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Proponer claves para la comprensión de la 
configuración de lo político entre las juventudes de 
comienzos del siglo XXI
1. Primera parte. Apuntes teóricos para comprender 

universos políticos juveniles.

2. Segunda parte. Claves analíticas para el análisis de los 
activismos juveniles en el S. XXI.

3. Tercera parte. Reflexiones sobre la cultura-política en la 
participación juvenil y el fortalecimiento de la cultura 
cívica.





▪Desplazar la mirada de lo “ya dado” a “lo que se está 
dando”.

▪Procesos contingentes desde donde se estabiliza una forma 
de lo existente.

▪Una desplazamiento, en vez de pensar el “qué” pensar el 
“cómo”.

▪Formas posibles de configurar lo político. Asumir 
distinción entre la política-lo político.

▪Los jóvenes influyen en la construcción de la política.

▪Un análisis de la política leído en clave generacional.



▪Una preocupación antigua ha sido descubrir cómo  se 
transmiten de mejor forma las lealtades y los 
comportamientos políticos que favorezcan los principales 
ordenamientos sociales y políticos. 

▪Diferentes perspectivas han emergido desde el siglo XVIII.

▪Los ciclos de la vida. ¿Cómo los incumplimientos o fracasos 
en estos condicionaban las experiencias de cambio 
histórico? 

▪Factores históricos y culturales para comprender la 
estabilidad y el cambio, en tanto que estos estructura a una 
generación y las diferencian de otras.



▪ Durante la primera mitad del siglo XX se hizo énfasis en los ciclos de la vida, 
considerando a las y los niños como sujetos pasivos, 

▪ El tiempo entre adolescencia y el mundo adulto una transición importante, 
caracterizado por diferentes búsquedas.

▪ Las infancias y adolescentes deben de ser formados. La juventud como etapa 
moratoria.

▪ Identificaciones de nociones políticas primarias: la bandera, el himno, los símbolos.

▪ Influencias: inteligencia, marco familiar, género, referencia étnica, la clase.

▪ Agentes: la familia, los amigos, los maestros y los medios de comunicación.

▪ Predisposición  de jóvenes al conflicto generacional a las rebeliones y revoluciones.

▪ Se reconoce que las primeras etapas de la vida tienen mucha importancia



▪ En la década de los sesenta del S. XX, se enfocó el análisis en la etapa final de la 
adolescencia para reconocerlo como un etapa de la vida importante.

▪ Se reconoció la importancia de las influencias sociohistóricas y la 
sobreestimación previa de cuestiones individuales.

▪ Se propone analizar el comportamiento político en clave generacional, pero no 
hay una sola perspectiva (como descendencia, como cohortes, como un grupo 
etario especial que se reúnen para trabajar un proyecto político).

▪ Las primeras dos decantaron en estudios de socialización política: procesos 
mediante los cuales se transmiten  normas, valores, actitudes, creencias, 
comportamientos y códigos políticos del grupo al que se pertenecen.

▪ Desde estas perspectivas se busca comprender procesos de cambio, de 
continuidad o de tensiones entre estos.
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•-Las primeras etapas de la vida son 

importantes en la construcción de nuestro 

comportamiento político.

•-La importancia de los referentes de 

socialización.

•-La importancia de los referentes 

generacionales.





Eventos de 

protesta

Acciones 
enunciativas

Producciones 
culturales y 

comunicativas

90% tiene 

poco o nulo interés 

por la política. 

95% no ha 

participado en 
sindicatos o 

partidos políticos

30% de la lista 

nominal Entre la desafección y la innovación 

política
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Ciudadanía construida
(Construcción gradual de espacios, 

actitudes y valores favorables para el 
ejercicio de la misma.)

Ciudadanía latente
(No se cuenta con un motivo para 

participar, aunque existen una 
disposición favorable.)

Ciudadanía despreciada
(No se ejerce a pesar de contar con los 

recursos.)

Ciudadanía de segunda clase
(Refiere obstáculos que dificultan su 

ejercicio.)

Ciudadanía denegada
(afecta a sectores excluidos.)

