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Resumen: En este artículo distinguimos cómo los hábitos comunicativos y de consumo de medios de estudiantes univer-

sitarios se relacionan con su participación política. Para el estudio se diseñaron grupos de enfoque con estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, antes y después de la elección de 2018. En los resultados observamos que la conver-

sación familiar deja una huella importante en la construcción de la cultura política de los universitarios. Se concluye que el 

involucramiento de los estudiantes con la vida política del país está orientado principalmente al voto. 
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Abstract: In this article we distinguish how the communicative and media consumption habits of college students are 

related with their political participation. For this study we designed focus groups with students from the Autonomous Uni-

versity of Nuevo León, before and after the election of 2018. In the results we observe that family conversation leaves an 

important mark in the construction of the political culture of the students. It is concluded that the involvement of such stu-

dents with the political life of the country is mainly aimed at voting. 
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Introducción 

En el desarrollo de nuestra cultura política convergen tanto creencias y actitudes que establecen 

nuestra postura como ciudadanos, como aquellas acciones que llevamos a cabo en sociedad y que 

alimentan el involucramiento e interés de las personas en la toma de decisiones políticas (Almond & 

Verba, 1963; Inglehart, 1990; Peschard, 2000). El cúmulo de ideas, conocimientos y vivencias que 

tiene el individuo a lo largo de su vida, y como parte de su proceso de socialización, construye una 

visión particular del mundo que media la experiencia de la vida política del individuo (Peschard, 

1996). Es así que la participación ciudadana constituye un elemento clave para el análisis de la ge-

neración de influencia en la toma de decisiones políticas (Barnes & Kaase, 1979; Verba & Nie, 1972). 

Los medios de comunicación constituyen uno de los principales proveedores de informa-

ción, conocimiento y lenguaje político para los jóvenes (Hoffman & Thomson, citados en Echeverría 

Victoria, 2011). Se vuelven los principales acompañantes de las personas en su experiencia de vida 

por lo que el rol que juegan en la formación de actitudes e incitación de comportamientos es cada 

vez más importante (Peschard, 2000). No obstante, recientemente se ha encontrado que entre los 

jóvenes prevalece una desconfianza por los actores políticos y que este aspecto contribuye a modifi-

car sus patrones de consumo de medios disminuyendo su exposición a contenidos e información 

política. Díaz Jiménez y Muñiz (2017), por ejemplo, al analizar la Encuesta Nacional de Cultura 

Política de los Jóvenes 2012, encontraron que los jóvenes se encuentran poco atentos a la informa-

ción política y sus patrones de exposición muestran una orientación hacia el entretenimiento. En el 

mismo tenor, Echeverría Victoria (2011) resalta el papel que tiene la familia en los hábitos de con-

sumo mediático que adquieren los jóvenes ya que la exposición a contenidos noticiosos y de política, 

si bien escasa, se da principalmente en ambientes familiares y espacios domésticos donde los padres 

preseleccionan estaciones de radio, programas televisivos y diarios.  

Recientemente, Saldierna Salas (2014) encontró que los jóvenes mexicanos han ido modifi-

cando sus estrategias para la obtención de información y conocimiento político; y, más aún, que sus 

hábitos comunicativos y consumo de medios han repercutido en el desarrollo de cinismo político y 

desconfianza ante procesos políticos. Es aquí donde el consumo de medios de comunicación y las 

competencias para entablar conversaciones acerca de política, adquieren mayor relevancia pues se 

convierten en los hábitos comunicativos que influyen en la formación de la cultura política de los 

jóvenes universitarios. 

Partiendo del supuesto de que los medios de comunicación constituyen uno de los principa-

les proveedores de imágenes, ideas y conocimiento político en jóvenes (Saldierna Salas, 2014) nos 

interesó examinar qué tanta influencia tiene en la participación política de los universitarios. Nos 

interesó sobre todo averiguar si los jóvenes con alto grado educativo cuentan con las herramientas 

necesarias para enarbolarse como ciudadanos activos y conscientes de las obligaciones que les com-

peten en los diversos procesos democráticos. 
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La relevancia del estudio que presentamos reside, además, en que el estudio del desarrollo 

de actitudes políticas por parte de los ciudadanos destaca el lugar primordial que ocupa el ciuda-

dano en la construcción de escenarios democráticos sólidos para el debate de los temas de la agenda 

pública (Carazo, 1997; Kim et al., 1999). Esto es particularmente importante en una época en que 

los discursos políticos en México se han polarizado y así también se ha polarizado el set de ideas, 

creencias y actitudes políticas al que se adscriben los ciudadanos (Beltrán, 2009; Corona, 2018). 

