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Las juventudes rurales en escuelas secundarias de Malinalco, Estado de 

México: un esbozo hacia el futuro personal y laboral 

 

RESUMEN. 

 

Las juventudes cobran relevancia en grandes momentos históricos; sin embargo, 

como actores sociales deberían ser atendidos por el gobierno y la academia en su 

justa dimensión y no solo visibilizarlos como bloque generacional. Se han estudiado 

desde lo identitario, ligándolos a condiciones adultocéntricas o unidas a un entorno 

que en ocasiones los invisibilizan o les demeritan importancia. En este sentido 

existen muchas áreas de oportunidad que desarrollar para abordar a las juventudes 

a medida.  

El objetivo de esta investigación es examinar las aspiraciones y expectativas de vida 

de las juventudes del municipio de Malinalco, Estado de México, con base en el 

mercado laboral. A lo largo del trabajo se discute la necesidad de ligar la condición 

juvenil a otros conceptos para lograr mayor alcance en las investigaciones. En este 

sentido conceptos como las trayectorias juveniles, el sustento y la liquidez rigen esta 

investigación. 

Se propone indagar y contrastar las versiones tanto de jóvenes como de adultos 

para conocer ambas perspectivas, referentes a qué es ser un joven rural. Para 

cumplir con el objetivo se diseñó una metodología de tipo mixta, la cual se 

implementó dentro de las 17 escuelas secundarias que existen en Malinalco. Se 

aplicó un cuestionario a los alumnos de segundo y tercer año; además de entrevistar 

a directivos, docentes y algunos habitantes de las localidades. 

Los resultados se dividen en los siguientes ámbitos: 1) escuela, 2) trabajo, 3) 

opciones de sustento local, 4) futuro estilo de vida, 5) entorno social y 6) 

expectativas a 10 años. En esta tesis se concluye que es necesario atender las 

necesidades que el medio rural expone ―embarazo adolescente, inclusión social, 

difícil acceso a tecnologías, entre otros―. Además de mostrar que las juventudes 

rurales, no pretenden ser el relevo generacional de sus ancestros, ya que aspiran a 

un futuro diferente ―impulsado por sus propios padres― conjuntamente perciben 

en la migración una puerta de escape para su futuro sustento.  

 

Palabras clave: juventudes rurales, escuela secundaria, trayectorias juveniles, 

sustento, liquidez. 
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Rural youths in junior high schools of Malinalco, State of Mexico: a draw an 

outline on personal and labor future. 

 

ABSTRACT 

 

Youths become relevant in great historical moments; however, as social actors 

should be seen by the government and academy in real form and not just be visible 

as a generational block. They have been studied from identity, linking they to 

conditions centered on adults or situations that sometimes makes invisible or partial 

importance. In this sense, there are many areas of opportunity to be must developed 

to address youthfulness. 

Objective in this investigation is to explain the aspirations and life expectations of the 

youth of the municipality of Malinalco, State of Mexico, based on the labor market. 

Throughout the work the need to link the juvenile condition to other concepts is 

discussed to achieve greater scope in the investigations. In this sense, concepts 

such as youth trajectories, livelihood and liquidity govern this research. 

It is proposed to investigate and contrast the versions of young people and adults to 

know both perspectives of reality, referring to rural youth. To achieve the objective, 

a mixed methodology was designed, which was implemented within the 17 

Malinalco's junior high schools. A questionnaire was applied to the second and third 

scholar year students; besides interviewing teachers, principals and some people of 

the investigated localities 

Results are divided into the following areas: 1) school, 2) work, 3) local livelihood 

options, 4) future lifestyle; 5) social environment and 6) expectations within 10 years. 

In this thesis it is concluded that it's necessary to service needs that the rural area 

exposes (teen pregnancy, lack of social inclusion, difficult access to technology, 

among others). In addition to showing that rural youth don't claim to be the 

generational relief, because they aspire a different future (boosted by their own 

parents) in turn, they perceive migration as an escape door for their future livelihood. 

 

Keywords: rural youths, junior high school, youth trajectories, livelihood and 

liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

l presente trabajo, es una investigación realizada con alumnos de segundo y 

tercer año del nivel educativo secundaria del municipio de Malinalco, Estado 

de México. A lo largo de las siguientes páginas se hace una crítica hacia los estudios 

realizados con juventudes y su enfoque centrado en el medio urbano. También se 

menciona la necesidad de ampliar este tipo de estudios, puesto que las escuelas 

secundarias son el lugar donde se generan cambios en la etapa juvenil. Se elige 

como lugar de estudio, un municipio mayoritariamente rural y de contrastes para 

conocer las particularidades y las cosas comunes en relación a las juventudes. 

El principal interés de esta investigación es conocer como vislumbran desde 

la juventud su futuro en tres principales vertientes: laboral, personal y escolar. Para 

conocer el sustento, estilo de vida y nivel educativo de los futuros adultos, se 

consideran los aspectos sociales, demográficos y ambientales en los que se 

encuentran inmersos. La zona de estudio es un lugar de contrastes, ya que cuenta 

con actividades agropecuarias, forestales, amplio comercio y turismo; además de 

encontrarse en la zona del Estado de México que más migrantes expulsa. 

Conociendo estas premisas se pretende descubrir las expectativas que tienen los 

sujetos de estudio hacia su porvenir. 

Las juventudes se han estudiado desde diferentes perspectivas partiendo de 

parámetros como: condición sexual, edad, trayectoria laboral, entorno dónde radica, 

entre otros. La mayoría de los trabajos comparten las características de estar 

realizados en entornos urbanizados o semiurbanizados y tener un corte 

antropológico. También existen las encuestas que “describen” la realidad en 

números y aunque proporcionan datos concretos, consideran a la juventud como un 

rango de edad, eliminando otras características que pueden ser relevantes para 

definir lo que llamamos “juventud”. 

Un aspecto que resaltar en el presente estudio, es la generación juvenil con 

la que se trabaja, los nombrados millenials; a lo largo del trabajo se enuncian las 

características de esta generación y cómo permea hasta en diferentes estratos, sin 

E 
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embargo, no es intención de este escrito contribuir a la discusión sobre 

generaciones. Se da por sentado que existe un conocimiento previo de las 

diferentes generaciones juveniles y sus rasgos distintivos. Tampoco encasilla a la 

categoría juventud en un simple rango de edad, sino que se complementa esta 

categoría con elementos propios del entorno social.  

El interés por estudiar las juventudes surge por descubrir como los cambios 

generacionales, impregnan particularidades a cada etapa de la vida. Se intenta 

descubrir por qué, dependiendo de la época en la que se vive la juventud, se marcan 

cuestiones no solo de vida, sino de pertenencia que les da sentido a las 

generaciones. Para descubrir esta incógnita se siguen cuestiones conceptuales y 

metodológicas que me brindan luz para lograr el objetivo.  

Esta tesis está dividida en los siguientes apartados: antecedentes, marco 

conceptual, justificación, problemática, objetivos, zona de estudio, metodología, 

resultados, discusiones, conclusión, resultados y anexos. Los cuales son 

desarrollados en los párrafos siguientes.  

Antecedentes, donde de manera breve se hace un recorrido por diversos 

trabajos que abordan a las juventudes como sujetos de estudio. La revisión 

bibliográfica detalla las categorías frecuentes relacionadas a las juventudes, 

propuestas de cómo abordar el concepto y resultados equiparables en diferentes 

latitudes. Derivado de esa revisión se plantea la idea de estudiar a las juventudes 

rurales desde el mercado laboral, la escuela o la familia. Para esta tesis se decidió 

ocupar a la escuela como institución principal y teniendo a este ente como mediador, 

conocer la realidad desde las aulas, en un contexto rural, pero con condiciones de 

trabajo visibles.  

Marco conceptual, enfocado principalmente en tres líneas: las trayectorias 

juveniles desarrolladas por Felipe Ghiardo Soto y Oscar Dávila León, el enfoque 

centrado en el autor que propone Norman Long y concluye con la idea de la liquidez 

desarrollada por Zygmunt Bauman, cuya principal premisa es la adaptación de las 

situaciones, tal como la de los líquidos que adquieren la forma del recipiente que los 
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contiene; a su vez contrasta con la idea de estudios pasados, los cuales se 

caracterizaban por su “rigidez”.  

En la siguiente sección se abordan la justificación, problemática y objetivos. 

Estos apartados muestran que las juventudes han sido objeto de estudio desde 

muchas áreas, sin embargo, en su mayoría se centran en espacios urbanos o 

periurbanos, por tal motivo esta propuesta se une a otros trabajos que centran su 

interés por descubrir sus problemáticas en el medio rural. Mediante los objetivos 

planteados se pretende descubrir las perspectivas de vida de los jóvenes que aun 

estudian en la escuela secundaria, en cuanto a aspectos laborales, estilos de vida 

y profesión. 

Dentro del marco geográfico la decisión de elegir a Malinalco radica en que 

es un municipio con características propicias para el desarrollo de la agricultura, la 

ganadería y el turismo, lo cual favorece a su vez la actividad comercial. A pesar de 

lo anterior, los datos estadísticos muestran que es un municipio expulsor de 

migrantes al igual que los demás municipios el sur del Estado de México. 

La metodología usada fue mixta y los datos se obtuvieron mediante una 

encuesta aplicada a los alumnos de segundo y tercer año de nivel secundaria que 

se encontraban al momento de la visita. Se visitaron los 17 centros escolares de 

este nivel básico con los que cuenta el municipio. Adicional a la encuesta se 

realizaron entrevistas a profesores y autoridades escolares de los diferentes 

planteles además se efectuaron entrevistas y pláticas informales con padres de 

familia de algunas localidades, estas últimas dos acciones con la finalidad de 

contrastar las diferentes posturas generacionales, es decir, como los jóvenes 

perciben a los adultos y viceversa.  

En una primera parte de los resultados, se cuenta con un capítulo publicado 

en el libro “Juventudes, género y salud sexual y reproductiva. Realidades, 

expectativas y retos”. Coordinado por: Norma Baca Tavira, Patricia Román Reyes, 

Zoraida Ronzón Hernández y Verónica Murguía Salas y publicado por la editorial 
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Gedisa1. Existe también otra sección, donde se enumeran las características que 

comparten las personas que son consideradas jóvenes según los sujetos de 

estudio. Cabe destacar que, si bien la edad es mencionada para describir esta etapa 

de la vida, pesan más elementos de índole cultural o social para definir el estatus 

de una persona ante la comunidad. Si bien para cuestiones legales se emplean las 

categorías establecidas por el estado, en lo particular las cuestiones “socialmente 

aceptadas” tienen mayor peso. 

En la parte de las discusiones se muestran que independientemente de las 

latitudes, las juventudes tienden a imitar patrones, no obstante, el acceso a la 

tecnología o sistemas de apoyo limita esa experiencia. Esta sección gira en torno al 

concepto de liquidez y se aprecia que, aunque las condiciones sean diferentes 

existen rasgos característicos que permean esos sectores, tal es el caso de la 

música, la cual traspasa fronteras y llega hasta lugares recónditos, lo único que 

cambia es el modo de cómo se consume, sin embargo, la esencia es la misma. Otro 

aspecto que resaltar es el uso de redes sociales y la facilidad para comunicarse. 

Las conclusiones de este trabajo muestran que la migración cobra vital 

relevancia al ser vista por los jóvenes encuestados, como la mejor opción para 

ganarse el sustento; sin embargo, no es la única forma de hacerlo. Dentro del 

mundo de las expectativas las juventudes desean desarrollarse como 

profesionistas, pero son conscientes de sus limitaciones y de no lograr esa meta, 

optan por labores u oficios que puedan desempeñar próximos a sus lugares de 

residencia.  

En la sección de anexos se muestra la encuesta aplicada a los alumnos de 

segundo y tercer año de secundaria, así como una sección fotográfica que muestra 

parte de esas juventudes que fueron pilar de esta tesis.  

                                                           
1 Cita: Sandoval Genovez, Darinel; Sergio Moctezuma Pérez; Humberto Thomé Ortiz y Angélica 

Espinoza Ortega (2018) "Las juventudes de Malinalco: escuela, mercado laboral y expectativas de 
vida" en Norma Baca Tavira, Patricia Román Reyes, Zoraida Ronzón Hernández y Verónica Murguía 
Salas (Coords.) Juventudes, género y salud sexual y reproductiva. Realidades, expectativas y retos, 
México: Gedisa, pp. 281-306. 
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El aporte principal de esta investigación es desmitificar que las juventudes 

son el relevo generacional, si bien para algunos casos esa afirmación es correcta, 

no es así en la gran mayoría. Se aprecia que esta decisión radica en la tenencia de 

tierra o ganado, cuando no se cuenta con alguna de estas, la principal opción es la 

migración. También destaca la idea de que los jóvenes aspiran a un futuro 

profesional, sin embargo, están conscientes que de no lograrlo 

―independientemente del motivo que se lo impida— existen actividades de manera 

local en las que pueden desempeñarse, especialmente en el sector servicios.  

Por último, deseo expresar mis agradecimiento en primera instancia al 

proyecto 4091/2016SF de la UAEM: “Estrategias de sustento entre los jóvenes del 

medio rural en el sur del Estado de México” por darle cobijo a esta investigación, al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por otorgarme la beca que 

hizo posible la materialización de este sueño llamado maestría, a mis asesores: Dr. 

Humberto Thomé Ortiz y Dra. Angélica Espinoza Ortega por brindarme el apoyo y 

las directrices para llevar a buen término esta tesis: y muy en particular al Dr. Sergio 

Moctezuma Pérez, por su guía, consejos y amistad. 
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ANTECEDENTES 

 

sta sección del trabajo realiza un recorrido por diversos autores y trabajos 

enfocados al estudio de las juventudes como sujeto de investigación. La línea 

central radica en una breve travesía de las juventudes a lo largo de la historia, el 

debate sobre lo que es “ser joven” y la constante necesidad de mostrar los limites 

por encasillar a este grupo etario. Si bien la idea central no es definir esos 

lineamientos, ya que para fines de estandarización se ocupan rangos de edad, sí 

se toma en cuenta las diferentes posturas. 

 Por otro lado, se guían las investigaciones hacia la educación, el trabajo y 

como la liquidez permea todos los aspectos de las juventudes, al centrar el interés 

en las juventudes rurales, el trabajo, la educación y la liquidez son los destacados 

en esta sección. También se hace un recorrido por los trabajos referentes a lo juvenil 

en otras áreas del conocimiento ―como las ciencias positivistas―, para no 

invisibilizarlas, sin embargo, no es del interés de la presente profundizar en estas 

obras. 

 

Primeros estudios sobre juventud  

En la actualidad, hablar de juventud es hablar de algo concreto y entendible para la 

mayoría de las personas. Los griegos consideraban solamente a los jóvenes 

(incluidos niños y adolescentes) y los viejos (Aguilar, 1992). El concepto actual, tiene 

sus precedentes en 1762, cuando el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau a través 

de su obra “El Emilio” separa al niño y el adolescente del adulto, siendo la educación 

un efecto de la relación entre el niño y su entorno. Durante la realización de esta 

obra, denota la ausencia de la categoría juventud, separada de la niñez. Es a través 

de la educación como eje rector que separa esta nueva etapa (Rousseau, 2004). 

Como una presentación a la juventud, en el Emilio se explica: “Dos veces 

nacemos, una para existir, otra para vivir; para la especie la una, y la otra para el  

sexo” (Rousseau, 2004:197). Para este autor, la juventud marca un nuevo renacer 

E 
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en el que se da inicio la vida adulta con las responsabilidades que ello conlleva. 

Aclara que es una etapa de transición donde no se es ni niño, ni hombre o mujer; 

pero comienza a sentir la verdad de la vida. “A los diez y seis años sabe el 

adolescente lo que es sufrir, porque ya ha sufrido” (Rousseau, 2004: 209). 

Si bien existen trabajos que tratan de indagar cuestiones de juventud desde 

diferentes latitudes, son los ingleses y estadounidenses los pioneros en abordar 

temas donde el actor principal es el joven. Con trabajos como los de Margaret Mead 

(1971), Ruth Benedict (1934) y William Foote Whyte (1969) se investiga a las 

juventudes desde un corte antropológico. Sin lugar a duda estos trabajos marcan 

un parteaguas al abordar el tema, ya que desde su campo de estudio los autores 

describen las diferentes realidades en condiciones muy diversas, pero con 

similitudes comunes; difíciles de ser producto de una imitación, por las condiciones 

de los años de estudio. 

Derivado del trabajo de Mead, surge una “adaptación” al contexto americano 

llamado Coming of Age in America, donde Edgar Z. Friedenberg argumenta: “[…] la 

rebeldía en jóvenes es producto de la "intervención masiva" de adultos en el 

«crecimiento» del adolescente que sirvió para «establecer y mantener la 

hegemonía» y para «colonizar y contener» a los jóvenes” [traducción mía] (1965:4). 

En dicho texto el autor describe al joven como un subordinado y bajo la sombra de 

los adultos, marcando el inicio de la juventud como el espacio ideal para expresar 

su independencia y separación ―como grupo etario― de los adultos. 

A lo largo del tiempo han existido diferentes corrientes o también 

denominadas escuelas que abordan el problema de la juventud y cómo tratar de 

explicarla; entre ellas destacan la escuela de Birmingham en Inglaterra y la de 

Chicago, sin embargo, no son las únicas; también existen estudios en Italia, Francia 

y el enfoque funcionalista de los cuales se desprenden logros muy importantes para 

describir el mundo de la juventud. 

La escuela de Birmingham surge en Londres en 1964 y aunque su temática 

principal no consistió en debatir temas sobre juventud, si centró varios estudios que 

involucraban a los jóvenes como parte de la cultura. En este sentido, los primeros 
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escritos formales relacionados a temas de juventud se refieren a esta agrupación. 

A pesar de ser un colectivo multidisciplinario, su interés sociocultural marca pautas 

que rigen trabajos posteriores, en su mayoría referentes al concepto amplio de 

cultura, como ente cambiante y dinámico. Los principales aportes al estudio de 

juventudes provienen desde el campo antropológico.  

Entre sus principales exponentes figuran: Stuart Hall y Richard Hoggart 

quienes veían en la comunicación al medio para entender la cultura y, Raymond 

Williams quien trabaja temas como la hegemonía, la cultura y las subculturas, 

definiendo a la primera como contraria de las segundas. En trabajos de la escuela 

de Birmingham se abordan como actores sociales a los jóvenes obreros, centrando 

el objeto de interés en conocer su cultura bajo el ambiente laboral (Muñoz, 2009). 

Con base en estas ideas se sustentan trabajos posteriores que abordan las culturas 

y subculturas juveniles.  

La escuela de sociología de Chicago tuvo su auge entre los años 1920 y 1930 

con trabajos especializados en sociología urbana, mezclando el trabajo de campo y 

la teoría de las universidades de la ciudad de Chicago. A partir de la Segunda 

Guerra Mundial los trabajos de esta escuela sufren una modificación en cuanto a su 

estructura, es decir, emplearon el Interaccionismo simbólico combinado con 

métodos de investigación de campo. Sin lugar a duda el máximo exponente de esta 

escuela es Robert Ezra Park (Ritzer, 2012). 

Otros autores importantes en la escuela de Chicago son: W.I. Thomas quien 

deja en claro la necesidad de hacer trabajos de corte sociológico para entender los 

fenómenos relacionados con los hombres. Charles Horton Cooley quien propone 

una perspectiva teórica en el campo de la sociología aplicada y por último George 

Hebert Mead, quien trabaja con el interaccionismo simbólico, estos trabajos 

encaminados a describir la sociedad, al igual que la escuela de Birmingham giran 

en un tono antropológico.  

