vale cansarse e 
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intentarlo otra vez; se vale descansar, sentarse y después volver a la 
acción: sólo así avanzamos.

Como persona, como mujer, quisiera que algún día nuestra rea-
lidad fuera menos fría, donde fuera motivo de alegría pensar haber 
reducido 50% los asesinatos de mujeres en las ciudades, donde el 
hecho de que no se cometan más homicidios dolosos sea un fenómeno 
o una noticia de alegría o esperanza. Para ese entonces, deseo que la 
esperanza haya sido sólo el medio para el inicio del cambio, donde no 
se tenga miedo de vivir y ser mujer, donde sepas que no vas a ser un 
número más, sino una persona que quiere que su vida sea respetada. 
La violencia es un tema de muchos, pero cualquiera que fuese el tema, 
todo lo traducimos en números. 

Creo que es posible leernos entre las personas, leer lo que a nues-
tras sociedades les hace falta: accionar y atender lo importante, no lo 
urgente. Como ciudadana quiero dar un paso, interpretar la realidad, 
proponer y actuar. Tenemos derecho a la esperanza, y también al 
cambio.

La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo 
local en un espacio público y contribuir a crear condiciones para conso-
lidar una gobernabilidad democrática, la participación ciudadana, a di-
ferencia de otras formas de participación (política, comunitaria, etc.), se 
refi ere específi camente a que los habitantes de las ciudades intervengan 
en las actividades públicas representando intereses particulares (no indi-
viduales), ejerciéndose en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en 
el espacio local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades 
y ciudadanos  (Ziccardi, 1998, citado en Sáenz, Badii y Castillo, 2009). 
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