Tipología del Ejercicio de la Ciudadanía Juvenil

Fuente: elaboración propia con base en Durston (1999)



Colectivos 
barriales

Colectivos 
culturales

Colectivos 
políticos

Colectivos 
estudiantiles

Grupos 
filantrópicos

Media-
ctivismos

Grupos de 
voluntariado

El comportamiento activo y 

comprometido de los jóvenes en 

asuntos de interés público, 

social y político que, en sus 

diferentes formas, sentidos e 

intensidades, tiene como 

finalidad el cambio social.



Dimensiones Viejo paradigma Nuevo paradigma

Identidades 

colectivas

Basadas en parámetros socioeconómicos y 

político-ideológicos
Basadas en parámetros ético-existenciales

Orientación

Cambio social
La modificación de la estructura cambia al 

individuo

El cambio personal se orienta a modificar las 

condiciones de vida colectiva

Espacialidad Epicentro local, trincheras globales Epicentro global, trincheras locales

Temporalidad 

de las acciones

Se busca efectividad de largo plazo, metas 

en soluciones futuras

Se busca efectividad a corto y mediano plazo; 

metas palpables

Organización

Estructura Piramidal institucionalizada Horizontal, redes vinculantes y flexibles.

Rol Centralizador representativo Facilitador, mediador con respecto a la diversidad.

Acción
Colectiva, masificada, hegemónica, 

burocrática

Coordinaciones transitorias, reivindicación de la 

participación individual débilmente institucionalizada.

Transformaciones en las Dimensiones la Participación Juvenil

Fuente: Serna (1998).



TRANSFORMACIONES 
EN ACCIÓN COLECTIVA

Lo social y lo político

Lo público  - lo 
privado

Lo cultural – Lo 
político

Reconfiguración de 
los Estados - Nación

La centralidad de las 
nuevas tecnologías de 

la información y la 
comunicación

La importancia de la 
ética, las emociones y 
la política de la vida 

cotidiana.

Elaboración propia, con base en Norris, 2003; Galli, 2002, Lechner, 2013a y 2013b
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Activismos 

juveniles

Objetivos 

que persiguen

Relación 

individuo -

organización

Repertorio de 

acciones 

colectivas

Identidades 

colectivas

Redes 

sociales

Medios de 

comunicación

Relación con 

instituciones 

estatales



Movimientos altermundistas | Ocuppy Wall Street, 2011 | Indignados, 
España, 2011 | Movimientos estudiantiles en A. L. | Primavera Árabe, 

2011 | Protestas de Junio en Brasil, 2013 





Fin último

(cultura política como 
presupuesto de 

transformación social), 

Medio 
(Instrumentalizado como 

canal del 
transformación.) 

Contenido

(valores, marcos 
simbólicos, identidades, 

etc.)

Sentidos y usos que se le otorgan a la cultura en las acciones colectivas contemporáneas

Fuente: elaboración propia.

La centralidad de la cultura en la 

contemporaneidad, expresada en una 

diversidad de usos y significaciones. 

Son importantes desde el mercado, 

pero también desde los actores que 

promueven tanto la reproducción del 

orden o el cambio social.

(George Yudice, 2002, ;Alejandro Grimson, 2011).



▪ Si entendemos cultura cívica como una cultura política participante que expresa la congruencia 
entre una cultura política y una estructura política, vemos que hay un avance fundamental en 
cuanto a la participación social de las y los jóvenes. Pero también vemos que hay una fuerte 
crítica al sistema político: falta de confianza, escaso interés. 

▪ Es importante reconocer que tal desconfianza está fuertemente anclada en las desigualdad, 
corrupción, impunidad, empleos precarios, entre otros. promesas incumplidas por los 
democracias liberales:

▪ Se trata en, este sentido, de un reto y un desafío estructura con múltiples corresponsabilidades, 
algunos de los cuales son difíciles de resolver, pero otros más están en manos de los actores 
políticos que constituyen el sistema político.

▪ ¿Es acertada la perspectiva que tenemos para establecer diálogos con las juventudes? ¿Estamos 
considerando la complejidad social y política en la que se desenvuelven las nuevas 
generaciones? ¿Qué mitos reproducen los mecanismos que establecemos para aperturar e 
impulsar la participación?

▪ ¿Cómo podemos generar mayor confianza, mayor transparencia, mayor escucha, incidir no sólo 
para los jóvenes, sino con los jóvenes?