Es hasta 1974 que la juventud como categoría de estudio en México e 

Hispanoamérica se hace presente a través de la Asociación Internacional de 

Sociología; sentando las bases de un nuevo campo de investigación (Pérez et al, 
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2008). En América Latina los estudios sobre las juventudes se remontan a trabajos 

como los de Néstor García Canclini, Martín Barbero, Michel Foucault, Pierre 

Bourdieu, y Michel Maffesoli, quienes a pesar de que no pretendían trabajar 

directamente con el tema de la juventud, sí marcan la pauta para comenzar a hablar 

de este grupo social.  

Lo que se considera como la segunda generación de estudiosos en temas 

dedicados sobre problemáticas específicas de juventud resaltan Carles Feixa, 

Maritza Urteaga Castro-Pozo, José Antonio Pérez Islas, Alfredo Nateras Domínguez 

María Herlinda Suarez Zozaya, Agustina Corica, Lourdes Pacheco Ladrón de 

Guevara y Rossana Reguillo por mencionar algunos. Todos y cada uno de ellos 

enfocados en descubrir la realidad de las juventudes mexicanas desde diferentes 

contextos: etnia, lugar de origen, música, etc.  

González (2003) y Reguillo (2010) realizan una crítica hacia el estudio de las 

juventudes y ponen al descubierto que los trabajos relacionados a este grupo etario 

recaen en el sector urbano e incluso invisibilizan a las juventudes rurales. En gran 

medida este sesgo se crea a partir del interés de políticas específicas, movimientos 

sociales o, primeras aproximaciones. También cabe recalcar que la falta de interés 

sobre el sector rural marcó una ausencia de estudio de este. 

Por su parte Weisheimer (2002 y 2013) manifiesta que los trabajos que abordan 

las juventudes rurales centran el estudio en el campesinado o personas que 

desarrollan su vida en torno al campo, aun cuando no se dediquen directamente a 

este. En el trabajo también se deja en claro que no existen límites claros que definan 

al concepto, ya que deben estudiarse múltiples factores que se interrelacionan entre 

sí; tal es el caso de los jóvenes que radican en lugares urbanos pero que tiene su 

origen en comunidades rurales, también deben ser consideradas sus interacciones 

en los diferentes núcleos a los que pertenecen —familia, escuela, amigos, entre 

otros—. 

El tema de las juventudes ligado a la edad es una relación de “amor apache” ya 

que, si bien no es la mejor combinación, sí es la más socorrida para estandarizar a 

esta población como categoría de estudio. La edad para “ser joven” al ser una 
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construcción social varia de sociedad en sociedad (Villa, 2011); mientras que las 

juventudes al no tener un límite establecido pueden ser vistas desde las 

características biológicas, laborales, o políticas según convenga a los intereses del 

investigador (Ghiardo y Dávila, 2008).  

 

La categoría juventud bajo diferentes expresiones 

La juventud ha sido actor fundamental en la expresión de la cultura, un claro ejemplo 

se nota principalmente en la música. Basta con ver un poco de la historia y notar la 

presencia de la juventud en acciones culturales como el baile, la música y los 

movimientos sociales; sin embargo, no solo es cuestión de tiempos pasados, estas 

expresiones evolucionan y se siguen manifestando, siendo las juventudes el actor 

principal (o más visible) en “estar a la moda”. 

Durante los años 50 las juventudes buscaban expresar su rebeldía de 

manera contundente, buscando nuevas sensaciones y emociones. Producto de esa 

efervescencia surge el Rock and Roll, que pretende llevar una ideología a las masas 

deseosas de nuevas impresiones, tal fue el auge de la música en las juventudes 

que logró no solo ser una expresión de esta, sino que, se convirtió en la 

contracultura de esa época, hasta llegar a ser una subcultura que hasta nuestros 

días define a muchos adultos (y no tanto) que vivieron su juventud en esos años 

(Urteaga, 2000 y Feixa, 2012). 

El rock, como iniciador de un movimiento cultural dentro del ámbito musical, 

cumple con funciones tanto discursivas como artísticas de las juventudes, y son 

estas quienes le dan el sentido y forma a esta expresión del arte (De la Peza, 2013). 

Estas características tanto artísticas como de retórica, brindan al rock su peculiar 

forma de llegar a las juventudes deseosas de pertenecer a un movimiento social 

con las que comparte semejanzas tanto en las ideologías como en gustos y edades. 

 Originalmente el rock surge en la sociedad estadounidense, sin embargo, su 

ideología traspasa fronteras y sus exponentes son conocidos y aclamados en el 

mundo entero; tal es el caso de Elvis Presley, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Con 
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el pasar de los años la influencia del rock se hace presente en agrupaciones como: 

The Beatles, The Rolling Stones, Kiss, entre otros. Lo cual favorece la replicación 

de esta idea original de romper las reglas establecidas y generar un cambio de 

pensamiento, afianzar una subcultura y unir a las juventudes (Pérez et al, 2008).  

México no fue la excepción en cuanto al rock, si bien comenzó como un 

proceso de imitación, donde se traducían las letras de los grandes intérpretes, 

terminó siendo una revolución no solo musical, sino también social (Marcial, 2010). 

En pleno auge de este género musical surgen eventos como el festival de rock 

“Avándaro” que da difusión y reúne a los jóvenes para ser partícipes de esta nueva 

expresión juvenil. En nuestro país este festival fue referente del rock y de sus futuras 

manifestaciones. 

No solo la música ha sido estandarte de la juventud, un ejemplo también de 

la sociedad norteamericana es el movimiento hippie cuyas características 

principales radican en la paz, el amor al prójimo, la liberación sexual y el consumo 

de drogas. Este movimiento surge en la década de 1960 expresando la complejidad 

de ser joven, con frases como “es preferible quemarse, que apagarse lentamente” 

y “amor y paz” tratan de expresar que la libertad es el camino. Los portavoces y 

líderes musicales de esta época fueron: Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison 

(Ruiz, 2007).  

En las últimas décadas, la forma de expresión de las juventudes se centra en 

la vestimenta, sin embargo, también ligan la música y el lenguaje para enriquecer y 

hacer más visible sus ideologías. Dentro de esta nueva tendencia se encuentran los 

punks, darketos, skatos, y emos; quienes tratan de mostrar su diferencia e 

individualidad con un código de vestimenta o el uso de accesorios afines al grupo al 

que pertenecen, es decir la ropa, el peinado o la indumentaria que usan los liga a 

cierto grupo social.  

 El caso de los punks o punketos por ser el más antiguo de esta nueva forma 

de “rebelión” tiene sus orígenes en la música para luego trasladarse a la vestimenta, 

su estilo musical surge del rock y su vestimenta es caracterizada por el corte de 

cabello tipo mohicano pintado de colores estridentes y múltiples perforaciones y 
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tatuajes en el cuerpo. Sus adeptos se definen como amantes del rock puro y van en 

contra del “rock comercial” pero además los identifica como una resistencia política 

y cultural (Urteaga, 2000). 

 Los darketos y los emos son los máximos representantes en mostrar su 

rebeldía mediante el uso de su vestimenta e indumentaria. Los primeros 

identificados por su vestimenta oscura y de apariencia gótica y los segundos con 

colores asociados a la muerte, tales como el negro, morado y naranja. Ambos tratan 

de mostrar al mundo su descontento con la sociedad actual, y es mediante el uso 

de una vestimenta en particular que marcan la diferencia, según ellos para mostrar 

la sociedad decadente, en donde “se juzga por la que se ve y no por lo que se es” 

(Rizo, 2009 y Feixa 2012).  

 Los jóvenes están enmarcados en una cultura, pero en el proceso de definir 

su identidad puede formar parte de una subcultura o contracultura, asociarse con 

sujetos afines a un ideal o meta y pertenecer a una o var ias “bandas”, “tribus” “etnia” 

o “barrios”. Este proceso de pertenencia y aceptación a un grupo, aunado a la 

cultura del lugar donde se desenvuelve, marca la vida de futuro adulto, otorgándole 

autoestima e identidad y sentido de pertenencia, sin embargo, no lo encasilla, solo 

lo cobija (Castillo, 2002; Pacheco, 2010 y Feixa, 2012). 

Las expresiones de la juventud para mostrar su independencia, rebeldía o 

segregación a la sociedad siempre están ligadas a algún aspecto que represente 

de manera física o simbólica este rechazo o pertenencia de la misma. Si bien la 

música o la vestimenta cambian, el trasfondo es el mismo, en el 2018 ya no se habla 

de “rockeros” o “punketos”, pero se habla de “regaetoneros”, ya no están en auge 

los “emos” o “darketos” pero están los “huachicoleros” o los “mirreyes”. Cada una 

diferente entre sí, pero con un trasfondo similar y con el mismo actor social: las 

juventudes.  

Las juventudes como problema de investigación 

Un aspecto que es característico de las juventudes es la rebeldía y en esta lucha 

constante por descubrir su identidad, surgen detonantes característicos de este 

grupo etario como masa social. En su mayoría estos eventos están enmarcados por 
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asuntos sociopolíticos, para que estas revueltas se produzcan es necesario que se 

cometan atropellos repetidos en contra de ellos.  

  Si bien la juventud ha sido estudiada, ligando conceptos para poder definirla, 

las instituciones nacionales o internacionales de manera oficial, plantean la edad 

como eje rector para definir quién es joven y quién no. En este sentido las 

instituciones nacionales y el propio Instituto Mexicano de la Juventud (2013) 

establecen el rango de 12 a 29 años para ser considerado joven2. En el contexto 

internacional se establece que un joven es aquel individuo que está entre los 15 y 

24 años (CEPAL/OIJ, 2004). Partiendo de estos dos rangos las políticas sobre 

juventud son ajustadas según el alcance de estas. 

Uno de los primeros autores en México, quien refuta la idea y la validez 

teórica para definir a la juventud con base en la edad es Juan Antonio Taguenca 

Belmonte (2009). En su trabajo propone dos ejes centrales para categorizar a las 

juventudes, el primero es la contraposición joven–adulto, que supone dos tipos 

ideales de juventud: la autoconstruida y la construida por los adultos. El otro eje está 

conformado por tres categorías: la segmentación, la cultura y el mundo de la vida. 

A través del primer eje aborda temas como la rebeldía de los jóvenes hacia las 

instituciones adultas, mientras que desde el segundo eje analiza a las juventudes 

como una subcultura.  

Tomando como base el estudio anterior, se crean estudios que atienden 

estos ejes, complementando la idea que la edad no es el mejor parámetro para 

definir a este grupo etario. La idea de la contraposición dando como resultado la 

rebeldía es generalmente usado en estudios de ciencias enfocadas a la conducta, 

tal es el caso de la psicología y sociología. Sin lugar a duda, un eje que analiza a 

las juventudes como una subcultura es el más explotado por la academia, donde se 

vislumbra como subcultura enfrentada a la cultura dominante. Uno de los máximos 

                                                           
2 En Colombia el rango es: 12 a 29, Costa Rica: 12 a 35, Honduras: 12 a 30, Uruguay: 14 a 29, Argentina: 14 a 

30, Bolivia, Ecuador y El Salvador: 15 a 24, Guatemala y Portugal: 15 a 25, Brasil, Chile, Cuba, España, 

Panamá, Paraguay y Perú: 15 a 20, República Dominicana: 15 a 35 y, Nicaragua: 18 a 30 (Secretaría General 

Iberoamericana, 2008). 
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exponentes en América latina en cuestiones de culturas y subculturas juveniles es 

Carles Feixa, así como Héctor Castillo Berthier.  

En su libro de Jóvenes, bandas y tribus, Carles Feixa (2012) hace un análisis 

sobre la antropología de las culturas juveniles, que va de lo general a lo concreto. 

La obra está diseñada de tal forma que en los tres primeros capítulos se muestra 

un panorama de carácter más teórico y general, a partir del cuarto capítulo se 

concreta el tiempo y espacio de los informantes en los que va a basar su análisis; 

para centra su estudio en el mundo “punk”, haciendo una especie de introducción 

que le servirá para presentar la parte final, en donde cuenta las historias de vida de 

dos jóvenes, Félix y Pablo, cuyo relato oral ilustra todo lo planteado en la sección 

teórica. 

Basado en el trabajo del autor anterior, se realiza un trabajo en la Ciudad de 

México, donde se trata de ubicar a las temidas “pandillas” para conocer su realidad, 

contada por ellos mismos, si bien el termino está íntimamente ligado a la 

delincuencia, estas organizaciones informales forman parte de lo que se llaman las 

“bandas” en el trabajo de Feixa (2012). Sin embargo, durante la realización del 

estudio cobra mayor relevancia y visibilidad el concepto de: “tribus urbanas”, las 

cuales no necesariamente estaban ligadas con actividades ilegales, más bien 

expresaban su sentir de forma gráfica y visual, a través de su vestimenta, poses y 

actitudes ante la vida. Los “emos” son una muestra de este Boom (Castillo, 2002). 

Con el esclarecimiento de estos conceptos aplicados en el contexto 

mexicano, fijan el rumbo de lo que se entiende como subcultura y sus múltiples 

formas de llamarla. En este sentido se entiende lo que Talcott Parsons acuñó para 

el término “Cultura juvenil”, después de descubrir que diferentes grupos de edad 

crean nuevas manifestaciones de conciencia. Al respecto comenta que la cultura 

juvenil: “contiene los elementos que están presentes tanto en la cultura 

preadolescente como en la adulta. Esta peculiar combinación asociada al nivel de 

edad es única y altamente distintiva de la sociedad norteamericana” (Parsons, 1942: 

91). Si bien la característica de la edad no es válida para el contexto mexicano, si lo 

es la definición del concepto.  
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Al respecto, Bauman (2002) comenta que la cultura se convirtió en espacio 

social ideal para revelarse ante las políticas que rigen la vida adulta; dando espacio 

a las expresiones juveniles en múltiples formas, y origen a diferentes corrientes e 

ideologías. Robusteciendo la importancia de vislumbrar a las juventudes en su justa 

dimensión, es decir no solo verlo como un grupo vulnerable y fácilmente 

influenciable; si no también como agentes de cambio desde sus ideologías. 

Favoreciendo de esta forma la inserción de este grupo etario en cuestiones de 

importancia y relevancia local y nacional.  

El término “juventud” actualmente tiene tantas definiciones como 

instituciones o autores hablen de él, al ser una etapa en la vida del ser humano, su 

concepción varia de pueblo en pueblo. Es la cultura quien se encarga de otorgarle 

un sentido afín a los usos y costumbres que delimitan una sociedad. Pérez et al 

(2008) ofrecen una reseña de como el significado de la palabra juventud varia a lo 

largo de los años y el momento histórico en el que surge como necesidad de separar 

a los niños de los adultos y a partir de ese momento comienza el conflicto por tatar 

de definir o estandarizar algo que más que un concepto, es una convención 

socialmente aceptada para un determinado territorio, sin llegar a ser una definición 

universal.  

Esta idea es actualmente debatida desde diferentes ámbitos, tratando de 

encontrar una asociación entre la concepción de la palabra juventud ligada a otros 

aspectos de la cultura. Un claro ejemplo de esta asociación se muestra en los 

trabajos como los de Corica (2010), además del de Tipa y Viera (2016) donde 

argumentan que además de la edad biológica, el trabajo y la música es un factor 

clave para definir a un joven. El estudio engloba ideas que las juventudes mexicanas 

en ambas fronteras expresan, en donde buscan describir y examinar el sentido y el 

significado de ser joven partiendo de experiencias de ocio asociadas con la 

producción y el consumo de música. Es a partir de las narrativas que los jóvenes 

brindan, como forman patrones y delimitan una etapa social (diferente para ambas 

fronteras) que llaman “juventud”. 
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Juventudes y escuela secundaria 

Sin lugar a duda uno de los espacios para la construcción de identidades juveniles 

se da a través de las escuelas; en particular las escuelas secundarias, espacio 

repleto de juventudes en formación; además de ser uno de los espacios más 

importantes de socialización entre los jóvenes (Reyes, 2016). En este espacio se 

empiezan a experimentar las primeras “libertades” y “expresiones individuales”, 

donde los individuos comienzan a moldearse bajo un yugo más liviano que el que 

experimentan en la familia o en la escuela primaria, además de construir en vivo su 

identidad. Si bien existen reglas de convivencia, la escuela brinda un espacio social 

para relacionarse de manera diferente y bajo el proceso biológico de la pubertad 

común en todos los individuos. 

En la actualidad la escuela secundaria al ser el último grado de la educación 

básica (para México y la mayoría de los países de América latina) significa para 

muchos jóvenes el último nivel de estudios que cursaran; diversos factores permean 

esta realidad, desde la lejanía de instituciones de educación media superior y el 

aspecto económico, hasta la parte cultural que realza que las mujeres no deben 

estudiar. Al respecto Dubet y Martuchelli (1998) resaltan la idea que los jóvenes 

participan activamente en la transformación profunda de las instituciones 

educativas, convirtiendo a estas en una pieza clave, dejando de ser considerada 

como la transformadora de principios en roles; y considerándola como el lugar 

donde tiene sucesión de ajustes entre los individuos adultos o jóvenes que 

construyen sus experiencias escolares.  

Las diversas reformas educativas, los ajustes en la forma de enseñar y el uso 

de las nuevas tecnologías en el campo educativo, suponen nuevos retos tanto para 

académicos como para jóvenes en formación. El modelo educativo exige práctica y 

búsqueda continua de información dejando de lado la idea del maestro como agente 

dador de conocimiento, actualmente este actor debe ser un facilitador y formador 

de investigadores, capaces de discriminar dentro de un mundo de información, las 

herramientas que permitan su adquisición de conocimiento (Bauman, 2007a). Las 

miras de un mundo globalizado esbozan estas rutas, la adaptación es sin duda la 
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mejor herramienta para estandarizar la forma de enseñar, ya que no todos los 

espacios educativos cuentan con las mismas características. 

Partiendo de la idea anterior, la disparidad es vista desde la dicotomía 

urbano-rural, actualmente este concepto con la nueva ruralidad y se habla de lo 

rururbano se plantean formas de estandarizar esquemas globales, acordes a la 

realidad del contexto al que van dirigido. De esta forma aun cuando existen escuelas 

secundarias en los altos de Chiapas, no tienen la misma calidad educativa que una 

escuela de la ciudad de México. Para evitar un poco este sesgo la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) plantea modelos educativos que cubren necesidades 

específicas. Nacen de esta idea los tipos de escuela secundaria: general, técnica, 

telesecundaria y comunitaria; cada uno con un objetivo en concreto y adaptándose 

al lugar en donde prestaran servicios. 

Al ser un espacio de amplia repercusión social para las juventudes, las 

secundarias y los elementos que la conforman deberían estar adaptadas a la 

situación actual, esto depende en gran medida de la marginación del lugar y del tipo 

de escuela que esté presente para formar. Dubet y Martuccelli (1998) agregan 

además de estos elementos la relación y comunicación constante que debe existir 

entre padres, maestros y alumnos para lograr de manera exitosa el proceso de la 

formación. Es decir, es un proceso que debe desarrollarse de manera compartida y 

no solo es responsabilidad de la escuela llevar a buen término el modelaje de adulto 

perfecto. Así como también el manejo de temas tabú debe ser responsabilidad 

compartida y no de descubrimiento por parte del joven. 

Moldear el futuro de un sujeto, no es tarea fácil y más cuando se tienen 

ideologías diferentes, por un lado, los maestros formados bajo un sistema jerárquico 

de respeto donde su autoridad no se cuestiona y su palabra es el saber, y por el 

otro una juventud deseosa de experimentar y aprender cuestionando todo y creando 

revoluciones para tratar de descubrirse a sí mismo, su papel en la sociedad y sus 

ideales llevados al límite. En esta ecuación el equilibrio no siempre es posible. Existe 

una pugna en cuanto a lucha de poderes, se alcanzarán diferentes niveles de poder, 

pero eso dependerá de la personalidad de cada actor, es decir habrá alumnos 
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sumisos y obedientes, pero habrá otros revoltosos y llevando al límite la paciencia 

del docente.  

De manera general, prevalece la visión del estudiante apático, poco 

comprometido que se escuda en sus problemas, sin embargo, cada escuela trata 

de enaltecer las virtudes de sus alumnos generando competencias para premiar 

valores como el trabajo en equipo o las aptitudes de aprender y tener mejor 

desempeño escolar (Reyes, 2016). En este sentido generan competitividad no solo 

entre los alumnos, sino también entre los docentes y las mismas escuelas, ganando 

o perdiendo prestigio ante la localidad que los ve como instituciones formadoras y 

elegibles para encargar el desarrollo de su progenie, esperando obtener para sus 

descendientes parte del prestigio del que goza la escuela. 

La juventud en las escuelas secundarias además de ser todo un proceso es 

un reto que inmiscuye diferentes elementos, tales como el cumplimiento de 

compromisos, enfatizar esfuerzos y planear estrategias; con el fin de lograr una 

meta específica, terminar el nivel básico de educación. Las aptitudes, habilidades y 

destrezas obtenidas durante este proceso serán pieza clave para su futura vida en 

sociedad, no solo cuentan las habilidades educativas, también las labores que 

forman parte de la tira curricular de cada escuela, que dependiendo el tipo de 

secundaria cumple con un objetivo específico para la formación de ciertas 

habilidades en los jóvenes.  

El reconocimiento de la diversidad de las juventudes en el ámbito escolar 

secundario no implica ignorar los riesgos a los que se encuentran expuestos fuera 

y dentro de esta institución, debido a esto y a que cada vez los contextos son más 

violentos, es necesario tomar acciones que reflejen la capacidad del diálogo y la 

negociación para lograr objetivos. También es indispensable crear conciencia de la 

solidaridad y los riesgos que conllevan las acciones imprudentes, el abuso en el 

consumo de drogas y los embarazos a temprana edad, tanto en el ámbito urbano 

como en el rural, son temas que no hay que dejar de lado según los resultados del 

debate entre Dubet y Martuccelli (1998) y Alejandro Reyes (2016). 
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El mejor sistema de aprendizaje en secundaria es aquel que es capaz de dar 

respuesta satisfactoria a la siguiente interrogante: ¿Cómo ayudar en la construcción 

de las identidades juveniles contemporáneas sin desconocer su pluralidad, al mismo 

tiempo que se brindan herramientas cognitivas que sean útiles para afrontar las 

demandas sociales actuales y futuras? logrando una relación ganar-ganar entre los 

sujetos que interactúan para formar lo que llamamos escuela secundaria. Si la 

institución es capaz de dar solución a esta interrogante estamos ante un sistema 

robusto y capaz de sacar adelante a la sociedad que está formando, sea en el 

ámbito que esta se esté desempeñando en un futuro.  

Sin embargo, a pesar de que el discurso es muy alentador y plantea una 

pregunta concreta para lograr los objetivos, la realidad es que las juventudes en las 

escuelas secundarias se siguen definiendo a partir de su futura integración a la 

sociedad, es decir se basan en lo que quieren ser a futuro; en este sentido ven a la 

Juventud en la escuela como un medio para llegar a la edad adulta, con una 

formación para el trabajo (SEP, 2006). Nuevamente se denota la visión 

adultocéntrica con la que la escuela secundaria está formando a los jóvenes, sin 

tomar en cuenta sus propios discursos de inclusión y modernismo en el método de 

enseñanza, dando más peso al fin y no al proceso. 

Prueba de esta contrariedad la encontramos en la misma reforma a la 

educación secundaria, donde se plantea que “uno de los principales propósitos de 

todas las asignaturas es lograr la formación de individuos autónomos, capaces de 

aprender por cuenta propia” (SEP, 2006: 39-1ª. Sección). Como se denota no hay 

correlación entre esta cita textual y el párrafo anterior, siendo que ambos pertenecen 

al mismo documento y deberían perseguir el mismo fin. Tal parece que la idea 

central de la reforma educativa responde a la tesis de Nicolás de Maquiavelo.  

En su obra de (2016) Alejandro Reyes, concluye afirmando que las 

juventudes que se construyen en las escuelas secundarias no logran adquirir y 

desarrollar adecuadamente las habilidades, enseñanzas y valores que propone la 

SEP, sin embargo, reconoce que deberían ser esenciales para hacer frente a la 

actualidad; tanto para quienes seguirán estudiando el nivel medio superior, como 
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para los que posteriormente abandonaran los estudios y se incorporaran al sector 

laboral. Por el contrario, la realidad que se dice es muy distinta: las escuelas 

secundarias son un lugar para ir a perder el tiempo, fomentar vicios y aun con toda 

la campaña de prevención, sigue siendo uno de los principales focos de embarazos 

en adolescentes. 

 

Las juventudes desde el trabajo y otras áreas 

Diversos estudios han seleccionado a este grupo etario para abordarlos desde la 

óptica laboral, tal es el caso del trabajo infantil y juvenil. Cabe recalcar que en 

muchos países la niñez abarca hasta los 15 años, por tal motivo al referirse al trabajo 

infantil, abarca edades que en México es considerado juvenil. Muchos trabajos 

terminales de grado se abocan a hablar sobre esta temática para denunciar mayor 

regulación en leyes, exponer a la opinión pública las diferentes formas de verlo y 

atenderlo (Vivanco, 2010; Cutri et al, 2012 y Jaramillo, 2013).  

Un caso concreto de trabajo, ligado a la ruralidad, es sin lugar a duda la 

agricultura. En trabajos como los de Hernández (2016) se muestra la disyuntiva de 

los jóvenes por alejarse de toda práctica agrícola, mientras que por otro lado 

muchos jóvenes son atraídos por reproducir el sistema agrícola mediante los maíces 

nativos —especialmente en localidades indígenas—. De manera global Dávila et al 

(2008) y Carpena (2015) abordan a las juventudes rurales apegadas a la agricultura 

y realiza un análisis a través del tiempo en América Latina, para poder conocer de 

dónde vienen y hacia dónde van.  

Una beta reciente es el trabajo en juventudes que no se dedican ni a trabajar, 

ni a estudiar, a los cuales se denomina “NiNis”. Este concepto, hace referencia a los 

jóvenes que en edad escolar ni estudian, ni trabajan; es considerado por muchos 

sectores como un término peyorativo hacia las juventudes. Es la adopción al 

español del término inglés NEET, para la expresión not in employment, education 

or training, es decir: ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación (Peñaloza, 2012). El 

término fue muy popular después del año 2000 en México y su uso se ha extendido 

en otros países, principalmente asiáticos y europeos, en su acepción inglesa. Al ser 
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un concepto ampliamente difundido permea en el significado de las juventudes vista 

desde su actividad laboral. 

En contraparte, existe una gran población joven que por falta de 

oportunidades o por convicción ve en la migración una opción viable de empleo —

en algunos casos, su única opción—, por tal motivo la eligen como una ruta de 

escape. Este fenómeno ha sido estudiado en el grupo etario juvenil, trabajos como 

los de Reyes (2013) y Hernández (2007) dan cuenta de la travesía, los modos de 

supervivencia y las opciones de empleo que logran estos actores sociales al cumplir 

el sueño de la migración.  

La diversidad de disciplinas que ven en las juventudes a los actores sociales 

idóneos para su investigación es mayúscula, sin lugar a dudas la sociología es la 

rama por excelencia en debatir cuestiones de esta índole, solo por mencionar 

algunos autores tenemos a Taguenca (2009) quien debate el concepto de juventud, 

desde diferentes concepciones; Souto (2007) quien describe a lo juvenil como un 

sujeto social y objeto de análisis; sin dejar de lado trabajos de corte antropológico 

como los de Urteaga (2009) y Feixa (2012). 

Por su parte las ciencias naturales también abordan las problemáticas que 

atañen a este sector poblacional con un enfoque centrado principalmente en la 

biología. En este ramo son muchos los trabajos y autores que debaten cuestiones 

muy diversas como la sexualidad (Campero et al, 2013; Corona y Ortega 2013; y 

González y López, (2015), la psicología (Fandiño, 2011; Páramo, 2011 y Castejón 

2016), entre muchas más. La capacidad de la temática es tan grande que existen 

innumerables revistas en diferentes latitudes que tratan a detalle el tema desde las 

ciencias naturales.  

Por otro lado, existen problemas cada vez más complejos ligados a la 

categoría juventud, que poco a poco definen líneas de investigación, tal como lo 

expresa Twenge (2014) quien expone los problemas “actuales” de las juventudes 

estadounidenses, enfocadas en el campo del individualismo. Mostrando como estos 

sujetos aun teniendo condiciones benéficas para desarrollarse de manera íntegra, 
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centran sus problemas en condiciones narcisistas o de índole psicológica, creando 

una vertiente nueva al campo de estudio de las ciencias enfocadas a las juventudes. 

Otro aspecto importante que destacar dentro del campo de las juventudes es 

la implementación de campañas de salud, por parte de los servicios médicos. En 

este sentido surgen jornadas, eventos masivos y campañas que además de difundir 

generan mediante las instituciones teorías y nuevas investigaciones. Como ejemplo 

de estos tenemos las “Jornadas de la salud reproductiva” apoyada por muchas 

instituciones de índole académico y estatal. La “semana nacional de la salud de la 

adolescencia”, entre otros muchos, todos de corte salubre.  

 

Instituciones que trabajan con juventud  

El Instituto mexicano de la Juventud (IMJUVE) de acuerdo con su página web oficial, 

es un organismo dependiente del gobierno federal creado en 1999 encargado de 

hacer políticas públicas en pro de la juventud mexicana, principalmente en ámbitos 

de educación, salud, empleo y participación social. Una de sus principales 

actividades es incentivar a los jóvenes en proyectos productivos otorgándoles 

financiamiento para la creación de empresas; otro eje es la investigación con los 

jóvenes para saber que piensan, como se ven, cuáles son sus necesidades 

(INJUVE, 2018). 

El Instituto está sustentado en principios y valores como: respeto, inclusión, 

transversalidad, transparencia y compromiso. La integración de éstos proporciona 

una imagen amplia sobre la juventud, además de reconocer la existencia de 

múltiples juventudes con similitudes y diferencias; la participación de los jóvenes es 

vital para nutrir y modelar futuras políticas a favor de estos, a través del trabajo en 

equipo y el empoderamiento pretende generar participación activa de los 

involucrados. 

En sus inicios, la dependencia se enfocó en generar una visión fresca de la 

juventud, tratando de darle presencia a los actores centrales, sin embargo, su falta 

de difusión no generó un alto impacto en la población objetivo. Su presencia se 
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centró en los jóvenes urbanos, principalmente del Distrito Federal —hoy Ciudad de 

México— y poco a poco fue acercándose a las juventudes de las demás latitudes 

de la república mexicana. Actualmente existe presencia del Instituto en los 32 

estados, siendo líder el de la Ciudad de México.  

En el caso específico del Estado de México, es el Instituto Mexiquense de la 

Juventud (IMEJ), dependiente de la Secretaría del Desarrollo Social, el encargado 

de recabar información sobre las juventudes de la entidad con mayor cantidad de 

personas consideradas jóvenes. Aún y cuando se crea el 17 de enero de 1997, es 

hasta el 17 de junio de 2002 cuando se le da la importancia a este Instituto, que 

reconoce la vulnerabilidad de la población mexiquense de entre 12 y 29 años (IMEJ, 

2018). 

 Entre las principales acciones del Instituto Mexiquense de la Juventud se 

encuentran el contribuir al desarrollo integral de los jóvenes facilitando 

oportunidades de bienestar, inserción social y superación en diversas áreas de la 

sociedad mexiquense. También cumple la función de recabar la estadística de las 

personas en el rango de edad en su dominio y hacerla pública. Para ello trabajan 

en constante comunicación con los beneficiarios de sus programas y proyectos 

productivos a través de convocatorias que pretenden apoyar el talento local y 

generar jóvenes emprendedores. 

El trabajo de ambas instituciones, tanto el IMJUVE como el IMEJ; la primera 

en su carácter federal y la segunda en lo local, pretende ser la parte gubernamental 

que esté próximo a las juventudes, brindando apoyo y capacitación y al mismo 

tiempo recabando información para mejorar las políticas públicas que afectan de 

manera directa al sector que se encuentra entre los 12 y 29 años. El apoyo se 

somete a concursos en donde también se premian acciones emprendidas por este 

grupo etario, haciéndolos participes de las actividades políticas y sociales de su 

estado o país, según la dependencia. 

La existencia de estos institutos visibiliza al sector joven, sin embargo, existen 

muchas acciones más por realizar, aun y cuando las instituciones están. Muchos 

jóvenes no saben que existen y que pueden hacer uso de ellas, un claro ejemplo se 
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ve en el poder de las convocatorias de los institutos; en este sentido el sector social 

organizado, a través de los colectivos dirige los esfuerzos a grupos vulnerables, y 

aun cuando son apoyados por estas instituciones gubernamentales, es la sociedad 

civil organizada quien trabaja con los jóvenes. 

A lo largo del territorio nacional existen diversos colectivos que apoyan a las 

juventudes vulnerables, ya sea por su condición, rezago económico, situación o 

problema que lo aqueja. Si bien, muchos de estos colectivos son auspiciados por la 

iniciativa privada, también existen muchos que son fruto del trabajo conjunto entre 

sociedad y los institutos. De esta manera se crean proyectos que representan un 

apoyo a jóvenes llevado por jóvenes.  

El estudio de las juventudes sigue siendo de interés, sin embargo, las formas 

en cómo se estudian han cambiado. Pasaron de ser trabajos de corte antropológico 

que describían la realidad, a estudios cada vez más dinámicos que atienden 

cuestiones de actualidad. Esta tendencia responde al diario acontecer de los sujetos 

de estudio, y a su vez marca lo que Bauman considera como liquidez; es decir, ya 

no se estudian bajo un esquema rígido, sino que cada vez se adaptan los trabajos 

a sus diversas realidades, es decir son cada vez más flexibles, para adaptarse a 

este mundo líquido. 

La idea de la liquidez no es un tema nuevo, en la antigua Grecia, el filósofo 

Heráclito de Éfeso expuso ideas como las siguientes: “Lo único constante en esta 

vida es el cambio”, “Todo fluye, nada permanece”, “Nunca te bañarás dos veces en 

el mismo río”. Estas frases, muestran lo efímero de la realidad y de la vida, así como 

nada dura por siempre, el movimiento y la evolución marcan la pauta al desarrollo. 

Partiendo de esa idea la liquidez, es una forma actual de analizar esta fluidez y 

adecuación a tiempos igualmente cambiantes. 

En el campo de las ciencias sociales, es necesario entender los fenómenos 

y procesos sociales desde el cambio, ya que los trabajos deben reflejar la realidad 

del sujeto estudiado. Al ser la sociedad tan cambiante, los estudios de esta deben 

reflejar este dinamismo. En este sentido el estudio de la liquidez brinda un mayor 

apoyo para lograr este objetivo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

sta sección está compuesta por tres apartados, en donde se esclarecerá la 

ruta epistemológica a utilizar para abordar el estudio de las juventudes rurales. 

La primera es un breve recorrido desde el concepto de la globalización, para 

aterrizar en la propuesta de Zygmunt Bauman llamada liquidez. En la segunda 

sección se atiende la propuesta centrada en el actor de Norman Long, analizando 

los diferentes elementos que intervienen en la obtención del sustento, también se 

pretende utilizar a este autor como puente entre las ideas de Bauman y la realidad 

de las juventudes rurales. Por último, a través del estudio de las trayectorias 

juveniles se analizará la influencia del medio en la toma de decisiones laborales. 

 Para lograr desarrollar los conceptos y temáticas principales, el hilo 

conductor siempre será la liquidez en relación con el futuro modo de sustento en las 

juventudes rurales, así como también la interacción de las trayectorias que le 

imprimen una característica única a los jóvenes de secundaria, aun cuando la zona 

de interés es el sur del Estado de México, es perfectamente aplicable a otras 

latitudes.  

 

De la globalización a la liquidez 

Hablar de liquidez en el sentido de efímero o fugaz, intangible o volátil, sin duda es 

remontarnos al concepto de Zygmunt Bauman. En este sentido el autor y máximo 

exponente del concepto liquidez aplicado a las situaciones de la vida como la 

modernidad, el amor e incluso la educación, nos habla de la relación directa que 

existe entre lo que se considera moderno, útil y práctico contra lo que es repetitivo 

y aprendido —culturalmente hablando—. Sienta las bases de lo que debe ser 

considerado liquidez en un entorno actual, donde todo se busca que sea rápido, 

fácil y útil, aunque eso implique ser desechable. Atendiendo más a la eficacia que a 

la eficiencia.  

E 
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Una de las ideas controversiales, expresadas en una de sus últimas obras 

expone que la memoria es vista como algo inútil, y que el éxito no está vinculado al 

esfuerzo educativo, más bien se lo atribuye a la relación entre formación y 

promoción social, la cual dicha sea de paso es imprevisible (Bauman, 2017). Con 

este análisis que el sociólogo y filósofo hace sobre la realidad educativa, abre un 

mundo a la negatividad y a las prácticas pesimistas de ver la realidad, donde pesa 

más el dinero o el prestigio que el conocimiento. No se niega la veracidad que en 

muchas ocasiones está presente esta condición, sin embargo, no es la constante 

permanente en todos los casos. 

A lo largo de sus obras, Bauman (2003, 2005, 2007b y 2008) resalta que la 

sociedad ha avanzado desde un actuar previsible y duradero, hacia uno muy 

diferente, que es caracterizado por la flexibilidad, la brevedad y lo impredecible. 

Haciendo especial énfasis en que la integración del individuo a la sociedad, en las 

relaciones y en sus actividades que lo atan al vínculo persona a persona, es de 

manera abierta, sin identidad, pero sobre todo marcado por una volatilidad e 

incertidumbre. Todas estas aseveraciones ocurren en el contexto de la realidad que 

se vive en estos días, es decir en un mundo globalizado3.  

El concepto de liquidez, aplicado a ámbitos concretos, no deja de lado a la 

educación. A través de conceptos como: foco, síndrome de la impaciencia, 

conocimiento, cambio contemporáneo y la memoria, hace un recorrido por el 

proceder actual del que se valen las instituciones educativas para cimentar lo que 

se denomina aprendizaje (Bauman, 2007a y 2017). Si bien el recorrido es muy 

cierto, las conclusiones tienden a ser cerradas y drásticas, considero que deberían 

                                                           
3 La globalización como el fenómeno que permea las diversas estructuras, modelos y formas de vida; 
merece ser analizada en su justa dimensión, ya que no es ni la salvación del mundo, ni su 
destrucción. Puede ser utilizado e interpretado de diferentes maneras, pero de acuerdo con Bodemer 
(1998) tiene tres elementos comunes a cualquier definición que se le dé:1) no es un fenómeno nuevo, 
es la intensificación de las transacciones transversales que se habían considerado como 
internacionalización. 2) La parte medular, radica en lo tecnológico y económico; engloba las 
transacciones, servicios, producción y comunicaciones, sin dejar de lado la tecnología. Y por último 
3) la inmersión en este sistema es sinónimo de desarrollo, salirse de él es condenarse al fracaso.  
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ser tratadas en su justa dimensión y no generalizar un caos, culpando a las nuevas 

generaciones y el empleo de nuevas tecnologías por el desuso de la memoria. 

Como el autor denomina, su foco central está dirigido a proponer la necesidad 

de situarse fuera de lo que él denomina “la trampa economicista” para que los 

saberes y quehaceres puedan construir una nueva ciudadanía. De seguir inmersos 

en una sociedad consumista, dominada por el capitalismo y la globalización, la 

segmentación de conocimientos está condenada a su fin. Esta concepción es 

retomada en el síndrome de la impaciencia. Donde resume su idea en la siguiente 

frase: Se trata de obtener lo que uno quiere ahora sin pérdida de tiempo, y la 

reafirma “En nuestros días, toda demora, dilación o espera se ha transformado en 

un estigma de inferioridad” (Bauman, 2007a:22). 

Bauman compara la educación actual con la pasada, ratificando que en la 

modernidad la educación como bien duradero no tiene encanto, ya que dentro de la 

modernidad liquida lo duradero no es atractivo. Sustenta esta realidad educativa en 

que lo duradero implica obligaciones, y en un mundo irresponsable y poco 

comprometido como el actual, esta condición ya no tiene validez. La moda es 

adaptarse a los cambios, ser maleable y eso contrasta con la vieja forma de impartir 

educación. Contrasta el conocimiento con una mercancía, la cual tiene que ser de 

vida fugaz y sustituida por la versión más reciente, para ser actual. 

El autor propone aprender a vivir en un mundo saturado de información y de 

fácil acceso, pero a la vez deja en consigna la tarea de elaborar un esquema para 

facilitar a las nuevas generaciones, para hacer más amena la dinámica del 

aprendizaje bajo semejantes circunstancias. Dentro del contexto planteado, esa 

solución pareciera ser la adecuada al no existir un cambio en las estructuras 

macroeconómicas, sin embargo, la realidad expuesta parece estar cada vez más 

distante, debido a las mismas causas que generaron esa respuesta tan gratificante 

y abrupta. 

Tiempo después, el autor retoma el contexto educativo, bajo el contexto 

político-económico de la crisis que inicia en el 2008, esta vez enmarcado en un 

contexto de entrevista dirigida por el pedagogo Ricardo Mazzeo, sin embargo, en 
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esta ocasión la plática se torna un poco más alentadora, ya que salen a luz temas 

como la felicidad y su vínculo directo con el consumismo. Aunque el tema central 

sigue siendo la educación, y se retoman ideas de la liquidez en ella, los argumentos 

están centrados en el cambio que produce una crisis en todos los sentidos, pero 

principalmente en el empleo y el consumo. 

En el contexto de la crisis, se plantea la idea de la formación de recursos 

humanos por parte de las universidades; mismas que forman capital humano con la 

ilusión de que el estudio significaría un mejor acomodo social, pero ante un 

fenómeno económico mundial de tal magnitud, los recién graduados no están 

preparados para los nuevos y cambiantes retos que la situación plantea. (Bauman, 

2007a y2017). En este sentido se habla de mayor adaptabilidad y reinversión laboral 

en tiempos cada vez más cortos, sin embargo, la escuela no los educó de esa 

manera. Por tal razón esta crisis económica se transforma en una interna y personal, 

toda vez que las armas dotadas por la universidad no surten efecto positivo que se 

refleje en un empleo bien remunerado.  

La modernidad liquida, plantea escenarios que no parecen estar relacionados 

con la formación universitaria, pareciera que los planes de estudio no están 

adaptados a las necesidades del mercado. Esta idea es visible con ejemplos donde 

recién egresados tienen que emplearse en puestos muy por debajo o de su 

formación o que simplemente no incursionan en el mundo laboral esperado y viran 

hacia un oficio. Lo anterior genera la gran pregunta ¿Qué relación existe entre la 

formación académica y la utilidad social? Pregunta que pareciera no importar a las 

instituciones formadoras, cuyo fin aparenta masificar la mano de obra, sin entender 

las necesidades del mercado laboral actual. 

Hoy en día se maneja como un componente secundario a la memoria, la cual 

no hace mucho, era considerada como la base de la educación tradicional, sin 

embargo, lo “actual” es tener buenas relaciones sociales, acceso a fuentes del saber 

de manera rápida y adaptarse a condiciones cada vez más demandantes y menos 

pagadas. El esfuerzo durante la formación educativa no guarda ninguna correlación 

directa con el éxito social y la cultura, cada vez menos, tiende a ser un conjunto 
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“sólido” de saberes, tal parece que es algo fugaz, cambiante, “líquido” (Bauman; 

2017 y Bauman y Leoncini; 2018). 

El mundo actual en el que vivimos, con la tecnología avanzando día con día, 

en múltiples campos de ciencia; la comunicación juega un papel importante. Cada 

vez es más fácil enterarse de hechos que acontecen del otro lado del mundo en 

cuestión de segundos. Es sin lugar a duda la mezcla de estos dos factores 

―tecnología y comunicación― lo que favorece la interacción de ideas; sin embargo, 

no hay que dejar de lado que vivimos en un mundo capitalista, donde las mercancías 

circulan para generar flujo de capital, esta condición es propicia para que las 

materias puedan viajar de manera indistinta a cualquier lugar. Estas son premisas 

de las que parte Bauman (2008) y Bauman y Leoncini (2018) para explicar la 

globalización del mundo, donde nada puede considerarse que está fuera de lo 

material, ni de lo intelectual. 

La parte intelectual, en fechas recientes ha sufrido un boom, de manera que 

potencialmente podemos saber que está pasando en un lugar de interés gracias a 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El uso masivo de redes 

sociales, el aumento en la cobertura de telefonía fija y móvil y la ampliación de los 

lugares que cuentan con internet son los puntos medulares para tener un mundo 

cada vez más conectado. Gobbi et al (2017) menciona que la tecnología aplicada a 

transmitir información puede ser efímera y permanente a la vez. Aun cuando en su 

trabajo centra su interés en la memoria periodística, da pauta a entender que mayor 

tecnología y comunicación no siempre significa más información, también deja en 

claro que conocer lo que pasa en otras latitudes, no siempre significa poder influir 

en la realidad que se vive. 

El intercambio material, desde tiempos antiguos ha marcado el mestizaje de 

diversos aspectos de la vida, desde las especias que condimentan los guisados, 

hasta los smartphones, que son tan comunes hoy en día. Este flujo de mercancías 

además de responder a un modelo capitalista busca los medios de acercar los 

productos a los potenciales consumidores. Es en esta parte donde la interconexión 

juega un papel importante. Tal como lo comentó Marx (2014) la ganancia en el 
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comercio está en acortar las distancias y acercar las mercancías a los 

consumidores. Hoy en día ese postulado sigue siendo tan válido como hace años, 

solo que el uso de la tecnología en el comercio electrónico acorta las distancias a 

un solo clic. Hoy en día se pueden comprar productos de origen chino desde la 

comodidad de nuestro hogar, pagando con transacciones en línea y recibirlo en 

semanas hasta la puerta de nuestra casa.  

En los párrafos anteriores se ha hablado de que casi nada se queda fuera 

viviendo en un mundo globalizado, donde mercancías e ideas fluyen de un lugar a 

otro; sin embargo, hay que tener presente las dos caras de la moneda, ya que 

existen aspectos tanto positivos como negativos. Estar inmersos en la globalización 

genera miedos, inseguridades y desigualdades que a fronteras cerradas eran 

imposibles de ver. Tal como lo plantea el mismo Bauman (2007b) donde habla de 

una globalización negativa producto de la apertura “a fuerzas” de las naciones a la 

globalización. Un caso concreto es el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) que promete competitividad y mejores estándares de producción 

agrícola para México, hoy a casi 25 años de su entrada en vigor, los miedos siguen 

existiendo y cada vez son mayores, y en perjuicio de las naciones menos 

desarrolladas. Se lucra con el temor, prueba de ello son las renegociaciones de 

este, en el presente año.  

Una de las definiciones más socorridas, para entender el concepto de 

globalización, como producto de explicar un fenómeno económico, es la del 

sociólogo francés Alain Touraine (1996:17) quien dice lo siguiente:  

Hoy estamos dominados por una ideología neoliberal, cuyo principio central es 
afirmar que la liberalización de la economía y la supresión de las formas 
caducas y degradadas de intervención estatal son suficientes para garantizar 
nuestro desarrollo. Es decir, que la economía sólo debe ser regulada por ella 
misma, por los bancos, por los bufetes de abogados, por las agencias de rating 
y en las reuniones de los jefes de los Estados más ricos y de los gobernadores 
de sus bancos centrales. Esta ideología ha inventado un concepto: la 
globalización. Se trata de una construcción ideológica y no de la descripción 
de un nuevo entorno económico. Constatar el aumento de los intercambios 
mundiales, el papel de las nuevas tecnologías y la multipolarización del sistema 
de producción es una cosa, decir que constituye un sistema mundial 
autorregulado y, por tanto, que la economía escapa y debe escapar a los 
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controles políticos, es otra muy distinta: se sustituye una descripción exacta por 
una interpretación errónea.  

 

Como se mencionó anteriormente, el concepto tiene múltiples aristas y formas 

de entenderlo, si bien es necesario explicar su origen en el mundo económico, 

dentro de las ciencias sociales este concepto es ampliamente utilizado para 

entender a los sujetos como “objetos” inmersos en una dinámica compleja y 

cambiante de carácter mundial. En este sentido el sociólogo británico Anthony 

Giddens (1990:52) considera a la globalización como “resultado del intenso proceso 

de comunicación entre diferentes regiones por el cual estas se vinculan a través de 

redes de intercambio en todo el mundo” [la traducción es mía]. 

Al respecto de ligar el concepto de la globalización en los estudios sobre 

juventud, Villa (2001) debate sobre la adecuación del concepto juventud por el de 

juventudes o lo juvenil4. Si bien la temática no es nada nueva, la forma de analizarla 

desde la panorámica global sí. Entender que conviven diversas expresiones de 

juventud en un mismo escenario es producto de la globalización. Ya que lo juvenil, 

puede no ser igual para elementos de una misma sociedad, esto dependerá en gran 

medida de su cultura, modo de vida y otros muchos factores. En un sentido más 

amplio del concepto globalización y todos los elementos que lo componen, dentro 

del ámbito social, las juventudes son parte de este fenómeno. 

Con estos elementos tanto de carácter político-económico, como sociales; la 

globalización encierra un carácter muy amplio, difundido principalmente por los 

medios de comunicación y en fechas recientes por las redes sociales. Lo que antes 

era considerado “local” hoy es parte de este fenómeno llamado globalización. Las 

formas de expresión no quedan fuera de este escenario, como se comentó en la 

sección antecedentes, la ropa como expresión de individualidad en los jóvenes se 

ve empañado por esta nueva concepción, donde la uniformidad parece ser la 

                                                           
4 Al ser una condición social, esta varia de sociedad en sociedad y no puede hablarse de una única 
juventud, sino de muchas expresiones de esta; por tal razón es propicio hablar de las juventudes o 
lo juvenil ―que es propio de las personas jóvenes―, para no encasillar a todas las expresiones en 
una sola.  
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constante; ya que, debido a la masificación de los productos, casi nada puede ser 

considerado único ―cambiando esta expresión, por la de “edición limitada” ―.  

Las diversas expresiones de la globalización en el campo social traspasan más 

allá de lo que se puede ver, esta idea es ampliamente crit icada por Bauman (2005) 

quien a lo largo de su obra muestra como las relaciones interpersonales han 

cambiado, existe un antes y un después en las estructuras sociales. Antes la 

cosmovisión era “rígida”, actualmente no. Hoy en día existe una adecuación 

constante a los diferentes aspectos socioculturales, los cuales son constantemente 

criticados y modificados, aun cuando existen los lineamientos y las reglas 

estandarizadas, son más bien una sugerencia y no una imposición. Esta 

característica de “acomodarse” a las adversidades Bauman la llama “liquidez”.  

El concepto más famoso de Bauman, lo esboza en su obra: Modernidad 

líquida, donde explica como la liquidez ―metafóricamente lo contrario de la rigidez 

o “sólido” de las instituciones totalitaristas de la postguerra, que vivió en su 

juventud― tienen la capacidad de transformarse y fluir. Este símil le es útil para 

explicar cómo lo que se consideraba firme o inquebrantable, sufrió una transición. 

Actualmente es cambiante, se adecua, se amolda5 a las necesidades, que las 

situaciones de la vida diaria nos plantean. Si bien son producto de la globalización, 

esta expresión es reflejo de los sentimientos, hábitos y formas de ser de los 

humanos (Bauman, 2003). 

La liquidez ha marcado la vida y obra de Zygmunt Bauman, a pesar de tener 

un tono pesimista, sus obras son el reflejo de una sociedad en constante cambio. 

La constancia de este autor para esclarecer el concepto en diferentes aspectos de 

la vida son el resultado de un sin fin de acontecimientos que vivió para plantear su 

realidad y su óptica a través de sus ensayos que entre sus categorías de análisis 

destacan: la modernidad, el amor, los vínculos humanos, la vigilancia, la cultura, la 

                                                           
5 Igual que lo hace un líquido, que adquiere la forma del reciente que lo contiene. Mientras esté 
contenido en un molde, el líquido tendrá la forma del recipiente, pero si es cambiado de portador, se 
adaptará a la nueva forma de su envase. A esta característica de adaptarse al medio que lo contiene, 
Bauman llama “liquidez”. 
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educación, entre otros (Bauman, 2002; 2003; 2005; 2007a; 2007b; 2008, 2017 y 

Bauman y Lyon, 2013). 

 Ligando el concepto de liquidez, en la categoría juventudes, podemos 

destacar símiles que hacen posible la comparación. Las juventudes tienden a 

adaptarse al medio en el que se desenvuelven y aun cuando la globalización está 

presente, existe siempre ese “molde” que cada individuo o sociedad tiene para su 

persona, imprimiendo características propias que lo diferencian de lo juvenil de otros 

lugares, el caso concreto de las juventudes rurales, con sus usos y costumbres, así 

como la forma de ver la vida, es el caso que nos atañe en esta investigación. 

Se nota una diferencia en la forma de ser y de pensar de las juventudes 

urbanas con mayor acceso a la tecnología y la comunicación, como lo demuestran 

los trabajos de Pérez et al (2008), Reguillo (2010), Feixa (2012), entre otros; contra 

lo referente a la juvenil en el medio rural, expresado en trabajos como los de Reyes 

(2011) y Román (2015). En donde a pesar de estar estudiando juventudes, su 

“molde” los hace ser de manera diferente, lo que demuestra que la liquidez calza 

perfecto para explicar las juventudes.  

 

La individualidad de las juventudes (el enfoque centrado en el actor). 

Un estudio con el enfoque centrado en el actor brinda la capacidad de entender que 

las grandes estructuras, no propician una explicación particular. Es necesario 

recurrir al estudio “micro” de las cosas para precisar con mayor detalle, el punto de 

partida y la respuesta a las interrogantes que el investigador se plantea. Aunque 

también deja en claro que cuando se habla de sujetos de estudio, no se puede aislar 

de la realidad, al contrario, su diario acontecer es producto de las múltiples 

interacciones externas que cambian su forma de ser y de actuar, ya que factores 

externos a su medio permean hasta ser parte de la cotidianeidad (Long, 2007).  

 El enfoque centrado en el autor, como lo describe Long (2007), otorga la 

ventaja de poder dar respuestas diferentes a circunstancias parecidas, aun cuando 

exista mucha similitud en las condiciones que originan el suceso. Esta característica 
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aplicada en el estudio de las juventudes, calza perfectamente al tratar de examinar 

por qué las investigaciones de lo juvenil; al mismo tiempo que brinda la visibilidad 

de un grupo social que comparte características similares, deja en claro que, en su 

individualidad, son diferentes (Bauman y Leoncini, 2018). Esta peculiaridad propia 

de los humanos se debe a que somos sujetos sociales, capaces de crear estrategias 

y relaciones para solventar problemas, es decir el dinamismo es parte del ser. 

 Durante el esbozo de la realidad estudiada, también se deja en claro que el 

estudio etnográfico es uno de los mejores métodos para describir la realidad. Por 

tal motivo, aun cuando en esta tesis se ocuparon herramientas propias de la 

etnografía, la presente investigación con ayuda del enfoque centrado en el actor es 

una aproximación de la realidad, ya que al trabajar con sujetos que están bajo el 

dominio de sus padres o tutores, así como por su edad, tienen poca agencia, por tal 

motivo tratarlos como adultos sesgaría el tema central de la investigación.  

A continuación, se desarrollan los conceptos planteados por Norman Long, 

para establecer un estudio con enfoque centrado en el actor. Para ello, es necesario 

dejar en claro que todos están ligados entre sí y que las relaciones que se dan entre 

quienes forman parte de esa interacción personal que limita o diferencia a unos 

sujetos de otros en condiciones similares.  

En primera instancia se habla de una agencia o capacidad de agencia, la cual 

delimita Long (2007) bajo los siguientes rasgos: Es la capacidad de procesar la 

experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida que tiene un individuo, 

aun bajo las formas más extremas de coerción. A su vez explica cómo los actores 

se afanan en dar significado a sus experiencias mediante una serie de 

representaciones, imágenes, comprensiones cognoscitivas y respuestas 

emocionales. 

En términos prácticos se habla de la capacidad de respuesta individual ante 

problemas que la vida diaria plantea. En el caso de las juventudes que son el tema 

central, se habla de poca capacidad de agencia, ya que como dice la frase popular 

atribuida a las madres “no se mandan solos”. Si bien tiene libertad de tomar 

decisiones, al ser dependientes del hogar, necesitan “pedir permiso” para algunas 
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cosas. Esta capacidad va forjándose conforme pasa el tiempo y se moldea el 

carácter.  

Al realizar un estudio con tintes sociales, es necesario afianzar la teoría que 

mejor explique la razón de ser de los individuos sujetos de investigación. Por tal 

razón para el presente trabajo se analizará a las juventudes rurales bajo los 

conceptos que plantea Norman Long, para obtener lo que él denomina livelihood6, 

en estricto sentido, los sujetos de investigación expresarán sus inquietudes 

referentes a un futuro livelihood, ya que actualmente ―en algunos casos― solo 

contribuyen apoyando al gasto familiar, no de manera formal. 

 El autor indica que el, livelihood “Expresa la idea de individuos y grupos que 

se esfuerzan por ganarse la vida, intentando satisfacer sus varias necesidades de 

consumo y económicas, enfrentando incertidumbres, respondiendo a nuevas 

oportunidades y eligiendo entre diferentes posiciones de valor” (Long, 2007:117). 

Por tal motivo puede verse que no solo expresa la necesidad de trabajar para 

ganarse la vida, sino que intervienen otros factores para completar la idea.  

Al aplicar el concepto a las juventudes locales de Malinalco, se nota la 

presencia de estos actores en el pueblo de Chalma, realizando actividades de 

comercialización, si bien están desempeñando una actividad laboral, el dinero que 

ganan no es dinero para los jóvenes, pero si para la familia porque son parte de un 

todo. Es decir, contribuyen a un livelihood familiar, que se compone de muchos 

ingresos, incluida la aportación de estos jóvenes. Existen casos donde el negocio 

es familiar y una de las actividades encargadas a las juventudes es estar al frente 

del negocio, y aun cuando no perciben un salario, si aportan al sustento familiar con 

la labor que desempeña, lo cual también corresponde con otros estudios como el 

de Urteaga (2011) Román (2015).  

Dentro de los elementos que tienen que estar presentes para que un sujeto 

logre llegar al sustento, se encuentran las tenciones que tanto interna como 

                                                           
6 Para este trabajo se entenderá este concepto como sustento ―aun cuando los sujetos de estudio 
sean estudiantes y no se estén ganado la vida en un trabajo formal o estable―, aunque puede tener 
otras acepciones.  



Marco conceptual 

[36] 
 

externamente sufre el individuo antes de definir la mejor opción o, lo que en términos 

económicos se denomina costo de oportunidad. Es decir, qué deja de hacer o que 

opciones descarta para elegir la que a conveniencia o de manera fortuita le sirve 

para subsistir. Esos momentos son llamados como arena, haciendo referencia a los 

lugares en donde se contienden las batallas y resulta un triunfador teniendo en 

cuenta que esta disputa no necesariamente tiene que ser cara a cara, también 

puede ser un proceso interno, consigo mismo. 

Norman Long (2007:125) enuncia premisas sobre el concepto arena a pesar 

de que no existe una definición estándar y aplicable para toda ocasión o situación. 

A continuación, se describen dichos enunciados: 

• […] son situaciones sociales en que tienen lugar las contiendas sobre asuntos, 
recursos, valores y representaciones. 

• […] son sitios sociales y espaciales en que los actores se confrontan entre sí, 
movilizan relaciones sociales y despliegan medios culturales discursivos y otros 
medios culturales para el logro de fines específicos, incluyendo quizá sólo 
permanecer en el juego.  

• […] espacios en los cuales tienen lugar las contiendas entre diferentes 
prácticas y valores. […] pueden involucrar uno o más dominios. 

• En ellas se buscan resolver discrepancias en las interpretaciones de valor e 
incompatibilidades entre los intereses de los actores. 

• […] no debemos asumir que las arenas necesariamente involucran 
confrontaciones cara a cara y sólo intereses, valores y competencias locales. 

  

 Un ejemplo práctico que se le asigna a las juventudes para ejemplificar las 

arenas es “la rebeldía”, es decir ese conflicto que se genera durante una pugna en 

donde se ceden o se limitan ventajas hacia los futuros adultos. Si bien no es el único 

ejemplo es el que más claridad brinda para mostrar los desacuerdos que necesitan 

de una arena para llegar a desarrollarse y concluir en una lucha entre dos entes que 

no necesariamente tiene que ser física o llegar a los golpes. 

El ambiente donde se desarrollan os individuos es un elemento muy 

importante para conocer la contextualización y el porqué de los elementos culturales 

que toman partida al definir los campos sociales. Al respecto de este concepto no 
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existe una definición única, dependerá de cada caso aplicable, elegir la mejor opción 

para concretar la expresión que manifieste de manera clara lo que se desea 

exponer. Al referirse al campo social, Long, (2007:122-123) esboza las siguientes 

frases: 

• […] evoca un cuadro de espacio abierto: un paisaje irregular con límites mal 
definidos, compuesto de distribuciones de elementos diferentes ―recursos, 
información, capacidades tecnológicas, fragmentos de discurso, componentes 
institucionales, individuos, grupos y estructuras físicas― y donde ningún 
principio individual enmarca la escena entera. 

• […] es producto de intervenciones humanas y no humanas, tanto locales 
como globales, así como el resultado de procesos tanto cooperativos como 
competitivos. 

• Dependiendo del enfoque analítico, […] [deberá] ser especificado en 
referencia a los conjuntos de intereses y actividades características del campo.  

 

Como se expresó anteriormente, este concepto da pauta a delimitar en un 

espacio geográfico, temporal o virtual donde el actor social se desenvuelve y pone 

en práctica su agencia, dominio, arena, entre otros. Es el contexto que permea la 

realidad en la que viven, en términos coloquiales, define lo rural de lo urbano, y 

sienta las bases para decir que es y que no es rural o urbano. Es esencial enmarcar 

el campo social, ya que en este “espacio” es en donde se llevan a cabo las 

interacciones. Dentro del contexto malinalquense, durante el trabajo puede ser el 

tianguis, en la vida familiar, la localidad de pertenencia, entro otros. 

Por último, y contrastante a la agencia, el dominio, el cual es parte fundamental 

para la realización de las arenas. Es parte de la dualidad que da origen a las pugnas 

y que muestra la otra cara de la moneda, es necesario para demostrar el poderío 

de uno sobre el otro, pero también es la balsa para salir adelante justificando con 

argumentos válidos la veracidad o bondad de las cosas. Referente al dominio, Long 

(2007: 124) también hace las siguientes anotaciones:  

• […] son centrales para entender cómo operan los ordenamientos sociales, y 
para analizar cómo se crean y defienden las fronteras sociales y simbólicas. 

• No deben conceptuarse los dominios a priori como algo dado culturalmente, 
sino como producidos y transformados mediante las experiencias compartidas 
y los forcejeos que tienen lugar entre actores de índoles o condiciones varias. 
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Para complementar la idea Long, dentro de su tesis doctoral en la Universidad de 

Agricultura en Wageningen, Magdalena Villareal (1994:58-65) expone sobre el 

dominio lo siguiente: 

[Tiene la tarea de] “identificar áreas de la vida social que están organizadas 

por referencia a un núcleo central o racimo de valores que, aun cuando no 

son percibidos con exactitud de la misma manera por todos los involucrados, 

son sin embargo reconocidos como un sitio de ciertas reglas, normas y 

valores que implican un grado de compromiso social”.  

 

Sin lugar a duda la aplicación de este concepto es la muestra de la 

individualidad del ser humano, ya que en gran medida muestra la responsabilidad y 

el compromiso de los actores para con el fenómeno que atañe. Los jóvenes a 

temprana edad comienzan a negociar con esta condición ya que a medida que van 

creciendo mayor dominio sobre las cosas, actividades y posteriormente personas 

―cuando tienen sus hijos― tienen. Indica un grado de responsabilidad, pero 

también de superioridad. Este elemento se logra a base de reconocimiento, pero al 

mismo tiempo de demostrar que se tiene el poder para ejercerlo. 

  

El estudio de las trayectorias para conocer las expectativas 

A lo largo de las investigaciones en juventudes se han detectado tres vertientes 

principales que aproximan los estudios de este sector social, el primero como ya se 

mencionó es considerarlos como un grupo etario, mayormente utilizado por las 

instituciones y cuya única variable es un rango de edad ―diferente según la 

institución―. El segundo tiene que ver con la cultura ―entre sus variables están los 

estilos de vida y sus prácticas― (Castillo, 2002; Reguillo, 2003; Feixa, 2012 y 

Nateras, 2013). Por último, se habla sobre las juventudes como un proceso de 

transición a la vida adulta, centrando estos estudios en variables como el trabajo, la 
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vida familiar y la dependencia económica (Dávila et al, 2008; Taguenca 2009; 

Fandiño, 2011 y Mendoza, 2011). 

El trabajo de Ghiardo y Dávila (2008) manifiestan que al realizar estudios 

ligados a las juventudes se necesita tener en consideración los siguientes dos 

puntos: tanto la juventud como la adultez, al ser construcciones sociales, varían su 

significado, interpretación y validez en diferentes lugares. Además, dejan en claro 

que el cambio de la juventud a la adultez es un proceso que se realiza en la 

conciencia del individuo que se asume como adulto ―es decir, es la combinación 

de un proceso mental y fisiológico―. Por esta razón deben dejarse claros los límites 

de la investigación para no generar controversias. 

Marcar los límites de lo que cada sociedad considera “ser joven” es un trabajo 

primordial para esclarecer el concepto. El separar la niñez de la juventud ―incluida 

la adolescencia― parece ser un tema biológico e institucional, ya que los individuos 

se asumen y son vistos como jóvenes al despertarse las características sexuales 

secundarias, lo cual suele ocurrir en la transición entre la escuela primaria y la 

escuela secundaria (Rousseau, 2004 y Reyes, 2016). El cambio al ser visible para 

la sociedad marca la pauta para comenzar a ver al individuo en la transición hacia 

la adultez.  

El límite entre la juventud y la adultez es considerado principalmente por 

elementos culturales, si bien el tema de la edad7 es participe en esta división, son 

otros los elementos los que se encargan de brindar el consenso de la adultez. En la 

obra de Ghiardo y Dávila (2008:49) hablan de esta frontera de la siguiente manera: 

[…] tiene que ver con tres elementos fundamentales que suelen estar 
entrelazados: la conformación de familia, la entrada de manera más o menos 
permanente al mundo laboral y la independencia económica y residencial. 
Estos tres son los tópicos que se nombran cuando hemos tenido la posibilidad 

de conversar sobre la frontera entre la juventud y la adultez. 

                                                           
7 La mayoría de edad es considerada por muchos como el inicio de la adultez. Si bien marca el inicio 
de los derechos y obligaciones que todo ciudadano posee como adulto, es una construcción jurídica 
que facilita la implementación de leyes. Cabe destacar que el rango de edades para ser considerado 
mayor de edad varía dependiendo de los países, en el caso de México, la mayoría de edad es a los 
18 años, sin embargo, existen países dónde la mayoría de edad se logra en un rango que va de los 
13 a los 21 años.  
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Como se expresa en el párrafo anterior, formar una familia y tener la obligación 

de trabajar para mantener ese núcleo, representa en la ruralidad la inserción a la 

adultez. Esta expresión cobra sentido al ejemplificar casos de mujeres de 14 años 

embarazadas en la localidad de Palmar de Guadalupe, en la zona de estudio, que 

viven en pareja, mientras terminan la educación secundaria y su conyugue es a la 

vez su compañero de clase. En otra localidad llamada Pachuquilla las mujeres 

manifiestan querer casarse a los 14 años, cuando ya consideran tener las “armas” 

suficientes para enfrentar la vida en pareja, o bien por seguir el ejemplo de sus 

padres que se “juntaron” a una edad similar. 

Por su parte Alaminos (2008) en un contexto de crisis en España, muestra que 

el abordaje teórico del límite entre las juventudes y la adultez se ha hecho 

superponiendo la incorporación de los individuos a la fuerza laboral del mercado, lo 

cual en muchos casos implica una emancipación y la conformación de una nueva 

familia. Sin embargo, también menciona “[…] los jóvenes actuales no aspiran a 

transformar la sociedad, sino que por el contrario una de sus máximas aspiraciones 

es poder participar de ella” (2008:16). Es decir, comparte elementos para limitar una 

categoría en disputa. 

Otra característica que distingue a las juventudes es sin duda la rebeldía, pero 

tal pareciera que esta premisa es un sesgo interpretativo, ya que en un estudio 

realizado a 424 jóvenes ―hombres y mujeres, dentro de las escuelas secundarias 

y preparatorias― en el valle de Toluca, replicando la metodología usada en otros 

países iberoamericanos. Indica que, si bien las reacciones de trasgresión son más 

conocidas, existe una mayor preferencia acatar las normas y reglas establecidas 

―Los resultados obtenidos concuerdan con los demás países donde se aplicó una 

investigación similar― (Barneveld y Robles, 2011).  

Con los elementos necesarios para definir que es juventud en un determinado 

lugar, vale la pena ligar esta categoría a otras para generar trabajos que marquen 

pauta y debate de ideas, logrando con ello un nuevo cocimiento. En este sentido se 

puede ligar a las juventudes con un sinfín de temas generando líneas del 
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conocimiento que enriquecen lo que se habla de lo juvenil, en diferentes ámbitos de 

la ciencia. Para la presente investigación es de interés ver el estudio de las 

trayectorias para entender porque los jóvenes de secundaria ven en su futuro laboral 

ciertas opciones y descartan otras.  

El estudio de las trayectorias brinda un panorama a través del tiempo y el 

espacio de cómo se comporta un sujeto en diferentes oficios, situaciones o 

eventualidades; otra forma de proyectar estas trayectorias tiene que ver con el 

entorno, la oferta laboral y las convicciones propias del individuo y de la sociedad 

en donde se encuentra inmerso (Ghiardo y Dávila, 2008; Bracchi y Seoane, 2010 y 

Torrents, 2015). Por tal razón no será la misma cosmovisión de un joven cuya oferta 

laboral es más amplia elegir un empleo mejor remunerado, que la de alguien que 

su abanico de oportunidades es reducido y elige, aunque sus opciones son pocas. 

Cabe recalcar que las juventudes, independiente mente del lugar donde se 

encuentren, expresan deseos de recorrer una trayectoria ―laboral, profesional, 

social, etc.―, pero no necesariamente se materializarán al momento de convertir 

los deseos o aspiraciones en un modo de sustento. Las razones son muchas, entre 

ellas el apoyo familiar, las condiciones propicias para desarrollar sus actitudes y la 

capacidad de resiliencia y adaptación de los individuos ante los cambios (Pérez, 

2010). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

omo se comentó en los antecedentes y marco conceptual, los estudios tratan 

a las juventudes de manera homogénea y ocupan como autor principal al 

joven urbano. Por tal motivo es pertinente llevar los estudios sobre educación en 

jóvenes al medio rural; donde la situación es precaria, con altos grados de 

marginación, migración y/o deserción escolar. De esta manera se puede 

comprender las dinámicas, mitos y realidades que enfrenta el municipio de 

Malinalco, enclavado en el sur del Estado de México.  

De acuerdo a los datos del censo de 2010, México tiene una población 112.3 

millones de habitantes, de los cuales en la Encuesta Nacional de la Juventud 2010 

arroja que 36.2 millones son jóvenes entre 12 y 29 años ―De los cuales el 49.2% 

son hombres y el 50.8% son mujeres―; además que en ese rango etario el 52.9% 

se concentra en ocho entidades federativas: Estado de México, Distrito Federal, 

Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Michoacán (INJUVE, 2011).  

El Estado de México es la entidad federativa que más jóvenes reporta, cuenta 

con 125 municipios y la parte rural se concentra al sur del estado, por esta razón, 

se propone analizar el municipio de Malinalco, que por sus características 

geográficas y culturares puede ser considerado un municipio rural y diverso, con 

muchas oportunidades de desarrollo (Schneider, 1999). Con base en el último censo 

económico, se puede afirmar que el municipio tiene tres principales actividades: la 

agricultura, el turismo y la migración; además de que las localidades que lo 

conforman ―excluyendo la cabecera municipal― tienen menos de 1,500 habitantes 

(INEGI, 2014). 

El municipio de Malinalco reporta que el 47.4% de su población se dedica a 

realizar actividades agropecuarias, seguido de 30.5% enfocado en el sector 

servicios ―concentrados en la cabecera municipal y Chalma―. En contraparte 

reconoce que solo parte de la cabecera municipal es considerado como área 

urbana, que representa el 1.92% de su superficie municipal (INEGI, 2009 y Gobierno 

C 
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Municipal de Malinalco, 2016). Ambos criterios, destacan la ruralidad del municipio 

que figura para la presente investigación. 

Realizar un estudio en el nivel secundaria, atiende a que en el municipio 

existen 32 primarias, 17 secundarias y 6 escuelas de educación media superior8. 

Como se ve en la tabla 1, la población en el quinquenio de 15 a 19 años ―periodo 

donde se da la transición entre escuela secundaria y escuela preparatoria― casi el 

60% no asiste a la escuela (INEGI, 2010). Lo cual atiende a la deserción escolar en 

los últimos años de educación básica y a la poca población que estudia el 

bachillerato. Por tal razón el estudio está centrado en este nivel educativo, por 

considerarse que es la institución educativa que mayor cantidad de jóvenes tiene 

en las aulas. 

Tabla 1. Asistencia escolar por grupo quinquenal 

Rango de edad Población total Asiste No asiste No especificó 

5 - 9 años 2823 2662 144 17 

10 -14 años 2745 2503 238 4 

15 -19 años 2723 1098 1620 5 

20 -24 años 2209 273 1959 13 

25 - 29 años 1850 41 1788 21 

30 o más años  10260 85 10047 1218 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010. 

 

La conjunción de estos elementos propicia el escenario para realizar la 

presente investigación, en donde conocer los posibles futuros escenarios social, 

familiar y laboral será el fruto que se materializa en la sección resultados. La 

injerencia de la familia y el entorno, así como la capacidad de agencia de los sujetos 

de estudio también se verán plasmados.  

                                                           
8 Al momento de realizar el estudio solo existía un Colegio de Bachilleres con 2 grupos por grado, 3 
escuelas más con 1 grupo por grado y solo 2 Telebachilleratos, con 1 y grupo mixto que atiende los 
tres grados.  
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PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Problemática  

Los estudios realizados sobre juventudes se han centrado mayoritariamente en 

analizar al joven varón de las urbes como actor social. Sin embargo, los estudios 

sobre juventudes en contextos de ruralidad son menores. A lo anterior, es necesario 

añadir que los estudios suelen segmentarse, por ejemplo, enfocándose sólo en 

preadolescentes, adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos. Es decir, se suele 

utilizar la categoría de edad para demarcar la frontera o, en otros casos se utiliza a 

la escuela como punto de partida y fin de la segmentación. Partiendo de lo anterior, 

la presente investigación está enfocada en estudiar a la juventud que se encuentra 

estudiando el nivel secundaria, debido a que en esta etapa se encuentran en el 

inicio de su juventud y, en la cual deberá darse cuenta de las diferentes estrategias 

de sustento que él desea implementar, así como las que su entorno más próximo 

—familiar y comunitario— le ofrece. Este trabajo parte de la premisa de que los 

procesos sociales que acontecen en el medio rural suelen diferir de los que se 

presentan en el entorno urbano. En ese tenor, merece especial atención identificar 

cómo las juventudes del medio rural están demarcadas por dos grandes 

instituciones: la escuela y el mercado laboral.  

 

Pregunta de investigación 

La pregunta que ha guiado esta investigación es: ¿Cómo las expectativas de vida 

de las juventudes estudiantes de nivel secundaria, son influenciadas por el mercado 

laboral del sur del Estado de México? Esta pregunta surge de la reflexión sobre las 

estrategias de sustento que las y los jóvenes visibilizan en el medio rural. Es decir, 

si pensamos que las juventudes actuales deberán enfrentarse más adelante a 

satisfacer sus propias necesidades, ¿qué estrategias implementarán?, ¿dichas 

estrategias estarán condicionadas por su familia, su nivel educativo, el ambiente? y 

¿cómo perciben las juventudes actuales a los adultos de su entorno?  
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

Examinar las aspiraciones y expectativas de vida de las juventudes del municipio 

de Malinalco, Estado de México, a la luz del mercado laboral. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

   

 Relacionar las aspiraciones laborales con los perfiles sociodemográficos de 

las juventudes de Malinalco. 

 Caracterizar a las juventudes de Malinalco desde el mercado laboral y las 

expectativas de vida. 

 Definir el concepto de juventudes rurales en Malinalco a partir de la 

comparación de los discursos entre los adultos y juventudes.  
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ZONA DE ESTUDIO  

 

Ubicación  

Malinalco se encuentra en una zona cercana a tres urbes importantes del país por 

tal razón se detallará la ruta para acceder a este punto desde estas tres ciudades9: 

TOLUCA: tomar la carretera federal 55 hasta el municipio de Tenango del Valle; 

luego seguir a la izquierda y, en Santa María Jajalpa, agarrar la desviación a la 

derecha hasta Malinalco. Distancia promedio de Toluca a Malinalco: 62 Km. 

CIUDAD DE MÉXICO: salir por la carretera 15 a la Marquesa, pasar por Lerma, 

llegar a la desviación a Tenango del Valle y continuar por la carretera a Santa María 

Jajalpa, luego tomar la desviación a la derecha hasta Malinalco. Distancia promedio 

de la Ciudad de México a Malinalco: 126 km. 

CUERNAVACA: partir por la carretera 95, al pasar puente de Ixtla; tomar la carretera 

55 hasta llegar a Tenancingo; utilice la desviación a la derecha hasta llegar a 

Malinalco. Distancia promedio de Cuernavaca a Malinalco: 53 km. 

Localización 

El municipio de Malinalco se ubica al sureste del Estado de México, comprende las 

coordenadas 18°45’18”-19°01’58” latitud norte y 99°25’34”-99°35’24” longitud oeste. 

Con alturas que van desde los 850 a los 2600 msnm (Schneider, 1999). Limita al 

norte con los municipios de Joquicingo y Ocuilán; al sur con el municipio de 

Zumpahuacán y el estado de Morelos; al este con el municipio de Ocuilan y el estado 

de Morelos; al oeste con los municipios de Tenancingo y Zumpahuacán. Pertenece 

a la región económica VI Coatepec Harinas, cuenta con 42 localidades y ocupa el 

0.92% del territorio estatal (INEGI, 2009). 

                                                           
9 Con información expuesta en la página del gobierno Municipal del Municipio de Malinalco y 
Experiencia personal de recorrido. 
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Para mayor referencia de la localización del municipio ver el mapa 1 donde 

se muestra la proyección con la ubicación cartográfica del municipio de Malinalco, 

tomando como base a la República Mexicana para iniciar la proyección.  

Mapa 1. Localización del municipio de Malinalco 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Extensión 

De acuerdo con los datos del Departamento de Estadística y Estudios Económicos 

de la Dirección de Promociones del Gobierno del Estado, posee una extensión de 

205.84.28 kilómetros cuadrados. De los cuales el 33.25% es destinado a la 

agricultura y solo el 1.92% es zona mixta o semiurbana. (INEGI, 2009). En el mapa 

2 se muestra las principales rutas de transporte, la mancha urbana y la distribución 

de las localidades en el municipio. 



Zona de estudio 

[48] 
 

Mapa 2. Principales vías de comunicación y distribución de localidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Características fisiográficas 

El municipio se encuentra en una zona de ecotono o transición, lo cual le brinda 

características climáticas de flora, fauna y edafología muy diversas. El ecotono en 
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donde se encuentra inmiscuido Malinalco se denomina Provincia de Serranías 

Meridionales de la Región Mesoamericana de Montaña (Vilchis, 2008). Esta 

condición geográfica propicia desde el bosque mixto hasta la selva baja caducifolia, 

así como un sinnúmero de especies animales que conforman la fauna del lugar.  

La clase de suelos más frecuentes en los valles es el feozem háplico, de 

buenas características agrícolas; en las serranías predomina el Litosol, suelo de 

escaso valor agrícola, pero aprovechable para la silvicultura y la vida silvestre. El 

suelo de Malinalco tiene una superficie total de 18,628.40 hectáreas, de las cuales 

3,278.70 se destinan a la actividad agrícola, 2,583.90 a la actividad pecuaria, 

10,922.70 a la actividad forestal y el resto se reparte entre cuerpos de agua, uso 

urbano, erosionado y otros usos (INEGI, 2009). 

 

Características sociodemográficas 

De acuerdo con los datos del censo 2010; Malinalco cuenta con una población de 

25,624 habitantes, distribuidos en 42 localidades. Su densidad poblacional es de 

124.48 Habitantes/Km². 38 comunidades no rebasan los 1500 habitantes (Gráfica 

1). Siendo las localidades más pobladas: Malinalco —cabecera municipal—, 

Chalma, Jalmolonga —la hacienda— y San Andrés Nicolás Bravo.  

 

Gráfica 1. Número de localidades por tamaño de localidad 

 

Fuente: INEGI. Censo 2010. 
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Mientras que el 31.4% de la población se concentra en una localidad ―la cabecera 

municipal― que representa menos del 2% del territorio del municipio (Gráfica 2). 

Esta localidad es el único asentamiento humano que podría alcanzar la categoría 

de urbano. Es decir, el municipio es rural, desde la perspectiva que se quiera 

analizar. 

 

Gráfica 2. Distribución de localidades por número de habitantes 

 

Fuente: INEGI. Censo 2010. 

 

Pueblo mágico 

Desde el año 2010 ostenta la denominación de pueblo mágico, convirtiéndose en el 

pueblo número 38 de esta selecta lista de la Secretaria de Turismo (Sectur) para 

fomentar el turismo en la región. Aspectos clave para la consolidación de ese título 

son la zona arqueológica de Cuauhtinchan, el convento Agustino que data del siglo 

XVI, pinturas rupestres y petrograbados ―los diablitos―, las 8 capillas que datan 

entre los siglos XVI y XVIII distribuidas a lo largo y ancho del municipio, su cercanía 

con el santuario de Chalma, el Museo universitario dedicado a Luis Mario Schneider, 

parajes, senderos, cuevas y miradores. 

A la par de los lugares, la gastronomía juega un papel importante dentro de 

este pueblo mágico; las nieves “Malinalli” son referente obligatorio al paladar para 
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mitigar el calor propio de la región, el paradero de las truchas en donde se puede 

degustar de este platillo en diferentes formas, la ruta del mezcal de Malinalco, las 

palanquetas de Chalma, el pan recién horneado de manera tradicional y la amplia 

variedad de frutas que se pueden conseguir en el mercado de la calle Juárez en 

pleno centro de Malinalco es solo una pequeña muestra de la amplia variedad que 

este lugar ofrece. 
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METODOLOGÍA 

 

ara la realización de este trabajo se plantea el uso de una metodología mixta, 

en la que se emplearon dos instrumentos: el cuestionario y el guion de 

entrevista; además de que, en todo momento, la observación de actitudes, 

comportamientos y situaciones variadas sirvió de referente para tener un panorama 

más claro del contexto en donde se aplicaron los instrumentos. Al momento de 

realizar el trabajo de campo se planteó aplicar un cuestionario a los alumnos que 

cumplieran con las siguientes características para ser sujeto de estudio en la 

presente investigación: 

 

1. Estar estudiando el 2º o 3er año de secundaria en las 17 escuelas 

secundarias del municipio de Malinalco, Estado de México (Ver mapa 3). 

2. Encontrarse en la escuela al momento de aplicar el cuestionario. 

 

Mapa 3. Ubicación de las localidades con escuela secundaria en el municipio de Malinalco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

P 
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El cuestionario consta de 6 secciones: 1) datos generales, 2) vida escolar, 3) 

futuro laboral, 4) futuro personal, 5) entorno social y, 6) migración. Estas secciones 

requirieron el diseño de diferentes escalas y actitudes (Hinojosa y Rodríguez, 2014), 

que permitieron corroborar la información a través de preguntas cruzadas, abiertas 

o cerradas (para conocer la herramienta, véase el anexo 1). El trabajo de campo se 

desarrolló en dos fases, las cuales se describen en la tabla 2 que a continuación se 

detalla.  

 

Tabla 2. Resumen del trabajo de campo 

Primera fase Segunda fase  

 Solicitar permiso en escuelas 

secundarias, para aplicar los 

cuestionarios. 

 Aplicación de cuestionarios con 

alumnos de segundo y tercer grado de 

las escuelas secundarias. 

 Captura de cuestionarios. 

 Análisis de datos relevantes y comunes 

en las diferentes localidades del 

municipio de Malinalco. 

 

 Selección de “informante clave” con 

base en el recorrido de la primera fase. 

 Planeación de la entrevista. 

  Calendarización de actividades. 

 Realizar entrevistas a informantes.  

 Recolección, captura y tratamiento de 

la información. 

 Análisis de la información obtenida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Primera fase 

Se obtuvo la matrícula de alumnos inscritos por cada grado de cada una de las 17 

escuelas secundarias que se localizan en el municipio y se procedió a calcular el 

tamaño de muestra de la población. Una vez definida la muestra, se aplicó el 

número de cuestionarios necesarios en los diferentes plantes; con los datos 

obtenidos se creó en la base de datos. Para el cálculo de la muestra se utilizó la 

fórmula para poblaciones finitas (Spiegel y Stephens, 2009), la cual se explica a 

continuación: 
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𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍𝛼

2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑖2 ∙ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

 

 

Donde:  

n: tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Zα: valor correspondiente a la distribución de gauss (nivel de confianza).  

 Zα= 0.05 (Nivel de confianza del 95%) = 1.96 

 Zα= 0.03 (Nivel de confianza del 97%) = 2.17  

 Zα= 0.01 (Nivel de confianza del 99%) = 2.58  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), 

que hace mayor el tamaño muestral.  

q: 1 –p (si p = 70 %, q = 30 %) 

i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1 

 

Cálculo estadístico  

Aplicando la fórmula para este estudio, queda de la siguiente manera: 

n=? 

N: 890 alumnos 

Zα= 0.03 = 2.17 (Se ocupará un nivel de confianza de 97%) 

p= 0.5 

q=0.5 

i= 0.05 

 

𝑛 =
890 ∙ 2.172 ∙ 0.5 ∙ 0.5

0.052 ∙ (890 − 1) + 2.172 ∙ 0.5 ∙ 0.5
 

 

𝑛 =
890 ∙ (

217
100

)
2

∙
1
2

∙
1
2

(
1

20
)

2

∙ 889 + (
217
100

)
2

∙
1
2

∙
1
2
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𝑛 =
445 ∙

47089
10000

∙
1
2

1
202 ∙ 889 +

2172

1002 ∙
1
2

∙
1
2

 

 

𝑛 =
445 ∙ 4.7089 ∙

1
2

889
202 +

2172

4 ∙ 1002

 

 

𝑛 =
445 ∙

47089
10000

∙
1
2

889
400

+
47089

4 ∙ 10000

 

 

𝑛 =
89 ∙

47089
2000

∙
1
2

889
400

+
47089
40000

 

 

𝑛 =

4190921
4000

135989
40000

 

 

𝑛 =
5987030

19427
 

 

𝑛 = 308
3514

19427
 ≈ 308.18088  

 

Para efectos prácticos y al tratarse de cuestionarios como unidad, se 

redondea el número, quedando de la siguiente manera. 

𝑛 = 308 

 

Con la muestra calculada, se debe considerar la estratificación de la misma 

para que exista una representatividad de todas las escuelas, a su vez deben existir 

los cuestionarios proporcionales a la presencia en la población estudiada. Para ello 
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empleamos los criterios de la muestra estratificada proporcional que realiza la 

división de la muestra en segmentos o distribuciones, a fin de representar los 

diferentes elementos que integran el universo de estudio. Para la selección de los 

elementos representantes de cada fracción de la población se utiliza el método del 

muestreo aleatorio o al azar si los estratos tienen las mismas características 

(Hernández et al, 2006).  

 

Para el caso Malinalco, se realizaron las siguientes acciones para definir la 

distribución de la muestra poblacional por localidad existente en el municipio.  

 

• Universo: 890 alumnos. 

• Muestra: 308 alumnos (en 17 localidades). 

• Crear 17 distribuciones de la muestra (1 por localidad). 

• Asignar la distribución de la parte muestral de acuerdo con su población. 

• Una vez asignada la cantidad para la distribución, subdividirla por grupos 

según la cantidad de alumnos que los conforman. 

 

Cada distribución quedó representada en la muestra, en proporción exacta a su 

frecuencia en la población total, en la tabla 3 se muestra los valores asignados para 

cada localidad y grupo. 

 

Tabla 3. Distribución proporcional de la muestra 

Distribución Identificación 
Nº sujetos 
en la 
distribución 

Proporción 
Muestra de la 
distribución 

1 San Nicolás 2° 26 2.9% 9 

2 San Nicolás 3° 23 2.6% 8 

3 Puente Caporal 2° 11 1.2% 4 

4 Puente Caporal 3° 8 0.9% 3 

5 Palmar de Guadalupe 2° 10 1.1% 3 

6 Palmar de Guadalupe 3° 9 1.0% 3 

7 Jalmolonga (la hacienda) 
2° 

38 4.3% 13 

8 Jalmolonga (la hacienda) 
3° 

28 3.1% 10 
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Distribución Identificación 
Nº sujetos 
en la 
distribución 

Proporción 
Muestra de la 
distribución 

9 San Sebastián 2° 90 10.1% 31 

10 San Sebastián 3° 74 8.3% 26 

11 San Martín 2° 21 2.4% 7 

12 San Martín 3° 44 4.9% 15 

13 San Simón el alto 2° 57 6.4% 20 

14 San Simón el alto 3° 59 6.6% 20 

15 Malinalco Centro 2°* 104 11.7% 36 

16 Chalma 2° 46 5.2% 16 

17 Chalma 3° 44 4.9% 15 

18 Platanar 2° 18 2.0% 6 

19 Platanar 3° 18 2.0% 6 

20 Colonia Juárez 2° 12 1.3% 4 

21 Colonia Juárez 3° 17 1.9% 6 

22 Santa María Xoquiac 2° 7 0.8% 2 

23 Santa María Xoquiac 2° 6 0.7% 2 

24 Pachuquilla 2° 3 0.3% 1 

25 Pachuquilla 3° 4 0.4% 1 

26 Noxtepec de Zaragoza 2° 11 1.2% 4 

27 Noxtepec de Zaragoza 3° 13 1.5% 4 

28 San Pedro Chichicasco 
3°** 

11 1.2% 4 

29 San Andrés Nicolás 
Bravo 2° 

39 4.4% 13 

30 San Andrés Nicolás 
Bravo 3° 

29 3.3% 10 

31 Monte Grande 2° 6 0.7% 2 

32 Monte Grande 3° 4 0.4% 1 

*Esta escuela solo nos permitió el acceso a los grupos de segundo año. 
**Esta escuela no cuenta con alumnos en segundo año.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra final quedó construida por 308 cuestionarios divididos en 32 

distribuciones que representan de manera proporcional a los sujetos de estudio, 

ubicados en las 17 escuelas secundarias.  
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Consideración metodológica.  

Las variables analizadas en este trabajo no mostraron diferencias significativas 

entre género, a excepción de las relacionadas con las opciones laborales y futuro 

laboral. Por tal motivo los resultados expresados en esos aspectos serán analizados 

tomando en consideración si son hombres o mujeres quienes responden el 

cuestionario; la muestra fue segmentada siguiendo esta consideración y en el caso 

donde la muestra solo incluye a un individuo, el criterio de selección fue representar 

al género que tenía mayor presencia en la población.  

 

Segunda fase 

La parte cualitativa de la investigación se centra en la observación y la realización 

de entrevistas informales ejecutadas durante el trabajo de campo. Nuestros 

principales informantes clave fueron profesores, autoridades escolares y habitantes 

de las localidades. Se utilizó el criterio de saturación de la información para 

determinar los resultados obtenidos de estas prácticas (Hernández et al, 2006 y 

Serbia, 2007). Al tratarse de trabajo, que en ocasiones se realizaba dentro de la 

escuela, se tomaron en cuenta las consideraciones que Woods (2015) plantea para 

realizar entrevistas y observación dentro de la escuela. A continuación, se muestran 

la frecuencia de los informantes clave en la tabla 4, que a continuación se muestra. 

 

Tabla 4. Informantes clave por localidad y ocupación 

Localidad 
Autoridades 

escolares 
Profesores 

Habitantes de 
la localidad 

San Nicolás 1 3 1 

Puente Caporal 1 1 1 

Palmar de Guadalupe 1 2 5 

Jalmolonga (la hacienda) 1 2 1 

San Sebastián  1 4 - 

San Martín 1 2 1 

San Simón el alto 1 3 1 

Malinalco Centro 1 1 5 

Chalma 1 2 4 

Platanar 1 1 1 
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Localidad 
Autoridades 

escolares 
Profesores 

Habitantes de 
la localidad 

Colonia Juárez 1 1 - 

Santa María Xoquiac 1 2 1 

Pachuquilla 1 1 1 

Noxtepec de Zaragoza 1 1 1 

San Pedro Chichicasco 1 1 1 

San Andrés Nicolás Bravo 1 1 2 

Monte Grande 1 1  2  

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo 2017. 

 

Las entrevistas informales que se realizaron durante el trabajo de campo y 

en fechas posteriores, atienden a cuestiones relacionadas con el entorno social, 

cómo los adultos perciben a las juventudes y los principales problemas que detectan 

tanto en las juventudes que se encuentran estudiando en la escuela secundaria 

como en general. En primera instancia las entrevistas se realizaron a personas que 

quisieran participar y como segundo elemento cada uno de los conceptos 

investigados en las entrevistas se consideró saturado cuando se llegó a un 

consenso del dato en cuestión.  
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RESULTADOS 

 

a presente sección consta de dos apartados en los cuales se muestran los 

hallazgos de la presente investigación. En la primera parte se muestra el texto 

del capítulo 11 publicado en el libro: “Juventudes género, salud sexual y 

reproductiva. Realidades, expectativas y retos”, publicado por Editorial Gedisa. La 

segunda parte muestra los datos procesados de manera estadística para conocer 

las expectativas de las cuales se hablan en los objetivos. 

 El primer apartado llamado: “Las juventudes de Malinalco: escuela, mercado 

laboral y expectativas de vida”, trata de desmitificar el relevo generacional, si bien 

es un hecho que existe, no es la principal aspiración de las juventudes. Otro aspecto 

relevante que destacar de ese capítulo es la ventana para visibilizar la brecha que 

se ha generado entre las zonas del país y analizar como ese contraste forma 

diferentes formas de pensar y actuar. Por último, muestra como los estudios de la 

academia, centran su interés en zonas periurbanas, dando la oportunidad a trabajos 

como este para descubrir que existe más allá, en el medio poco explorado. 

 En el segundo apartado denominado: “Conociendo a las juventudes de 

Malinalco” se describe cómo es percibido el entorno social, laboral y educativo por 

las juventudes de Malinalco, además se aborda el campo de las expectativas, como 

las juventudes ven tanto en la escuela, y el mercado laboral visible una oportunidad 

de adherirse a la vida productiva. También se hace un recuento de las opiniones 

vertidas hacia el concepto de juventud para concluir con una definición de esta, 

desde la óptica de los malinalquenses.  

 

 

 

 

L 
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Las juventudes de Malinalco: escuela, mercado laboral y expectativas de 

vida 
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Conociendo a las juventudes de Malinalco  

 

La juventud 

Una de las inquietudes destacadas en la literatura es la ausencia de una definición 

para la categoría juventud. Por tal razón se investigó ¿Que significa ser joven en el 

municipio de Malinalco? Para partir de ese esbozo y así, comprender lo que esta 

categoría significa en los sujetos de estudio. Tomando en cuenta que el cuestionario 

se aplicó dentro de las aulas de la escuela secundaria, gran parte de las respuestas 

viran a la palabra “Estudiar” (ver ilustración 1). 

Ilustración 1. ¿Qué significa ser joven en Malinalco? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

La palabra diversión es la que acaparará el primer puesto, sin embargo, la 

palabra educación, a pesar de parecer un sesgo, es el reflejo de la realidad, si se 

buscan jóvenes entre 12 y 15 años en las localidades de Malinalco, se encuentran 

estudiando, o al menos están inscritos en una escuela. En gran medida es debido 

a que la educación secundaria es parte de la educación básica ―obligatoria en 
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México―, aunque también los programas de apoyo social condicionan la asistencia 

a la escuela, para que se les otorgue el apoyo.  

Cabe resaltar que las palabras subsecuentes en frecuencia de mención son 

incluso contrarias, ya que relacionan la diversión, las fiestas y la libertad con los 

deberes; esto atiende a que muchos de los informantes, además de asistir a la 

escuela trabajan, ya sea en el tianguis de Malinalco, en los locales de Chalma o en 

el campo. La incorporación al mundo laboral desde temprana edad queda reflejada 

en esta respuesta, pero a la par muestra que comparten características comunes 

que personas de su misma edad, tiene en otras latitudes, como el gusto por las 

fiestas y la mayor libertad.  

Hasta este momento, hemos descrito la visión de los sujetos de estudio, sin 

embargo, para tener un panorama claro de esta situación, es necesario contrastar 

lo que los adultos piensan sobre las juventudes. Mediante las entrevistas informales, 

se notó que este grupo etario es visibilizado de manera negativa en cuanto a su 

actuar; palabras como irresponsables, drogadictos, borrachos y flojos son el común 

denominador para describirlos. Sin embargo, existen las excepciones, menciones 

como dedicado, estudioso e inteligente también son mencionadas, pero en muy 

poca frecuencia (Ver ilustración 2).  
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Ilustración 2. Para un adulto. ¿Qué es ser joven? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados en entrevistas informales con 

adultos de Malinalco. 

Se nota una polarización en cuanto a cómo son visibilizados estos sujetos en 

el mismo lugar, pero con diferente actor. La visión positiva que los mismos jóvenes 

tienen hacia ellos y la discrepante participación de los adultos hacia los mismos 

jóvenes. Este resultado pareciera muy drástico, sin embargo, esta pugna siempre 

ha existido y prueba de ello es la canción “Pachuco” de la maldita vecindad y los 

hijos del quinto patio; en donde se nota como los adultos elogian su juventud y 

desprecian la actual, sin embargo, los jóvenes le recuerdan que en su época las 

cosas eran similares10.  

 Toda vez que se conocen los puntos de vista tanto de los adultos, como de 

las juventudes, se puede responder a la pregunta ¿Qué es ser joven en Malinalco? 

                                                           
10 —Adulto: No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir, así. Yo recuerdo mi generación 

era decente y muy formal.  —Joven: Hey “pá” fuiste pachuco, también te regañaban. Hey “pá” 

bailabas mambo, tienes que recordarlo. 
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Se pretende englobar las características comunes expresadas en las 17 localidades 

visitadas para brindarle a este concepto la intensidad y carácter propio. En la tabla 

5, se muestran las principales vertientes desde donde son constituidos: 

Tabla 5. Aspectos desde los que se construye la juventud 

Aspectos Inicio Final 

Cultural Al desarrollarse los caracteres 

biológicos secundarios 

Cuando contribuye a las 

festividades del pueblo. 

Social  Al ser aceptado para labores 

remuneradas. 

Cuando se casa 

Rango de 

edad 

Inicia ~a los 12 años  Termina a los 18-25 años 

Nivel 

educativo  

Al iniciar la escuela secundaria Al terminar una carrera  

Laboral  Adquiere responsabilidades Consigue madurez y confianza 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas y del cuestionario aplicado. 

 

Partiendo de las premisas anteriores se concluye con una definición de 

juventud aplicable en Malinalco, Estado de México:  

 

“Es una persona entre los 12 y 25 años, que está en capacidad de realizar labores 
remuneradas, además de ser sujeto de responsabilidades. Dentro de sus principales 
características destacan la diversión, los cambios constantes y la rebeldía; sin embargo, 
también es influenciable, despreocupado y no mide riesgos. Consecuencia de ser 
reconocido socialmente, se le confiere mayor libertad que a un niño, hasta ser 
independiente. En este periodo se desarrollan las interacciones sociales como las mejores 
amistades o el noviazgo ―incluso el matrimonio―, además es en esta etapa donde se 
desarrollan vicios y malos hábitos llegando a confundir la libertad adquirida con libertinaje.” 

 

La adultez  

Al hablar de expectativas en las juventudes, marcamos la pauta, para expresar la 

adultez, sin embargo, a diferencia de la sección anterior, en esta solo hablaremos 

de como las juventudes visibilizan a los adultos. Contrastante a la visión de un adulto 
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a un joven, las juventudes ven en la adultez lo positivo; le asignan adjetivos como 

responsabilidad y respeto, además de mencionar que son ejemplo a seguir o guías 

para la vida (ver ilustración 3). Aun cuando no todas las respuestas apuntan a 

destacar lo positivo, la tendencia general es mostrar al adulto como un ser 

consolidado y formador, del que depende la juventud para desarrollarse 

integralmente. 

Ilustración 3. ¿Cómo perciben los jóvenes a los adultos en el medio rural? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

Parte de la cultura mexicana, arraigada en los pueblos rurales, tiene que ver 

con inculcar desde pequeños el respeto hacia los adultos; esta condición favorece 

las respuestas que se mostraron en la ilustración anterior. Sin embargo, a manera 

de resumen: los adultos ven a las juventudes desde lo negativo, mientras que las 

juventudes ven a la adultez hacia lo positivo. Esta diferencia de concepciones 

pareciera ser heredada y replicada de generación en generación. 
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Condiciones inherentes a lo juvenil  

En este apartado, centraremos el interés en mostrar aspectos que son importantes 

para las juventudes rurales, en secundaria del municipio de Malinalco, así como 

también expresar los principales temores. En primera instancia, para desmitificar la 

idea de que a las juventudes no les importa nada, y que la libertad, en muchas 

ocasiones es confundida con libertinaje (Reguillo, 2010), puede ser una 

característica propia de la urbanidad; en contra parte en el medio rural parece ser 

que el apego al seno familiar está muy presente, siendo de vital importancia la 

familia (ver gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Aspectos importantes en la vida juvenil 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

La familia, seguido de aspectos de salud, forma casi el 40% de lo que ellos 

consideran importante en su vida. El imaginario de las juventudes muestra que la 

necesidad de independencia, así como el espíritu de libertad y experimentación, 

marca a la juventud, sin embargo, en la etapa de estudio seleccionada, es decir, el 

inicio de las juventudes, el apego a la familia es muy marcado, por cuestiones, de 
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sustento y pertenencia. La situación va cambiando mientras más se adentra en esta 

etapa el futuro adulto (Corica, 2012; Rebollo y Carreras, 2017).   

Otra condición que permea las juventudes son los miedos, si bien esta etapa 

marca el comienzo de probarse a sí mismos, lo fuertes o valerosos que pueden ser, 

existen otras cuestiones que también muestran a una juventud con problemas 

actuales y contemporáneos. Tal como se ve en la gráfica 4, el ser padres a corta 

edad, es algo muy marcado en la región de estudio. Por encima de no continuar sus 

estudios ―tomando en cuenta que la investigación se realizó en las escuelas 

secundarias―.  

 

Gráfica 4. Miedos en la juventud 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

Platicando con profesores y autoridades escolares, comentaron que los 

embarazos en “adolescentes”, es una de las causas recurrentes de deserción 

escolar. Aunque afecta directamente a las mujeres, en ocasiones los hombres 

también abandonan la escuela, para incorporarse al mundo laboral y llevar el 

sustento a la nueva familia; si bien los padres de cualquiera de los futuros padres 
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toman las riendas del embarazo, lo cierto es que esta condición no es ajena en la 

región y suele presentarse con frecuencia.  

La segunda causa mencionada tiene que ver con las posibilidades de 

continuar los estudios, aunque una tercera parte muestra una inquietud aun peor, 

concluir los estudios de nivel básico. Estos resultados, concuerdan con lo expresado 

por el INEGI (2010) y por el Gobierno Municipal de Malinalco (2016), reconocen que 

la deserción escolar en últimos años de secundaria, así como la continuidad a la 

educación media superior es desalentadora, ya que solo 1 de cada 2 alumnos que 

termina la secundaria, comienza la preparatoria ―no significa que la termine―. 

 Las opciones y condiciones de vivienda, vestido y comida ocupan en tercera 

instancia a las juventudes, quienes como se comentó en párrafos anteriores se 

insertan al mundo laboral para completar el sustento familiar. Los profesores tienen 

esta característica muy presente, reconocen que, en fechas feriadas, la asistencia 

escolar es mínima, ya que la escuela queda en segundo término, cuando de 

ganarse la vida se trata. Y en último lugar mencionan que la cultura ―ligada al 

turismo― no debe desaparecer, ya que de manera paralela parte de su sustento 

también desaparecería al perderse esta fuente de empleo.  

 

El ambiente social 

Muchas de las respuestas expresadas tanto en el cuestionario como en las 

entrevistas informales y las pláticas con directivos y profesores de las escuelas 

secundarias atienden a la región seleccionada como área de estudio. La región del 

sur del estado de México en fechas recientes se ha visto envuelta en temas de 

violencia en muchos sentidos. Esta característica permea hasta las juventudes 

quienes describen en sus respuestas un ambiente violento y propicio para la falta 

de oportunidades. Si bien esta característica es minimizada en las zonas de mayor 

turismo, lo cierto es que la visión general refleja con claridad, aspectos poco seguros 

(ver ilustración 4). 



Resultados 

[95] 
 

Ilustración 4. Principales problemas a los que se enfrenta la juventud, en el medio rural del 
sur del Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

 Aspectos ligados a la inseguridad, así como los problemas económicos, son 

la constante en las diferentes localidades que se recorrieron. Destaca la 

drogadicción, por tratarse de un problema que en su mayoría afecta a la juventud, 

esta condición es muy notoria al recorrer por ejemplo el barrio de San Martin en 

plena cabecera municipal; donde se puede apreciar a personas intoxicadas por el 

alcohol u otras substancias, deambular por las calles y ser parte del paisaje de la 

localidad.  

 

El territorio de las expectativas 

Esta sección muestra algunos aspectos relevantes que ejemplifican la vida de las 

juventudes rurales en Malinalco. Para comenzar se le preguntó a los jóvenes, ¿cuál 

es la edad ideal en la que ellos consideran casarse? En la gráfica 5, se muestra la 

respuesta que nos proporcionaron11, sin embargo, solo muestra la edad deseable 

para casarse12, en muchas ocasiones debido a embarazos no deseados, el 

                                                           
11 Esta pregunta, fu contestada por todos los hombres de la muestra, sin embargo, el 7% de las 
mujeres no contestó, por lo cual se ajustó el porcentaje para la elaboración de la gráfica.  
12 Se le decidió llamar casarse, aunque en la práctica, solo suelen juntarse y vivir en unión libre.  
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sentimiento de sentirse “quedadas”, ya no seguir estudiando y factores culturales 

propician que esta edad se adelante. En promedio de acuerdo con el Gobierno 

Municipal de Malinalco (2016), este paso se da entre los 15 y los 20 años.  

 

Gráfica 5. Edades deseables para casarse 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

 Contrastando la información que proporciona el municipio, con las 

expectativas, se nota claramente que la intención es casarse después de los 21 

años, sin embargo, como se mencionó anteriormente, diversas cuestiones aceleran 

este proceso. También se nota una diferenciación por género; ya que las mujeres 

están dispuestas a casarse aun siendo menores de edad, pero pretenden estar 

casadas antes de los 30 años. En contraparte los hombres si consideran la 

posibilidad del matrimonio después de los 30 años y no así antes de los 18.  

Aspectos como la cantidad de hijos también se preguntaron y aunque más del 45% 

de las respuestas apuntaban que 2 hijos es la cantidad ideal (ver ilustración 5), 

incluso haciendo referencia a que la familia pequeña vive mejor y más programas 

de salud pública encargados en atacar este problema. La realidad es que de 

acuerdo con datos de INEGI (2010) las madres de las localidades de Malinalco 
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tienen en promedio 4.3 hijos, es decir los programas si están llegando a las 

juventudes, pero los usos y costumbres muestran un gran apego a las decisiones 

reales.  

Ilustración 5. Cantidad de hijos deseables 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de la encuesta aplicada. 

 

Al hacer referencia a un futuro alentador, donde puedan ejercer una carrera 

u oficio de su elección, la balanza parece inclinarse hacia las profesiones, por 

considerarse mejor remuneradas que los oficios, sin embargo, las carreras 

relacionadas con la milicia e incluso los oficios ligados a la seguridad son los 

trabajos que destacan. En el grueso de oficios, las carreras ligadas a ser 

profesionales de la salud, o la educación repuntan (ver ilustración 6). La cercanía 

de universidades que ofertan estas carreras parece atender la demanda de estas.  
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Ilustración 6. Futuro profesional deseado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

Esta nube de palabras expresadas por las juventudes de Malinalco, muestra el 

abanico de posibilidades, sin embargo, en un estudio más detallado se dividió por género y 

se crearon categorias para describir tanto el nivel de estudio, como las áreas de 

desempeño. El resultado de este ejercicio se aprecia en la gráfica 6, donde si existe una 

marcada diferencia entre los géneros. Principalmente en las expectativas referentes a 

concluir una carrera universitaria.  
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Gráfica 6. Expectativas de vida en cuanto a futuro profesional y laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

El futuro livelihood, pretenden sea resultado de ejercer una profesión, algo 

contrastante con las estadísticas ya que de cada 10 alumnos que terminan la 

primaria en Malinalco, solo 3 terminan una carrera universitaria (INEGI, 2015). Las 

condiciones económicas, y la rápida inserción al mundo laboral, son las dos 

principales causas del fracaso estudiantil (Reyes, 2011). Sin embargo, la última 

palabra la tienen los actores sociales, sujetos de la presente investigación. 

A manera de conjuntar las expectativas de vida personales, familiares y 

laborales, se cuestionó sobre un futuro a mediano plazo, es decir se les pidió que 

expresaran como se ven dentro de 10 años, que actividades estarán realizando. Es 

decir, cuando tengan entre 23 y 27 años, se visualizan con futuros enfocados a 

cuatro aspectos: sustento, migración, estudio y estilo de vida; aunque existió una 
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porción considerable que planea continuar sus estudios, es decir, aspiran a tener 

una profesión o un posgrado (ver ilustración 7).  

 

Ilustración 7. Futuro a 10 años 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado. 

 

Para complementar la ilustración, existen respuestas en las que las 

juventudes se ven con una profesión, pero no trabajando; así también, se ven con 

hijos, pero no casados. Parte de estas dinámicas tienen su respuesta en la forma 

actual de conformar una familia. Si bien los usos y costumbres están marcando la 

pauta de vivir en pareja y formar la familia, la realidad que permea hasta las 

comunidades más alejadas es diferente. El uso de la tecnología y los medios de 
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comunicación, permiten ver que hoy en día las familias pueden ser de muy diversas 

maneras y no la concepción típica de mamá, papá e hijos.  

Otro aspecto relevante se denota, al estar de manera (in) consciente 

respondiendo que el tener una carrera no significa desempeñarla. El abanico de 

respuestas expresa, la línea deseada para seguir y conseguir sus metas personales, 

sin embargo, el ambiente social y muchos factores externos, pueden ser obstáculos 

que cada individuo sorteará de la mejor manera posible, siendo para unos retos que 

hay que cumplir, mientras que para otros serán lápidas que cargar. 

 

La música ligada a la juventud  

Si bien este apartado no tiene un peso significativo en el cuestionario, como parte 

de la observación en campo, las entrevistas informales y las charlas con los mismos 

jóvenes del lugar de estudio; se detectó que la música juega un papel importante en 

la forma de ser, actuar y comportarse en las juventudes, en algunos casos llegando 

a homogeneizar gustos musicales, los cuales se consumen generalmente en las 

fiestas enfocadas a este sector de la población o bien en las estaciones de radio 

con horarios dedicados a este grupo en particular. 

Como se aprecia en la sección de antecedentes, la música es un aspecto 

cultural que une a las juventudes, no es la excepción en el medio rural, ya se debatió 

como el rock, el ska y el punk generaron una revuelta en épocas anteriores a la 

actual, sin embargo un común denominador que define a la juventud conocida como 

millenials es el consumo de música en inglés, además del reggaetón asociado con 

su peculiar baile el “perreo” quien a decir de las juventudes estudiadas, mientas más 

intenso, mejor.  

Durante la investigación se descubrió que la música juega un papel singular 

en las juventudes, descubriendo 3 principales vertientes. La música que consumen 

—escuchan— en fiestas y lugares para socializar, la que prefieren para escuchar 

de manera personal y la música que los adultos enseñan a las juventudes, como 
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estrategia para disminuir la violencia, a través de talleres13. Sin lugar a duda la última 

acepción es un intento de la “adultez” de acercarse a las juventudes mediante un 

elemento cultural.  

En primera instancia se detectó que los lugares que frecuentan las 

juventudes, así como las fiestas enfocadas en llamar la atención de esta población 

objetivo —quermeses, tardeadas, eventos escolares y políticos— además de 

música norteña y de banda, son muy frecuentes canciones del género reggaetón, 

en gran medida por la amplia difusión de este género en medios de comunicación 

masiva; sin embargo, al memento de bailar es el “perreo” la más frecuente de 

expresión del cuarto arte.  

Ocupar al reggaetón como la música de la juventud actual, es ligar a este 

sector poblacional con la música tal como se hizo en épocas pasadas, es decir, es 

la música que está de moda, sin embargo, este género tiene sus orígenes en las 

grandes urbes, incluso es llamado como “género urbano”. Esta expresión muestra 

como las ideologías expresadas en el as canciones que en un inicio comenzaron en 

las ciudades, hoy es de consumo masivo también en el ámbito rural, permeando 

sus identidades y generando una mezcla interesante. 

Para muchos adultos de las localidades visitadas, el género urbano no es 

apto para las juventudes incipientes, debido a su alto contenido referente a drogas, 

lenguaje sexual explicito, al igual que sus bailes, mismos que están cargados de 

una amplia connotación sexual. Los adultos mayores desaprueban estas 

expresiones, al decir que “esa música es puro tamborazo y ni letras tiene”, además 

de considerar al baile propio de este género como “una desfachatez” al considerarlo 

como faltas a la moral. Esta polémica también surgió con la lambada en la década 

de 1970, cuando era considerado el baile prohibido14.  

                                                           
13 Como el cooperativo 6 calles, del grupo Imaginalco, el cual está enfocado en juventudes que se 
encuentran estudiando la escuela secundaria y es propenso a caer en acciones violentas por el 
ambiente próximo, como es el caso de San Martín. 
14 Este ritmo, tiene sus orígenes en el Maxixe, la cual era, una danza propia de esclavos y/o 
prostitutas, por tal motivo no estaba bien visto que se bailara en fiestas y reuniones. La fama mundial 
de este ritmo se dio con la canción Chorando se foi, del grupo musical Kaoma en 1989.  
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Por otro lado, la música que las juventudes suelen emplear para distraerse 

dista mucho de la expresada anteriormente, una gran parte de los sujetos 

entrevistados expresó su gusto por la música en inglés. En este sentido, la 

popularidad no radica en el género principalmente, sino en el artista. Creando ídolos 

o ejemplos a seguir, tal es el caso de Ariana Grande, Justin Bieber, Selena Gómez, 

entre otros. Tal pareciera que se repite un poco la historia de los años 1990, con la 

diferencia que en la actualidad son artistas unitarios, no agrupaciones.  

Otra diferencia notable en la música es la facilidad de poder adquirir las 

canciones —de manera legal— que son populares, ya que las plataformas 

musicales actuales, permiten adquirir una sola canción a diferencia, de los años 90 

donde era necesario comprar todo el álbum musical. Esta diferencia también 

abarata los precios de las canciones—Hay aplicaciones que permiten escuchar 

música de manera gratuita—, haciéndolas accesibles a todo público. Sin embargo, 

la forma de como escuchan música las juventudes facilita esta adaptación. 

A la par de los gustos y presencias de las juventudes, referente al consumo 

de algún género musical en particular, los adultos también muestran su intervención 

empleando esta arte de manera docta.  
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DISCUSIÓN 

 

as juventudes rurales, inmersas en la globalización, muestran sus problemas 

de una manera diferente a como se explica en épocas pasadas. La 

globalización permea a las juventudes independientemente del lugar donde se 

encuentren, moldeando parte de su carácter; tal como lo argumenta Twenge (2014), 

las juventudes actuales15 aun cuando tienen muchas herramientas para 

desarrollarse de manera integral, se sienten cada vez más miserables. Esta idea se 

centra en que los problemas suelen ser de índole psicológica. 

Las juventudes sujeto de estudio de la presente investigación, analizadas desde su 

trayectoria, tienden a repetir patrones aprendidos en su círculo familiar cercano. Tal 

es el caso de las expectativas de futuro sustento, donde ellos vislumbran las 

actividades productivas próximas al entorno donde se desarrollan como futura 

fuente de empleo. En el caso particular de Malinalco, al ser un municipio que cuenta 

con actividad agropecuaria, turismo y una marcada tendencia hacia el comercio; sin 

lugar a duda estas actividades se encuentran muy presentes para considerar un 

futuro livelihood.  

La incipiente trayectoria en el ámbito laboral que muestran los jóvenes es 

visible en todas las localidades del municipio, ya que muchos de los jóvenes tienen 

que estudiar, pero también deben contribuir al gasto familiar. Derivado de esta 

condición existe ausentismo escolar, sin embargo, esta doble actividad va formando 

en el futuro adulto además de una formación académica, una aproximación a las 

actividades que deberá realizar para llevar el sustento de su hogar; tal como lo 

mencionan Dávila et al (2008) quienes afirman que las primeras aproximaciones al 

campo laboral marcan en gran medida la pauta de lo que las juventudes quieren 

como fuente de ingresos.  

La actividad laboral que desempeñan estas juventudes, si bien es una labor 

alentada —generalmente por los adultos— es también un acercamiento al campo 

                                                           
15 Haciendo referencia las juventudes después del 2010. 

L 
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laboral, independientemente de cuál sea este. En este sentido, hablando en los 

términos que utiliza Long (2011) se nota también la presencia del dominio que los 

padres ejercen sobre los hijos y la poca agencia que tienen estos últimos, al tener 

que acatar los mandatos. Es decir, los jóvenes al estar bajo el cobijo de los padres 

siguen las directrices que estos les dan.  

A medida que pasa el tiempo la capacidad de agencia en las juventudes va 

aumentando y eventualmente podrán elegir otra actividad para subsistir. En este 

sentido, se considera que la mezcla tanto de las experiencias previas de cómo 

obtener el sustento, así como de las condiciones laborales propias del entorno, 

ofrecerán un abanico de posibilidades del cual el futuro adulto podrá decidir en cual 

enrolarse. Sin embargo, es una combinación de la trayectoria y de los conceptos 

marcados por Long —agencia, dominio, campo social y arena— los que realmente 

materializan el livelihood.  

Las juventudes al pertenecer a un seno familiar son sujetos moldeables, por 

lo que, en su conjunto, las trayectorias laborales aprendidas y visibles, así como las 

labores asignadas por la familia “moldean” en cada individuo una forma peculiar de 

ver la vida, por lo tanto, también una expectativa a seguir y su realidad. A este 

conjunto es lo que Bauman llama liquidez, un cumulo de situaciones que marcan en 

la individualidad, diferentes escenarios de vida. 

Como ejemplo del párrafo anterior, se pueden apreciar que en una 

generación escolar que termina la licenciatura; no todos los egresados ejercen la 

carrera. Los factores tanto internos ―del individuo― como externos ―la sociedad, 

las oportunidades, el ambiente, entre otros. ― marcan un futuro diferente a cada 

uno. En este sentido se puede expresar que el resultado depende de las 

experiencias previas, es decir su trayectoria; los motivos personales, en otras 

palabras, el enfoque centrado en el actor y por último la adaptación; que no es otra 

cosa más que el acoplamiento a la liquidez. Cumpliendo así una de las máximas de 

Charles Darwin: “no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta”.  

Tanto Ghiardo y Dávila (2008), como Corica (2012) indican que una de las 

mejores maneras para conocer la realidad de las expectativas es a través del  
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seguimiento de las trayectorias. Esto a manera de constatar que las expectativas 

se conviertan en realidad, también expresan que, en el caso de los jóvenes en edad 

escolar, más de la mitad de sus expectativas se cumplen, principalmente las de 

formas de vida. Depende de la constancia de ellos y un poco del apoyo de los padres 

para culminar a buen término sus metas, sin embargo, expresan que el entorno 

social en el que se desarrollan las juventudes marca mucho de lo que en el futuro 

serán.  

En el sentido abstracto, Bauman propone a la liquidez para describir que el 

mundo está cambiando, y que puede ser adaptable en múltiples campos. Si bien la 

idea central de Bauman es decir que vivimos en un mundo que ya no es considerado 

“rígido” al cual debemos adaptarnos como líquido que se amolda en el recipiente 

que lo contiene. La idea también es aplicable al caso de las juventudes, prueba de 

ello son los bloques generacionales; donde se marca una brecha entre lo que es 

importante para unos y para otros. El bloque actual de los millenials y su crecimiento 

a la par de la tecnología contrasta con los que ahora son adultos, mayores de 40 

años, quienes se sienten ajenos a lo que los jóvenes consideran habitual.  

 

Las trayectorias juveniles 

Enfocar el estudio de las juventudes a través de su trayectoria, es una forma de 

realizar estudios con este grupo social. La idea de las trayectorias juveniles como 

concepto fundamental es desarrollada por Ghiardo y Dávila (2008) y 

complementada por Bracchi y Seoane (2010), ambos concuerdan que el estudio de 

las trayectorias juveniles es fundamental para descubrir de manera histórica y no 

solo cultural la ruta que están siguiendo estos actores sociales.  

Hernández (2007) y Pérez (2010) hacen uso de las trayectorias juveniles para 

explicar el fenómeno de la migración, sus resultados son muy similares a los 

descubiertos en esta tesis ya que, aunque la investigación se ubica en otra latitud, 

describe a esta actividad como la opción viable para conseguir el sustento. Sin 

embargo, Mendoza (2011) y Peñaloza (2012) hacen hincapié en que el medio es 
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fundamental y determinante para considerar a las trayectorias juveniles, para el 

caso de la migración mencionan que se trata de un aspecto relacionado a la cultura 

más que de una opción de livelihood. 

Dentro del estudio de las trayectorias juveniles, es importante destacar que 

la escuela es una institución que facilita concentrar sujetos en un mismo lugar, al 

igual que en esta investigación, Torrents (2015) llega a la misma idea. Rebollo y 

Carreras (2017) aterrizan esta idea en juventudes rurales destacando que 

dependiendo del estadio juvenil a analizar dependerá la institución que mejores 

beneficios brinde. En este sentido los centros laborales también son fuente para 

obtener datos. 

 La idea de estudiar a las juventudes desde la escuela secundaria, por ser el 

último nivel de educación básica en México, es mostrado en trabajos como los de 

Reyes (2011 y 2016) así como el de Román (2015) considerando a los alumnos 

como sujetos con trayectoria juvenil ―incipiente en algunos casos― pero funcional, 

ya que generalmente el medio semiurbano los jóvenes tienen que ayudar 

contribuyendo al gasto familiar, tal como sucede en el ámbito rural.  

 

El enfoque centrado en el autor 

El sustento es parte fundamental en la vida de las juventudes del medio rural, es 

por lo que muchos de estos comparten su tiempo entre el estudio y el trabajo. Long 

(2007) describe a este sustento como algo más que una forma de ganarse la vida, 

para ello plantea el concepto de livelihood el cual engloba aspectos claramente 

aplicables en las juventudes malinalquenses, tales como el dominio, las arenas, el 

campo social y agencia ya que estos conceptos juegan un papel importante entre 

las juventudes y los demás agentes.  

 El estudio de sujetos, en este caso las juventudes rurales, plantea la 

posibilidad de conocer cómo se autodefinen, esta idea también es compartida por 

Castillo (2002) y Souto (2007) quienes en sus trabajos explican que la mejor forma 

de conocer a un ente social es desde su interior. Otra idea complementaria para 
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conocer y definir a las juventudes es conocer la época en la que se sitúa el trabajo 

por ello es indispensable conocer el contexto, tal como lo expresa Fandiño (2011).  

 La idea de que las juventudes representan el relevo generacional está 

rebasada por la realidad, hoy en día los jóvenes buscan desarrollarse en nuevas 

áreas, diferentes campos del conocimiento, pero sobre todo innovan generando 

fuentes de empleo. Tal como lo expresa Hernández (2016), en un trabajo con 

jóvenes indígenas Matlatzincas donde una de sus conclusiones es precisamente 

que los jóvenes no quieren dedicarse a lo que sus ancestros, por considerarlo poco 

productivo o por carecer de los medios para continuar la labor. 

 Las posibilidades de logar ser lo que se pretende, no solo depende del 

individuo, juegan también aspectos sociales, económicos y demás, esta expresión 

es compartida con trabajos como el de Corica (2010 y 2012), donde se muestra que 

la relación entre lo posible y lo deseable no solo es cuestión de actitud. Por otro 

lado, Barnevelt y Robles (2011) debate la idea de la rebeldía ligada con la juventud, 

sin embargo, como también se denota en este trabajo la rebeldía es parte de un 

proceso, no es en sí misma una expresión.  

 Centrar el estudio en función de sus actores marca una directriz que permite 

ver que al ser seres sociales dependen de interacciones, de elementos y de 

condiciones. Esta idea es compartida en trabajos como los de Marcial (2010) y 

Nateras (2013) donde además de trabajar con juventudes recalcan la importancia 

de descubrir otros elementos que acompañan a la juventud, el primero relaciona las 

juventudes con la cultura, mientras que el segundo lo hace con la violencia.  

La liquidez. 

Los trabajos enfocados a la juventud como sujetos de estudio ocupan pi lares 

metodológicos y teóricos como los propuestos por Pierre Bourdieu o Michel 

Foucault, tratando de relacionarlos con la cultura, o aspectos sociales. Las 

categorías y conceptos planteados por los autores descritos encajan para describir 

lo que se conoce como culturas juveniles; sin embargo, para el presente trabajo se 

prefiere ocupar la teoría de la liquidez propuesta por Bauman. Este concepto apoya 
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la idea de las juventudes cambiantes y el modelo adaptativo en el cual nos 

encontramos inmersos, además de explicar la globalización. 

 Como se comentó con anterioridad, las juventudes al ser sujetos sociales 

están inmersos en cuestiones de interacción y relaciones personales. La 

comunicación es un elemento clave en estas relaciones es por ello que lo global 

llega hasta los lugares recónditos, sin embargo, sufre adaptaciones de acuerdo al 

público al que se dirige, esta adaptación, es explicada en sus trabajos por Bauman 

(2003, 2005, 2007b y 2008). Describe a la liquidez como el modelo que rompe con 

la rigidez de un mundo descrito.  

 La globalización es otro aspecto que resaltar si se pretende trabajar con 

juventudes, ya que su cultura es una de la más dinámicas y cambiantes. Esta idea 

además de ser propuesta por Bodemer (1998) es retomada por Bracchi y Seoane 

(2010) quienes consideran el concepto de lo global es parte de lo que la liquidez 

representa, al considerar que todo está inmerso en un mismo sistema y nada se 

queda fuera. Abonando a esta idea se emplea el otro elemento, la comunicación, la 

cual permite las interacciones entre lugares distantes logrando la universalidad de 

las cosas.  

 Por todo lo anterior, es necesario recalcar que los estudios sobre juventudes 

requieren atender a estas, entendiéndolas en sus propios términos. La música, 

vestimenta, gustos, usos de tecnología y demás, son fenómenos que permean la 

vida de las juventudes. Por otro lado, también se enfrentan a situaciones donde 

tienen que tomar posturas ante valores, ideas y posibles conflictos. En este punto 

juegan un papel importante el acompañamiento de los adultos, quienes son 

percibidos como personas honorables y a quienes “seguir” en sus consejos y 

acciones.  
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CONCLUSIONES 

 

a realización de la presente investigación se gesta en el marco de ampliar los 

estudios sobre juventud enfocados al sector rural. Con base en lo anterior se 

enumeran algunas conclusiones que nos permiten continuar con la línea de 

investigación sobre juventudes rurales: 

   

1. Las particularidades de las juventudes rurales: existen programas como el de 

“escuelas incluyentes”16, que en teoría debería fomentar actitudes de respeto 

y tolerancia entre los alumnos, para evitar la discriminación; sin embargo, 

existe otra cara a este programa ya que no se les brinda a los profesores una 

capacitación para atender casos de esta índole. Las escuelas deben aceptar 

en sus aulas a alumnos con capacidades diferentes, aun cuando no se 

tengan ni la infraestructura―rampas, mobiliario, espacio― o el debido 

adiestramiento para brindarle una educación de calidad. 

2. El embarazo en adolescentes: temas de índole sexual son expuestos para el 

público joven desde diversas instituciones ―escuela, centro de salud, 

programas de asistencia social― sin embargo, el embarazo en adolescentes 

es una constante. La raíz de este fenómeno es la desinformación por parte 

de los afectados, pero también es consecuencia de los usos y costumbres 

del lugar, ya que muchas de las madres de los alumnos tuvieron su primer 

hijo antes de cumplir la mayoría de edad.  

El problema del embarazo en alumnas de secundaria afecta también a su 

pareja ―que en la mayoría de los casos suele ser su compañero de 

escuela― de esta forma la nueva pareja tiende a abandonar los estudios 

para dedicarse a buscar el sustento de la recién formada familia. Si la pareja 

está formada por dos alumnos es probable que solo el hombre concluya los 

                                                           
16 Cabe hacer mención que anteriormente la capacitación y enseñanza de personas con esta condición estaba 
a cargo el Desarrollo Integral para la Familia (DIF),  dentro de lo que se llamaba “Escuelas de Educación 
Especial”. 

L 
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estudios de nivel básico. Durante el trabajo de campo, se tuvo conocimiento 

de al menos 23 casos de alumnas que se encontraban en gestación.  

3. El fenómeno de la modernidad: si bien la mayoría de los estudios enfocados 

en las juventudes hacen referencia al ámbito urbano, muchas de esas 

características permean los estratos sociales y modos de vida, tal es el caso 

de la música y los estilos de vestir. Debido a la interconexión hoy en día es 

mucho más fácil interactuar entre localidades geográficamente distantes. El 

uso de redes sociales y el masivo uso de los medios de comunicación 

permiten mantenerse al día con las novedades que suceden en casi cualquier 

parte del planeta. 

Sin lugar a duda la masificación de los equipos móviles, la expansión de 

cobertura celular y el incremento en el uso de las redes sociales permite no 

solo mantener comunicados a las juventudes, sino que también el uso de 

estas tecnologías funge como ventana hacia el exterior. Se conocen las 

noticias al momento, se puede conocer las tendencias en cualquier ámbito 

de la vida, sin embargo, también crea nuevos problemas sociales a los que 

las juventudes rurales no están acostumbrados a lidiar ―por ejemplo, la trata 

de blancas, el robo de identidad, el abuso, entre otros―. 

4. Otro aspecto que resaltar es la globalización, la cual es visible por todos 

lados, desde el uso de ropa que está de moda, hasta la persona que se 

identifica con alguna corriente cultural ―como son los geeks, fanáticos del k-

pop, o los haters―, pero también el consumo de alimentos se ve inmerso en 

este proceso, cambiando la forma de alimentación de las juventudes. Los 

adultos actuales y adultos mayores consumían alimentos producidos 

localmente, en contraparte los sujetos de estudio de esta investigación 

consumen alimentos procesados como la Coca-Cola® o la sopa instantánea, 

solo por mencionar algunos ejemplos.  

5. El futuro laboral, dentro del futuro livelihood existen diferentes vertientes 

proporcionadas principalmente por la variedad de condiciones que el 

municipio de Malinalco posee, el abanico de opciones para ganarse el 
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sustento varía desde la agricultura y labores del sector primario, hasta el 

incipiente turismo del sector servicios, sin embargo, al ser una localidad 

reconocida como parte de la región migratoria del Estado de México, la 

migración hacia Estados Unidos de América es una opción muy presente 

como forma de ganarse el futuro sustento. En este sentido la migración es la 

vía más socorrida —como futuro livelihood en las juventudes— además de 

que muchos de los alumnos cuentan con familiares directos en Estados 

Unidos o bien tienen la doble nacionalidad, facilitando esta vía como la “mejor 

opción”. 

6. El futuro educativo, está muy marcado en dos grandes vertientes: los que 

quieren seguir estudiando —independientemente de si pueden o no— y los 

que tienen muy claro que no van a continuar sus estudios. En el primer caso, 

llama la atención que son las mujeres quienes más tienen ese deseo de 

seguir estudiando, mientras que los hombres, menos de la mitad aspira a 

tener una profesión o carrera técnica; esta idea está reforzada por la segunda 

variante, ya que son los hombres quienes piensan más en emplearse a 

mediano plazo y comenzar a generar ingresos.  

Generalmente la opción viable como futuro sustento depende de la 

disposición familiar de tierras, ya que quienes forman parte de una familia 

que dispone de estos recursos, mencionó opciones como la agricultura o la 

ganadería como primera opción; en el sentido que heredaran la tierra o lo 

animales para ganarse la vida. Por el contrario, quienes no poseen tierras o 

animales, mencionan actividades en donde pueden vender su mano de obra; 

destacan los servicios, la venta de comida, y actividades ligadas al turismo o 

la industria de la región. Un tercer grupo que tienen familiares en Estados 

Unidos pretende alcanzarlos y “probar suerte del otro lado”. 

7. El futuro personal, los sujetos de estudio de la presente investigación 

pretenden repetir patrones aprendidos por los adultos, es decir, buscan 

formar una familia de manera tradicional —madre, padre e hijos— aunque 

también se nota una incipiente beta —específicamente en mujeres— que 
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solo desea tener hijos. Con respecto al matrimonio, más de un 60% de las 

mujeres pretenden casarse antes de los 25 años; en contra parte los hombres 

alargan esta opción hasta los 30 años, sin embargo, ambos sexos expresan 

que la edad ideal para dar este paso se concentra entre los 20 y 25 años. 

En cuanto al lugar de la futura residencia también se aprecia que las 

juventudes de localidades marginadas, la migración es una constante no solo 

para ganarse el sustento, sino que además para cambiar el domicilio, puesto 

que ven en las ciudades mayores oportunidades de empleo, calidad de vida 

y comodidades. Por otro lado, los jóvenes que radican en las localidades 

próximas o del entorno urbano, piensan más en laborar en el sector servicios 

dentro de su entorno próximo; es decir buscan quedarse en sus lugares de 

origen y quienes pretenden migrar, es con miras hacia Estados Unidos. 

8. Tal como se plasmó en los resultados, este trabajó permitió conocer a las 

juventudes desde sus propios términos y contrastar sus ideas con la 

percepción de los adultos, esto es, desde lo que los sujetos de estudio 

perciben, anhelan y esperan. Por lo anterior, podemos definir a un joven de 

Malinalco como: “aquel individuo entre los 12 y 25 años, que está en 

capacidad de realizar labores remuneradas, además de ser sujeto de 

responsabilidades. Dentro de sus principales características destacan la 

diversión, los cambios constantes y la rebeldía; sin embargo, también es 

influenciable, despreocupado y no mide riesgos. Consecuencia de ser 

reconocido socialmente, se le confiere mayor libertad que a un niño, hasta 

ser independiente. En este periodo se desarrollan las interacciones sociales 

como las mejores amistades o el noviazgo ―incluso el matrimonio―, 

además es en esta etapa donde se desarrollan vicios y malos hábitos 

llegando a confundir la libertad adquirida con libertinaje.”, identificando las 

experiencias de lo juvenil desde los jóvenes y quienes le anteceden.  

Como se mencionó al inicio de esta sección, este trabajo no está concluido. Por el 

contrario, la intención es abrir una línea de investigación sobre juventudes en el sur 
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del Estado de México. Para atender, por ejemplo, temas centrados en juventudes y 

noviazgo, relaciones familiares, identidades rurales juveniles en bachillerato, el 

acceso a estudios universitarios, entre otros. Queda abierto esta línea para que 

otros investigadores puedan contribuir al entendimiento de las juventudes en el 

medio rural.  

Las limitaciones de este trabajo radican principalmente en la recuperación solo de 

experiencias internas del municipio y la franje etaria seleccionada. Sin embargo, 

sería prudente para futuras investigaciones considerar nuevos elementos para 

enriquecer la investigación sobre juventudes rurales. 
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Fuente: Moctezuma Pérez, Sergio y Darinel Sandoval Genovez. 
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