Definitivamente, los jóvenes universitarios constituyen un grupo social de alto nivel educa-

tivo que históricamente ha sido propulsor de los cambios democráticos en México y América Latina 

(Aranda Sánchez, 2000; Zermeño, 1978/2003) por lo que centrar el estudio en ellos nos permitió 

observar con mayor claridad esta relación de influencia entre los hábitos comunicativos y la forma-

ción de una cultura política. Analizar y conocer cómo se construye la cultura política de los universi-

tarios a partir de su relación con los medios de comunicación, nos permitió comprender la visión 

que tienen los jóvenes de las estructuras gubernamentales y qué elementos podrían estar repercu-

tiendo en el desarrollo de actitudes negativas y en la polarización del discurso político, dos aspectos 

que podrían estar reduciendo la participación electoral en México. 

 

Marco Teórico y Referencial 

Como mencionamos anteriormente, estudiar la cultura política de los ciudadanos es esencial para 

comprender cómo se han ido conformando los sistemas democráticos de la actualidad. Desde la 

segunda mitad del siglo XX, la cultura política se considera una particularidad humana ligada al 

proceso de socialización de los individuos en el que el sistema político de una colectividad integra 

los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población (Almond & Verba, 1963, 1970; Ber-

ger, 1989).  

Hacia los años noventa, Durand (1993) explicó como los resultados en la sociedad de las de-

cisiones tomadas por los gobiernos y actores políticos favorecen el incremento en el interés y la par-

ticipación ciudadana o, por el contrario, apoyan el nulo interés de los ciudadanos en participar polí-

ticamente en su comunidad. Fue así que factores como el contexto, la eficacia política y la confianza 

en las instituciones tomaron relevancia al estudiar la cultura política entre los jóvenes (Peschard, 

2000). 

Esta categoría también ha sido definida en relación a las prácticas y representaciones que 

tienen las personas sobre el statu quo, las relaciones de poder que se desarrollan entre los distintos 

grupos que componen la sociedad, las formas de participación que tienen tanto los ciudadanos co-

mo los actores y grupos políticos, el orden jerárquico que se establece entre dichos grupos y, sobre 

todo, las discrepancias y conflictos que se han suscitado en la historia de una colectividad (Henao 

Franco & Álvarez Ossa, 2015). En este sentido, es posible que al interior de una sociedad existan 
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distintas culturas políticas ya que los diversos grupos humanos que constituyen dicha sociedad se 

posicionan de manera distinta en este imaginario. 

Tenemos, pues, que la cultura política se construye y fomenta en un proceso histórico de 

complejas interacciones entre distintos actores políticos y sociales, instituciones, escenarios 

sociales e ideologías; en distintos momentos del desarrollo económico, político y cultural de 

una sociedad determinada. De este modo, el análisis de la categoría ―cultura política— debe 

desentrañar las especificidades y singularidades de los sistemas de valores, las representa-

ciones simbólicas y los imaginarios de los distintos grupos sociales. (Gutiérrez Barboza, 

2017, p. 36) 

Desde la Ciencia Política el concepto de cultura política tiene una orientación más subjetiva, 

por lo que encontramos categorías de análisis orientadas a explicar cómo se posiciona el individuo 

frente a los sistemas democráticos. Desde esta perspectiva se plantean diversos tipos de culturas 

políticas que miden el grado de concientización e involucramiento de las personas sobre los asuntos 

políticos nacionales (Aguilera Portales & Sánchez García, 2004). Se trata, entonces, de una variable 

que nos permite conocer y explicar el aprendizaje que tiene el individuo sobre el orden social que 

permite la gobernabilidad de la colectividad de la cual forma parte (Cuna Pérez, 2007). 

Desde la Antropología, Sociología y Psicología Social, la cultura política se entiende, en 

cambio, como un constructo colectivo en el que la creación y apropiación de símbolos políticos son 

esenciales para garantizar la participación ciudadana; implica una visión comunitaria del orden 

social en la que los ciudadanos utilizan su capacidad de agencia para incidir en la toma de decisio-

nes (Aguilera Portales & Sánchez García, 2004). 

Esta perspectiva está más orientada al constructivismo y considera que si la cultura es resul-

tado de los procesos de pugna y lucha por el poder, los símbolos culturales “son producto de com-

plejos procesos de negociación para la producción, apropiación y control de recursos significativos” 

(Castro Domingo & Rodríguez Castillo, 2009, p. 116). En este sentido, se piensa que en el sistema de 

signos y símbolos compartido en una comunidad aporta a cada miembro la información y conoci-

miento necesarios para dar sentido a las estructuras de poder que caracterizan a dicha comunidad 

(Varela, citado en Castro Domingo & Rodríguez Castillo, 2009). El conocimiento que ha sido men-

cionado, no se refiere únicamente a conocimiento factual, sino que integra las emociones, deseos e 

ilusiones de los distintos miembros hacia dicha estructura o hacia los actores políticos que la repre-

sentan; esta integración de procesos intrapersonales sustentan las percepciones y valoraciones de 

eficacia, satisfacción o cinismo político que a su vez llevarán a actitudes de aceptación o rechazo a 

participar en procesos democráticos o de acción ciudadana (Chzhen, 2012; Granberg et al., 1988; 

Monitor, 2003). 

Vemos, pues, que las dos perspectivas expuestas ofrecen categorías de análisis que nos pue-

den ayudar a comprender la relación entre los hábitos comunicativos de los estudiantes universita-
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rios y la formación de su cultura política. Si bien el análisis de la cultura política como categoría 

explicativa nos puede ayudar a comprender la relación del individuo con el sistema político de su 

sociedad, para este estudio nos interesó examinar cómo es que trabajan los diferentes factores so-

ciales en la construcción de dicha cultura política. 

La sofisticación política, por ejemplo, tiene una serie de ramificaciones que incluyen el nivel 

de interés de los individuos en los asuntos públicos (de Vreese et al., 2011), la información política 

con que cuentan (Huerta & García, 2008), las capacidades cognitivas para la abstracción y procesa-

miento de información (Guo & Moy, 1998) y la participación en la toma de decisiones en la esfera 

pública (Michaud et al., 2009). 

Además de los factores antes mencionados, Prior (2005) encontró que atributos como el se-

xo, el poder adquisitivo y el conocimiento cívico también están relacionados con el grado de sofisti-

cación política de los ciudadanos. De ahí la relevancia de agregar los hábitos comunicativos para 

estudiar la sofisticación, ya que estos factores también influyen en el consumo de noticias y conteni-

dos políticos en las audiencias. 

Como mencionamos anteriormente, los patrones de consumo de contenidos políticos en jó-

venes se han venido modificando, de acuerdo con Echeverría Victoria (2011), actualmente, los me-

dios informan a los jóvenes desde aspectos formales del sistema político de su sociedad hasta la 

aprobación o desaprobación de dicho sistema. Además, el autor menciona que existe evidencia de 

que el consumo de medios informativos incrementa la sofisticación política de las personas, así co-

mo su intencionalidad de participación cívica.  

No obstante, las implicaciones de nuestra relación con los medios de comunicación en el 

desarrollo de una cultura cívica y política aún siguen en debate. De acuerdo con Díaz Jiménez y 

Muñiz (2017) las teorías del malestar mediático y la movilización cognitiva exponen posturas encon-

tradas que deben ser consideradas al analizar democracias en desarrollo como es el caso de México. 

La postura de la teoría de malestar mediático propone que la cobertura noticiosa de los asuntos 

públicos que se enfoca en los aspectos negativos de la clase política afecta negativamente nuestro 

compromiso cívico y propicia desconfianza y desafección. Por su lado, los proponentes de la movili-

zación cognitiva sostienen que la incorporación de fuentes informativas variadas con altos niveles 

educativos afecta positivamente el compromiso cívico ya que los ciudadanos se muestran más in-

teresados y participativos en los asuntos públicos. 

Ahora, si bien el consumo de contenidos políticos en medios por parte de jóvenes es míni-

mo, la juventud es una época en que los individuos buscan mayor independencia de su familia y 

buscan diversas fuentes de información para la toma de decisiones (Heath, 2007). Portillo (2003) y 

Lozano (2003) han advertido que la sola exposición a contenidos políticos no implica el involucra-

miento de las personas con los asuntos públicos. De hecho, la diversidad de fuentes podría estar 
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generando confusión y desconfianza en las audiencias respecto del conocimiento político adquirido, 

lo que apoyaría la teoría del malestar mediático.  

El conocimiento político ha sido utilizado anteriormente como indicador de la sofisticación 

(Muñiz et al., 2011), debido a que no sólo se refiere al nivel educativo de los individuos o a la infor-

mación que está al alcance de ellos, sino que integra sus capacidades cognitivas para el procesa-

miento de dicha información como ya se había comentado. De igual forma, el interés político inclu-

ye tanto la actitud de los ciudadanos ante temas de política como sus hábitos de consumo de conte-

nidos políticos en diferentes medios, ya que se ha encontrado que el consumo diversificado de me-

dios está relacionado con mayores capacidades de abstracción y procesamiento de información (Ja-

ckson, 2011), lo que apoyaría la teoría de la movilización cognitiva. 

Ahora bien, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es un factor que fun-

ge como piedra angular de la democracia, así como indicador del conocimiento político. Es un indi-

cador del conocimiento político porque implica que el ciudadano está informado sobre lo mecanis-

mos de participación que existen y la incidencia que su participación tiene en la toma de decisiones 

de carácter público (Murga, 2009). Además de la participación a través del voto, los ciudadanos 

pueden participar de forma convencional o no convencional: la primera se realiza con el objetivo de 

dar legitimidad al statu quo, mientras que la segunda busca movilizar el descontento y promover el 

cambio (Brussino & Rabbia, 2007). No obstante, incluso la sola identificación personal con la ideo-

logía de un partido involucra un cierto grado de involucramiento y participación política que no 

puede circunscribirse a la pura conducta política (Durand, 1993). 

El asunto de la sofisticación nos interesa porque entraña una orientación de la ciudadanía al 

debate político. Weisberg y Nawara (2010) mencionan que, durante una contienda electoral, el sec-

tor del electorado más sofisticado políticamente da prioridad a los asuntos públicos y promueve su 

discusión; mientras que los sujetos no sofisticados tienden a discutir sobre las características parti-

culares de los candidatos. 

El debate político, cuando ocurre en la esfera privada en forma de conversación política, 

promueve el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos puesto que como menciona 

Muñiz (2012) requiere información sobre los asuntos de la esfera pública que pueden ser procesa-

dos, reconsiderados y clarificados entre quienes comparten una misma visión e incluso entre quie-

nes piensan de manera contraria. 

Para los estudiantes universitarios las redes de comunicación convencionales y digitales 

forman parte del proceso de socialización y constituyen un importante eje para la evaluación del 

grado de sofisticación política (Domínguez et al., 2017; Huerta & García, 2008). Tanto el tamaño de 

estas redes como la constante participación de jóvenes en la discusión ciudadana, propicia el desa-

rrollo de capacidades cognitivas para la abstracción, procesamiento de la información e involucra-

miento en temas y acciones políticas (Almansa-Martínez, 2016; López & Anaya, 2016).  
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A partir de los datos de diversas encuestas sobre consumo de medios en internet, se observa 

que, en México, el uso de redes sociales con fines de ocio y entretenimiento alcanza el 81 por ciento 

(Islas, 2015). En este contexto, uno estudio reciente centrado en medir el grado de sofisticación 

política encontró que los medios sociales y el Internet empiezan a tener relevancia como catalizado-

res de la conversación interactiva y, por consecuencia, en la determinación de las actitudes políticas 

(Muñiz et al., 2018). 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

Los tratamientos que se le han dado a las movilizaciones y protestas sociales nacidas o desarrolladas 

en los medios digitales se ubican desde la posición de la ciudadanía. El cenit académico ha estado 

encapsulado en la posibilidad de una conversión política de los regímenes autoritarios, y en la pro-

babilidad de un cambio social desde abajo, que tiene como patrón los estudios sobre democratiza-

ción, que entre 1980 y 1990 dominaron el campo, a menudo suponiendo que los regímenes no de-

mocráticos son débiles y están en camino de transformarse en democracias tarde o temprano 

(Sinkkonen, 2021). No es un patrón erróneo, sin embargo, maneja ideas que han sido superadas por 

otras realidades y otras conceptualizaciones. 

Institucionalización y peligros en la red autocrática 

La UANL cuenta con una matrícula de más de 181 mil estudiantes (UANL, 2016). En rela-

ción con los perfiles vocacionales de estos jóvenes, se ha encontrado que la selección de una carrera 

profesional en esta Universidad está vinculada principalmente con los gustos y preferencias que el 

joven ha desarrollado desde niño y con la demanda laboral que observan en su entorno (Herrera & 

Burgoa, 2013). Esto adquiere relevancia en nuestro estudio, ya que, como veremos más adelante, 

una sofisticación política elevada por parte de los jóvenes podría vincularse al desarrollo de un inte-

rés por los asuntos públicos desde niños. Otro aspecto que es importante destacar de los estudiantes 

de la UANL, es que en ellos prevalece una imagen positiva del ser universitario y del desarrollo pro-

fesional que alcanzarán al concluir sus estudios (Herrera & Burgoa, 2013), este aspecto es relevante 

porque nos indica que existe en ellos una inclinación a mantenerse activos en la sociedad.  

 

Método 

Se diseñó un estudio que analizó distintos elementos que participan en la formación de una cultura 

política con un énfasis en los hábitos comunicativos de los informantes. Mediante la técnica cualita-

tiva conocida como grupo focal, se construyó un instrumento para propiciar una conversación gru-

pal que permitiera identificar y conocer los puntos de vista de los participantes con relación a políti-

ca, participación ciudadana y consumo de medios. 
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Institucionalización y peligros en la red autocrática 

El estudio se diseñó desde una perspectiva cualitativa ya que nuestro objetivo fue compren-

der cómo se construye la cultura política en los jóvenes desde sus propios hábitos comunicativos de 

consumo de medios. Seleccionamos el grupo de enfoque como técnica de recolección de datos por-

que el investigador tiene la posibilidad de conocer más sobre la experiencia, interacción e involu-

cramiento de los sujetos en la política (Karpf et al., 2015). Además, al incentivar un debate abierto 

sobre temas en particular, en espacios de comunicación situada como es un grupo focal, se favorece 

la construcción y deconstrucción de concepciones teóricas entre los sujetos (Macia et al., 2005; Silva 

et al., 2013). En comunicación política, el grupo de enfoque es utilizado pues se le considera una 

técnica democrática ya que da a los informantes poder y voz, establece un espacio accesible y seguro 

para que las personas puedan externar sus opiniones (Jarvis, 2011). El grupo focal, entonces, como 

alternativa metodológica, resultó idónea para casos como el nuestro en el que nos interesó que los 

participantes interactuaran y ofrecieran opiniones desde su propia experiencia.  

A partir del objetivo de investigación que fue analizar cómo se construye cultura política en-

tre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León a partir de sus hábitos comunicati-

vos y de consumo de medios, el instrumento, inspirado en la investigación de Saldierna Salas 

(2014), tuvo como categorías de análisis: cultura política, interés en la política, sentimiento de efica-

cia, consumo de medios, conocimiento político, participación ciudadana y desafección política. 

Selección de la muestra 

A partir de lo encontrado por Herrera y Burgoa (2013) se consideró que la Facultad de 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales es la que congrega estudiantes con un mayor interés 

en los asuntos políticos del país, con una matrícula aproximada de 5 mil estudiantes. En contraposi-

ción, se consideró que la Facultad de Artes Visuales, con una matrícula de 2,323 estudiantes con-

grega a estudiantes con menor interés en los asuntos públicos del país. Los estudiantes convocados 

a participar en los grupos focales de cada Facultad fueron seleccionados por el método de cuotas. 

El estudio siguió un diseño tipo panel, de tal forma que los primeros grupos de enfoque fue-

ron realizados en octubre y noviembre de 2017 en las instalaciones de las respectivas facultades. 

Posteriormente, en abril de 2019 se realizaron otro par de grupos de enfoque con los mismos estu-

diantes con la finalidad de rastrear cambios respecto al sentimiento de eficacia política y cinismo.  

Procesamiento de datos 

El proceso de análisis cualitativo consistió en el establecimiento de categorías a priori de 

acuerdo con el marco teórico que hemos expuesto, la codificación selectiva con las categorías a prio-

ri, la codificación abierta a partir de la generación de categorías emergentes que no habíamos consi-

derado en el planteamiento del estudio, posteriormente realizamos una codificación axial para 

agrupar en temas generales las opiniones y ejemplos de prácticas culturales de los participantes. El 
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proceso concluyó con una fase de contraste entre las categorías encontradas por los analistas con el 

marco teórico y hallazgos de investigaciones similares. Es importante aclarar que el estudio se dise-

ñó tipo panel, pero en la segunda ronda de grupos de enfoque no se observaron diferencias signifi-

cativas, sólo en la relevancia que adquirió la conferencia matutina de presidencia. 

 

Resultados  

Dentro de la caracterización de los informantes, destacamos que el grupo de la FCPYRI estuvo con-

formado por 3 mujeres y 3 hombres de edades entre 17 y 20 años. Todos habían votado en las elec-

ciones previas y cursaban la licenciatura en Relaciones Internacionales. Mencionaron tener como 

pasatiempos el cine, la lectura, aprendizaje de idiomas. Por su cuenta, el grupo de la FAV estuvo 

integrado por 3 hombre y 3 mujeres con edades entre 17 y 19 años. Solo una mujer tenía caracterís-

ticas demográficas diferentes ya que contaba con 37 años y es madre de familia. Los pasatiempos de 

estos estudiantes eran oír música, ver series en televisión, salir, tirarse en la cama.  

Hábitos comunicativos 

El entorno familiar resultó relevante para el desarrollo de hábitos comunicativos relaciona-

dos con la adquisición de información, el desarrollo de conversación política y participación en de-

bates de asuntos públicos. En los grupos focales surgieron recuerdos de los estudiantes sobre discu-

siones familiares sobre temas de política, elecciones presidenciales y la situación de deterioro del 

ambiente político ante la creciente violencia en el noreste de México, como se mencionó en el grupo 

de enfoque con estudiantes de la FAV: “Donde más se hablaba de política era en casa de mis abue-

los, pues se iban a juntas que hacían del PRI acompañados por una tía” (I1-G2-FAV). Un informante 

del grupo de estudiantes de la FCPYRI añadió:  

Mis padrinos recuerdo que en las fiestas familiares salía a relucir X o Y tema municipal o es-

tatal propiamente de Tamaulipas y recuerdo que los escuchaba hablar. (I2-G1 FCPYRI) 

Los estudiantes mencionaron el uso de redes sociales como plataformas para leer y compar-

tir contenidos noticiosos relacionados con asuntos políticos publicados por medios y periódicos 

nacionales. No obstante, se detectó un incipiente desarrollo de estrategias para leer los mensajes 

sesgados por las posturas ideológicas de las empresas de medios de comunicación, y la necesidad de 

verificación de noticias falsas. En el segundo grupo de enfoque con estudiantes de la FCPYRI un 

informante explicó: 

Siento que las que más aportan son las redes sociales porque hay veces incluso que suben 

noticias, demasiado fuertes o que no deberían de estar (…) permanecen por cierto tiempo y 

las borran, pero mientras tanto ya mucha gente ya las vio (…) es el que más aporta porque 

pueden meter cosas que no se pueden saber (…) por la televisión. (I4-G2-FCPYRI) 
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Podemos observar también que se describe un escenario donde los mensajes de los medios 

tradicionales se encuentran sesgados, pero en vez de que dicho escenario se vincule únicamente con 

los defectos de la clase política, que desde la teoría del malestar mediático explicaría la desafección 

política del grupo, podemos advertir que en ambos casos se muestran desconfiados de los medios de 

comunicación, de la veracidad y eficacia que los medios tradicionales tienen.  

Además de la familia y los medios como fuente de socialización, los estudiantes menciona-

ron la relevancia que tiene en su experiencia el espacio universitario. La Universidad es valorada 

como fuente de adquisición de información y espacio propicio para el diálogo y debate sobre temas 

públicos. Esta observación fue más evidente en los estudiantes de la FCPYRI que en los estudiantes 

de la FAV. 

Con las clases que tenemos actualmente de Derecho, me he dado cuenta de que lo que te-

nemos actualmente, no es lo que debería de ser,(…)me acuerdo que estaba planeando mis 

vacaciones de Semana Santa y dije ‘no pues quiero ir a esta playa’ y estuve investigando y en 

la torre, está privatizada y fue cuando empecé a pensar ‘se supone que pues todo el territorio 

es propiedad de todos los mexicanos cómo fue que permitieron la privatización´. Si ya me 

estoy dando cuenta de que eso no puede ser. (I1-G2-FCPYRI) 

Otro informante del mismo grupo explica la relación entre la educación superior, la madu-

rez y el interés político de la siguiente manera: 

los jóvenes de secundaria o de preparatoria creo que son los que menos están interesados en 

estos temas, porque no tienen la madurez todavía de tomar, de pensar en ese tipo de cosas, 

creo que incluso estudiantes de facultad de los primeros semestres no tenemos tanta madu-

rez todavía. (I4-G2-FCPYRI) 

Los jóvenes participantes en los cuatro grupos de enfoque mencionaron que además de la 

familia y la escuela han adquirido información política de otras instituciones, por ejemplo, una es-

tudiante de FAV narró: 

Yo empecé a oír de política afuera de mi casa. Mi primer trabajo lo tuve a los 15 años, en una 

maquila de ropa deportiva, la dueña, a mi jefa y a mí nos traía a un jugador viejo del Monte-

rrey, ellos eran mucho del PAN. Entonces, ella la señora trataba de meterle a fuerza a mi je-

fa cosas del PAN, le llevaba pancartas y todo ese rollo y ella decía que no las iba a poner 

porque decía que el PAN estaba con la gente rica y nosotros éramos del pueblo entonces ella 

decía que por eso nosotros estábamos con el PRI. [A mi jefa] le gustaba estar en la bola de la 

colonia y yo cuando tenía 16 años veía todo, porque ella organizaba a las señoras y ellas iban 

y pedían alumbrado o calles porque no había pavimento era en la FOMERREY, ahorita ya 

tiene nombre, pero antes era eso entonces todo eso empecé a ver a esa edad. (I3-G2-FAV). 
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Respecto a las diferencias en la exposición y consumo de medios, así como el fomento de 

hábitos comunicativos, un resultado importante del estudio es que, a pesar de que los estudiantes de 

la FCPYRI se consideraron estudiantes con alta sofisticación política, no se detectaron diferencias 

claras. Los medios de comunicación mencionados por los estudiantes coinciden en ambos grupos, 

así como las vivencias familiares relacionadas a temas de política. 

Un aspecto que sí resultó significativo con relación a los hábitos de comunicativos fue el 

marcador de los 100 días del gobierno federal. Este marcador detonó un cambio en los hábitos para 

la adquisición de información política: los participantes de la FCPYRI reconocen las conferencias 

matutinas como un medio que da comunicación directa, apertura y dinamismo visual a la comuni-

cación gubernamental. 

Sí, digo, igual, creo que el gobierno de AMLO lo que hace con las conferencias matutinas es 

que todas son visuales, entonces las televisoras son las que van a estar cubriendo todo lo que 

él dice en tiempo real a lo que la radio no así tan lo que él dice del periódico, entonces vas a 

ver la nota en redes sociales y te da flojera ir allá, yo creo que la tele sí está más influenciada 

porque lo tiene que estar grabando en tiempo real. (I6-G3- FCPYRI) 

Formación de la sofisticación política 

Este eje de análisis estuvo compuesto por las categorías: interés, conocimiento, debate y 

participación política que en suma representarían un grado mayor de sofisticación de quien ejerce 

todas estas características y prácticas. En general, los participantes no se ubican dentro de esta cate-

goría independientemente de la carrera estudiada: ninguno mencionó una participación directa en 

procesos políticos, no manifestaron su membresía en asociaciones, partidos o colectivos, ni la cola-

boración en procesos políticos en ningún nivel. Sin embargo, los estudiantes de la FCPYRI destaca-

ron formas de participación indirecta tales como estar informados de los acontecimientos públicos y 

el ejercicio del voto en las últimas elecciones. 

En cuanto al interés político, existe un mayor interés en los participantes de la FCPYRI, sin 

embargo, es limitado en ambos grupos a los procesos electorales. Los temas controversiales del 

inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como los temas relacionados con seguridad 

nacional y narcotráfico ocuparon el principal interés de los participantes. Se pudo observar que se 

trata de una generación que recuerda la violencia de 2009 – 2011 en el Nuevo León y Tamaulipas, 

ya que los referentes a estos temas emergieron en distintos momentos de la conversación. 

Yo soy tamaulipeca, así que a mí me afectó mucho lo de la inseguridad de Calderón y eso es 

el primer recuerdo que tuve, después fue la reforma que hizo de que atacar al narcotráfico y 

pues yo viví todas las balaceras, las matanzas, y desapariciones así que eso fue mi primer re-

cuerdo. (I2-G3- FCPYRI) 
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La sofisticación política, como hemos visto, se ve potenciada por el desarrollo del interés po-

lítico en los individuos. Al respecto, en ambos grupos se observó que en las familias de algunos par-

ticipantes se encontraban padres de familia con conocimiento de economía y política, así como 

abuelos y hermanos con participación en partidos políticos y organizaciones sindicales, e incluso 

familiares cercanos con puestos en el sector público. Esto podría indicar que la familia fomenta el 

interés de los individuos por este tipo de temas. Una estudiante de Relaciones Internacionales men-

cionó lo siguiente:  

Mi papá es economista, entonces desde pequeña yo recuerdo que a él le encanta, bueno para 

empezar él lee mucho, entonces habla mucho también de temas de política, pero tanto al 

punto de que me he llegado a confundir. (I2-G3- FCPYRI) 

Por otro lado, en cuanto a las instituciones que podrían estar detonando el interés en los 

asuntos públicos del país, fue relevante que los estudiantes no mencionaran la Universidad, ni los 

organismos electorales y de participación ciudadana. Los estudiantes, por ejemplo, mencionaron 

que habían participado en mítines electorales por motivos relacionados al placer estético y social 

como escuchar la música de bandas y contantes populares. 

En concordancia con la teoría de la movilización cognitiva, la formación educativa podría 

estar también participando en el fomento del interés político, ya que se observó que los estudiantes 

que tenían mayor contacto con temas y procedimientos relacionados con la política nacional ad-

quieren dicho interés en el entorno familiar donde el nivel educativo de los padres podría estar limi-

tando o favoreciendo el consumo de contenidos relacionados con los asuntos públicos. El entorno 

familiar, entonces, destacó también como espacio para el debate de las campañas electorales, las 

expectativas de cambio político y las decepciones con los partidos y candidatos, sobre todo si uno de 

los miembros de la familia trabaja en el sector público. 

El ejercicio del voto es la principal herramienta que detectan los estudiantes, de la FCPYRI y 

de la FAV, como medio de participación política para que la población sea escuchada. En segundo 

término, se mencionaron las organizaciones civiles como juntas vecinales y colectivos de la sociedad 

civil, pero en ninguno de los grupos se mencionó alguna OSC en especial, ni se comentó si alguno de 

los participantes de los grupos de enfoque participaba activamente en dichos colectivos 

Condicionantes de la participación política 

En este eje consideramos como condicionantes de la participación política de los estudian-

tes aspectos como la percepción de honestidad y cinismo de los actores e instituciones políticas, la 

percepción de la legitimidad de los mecanismos de elección y consulta ciudadana, la percepción de 

eficacia y de cercanía de los actores e instituciones políticas, y la desafección política manifiesta en 

el discurso de los estudiantes. 
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Lo primero que debemos mencionar es que los participantes de ambos grupos de enfoque 

perciben que para los actores políticos prevalece la impunidad ante la corrupción y sus acciones 

obedecen a intereses particulares. Esta percepción es compartida desde la infancia en su entorno 

familiar donde proliferan comentarios al respecto y es también reforzada por la información política 

difundida en medios de comunicación. Existe un movimiento pendular de encanto-desencanto en 

los actores políticos sobre todo en tiempo de campaña y se repitió en los primeros 100 días de la 4T1. 

Los estudiantes de ambas facultades reconocen el voto como mecanismo de elección popu-

lar, aunque advierten poca efectividad de este pues consideran que el voto duro de los partidos con 

frecuencia gana sobre las cualidades particulares de los candidatos. Sin embargo, a diferencia de los 

estudiantes de la FAV, los estudiantes de la FCPYRI se mostraron más conscientes de la trascenden-

cia que tienen sus profesiones en la administración pública. De ahí que observen poca legitimidad 

en este y otros mecanismos para la toma de decisiones gubernamentales. Por ejemplo, respecto de 

las consultas populares implementadas por la 4T, consideran poco eficaz el mecanismo ya que no se 

consulta a los actores pertinentes, al sector de la población más capacitado o a los ciudadanos que 

directamente son afectados por la política que se desea implementar.  

Finalmente, en cuanto a la desafección política, los estudiantes de la FAV no están interesa-

dos en participar en campañas políticas, y los estudiantes de la FCPYRI, aunque se mostraron in-

teresados, confesaron no haber participado en su mayoría y la minoría que sí participa lo han hecho 

por invitación de otros miembros de su entorno familiar. En general, los estudiantes se muestran 

desencantados con los procesos electorales y la vida política del país. 

El INE o con cualquier institución pública de México, este, sí realmente no, tengo muy poca 

credibilidad en ellas, entonces, siento que igual mi voto, no siento que haría la diferencia no 

es algo que yo le quiera decir a las masas o la gente de mi alrededor, pero los incitaría a vo-

tar pero yo no creo que sería algo como que esencial en el sistema. (SF3-G1 FCPYRI) 

 
Discusión y conclusiones 

Aunque en ambos grupos prevalece un sentimiento de desencanto con la vida política del país, a 

través del análisis cualitativo de aspectos relacionados con la sofisticación política y la participación 

ciudadana podemos comprender todos los aspectos que intervienen en la formación de su cultura 

política. En primer lugar, debemos resaltar la relevancia de la comunicación intergeneracional; co-

mo vimos, la principal fuente de información e interés político proviene del entorno familiar de los 

participantes en los grupos focales. Como mencionan Huerta y García (2008) y Echeverría Victoria 

(2011), la familia interviene desde edades tempranas tanto en la formación de una cultura política 

como en el establecimiento de patrones de consumo de medios. 

 
1 4T o Cuarta Transformación cotidianamente se refiere al cambio de gobierno que entró en vigor en México con la elección 
presidencial de 2018 donde resultó electo el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 



Sofisticación y cultura política en estudiantes universitarios, un análisis desde sus hábitos comunicativos 14 

 

Revista de Comunicación Política, vol. 4, enero-diciembre, 2022, http://rcp.uanl.mx, pp. 1−19, ISSN: 2992-7714 

Desde el análisis cualitativo pudimos observar también que el concepto de sofisticación po-

lítica es demasiado riguroso y no contempla que pueden existir otras formas de participación infor-

mal e indirecta en la vida pública. A pesar de las limitaciones estructurales del país (sistema parti-

dista, democracia deliberativa, centralización en la toma de decisiones públicas, estado paternalis-

ta), los jóvenes universitarios encuentran espacios en los que pueden participar en los asuntos pú-

blicos. Los jóvenes aprecian el uso de redes sociodigitales con este fin, sin embargo, como ya men-

cionamos, hacen un uso poco eficiente de estrategias de gestión de la información. Esto es particu-

larmente importante porque como mencionan otros investigadores (Almansa-Martínez, 2016; 

Huerta & García, 2008; López & Anaya, 2016) la amplitud de las redes de información y discusión 

política contribuye a formar ciudadanos más participativos y políticamente sofisticados. 

La participación política parece resumirse en la conformación de grupos para petición y exi-

gencia a los gobernantes para cumplir promesas de campaña y resolver necesidades inmediatas de 

la población. Pero cabe que nos cuestionemos: ¿qué pasa con otras formas de involucramiento en la 

toma de decisiones, que no sea solo el voto o el plebiscito? ¿qué pasa con las diferentes formas de 

asociación? ¿qué se piensa del involucramiento legal y transparente de la iniciativa privada y el sec-

tor educativo para la conformación de cambios políticos o el establecimiento de la agenda pública al 

menos? 

En el concepto de cultura política está presente el concepto de voto e información sobre 

propuestas de candidatos como herramienta de participación ciudadana, pero los estudiantes men-

cionaron poca participación en mítines, membresía en organizaciones, participación en comités 

ciudadanos, vecinales, consejos, recolección de firmas para enviar a gobernantes, redacción de pro-

puestas de ley, etc. En México la promoción de la cultura política de parte de los institutos electora-

les y de participación ciudadana desde su origen ha estado enfocada principalmente a la promoción 

del voto y a la legalidad en las elecciones, pero ha faltado alfabetización y concientización en otras 

formas de incidencia política. 

Finalmente, creemos que es importante propiciar en los estudiantes estrategias que permi-

tan a los jóvenes ampliar el espectro ideológico de la información que reciben en sus redes sociales y 

el acceso a medios de comunicación. Esta recomendación la realizamos porque observamos que en 

el uso de medios sociodigitales los estudiantes mostraron pocas habilidades para detectar sesgos y 

noticias falsas. En la etapa formativa universitaria, los estudiantes van adquiriendo de manera in-

dependiente herramientas para asegurar su participación en la vida pública del país, por lo que re-

quieren de estrategias de gestión de la información y el uso de agregadores de noticias para que 

puedan acceder a diversas fuentes que fomenten su conocimiento científico.  

Andreas Schedler (1998) explica que la democracia pasa por cuatro etapas: regímenes auto-

ritarios, democracia electoral, democracia liberal y culmina en la democracia avanzada caracteriza-

da por la toma de decisiones políticas en niveles micro y meso social, así como por la profundización 
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de la democracia mediante estilos de decisión, instituciones, mecanismos de participación. En los 

últimos 30 años en México hemos transitado de un régimen autoritario a una democracia electoral y 

liberal, pero si buscamos consolidar nuestra democracia debemos fomentar formas de participación 

ciudadana que las personas encuentre accesibles, cercanas y, sobre todo, que atiendan a sus necesi-

dades inmediatas. 
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