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A las juventudes se nos suele caracterizar como “rebeldes sin causa” y 
 como “jóvenes de cristal”. Al mismo tiempo, nos llaman “el presente y el 
futuro de México” y dicen que somos esa fuerza laboral de la que depen-
derá el país en poco tiempo. ¿No se lee un poco paradójico?

Somos la generación del bono demográfico que se pudo haber aprove-
chado mejor, la generación que vivió el boom del internet y que consume 
las nuevas tecnologías desde la naturalidad de haber nacido entre ellas y, 
sin embargo, aún no tenemos consumada la Ley de Juventudes que tan-
to merecemos. Aquella famosa ley que pretende garantizar el pleno ejer-
cicio de nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida. 

Es interesante que, a nivel nacional, hasta hace pocos años no se 
 hablaba de las “juventudes”. Es muy reciente el lanzamiento de la “pers-
pectiva de juventudes” que el Instituto Mexicano de la Juventud toma de 
los movimientos juveniles para reconocer su diversidad y hacerla más vi-
sible a los diferentes poderes, que cabe señalar, continúan siendo adulto-
centristas en el fondo o en la práctica, aunque en la superficie manejan un 
discurso pro-juventudes. Es importante este avance, ya que permitirá a fu-
turo una transversalidad en las políticas públicas federales, y justo ese es 
otro problema: ¿qué pasa con las políticas públicas locales? 

En San Luis Potosí han existido algunos esfuerzos para prevenir los 
 riesgos psicosociales que vivimos las personas jóvenes, en los diferentes 
municipios que lo componen, pero corresponden a un proyecto político e 
inclusive partidista que, al acabar el sexenio o trienio, pierden todo interés 
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y viene un nuevo enfoque. En mi experiencia trabajando con gobiernos es-
tatales, puedo decir abiertamente que se realizan sin suficientes estudios 
técnicos, y lo más frustrante, con personal sin habilidad para implementar 
proyectos juveniles. Además de que no se socializan lo suficiente y justi-
ficaciones habrá muchas: falta de presupuesto, condiciones políticas, etc. 
Ahí se notan las prioridades de las altas esferas. 

¿Qué problemas enfrentamos las juventudes? ¿Por qué se nos podría 
considerar una población en situación de vulnerabilidad? La respuesta es 
muy concreta y sólo mencionaré algunas situaciones: suicidio, pocas opor-
tunidades laborales bien pagadas o relacionadas con nuestros estudios o 
intereses, consumo de sustancias, embarazos a temprana edad, violencia 
de género, involucramiento en grupos delictivos, homicidios, etc. En México 
nadie se salva de este contexto, pero estar en una determinada edad hace 
más probable la convivencia directa con estos espacios dañados en su te-
jido social. Lo que esto ocasiona para una persona joven es: incertidumbre.

Como psicólogo, sé que la incertidumbre puede causar conflictos psíqui-
cos muy profundos: los humanos necesitamos seguridad, de lo  contrario 
vivimos con ansiedad o con miedo. Por poner un ejemplo, ¿cómo no se 
puede volver atractivo el consumo de sustancias?, si como joven no sé si 
mañana tendré trabajo, podré pagar un médico en caso de enfermarme, 
podré casarme y tener una familia. Sería fácil decir que el capitalismo es 
lo que ocasiona todos nuestros problemas, pero la respuesta es dema-
siado sencilla que no permite mucha discusión para quienes no estamos 
acostumbrados a hablar de sistemas económicos.

Ahora, a todo esto, se puede añadir otro conflicto: la discriminación. Las 
culturas urbanas juveniles llevan mucho tiempo en la sociedad, aunque en 
lo underground hasta hace relativamente poco tiempo. Al salir a las calles 
e invadir las plazas lograron visibilizar sus movimientos e incluirse poco a 
poco en la dinámica social compartida por la mayoría. Esto ha  funcionado 
muy bien en algunos casos, de hecho, hay proyectos muy grandes que  
 logran alcanzar a todo el mundo mostrando el talento de las disciplinas 
que incluye, por ejemplo, el Hip-Hop (que no incluye sólo a jóvenes, pero 
mayoritariamente lo practica este grupo etario). 

Esta discriminación no es exclusiva a las tribus urbanas. Pero sí remar-
cada sobre quienes visten, practican y/o pertenecen a estos  movimientos. 
Pese a ello, algo más común todavía es el “juveneo”, donde las personas 
adultas discriminan a las personas más jóvenes, bajo el argumento de  tener 
más experiencia y conocimiento por el simple hecho de tener mayor edad. 
Personalmente lo he vivido muchísimas veces y es realmente  frustrante.  



prólogo: ¿quiénes son las juventudes?

7

En ese sentido se forman las relaciones de poder donde las juventudes so-
mos generalmente excluidas, y cuando formamos parte de proyectos po-
líticos, no nos permiten tanta voz como personas que tienen mayor edad 
pese a no contar con la preparación adecuada. 

No todo es malo, en realidad el futuro se ve esperanzador. Las  personas 
jóvenes sí somos rebeldes y tercas, pero porque tenemos causas muy 
importantes. He conocido a muchas más personas jóvenes que buscan 
 cuidar el ambiente, el trabajo digno, defender los derechos humanos, pro-
teger a los animales, luchar por sus pares, por poblaciones indígenas,  entre 
otras. Estamos avanzando en los puestos de poder porque nos los esta-
mos ganando a pulso. No dudo que en próximos años se puedan realizar 
 proyectos nacionales contextualizados, respetuosos de la diversidad y del 
 interés y necesidad genuina de la población juvenil a quien vaya dirigido. 
Por eso estamos aquí, escribiendo y participando: porque no conocemos 
otra  forma de incidir que trabajar duro y con pasión.

Christian Alexandro Villegas Olvera
Integrante del Consejo Asesor Juvenil en San Luis Potosí, región huasteca. 
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Este libro¹ contiene una colección de reflexiones que dan cuenta de las per-
sonas jóvenes en sus caminos por el reconocimiento de sus  identidades y 
su actuación que transforma el territorio donde viven. Por las dinámicas y 
estructuras sociales, que más adelante abordaremos, las juventudes con-
forman grupos poblacionales históricamente olvidados y con derechos 
 reiteradamente vulnerados.

Las juventudes son blanco de múltiples violencias en México. Según 
estadísticas, “1) la principal causa de muerte entre niños de 10 a 14 años 
en México, durante la última década, es el homicidio; 2) El 36% de quienes 
murieron violentamente entre 2008 y 2017 eran jóvenes, más de 30,000; 
3) De los sentenciados por homicidio, el 37% son jóvenes de entre 18 y 
 29 años; 4) El feminicidio, y en particular de jóvenes, se ha incrementado 
 alrededor de 40% en la última década.” (Escobar, et al., 2017: 3). 

Las personas jóvenes “han sido catalogadas históricamente de dife-
rentes formas, la mayoría de ellas aludiendo a aspectos negativos desde 
una visión adultocéntrica: “Rebeldes”, “estudiantes revoltosos”, “subver-
sivos”, “delincuentes” y “violentos” son algunos de los nombres con que 
la sociedad ha bautizado a los jóvenes” (Reguillo, 2012: 20). Estas califi-
caciones desacreditan a priori las aportaciones, ideas y propuestas que 
 este grupo genera.

Organismos como el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (coneval) identifican a la pobreza como factor de-
terminante para la materialización de los derechos económicos,  sociales, 

“Lo único que no me gusta de ser joven es que un día dejaré de serlo” 
(Joven anónimo, Grupo focal, Tlaxiaco, oax)

“Creer en la gente joven y en que puede dar buenos resultados”
(Servidora pública, Cerritos, slp)

¹En la redacción del presente diag-
nóstico, tomamos la decisión de usar 
un lenguaje incluyente que  visibiliza 
a las mujeres y a las disidencias 
 sexo-genéricas. Por ello es frecuente 
encontrar en el texto el uso de “las y 
lxs”, y el uso de sustantivos en feme-
nino y con x, además de sustantivos 
neutros. Esto con variaciones entre 
los capítulos de Oaxaca y slp.
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culturales y ambientales de distintos grupos poblacionales, entre ellos, las 
personas jóvenes:  

La pobreza y la pobreza extrema afectan de forma distinta a la población, al consi-
derar el área donde residen y las características sociodemográficas, por lo cual, el 
ejercicio de los derechos de ciertos grupos de población como mujeres, personas in-
dígenas, jóvenes o con alguna discapacidad se encuentra sistemáticamente compro-
metido, por lo cual, se agrava la vulneración reiterada de varios de sus Derechos Hu-
manos (coneval, 2018: 2).

Aquí se refleja el estado de vulneración en que se encuentran las juventudes, 
particularmente mujeres jóvenes, jóvenes con discapacidad,  jóvenes inte-
grantes de pueblos originarios y afromexicanos, o que viven en zonas pre-
carizadas. De ahí la necesidad de profundizar en las acciones para favore-
cer la materialización y respeto de los derechos humanos de las juventudes. 

En slp resalta que las juventudes tienen diversas composiciones y son 
percibidas de múltiples maneras por distintos actores, como se analizará 
en su apartado. Todos son grupos con necesidades particulares y condi-
ciones que acentúan su vulneración, desde el alejamiento de la capital que 
centraliza la mayoría de los servicios, la clase socioeconómica, hasta ca-
racterísticas atribuidas a su persona a partir de construcciones sociales, de 
las que intentan sobreponerse por diversas estrategias de resistencia co-
lectiva y por su interés en participar en la vida social. Al respecto,  existe un 
esfuerzo por parte de las autoridades para incluirles en los programas a su 
cargo, pero es insuficiente. Por su parte, en Oaxaca, nos  encontramos con 
una gran diversidad de expresiones de participación social y  política entre 
las personas jóvenes, buscando transformar el mundo, el  suelo que están 
pisando, pese al asedio de las múltiples opresiones alrededor. El “aportar,” 

“el participar”, forma parte de las definiciones mismas de ser persona jo-
ven, además de estar entre sus principales intereses y sueños. 

Las formas de participación y organización de las juventudes son mu-
chas, provienen de distintas formas de andar y entender el mundo, cam-
biando de acuerdo con el contexto. Pese a la efervescencia y variedad de 
sus acciones, muchas veces los medios o personas en puestos de deci-
sión no consiguen apreciar, ni reconocer, esas formas de actuar ( Alejandre 
y Escobar, 2009; Quapper, 2012). De las preocupaciones de las  juventudes, 
de sus inquietudes, surgen proyectos donde el arte y el deporte no son 
 sólo un fin, son también “herramientas sociales” en la búsqueda de un 
mundo más justo. 
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Educiac y SiKanda somos organizaciones de la sociedad civil que promue-
ven la igualdad de género, la promoción y defensa de derechos  humanos, 
 así como la inclusión sociolaboral de las juventudes. Reconocemos que, 
a pesar de las diferencias en ambas entidades, las problemáticas de las 
juventudes comparten similitudes, susceptibles a generar diálogos de in-
tercambio y fortalecimiento mutuo, para contribuir a un desarrollo susten-
table más equitativo al interior del país y los territorios.  Este Diagnóstico, 
como todos, tiene fecha de caducidad. Los cambios sociales nos sobre-
pasan, las problemáticas se agudizan, y las respuestas de los  actores so-
ciales se dinamizan y adaptan. Este collage que presentamos continua-
rá cambiando.  

En la Gráfica 2.1 podemos observar la edad media del territorio  nacional. 
cdmx es la entidad con edad media más adulta (35 años en  promedio); 
mientras que en la mayoría de los estados restantes la edad media de la 
población no pasa de los 30 años, como ocurre en los estados del pre-
sente Diagnóstico, donde slp cuenta con una edad media de 29 años y 
Oaxaca de 28 años.

Gráfica 2.1 – Edad media en México, 2020

Fuente: inegi, Censo de  Población y 
Vivienda, 2020 (inegi,  2021a).

de 24 a 24
más de 24 a 27
más de 27 a 28
más de 28 a 29
más de 29 a 31
más de 31 a 35

Indicador: Edad mediana

29 Años
2020
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²“La juventud, tal como hoy la co-
nocemos, es propiamente una inven-
ción de la posguerra. […] La sociedad 
reivindicó la condición de los niños y 
los jóvenes como sujetos de derecho 
y, sobre todo en el caso de estos últi-
mos, como sujetos de consumo” (Re-
guillo, 2012: 22).

³La concepción etaria y psicobioló-
gica suele ser reduccionista sociocul-
turalmente, como menciona Reguillo, 

“conceptualizar al joven en términos 
socioculturales implica en primer lu-
gar no conformarse con delimitacio-
nes biológicas, como la edad, porque 
ya sabemos que distintas  sociedades, 
en diferentes etapas históricas, han 
planteado las segmentaciones so-
ciales por grupos de edad de muy 
 variadas maneras y que, incluso, en al-
gunos casos este tipo de recorte  ni si-
quiera ha existido. (Reguillo,  2012:   26).

4Desde la perspectiva constructi-
vista y relacional, los jóvenes “son 
vistos como sujetos con competen-
cias para referirse a las entidades del 
mundo, es decir, como sujetos de dis-
curso y como agentes sociales, con 
capacidad para apropiarse de (y mo-
vilizar) los objetos tanto sociales y 
simbólicos como materiales. En otras 
 palabras, se les reconoce el papel ac-
tivo en  su capacidad de negociación 
con las instituciones y las estructuras”. 
(Reguillo, 2012: 30).

5“para entender las culturas juveni-
les resulta fundamental partir del reco-
nocimiento de su carácter dinámico y 
discontinuo.” […] Los jóvenes no cons-
tituyen una categoría  homogénea, no 
comparten los modos de inserción 
en la estructura social, lo cual implica 
una cuestión de fondo: sus esquemas 
de representación configuran campos 
de acción diferenciados y desiguales. 
[…] la gran mayoría de los estudios 
sobre culturas juveniles no han logra-
do problematizar suficientemente la 
multiplicidad diacrónica y sincrónica 
en los “modos” de ser joven” (Regui-
llo, 2012: 26-27).

Este Diagnóstico intenta poner al centro las voces de las juventudes, invitar 
a la reflexión y al diálogo, a la construcción de muchas otras  reflexiones y 
conocimientos de las juventudes en sus territorios. Esperamos que el Diag-
nóstico pueda ser de utilidad para colectivos y colectivas, organizaciones 
y a las propias juventudes, autoridades, y a quienes nos i  nteresamos en 
construir un mejor porvenir, que encuentren aquí ecos de su propia expe-
riencia, o tal vez alguna nueva idea o motivación compartida. Por esto ha 
sido necesario plantearlo desde una perspectiva de juventudes.

El término “juventud” es parte de una discusión “relativamente nueva”² 
que despierta la necesidad de incluir y reconocer su condición humana y 
dotarla de garantías y derechos. No existe un acuerdo generalizado para 
reconocer a las personas jóvenes, las reflexiones al respecto suelen ser 
demasiado flexibles por la complejidad que implica definirlas. La impor-
tancia de enunciarlas radica en reconocer que participan en la construc-
ción de la realidad social, y por tanto existen y son sujetas de derechos, 
garantías y responsabilidades. 

Existen diversas definiciones de la juventud, desde aquellas con fi-
nes prácticos que solo las conciben como un grupo etario -como un in-
dicador demográfico-, aquellas que la conciben desde una dimensión 
 psicobiológica³, y también algunas que contemplan otras características 
que se relacionan con la construcción de un mundo social, cultural y polí-
tico4. Lo cierto es que todas están condicionadas por las diversas socie-
dades y sus procesos histórico-sociales y formas culturales de entender 
el mundo.

De igual forma, otras miradas de la juventud trascienden a cuestio-
nes relacionadas con identidades colectivas, aludiendo a lo heterogéneo 
y cambiante. No es que exista una sola juventud, sino que existen diver-
sas culturas juveniles5. Las culturas juveniles se recrean en colectividades 
 donde exploran diversas formas de ser, pensar y vivir; con sus propias ló-
gicas, significados y prácticas sociales. En ese sentido, como menciona 
Reguillo, “a través de modos diferenciados de autorreconocimiento y he-
terorreconocimiento, dieron cuenta de la globalización de las identidades, 
la cual ponía en evidencia que el mundo ya no se agotaba en las adscrip-
ciones o fidelidades locales” (Reguillo, 2010: 10). 

Otro aspecto por considerar es que las juventudes transitan (entran 
y  salen temporalmente) y se identifican con diversas representaciones 
de “culturas juveniles”, aunque puedan ser contradictorias. Así pues, exis-
ten diversas formas de ser joven, todas condicionadas por las realida-
des sociales de cada persona. De ahí la importancia de hablar de las 
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 “juventudes”,   reconociendo su diversidad, complejidad, agencia, contradic-
ciones,  prácticas y desigualdades. A pesar de que existen diversos trabajos 
que profundizan en la definición teórica de las juventudes, la importancia 
de este Diagnóstico radica en cómo éstas se autoreconocen y conciben 
desde sus territorios y prácticas, sin que ello sea estático. 

Ser joven implica inmediatamente una posición de subalternidad en el 
esquema social adultocentrista. Las personas jóvenes se perciben desde 
ahí como personas “inacabadas,” “en proceso de”, y sin autonomía. Esta 
posición de subalternidad está acentuada o disminuida por condiciones 
estructurales como género, clase social, racialización, estilo de vida, posi-
ción política o ideológica. 

Existen, a su vez, ciertos marcadores o indicadores sociales en el adul-
tocentrismo que determinan grados de subalternidad para las juventudes, 
por ejemplo, el estado civil, la descendencia, la adquisición de propieda-
des o inmuebles, obtener un trabajo altamente remunerado, tener perso-
nas a cargo o cierta aptitud ante los intereses particulares del sistema 
 político-económico hegemónico y del capital. Incluso, en los espacios con 
una agenda de reivindicación y emancipación social o que son críticos an-
te el poder -como los contextos de organización comunitaria, las osc, los 
centros de educación e investigación pública o los gremios artísticos-, las 
juventudes son comúnmente subalternizadas.

Con excepciones, el Estado, la familia y la escuela siguen pensando a la juventud 
 como una categoría de tránsito, como una etapa de preparación para lo que sí vale: la 
 juventud como futuro, valorada por lo que será o dejará de ser, mientras que, para los 
jóvenes, el mundo está anclado en el presente, situación que ha sido finalmente cap-
tada por el mercado (Reguillo, 2012: 25).

En las siguientes líneas, se dibujará la mirada de las juventudes con un acer-
camiento particular a tres regiones de slp y tres de Oaxaca,  procurando 
integrar las siguientes reflexiones: la forma en que las juventudes se per-
ciben a sí mismas, enfatizando sus intereses y cómo experimentan el ser 
joven en dichos contextos; las afectaciones para su  desarrollo derivadas 
de la violencia y del adultocentrismo en sus vidas cotidianas; las condi-
ciones para su participación social y política como agentes de transfor-
mación en múltiples espacios sociales; y la garantía del ejercicio de sus 
derechos con relación a las prácticas institucionales, políticas públicas y 
marcos legales existentes.

Para este libro, respecto a slp, partimos de reconocer una multiplicidad 
de condiciones de vulnerabilidad que resultan en diversas juventudes con 
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características propias, sueños y preocupaciones compartidas,  ubicadas 
en un contexto con riesgo de violencia. A lo anterior, también sumamos 
otros elementos analíticos, como la participación colectiva, el apoyo en 
las acciones de otros actores, el marco legal y las políticas públicas, así 
como la mirada de estos esfuerzos institucionales a través de la perspec-
tiva de juventudes.

En el apartado de Oaxaca, comenzamos con lo que significa para las mis-
mas juventudes el ser joven, sus sueños e intereses y cómo confluyen en 
las dinámicas de resistencia y opresión de un mundo y una lógica impues-
ta. Después de esta primera sección, continuamos con las preocupacio-
nes de las juventudes, así como las violencias que atraviesan los territo-
rios que habitan. Aquí observamos que a la par de las preocupaciones y 
las violencias, hay experiencias de colectividad, acuerpamiento, y acom-
pañamiento entre juventudes. Finalmente, analizamos algunas rutas de 
cómo algunas colectividades han pensado el ejercicio y exigencia de sus 
derechos humanos. 

Fuente: Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes, 
  2021.

Hablamos de relaciones de poder de las ge-
neraciones más grandes sobre las personas 
jóvenes. Hay procesos históricos, sociales y 
políticos que van cimentando los modos de 
organización social, incluyendo aquellas que 
provocan situaciones de desigualdad y opre-
sión. Tener veinte años no es lo mismo en la 
ciudad de Tlaxiaco, que, en la ciudad de Oaxa-
ca, ni en Buenos Aires, ni tampoco es lo mis-
mo ser joven ahora que hace cincuenta años. 
El tener “cierta edad”, según el contexto, es-
tá ligado a ciertas acciones, ideas del “deber 
ser”, formas de actuar y pensar, y formas en 
las que las y los demás nos miran. 

Por “adultocentrismo” nos referimos a situa-
ciones donde la palabra, las opiniones, las 
ideas de las personas de más edad, conside-
radas “adultas”, tienen mayor peso y anulan o 
desvalorizan aquellas de las personas consi-
deradas como infancias y juventudes. En una 
sociedad adultocéntrica, por ejemplo, las prio-
ridades y necesidades de personas adultas 
organizan la vida social, económica, política, 
cultural de las personas, no las necesidades y 
sentimientos de las personas jóvenes. Hablan-
do de participación política, las propuestas de 
las adolescencias y juventudes son  menos es-
cuchadas o descalificadas. 
¿Cómo podemos ir en dirección contraria al 
adultocentrismo? Al respetar los derechos de 
los niños, niñas, adolescentes y juventudes; 
al entablar diálogos horizontales con  niñez, 
adolescencias y juventudes; al respetar sus 
 formas de pensar y de participación, entre 
muchas otras. 

¿Qué es el adultocentrismo?
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A pesar de que reconocemos una gran diversidad de juventudes en  nuestra 
entidad, hay datos estadísticos que reflejan generalidades en cuanto a la 
población joven que habita el estado de slp. En los cuadros 1 al 4, se ob-
servan elementos que sirven para poner en contexto, tanto a la entidad 
federativa y sus municipios en las regiones, donde se realizó trabajo de 
 campo para construir este Diagnóstico:

Cuadro 1 - Puntos destacados del total de municipios:

•La población de 15 a 29 años en San Luis Potosí representa el 25% de la pobla-
ción total en el Estado.

•Del total de población de 15 a 19 años, el 49.2% son hombres y el 50.8%  son mujeres.
•El 46.6% de la población de 15 a 19 años en el Estado se concentra en los munici-
pios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

•El promedio de porcentaje de población de 15 a 19 años en los municipios selec-
cionados es de 24.8%.

•El municipio con mayor porcentaje de población de 15 a 19 años es Villa de Zara-
goza, con el 27.7% del total de su población.

•Las mujeres representan en promedio 51.2% del total de la población de 15 a 19   
  años en los municipios de las 3 regiones huasteca, media y centro.

Fuente: inegi, Censo de  Po blación y 
Vivienda, 2020 (inegi,  2021a).
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Cuadro 2 - Región 1 Ahualulco, San Luis Potosí, Soledad de 
Graciano Sánchez, Villa de Reyes y Zaragoza

Cuadro 3 - Región 2 Cerritos, Ciudad Fernández, Rioverde 
y Santa Catarina

•La población de 15 a 29 años de la región centro representa el 50.4% de la pobla-
ción total del Estado de 15 a 29 años.

•La zona metropolitana SLP-SGS-ZAR concentra el 47.6% de la población de 15 a 
29 años en el Estado.

•La población de 15 a 29 años representa el 26.5% de la población total de la región.
•El 50.2% de la población de 15 a 29 años son mujeres.
•El municipio con mayor porcentaje de población de 15 a 19 años es Villa de Zara-
goza, con el 27.7% del total de su población.

•La población de 15 a 29 años de la región media representa 6.2% de la población 
total del Estado de 15 a 29 años.

•Las personas de 15 a 29 años representan 24.4% de la población total de la región.
•La zona metropolitana Rioverde-Ciudad Fernández concentra 5.1% de la población 
de 15 a 29 años en el Estado.

•Rioverde es el municipio con mayor cantidad de jóvenes en la región (3.3%) en re-
lación con el total de población de 15 a 29 años en el Estado.

•Santa Catarina presenta la mayor proporción de jóvenes con respecto a su pobla-
ción total con el 27.3%.

Fuente: inegi, Censo de   Población y 
Vivienda, 2020 (inegi, 2021a).

Fuente: inegi, Censo de  Población y 
Vivienda, 2020 (inegi, 2021a).
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Cuadro 4 - Región 3. Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad 
Valles, El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale, 
Tancanhuitz, Tanlajás y Xilitla

•La población de 15 a 29 años de la región huasteca representa 17.1% de la pobla-
ción total del Estado de 15 a 29 años.

•Las personas de 15 a 29 años representan 23.8% de la población total de la región.
•Ciudad Valles es el municipio con mayor cantidad de jóvenes en la región (5.9%) 
en relación con el total de población de 15 a 29 años en el Estado.

•Aquismón presenta la mayor proporción de jóvenes con respecto a su población 
total con el 26.2%.

Fuente: inegi, Censo de  Población y 
Vivienda, 2020 (inegi, 2021a).Una de cada cuatro personas en slp tiene 29 años o menos, en población 

joven es mayor el número de mujeres que de hombres. En algunos muni-
cipios de la región centro de slp se concentra el mayor número de jóve-
nes del estado, mientras que en la región media es menos del 7% y en la 
regió huasteca son cerca del 17%. Esas son algunas de las generalidades 
estadísticas de las juventudes en slp, pero para reconocer sus identida-
des y diversidad, se vuelve necesario ver más de cerca las vulneraciones 
que les rodean, sus intereses y gustos, las manifestaciones de violencia 
que enfrentan y las maneras en las que participan para hacer exigibles al-
gunos de sus derechos.
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Los datos estadísticos solo nos dan una idea de las generalidades de las 
juventudes en cuestión de números, las respuestas que delinean qué es 
ser joven se obtienen de las experiencias de vida. Las definiciones que in-
corporamos a continuación, se extrajeron de las entrevistas realizadas por 
el equipo de investigación a cuatro personas jóvenes de las regiones huas-
teca, media y centro, con quienes se construyeron relatos de vida  como 
parte de la sistematización de información derivada de este diagnóstico 
participativo.

María6, es una mujer de 25 años originaria de la región huasteca.  Entre 
otras cosas, se reconoce como tallerista de psicología, género y sosteni-
bilidad; emprendedora de un restaurante de comida vegana. Para ella ser 
joven es:

Es curioso porque mido 1.52 cm y no me gusta maquillarme, y siempre aparento ser 
menor. Es muy raro que por verte más chica no te tomen en cuenta o piensen que no 
puedes hacer algo […]. Siempre tienes que estar a la sombra de alguien más para que 
te crean, me bombardeaban de preguntas [y] si no fuera una persona joven, no me las 
harían. O los pacientes que te dicen ¿qué vas a saber de la vida? si ni siquiera has 
 vivido. En un proyecto de educación sexual tampoco me creían por no tener hijos, pe-
ro los niños me decían “¡ay! tú tienes la edad de mi mamá” (slpjoven10. Rodríguez, 
M. Región centro. 2021).

Una mujer joven de 28 años (de identidad reservada), quien (por un perio-
do que señala corto) fue privada de su libertad, se autoidentifica seria, tí-
mida, puntual, responsable y hoy en día una persona más feliz y  centrada 
en lo que quiere. Describe ser joven como:

6Los nombres o pseudónimos pre-
sentados en este apartado correspon-
den a personas reales, tal como lo de-
cidieron y autorizaron.
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 Una etapa muy feliz, divertida, pero también con su lado malo. Con el paso de los años 
se entiende que el ser joven implica muchas responsabilidades y antes no lo veía de 
esa manera. Ser joven pero responsable, con otras actividades, pensamientos,  abrazo 
más a la familia, los amigos, los vínculos son más personales. No tengo una meta 
 ahora, me enfoco en que quiero estar en paz, tranquila, alejarme de personas tóxicas 
o situaciones que me generen problemas, podría aspirar a estar bien económicamente, 
estabilidad mental y emocional (slpjoven01. Mujer joven en reinserción social, em-
pleada doméstica. Región centro,2021).

Vane, se define como una chica trans, de 29 años, que estudia diseño in-
dustrial. Se autopercibe como trabajadora, valiente, optimista, le gusta via-
jar, también se reconoce como baja de ánimo (en muchos momentos de 
su vida) y piensa mucho las cosas. Siente que en su experiencia la perci-
ben como siempre a la defensiva, aunque también se sabe muy  risueña, 
ella comparte que:

La juventud [para mi] solo es la edad. [Y transitar por lo que considero una etapa] ha 
sido una carrera difícil. [Como mujer trans] empecé mi transición a los 25 años. Pasé 
la mayoría de mi juventud dentro de mi anterior identidad, fue muy deprimente […]. Me 
decían que las trans no podrían ser más que trabajadoras sexuales o cuestiones de 
belleza. Esas ideas me limitaban, después de deprimirme, todo ha sido construcción, 
 nada va para atrás, [ahora pienso que] las cosas malas son para dar pasos más  grandes 
(slpjoven02, Mujer joven activista transexual y universitaria. Región centro, 2021).

La forma en que se ha definido la juventud tiene muchas variantes, atrave-
sadas por las distintas realidades que se viven. Influyen elementos exter-
nos como el territorio, la relación con el Estado (a través de sus  sistemas 
de justicia, salud, educativos), con la familia y las comunidades de origen 
o donde se construye la vida, junto con las alternativas de trabajo a las que 
se puede acceder. Otros elementos están relacionados con  trayectorias 
de vida particulares como la edad, el género, la condición de discapacidad, 
la forma de ganarse la vida, la relación con el consumo de sustancias psi-
coactivas (legales o ilegales), las condiciones para el acceso a la rehabili-
tación de adicciones y la autoadscripción a un pueblo originario. Todo lo 
anterior, influye en la definición de la identidad y la forma en que las per-
sonas se identifican como jóvenes.

Atendiendo la diversidad a la que referimos y desde la perspectiva de 
juventudes, este apartado se dividió de manera que resulte accesible  para 
destacar algunas características de los tipos de poblaciones juveniles 
con quienes trabajamos y que enfrentan alguna situación de vulneración7.

7Vulneración: las características 
de una persona o grupo y su situa-
ción, que influencian su capacidad de 
 anticipar, lidiar, resistir y recuperarse 
del impacto de una amenaza (Wisner 
 et al., 2004:11).
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Las personas en proceso de reinserción social son de nuestro interés de-
bido a que, una vez finalizado o resuelto su proceso penal, eventualmente 
buscarán una oportunidad en el mundo laboral. Al respecto, Renace, Ca-
pítulo San Luis Potosí A.C. organización que brinda servicios jurídicos y 
psicosociales a personas que enfrentan procesos penales o algún tipo de 
injusticia, señalan que “la reinserción social es el proceso por el cual una 
persona que estuvo detenida o en prisión, sale y se reincorpora al  ambiente 
de donde fue sustraída en su momento” (slposc01, colaborador en osc. 
Región centro, 2021). 

La organización antes mencionada nos permitió un acercamiento a per-
sonas colaboradoras y beneficiarias de su labor. A través de entrevistas, 
observación y coescucha sobre las juventudes, la reinserción social y las 
condiciones laborales, es que identificamos algunas experiencias particu-
lares y sentires sobre las alternativas que encuentran para acceder a su 
reconocimiento y respeto como personas que ya atravesaron un proceso 
de sanción por infringir alguna norma. Entre las reflexiones particulares de 
la población de hombres jóvenes con quienes tuvimos acercamiento, se-
ñalan que enfrentan dificultades para la inclusión laboral. Se les discrimi-
na por su apariencia física, sus formas de expresión, su relación con sus-
tancias psicoactivas y por sus antecedentes. Pero a nivel individual, en su 
proceso de reincorporación a la vida fuera de prisión, la mayoría enfrenta 
un fenómeno donde la desconfianza no solo es externa, también pasan 
por una lucha interna donde tienen que vivir con miedo de ser juzgadas y 
rechazadas. Incluso, algunas veces tienen que moverse de sus lugares de 
origen para comenzar de cero y reducir la exposición a la discriminación 
por haber pisado la cárcel. Tanto las personas jóvenes que atravesaron 
un proceso de reinserción social, como los actores sociales que trabajan 
con esta población, señalan que es una necesidad favorecer a la integra-
ción o readaptación social.

[…] cuando salen, quieren vacaciones; contrario a que quieran trabajar o buscar un sus-
tento. Incluso, si les ofrecen un trabajo es altamente probable que lo rechacen. No sé 
qué pase en prisión, que les agota físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiri-
tualmente. Salen descompuestos en el sentido de su personalidad, ahí tienen que so-
brevivir (slposc01, colaborador en osc. Región centro, 2021).

El tener conflicto con la ley le da un vuelco a su vida en todo sentido ( slposc01, 
 colaborador en osc. Región centro, 2021).

Alternativas de vida ante la reinserción social
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Lo anterior significa que esta población en particular no solo requiere un tra-
bajo, sino condiciones de atención psicoemocional que les  permitan forta-
lecerse, de manera individual, para tener realmente una reinserción  dentro 
de la sociedad. Las osc que trabajan con esta población y  atienden el  tema, 
escuchan continuamente que “una vez fuera, el  entorno es desconocido. 
Aunque hayan pasado poco tiempo privadas de su libertad no saben a qué 
hora comer, dormir o ver la televisión, no hay una definición de  gustos o ha-
bilidades” (slposc01, colaborador en osc. Región centro, 2021).  

Una mujer joven que enfrentó injustamente un proceso penal del cual fue 
declarada no culpable y que, sin embargo, la llevó a vivir la privación de la 
libertad un breve tiempo, comentó que esta situación “vino a tirar sueños y 
metas que tenía, quería estudiar y hacer ciertas cosas” (slpjoven01, Mu-
jer joven en reinserción social, trabajadora del hogar. Región centro, 2021). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) señala que la carta 
de no antecedentes penales es inconstitucional, por ser violatoria de los 
principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum). En la realidad de los 
territorios donde se realizó este Diagnóstico, diversos centros de trabajo 
la contemplan como un requisito. También es cierto que esta situación no 
es la única que enfrenta la población en reinserción social. Hay una serie 
de factores que limitan el desarrollo pleno de su autonomía e identidad, la 
capacidad para involucrarse en la vida social, así como obtener un  trabajo 
y cubrir sus necesidades. Entre esos se encuentran: 

[…] la desconfianza en policías, el gobierno y ciertas instituciones (slpjoven01,  Mujer 
joven en reinserción social, trabajadora del hogar. Región centro, 2021).

En el ine8 no me quieren dar de alta, y eso es un problema para poder firmar. Incluso 
eso ha impedido que pueda sacar las placas de mi moto […] (slpjoven02, Hombre 
joven en reinserción social, emprendedor. Región centro, 2021).

Esto también limita o condiciona el acceso a ciertos derechos como la se-
guridad, la movilidad e incluso la identidad, siendo la credencial de  elector 
uno de los principales documentos de identificación. Sin ésta es imposible 
realizar ciertos trámites o procesos, incluso de elección  popular. En otro 
sentido, las condiciones de socialización de las personas que recupera-
ron su libertad, también se encuentran limitadas por formas de  exclusión 
social, como los casos que se mencionan a continuación: 

8ine: organismo público  autónomo 
encargado de organizar elecciones fe-
derales (presidencia de la  República, 
diputadas/os, senadoras/es) y en 
coordinación con los organismos elec-
torales de las entidades federativas, 
elecciones locales. Una de sus activi-
dades principales es emitir la creden-
cial para votar, dicho  documento te 
identifica como ciudadana/no mexi-
cana y permite ejercer tu derecho 
al  voto (Instituto Nacional  Electoral, 
2017).
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[…] busco ambientes cerrados para trabajar porque así evito el contacto con otras per-
sonas. Muchos de estos trabajos son desde la informalidad y sin beneficios. He sido 
trabajadora doméstica y ahora estoy al cuidado de una señora mayor (slpjoven01, 
Mujer joven en reinserción social, trabajadora del hogar. Región centro, 2021).

[…] hago trabajo de obra, cargador, vendo cosas, reparo celulares, así, actividades 
que me permitan subsistir, pero un trabajo fijo no he podido encontrar (slpjoven02, 
 Hombre joven en reinserción social, emprendedor. Región centro, 2021).

Según la Organización Internacional del Trabajo (oit, s/f), el trabajo 
 informal es remunerado, pero no está registrado, regulado o protegido 
por marcos legales, así como también trabajo no remunerado llevado a 
cabo en una empresa generadora de ingresos. Las/os trabajadoras/es 
informales no cuentan con contratos laborales seguros,  prestaciones 
laborales, protección social o representación.

Las condiciones que experimenta esta población continuamente les  orillan 
a buscar trabajos precarizados, con salarios menores a los  mínimos, mu-
chas veces desde la informalidad, con alta posibilidad de rotación, hora-
rios no fijos y con riesgos de seguridad.

Las personas con discapacidad se enfrentan, antes que dificultades para la 
inclusión sociolaboral, a una sociedad con instituciones altamente discri-
minatorias. Se les impone que, en lugar de encontrar las formas que les per-
mitan vivir su vida plenamente, la enfrenten con todas las  complicaciones 
y se recuperen para continuar las veces que sean necesarias.

El capacitismo comprende ideas, prácticas, instituciones y relaciones 
sociales que imponen un tipo de cuerpo como modelo y pieza clave para 
el progreso de la sociedad. Esa visión demanda a las personas con disca-
pacidad un comportamiento resiliente9; con una actitud positiva, como re-
quisito afectivo para preservar una imagen de salud, adaptación y norma-
lidad (Santa Fe, 2019).

Esa discriminación se evidencia con falta de acceso a derechos  básicos 
como la educación, la salud (prioritariamente a la rehabilitación, la movi-
lidad), así como en el trato para abordarles, la nula inclusión en la parti-
cipación de su entorno inmediato y comunitario. La directora de Juntos, 
Una experiencia compartida A.C.¹0 afirma “es necesario verles y accionar 

El mundo no es apto para todas las personas

9Resiliencia: capacidad de superar 
eventos adversos, y ser capaz de  tener 
un desarrollo exitoso a pesar de las 
circunstancias, como muerte de los 
padres, guerras, graves traumas, etc. 
 (Becoña, 2006). 

¹0“Juntos es una institución que 
trabaja para la inclusión social y labo-
ral de personas con discapacidad en 
 todo México”. Para saber más, visite:  
https://www.juntos.org.mx/
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formas de incluirles, hay que incentivarles a que salgan de sus casas, que 
se les vea por todos lados, en el cine, en la escuela, en hospitales y para 
eso hay que generarles accesibilidad” (slposc15, directora en osc. Re-
gión centro, 2021).

Estas barreras materiales y simbólicas sobre las personas con discapa-
cidad merman su calidad de vida, por lo que el acceso a un trabajo  digno 
es un problema más en la lista de violaciones de derechos humanos. 

[…] gran parte de la población beneficiaria del programa de Inclusión laboral tiene  miedo 
de ser rechazada o de no lograr sus metas, hay incredulidad y tristeza porque quieren 
una oportunidad (slposc15, directora en osc. Región centro, 2021).

La desconfianza también es parte de estos procesos de inserción, ya que temen ser 
utilizadas para otros fines, acompañado de temas de baja autoestima (slposc15, 
 directora en osc. Región centro, 2021).

Encontrar empleo, al principio, es difícil porque la mayoría de las empresas no tienen la 
infraestructura suficiente para atender las necesidades de personas con  discapacidad 
[…] y puede haber ciertas discriminaciones que afectan a la personalidad de las per-
sonas (gfjoven25, joven administrativo en tienda departamental, con discapacidad 
participante en grupo focal. Región centro, 2021).

Las personas con discapacidad que tienen acceso a un trabajo, bajo con-
diciones de cultura y clima organizacional incluyentes, experimentan una 
salud integral y consiguen participación e involucramiento en sus entor-
nos familiares y comunitarios.

 
[observamos que quienes tienen acceso al trabajo] elevan su autoestima, tienen otro 
tipo de relaciones, comienzan a salir, cambian de espacios físicos, compran o rentan 
casa, tienen planes de casarse. Les impacta de manera personal, social, económica y 
familiar (slposc15, directora en osc. Región centro, 2021).

[sobre tener un trabajo, ha recibido] puros comentarios positivos, “qué bien que  trabajo 
y gano dinero”, “ya me puedo mantener” […] Vivía con mi papá y mamá. Mi mamá me 
dijo que su papá (abuelo) no tenía compañía y me fui con él, me queda más cerca el 
transporte. Hago mi comida, he comprado varias cosas para vivir allá, cosas de lim-
pieza, comida, etc. (gfjoven25, joven empleado en tienda departamental, con disca-
pacidad participante en grupo focal. Región centro, 2021).

Me siento muy bien de tener un trabajo. Tengo amigas y amigos en el trabajo, me  gusta 
acomodar las charolas, limpiar y de todo (gfjoven25, joven empleado en  tienda de-
partamental, con discapacidad participante en grupo focal. Región centro, 2021).

Mi jefa me apoya mucho y mis compañeros también, me hace sentir muy feliz, que 
me apoyen es bueno. Siento el amor de la persona que me apoya (gfjoven25, joven 
empleada en tienda departamental, con discapacidad participante en grupo focal. Re-
gión centro, 2021).
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La inclusión laboral de las personas jóvenes con discapacidad requiere 
asegurar otros derechos vinculados a la salud, educación, alimentación y 
acceso a la movilidad. Implica también el desarrollo de capacidades hu-
manas para la independencia, de manera que puedan asegurar el autocui-
dado y demás consideraciones necesarias para una vida digna.

Ninguna persona en cualquier tipo de contexto debería ser  considerada 
ilegal, por desgracia la población en tránsito que migra entre países,  suele 

denominarse así cuando no tiene una documentación que  acredite su 
estancia, y se vuelve aún más complicado pensar que estas  personas 

se puedan incluir en otros procesos sociales de tipo participativos o 
 laborales. Aunado a ello, las juventudes que migran deben exponerse a 

una serie de peligros y abusos para lograr el destino anhelado 
(slposc03, Académica y colaboradora en osc. Región centro, 2021). 

En búsqueda de una mejor vida

Las juventudes que migran internacionalmente son vistas  principalmente 
como mano de obra, o desde una lógica que realza sus capacidades  para 
trabajos extenuantes. Se enfatiza que pueden hacer trabajos con  cierto 
grado de peligro que otras personas no harían, bajo condiciones mínimas 
para realizarlas. Por otro lado, si es la primera vez que hacen el tránsito 
hacia los eeuu, están motivadas por el sueño americano. También es recu-
rrente escuchar comentarios de personas jóvenes migrantes quienes po-
seen un imaginario donde asumen que el tránsito es: una aventura, un trán-
sito complicado, expuesto a peligros que asumen como parte del  precio 
de reconocerse migrante. Estas ideas sobre la experiencia migrante, la 
percepción social que de esta población se tiene, además de las escasas 
 políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, refuerzan que 
no se cuestione u omitan las condiciones del tránsito y de la llegada. Un 
escenario así incrementa las posibilidades de que hombres y mujeres mi-
grantes sean fácilmente cooptadas por grupos delictivos.

Lo que les mueve es vivir. Huir de las situaciones de violencia, huir de las maras, si fue 
la alternativa irse, muchos temen por su vida, la juventud da esa mirada esperanzadora, 
y de posibilidades de que lo que les gustaría es salir con sus amigos,  enamorarse, irse 
de fiesta, jugar fútbol. Les emociona mucho tener estas posibilidades […] (slposc03, 
académica y colaboradora en osc. Región centro, 2021).
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El panorama para las juventudes que realizan migración interna, es  decir, 
dentro del mismo país o incluso en el mismo estado, no es muy distinta. 
En el contexto de la pandemia de la covid-19 y ante la suspensión de acti-
vidades, se mantuvieron los trabajos esenciales y algunos de estos fueron 
precarizados. Por ejemplo, aquellos relacionados con la producción y dis-
tribución de alimentos, a este ámbito pertenecen las personas  jornaleras, 
quienes trabajan el campo de manera eventual (Flores-Mariscal, 2021).

El problema con la precarización del trabajo en el campo es que no re-
presenta un sustento suficiente para garantizar una vida digna para las fa-
milias que dependen de ello, lo que provoca que otras personas que inte-
gran estas familias busquen otras formas de proveer. “Muchos jóvenes al 
no encontrar trabajo se van a otros lugares en busca de uno, y si no, lo que 
hacen es trabajar en los sembradíos” (gfjoven11, jóvenes  participantes en 
el grupo focal de El Naranjal 2. Región huasteca, 2021).

El trabajo vinculado a las artes es un reto para las personas que buscan  vivir 
de ello. Desde la reflexión de las juventudes artistas o inmersas en  procesos 
artísticos, el trabajo es precarizado, difícilmente se convierte en algo redi-
tuable acorde a la inversión de tiempo. Las condiciones de seguridad  para 
realizar el trabajo (en los casos donde se utilizan materiales químicos o es-
tructuras y andamiajes) significan un riesgo para la salud y seguridad cor-
poral. Asimismo, las medidas tomadas por la covid-19 implicaron la sus-
pensión de actividades en espacios públicos y privados, lo que impactó 
negativamente en las condiciones económicas de la población artista. Las 
juventudes artistas, o que se autoidentifican como artesanas, consideran 
que reciben poco impulso o apoyo y que la política cultural no logra incluir 
a todas las personas que trabajan en este ámbito. Son las personas artistas 
quienes señalan que su “amor al arte” se malinterpreta, llevándoles a mal-
baratar su vocación, su dedicación y a precarizar sus condiciones de vida.

Algo similar pasa con el deporte, donde las personas jóvenes en  México 
no cuentan con el apoyo suficiente para profesionalizarse, costeando con 
recursos propios su participación en espacios de competencia. Las ju-
ventudes observan que este ámbito enfrenta muchos obstáculos, pues 
los programas o escasas alternativas alrededor del deporte, hacen que se 
 plantee como un mero pasatiempo y no como una posibilidad de trayec-
toria  profesional.

Vivir de las artes o el deporte
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“En ambos casos [artes o deporte], son incluso las mismas familias  quienes 
cuestionan si, en realidad eso, va a dar para vivir y se unen a esa  falta de apo-
yo o descrédito del ámbito, de manera que no se reconoce  como un trabajo” 
(slposc04, jóvenes artistas, integrantes de colectivo de teatro. Región cen-
tro, 2021). Este panorama hace complejo generar ingresos suficientes para 
mantenerse en estos ámbitos laborales y desarrollarse profesionalmente. 
Quienes continúan en estos espacios siempre  realizan más de una jornada 
laboral, sumando el autoempleo, el trabajo eventual, informal o temporal a 
su actividad artística o deportiva. En el caso de las  mujeres artistas (que 
se detalla más en el libro “Las mujeres jóvenes desde el  género y la inter-
seccionalidad” de este Diagnóstico), se suman además de los trabajos no 
remunerados de cuidado, dobles o triples jornadas con  baja remuneración. 
Enfrentan, además, un escenario de hostigamientos y violencia de género 
que también las vulnera en el ámbito laboral. Atender a lo anterior, es la ba-
se para considerar políticas que favorezcan condiciones laborales para el 
ámbito artístico y deportivo con énfasis en las juventudes.

El consumo de sustancias psicoactivas, la venta ilegal de las mismas y 
el contexto de violencia generalizada, son factores que incrementan el 
 riesgo del uso problemático de estas. En paralelo, la percepción social del 
incremento del uso de sustancias entre las juventudes favorece posturas 
adultocéntricas. Se culpa de las a las personas consumidoras de drogas, 
que son mayoritariamente las juventudes¹¹, por las manifestaciones de 
 violencia e inseguridad. 

Otra práctica adultocéntrica es el “supuesto de ciertas personas  adultas 
[que] entienden el ocio de las juventudes como un espacio [donde hay] con-
sumo de sustancias legales o ilegales [pues asumen que] es el requisito ne-
cesario para socializar y pasarlo bien con el grupo de iguales”  (slposc07, 
activista y director de osc. Región centro, 2021). Lo anterior, tiene un im-
pacto sobre las juventudes y sus derechos como el acceso al espacio pú-
blico y la libre asociación sin estigmatizarles. 

Además de la falta de espacios para rehabilitación del consumo de 
sustancias en los municipios del estado, desde el análisis de género, las 
 mujeres enfrentan mayores adversidades para romper con las adicciones. 

“Se produce un doble señalamiento si son mujeres en adicciones, ya que se 
considera que no están cumpliendo con el rol de género”  (slposc07, acti-
vista y director de osc. Región centro, 2021). “Las mujeres en  adicciones 

¹¹“La principal estrategia para dis-
minuir la violencia y los homicidios re-
lacionados con actividades del crimen 
organizado, es reducir por lo menos a 
la mitad el número de consumidores 
cautivos de enervantes en San Luis 
Potosí, así lo sostuvo el  gobernador 
del estado Ricardo Gallardo  Cardona”. 
Fuente: https://sanluis.eluniversal.
com.mx/sociedad/reducir-la-mitad-el-
consumo-de-drogas-en-slp-para-com-
batir-la-violencia-meta-del-sexenio-de

Uso recreativo o problemático de sustancias psicoactivas
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que son madres, tienen más dificultades de rehabilitarse, sobre todo si pro-
vienen de una familia monoparental¹², donde ellas sean las  encargadas 
de solventar gastos. Segmentar sus tiempos lo complica y si son adic-
tas se quedan a la deriva” (slposc07, activista y director de osc. Región 
 centro, 2021).

[…] hay muchos lugares que hasta para intendencia ya piden secundaria y una como 
madre soltera sí se le hace bien difícil conseguir trabajo y luego nos vamos por lo más 
fácil o eso es donde más encuentra, una, soluciones […] No tenía trabajo y tenía que 
pagar los estudios de 4 de mis hijos, tenía que darles de comer, tenía que ayudar a mi 
mamá con la renta, con todo, y eso es desesperante. Pero, de haberlo hecho no me 
siento mal porque fue para mis hijos, para sacarlos adelante y para darles estudios […] 
No nos pongan tantas trabas para conseguir un trabajo porque también por tanta pre-
sión nos vamos por lo más fácil, las drogas, y ya si tuviéramos un trabajo así ya nos 
distraeríamos y nos serviría mucho porque ya llegaríamos bien cansaditas a dormir y 
ya no decimos ¡ay, ya me voy con mis amigas a tomar! (gfjoven04, mujeres jóvenes 
participantes en el grupo focal con Comunidad Terapéutica Vista Hermosa A.C., 2021).

Quienes acceden a rehabilitación, comentaron en un grupo focal que  luego 
de llevar uno o varios meses en este proceso de internamiento  para la des-
intoxicación, las expectativas por recuperar un trabajo y volver a  hacer las 
actividades que antes les eran cotidianas se vuelven más latentes, al igual 
que el contacto con sus seres queridos y sus sueños o proyecciones del 
futuro. Al estar tanto tiempo separados/as, se vuelven más entrañables 
las actividades cotidianas, que el resto puede llevar a cabo estando  afuera 
o sin vivir la experiencia de recuperarse de una dependencia a sustancias. 
Lo anterior, también les implica lidiar con problemas emocionales. 

Una vez que salen de su proceso de desintoxicación, logran acceder a trabajos como 
guardias de seguridad, lavando autos, dando volantes, actividades que no llenan sus 
expectativas. Deberían generarse condiciones para que obtengan otro tipo de ocupa-
ciones, con mejores sueldos y con oportunidad de tiempo libre; por eso es muy común 
que reincidan. Quienes reinciden son mayormente relegados de sus espacios sociales 
o familiares debido a que las personas no quieren relacionarse ya con ellas ( slposc07, 
activista y director de OSC. Región centro, 2021).

Las juventudes, frente al problema del consumo de sustancias y la rehabili-
tación, señalan que subyace la necesidad de atención a problemas de salud 
integral que les permitan, después, delinear un proyecto de  vida y acceder 
al trabajo. Igual que con las personas en reinserción social,  ambos grupos 
precisan un nivel de acompañamiento que implica, además del  acceso al 
trabajo, favorecer sus condiciones de salud mental y  emocional, así como 
un entorno adecuado y libre de violencia, para evitar reincidir. 

¹²La familia monoparental com-
puesta por una sola/solo progenitor, 
mayoritariamente la madre y sus  hijos 
e hijas (Ruíz, 2012).
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Las personas transgénero además de vivir vulneración por ejercer el 
 derecho a la identidad sexo-genérica, también resienten discriminación 
 desde el ámbito laboral: 

Es importante pensar en cómo desarrollarnos profesionalmente para tener un  trabajo 
digno, que cumpla con las necesidades y expectativas, al igual que ocurre con el  resto 
de las juventudes. En cuestión de educación e inclusión social también importa que 
las universidades o sitios públicos apliquen protocolos para aceptar a las personas 
diversas, y existan espacios reales para acudir cuando sintamos que nuestros dere-
chos son vulnerados, ya que en espacios públicos se nos relega o discrimina cuando 
no son abiertamente inclusivos (slpjoven02, Mujer joven activista transexual y uni-
versitaria. Región centro, 2021).

Es decir, el acceso a un trabajo sin discriminación implica antes el  goce 
de otros derechos, como la educación:

[…] a las personas trans nos detona que nos cuestionen entrar a ciertos baños, por eso 
vamos más a espacios inclusivos, que son pocos. Laboralmente cuando alguna de no-
sotras va a un trabajo y ven que es una chica trans y es como de: “¡ah!, te voy a poner 
trabajos de hombre”. Este estigma es muy marcado. Luego sucede que:  “bueno, te doy 
trabajo, pero voy a hacer que renuncies, porque no es nada fácil”. Trabajas no el do-
ble, sino el triple de lo que puedes hacer y trabajamos bajo esa presión para no  perder 
ese trabajo. A veces, tomamos trabajos que nos orillan a hacerlo [estilismo, meseras, 
prostitución], nos encasillan solo porque somos diversas (slpjoven02, Mujer joven 
activista transexual y universitaria. Región centro, 2021).

Dentro de las dificultades a las que se enfrentan las personas jóvenes de 
la diversidad sexual, está la estigmatización de que deben  desenvolverse 
en ciertos espacios y trabajos.

La juventud en reflexión de una mujer trans

No necesariamente la mayoría de la población en contextos rurales es de 
origen indígena, lo que sí es bastante probable es que una persona  indígena 
se ubique en algún contexto rural. Lo anterior, a pesar de que el 79% de la 
población del país se concentre en las ciudades o contextos  urbanos y so-
lo el 21% restante en las zonas rurales (inegi, 2021). La Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) cuantificó en 2015 a la po-
blación indígena a nivel nacional, resultando la cantidad de 12,025,947 per-
sonas. De ellas, el 51% habita en localidades rurales menores a 2,500 habi-
tantes. Es decir, 6,151,541 viven en localidades rurales. Es tema pendiente 

Ser joven e indígena
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la incorporación de los derechos para las comunidades rurales, campesi-
nas e indígenas a la agenda gubernamental, sobre todo porque enfrentan 
necesidades básicas no cubiertas como limitadas opciones o alternativas 
para acceso a educación, vivienda, salud o esparcimiento. Esta situación 
sostiene discursos discriminatorios como los que llevan a suponer que la 
vida rural es sinónimo de atraso o falta de desarrollo, vulnerando prácti-
cas, identidades y procesos de construcción del mundo desde el campo 
o lo rural. También elimina del centro la necesidad de diálogo con estas 
poblaciones para determinar las condiciones en que deseen materializar 
los derechos sobre sus territorios, de manera que se fortalezca el sector 
y reduzca la migración para satisfacer necesidades. 

La mayoría de las mujeres si tienen oportunidad, estudian, si no, trabajan, en tiendas 
y si son más jóvenes ayudan a su familia en sus tierras. […] por lo regular, se ven en el 
centro de su municipio, en una plaza, si son de más lejos es por Facebook, WhatsApp, 
llamada. En la pandemia, no puedes tener tu mercancía en casa, tienes que salir para 
poder vender los productos y desconocemos si los nuevos presidentes/gobernador 
ayuden al campo/artesanas que lo necesitan (slpjoven01, mujer joven,  colaboradora 
en osc. Región huasteca, 2021).

Las y los integrantes de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria “La Igual-
dad de Xilitla”, calculan que: 

[…] de estas juventudes, el 20% tiene un interés por trabajar, en lo que sea, por salir a 
otros lugares [con los riesgos o inconvenientes que implica salir a trabajar fuera en 
lo que sea, por ejemplo, la explotación laboral]. Nos preocupa también el cambio ge-
neracional [y con ello el sentimiento de] pérdida de la parte tradicional de las comu-
nidades [la sensación de poco interés] de las juventudes (slpjoven07, un hombre y 
2 mujeres jóvenes integrantes de Cooperativa agropecuaria. Región huasteca, 2021). 

Mientras que, personas jóvenes activistas de la región, comparten que:

[…] el 60% quieren salir a viajar, mientras el otro 40% están estudiando y trabajando al 
mismo tiempo. Muchas personas jóvenes no piensan muy a futuro y se pasan en  bares, 
pero no siempre, quizás, el 10% se han perdido en las drogas y pierden su potencial, 
pero hay una preocupación constante por la seguridad, los vicios […]  (slpjoven06, jo-
ven activista y fotógrafo. Región huasteca, 2021).

Se reconoce que las juventudes habitantes de localidades rurales: 

oscilan entre 35% y 40% de la población, [muchas] en busca de un trabajo sin expe-
riencia y cuando van a las ciudades se les da un trabajo que no va a ser bien pagado. 
Hay mucha discriminación, en mujeres hay explotación laboral, la mayoría se van y tra-
bajan en casa y hay casos en los que no las dejan salir, o cuando es en un restaurante 
lo primero que les ponen es a lavar los platos, o los jóvenes hombres a la albañilería, y 
ahí hay mucha explotación pues tampoco se les paga bien. [En el caso de San Antonio] 
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 solo tenemos primaria, para hacer la secundaria o bachillerato tienen que  irse a otra co-
munidad o municipio, eso no ha sido tan benéfico, algunos también practican  deporte, 
pero son hombres que juegan fútbol, los pasatiempos son en el  celular ( slposc08, 
mujer joven, bordadora e integrante en osc. Región huasteca, 2021). 

Al respecto las juventudes de la cooperativa antes mencionada comen-
tan que:

Las personas jóvenes sí tienen interés por actividades físicas, altruistas y por  despertar 
un pensamiento crítico. Sobre todo, para la elección de sus próximos gobernantes 
 (slpjoven07, un hombre y 2 mujeres jóvenes integrantes de Cooperativa  agropecuaria. 
Región huasteca, 2021).

Igualmente, algunas personas adultas en la región huasteca señalaron 
que es reciente y creciente el interés de las juventudes por la tecnología y 
por viajar. Lo anterior también apertura ideas sobre cómo piensan, qué les 
gustaría experimentar en el trabajo, qué tipos de actividades les  gustaría 
desempeñar y qué imaginan frente a la palabra “recursos” donde también 
dejan lugar para el ocio como: “dinero, divertirse, comprarse sus gustos, 
viajar” (slpjoven09, mujer joven, activista, artista y freelancer. Región me-
dia, 2021). De igual forma, su cotidianidad se empareja con pensamientos 
o reflexiones sobre el futuro, sus sueños o proyectos también se contra-
ponen con las alternativas a su alcance: 

Cuando dejamos de ser adolescentes y entramos a la vida adulta, el desapego te hace 
ver que nadie se está haciendo cargo de ti. Nadie ve si como, tomo agua, me  muevo 
[…] Mi plan es ahorrar un poquito y moverme, para perseguir los sueños y planes que 
tengo. Las personas no se enajenan de sus emociones para hacer/buscar algo más 
real, la gente está muy casada con su estilo de crianza (slpjoven09, mujer joven, ac-
tivista, artista y freelancer. Región media, 2021). 

Tener un sueño de una vida digna, acceder a ello por ti misma, ideales de ganarte la  vida 
con algo que te guste. A veces esto no es posible por la historia familiar […].  Cuando 
eres joven tienes todas las pilas, pero no te alcanza el recurso, luego; no te alcanza el 
tiempo, vas perdiendo la esperanza de hacer y se pierde el interés (slposc16, mujer 
integrante de osc. Región centro, 2021).

Las preocupaciones e intereses de las personas jóvenes sean de zonas ur-
banas, rurales, o de autoadscripción indígena son semejantes cuando se-
ñalan que les importa acceder a un buen trabajo para garantizarse otros 
derechos como la vivienda, la salud para sí y para sus familiares directos, 
así como vivir en plenitud por el trabajo que desempeñan.
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Nuestros sueños y preocupaciones indudable-
mente forman parte de nuestra concepción 
del ser joven. Para esta actividad, utilizaremos 
la silueta, que fue herramienta para el trabajo 
de campo con las personas jóvenes que co-
locaron sus reflexiones en este Diagnóstico. 

Actividad. Sueños y preocupaciones del ser joven:

Puedes intervenirla de la manera que desees.
El objetivo de esta actividad es que  identifiques 
tus sueños y preocupaciones, para que luego 
hagas un breve análisis de cuáles coinciden 
con aquellas que colocaron otras  personas 
 jóvenes en este Diagnóstico.

Sueños Preocupaciones
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En este Diagnóstico se conversó con hombres y mujeres jóvenes sobre 
sus preocupaciones y coinciden en las siguientes:

•La violencia contra las mujeres (psicológica, física, familiar, 
 acoso-violencia sexual, labores no remuneradas). Por el reciente 
 proceso electoral también identifican violencia política en razón de 
género sobre mujeres jóvenes y la poca participación de ellas en 
 espacios políticos institucionalizados, como figuras representativas 
o en  cargos altos dentro de los partidos políticos.

•La inseguridad por el efecto de la violencia detonada por células cri-
minales y su conflicto con las autoridades.

•Adicciones y los problemas que acarrean en la vida de las juventudes.

Lo anterior es leído por las personas jóvenes como muestras de exclusión 
y abandono de esfuerzos para asegurar su sano y libre desarrollo.

Violencia feminicida como principal obstáculo para las jóvenes 

A nivel estatal slp ocupaba, hasta julio de 2020, el lugar número 12 en in-
cidencia delictiva según el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (registró 154.9 delitos por cada 100 mil habitantes). Una mujer acti-
vista desde la sociedad civil organizada señaló que, a partir de la pandemia 
y las medidas de confinamiento, los casos de violencia aumentaron, sobre 
todo durante los fines de semana, sobresaliendo la violencia de  género por 
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parte de un cónyuge o pareja, y asociada también al consumo  excesivo 
de alcohol (slposc05. Integrante osc, Región centro, 2021). Las inter-
secciones que atraviesan a las mujeres jóvenes en la entidad les colocan 
en riesgo frente a la violencia de género. Estos riesgos se recrudecen por 
los efectos de las desigualdades que viven, lo que les lleva a  experimentar 
 sobre su cuerpo, como primer territorio, un entorno donde se narran casos 
de violencia feminicida.

Durante el trabajo en campo, destacó la necesidad de las juventudes 
para que incrementen la denuncia y las acciones para frenar la violencia 
contra las mujeres. Una mujer joven comentó al respecto:

Violencia psicológica, física/familiar/psicológica hacia las mujeres por sus espo-
sos. Violencia a los menores porque los mandan a trabajar a temprana edad y no 
les  permiten estudiar. Antes había violencia política de género, pero a partir de que 
una  mujer se hizo cargo de la comunidad se reconoció el cambio, aunque muchas 
no  quieren o piensan que no deben de participar porque este derecho se les negó 
por  mucho  tiempo, eso no lo ven las autoridades y luego por eso dicen que no nos 
 interesa. Discriminación por la edad. Las labores domésticas no son remuneradas, 
así se vive aquí  (slpjoven01. Mujer joven, colaboradora de la Red de mujeres arte-
sanas, cocineras tradicionales y productoras del campo de la huasteca potosina. Re-
gión huasteca, 2021).

Vivimos violencia psicológica. Cuando no sabes hacer alguna actividad, pudieras ser 
sujeta a maltrato, a estas actitudes e intolerancia (gfjoven01. Mujer participante 
en el grupo focal de usuarias de la Instancia Municipal de las Mujeres S.L.P. Región 
 centro, 2021).

“Falleció por su culpa”: madres jóvenes y violencia obstétrica

La violencia sobre las mujeres, el adultocentrismo, el clasismo y la discri-
minación impactan sobre la vida de mujeres jóvenes embarazadas. Las 
mujeres jóvenes, madres o con experiencias en torno a la maternidad y al 
cuidado de menores señalan que los malos tratos en espacios de salud 
pública son una experiencia generalizada de violencia. Esta se expresa en 
términos materiales en el desabasto de medicamentos, personal especia-
lizado (desde primeros auxilios médicos, enfermería, hasta especialistas), 
equipos médicos, números de camas para atención a enfermedades de 
las mujeres. También sobresale la necesidad de un trato digno, con infor-
mación clara que favorezca que las pacientes comprendan su condición 
de salud. La ausencia de sensibilidad en temas de género, prevención de 
la violencia de género (incluida la obstétrica), conocimientos actualiza-
dos sobre derechos sexuales, reproductivos y el derecho a  decidir de las 
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mujeres sobre sus cuerpos, pone en tela de juicio la calidad de atención 
a las mujeres. 

Al respecto, en 2020 la cedhslp inició una investigación por violacio-
nes a la información en los servicios de salud, que incluyó falta de aten-
ción médica oportuna, correcta integración de expediente clínico,  completa 
atención médica, misma que derivó en violencia obstétrica. Esto porque: 

En 2017 una mujer, de 21 años, ingresó al hospital en slp y el médico que la revisó le 
dijo que ya se estaba viendo la cabeza del bebé para nacer, momento en que  sintió 
que le empujó la cabeza del bebé hacia adentro, y le dijo “ya no puje, porque el bebé 
no puede salir ahorita, no hay sala de parto desocupada”. Mientras que, al momento 
del parto, el personal de enfermería que se encontraba asistiéndola, le dijo: “la niña ya 
falleció por su culpa, por estar de escandalosa, chillona y gritona” (cedhslp, 2020: 
recomendación N° 25).

En 2020, otro caso llegó a la cedhslp por las siguientes causas: inade-
cuada, inoportuna, incompleta e ineficaz atención médica (violación al de-
recho a la protección de la salud y a la vida); violencia obstétrica y trato 
deshumanizado contra una mujer (violación al derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia); omisión de integración correcta de  expediente 
 clínico (violación al derecho a la información en los servicios de salud), ocu-
rridas en 2018, en el Hospital General de Rioverde contra una mujer de 25 
años de edad embarazada de 36.5 semanas.

Entre los hechos, la víctima narra violencia obstétrica, desatención médica y señala-
mientos inadecuados por parte del personal como “yo no voy a pujar por ti”; en el alum-
bramiento natural forzado para la paciente, la recién nacida no respiraba, se las trasladó 
a slp y al llegar al nosocomio, grave, falleció. (cedhslp, 2020: recomendación N° 29).

En 2018, en la huasteca potosina, en Ciudad Valles, una mujer embarazada 
de 27 años de edad, acudió al hospital comunitario en Ébano, fue remitida 
al hospital General de Ciudad Valles donde fue atendida 4 horas después 
de que ingresó, y al momento de la expulsión de su bebé, se le informó 
que nació con el cordón umbilical enredado al cuello y con estado de sa-
lud  grave. A la madre le señalaron que el cerebro de su bebé estaba infla-
mado y que, con medicamento, mejoraría. Al día siguiente el  diagnóstico 
fue que, si sobrevivía, el recién nacido presentaría una discapacidad. Poste-
riormente le informaron que la salud de su hijo se deterioró y falleció.  Este 
caso generó la emisión de la recomendación N° 20 de cedhslp.
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En ese mismo año la cedhslp, emitió una recomendación por un  caso 
en 2017, igual, en Cd. Valles, por violencia obstétrica a otra mujer, si-
tuación que condujo al fallecimiento de su bebé (cedhslp, 2020: reco-
mendación N° 13).

El municipio de Tamuín también presentó un caso que llegó a la 
 cedhslp en 2020, porque en 2017 una mujer de 27 años, con  embarazo 
de 7 meses presentó sangrado y dolor, le programaron revisión para 
dos días después, pero se presentó esa misma noche y perdió a su 
 bebé (cedhslp, 2020: recomendación N° 14).

El cumplimiento de los Derechos y de la normativa que  responsabiliza al 
estado para asegurar una vida libre de violencia contra las mujeres, es un 
tema pendiente.  Para las mujeres con quienes colaboramos en el diag-
nóstico, la revictimización es una constante en espacios de atención a sus 
necesidades, en particular de salud. Este escenario es para las jóvenes un 
obstáculo para acercarse a las instituciones y solicitar apoyo u orientación 
frente a sus problemas.

Víctimas de violencia feminicida y mala integración de 
sus expedientes

La ausencia de justicia es un elemento clave sobre la percepción  ciudadana, 
en particular de las juventudes, en torno a la seguridad y a la  política  pública 
para la erradicación de la violencia. 

En 2021, padre y madre de una adolescente de 15 años, que desapareció y fue  hallada 
sin vida en un predio de Tampamolón Corona en 2016, señalaron ante la cedhslp una 
violación al acceso a la justicia, así como las prácticas negligentes en la investigación 
penal. Esto porque se abrió una carpeta de investigación y tres personas fueron dete-
nidas como presuntas responsables. Dos de ellas recobraron su libertad, esto porque 
las pruebas fueron recabadas de manera ilícita por los elementos ministeriales, lo que 
condujo a que el Tribunal de Enjuiciamiento de la Causa Penal desechara las pruebas 
(cedhslp, 2021: recomendación N° 09). 

Cabe señalar que la huasteca potosina tiene tres municipios  (Tamazunchale, 
Tamuín, Ciudad Valles) con Mecanismo de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (avgm) y aunque Tampamolón Corona no se  encuentra 
entre ellos, esto permite dar cuenta que la violencia contra las mujeres y 
las dificultades para una justicia expedita tiene presencia en más que los 
tres municipios de la región donde se aplica la política pública de avgm.
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Espacio público inseguro, sin perspectiva de juventudes

Entre los grupos de hombres jóvenes entrevistados, una de las  principales 
problemáticas identificadas para las mujeres, después de la  discriminación, 
fue el limitado acceso o disfrute del espacio público y la falta de oportuni-
dades para la participación. “Sí, todos los que somos indígenas  sabemos 
que la discriminación es la principal. Pero a los jóvenes, además, es no 
ser escuchado, que te nieguen la voz y el acoso ni se diga, más que  nada 
la violencia a la mujer” (slpjoven06. Joven activista y fotógrafo. Región 
huasteca. 2021).

El limitado acceso a los espacios no solo ocurre en el ámbito urbano, o 
periurbano, también en los contextos rurales o entre las comunidades con 
pueblos indígenas es un tema de continua mención cuando se  dialoga con 
juventudes sobre sus problemas. “Sí, aquí también existe la restricción de 
espacios, donde ellos no pueden desarrollar actividades propias de los jó-
venes y eso los relega, los hace sentir que no les pertenece su propio te-
rritorio, yo lo he vivido” (slpjoven04. Hombre joven practicante en osc. 
Región huasteca, 2021). 

Las mujeres jóvenes, al momento de pensar en el espacio público,  antes 
de colocar el adultocentrismo como barrera, señalan la inseguridad deri-
vada de la violencia sexual (acoso, tocamientos, violaciones) como una 
limitante para acceder y participar en la vida comunitaria. La inseguridad 
es, para las juventudes, un problema que les impide: 

[…] generalmente aquí es la seguridad, que haya más, porque sí, últimamente la imagen 
de Xilitla se está cayendo, te asaltan o te roban. Está la gente que toma y tiene  vicios, 
para unos eso no es importante, pero entre las mujeres genera miedo, porque el alco-
hol es pretexto para agredirlas. Una solución sería una agencia especializada que se 
dedique a buscar este tipo de gente, para ayudar a que esta gente pueda  hacer  mucho 
más en vez de estar robando, ayudar al pueblo, como dicen (slpjoven06.  Joven ac-
tivista y fotógrafo. Región huasteca. 2021). 

Hace poco ha habido casos fuertes. Hace como dos semanas agarraron a unos mu-
chachos y los pusieron en unos cofres descuartizados, eran jóvenes de alrededor de 
27 años, no se sabe mucho porque no se les conoce, pero les pusieron un cartel diri-
gido a un trabajador de la policía y esto generó pánico en el pueblo. Tiene años que, a 
partir de las 8 pm, ya no hay gente en la calle. Si es fiestas, en casa o bares, pero no en 
la calle. Nos da miedo, no tanto comparado a otros lugares, pero sí hay violencia. No 
hay espacios, ni apoyos. Eres adolescente, hay torneos, te distraes y cuando  creces 
es "o le chingas o estudias" y no todo mundo tiene para irse a San Luis. La gente no 
se  toma en serio la universidad y comienzas a tomar decisiones que marcan a dón-
de vas a parar. De repente, se encuentran cuerpos a la orilla del cerro. Es terrible pe-
ro no es diario, una vez al año, aunque poco pero no deja de ser impactante, o luego, 
de pronto es el borrachito de la esquina, gente joven o gente que se sabe que anda en 
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malos  pasos. Una conocida tiene un salón de belleza, la atacaron dentro de su nego-
cio, la dejaron inconsciente y hasta que llegó la hermana la encontró  ensangrentada y 
golpeada, no se ve y fue algo que dejó en shock a todos. Si hay casos de violencia no 
todos están ligados, otros están alejados (slpjoven09. Mujer joven, activista,  artista 
y freelancer. Región media. 2021). 

El impacto de las células o redes criminales sobre los territorios urbanos 
y rurales se manifiesta entre los elementos más mencionados  cuando se 
enlista la violencia.

Otro efecto de la violencia son las adicciones por consumo de sustan-
cias psicoactivas y las nulas alternativas para lograr la atención a este pro-
blema. A las personas jóvenes les preocupa que los espacios públicos se 
ocupen por: halcones¹³ (quienes generalmente son también personas jóve-
nes o niños), personas sin hogar que habitan espacios públicos al desam-
paro de sus familiares o las autoridades, así como personas con enferme-
dades vinculadas a las adicciones; tanto en el ámbito urbano como rural:

La mayoría de las juventudes en las comunidades caen en adicciones y eso hace que 
tengan conflicto con otras [juventudes] e incluso de otras comunidades. Es por falta de 
atención de su familia que les tienen abandonados, por malas influencias, de las perso-
nas con quienes se juntan. Hacen falta talleres de qué consecuencias traen  estas adic-
ciones, involucrar a las familias para no dejarles solos, porque caen y con su  apoyo sal-
drían adelante (slpjoven07.  Entrevista colectiva a un hombre y dos mujeres  j óvenes 
integrantes de la Cooperativa agropecuaria. Región huasteca. 2021).

Las personas jóvenes poseen una apreciación completa sobre su territorio 
y las problemáticas existentes en él. Reconocen y enlistan las principales 
causas a dichas problemáticas. Identifican que existen muchas  brechas 
para que las juventudes accedan a condiciones de vida dignas que les for-
talezcan para su inclusión laboral. De igual forma, reconocen que pocas 
veces se les invita a participar para colaborar en la  transformación posi-
tiva de sus entornos. 

¹³Quienes desarrollan “actividades 
de vigilancia del territorio con la finali-
dad de detectar la presencia de grupos 
rivales o fuerzas del Estado”  (Martínez, 
2021:265).

Falleció en las celdas después de su detención

Otro de los problemas detectados en este Diagnóstico, tiene relación con 
las detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiales, así como 
el hostigamiento hacia las juventudes desde estos grupos encargados de 
la seguridad pública (Observatorio Nacional Sobre Detenciones Arbitrarias, 
2020). Esta forma de violencia sobre personas jóvenes ocurre en las tres 
regiones del estado; se manifiesta con actos variados, desde uso desme-
dido de la fuerza en manifestaciones sociales, tortura en procesos de de-
tención, o violación a los derechos de las personas detenidas:
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El 5 de julio de 2020, la cedhslp recibió una queja que denunció que derivada de una 
manifestación en la capital del estado. Dos personas jóvenes, menores de 18 años, tres 
mujeres y siete hombres. Entre los derechos vulnerados sobresalen la insuficiente pro-
tección en el ejercicio de la libre manifestación por omisión de tomar acciones oportu-
nas en contra de personas que incurrieron en conductas ilícitas flagrantes (violación 
al derecho a la libertad de expresión y de manifestación); detención arbitraria (vulnera-
ción a la libertad personal); maltrato y lesiones (violación de la integridad y seguridad 
personal); violación al derecho de las mujeres a un mundo libre de violencia por trato 
indigno en la detención; violación al derecho de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión por incomunicación, no informar del motivo de detención; 
violación al derecho a la propiedad por robo (cedhslp, 2021: recomendación N° 01).

En 2020, también existió una recomendación de la cedhslp para los ele-
mentos de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, por un  caso 
de violación a derechos humanos en 2019.  Los elementos no pusieron en 
inmediata disposición de la autoridad competente a una  persona  detenida 
(de edad no señalada), situación que convirtió la detención  flagrante en una 
ilegal y arbitraria. Se documentó maltrato durante la detención y  posteriores 
actos de tortura. Además de actos de extorsión a efecto de  evitar el pro-
cesamiento debido de una persona y robo de diversos objetos  (cedhslp, 
2021: recomendación N° 11).

Entre los casos de tortura más recientes, se encuentra la queja que reci-
bió la cedhslp en 2020, por parte de un hombre (la cedhslp en su expe-
diente no ingresó el dato de edad) quién señaló ser detenido  ilegalmente y 
torturado en Tamaulipas.  Un día después, la Procuraduría General de Jus-
ticia de San Luis Potosí se presentó con una orden de aprehensión en su 
contra, trasladándole a las oficinas de esa corporación en Ciudad  Valles, 
San Luis Potosí, en donde refirió que también lo golpearon, además de en-
volverlo en una cobija mojada y realizarle diversas descargas eléctricas en 
su cuerpo y genitales, hasta sufrir varios desmayos, y que  posteriormente 
fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (cedh,  2020: reco-
mendación N° 21).

La criminalización a las juventudes por el mero hecho de ser jóvenes o 
por su apariencia, tiene indudablemente un impacto en el trato que las au-
toridades les ofrecen. En las detenciones arbitrarias, su denuncia no ocurre 
en todas las ocasiones, pues las juventudes asumen que la justicia se ubi-
cará de lado de las autoridades y no reconocerá la práctica violatoria a de-
rechos humanos. La erradicación de las detenciones arbitrarias, depende 
también de un cambio de paradigma adultocéntrico a uno de juventudes, y 
a una lógica de seguridad pública preventiva y apegada al debido proceso. 
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En esta sección se condensan las principales opiniones de las personas 
jóvenes habitantes de las regiones centro, media y huasteca de San Luis 
Potosí con relación a su participación social y política. El primero de los 
temas abordados es el conocimiento e interés de las juventudes para in-
volucrarse en la toma de decisiones en su contexto inmediato (hogares, 
colonias y comunidades). También se recogen las opiniones sobre su par-
ticipación electoral y otros dispositivos de participación presentes en los 
diferentes ámbitos de sus vidas. Reflejar esta información es esencial  para 
abonar a señalar cómo es la autoidentificación y reconocimiento de las 
juventudes como agentes que participan, mantienen, modifican y/o trans-
forman sus contextos.

La participación social es la organización, intervención, 
expresión y/o exigencia de las y los integrantes de una 
comunidad respecto al manejo de recursos materiales o 
 simbólicos que afectan la vida propia o en colectivo. Es un 
derecho humano esencial de toda persona y, una sociedad 
puede considerarse democrática cuando todos sus ciuda-
danos y ciudadanas participan¹4.

¹4Concepto modificado del acuña-
do por la Subsecretaria de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, con la intención 
de abarcar la diversidad de formas 
de participación observadas en las 
 regiones y nombradas por las perso-
nas entrevistadas.
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Comprendiendo que la participación social es un derecho humano, las for-
mas de organización, mecanismos, agrupaciones e intereses se constitu-
yen como un entramado tan diverso como las personas que les integran y 
los conjuntos de factores sociales (género, etnia, edad, clase social) pre-
sentes en los contextos y territorios. Los espacios de participación social 
de las personas jóvenes, tanto los mecanismos tradicionales (las asocia-
ciones, colectivos, partidos políticos, grupos comunitarios), como aquellos 
que renuncian, o rechazan los modelos económicos y políticos presentes, 
no pueden leerse como procesos periféricos, sino más bien convergentes 
o que surgen a partir del reconocimiento de las y los otros, de los  sistemas 
de poder, y que apuntan a las construcciones de presentes más habita-
bles. Ante esto, a través de los grupos focales y entrevistas, se plantearon 
dimensiones de participación en tres esferas: la participación familiar, co-
munitaria y política.
     Si bien la participación social en el orden de lo público es esencial  para 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos, el espacio  familiar, 
aunque se reconoce como privado, se plantea como un escenario de so-
cialización. En éste, las personas jóvenes comparten identidad, formas 
de relacionarse, vida social, de resolución de conflictos y aprendizaje de 
la  vida comunitaria. Es el primer espacio de transición de las personas jó-
venes  como sujetos/objetos de protección, a sujetos de derechos, con 
 autonomía y responsabilidades o, dicho de otra forma, ciudadanos y ciuda-
danas; “en mi casa todos participan, porque somos varios, las decisiones 
son en familia, cada quién da su punto de vista, si es económico se ve có-
mo se puede resolver y cuánto se puede cooperar” (slpjoven01. Mujer jo-
ven, colaboradora de la Red de mujeres artesanas, cocineras tradicionales 
y productoras del campo de la huasteca potosina. Región huasteca, 2021).  

Por otro lado, el testimonio de las y los integrantes de la Cooperati-
va la Igualdad (Xilitla) da cuenta de un ejercicio de participación social 
para la búsqueda de un beneficio común, relacionado con el acceso al 
 alumbrado público para una comunidad, utilizando diversos mecanismos 
de  incidencia ciudadana:

Primero que nada, me enfoco en escuchar y antes de decidir o dar soluciones, se  buscan 
las opciones. Las consultas con la gente con la que estás. Si hay un  problema en la 
comunidad entre todos vemos la opción más viable de resolver el problema. Un ejem-
plo sencillo es que en mi colonia no hay luz, hemos pedido al juez o al  gobierno que 
haya el cambio, si no hacen nada buscamos cómo solucionar nosotros (para  tener) 
una lámpara nueva (slpemp06. Participantes en Cooperativa agropecuaria la Igual-
dad de Xilitla. Región huasteca. 2021).



participación social y política de las juventudes: 
las juventudes como agentes de transformación social  

51

Como se puede observar, en la participación comunitaria, primero, hay una 
identificación del problema o interés común. Luego, se reconocen las posi-
bles soluciones, propuestas concretas, personas con poder de decisión, el 
diseño de estrategias para influir en la decisión y la elaboración de planes 
alternos. El ejemplo pone de manifiesto el derecho de las y los integrantes 
de una comunidad a participar y organizarse. No obstante,  para que este 
derecho pueda ejercerse, es responsabilidad de las instituciones y su fun-
cionariado, crear los mecanismos para la escucha, atención de necesida-
des y requerimientos de los integrantes de un grupo social.

La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por las personas  ciudadanas 
de un país, y cuyo objetivo es influir en el proceso político y en sus resultados: la elección de 
cargos públicos, la acción de actores políticos y las políticas públicas. Se incluyen todas aque-
llas actividades voluntarias, colectivas o individuales, planeadas o no, y como tal, puede expre-
sarse a través de muchísimas manifestaciones diferentes: podemos votar, postularnos a un 
cargo, afiliarnos a un partido político, iniciar o firmar una petición, enviar una carta al  periódico, 
protestar o pintar un grafiti. Todas esas son formas de participación política.  Plataforma  Faro 
Democrático (ine, 2021).

También se identificó, que las personas jóvenes tienen miradas y concep-
ciones que difieren entre sí. Por ejemplo, además del voto reconocen es-
pacios en los cuales pueden participar activamente, como  organizaciones, 
colectivos o grupos. Las respuestas varían en cuanto a lo que significa par-
ticipar. Antes de pensar en el espacio público, la acción de participar está 
ligada a sentimientos de entusiasmo o motivación: 
 

Honestamente, no participo mucho. Lo más común es en las fiestas parroquiales, tal 
vez es lo que más mueve a la gente […] Si les piden dinero para la fiesta de San Juan 
Bautista que es el santo patrono, la gente se mueve completamente, apoyan. La cues-
tión religiosa pesa mucho y desde ahí también, a veces se organizan otras cosas que 
son de interés más de la comunidad que de la iglesia (slpjoven01. Mujer joven en 
reinserción social, empleada doméstica. Región centro.2021).

En este testimonio se puede observar el rol relevante que juegan los espa-
cios religiosos en la vida de las personas, incluyendo las juventudes. Resul-
tan generadores de sentido y visión, e impregnan esferas de lo social y lo 
político, al reunir a importantes grupos de personas con valores  similares. 



participación social y política de las juventudes: 
las juventudes como agentes de transformación social  

52

Desde ahí se generan vínculos y se crean proyectos orientados al bien co-
mún, donde algunas personas jóvenes también se involucran.

Por otro lado, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a 
través del Instituto Mexicano de la Juventud (imjuve), fue publicado el 
Programa Nacional de Juventud para el periodo 2021-2024, mismo que 
 tiene como objetivo promover la participación de las personas jóvenes en 
los asuntos públicos, para incidir en el proyecto de nación. La percepción 
de las personas jóvenes entrevistadas es que las instituciones tienen una 
deuda en la creación de mecanismos efectivos para la participación polí-
tica, pero en específico para las personas jóvenes: 

No solo las juventudes no están siendo consideradas en la participación ciudadana. 
 México en general tiene un problema […] creo que no ha habido espacios de  verdadera 
participación, o de escucha de necesidades, en eso mismo creo que debería  ahondarse 
más. Los sistemas estatales no están hechos para ver a los jóvenes, o sea, en  teoría 
existe la participación, pero realmente no se está apoyando la identidad y que  realmente 
las personas jóvenes estén ahí […]. Está escrita en papel, pero la participación  realmente 
no existe. No hay ese ojo hacia las juventudes (slposc04. Integrante del Colectivo de 
Teatro El Gato de Schrödinger. Región centro, 2021).

La participación política no debería limitarse al involucramiento de las per-
sonas en la construcción o evaluación de políticas públicas, a los proce-
sos electorales para seleccionar representantes o al levantamiento de en-
cuestas como medio para expresar una opinión o necesidad. Lo anterior 
no responde a todos los mecanismos existentes de participación. Las res-
puestas de políticas públicas orientadas solo a proceso electorales, por 
ejemplo, restringe y excluye la participación de la diversidad de personas 
jóvenes que habitan un territorio. Además, estos mecanismos muchas 
 veces utilizan plataformas en medios electrónicos que no son accesibles 
a toda la población pues contienen una narrativa que busca a jóvenes con 
estudios académicos o experiencia comprobable para integrar consejos 
ciudadanos u otras instituciones de gobierno: 

Esto siempre lo he tenido en mi cabeza, la parte fundamental, independientemente 
de las instituciones y de los organismos de gobierno, es que haya personas jóvenes 
en cada uno de estos espacios. […] Lo más importante es que las personas grandes 
atiendan esto y los problemas que están surgiendo para que expresen lo que los jó-
venes queremos, o los problemas. Y a los legisladores que ya están, que se echen un 
clavado en los movimientos de los jóvenes y en la opinión pública para que se hagan 
leyes a nuestro favor (slpjoven02. Mujer joven transexual, activista por la  diversidad 
sexual. Región centro, 2021). 



participación social y política de las juventudes: 
las juventudes como agentes de transformación social  

53

La inconformidad social de las personas jóvenes ante los mecanismos for-
males de participación política se puede observar en los niveles de abs-
tención en las últimas elecciones federales: 

Los niveles más bajos de participación, o grupos con mayor abstención, se  observan en 
los rangos de edad de 19 a 34 años y de 80 o más. Al respecto destaca que,  aquellos 
cuatro grupos de edades jóvenes y jóvenes-adultas en conjunto, concentran más de 
33% de la lista nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado, de los cuales  votaron 
poco más de 16 millones (ine, 2019: 19).

Con esto, observamos que existe una percepción generalizada de desa-
fección sobre los espacios de participación política tradicionalmente ins-
titucionales, como el voto, la integración de partidos políticos, o los con-
sejos ciudadanos, alejando a las poblaciones jóvenes de los procesos de 
gobernanza y perdiendo con ello pluralidad de opiniones, contextos y reali-
dades. Sin embargo, el abstencionismo electoral no significa una  ausencia  
de participación, ya que las juventudes ejercen su ciudadanía diseñando 
novedosas formas de participar: desde sus expresiones artísticas y cultu-
rales, acciones de activismo (protestas sociales, redes de autocuidado y 
apoyo, peticiones globales), la creación de movimientos y colectivos so-
ciales, como el movimiento feminista, del que se retoman prácticas signi-
ficativas de uso, apropiación y participación activa en el espacio  público 
por las jóvenes. 

Hablar sobre participación juvenil, es visibilizar las expresiones y pro-
puestas que el mundo adulto no integra. También es, reconocer a las perso-
nas jóvenes como sujetos/as de derechos, de incidencia y  transformación 
de la vida comunitaria y colectiva. 



Percepciones de las juventudes sobre sus derechos
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Los datos oficiales sobre normativas y programas para la garantía de los 
derechos de las juventudes son escasos y sin una segmentación muy  clara 
en cuánto a edad o género de las personas beneficiarias. Para  profundizar 
sobre la garantía de sus Derechos, podemos recuperar las opiniones y ex-
periencias que ilustran la variedad de derechos que les son vulnerados re-
gularmente a las juventudes.

El derecho a la participación de jóvenes es restringido por cuestiones 
mencionadas en el acápite anterior, al igual que por la falta de acceso a la 
tenencia de la tierra o las propiedades familiares, en el caso de las comu-
nidades rurales. Otro derecho constantemente vulnerado es el derecho a 
la no discriminación, como se ha hecho referencia en apartados anteriores. 
Una persona participante de una de las osc entrevistadas, señala  diversos 
aspectos discriminatorios que impactan en las cuestiones laborales:

[…] días antes o meses antes (de contratarles) iban a decir que no les discriminarían 
de promesa, pero no lo cumplen, siempre piden la carta de no antecedentes, y es otra 
discriminación lo de los tatuajes (slpjoven02, Hombre joven en reinserción social, 
emprendedor. Región centro, 2021).

Esta discriminación es la cristalización de los prejuicios constantes que 
enfrentan las juventudes por su apariencia o vestimenta, condición étnica, 
territorio donde viven, vinculación con la reinserción social o relación con 
el consumo de sustancias. 

Lo anterior aterriza en un sistema de justicia que dista de ser  eficiente. 
En el Índice de Estado de Derecho (World Justice Project, 2021), slp se 
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ubica, particularmente en los ámbitos de justicia penal y derechos funda-
mentales (que incluye la no discriminación) en los lugares 18 y 21 respec-
tivamente, de 32. 

Aún más grave es la violación a su derecho a la libertad. Sobre las de-
tenciones arbitrarias como práctica injustificada, en el diagnóstico que rea-
lizó Educiac en conjunto con el Observatorio Nacional de Detenciones Ar-
bitrarias se identificó que “la condición socioeconómica baja, los  espacios 
públicos en la periferia, la “actitud sospechosa” aunados al aspecto físico 
favorecen las detenciones arbitrarias en personas jóvenes” (Observatorio 
Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, 2019).

Además, las detenciones arbitrarias y un sistema de justicia desigual 
e ineficiente, se combinan en detrimento de las personas en situación de 
pobreza que no pueden acceder a una defensa adecuada. Al ingresar a 
prisión no solo se les restringen derechos laborales, sino de todo tipo, y 
se trastoca su balance personal y familiar. Al respecto nos compartió uno 
de los especialistas:

La mayoría de las personas detenidas, han sido por detenciones arbitrarias, es decir 
estaban en un lugar y momento equivocado. La otra cosa es que son personas que, si 
bien cometieron un delito menor, son procesadas por delitos mayores. Nosotros le lla-
mamos injusticia (slposc01, colaborador en osc. Región centro, 2021).

Otro de los prejuicios estructurales que dificulta el acceso a otros derechos 
como a los servicios, a la salud, a la educación, al trabajo, al trato  digno, es 
el prejuicio hacia quienes migran: 

La cuestión legal, es una complicación particular con esta población, no cuentan con 
documentos para una contratación. La casa del migrante ha generado colaboración 
con varias empresas e incluso particulares donde se les contrata de manera  temporal, 
pero no son condiciones laborales dignas, […]  se toman incluso como acciones de 
caridad […] el grueso de la población migrante es joven (slposc03, Académica y par-
ticipante en la Sociedad Civil Organizada. Región centro, 2021).

El acceso y uso de la tecnología es otro de los derechos que menos se ga-
rantizan y a donde se profundizan las brechas generacionales, como nos 
relata una integrante del tercer sector:

[…] de por sí, yo ya veía una distancia considerable generacionalmente hablando,  entre 
padres e hijos [hijas]. Sus formas de comunicarse, de ver el mundo sí son muy  diferentes 
y eso implica retos para lograr que se den estos diálogos en las distintas  generaciones 
(slposc16, mujer integrante de osc. Región centro). 
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La suma de estas violencias constituye una situación poco favorable  para 
una inclusión a la vida social y laboral. Para actuar en favor de esta inclu-
sión, distintos actores deben transformar la relación con las juventudes y 
asumirlas sujetas de derechos. Principalmente el gobierno debe actuar de 
acuerdo a las normativas y políticas públicas, pero también hay una res-
ponsabilidad de elevar los niveles para los centros educativos y laborales, 
para las familias y para las mismas redes de apoyo entre las juventudes.

Actividad. Derechos de las juventudes (Checklist)

De los derechos enunciados en esta tabla ¿Reconoces y entiendes algunos al nivel de poder 
explicarle a alguien en qué consisten? ¿Crees que te son respetados, garantizados y los vives 
en un nivel digno?

Ve marcando en la primera columna los que reconoces, y en la segunda los que consideras 
que vives plenamente (si quien lo responde no es persona joven, puede hacerlo desde la pers-
pectiva de su propio trabajo en favor de las juventudes).

A la vida
A la libertad
A la no discriminación
A la identidad
Al refugio y asilo
Al acceso a seguridad
A la familia
Derechos políticos
Derechos laborales
Derechos sexuales
Derechos Reproductivos
Al esparcimiento
A la educación
Derechos culturales
Derechos digitales
A la ciudad
A una vivienda digna
A la movilidad
A libre desarrollo de personalidad
A la igualdad ante la ley
A no vivir tortura o tratos crueles

Derecho conozco vivo
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Derecho conozco vivo

A la integridad y seguridad
A una vida libre de violencia
Al acceso a la información
A intimidad y protección de datos
A la participación
Al trabajo libremente elegido
Derechos de las víctimas
A un nivel de vida digno
A la seguridad social
A un medio ambiente sano
Salud física, mental y emocional
De los pueblos y comunidades
A defender los derechos
Al agua y saneamiento
A la alimentación



Normas, políticas públicas y acciones 
en favor de las  juventudes
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Al acercarnos con varios actores y dialogar sobre las principales leyes vin-
culadas a su trabajo con jóvenes, nos mencionaron una serie de  normativas 
que incorporamos en el Anexo i, pero que en realidad son leyes de aplica-
ción general en materia de salud, de prevención, de atención a víctimas, de 
ddhh o códigos penales y constituciones. Cabe especificar que  ninguna 
de ellas es aplicada de manera integral, ni diseñada con una perspectiva 
de juventudes. Sin embargo, estos actores las han aprovechado para su 
trabajo con jóvenes o para la incidencia con las juventudes y sus garantías.

Hace una década, en slp no existía un marco legal pensado especial-
mente para las juventudes, y los programas eran principalmente de apoyos 
a estudiantes o relacionados con el deporte cuando corrían a cargo del Ins-
tituto Potosino de la Juventud (Educación y Ciudadanía, s/f). En 2011, se 
llevaron a cabo varios foros y encuentros promovidos por Educiac y otros 
actores relevantes como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, colec-
tivos locales juveniles y la Red de Instituciones Especialistas en Juventud 
y Desarrollo, para culminar con la presentación de una iniciativa para crear 
la Ley de la Persona Joven, que luego de su proceso legislativo, se publicó 
exitosamente en 2012 (Periódico Oficial del Estado, 20 de octubre 2012).

En San Luis Potosí, las personas jóvenes cuentan ahora con un instrumento legal que 
permite el reconocimiento pleno de sus derechos para hacerlos exigibles, esto surge 
a partir de hacer explícita la especificidad de las y los jóvenes y mirarlos como sujetos 
de derecho. […] De tal manera que con la Ley de la Persona Joven la especificación del 
desarrollo humano de las y los jóvenes se materializa, siendo un referente obligado en 
el plano local para que la acción pública cuente con un enfoque de derechos en los pro-
cesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas (Educiac, 2014).
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Sobre la importancia de contar con una ley para las juventudes, uno de los 
participantes del sector educativo, nos recordó lo siguiente:

En slp está la Ley de la Persona Joven, habría que hacerla exigible ante las  autoridades, 
retomarla y echarla a andar; con los jóvenes hay que hacerles que la conozcan, hay 
que educarlos, pero desde que están en el kínder [nivel preescolar], si no es así van a 
normalizar toda actitud que viole sus derechos, como cuando los apaña la poli, o si el 
político se puede salir con la suya, es un problema de Estado de Derecho, si no hay un 
cambio dramático en el que se castigue a quien delinque, seguirán pasando todo tipo 
de casos, si al de arriba no le hacen nada, los chavos piensan que la ley y la justicia 
no funcionan ni se activan, es un cuento de nunca acabar, un ciclo. […] la aplicación de 
la ley no debe depender de cuántos recursos tienes, o quién es tu padrino, cuando el 
país reforme esas actitudes entonces cambiará el panorama.

[…] El joven no es malo por naturaleza, no hay que criminalizar, hay que entender la po-
dredumbre en la que tiene que transitar y sobrevivir, el entorno es malo y nunca como 
hoy había sido tan difícil ser joven, le llega el enemigo de la pandemia, de la pobreza, 
de la delincuencia y de la discriminación, la impunidad por donde quiera.

[…] Hay que reeducar a toda la policía, pero nadie les mete lana, ni se educa en  derechos 
humanos a los chicos, bastaría con saber que nadie te puede detener  arbitrariamente 
por ninguna cuestión (slpedu02, profesor de Ciencias Sociales en nivel Superior. Re-
gión centro, 2021).
 

Las políticas públicas son un conjunto o  serie 
de acciones y decisiones estratégicas, co-
herentes y sistematizadas que emprende el 
gobierno y que van necesariamente encami-
nadas a la solución de una problemática de in-
terés público, es pertinente preguntarnos có-
mo es que se manifiestan estos elementos en 
la política pública en San Luis Potosí  cuando 
hablamos de juventud.

[…] La Ley de la Persona Joven es entonces, el 
principal instrumento a partir del que se ins-
trumentará la política pública en el estado en 
materia de juventud; y cuya principal caracte-
rística es el reconocimiento de las y los jóve-
nes como sujetos de derechos, establece las 
particularidades de los mismos y una serie 
de principios que fungen como ejes rectores. 
[…] La Ley por sí sola no es la panacea para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
de las y los jóvenes. El trabajo que se realice 
desde las propias instancias encargadas de 
 implementar las políticas es crucial para la ga-
rantía de los derechos (Educiac, 2014).
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Si bien es necesario conocer la ley y hacerla exigible para disminuir los abu-
sos y violaciones a derechos, es necesario ejercer otras acciones. Se vuel-
ve necesaria la voluntad política para que la ley exista o se  actualice, que 
tenga sus normativas o reglamentos necesarios para operar en la  vida re-
al y, que quien la aplique, lo haga con una perspectiva inclusiva de juven-
tudes. A lo anterior, se suma la necesidad de políticas públicas o acciones 
que refuercen su aplicación, además de contar con autoridades  dedicadas, 
capacitadas, sensibles y eficientes en la práctica y rendición de cuentas 
sobre la transversalidad de la perspectiva de juventudes en todo el anda-
miaje gubernamental. 

La Ley de la Persona Joven ha tenido reformas, pero está pendiente ac-
tivar un programa de juventudes en el estado de slp para que se  pueda 
instrumentalizar plenamente. Además, las instituciones no incorporan ple-
namente lo que la ley determina; es necesario que cuenten con una pers-
pectiva de juventudes actualizada, y tengan la obligación y posibilidades 
de aplicarla. 

A nivel nacional, el Programa Nacional de Juventud 2021-2024 
 (projuventud) incorpora el planteamiento de seis objetivos prioritarios¹5, 
que se acompañan de las correspondientes acciones, junto con sus indi-
cadores y metas para verificar sus resultados. Al final menciona a las de-
pendencias que están vinculadas o encargadas de ciertas acciones, pero 
no aclara el método o estrategias específicas para su articulación, interac-
ción, y sinergias. Por ahora, en el corto tiempo que lleva  implementándose, 
y con la medición de sus indicadores (anuales y sexenales), no es claro 
cómo este programa brindará resultados en beneficio de las juventudes.

Existe una política federal enfocada a juventudes en su incorporación 
al mundo laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro, de la cual se hablará a 
profundidad en el libro, “Trabajos Dignos para la Vida: las Juventudes y su 
Inclusión Sociolaboral” de este Diagnóstico. 

Los marcos legales se relacionan íntimamente con los programas de 
gobierno, por lo que es importante ampliarlos para considerar más dere-
chos vinculados a las juventudes. Un buen resultado, depende más de la 
interacción entre diversos tipos de actores, de sus capacidades de generar 
distintas acciones o de participar en la implementación de algunas de ellas.

Los procesos legislativos tienen una temporalidad mayor, necesitan una 
amplia etapa de discusión política y deben sobrepasar múltiples criterios 
para que se aprueben las iniciativas. Una vez aprobadas tienen una  vigencia 
indefinida, al menos hasta que sea abrogada o una nueva normativa le des-
place. Por otro lado, para llevar a cabo políticas públicas basta con que 

¹5 1: Promover la participación de 
las personas jóvenes en los asuntos 
públicos para incidir en el proyecto de 
nación; 2: Disminuir la  discriminación 
entre y hacia las juventudes para im-
pulsar su inclusión e igualdad  efectiva 
de oportunidades; 3: Promover el  
 derecho de las personas jóvenes a 
una vida en paz y libre de violencia 
para posibilitar el pleno desarrollo de 
su proyecto de vida; 4: Promover el 
ejercicio de los derechos sociales de 
las personas jóvenes como condición 
para alcanzar su bienestar; 5: Faci-
litar los procesos de emancipación 
y  construcción de autonomía de las 
personas jóvenes para fortalecer la 
continuidad de su curso de vida; 6: 
Promover la generación de entornos 
adecuados y habitables, aptos para 
el desarrollo integral de las personas 
jóvenes.
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haya voluntad política de las autoridades en turno, variando el grado con 
que la población o el resto de los actores pueden ser incluidos. Además, 
hay acciones en beneficio de las juventudes diseñadas o implementadas 
por el sector privado, educativo, por las osc o por las propias juventudes.

Recuperando algunos testimonios, encontramos diversos ejemplos de 
acciones y visiones desde distintos ámbitos para la isl de las personas jó-
venes. En general, las acciones y políticas se concentran ya sea en el ám-
bito educativo o en el laboral. 

Una de las autoridades en la región media, señalaba que “se ha  platicado 
destacar la parte del primer empleo y lo que el programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro aporta a este primer contacto, creer en la gente joven y en 
que puede dar buenos resultados” (slpgob03, servidora pública. Región 
media, 2021). Esto ayuda a desmontar las ideas o percepciones negativas 
sobre las juventudes, y es justamente el tipo de actitud  colaborativa, que, 
si se une con los recursos apropiados como la cooperación y la voluntad 
política, puede dar mejores frutos para las juventudes. 

Por otro lado, una autoridad del área de Desarrollo Económico del 
 Ayuntamiento de la capital comentó sobre sus funciones con relación a 
las  juventudes:

La fortaleza de esta área es que las personas que la integramos nos hemos dedicado 
al tema de recursos humanos desde hace muchos años y la otra es justamente llegar 
a un acuerdo con quien controla las operaciones de la Alameda que permitió el pabe-
llón permanente. Nosotros no tocamos el dinero, pero podemos solicitar el cobro o 
servicios, que el dinero llegue a las arcas municipales nos ha permitido hacer muchas 
cosas. Junto con el Gobierno del Estado pudimos aportar, peso por peso para poder 
llegar a 1 millón para fondos para el autoempleo. En donde se les dio a 29 proyectos 
productivos y 50 personas extra, capacitaciones para manejo de micro y pequeñas 
empresas, se les entregó una cantidad en especie para que operaran y al cabo de un 
año si seguían trabajando se les condonó el pago del crédito (slpgob04, Administra-
tivo en Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Región centro, 2021).

Aunque este programa no estaba diseñado para juventudes, sino  para per-
sonas adultas mayores y mujeres en situación de violencia, el emprendi-
miento se visualiza como una oportunidad para incluir a las personas jó-
venes. Sobre otros espacios institucionales y acciones de utilidad para el 
trabajo con juventudes, una especialista de una de las osc  participantes 
señaló que:

A nivel gubernamental está el icat [Instituto de Capacitación para el Trabajo] que es un 
espacio que capacita para el trabajo, está la Secretaría del Trabajo que tiene  programas 
para impulsar y desarrollar el trabajo. Hay una organización que se llama  Vuelo de Pája-
ros que trabaja con mujeres en prisión y hacen actividades para el sustento  económico 
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de estas mujeres, pero no fomentan una actividad laboral. Ellos mismos en la organi-
zación hacen eventos, de venta de comida, pero no es una actividad constante,  donde 
ellas se sientan empleadas, que es para colecta económica (slposc01, colaborador 
en osc. Región centro, 2021).

En cuanto a los derechos de la comunidad lgbt+, una integrante de la or-
ganización Tejiendo Lazos en Sororidad A.C., comentó en la región  media 
que: “otra política pública municipal que desarrollaron fue una  beca para 
el trabajo, y una actividad para las personas de la diversidad sexual que se 
quedaron sin trabajo. Destinado a las chicas” (slposc06,  colaboradora 
en osc. Región centro, 2021).

Para muchas mujeres jóvenes de escasos recursos o en situación de 
vulneración de derechos, una opción muy común de empleo es el trabajo 
doméstico. Los datos oficiales sobre las ocupaciones se concentran en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), de inegi (2021b) y aun-
que no hace una distinción por edad, sino solo entre menores y mayores 
de 15 años, algunos datos que destacan son que a nivel nacional, hay 2.2 
millones de personas mayores de 15 años ocupadas en trabajo  doméstico 
remunerado, es decir, 4% de quienes trabajan. Igualmente, es una labor pre-
dominantemente femenina, con 1.9 millones de mujeres que equivalen al 
88% de los puestos de trabajo en esta actividad (mientras los hombres en 
esta categoría suelen ocupar puestos de jardineros y choferes). 

La misma enoe (inegi, 2021b) estima que 96% de quienes hacen tra-
bajo doméstico son informales y que el 70% no tienen ninguna prestación 
laboral. Una de las organizaciones defensoras de derechos de las trabaja-
doras del hogar, nos habla de la evolución que ha tenido la política  pública 
en los años más recientes: 

Desde el 2019, a raíz de las de las demandas de sinactraho (Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar) en México, se reforma especialmente para  este 
sector en que se hace obligatorio un contrato laboral, y a la par se modifican leyes de 
seguridad social, el imss impulsa un programa piloto para trabajadoras del hogar, con 
de 18 meses de prueba, a partir de ello se inicia a hablar de esta población y se  hace 
un cambio hasta en el discurso; pues el trabajo doméstico implica un tipo de  opresión 
y subordinación, cambia el concepto mismo y se inicia a hablar de sus derechos, se po-
pularizó hasta por la campaña de Alfonso Cuarón, tuvo una muy buena respuesta este 
programa en cdmx donde están más organizadas, pero no hay datos de cómo ha fun-
cionado a nivel municipal, […] sí era muy difícil hacer que los patrones cumplan esas 
obligaciones legales (contrato, prestaciones) por su naturaleza de lugares  privados, y 
el mismo auto desconocimiento de una persona con derechos  laborales, solo se ven 
como la persona que ayuda; […] otra dificultad es que los mismos empleadores dicen 
que si tienen que cumplir mejor no contratan a nadie, ahí se quedan sin posibilidades 
(slposc16, mujer integrante de osc. Región centro).
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Integrantes de la Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Pro-
ductoras del Campo de la Huasteca Potosina, compartieron experiencias 
de sus conocidas que, a pesar de recibir becas y capacitaciones, cuando 
buscan incorporarse y hacerlo con esos conocimientos adquiridos:

 “Solo el 5% lo logra, muchos no ejercen, otros son empleados y otros trabajan en osc, 
regresan a una realidad sin tierra, sin saber asociarse, falta hacer alianzas, en las  becas 
no se reconoce el trabajo que le cuesta a la familia (para poder mantener o complemen-
tar el ingreso de la beca)” (slpemp01, mujeres integrantes de osc y  microempresas 
productivas. Región huasteca).

En los grupos focales y entrevistas con familiares y con jóvenes que  viven 
con alguna discapacidad, algunas integrantes o beneficiarias de una de 
las organizaciones participantes en el Diagnóstico reiteraban que,  desde 
el ámbito gubernamental, el tipo de programas o apoyos que reciben a los 
que les ven una real utilidad son “hasta ahora, únicamente becas [para per-
sonas con discapacidad]  y la mayor aportación es la vinculada al de Jó-
venes Construyendo el Futuro” (slpfampcd02, mujer joven con discapa-
cidad y su mamá. Región centro, 2021), lo que ejemplifica la ausencia de 
políticas públicas integrales efectivas para incluir a jóvenes con discapa-
cidad a la vida social y laboral.

En el terreno social, en lo que a juventudes respecta, es fundamental la 
labor del sector educativo, pues son una de las principales fuentes de en-
señanza y conocimientos para todos los aspectos de la vida adulta. Las 
políticas han cambiado gradualmente desde 2010, sacando de los  planes 
de estudio varias materias como formación cívica y ética, filosofía y hu-
manidades, artes o geografía (Vargas, 2010). Esos conocimientos son de-
jados de lado en los planes de estudio por la lógica de mercado que en-
vuelve el entorno laboral que enfrentarán las juventudes. Entorno al que en 
teoría apuntan la mayor parte de los planes de estudio de varios  niveles 
educativos y carreras. 

Actualmente se propone un cambio en la política educativa, que  resulta 
de las reformas al artículo 3 de la cpeum, denominado Nueva Escuela 
Mexicana y que propone entre otras cosas, reincorporar esas materias 
que  fueron dejadas de lado. Es un proceso que tomará su tiempo, pues 
se implementa en los ciclos 2021-2022 y 2022-2023¹6, y hasta después 
de ello será posible evaluar sus resultados, que seguramente se verán 
 impactados por la nueva normalidad de clases a distancia o con grupos 
en modalidad híbrida. De cualquier forma, un nuevo modelo comienza a 
repercutir desde la infancia, desde la educación básica; las juventudes que 

¹6Se puede consultar más sobre es-
te modelo educativo en:
http://www.nuevaescuelamexicana.
mx/que-es-la-nueva-escuela-mexica-
na-nem/ y 
https://www.proeducacion.org.mx/
nueva-escuela-mexicana/
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hoy se  incorporan a la vida laboral ya han obtenido los conocimientos del 
 modelo que  estuvo vigente en todo su paso por la escuela.

Ya sea desde su labor educativa, como de investigación, análisis y 
 difusión, la tarea de la academia es significativa para rescatar y  mantener 
la perspectiva crítica sobre la situación que viven las juventudes, y  sobre 
las limitantes del marco legal y de políticas públicas, especialmente  para 
ese salto de la escuela al trabajo. Una académica especializada en el  tema 
recalcó que:

Hay una visión del derecho muy positivista que no permite generar políticas públicas 
más holísticas e inclusivas. Desgraciadamente no hay políticas públicas enfocadas a 
las y los jóvenes. En el caso del acceso a la educación para poder formarse y acceder 
a un trabajo, en estas condiciones de pandemia sería asegurar la conectividad de per-
sonas jóvenes que son quienes se tienen que seguir formando. Es importante  insistir 
e identificar cuáles son las problemáticas de las juventudes y de las zonas  conurbadas 
de San Luis Potosí. Hacer desde la academia un seguimiento de dónde  están  nuestros 
egresados o los que están aún en un sistema escolarizado (slpaca06, profesora in-
vestigadora. Región centro, 2021).

Otro académico señala que “desde la investigación, [se deben] generar da-
tos susceptibles al análisis para generar políticas públicas que  generen 
condiciones justas y equitativas” (slpaca01, activista y académico. Re-
gión centro, 2021). Esto porque la información obtenida por la investiga-
ción de todo tipo, sobre todo académica, es o debería ser de utilidad para 
quienes están en la toma de decisiones que afecta a la población joven. De 
 manera paralela, señala una profesora investigadora de la uaslp: 

Es vital el trabajo que hacemos desde la academia, en la Facultad de Enfermería me-
timos en la currícula el liderazgo y emprendimiento, con miras a que conformen sus 
medios, también pueden dedicarse al ejercicio independiente y pueden tener  mejores 
condiciones de ingresos, que se den alta en hacienda, que se revalore la profesión 
 (slpaca04, profesora investigadora. Región centro, 2021).

Así como con el sector educativo, es fundamental que se retomen accio-
nes del sector empresarial. Un importante espacio de trabajo para las ju-
ventudes en la región centro de slp, es la zona industrial que ha tenido 
gran crecimiento y expansión recientemente. Una de las grandes empresas 
en este complejo es Cummins. Personal de distintas áreas que participó 
en el Diagnóstico compartió algunas acciones para impulsar una mejora 
en las condiciones de vida para las juventudes que desarrolla la  empresa, 
al igual que la relación que tiene esto con la responsabilidad  social y el 
 vínculo con más organizaciones:
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Hay otros programas que son comunitarios, como con Música para la Vida, que  hacen 
mentorías para los jóvenes; o un parque comunitario en la Pila. En Ciudad Juárez te-
nemos rehabilitado un espacio cerca del cobach, (donde) se crea un espacio  seguro. 
Con Rise Up se crea con niñas y adolescentes, Voces de Adolescentes, que lo llevó 
Juntos. Nosotros subvencionamos a Rise Up, ellos a Juntos y se hace ese programa. 
Además de financiar se hace el grupo de mentorías, para desarrollar las habilidades 
de presentar […]

Buscamos que los jóvenes que no tienen las mismas oportunidades, tengan las  mismas, 
como empresa tenemos la obligación de retribuir, que slp se vuelva algo mejor porque 
Cummins llegó y dejó algo bueno, el enfoque es en la Pila [que es la comunidad don-
de se ubican], y osc como Juntos o la Colonia Juvenil, y poder desarrollar oportunida-
des para estos jóvenes, […] llevarles a la planta, que vean que hay una empresa que le 
importa y que quiere que sean talentosos, si podemos dejar algo plantado queremos 
 dejar estas acciones que mejoren su entorno, […] Se busca intencionalmente, por parte 
de la compañía atender ciertos grupos, con los grupos de erg, etc. Para atraer talentos 
en cada área, mujeres, grupos indígenas, y seguir explorando  (slpemp07, mujeres del 
área de Responsabilidad Corporativa en empresa trasnacional. Región centro, 2021).

Las empresas pueden asumir la responsabilidad social con compromiso, 
pero ¿cuántos programas se adecuan al contexto, las necesidades, los 
problemas y las políticas públicas que afectan a slp? Tener acciones o 
programas para juventudes desde el sector educativo o académico y el 
sector privado, complementa la relativa ausencia en las políticas del go-
bierno, es una labor para la que han tenido que contribuir varios sectores, 
incluso la sociedad civil. 

Algunas de las acciones que se mencionaron en el último testimonio co-
rren a cargo de osc. En el caso de slp, las osc que pudimos ubicar y que 
aceptaron participar en este Diagnóstico, trabajan con distintos  grupos de 
jóvenes: migrantes, indígenas, con discapacidad, en reinserción social, con 
adicciones, etc. Una de las participantes que ha trabajado de  cerca con la 
población migrante, compartió:

Lo que es posible es que la gente vaya a la casa del migrante y requieran algún traba-
jador y se queda registrado, la intención es dar un poco de seguridad al saber quiénes 
salieron y qué empresa los regresa, a qué hora y todo eso, se fomentó desde que se 
vio que slp es un lugar importante para reorganizar el viaje en el tramo restante, y se 
buscan los recursos para el tramo que falta (slposc03, Académica y participante en 
la Sociedad Civil Organizada. Región centro, 2021).

Por su parte, uno de los directivos de las osc participantes en las entre-
vistas, hablaba de los instrumentos legales y políticos que son útiles para 
trabajar con personas privadas de su libertad o en proceso de reinserción: 
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Primero, trabajar mucho con políticas públicas para que la carta de no antecedentes pe-
nales se elimine dentro de los requisitos dentro de las empresas. Lo hemos  logrado con 
empresas socialmente responsables, de manera gradual, que quiten ese  reglamento. 
[…] En segundo momento, construir una bolsa de trabajo con esas empresas para que 
nuestros beneficiarios y beneficiarias puedan adquirir de manera más fácil un lugar 
dónde laborar. Y el tercero, […] es trabajar en el entorno donde ellos se desenvuelven 
(slposc01, colaborador en osc. Región centro, 2021).

Esto nos muestra que hay acciones en favor de las juventudes que obtie-
nen resultados cuando se materializan en apoyos directos, becas, meca-
nismos de inclusión en el sector educativo y en programas concretos de 
responsabilidad social empresarial. Además, hay una variedad de  acciones 
realizadas desde la sociedad civil, como cursos de derechos y  obligaciones 
laborales, o campañas de sensibilización para promover y garantizar los 
derechos laborales.

Algunas participantes con distintas discapacidades comentaron que 
han sido apoyadas por la organización Vida Independiente A.C. con sus 
acompañamientos y capacitaciones, al igual que por el Instituto  Potosino 
Marista a nivel educativo, o por el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial (cree), para poder sentirse incluidas socialmente, es decir, ser 
tomadas en cuenta en varios ámbitos sociales como la familia, la  escuela 
y el trabajo.

De igual manera, la organización Juntos, Una Experiencia Compar-
tida, A.C. aplica pruebas de independencia o autodeterminación, para 
 reconocer espacios ideales donde pueden incluirse laboralmente. Ante 
las limitantes encontradas en el mercado laboral, generaron un proyec-
to llamado  Emprende, que apoya a personas para emprender o trabajar 
en emprendimientos familiares ante la falta de otros espacios de trabajo.  

Mientras que las instituciones y dependencias, a través de políticas pú-
blicas, programas y normativas, deben actuar en conjunto y de manera in-
tegral para balancear las condiciones de las juventudes, las osc, el  sector 
educativo y el empresarial han generado iniciativas propias para volver 
exigibles los derechos de las juventudes ante la incapacidad del Estado 
de cumplir como garante de derechos y de generar las condiciones ade-
cuadas para ello. 
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Actividad. Declaratoria para no convertirme en una persona
adulta horrible

Imagina una forma creativa (dibujo, pintura, un rap, poema, una carta, un baile, performance) pa-
ra colocar tus ideas, sugerencias, consejos o recordatorios para que las personas eviten prácti-
cas adultocéntricas que vulneran a las personas jóvenes. También puedes pensar en qué te gus-
taría que las juventudes recuerden, como forma de acompañarles para que cuando se asuman 
adultas, no repliquen información o prejuicios que violenten a otras generaciones de jóvenes. 

Comparte tu material es tus redes sociales, con el #CompásJoven o etiqueta a @educiac 
 (instragram), @educiacmx (facebook) o @EDUCIAC (twitter)



Propuestas para la garantía, acceso y disfrute de los 
derechos de las juventudes, para la participación 

social y política, y para la prevención de la violencia 
hacia personas jóvenes
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•Tener presente que la obligación de garantía de derechos a las juven-
tudes es para el Estado, representado por sus gobiernos, no es obliga-
ción únicamente de los institutos, coordinaciones o áreas dirigidas a 
juventudes. 

•Aproximarse y actualizar su información sobre terminología en temas 
de juventudes, perspectiva de juventudes e identidades juveniles, de 
manera que su quehacer esté alineado, tanto en el discurso como en 
las acciones, con los marcos normativos internacionales vigentes en 
temas de derechos de las juventudes. 

•Generar espacios de escucha activa para identificar intereses de las 
juventudes en torno a su participación, transformación e intervención 
sobre el territorio donde viven, de manera que estas acciones abonen 
a erradicar prácticas adultocéntricas y discriminatorias relacionadas 
con la edad. 

•Reconocer el costo que tiene en las juventudes y en la sociedad, el que 
las autoridades y las políticas públicas repliquen juicios  adultocéntricos 
(como que las juventudes son “rebeldes”, “revoltosas”, “subversivas”, 

“delincuentes”, “violentas”).

Gobiernos:
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•Reconocer y transformar el impacto de las violencias sobre la vida de 
las juventudes, pues éstas tienen un grave efecto en la participación de-
mocrática y en la construcción de sociedades igualitarias e incluyentes. 

•Vincularse con las juventudes y los actores que trabajan con ellas para 
ubicar las necesidades particulares, así como condiciones, que acen-
túan la vulneración de las juventudes en sus propios territorios.

•Transversalizar la perspectiva de juventudes en todos los espacios ins-
titucionales a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

•Fortalecer a los organismos que tienen en sus funciones prioritarias 
los temas de juventudes, pero sin delegar total responsabilidad a es-
tos espacios. 

•Identificar y generar políticas públicas con enfoques de género, inter-
culturalidad y territorio que mitiguen los factores que limitan la auto-
percepción de las juventudes, su capacidad para involucrarse en la vi-
da social, su integración al trabajo en el marco de derechos y su acceso 
a necesidades básicas. 

•Generar políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo y vincular a 
personas jóvenes (sin olvidar a las juventudes en reinserción social, mi-
grantes, mujeres madres o cuidadoras, en rehabilitación por consumo 
de sustancias, con discapacidad y de la diversidad sexual) con el sector 
empresarial formal para reducir la vulneración y favorecer al empode-
ramiento de estas juventudes mayormente expuestas a la precariedad. 

Instituciones educativas:

•Participar en capacitaciones, e integrar conocimientos de transversali-
dad de perspectiva de juventudes en la comunidad escolar, en los pro-
cesos formativos y planeaciones, así como en la interacción con la co-
munidad estudiantil. Esto permitirá alinearse, tanto en el discurso como 
en la práctica, a los marcos normativos internacionales sobre derechos 
de las juventudes. 

•Incorporar la perspectiva de juventudes en el quehacer educativo es 
un elemento para fortalecer la inclusión sociolaboral de las juventudes, 
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 reducir su deserción escolar, y fortalecer el espacio educativo como un 
espacio para el desarrollo de las juventudes y de generación de comu-
nidad con ellas, sus voces y participaciones.

•Aproximarse y actualizar su información sobre terminología en temas 
de juventudes, perspectiva de juventudes e identidades juveniles. Re-
ducir prácticas adultocéntricas y discriminatorias relacionadas con la 
edad y la apariencia. 

•Brindar información para acercar herramientas y modelos de participa-
ción de las juventudes, para fomentar su empoderamiento. 

•Colaborar con organismos de la sociedad civil para generar espacios 
de escucha activa; identificar y trabajar por los temas de interés de las 
juventudes y sus territorios. 

•Reconocer que mantener prácticas adultocéntricas, es una causa que 
las juventudes identifican como motivo para la deserción escolar,  baja 
participación y poco interés en los procesos que se impulsan desde 
los centros escolares. 

•Saber que los espacios educativos públicos forman parte importante 
de las instituciones gubernamentales. En ese sentido, son partícipes 
activas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
 para las juventudes. Frente a ello, además de requerir constantemente 
de personal y recursos materiales, deben contar con el apoyo interins-
titucional e intersectorial de otras instancias de los gobiernos, la socie-
dad civil organizada y sociedad en general. 

Sector privado o empresarial/espacios laborales:

•Modificar sus políticas de contratación para erradicar prácticas viola-
torias de derechos humanos (es una falta y un riesgo violatorio de de-
rechos humanos y derechos laborales que el sector empresarial conti-
núe solicitando pruebas de embarazo, despida a mujeres embarazadas, 
o condicione de cualquier otra forma el trabajo y la vida reproductiva 
de las mujeres). 
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•Reconocer y aplicar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que señala la inconstitucionalidad de solicitar cartas de no an-
tecedentes penales, por ser violatoria de los principios de igualdad y no 
discriminación consagrados en la Constitución Política de los  Estados 
Unidos Mexicanos.

•Participar de procesos formativos para conocer y aplicar la  perspectiva 
de juventudes en los entornos laborales. 

•Colaborar con los gobiernos y la sociedad civil organizada para garanti-
zar el acceso a derechos que se despliegan del acceso al trabajo. 

Organizaciones de la sociedad civil:

•Transversalizar la perspectiva de juventudes para que las buenas prác-
ticas de acciones colectivas o comunitarias sumen a más personas jó-
venes y se sostenga la participación. 

•Incorporar en estrategias, acciones, proyectos o programas dirigidos a 
juventudes al menos a una persona joven para que exista representación 
de las juventudes en el trabajo que impulsa la sociedad civil organizada.
 

•Acompañar la agenda de las juventudes en sus acciones para su au-
torreconocimiento y reconocimiento como sujetos/sujetas políticas. 

•Identificar acciones pendientes para el acceso, disfrute y garantía de 
los derechos de infancias y juventudes.

•Acompañar el desarrollo de una agenda de las juventudes en sus terri-
torios y fortalecer las voces de las personas jóvenes de la agenda pú-
blica a la agenda de gobierno.



Conclusiones
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Al hablar de juventudes hay toda una diversidad de composiciones socia-
les, que generan distintas maneras de percibir el mundo y de lograr sen-
tirse incluidas en la vida social. En las experiencias de las juventudes se 
encuentran relatos del tránsito entre escuela (en el nivel al que hayan al-
canzado) y trabajo. Esta es una frontera que no siempre es clara y a ve-
ces se interrumpe, que va y viene con los sueños y preocupaciones de las 
personas jóvenes. Parte de las reflexiones de qué significa ser jóvenes 
en el territorio donde se realizó este Diagnóstico, incluyen a los espacios 
donde se desarrollan las personas jóvenes (como la escuela o el primer 
empleo) y las alternativas que estos lugares les ofrecen para expresarse, 
además de su entorno familiar y de amistades. A su reflexión acerca de 
cómo es ser joven, también se suma el contexto de inseguridad y violen-
cia que experimentan en su entorno comunitario (inmediato y a nivel mu-
nicipal o estatal). Ambas situaciones les permiten reconocer el margen 
de acción que poseen para desarrollarse o los constantes problemas que 
les rodean (como la presencia de grupos criminales, la inseguridad y otras 
formas de violencia). 

La suma de estas violencias constituye una situación poco favorable 
para una inclusión a la vida social, no solo a la vida laboral. La juventud, y 
otras intersecciones vinculadas a la diversidad de lo que significa ser jo-
ven, les significan vulneraciones o actos de discriminación en un alto por-
centaje de sus experiencias. Para actuar en favor de su garantía, distintos 
actores deben transformar la relación con las juventudes y asumirlas su-
jetas de derechos. Principalmente el gobierno debe actuar mediante las 
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normas y las políticas públicas, pero también hay una responsabilidad pa-
ra los centros educativos y laborales, para las familias y para las mismas 
redes de apoyo entre las juventudes. Esto principalmente porque los es-
tragos de la pandemia de covid-19 ampliaron los espacios de exclusión 
para las juventudes. Además de ser las primeras en vivir el desempleo du-
rante la pandemia, el Estado se mostró tardo para acercar alternativas que 
acompañaran a las juventudes durante ese periodo. Entre esas alternati-
vas que el estado dejó pendiente para sus juventudes durante el confina-
miento se encuentran condiciones de asistencia psicológica o psicoemo-
cional, alternativas económicas frente al desempleo, acceso a tecnología 
e internet y atención y reducción de la violencia de género en los hogares. 
La separación social se volvió, durante la pandemia, notoriamente genera-
cional en las cuestiones tecnológicas, estando el acceso y uso de la tec-
nología entre los derechos que menos se garantizan. 

Estos son solo algunos ejemplos de los derechos que son vulnerados 
para las juventudes en slp. Pero del otro lado, también es una realidad 
documentada que, con todas las vulneraciones que enfrentan, encuen-
tran espacios o brechas para abrirse camino, desarrollar su agencia e in-
tervenir su entorno.  



Referencias bibliográficas 



referencias bibliográficas 

79

 Becoña, Elisardo. (2006). “Resiliencia: definición, características y 
 utilidad del concepto”. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. 
Vol. 11.  Recuperado de: https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/ar-
ticle/view/4024/3878

coneval. (2018). “Medición multidimensional de la pobreza en  México: un 
enfoque de bienestar económico y de derechos sociales”.  Recuperado 
de: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosIns-
titucionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobre-
za-en-Mexico.pdf

Diario Oficial De La Federación. (2021). “Programa Nacional de 
 Juventud 2021-2024”. Instituto Mexicano de la Juventud.  Recuperado 
de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639897&fe-
cha=31/12/2021#gsc.tab=0 

Educiac. (2014). “La Especificidad de los Derechos de las Personas 
 Jóvenes y su Concretización en San Luis Potosí”. Recuperado de: 
 https://educiac.org.mx/la-especificidad-de-los-derechos-de-las-per-
sonas-jovenes-y-su-concretizacion-en-san-luis-potosi/

Flores-Mariscal, Joel. (2021). “Determinantes de la precariedad del 
trabajo jornalero agrícola en México: un análisis histórico- institucional”. 
El Colegio de Sonora. Recuperado de: https://www.redalyc.org/jour-
nal/102/10266174039/html/

gfjoven01. Andrea Guadalupe; et. Al. (2021). Mujer participante en el 
grupo focal con usuarias de la Instancia Municipal de las Mujeres 
S.L.P. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.



referencias bibliográficas 

80

gfjoven04. China; et. Al. (2021). Mujeres jóvenes participantes en el 
grupo focal integrantes de Comunidad Terapéutica Vista Hermosa 
A.C. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

gfjoven11. Hernández María de Jesús; et. Al. (2021). Jóvenes partici-
pantes en el grupo focal en El Naranjal, Xilitla. Entrevista realizada 
por Educiac en la región huasteca.

gfjoven25. Blanco Erick; et. Al. (2021). Jóvenes con discapacidad tra-
bajadoras/es de tiendas departamentales, participantes en el grupo 
focal con beneficiarios/as de Juntos, una experiencia compartida 
A.C. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

ine. (2017). “¿Qué es el Instituto Nacional Electoral?”. Recuperado de: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/
Que_es/

 ine. (2019). “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las 
elecciones federales de 2018”. Recuperado de: https://centralelecto-
ral.ine.mx/wp-content/uploads/2019/08/EMPC-2018.pdf

 ine. (2021). “¿Qué es la participación política?”. Faro democrático. Dispo-
nible en: https://farodemocratico.juridicas.unam.mx/que-es-la-parti-
cipacion-politica/ 

inegi. (2021a). “Censo de Población y Vivienda, 2020”. Recuperado de: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

inegi. (2021b). “Estadísticas a propósito del Día Internacional del Traba-
jo Doméstico (22 de julio)”. Datos nacionales. Recuperado de:  https://
www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Eap_
TrabDom21.pdf 

Krauskopf, Dina. (1998). “Dimensiones críticas en la participación 
 social de las juventudes, en Participación y Desarrollo Social en la 
Adolescencia”. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recu-
perado de: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/juven-
tud/krauskopf.pdf

Martínez, Rabin. (2021). “Masculinidad y juventud: poder, violencia 
 social y crimen organizado, estudio de la subjetividad masculina en 
adolescentes en situación de reclusión en uno de los estados más vio-
lentos: Guerrero, México”. Tesis Doctoral. uam Azcapotzalco.

Mckinley, Andrés. (2002). “Manual Básico para la incidencia política”. 
Programa Centroamericano de capacitación en incidencia.

Nueva Escuela Mexicana. (2021). “Qué es la Nueva Escuela  Mexicana 
(nem)”. Recuperado de: http://www.nuevaescuelamexicana.mx/que-
es-la-nueva-escuela-mexicana-nem/



referencias bibliográficas 

81

Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias. (2019). 
“Diagnóstico Nacional sobre Detenciones Arbitrarias, Informe  Ejecutivo”. 
Recuperado de: https://ondamexico.org/biblioteca/informe-ejecuti-
vo-dx-nacional-sobre-da-mx/

Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias. (2020). 
“Diagnóstico sobre detenciones arbitrarias en México: Juventudes, 
 espacio público y derechos humanos”. Recuperado de: https://onda-
mexico.org/biblioteca/dx-sobre-las-da-en-mx/   

oit. (s/f). “Empleo Informal, en Centro Interamericano para el  Desarrollo 
del Conocimiento en la Formación Profesional”. Recuperado de: 
 https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3366

Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. (2012). “Ley 
de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis  Potosí”. 
20 de octubre.

proed. (2021). “Nueva Escuela Mexicana”. La educación en  México. 
Recuperado de: https://www.proeducacion.org.mx/nueva-escue-
la-mexicana/  

Recomendación N° 01/2021. (2021). “Al director General de Seguridad 
Pública del Estado Director General de Seguridad Pública  Municipal 
de San Luis Potosí, del expediente 1VQU-290/2020”. Comisión 
 Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí.

Recomendación N° 09/2021. (2021). “A la Fiscalía General del Estado, 
expediente 2VQU-0213/2017”. Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos San Luis Potosí.

Recomendación N° 11/2020. (2021). “Al director general de seguridad 
pública del Estado, expediente 1VQU-114/2019”. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos San Luis Potosí.

Recomendación N° 13/2020. (2020). “A la directora general de los 
servicios de salud de San Luis Potosí, expediente 2VQU-0291/2017”. 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí.

Recomendación N° 14/2020. (2020). “A la directora general de los 
servicios de salud de San Luis Potosí, expediente 2VQU-0050/2018”. 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí. 

Recomendación N° 16/2020. (2020). “Al presidente municipal cons-
titucional de Ciudad Valles, expediente 2VQU-0128/2020”.  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí. 

Recomendación N° 20/2020. (2020). “A la directora general de los 
servicios de salud de San Luis Potosí, expediente 2VQU-0152/2018”. 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí. 



referencias bibliográficas 

82

Recomendación N° 21/2020. (2020). “A la fiscalía general del Es-
tado (Dirección General de Métodos de Investigación), expediente 
 1VQU-0713/2016 Y ACUMULADO 2VQU0050/2017”. Comisión  Estatal 
de Derechos Humanos San Luis Potosí.

Recomendación N° 25/2020. (2020). “A la directora general de los 
servicios de salud de San Luis Potosí, expediente 1VQU-0040/2018”. 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí.

Recomendación N° 29/2020. (2020). “A la directora general de los 
servicios de salud de San Luis Potosí, expediente 1VQU-0643/2018”. 
 Comisión Estatal de Derechos Humanos San Luis Potosí.

Reguillo Cruz, Rossana. (2000). “Emergencia de culturas juveniles, 
estrategias del desencanto”. Enciclopedia Latinoamericana de So-
ciocultura y Comunicación. Grupo Norma. Colombia

Ruiz, Susana, et al. (2012). “Nuevas formas de familia, viejas políticas fami-
liares. Las familias monoparentales”. Universidad de Jaén.  Recuperado 
de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18123129009

Santa Fe, Nancy. (2019). “Capacitismo, dispositivo que impone el 
 modelo del cuerpo deseable”. Instituto de Investigaciones Socia-
les unam. Recuperado de: https://www.iis.unam.mx/blog/capacitis-
mo-dispositivo-que-impone-el-modelo-del-cuerpo-deseable/

sipinna. (2021). “Adultocentrismo: qué es y cómo combatirlo”.  Gobierno 
de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/sipinna/es/articu-
los/adultocentrismo-que-es-y-como-combatirlo?idiom=es   

slpaca01. Leija Parra, Rudy Argenis. (2021). Activista y Doctor en Cien-
cias Sociales por el Colegio de San Luis A.C. Entrevista realizada por 
Educiac en la región centro.

slpaca04. Rangel Flores, Yesica Yolanda. (2021). Profesora investi-
gadora de la facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

slpaca06. Medina Martínez, Fuensanta. (2021). Profesora investiga-
dora del Colegio de San Luis A.C. Entrevista realizada por Educiac 
en la región centro.

slpedu02. Rivera González, José Guadalupe. (2021). Coordinador de la 
licenciatura de Antropología en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

slpemp01. Ramos Pérez, Saraleth y Ramos Pérez, Carmen. (2021). 
 Integrantes de Tlalij A.C. y de la Red de mujeres artesanas,  cocineras 
tradicionales y productoras del campo de la huasteca Potosina (Eco-
tianguis). Entrevista realizada por Educiac en la región huasteca.



referencias bibliográficas 

83

slpemp06. Bautista Reséndiz, Filemón, Hernández Martínez, Celedo-
nio, Ríos Cervantes, Pedro. (2021). Integrantes de la Sociedad Coo-
perativa Agropecuaria la Igualdad de Xilitla. Entrevista realizada por 
Educación y Ciudadanía AC en la región huasteca.

slpemp07. Rodríguez, Bibiana; et. Al. (2021). Mujeres titulares del área 
de Responsabilidad Corporativa, Cummins. Entrevista realizada por 
Educiac en la región centro.

slpfampcd02. Humara, Sandra y Montante, Araceli. (2021). Beneficia-
ria de Vida Independiente A.C. y su mamá. Entrevista realizada por 
Educiac en la región centro.

slpgob03. Vázquez Hernández, María Leticia. (2021). Presidenta del 
municipio de Cerritos. Entrevista realizada por Educiac en la región 
media.

slpgob04. Jiménez Giles, Daniel. (2021). Administrativo en la Secreta-
ría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Región centro, 2021. 
Entrevista realizada por Educiac en la región media.

slpjoven01. Félix Martínez, Dora Alicia. (2021). Joven colaboradora 
de la Red de mujeres artesanas, cocineras tradicionales y producto-
ras del campo de la huasteca Potosina (Ecotianguis). Entrevista rea-
lizada por Educiac en la región huasteca.

slpjoven02. Hernández, Vanessa. (2021). Mujer joven activista tran-
sexual y universitaria. Entrevista realizada por Educiac en la región 
centro.

slpjoven04. Mendoza Ángeles, Cayetano. (2021). Integrante del Co-
lectivo Joldhut. Entrevista realizada por Educación y Ciudadanía AC 
en la región huasteca.

slpjoven06. Hernández Martínez, Omar. (2021). Joven, activista y fotó-
grafo en Xilitla. Entrevista realizada por Educiac en la región huasteca.

slpjoven07. Hernández Hernández, Brenda Laura, Hernández Hernán-
dez, Flor y Hernández Andrés, José de Jesús. (2021). Jóvenes inte-
grantes de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria, La Igualdad de Xi-
litla. Entrevista realizada por Educiac en la región huasteca.

slpjoven09. Guerrero Sánchez, Geraldine Dariela. (2021). Joven ac-
tivista, artista y freelancer en Cerritos. Entrevista realizada por Edu-
ciac en la región media.

slpjoven10. Rodríguez Mendoza, María Fernanda. (2021). Mujer, jo-
ven, activista, emprendedora. Entrevista realizada por Educiac en la 
región centro.



referencias bibliográficas 

84

slpjovren01. Mujer joven. (2021). Mujer joven en reinserción social, tra-
bajadora del hogar y beneficiaria de Renace, Capítulo San Luis Poto-
sí, A.C. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

slpjovren02. Hombre joven. (2021). Hombre joven en reinserción so-
cial, emprendedor y beneficiario de Renace, Capítulo San Luis Poto-
sí, A.C. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

slposc01. Martínez Rangel, J. Jesús. (2021). Jefe de reinserción en 
Renace, Capítulo San Luis Potosí, A.C. Entrevista realizada por Edu-
ciac en la región centro.

slposc03. Jiménez Langarica, Tania Belinda. (2021). académica y co-
laboradora en OSC en temas de derechos para las personas migran-
tes. Entrevista realizada por Educiac en la región centro.

slposc04. Valerio, Samantha y Quintero, Alberto. (2021). Jóvenes ar-
tistas, integrantes del Colectivo de Teatro El Gato de Schrödinger. En-
trevista realizada por Educiac en la región centro.

slposc05. Mendoza, Laura. (2021). Mujer, activista e integrante de OSC 
que trabaja temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de las mujeres, Mujeres Tejiendo Lazos en Sororidad A.C. Entrevista 
realizada por Educiac en la región centro.

slposc06. Ortiz Pérez, Diana Edith. (2021). Co-creadora de Mujeres 
Tejiendo Lazos en Sororidad A.C. Entrevista realizada por Educiac 
en la región centro.

slposc07. Montenegro Mendoza, Saúl. (2021). Director de Comunidad 
Terapéutica Vista Hermosa A.C. Entrevista realizada por Educiac en 
la región centro.

slposc08. Santiago Bautista, Diana Carolina. (2021). Joven integran-
te de Comunidad Tecomate A.C. Entrevista realizada por Educiac en 
la región huasteca.

slposc09. Don Juan Pérez, Norma. (2021). Mujer integrante de Tra-
bajo, Acción y Desarrollo A.C. Entrevista realizada por Educiac en la 
región huasteca.

slposc15. García Muñiz, Alejandra. (2021). Directora en Juntos, una 
experiencia compartida A.C. Entrevista realizada por Educiac en la 
región centro.

slposc16. Rodríguez Cárdenas, Gabriela Alejandra. (2021). Mujer acti-
vista, integrante de Lúminas Centro de Derechos Humanos, A.C. En-
trevista realizada por Educiac en la región centro.



referencias bibliográficas 

85

Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación So-
cial y Asuntos Religiosos. (2021). Hacia una democracia partici-
pativa. Recuperado de: https://participacionsocial.gob.mx/

Vargas Lozano, Gabriel. (2010). La sep y la eliminación de las huma-
nidades, en La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.
mx/2010/06/29/opinion/022a2pol

World Justice Project. (2021). “Índice de Estado de Derecho en 
México 2020-2021”. Recuperado de: https://worldjusticeproject.mx/
wp-content/uploads/2021/04/1_msi-2020-2021-ESP.pdf  



Anexos



anexos

87

Anexo i Marco legal sobre los derechos de las juventudes que men-
cionaron diversos actores durante el proceso participativo del Diag-
nóstico al preguntarles sobre las principales normativas que han 
servido para trabajar con juventudes

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones para el  Estado De San Luis Potosí
Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí
Código Penal de slp
Constitución Política de los Estados Unidos 
 Mexicanos
Código Penal Federal
Ley General de Salud
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia
Ley General de Victimas
Norma Oficial Mexicana NOM-034-STPS-2016, 
 Condiciones de seguridad  para el acceso y  desarrollo 
de actividades de trabajadores con discapacidad en 
los centros de trabajo
Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
 Ciudadana
Declaración Universal de Derechos Humanos
Convención Americana Sobre Derechos Humanos
Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar 
y Erradicar la Violencia  contra la Mujer (Convención 
Belém Do Pará)
Convención Iberoamericana de Derechos de la 
 Juventud

2004
2011

2012

2014
1917

1931
1984
2007

2013
2016

1791

1948
1981
1994

2005

Local
Local

Local

Local
Federal

Federal
Federal
Federal

Federal
Federal

Internacional

Internacional
Internacional
Internacional

Internacional

Normativa Año Ámbito

Fuente: Matriz de sistematización de 
entrevistas, uso interno.
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Los testimonios que nutren esta sección provienen de personas jóvenes, 
colectivas, colectivos, y personas adultas que colaboran con ellas y ellxs 
a través de instituciones educativas y otras organizaciones en las regio-
nes costa, mixteca y valles centrales de Oaxaca. A pesar de la compleji-
dad de generar una definición de “juventudes”, en Oaxaca existen muchas 
similitudes sobre cómo las personas jóvenes se autoidentifican. Al  mismo 
tiempo, hay que señalar la gran diversidad de maneras de ser joven, y las 
formas cambiantes en que las personas se adscriben a dicho grupo. La 
juventud es una construcción social, y desde una visión más compleja se 
podría decir que las juventudes se construyen socialmente desde sus di-
versas condicionantes (contexto, historia, cultura, política, tiempo, territo-
rio, género, relaciones de poder, etc.). La experiencia de ser joven es origen 
y resultado de la interacción con ese mundo social, político, económico, 
ecológico que les rodea, del cual hacen parte. Ser joven es un devenir, una 
transformación constante, en parte influenciada por el contexto, las rela-
ciones de su entorno, y por las decisiones propias. Así lo expresa Yomara 
Hernández Hernández, joven de 22 años, proveniente de la comunidad de 
Santa Catarina Cuanana, de la región mixteca, que migró a valles centra-
les en búsqueda de acceso a la educación media superior: 

Ser joven es como un río. Te desvías, te estancas, pero sigues fluyendo, agarras  cosas 
de las orillas que probablemente no sean tan buenas, o son buenas, pero ahí vas, te 
vas formando, te vas mostrando a ti mismo (Hernández, 2021). 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2020, 
en Oaxaca hay 4,132,148 habitantes de los 
cuales el 47.79% corresponde a los hombres 
y el 52.21% a las mujeres. Del total de la 
 población oaxaqueña, el 23.62% (976,139) es 
 población joven de entre 15 y 29 años, de los 
cuales el 47.79% son hombres y el 52.21% son 
mujeres (inegi, 2020a).

Ser joven también implica un proceso de aprendizaje frente a un mundo 
y un sistema instaurado. Las juventudes, conscientes de ese sistema im-
puesto, van abriendo los márgenes para autoconcebirse en un espectro 
donde es posible equivocarse e intentarlo nuevamente. Es importante re-
calcar que estos errores, al igual que las aspiraciones y los imaginarios so-
bre lo bueno y lo malo, están sujetos a distintos sistemas hegemónicos de 
opresión, como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

En ese sentido, para algunas personas ser joven es adquirir responsa-
bilidades y obligaciones frente a la niñez, mientras que para otras es mo-
mento de empezar a tomar decisiones en la emergente adultez. A pesar 
de que estas responsabilidades son percibidas y condicionadas por los 
contextos desiguales, muchas juventudes de los Valles Centrales, Mixte-
ca y Costa convergen en que es esa etapa de la vida donde se generan 
 procesos de aprendizaje para la vida adulta:

Siento que varía en varias cosas, porque aparte ya aprendes más cosas, simplemente 
por lo que sales, te diviertes; pero también tienes que empezar desde chico, para [que 
no te cueste] cuando ya estás solo. Empezar a ser responsable, poder saber trabajar 
[...], porque todo es como un 50 y 50. Tener libertad, pero también saber ganársela. Y 
pues aquí, ser joven creo que es un poco de todo. Aprender a tener libertad, aprender 
a ganártela. Y aprender también a trabajar. En eso va la vida, para poder  mantenerte 
bien y hacer lo que pues, de ahí, lo que tú gustas por tu vida (Mujer participante en 
 Grupo Focal de Fundación Ávila Cruz, 2021). 

La juventud es vista como una etapa transitoria, donde se tiene una gran 
energía para hacer las cosas, pero al mismo tiempo se carece de experien-
cia para “hacerlas bien”. Así mismo, las juventudes se autoidentifican y se 
asumen desde una posición de subalternidad frente a la adultez, a pesar 
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de ser creadoras de nuevos conocimientos, cultura, símbolos y prácticas, 
y además de reflexionar sobre las relaciones de poder en distintas formas 
y magnitudes. Así lo explica Adrián Gómez Ortega, joven de 24 años, tra-
bajador del Hotel Secret:

Ser joven es… Pues tener todas las fuerzas, poder hacer lo que se quiere hacer si uno 
quiere. Ser joven es la etapa de mayor aprendizaje, no sólo como tal sino para la vida, 
es aquí donde aprendemos si podemos seguir, si esta es la etapa más importante de 
nuestra vida y nosotros sabremos cómo aprovecharnos, cómo cultivarnos y qué deci-
siones debemos tomar, eso es ser joven, tener la capacidad de aprender (Gómez, 2021). 

La experiencia de las juventudes varía desde la diversidad de los contex-
tos enmarcados históricamente.  Las juventudes en Oaxaca,  integrantes 
de pueblos y comunidades, forman parte de escenarios comunitarios, 
donde se disputan significados, formas de ser y participar en lo individual 
 como en lo colectivo. Rita Segato (2011) nos invita a reflexionar  sobre la 
interculturalidad como una interhistoricidad para evitar conceptualizar a 
las  culturas como entidades cerradas, rígidas. Ella propone pensar en los 
pueblos como un vector histórico, una colectividad que comparte un pa-
sado, presente y futuro, y donde internamente hay pugnas, conflictos, con-
tradicciones, disputas de poder. Las juventudes son conscientes de esas 
disputas, y participan constantemente en esas pugnas frente a la desigual-
dad. Bárbara Torres Gómez, de 18 años y habitante del municipio Santo 
Domingo Armenta, expone cómo es la desigualdad de ser joven de la si-
guiente manera:

A mí me gusta ser joven porque tenemos otra forma de pensar, porque ya somos otra 
generación y entonces podemos emprender y podemos cambiar nuestra comunidad, 
nuestro estado y nuestro país. Otra ventaja que tengo como joven es que tengo  mucha 
energía, tengo muchas ideas, siento que tengo la capacidad y pues nada, una desven-
taja de ser jóvenes es que muchas veces no nos toman en cuenta y por eso mismo 
porque somos jóvenes dicen que no tenemos responsabilidad, cuando en realidad nos 
deben de dar esa oportunidad para que nos volvamos responsables (Torres, 2021). 

Oaxaca es un estado caracterizado por su organización y movimientos 
sociales, y las juventudes de los Valles Centrales, Mixteca y Costa, están 
condicionadas por ese contexto. No hay que olvidar que las movilizacio-
nes son un reflejo de los conflictos y luchas existentes por la búsqueda 
de mejores condiciones de vida. En ese sentido, las juventudes hacen par-
te de grandes procesos sociales, políticos y ecológicos que dejan huella 
en la memoria colectiva, imprimiendo un sello distintivo a la historia de 
una comunidad, o en la sociedad más amplia, misma que es  reconocida 
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De la población total del Estado de Oaxaca, el 1.16% de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años se autoadscribe como afrodescendientes o afro-
mexicana(o), el 48.69% corresponde a los hombres y el 51.31% a las 
mujeres (inegi, 2020a). 

En el estado, 29.56% (1,221,555) de la población de 3 años y más ha-
bla alguna lengua indígena, (52.92% son mujeres y el 47.08% son 
 hombres) (inegi, 2020b). 

En Oaxaca de cada 100 habitantes, 66 se consideran indígenas,  siendo 
Oaxaca la entidad a nivel nacional con el mayor porcentaje de  población 
que se autoadscribe como indígena (inegi, 2015). 

por  generaciones posteriores. Bajo la mirada de una joven estudiante 
 universitaria, de 23 años, las actuales generaciones de juventudes están 
 marcadas por un macroproceso ambiental:

Ser joven es despertar, en el aspecto de que como tienes más conciencia, ya piensas 
más, ya sea los problemas que ves en tu colonia: despiertas, qué puedo hacer y qué no. 
Tanto nuestros papás, nuestros abuelos también tuvieron un despertar cuando eran 
jóvenes, por ejemplo, los temas políticos con nuestros papás, en el caso de los abue-
los podría ser el tema de la tierra. Siempre la juventud es un despertar en el aspecto 
social, ahorita estamos viendo un despertar en el aspecto ambiental, antes nuestros 
papás no se fijaban en lo ambiental, “lo tiro y no pasa nada”, pero ahorita nosotros so-
mos los que acarreamos con eso, puedo cambiar esto, mejorar esto, yo desde mi gra-
nito de arena qué puedo aportar puedo cambiar estas cosas (Mujer joven practicante 
de Eka Jiva AC, participante en Grupo Focal en la Ciudad de Oaxaca, 2021).

Del mismo modo en la región de la mixteca, los discursos son construidos 
con otras metáforas y retóricas, pero con la semejanza sobre la  mirada crí-
tica de la participación en procesos de transformación comunitaria: “Yo 
muchas veces me he preguntado, a edad más temprana, qué he aportado 
a mí sociedad, y ahora más preparado, qué puedo aportar hacia ella. Dis-
frutar nuevas experiencias, conocer nuevas personas, seguir preparándo-
nos, dando lo mejor de nosotros” (Joven estudiante en Grupo Focal del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 2021). 

Las juventudes explican y definen, desde sus propias vivencias, formas 
creativas e innovadoras de comprender el mundo. En Oaxaca, consideran 
que la juventud es –entre otras cosas– una condición temporal, que no ne-
cesariamente está definida por la edad, sino que es un estado emocional y 
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mental del ser joven, dotado de dinamismo, contradicciones y fuerzas volu-
bles. Las juventudes son auto asumidas como una condición del espíritu y 
las ideas, aunque se tenga un cuerpo físicamente  “viejo”, se  puede ser joven.

La juventud es como toda esa energía que aún no está asentada ósea que está deci-
diendo hacia dónde pugnar o qué ser, esa sería como mi visión de juventud y ese sen-
tido pues sí soy joven todavía porque es el dinamismo y es esta búsqueda de qué es 
lo que quiero y que hay diferentes valores dentro de esta búsqueda que es creo lo que 
me hace sentirme joven (…) la juventud aún es esa energía que aún tiene su pulsión y 
que no sabe cuál es como la vía que quiere para su etapa ya más asentada es eso, yo 
creo que en la campana de Gauss aún me queda otro cachito como para llegar a la 
cumbre, si todavía soy joven (Fundador del Colectivo Tilcoatle, participante en Grupo 
Focal La Crucecita, Oaxaca, 2021). 

La forma en que las juventudes explican el mundo y sus condiciones, nos 
hablan también sobre su agencia para procesar la información y estímulos 
del medio circundante y su potencial creativo para reescribir su existencia. 
Cada persona da una expresión particular a lo que vive y lo que  percibe. 
También las metáforas y narrativas sirven para comprender cómo las ju-
ventudes (re)crean las culturas, y la forma en que participan activamente 
en los procesos de interculturalidad¹7.

Las juventudes no pueden ser definidas o entendidas desde una sola 
perspectiva, ya que están condicionadas por sus contextos y condiciones 
personales (edad, sexo, género, etnia, religión, formas de pensar, discapa-
cidad). En ese sentido, es necesario conocer la complejidad y diversidad 
de las mismas, ya que, a pesar de sus diferencias, las juventudes de la Mix-
teca, Valles Centrales y Costa tienen puntos de encuentro en su autoiden-
tificación. Las juventudes de Oaxaca crean conocimiento, cultura, símbo-
los y prácticas, además comparten un contexto capitalista y globalizado 
que les impulsa a deconstruir y replantear nuevas miradas frente a la  vida; 
son juventudes proactivas que buscan y trabajan para la transformación 
social de sus comunidades y entornos. Las juventudes en Oaxaca viven y 
ejercen su libertad a través de sus luchas, energías e imaginarios, y en la 
búsqueda de un lugar mejor para ser y estar.

¹7Entiéndase la interculturalidad co-
mo procesos donde “los sujetos no se 
encuentran encerrados en sus comu-
nidades, como prisioneros de una cul-
tura estática y estereotipada, sino que 
poseen la capacidad agencial que per-
mite renegociar sus propios relatos de 
identidad y re-escenificar sus propias 
narrativas culturales (Benhabib, 2006 
citada en Rizzali, 2018: 5).
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Los sueños no se construyen en el aire, sino en ese espacio de  conflicto 
marcado por incesantes lógicas de poder y dominación, por un lado, y las 
aspiraciones y anhelos de las juventudes de vivir mejor, por el otro. De 
acuerdo con Maurice Rafael Magaña (2020), Oaxaca es un escenario ilus-
trativo del desarrollo neoliberal, donde puede observarse la confluencia de 
un desarrollo basado en el turismo, la militarización y represión del  disenso, 
así como la constante vigilancia policial del espacio público. A pesar de 
que la Costa, la Mixteca y los Valles Centrales son territorios con diferen-
cias culturales marcadas, la instauración de un modelo turístico en la enti-
dad ha generado dinámicas de resistencias similares en las tres  regiones. 
Muchas juventudes se han visto desplazadas en materia del acceso, a la 
educación, vivienda digna, servicios, entre otros derechos, al tiempo que 
sus intereses, aspiraciones y sueños también son condicionados por esas 
dinámicas de opresión. Estas similitudes han dado paso a nuevas y crea-
tivas formas de organización colectiva, donde aparece un fuerte interés 
por la transformación social.

Un problema particular que enfrentan las juventudes es la inaccesibili-
dad (física y simbólica) a los espacios públicos frente a la gentrificación, ya 
que éstos están destinados a un turismo foráneo con dinero, blanco o blan-
queado. Pese a ello, han encontrado o edificado estrategias para ocupar 
el espacio público de diversas maneras, “las juventudes han  creado redes 
entre los espacios activistas y artísticos (centros sociales y sitios cultura-
les) con espacios efímeros construidos con acciones directas (acampa-
das, barricadas) y producción pública cultural (murales, graffiti, stencil, mú-
sica)” (Magaña, 2020:3).

El movimiento social de 2006 es un marcador importante en la memo-
ria colectiva de varias comunidades, pueblos, gremios y sectores involu-
crados directa o indirectamente. Fue un proceso alimentado por procesos 
organizativos preexistentes que cobró una fuerza impresionante logran-
do articular cientos de colectivos, redes, organizaciones, comunidades, 
barrios y personas no agrupadas previamente. Las cerca de 1,500 barri-
cadas levantadas a lo largo de la Ciudad de Oaxaca tuvieron un impacto 
muy importante como forma de ocupación territorial, donde nuevas prác-
ticas y relaciones articularon a personas, comunidades y colectividades, 
muchas veces disputando y promoviendo formas más horizontales de or-
ganización (Magaña, 2014:75). Las juventudes fueron una población con 
una participación clave, como señala Magaña, desde las líneas frontales 

Sueños e intereses



significados de ser joven en oaxaca

96

en los  enfrentamientos con las fuerzas policiacas y paramilitares, las ba-
ses organizativas en las barricadas, las que documentaban, las que expre-
saban por medio del arte, las denuncias y los sueños que emanaba del mo-
vimiento social. La energía e influencia del movimiento social del 2006 es 
alimentada y recreada por nuevas generaciones que actualmente están 
 haciendo gráfica y otras artes en Oaxaca.

De forma similar, en el contexto actual, los intereses de las juventudes 
están impregnados con ese carácter divergente y transformador, consta-
tando que la organización colectiva trasciende los momentos de moviliza-
ción social, y que los espacios de organización son diversos, innovadores, 
y buscan revolucionar con ideales y prácticas que rompen con esquemas 
tradicionales, promoviendo una verdadera transformación social. Alex 
Acevedo, de 32 años, psicólogo del Colectivo Tilcoatle, lo  expresa de la si-
guiente manera:

Creo en el origen, en la existencia del Colectivo Tilcoatle, porque basados en ese pro-
ceso se necesitan espacios de ocupación o de apropiación de los jóvenes.  El Colec-
tivo Tilcoatle, por ejemplo, es un espacio generado para una apropiación de jóvenes. 
En lugar de generar un proceso improductivo de vagancia, puedes venir aquí y apren-
der algo ¿sí? O preguntar o incluso tenemos... ahorita que subiste ¿viste una  pequeña 
biblioteca?, un pequeño acervo chiquito que tenemos… Ahí está un sofá, te puedes 
sentar a leer, no necesariamente es que tengas que venir sólo a un curso. Por eso yo 
choqué un poco con la estructura gubernamental, porque si tú no tenías una cita no 
tenías nada que hacer ahí y no tenías un espacio para ocupar, y aunque el lugar estu-
viera padre o estuviera chido y tuviera gimnasio, si tú no estabas en un horario, si tú 
no tenías una cita, si tú no tenías un carnet, si tú no eras paciente, no podías estar ahí. 
Para mí eso significa un estorbo porque lo que necesitan los chavos son espacios de 
los cuales apropiarse, pero desde una parte afectiva, desde una parte creativa, desde 
una parte expresiva (Acevedo, 2021). 

Las juventudes en contextos comunitarios frecuentemente enmarcan sus 
sueños dentro y para la comunidad. Son críticos de las desigualdades y 
violencias que también tienen lugar dentro de las comunidades, y hacen 
parte de un debate y accionar interno sobre posibles rutas de transforma-
ción. Jóvenes de la Villa de Mitla se han organizado en distintos colecti-
vos, de acuerdo con sus afinidades, amistades, y visiones políticas para 
incidir en el ámbito comunitario y a una escala mayor. Uno de estos co-
lectivos es Gacnäjnu Guejdx, que aglutina a jóvenes y personas de 13 a 40 
años, quienes aportan sus habilidades, conocimientos, tiempo y energía 
para generar actividades lúdicas, sociales y económicas para la comuni-
dad. Sofía Bailón Martínez, integrante del Colectivo, de 21 años, compar-
te en el siguiente testimonio sus sueños en torno a una mejor vida dentro 
de y para la comunidad:
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Si a nosotros o a algún colectivo le dieran apoyo económico, se harían muchísimas 
cosas. Yo quisiera que en la población se dieran más pláticas con los padres sobre la 
drogadicción, dar pláticas y sobre una cuestión muy importante que es la  homofobia 
y cómo ser tú mismo, cómo decirles a tus papás, platicar con los jóvenes. Eso es un 
tema que a mí en lo personal me gusta mucho, me llama mucho la atención hacer ese 
tipo de pláticas y también estoy muy enfocada a la pobreza, a erradicarla, es un pro-
ceso que se tiene que hacer poco a poco. Esto también lo digo porque cómo le dices 
a un niño o a un adolescente que se enfoque y que él puede hacer lo que quiera ha-
cer si no ha comido, si no tiene trabajo, digamos que nosotros tenemos dónde dormir, 
que dormir entonces ya nos preocupamos sobre nosotros, qué queremos ser.  Pero 
una persona que no tiene qué comer no está pensando en lo que quiere ser sino en 

“qué voy a comer hoy”. Hacer un banco alimenticio en la población porque Oaxaca es 
el  segundo lugar en pobreza (Bailón, 2021).

En algunos territorios de la Costa también se conciben intereses a partir 
de lo comunitario. Se puede observar que muchas aspiraciones están en-
focadas en lo colectivo y que tienen que ver con el trabajo y apoyo para 
el desarrollo de las comunidades y/o familias. Una mujer de entre 27 y 32 
años, participante en la asociación civil Alianza Cívica lo explica de la si-
guiente manera:

En mi comunidad Collantes las mujeres casi no se involucran en las cuestiones de de-
cisiones de la comunidad, entonces me gustaría que las mujeres estén más involu-
cradas; somos la mayoría en la comunidad, somos más mujeres que hombres por la 
cuestión de que los hombres se van a Estados Unidos a trabajar. Entonces sí me gus-
taría por ejemplo que hubiera una mujer que fuese Agente Municipal, para que las de-
más mujeres se animaran y de verdad participen…porque las mujeres todas conocen 
qué necesita su comunidad, qué necesitan los jóvenes en la comunidad (Integrante de 
Alianza Cívica A.C., participante en Grupo Focal de Santiago Pinotepa Nacional, 2021). 

Las mujeres hacen su cotidianidad la mayor de las veces dentro de la co-
munidad, en relación continua con sus familias y amistades. Ellas son quie-
nes están al tanto e identifican las necesidades de los territorios que ha-
bitan. Desde sus espacios de cotidianidad están generando propuestas y 
decisiones para atender dichas necesidades en la medida de sus posibili-
dades, desempeñando diversas prácticas políticas. Por ello se torna cru-
cial el que se reconozcan sus formas de participación comunitaria, y el que 
puedan acceder a espacios de toma de decisiones en lo público. 

En la Mixteca, las ganas por “aportar” a la comunidad fueron detona-
doras y brújulas de trabajo para varios proyectos y colectivos artísticos. 
Ángel Bautista Jiménez de 28 años y fundador del colectivo Rodante, de-
dicado a la difusión de música contemporánea y tradicional y de arte grá-
fica, comenta que la idea y misión del colectivo surgió mientras termina-
ba sus estudios en Producción Musical:
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En un inicio estaba enfocado a la música. No era un proyecto firme en el Estado de 
 Oaxaca. Empezó en Oaxaca, pero era más presencial en la zona de Puebla, con un com-
pañero, Osvaldo Chávez [...] [Decíamos] qué onda estamos estudiando producción mu-
sical, pero que no se quede. Nos enseñaban: “oye, tienes que vender esta  onda, tienes 
que ganar así”. Y sí, sí, está chido ganar, pero hasta qué punto va a ser tu aporte a la 
sociedad. Porque básicamente todo lo que hagas tiene un aporte social. Y nos sirve 
para prácticas, sí es cierto, pero también queremos llegar a personas que están empe-
zando con la música (Este proceso inició hace seis años) (Bautista, 2021). 

En la Costa oaxaqueña, en Zipolite, se realizó un grupo focal con personas, 
la mayoría con distintos tipos de discapacidad, que colaboran en  Piña Pal-
mera A.C., organización que trabaja por la inclusión en y con la comunidad 
de personas con discapacidad. En este grupo se preguntó cómo había  sido 
su proceso de vida independiente, ya que la gran mayoría llegó a la organi-
zación con apoyo de sus familias y actualmente varios viven ahí. Las y los 
participantes contaron sentirse muy contentos porque es un espacio don-
de pueden comunicarse, integrarse y convivir con todas las demás perso-
nas. Vladimir, un joven con discapacidad auditiva, expuso que para él ha si-
do compleja la comunicación, que en la calle existen muchas situaciones 
de riesgo, que al no poder escuchar en la convivencia  cotidiana hay perso-
nas que piensan que ha sido grosero pensando que les ignora, y que uno 
de sus mayores intereses es que las personas “comunes” sepan que exis-
ten personas con discapacidad y se involucren. También  subraya la impor-
tancia de que las personas con discapacidad tengan un proceso de apren-
dizaje para adquirir herramientas para la vida y que puedan comunicar y 
expresar sus necesidades, problemáticas e intereses reales (integrante de 
Piña Palmera A.C., en Grupo Focal Zipolite, 2021).  Actualmente Vladimir 
capacita a las personas de Piña Palmera A.C., en lenguaje de señas, así 
mismo apoya en las comunidades enseñando a personas con discapaci-
dad auditiva cómo comunicarse a través de la Lengua de Señas Mexicana.

Por otro lado, los sueños también están condicionados por la edad, to-
mando en cuenta que las juventudes son versátiles y complejas según 
sus experiencias y trayectorias. En contextos de mayor precarización pa-
reciera que los sueños y aspiraciones se concentran en los derechos que 
han sido negados a las juventudes y sus necesidades más apremiantes: 
tener un empleo, terminar de estudiar, ayudar a la familia, migrar, etc. