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RESUMEN
 
En los últimos años se han incrementado los estudios académicos sobre los efec-
tos de los medios sociales en la participación política convencional. Existen dos 
dimensiones que aparecen de manera constante en esta línea de investigación 
emergente: la construcción del capital social y el sentimiento de eficacia política. En 
el presente estudio se compara a dos grupos de jóvenes universitarios de dos dife-
rentes países latinoamericanos (México y Colombia) en torno a sus respuestas de 
acciones que confirman su sentimiento de eficacia política, así como los elementos 
que les permiten construir capital social con la ayuda de los medios sociales. De 
igual manera, se lleva a cabo una relación de estos conceptos con su participación 
dentro y fuera de línea. Respecto a las conclusiones, no se encontraron grandes 
variaciones entre los dos grupos que participaron en el estudio. No obstante, los 
resultados confirman una tendencia que ha aparecido en otros estudios similares: 
la participación política dentro y fuera de línea tiene una fuerte relación entre sí, así 
como con los constructos de capital social y eficacia política.

PALABRAS CLAVE 

Participación política, redes sociales, Internet, capital social, eficacia política.

ABSTRACT 

Academic studies on the effects of social media on conventional political participa-
tion have increased in recent years. There are two dimensions that appear cons-
tantly in this line of emerging research: the construction of social capital and the 
sentiment of political efficacy. In this study, two groups of university students from 
different Latin American countries (Mexico and Colombia) are compared around 
their responses of actions that confirm their sentiment of political efficacy, as well as 
the elements that allow them to construct social capital with the help of the media. 
social. In the same way, these concepts are related to their participation inside and 
outside social media. Among the conclusions we found that there were no great va-
riations between the two groups that participated in the study. However, the results 
confirm a trend that has been identified in other similar projects: political participa-
tion inside and outside social media has a strong relationship with each other, as 
well as with the constructs of social capital and political efficiency.

KEY WORDS
 
Political Participation, social networks, Internet, Social Capital, Political Efficacy.

RESUMO 

Os estudos acadêmicos sobre os efeitos das mídias sociais na participação política 
convencional aumentaram nos últimos anos. Existem duas dimensões que apa-
recem constantemente nessa linha de investigação emergente: a construção do 
capital social e o sentimento de eficácia política. Este estudo compara dois grupos 
de estudantes universitários de dois países latino-americanos diferentes (México e 
Colômbia) em torno de suas respostas a ações que confirmam seu senso de eficá-
cia política, bem como os elementos que lhes permitem construir capital social com 
a ajuda das mídias sociais. Da mesma forma, esses conceitos estão relacionados 
à sua participação dentro e fora da linha. Entre as conclusões, descobrimos que 
não houve grandes variações entre os dois grupos que participaram da pesquisa. 
Não obstante o que precede, os resultados confirmam uma tendência que foi iden-
tificada em outras pesquisas similares: a participação política dentro e fora da linha 
tem uma forte relação entre si, assim como com as construções de capital social e 
eficácia política.
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I. Introducción 

En el contexto contemporáneo, resulta 
obvio afirmar que la comunicación política 
debe de tomar en cuenta a los medios so-
ciales en la misma medida que a los me-
dios tradicionales. El cambio de una co-
municación vertical de los medios masivos 
de comunicación a la horizontalidad que 
permiten los medios sociales, se ha dado 
de forma acelerada en la última década.
 
Esa realidad implica que los estudios aca-
démicos se han enfocado en medir el im-
pacto de los medios convencionales en las 
actitudes políticas de los individuos. Algu-
nos de los constructos que más han sido 
analizados en relación a los efectos de los 
medios sociales son la participación políti-
ca dentro y fuera de línea, la formación del 
capital social, así como el sentimiento de 
eficacia política.

En el presente artículo realizaremos una 
comparación entre dos países latinoa-
mericanos distintos (México y Colombia), 
pero con el mismo sujeto de investigación: 
los jóvenes universitarios. Ambos estudios 
partieron de un mismo cuestionario más 
amplio que cubrió otras dimensiones, pero 
para efectos de esta investigación se llevó 
a cabo un comparativo entre los dos paí-
ses en cuanto a diferentes acciones rela-
cionadas con el capital social que se crea 
a través de los medios sociales, cómo di-
chos medios fortalecen o no el sentimiento 
de eficacia política, y de qué forma estos 
dos constructos se relacionan con la par-
ticipación política dentro y fuera de línea.

1. Participación política y medios so-
ciales

Desde distintos contextos, se ha estudia-
do la manera en que los medios sociales 
promueven la participación política dentro 
y fuera de línea. En el caso de la investi-
gación de Meyer (2017), analiza algunas 
variables con relación al uso intensivo del 
Internet y de las redes sociales que po-
drían influir en el interés y participación de 
los jóvenes en la política. La investigación 
arrojó como resultado que las personas 
que tienden a conectarse más a Internet 
y usan una red social como Facebook, tie-
nen mayor participación que aquellos que 
no lo hacen. Sin embargo, el uso del Inter-
net (fuera de los medios sociales) no tiene 
una relación significativa con la participa-
ción política en los jóvenes.

De igual manera, Cebrián (2009) habla so-
bre el incremento del uso de los medios 
de comunicación, la evolución de los ci-
bermedios y cómo han modificado la for-
ma de interacción entre las personas y la 
manera en que obtienen información.

Actualmente los usuarios de internet ya no 
son sólo receptores de información; tam-
bién se convierten en productores, subien-
do datos o contenido propio a una plata-
forma web. En este contexto se muestran 
nuevas formas de presentar información 
tanto en su narración como en su expo-
sición, debido a que se facilita la usabili-
dad de los sitios digitales. Las limitaciones 
para obtener información de utilidad son 
cada vez más pequeñas, gracias a la ayu-
da de buscadores, además de que dicha 
información llega de forma expedita a los 
consumidores (Cebrián, 2009). 
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La investigación de Trilla, Jover, Martínez 
y Romañá (2011) señala las distintas for-
mas de participación que tienen los estu-
diantes hoy en día en la universidad y la 
influencia de este elemento dentro de di-
cha institución educativa.

La participación de los jóvenes puede re-
presentarse con alguno de los siguientes 
conceptos: tipos genéricos de participa-
ción, objeto de la participación, formas o 
vías de la participación. En el mundo exte-
rior los jóvenes ven el tema de la política 
con poco interés para intervenir en ella, 
pero mencionaron que su participación se 
facilitaría con el uso del Internet. Los au-
tores reflexionaron que sólo con el tiempo 
se confirmaría si el uso del Internet como 
herramienta mejora el grado de participa-
ción entre los jóvenes (Trilla, Jover, Martí-
nez y Romañá, 2011).

Es posible argumentar que debido a las 
posibilidades que tiene el Internet, ningu-
na campaña electoral o de comunicación 
institucional puede prescindir del mismo. 
Al respecto, Mayoral (2007) estudio el 
uso de Facebook como herramienta de 
las campañas políticas de las elecciones 
generales del 2016 en España, para po-
der persuadir a las personas de que par-
ticiparan en evento electoral. En concreto, 
se estudiaron las diferentes técnicas de 
persuasión que utilizaron los candidatos a 
ocupar la Jefatura de Gobierno. En este 
caso se determinó que la apelación a los 
sentimientos causa un mayor efecto en la 
persuasión a través de los medios socia-
les, lo que pudo haber tenido una inciden-
cia en los resultados de la elección.

Respecto a Latinoamérica, esta interac-
ción es relativamente nueva. En el caso 
de la investigación de Echeverría (2009), 
se concluyó en aquel momento que aun-
que el uso de las cibercampañas había to-
mado fuerza en las elecciones regionales 
del 2009 en los estados sureños de Cam-
peche y Yucatán, existieron desventajas 

por la falta de conectividad y presencia 
de algunos lugares que son principalmen-
te los rurales, dejando escapar una gran 
cantidad de votantes, además de que las 
plataformas digitales fueron insuficientes.
Sin embargo, la irrupción del llamado in-
vierno chileno en el 2011, así como el 
#YoSoy132 en México, serían cataliza-
dores de nuevas movilizaciones dentro y 
fuera de línea en el contexto latinoameri-
cano (Galindo y González, 2013; Caba-
lin, 2014). Ambos sucesos capturarían 
la atención de académicos, creando una 
emergente línea de investigación.

2. Efectos de los medios sociales en 
la participación política de los jóve-
nes universitarios

El estudio del sentimiento de eficacia po-
lítica ha resultado ser complejo en la me-
dida en que se han buscado escalas que 
puedan representar con autenticidad este 
constructo, como lo muestra la investiga-
ción de Craig, Niemi y Silver (1990) donde 
se habla sobre el análisis de las escalas 
utilizadas en el estudio piloto realizado por 
NES (National Election Sistem), así como 
también de los resultados obtenidos de 
las cinco partes que está compuesto dicho 
estudio. La investigación se enfocó en la 
eficacia interna, la confianza basada en el 
sistema, la eficacia basada en el sistema 
así como la eficacia y confianza basadas 
en los actuales sistemas. A pesar de que 
algunas de las escalas no funcionaron, se 
creó un precedente importante para anali-
zar el constructo del sentimiento de efica-
cia política.

Morrell (2005) buscó identificar si el pro-
ceso de participación influía o no en el 
sentimiento de eficacia política. En otras 
palabras, el autor intentó determinar si el 
proceso de deliberación sobre decisiones 
colectivas tiene efectos sobre la eficacia 
política interna.

El estudio se basó en la formación de tres 
grupos diferentes en los que se trabajaron 
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temas de distinta manera. Se midió la efi-
cacia política interna del grupo antes y des-
pués de los experimentos. En la investiga-
ción de Morell (2005) se demuestra que el 
proceso de deliberación por sí mismo no 
genera sentimientos de eficacia política 
en las personas, pero los individuos que 
se embarcan en un proceso de toma de 
decisiones deliberativa de forma evidente 
ven aumentar su eficacia política. Quienes 
participaron en el ejercicio votaron por los 
temas que se les ofrecieron, presentando 
un menor sentimiento de eficacia política 
que cuando intervinieron de manera direc-
ta en cada uno de los asuntos.

En el caso de la investigación de De Zu-
ñiga y Ardévol-Abreu (2017), se abordó la 
percepción de la eficacia política interna, 
que es aquella que tiene el individuo so-
bre si entiende y es capaz de participar 
en asuntos de política y también el senti-
miento de eficacia política externa, que es 
la seguridad del impacto que se tiene con 
la participación política. En esta investiga-
ción se analizó el comportamiento de las 
personas ante la exposición de noticias 
sobre este tema, así como su participa-
ción en debates y en asuntos de política 
en general. 

Los resultados señalan que la percepción 
de las personas aumenta cuando están 
expuestas a noticias, debido a que la in-
formación que se obtiene de asuntos pú-
blicos provoca que la gente se sienta más 
segura sobre sus conocimientos y de esta 
manera se consideran capaces para im-
plicarse, aunque esto no cambia su per-
cepción de que su participación tenga al-
guna repercusión. En concreto, De Zuñiga 
y Ardévol-Abreu (2017) encontraron que 
la eficacia política interna se fortalece en 
la medida en que se tiene conocimiento 
sobre política, pero eso no sucede con el 
sentimiento de eficacia política externa.

Resulta conveniente analizar el estudio de 
Reichert (2016), en el cual se aborda la for-

ma en que el conocimiento político de las 
persona afecta su participación en dichos 
temas, teniendo como mediador la efica-
cia política interna. El académico descu-
brió que el conocimiento político sumado a 
la eficacia política interna son importantes 
en el momento de la participación, pero no 
sólo la eficacia funciona como mediador, 
también poseen relevancia otros factores. 
Por otra parte, el estudio de Carpara, Vec-
chione, Capanna y Mebane (2009) aborda 
el fenómeno político desde una perspec-
tiva psicológica, enfocándose en la au-
to-eficacia política, estudiando diferentes 
grupos de personas previamente selec-
cionadas, con distintas características en 
cada estudio.  

En el primer análisis se buscó una for-
ma que permitiera medir cuánto deben 
conocer o creer las personas para poder 
fomentar el funcionamiento de una demo-
cracia representativa, se encontró que la 
gente con títulos universitarios se siente 
más capaz de defender sus ideas y de 
participar en actividades políticas. En el 
segundo estudio se evaluó el interés y la 
participación política con diferentes esca-
las de auto-eficacia política, en donde no 
hubo muchas diferencias, pero se observó 
un resultado interesante en donde el 92% 
de los que participaron indicaron que han 
votado con frecuencia. Por último, en el 
tercer estudio fueron evaluadas personas 
adentradas en la política y los resultados 
alojaron que en la percepción de eficacia 
política, los políticos fueron los mejores 
calificados, seguidos por partidarios y al 
final los electores (Carpara, Vecchione, 
Capanna y Mebane, 2009).

Es posible identificar también esta relación 
cuando se analizan los sistemas políticos. 
Es el caso del estudio de Ikeda, Kobayashi 
y Hoshimoto (2008), que se centra en la re-
lación que existe entre la elección política, 
el compromiso cívico y la eficacia política, 
siendo esta última tomada como una varia-
ble independiente usando las diferencias 
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de sistemas políticos de acuerdo a los par-
tidos políticos, detallando la singularidad 
de cada uno como un macro factor y la for-
ma en que afecta tanto el comportamiento 
como la psicología de las personas.

Los resultados de la investigación mues-
tran que en los países donde la singu-
laridad de los sistemas de los partidos 
políticos es más grande, la participación 
política es mayor y aumenta más la efica-
cia política en comparación de aquellos en 
los que la diferencia es menor. También la 
investigación demuestra que la participa-
ción política y la identificación con un par-
tido tienen efectos sobre la eficacia políti-
ca, aunque la participación se ve afectada 
dependiendo de qué tan partidista sea la 
persona, si siente poca identificación, la 
participación es mayor. En este caso, los 
resultados demuestran (contrario a lo que 
esperaban los autores) que las personas 
que no se sienten bien representadas par-
ticipan más, con lo que mejora el senti-
miento de eficacia política.

En el factor de género, Solhaug (2006) 
analiza la relación que existe entre la en-
señanza de actitudes cívicas a una edad 
joven con una vida democrática en la edad 
adulta, sumándole a este conocimiento las 
variables de la motivación y la autoefica-
cia y cómo estas también tienen efectos. 
En los resultados respecto al área de gé-
nero, fue posible observar que aunque el 
conocimiento entre hombres y mujeres es 
similar, la percepción de autoeficacia aún 
es mayor en los hombres. 

Cuando se estudia la influencia de los 
padres y la educación, resulta importante 
cuando son niños, pero al pasar el tiempo 
esta influencia disminuye pues los jóve-
nes van creando su propia identidad. La 
educación también juega un papel impor-
tante; los individuos que estudian en un 
sistema general, en comparación de un 
sistema vocacional, tienden a estar más 
preparados en la materia y a creer más en 

sí mismos y ser más tolerantes. También 
fue posible observar que el conocimiento 
y la autoeficacia están relacionados con 
la futura participación en las actividades 
políticas, ambas con diferente intensidad, 
aunque las dos son importantes, pues la 
autoeficacia mejora la motivación y el co-
nocimiento mejora la tolerancia y el involu-
cramiento (Solhaug, 2006). 

En el mismo sentido, Kenski y Jominie 
(2006) exponen que el uso de Internet para 
obtener información sobre una campaña 
presidencial tiene repercusión sobre la efi-
cacia, conocimiento y participación política. 

En este caso, fue posible constatar que 
el uso del Internet y la exposición de la 
campaña están asociados positivamente 
con la eficacia interna, pero hablando de 
eficacia externa sólo el uso de Internet se 
asocia positivamente con este sentimien-
to. El conocimiento político está asociado 
positivamente con ambas variables, se 
encontró que el uso del Internet no tiene 
asociación con la participación política 
pero la exposición en línea de la campaña 
sí. Los autores concluyen que el Internet 
si tiene efectos sobre la eficacia, conoci-
miento y participación política, aunque de 
forma limitada, pues para un resultado 
final también interceden otras variables 
como la edad, género, cultura, el acceso a 
Internet y a otros medios de comunicación 
(Kenski y Jominie, 2006).

El estudio de Velásquez y LaRose (2015) 
habla sobre cómo las experiencias enacti-
vas afectan la creencia de los jóvenes so-
bre sus capacidades y su eficacia interna 
en el uso de las redes sociales con fines de 
participación política y por ende, también 
afecta su activismo en medios sociales.

En los resultados se observó que las 
cuatro hipótesis planteadas en el estudio 
fueran confirmadas por los datos obteni-
dos. Los tres grupos de personas estu-
diadas (grupo demócrata, republicano y 
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medioambiental) lanzaron datos de una 
relación positiva entre experiencias exito-
sas enactvias en el uso de las redes socia-
les, con el sentimiento de eficacia política 
de estas, mientras que también mejoró la 
perspectiva de la eficacia interna de cada 
miembro. A su vez, se constató que la efi-
cacia política de las redes sociales y la efi-
cacia política interna afecta en el activismo 
en las redes sociales del grupo de jóvenes 
que participó en el estudio (Velásquez y 
LaRose, 2015).

3. Formación de Capital Social en la 
juventud.

Resulta imposible limitarse a una sola de-
finición de capital social. Al respecto, Var-
gas (2002) establece que existen muchas 
definiciones de este constructo, las cuales 
pueden ser estudiadas desde un punto de 
vista general, donde se conozcan ciertos 
elementos que lo conformen en la prácti-
ca. La forma de medición del capital social 
pudiera ser más cualitativa que cuantitati-
va a la hora de realizar una investigación 
que relacione todos sus elementos. 

Respecto a la forma en que funciona el 
capital social y cómo deben ser los suje-
tos que lo conforman, García-Valdecasas 
(2011) menciona que existen dos aspectos 
estructurales llamados closure (cierre) y 
brokerage (intermediación). Generalmen-
te los llamados closure son redes densas 
y cerradas, en comparación con los broke-
rage, que son redes fluidas y abiertas. 
Estos últimos generan más información y 
nuevas ideas, ya que están en constante 
relación con sujetos, mientras que los clo-
sure generan confianza y reciprocidad. 

El concepto de redes en la formación de 
capital social es fundamental, debido a 
que mediante ellas los sujetos interactúan, 
expresan y comparten ideas. Estudiar el 
funcionamiento de las redes puede ayudar 
a construir el capital social. Sin embargo, 
como todo grupo social, es importante 

crear objetivos que ayuden a mantener la 
relación de los participantes para mejorar 
un entorno social determinado (Ballester, 
Pascual y Vecina, 2013). 

En la actualidad, muchos jóvenes pasan 
el tiempo enviando y recibiendo mensa-
jes, comunicándose de manera no física, 
dejando de lado los asuntos políticos, la 
implicación en asuntos ciudadanos, entre 
otras oportunidades de creación de capital 
social (Bermúdez, 2017). Esto se debe en 
buena medida, a que en los últimos años 
se ha consolidado la tecnología, al grado 
de la dependencia. El hecho de que los jó-
venes expresen sus ideas por medios so-
ciales puede traer aspectos tanto positivos 
como negativos. Para los políticos puede 
ser más fácil llegar a los jóvenes, pero 
también existe la posibilidad de ser ignora-
dos de manera más sencilla. Estas herra-
mientas pueden crear aspectos negativos, 
debido a que no siempre se comunican 
las ideas con claridad en un entorno social 
determinado (Bermúdez, 2017).

La conciencia sobre el beneficio que reci-
ben las personas cuando integran alguna 
organización es fundamental, debido a que 
se crean lazos que permiten una relación 
más estrecha. Al respecto, Aguirre Aricapa 
(2012) menciona que un valor importante 
en esta interacción social es la confianza. 
Si las relaciones en un entramado social 
no son verdaderamente sólidas como para 
crear un vínculo de confianza, es muy pro-
bable que la red termine rápido. En caso 
contrario, cuando una organización tiene 
estos valores bien establecidos, es muy 
posible que crezca continuamente y los 
beneficios se extiendan a todos los miem-
bros del grupo (Aguirre Aricapa, 2012).

El que exista capital social no significa que 
este elemento estimule la participación. En 
la investigación de Arias Cardona y Mazo 
Peña (2016) se dan a conocer algunos 
de los problemas de los estudiantes co-
lombianos, así como su interés en formar 
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parte de una organización y lo que buscan 
cuando están dentro de ella. En la inves-
tigación se concluye que los participantes 
no manifiestan una intención de ayudar 
a su comunidad, por lo que se puede ar-
gumentar que en este ejercicio, los parti-
cipantes no están interesados realmente 
en participar activamente (Arias Cardona 
y Mazo Peña, 2016). 

Esto coincide con la investigación de 
Arias y Alvarado (2014), en la que mani-
fiestan que se tiene la percepción de que 
los jóvenes no cumplen con responsabili-
dades políticas, no se interesan en ellos 
y no buscan promover un cambio en la 
política. De acuerdo a los autores, esto 
se puede atribuir al hecho de que cons-
tantemente se encuentran expuestos a 
cambios y para ellos es difícil mantener 
un punto de vista estable o interesarse en 
algo en específico. 

Aunque Arias y Alvarado (2014) señalan 
que esa percepción de que los jóvenes 
no aportan o aportan menos a la política 
se deba que a no se observan algunas 
de las interacciones más elementales. Es 
por ello que es importante que se mues-
tre cuáles son sus intereses y qué podrían 
aportar a la actividad política tradicional, 
así como a la no convencional. Esto po-
dría tener como consecuencia la creación 
de una relación estrecha entre la juventud 
y los asuntos de interés colectivo.

Incitar a los sujetos a crear una ciudada-
nía cultural o intercultural no es suficiente, 
aunque las personas tengan las herra-
mientas necesarias y crean que pueden 
dar a conocer su identidad y pensamien-
to, es importante que existan proyectos 
que colaboren a que las personas vayan 
más allá de expresar su pensamiento o 
respetar su identidad, generar proyectos 
que apoyen el pensamiento de los sujetos 
puede ayudar a tener mejores redes y me-
jor capital social, creando entre la socie-

dad y la política el valor de la confianza y 
justicia (Mieles y Alvarado, 2012).

Como resultado de la creación de redes 
entres ciudadanos y política, se podrá ex-
presar cómo es tu identidad, logrando una 
relación estrecha entre los sujetos, empo-
derando al grupo social y formando una 
ciudadanía democrática (Mieles y Alvara-
do, 2012).

Muchos de los jóvenes que no partici-
pan dentro de la sociedad son los que no 
saben y no conocen todo lo que pueden 
lograr al expresar y comunicar su pensa-
miento acerca de cómo mejorar su socie-
dad, cómo se sienten con las decisiones 
que toman sus representantes, etc. Estos 
jóvenes que algunas veces desconocen la 
importancia de participar socialmente, cre-
yendo que la democracia sólo se da cuan-
do votan. Luchar por el reconocimiento de 
la identidad de los jóvenes es una tarea 
que todos los representantes políticos de-
ben llevar a cabo, así como también las 
escuelas o sociedades (Alvarado, Ospina, 
Botero y Muñoz, 2008).

Aunque una red sea pequeña, como el 
caso de los pocos jóvenes que se inte-
resan en participar en la política, es im-
portante que se mantenga, que se le dé 
la oportunidad de integrarse y darse a 
conocer entre la sociedad, para que otros 
jóvenes puedan ver y conocer lo fácil y be-
neficioso que es participar y hacer crecer 
el capital social dentro de la política (Agui-
lera Ruiz, 2010). 

En la investigación de Agudelo-Remírez, 
Murillo-Saá y Echeverry-Restrepo (2013) 
sobre la participación ciudadana y la prác-
tica de la política en los jóvenes, se dan 
a conocer las ideas que estos tienen so-
bre la participación política. Gracias a la 
globalización y a las nuevas tecnologías, 
mucha información que se tiene a la mano 
ayuda a que la participación disminuya. 
Esto es un aspecto que se debería con-
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trolar o debería estar regulado, ya que 
muchos mensajes que quiere dar algún 
producto o servicio se dan de forma inade-
cuada (Agudelo-Remírez, Murillo-Saá y 
Echeverry-Restrepo, 2013). 

Por esto, se recomienda fortalecer proyec-
tos que apoyen a las minorías que desean 
hacer un cambio, haciendo que cada vez 
sean más y más los jóvenes se involucren 
en asuntos políticos con el fin de mejorar la 
sociedad (Agudelo-Remírez, Murillo-Saá y 
Echeverry-Restrepo, 2013).

II. Objetivo, hipótesis y pregunta de 
investigación

Objetivo:

Explicar el impacto de los medios socia-
les tanto en la creación de capital social 
como en el sentimiento de eficacia política 
en los jóvenes universitarios en México y 
Colombia.

Hipótesis:

El sentimiento de eficacia política interna 
y externa, así como el capital social de los 
jóvenes universitarios mexicanos y colom-
bianos se relaciona con su participación 
política dentro y fuera de línea.

Pregunta de investigación:

¿De qué manera se asocia la eficacia po-
lítica y el capital social con la participación 
política dentro y fuera del Internet en las 
audiencias universitarias de México y de 
Colombia?

III. Metodología

El presente estudio es de carácter corre-
lacional. Se utilizaron ítems de diversos 

estudios (Gil de Zúñiga, H.; Veenstra, 
Vraga y Shah, 2010; Kushin y Yamamo-
to, 2010; Pishghadam, Nohani y Zabihi, 
2011; Vesnic-Alujevic, 2012; Oser, Hoo-
ghe y Marien, 2013) relacionados con la 
participación política dentro y fuera línea, 
capital social, así como el sentimiento de 
eficacia política.

Para el caso de México se realizó una en-
cuesta en cuatro estados del país (Nue-
vo León, Durango, Coahuila y Sonora) a 
jóvenes universitarios mexicanos, del 6 
de marzo al 2015 al 3 de junio del 20154. 
Dicha encuesta se aplicó de manera pre-
sencial con ayuda de profesores y perso-
nal administrativo de diferentes universi-
dades. También se llevó a cabo de forma 
virtual, a través de la plataforma Google 
Forms. La muestra total en este caso fue 
de 1,694. En el caso de Colombia, se con-
tó con la participación de 8 universidades. 
La encuesta se realizó en línea con la mis-
ma aplicación (Google Forms) y se tuvo la 
participación de 581 estudiantes, lleván-
dose a cabo entre el 15 de agosto y el 30 
de septiembre del 2017.

4 Este estudio forma parte del trabajo de 
campo que se hizo para la tesis doctoral 
del Dr. Daniel Javier de la Garza Monte-

mayor titulada Efectos de las redes socia-
les en la participación política de jóvenes 
universitarios de Nuevo León, Sonora, Du-
rango y Coahuila durante las elecciones 
legislativas federales de México, 2015, di-
rigida por los doctores Abraham Hernán-
dez Paz y Daniel Barredo y defendida en 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
en 2016, con la máxima calificación.
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IV. Resultados

Tabla 1. Eficacia política de los estudiantes consultados en México

Respuesta 
Mayoritaria

Porcentaje 
Total

F M DE

Mi voto hace la diferencia Intermedio 32.2% 538 3.38 1.23
La información que comparto en 
redes sociales es de calidad

Intermedio 42.8% 714 3.19 1.05

La información que comparto en 
redes sociales puede contribuir

De Acuerdo 34.9% 580 3.47 1.48

Puedo hacer la diferencia si participo 
en política

Intermedio 32.3% 539 3.39 1.36

Tengo la manera de influir en lo que 
hace el gobierno  

Intermedio 32.9% 549 2.74 1.20

Tengo la manera de influir en lo que 
hacen los partidos políticos

Intermedio 31.8% 529 2.60 1.18

Tengo la manera de influir en lo que 
hacen los candidatos

Intermedio 32.6% 544 2.63 1.18

Puedo contribuir a que otros cambien 
de opinión

Intermedio 32.7% 547 3.25 1.61

Nota: N= 1694. El valor mínimo es de 1 y el valor máximo es de 1. Existen 5 valores: 
Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.

Los resultados arrojan que las diferencias 
son sutiles. En otras palabras, no existen 
grandes variaciones entre los jóvenes 
de México y de Colombia. No obstante, 
conviene destacar que en el caso de las 
pregunta Mi voto hace la diferencia, la 
respuesta resultó más positiva en Colom-
bia (M=3.38, DE=1.23 frente a M=3.88, 
DE=1.19) que en México. De igual ma-
nera, la aseveración en torno a que la 
información que comparto en redes so-
ciales es de calidad y la información que 

comparto en redes puede contribuir, reci-
be una respuesta más alta entre los es-
tudiantes colombianos (M=3.19, DE=1.05 
frente a M=3.39, DE=1.12 en el primer 
caso y M=3.47, DE=1.48 frente a M=3.58, 
DE=1.18 en el segundo). Por último, la fra-
se puedo cambiar a que otros cambien de 
opinión que mide la eficacia política exter-
na, recibió una respuesta más activa en el 
caso mexicano (M=3.25, DE=1.61 contra 
M=3.02, DE=1.27).

Tabla 2. Eficacia política de los estudiantes consultados en Colombia

Respuesta 
mayoritaria

Porcentaje 
Total

F M DE

Mi voto hace la diferencia Total Acuerdo 40.1% 227 3.88 1.19
La información que comparto en 
redes sociales es de calidad

Intermedio 37.6% 212 3.39 1.12

La información que comparto en 
redes sociales puede contribuir

De Acuerdo 33.1% 187 3.58 1.18
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Puedo hacer la diferencia si participo 
en política

De Acuerdo 27.1% 153 3.43 1.30

Tengo la manera de influir en lo que 
hace el gobierno  

Intermedio 28.3% 160 2.79 1.29

Tengo la manera de influir en lo que 
hacen los partidos políticos

Intermedio 29.2% 165 2.50 1.22

Tengo la manera de influir en lo que 
hacen los candidatos

Intermedio 29.2% 164 2.59 1.26

Puedo contribuir a que otros cambien 
de opinión

Intermedio 31.3% 177 3.02 1.27

Nota: N= 581. El valor mínimo es de 1, y el valor máximo es de 1. Existen 5 valores: 
Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.

En cuanto al capital social que se des-
prende de la cercanía de los jóvenes con 
su entorno inmediato, (hablo con mis pa-
dres, veo a mis hermanos y amigos), el 
comportamiento de los encuestados en 
ambos casos fue similar, salvo que en el 
primer caso la respuesta fue más favora-
ble en el grupo colombiano, en las demás 
la respuesta mexicana resultó más positi-
va, como puede verse en las Tablas 3 y 4.
Por otra parte, cuando se preguntó a am-
bos grupos de jóvenes si las redes contri-
buían a generar confianza o desconfianza, 
los mexicanos estuvieron ligeramente más 
inclinados a considerar que este medio 
servía para generar confianza (M=3.32, 
DE=1.09 contra M=3.11, DE=1.16). Caso 

contrario ocurrió con la siguiente pregun-
ta, en donde los mexicanos consideraron 
en una proporción mayor que las redes 
sociales podrían producir desconfianza en 
un entorno social determinado (M=3.17, 
DE=1.10 contra M=2.87, DE=1.15).

Hay que destacar que en la pregunta en 
torno a si los jóvenes tenían fuertes lazos 
con sus contactos en línea y si confiaban 
en ellos, la tendencia resultó más positiva 
en los mexicanos que en los estudiantes 
colombianos (M=2.98, DE=1.10 frente a 
M=2.68, DE=1.10 sobre si consideran que 
tienen fuertes lazos y M=2.50, DE=1.21 
frente a M=2.18, DE=1.19 en el asunto de 
la confianza).

Tabla 3. Capital Social de los estudiantes consultados en México

                                                                 Respuesta 
                                                                 mayoritaria

Porcentaje 
Total

F M DE

Hablo con mis padres Totalmente de 
Acuerdo

46.8% 782 4.11 1.08

Participo en actividades para jóvenes De Acuerdo 31.3% 518 3.60 1.15
Mis padres se involucran en mis 
actividades

De Acuerdo 30.6% 509 3.46 1.21

Veo a mis hermanos semanalmente Totalmente de 
Acuerdo

49.5% 818 3.86 1.41

Veo a mis amigos semanalmente  Totalmente de 
Acuerdo

46.5% 773 4.01 1.17

Tengo lazos con la comunidad Intermedio 38.1% 634 3.36 1.05
Las redes sociales contribuyen a 
generar confianza

Intermedio 35.5% 592 3.32 1.09
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Las redes sociales contribuyen a 
disminuir confianza

Intermedio 38.8% 639 3.17 1.10

Incrementan la confianza entre gente 
que no se conoce

Intermedio 38.9% 648 3.11 1.11

Tengo fuertes lazos con mis contactos Intermedio 38% 633 2.98 1.10

Confío igual en amigos offline y online Intermedio 28.6% 479 2.50 1.21

Nota: N= 1694. El valor mínimo es de 1, y el valor máximo es de 1. Existen 5 valores: 
Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.

Tabla 4. Capital Social de los estudiantes consultados en Colombia

Respuesta 
mayoritaria

Porcentaje 
Total

F M DE

Hablo con mis padres Total Acuerdo 51.0% 288 4.25 .93
Participo en actividades para jóvenes De Acuerdo 30.3% 171 3.68 1.11
Mis padres se involucran en mis 
actividades

Intermedio 25.8% 146 3.05 1.29

Veo a mis hermanos semanalmente Total Acuerdo 38.3% 214 3.32 1.67
Veo a mis amigos semanalmente  Total Acuerdo 41.4% 233 3.89 1.22
Tengo lazos con la comunidad De Acuerdo 30.7% 173 3.38 1.16
Las redes sociales contribuyen a 
generar confianza

Intermedio 36.9% 208 3.11 1.16

Las redes sociales contribuyen a 
disminuir confianza

Intermedio 37.5% 211 2.87 1.15

Incrementan la confianza entre gente 
que no se conoce

Intermedio 34.9% 197 2.96 1.16

Tengo fuertes lazos con mis 
contactos

Intermedio 34.3% 192 2.68 1.15

Confío igual en amigos offline y 
online

Total 
desacuerdo

39.7% 224 2.18 1.19

Nota: N= 581. El valor mínimo es de 1, y el valor máximo es de 1. Existen 5 valores:
Totalmente en desacuerdo, Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

De acuerdo y Totalmente de acuerdo.

Después de un análisis factorial, se rea-
lizó una correlación entre cuatro diferen-
tes constructos: participación política en 
línea, participación política fuera de línea, 
eficacia política y capital social. Como se 
puede apreciar, en ambos casos (México 
y Colombia) existe una correlación positi-
va entre todos los factores.

En el caso colombiano la participación 
en línea se relaciona con la participación 

fuera de línea de manera más fuerte (r = 
.506 p < .01) frente a (r = .472 p < .01). La 
relación entre la participación dentro de lí-
nea y el sentimiento de eficacia política es 
ligeramente más fuerte en el caso mexi-
cano que en el colombiano (r = .280 p < 
.01) frente a (r = .268 p < .01). Este patrón 
también se repite en la relación que exis-
te entre el sentimiento de eficacia política 
con la participación política fuera de línea 
(r = .409 p < .01) frente a (r = .350 p < .01).  
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En cuanto al capital social, la participa-
ción en línea se relaciona de manera más 
positiva en el caso colombiano que en el 
mexicano (r = .200 p < .01) frente a (r = 

.123 p < .01), aunque esa tendencia no se 
vislumbra en la participación política fuera 
de línea (r = .207 p < .01) frente a (r = .228 
p < .01).  

Tabla 5. Relación entre participación dentro y fuera de línea, eficacia política y 
capital social en México

 1 2 3 4
Participación en línea 1 .472** .280** .123**

Participación fuera de línea 1 .409** .228**

Eficacia política 1 .397**

Capital social 1

Nota: *p<.05, **p<.01, ***p<.001.  
Los coeficientes de Pearson en negritas indican las asociaciones más estrechas.

Tabla 6. Relación entre participación dentro y fuera de línea, eficacia política y 
capital social en Colombia

 1 2 3 4
Participación en línea 1 .506** .268** .200**

Participación fuera de línea 1 .350** .207**

Eficacia política 1 .331**

Capital social 1

Nota: *p<.05, **p<.01, ***p<.001.  
Los coeficientes de Pearson en negritas indican las asociaciones más estrechas.

V. Discusión

Con base en los resultados encontrados 
en este estudio comparativo, es posible 
afirmar que así como auguraron Trilla, Jo-
ver, Martínez y Romañá (2011), los medios 
sociales contribuyen a facilitar la participa-
ción política. Esto quedó de manifiesto en 
dos contextos distintos, en cuanto a que 
la participación dentro y fuera de línea 
se haya relacionada. Se puede decir que 
existe un avance notable desde la investi-
gación de Echeverría (2009), en la medida 
en que el acceso al Internet y la facilidad 
en la conectividad, han ayudado a contri-
buir a que los medios sociales tengan una 
mayor relevancia en el proceso político. 
Esto también se encuentra relacionado 

con lo que menciona Cebrián (2009), que 
debido a la generalización del Internet, ha 
crecido la forma en que las personas se 
informan. Al igual que el hallazgo de Me-
yer (2017), este estudio coincide en que el 
acceso a las plataformas de medios socia-
les puede ser un conducto para la partici-
pación política. 

Respecto a la eficacia política, el estudio 
coincide con Morrell (2005), en cuanto a 
que la participación tiene una relación po-
sitiva con este sentimiento. De esta forma, 
también se confirman los resultados de 
los estudios tanto de Velásquez y LaRose 
(2015), Reichert (2016) y De Zuñiga y Ardé-
vol-Abreu (2017), que señalan que el cono-
cimiento de los asuntos de política refuerza 
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el sentimiento de eficacia política. En el 
caso de nuestro estudio, ese conocimiento 
se obtiene a través de los medios sociales. 

En lo que concierne al capital social, los 
medios sociales pueden coadyuvar a su 
creación, como se identificó en el estudio 
de Bermúdez (2017). Conviene recordar 
que es importante reforzar las redes socia-
les en el entorno real como se menciona 
en el estudio de Mieles y Alvarado (2012). 
Tanto para los estudiantes mexicanos 
como colombianos, aquellas preguntas en 
torno a la forma en que se consolidan las 
relaciones cercanas, obtuvieron una res-
puesta que en lo general fue positiva, por 
encima de la media. Es posible identificar 
que la creación de capital social está rela-
cionada con la participación dentro y fuera 
de línea, por lo que, a diferencia de lo que 
se encontró en el estudio de Agudelo-Re-
mírez, Murillo-Saá y Echeverry-Restrepo 
(2013), consultar información sobre po-
lítica en medios sociales puede ayudar a 
fortalecer la participación política.

VI. Conclusiones

Se puede concluir que los constructos de 
participación política dentro y fuera de lí-
nea, así como la formación de capital so-
cial y el sentimiento de eficacia política se 
encuentran relacionados. Esto confirma lo 
que se ha obtenido en otros estudios empí-
ricos, tanto en México (De la Garza y Barre-
do, 2017), como en Ecuador (De la Garza, 
Barredo y Arcila, 2017). Este estudio re-
fuerza la idea de que existe una fuerte rela-
ción entre la participación política dentro y 
fuera de línea, siendo un fenómeno que se 
comparta de manera similar entre jóvenes 
de diferentes países latinoamericanos.

Salvo algunas mínimas variaciones, la 
consolidación del capital social, el sen-
timiento de eficacia política, así como la 
participación política en estos medios, 
tuvo un comportamiento similar en los 
jóvenes mexicanos y colombianos. Las 

diferencias podrían acreditarse a las limi-
taciones del estudio. Dentro de estas se 
puede identificar el tiempo que transcurrió 
entre la aplicación del primer estudio y 
el segundo, el tamaño de la muestra (en 
ambos casos se trató de un muestreo no 
probabilístico por conveniencia), como las 
propias diferencias tanto culturales como 
de conectividad que puedan existir entre 
aquellos que contestaron el estudio. Sin 
embargo, es justo distinguir que a pesar 
de las limitaciones que se han descrito, 
existió una consistencia notable en los re-
sultados que se reportaron.

Así como auguraban González y Galindo 
(2013), los medios sociales se han con-
vertido en una herramienta importante que 
permite cohesionar en un momento dado, 
a diferentes grupos de la sociedad civil 
con un objetivo en común. Sin embargo, 
debe establecerse que estas herramien-
tas continúan en desarrollo, por lo que sus 
efectos deben analizarse de acuerdo a su 
contexto político, social y cultural (Kushin 
y Yamamoto, 2010).

Tanto México como Colombia celebrarán 
elecciones presidenciales en el año 2018. 
Este proceso político podría representar 
una oportunidad para seguir construyen-
do en una línea de investigación que se 
encuentra en desarrollo, en torno a una 
nueva modalidad de implicación que pue-
de fortalecer formas más tradicionales. De 
igual manera, esta forma de participación 
se beneficia tanto de la confianza que se 
produce mediante la creación del capital 
social, como del sentimiento de eficacia 
política que se traduce en la convicción de 
que la participación de todos los individuos 
no carece de valor, y que potencialmente 
puede contribuir a mejorar su entorno.
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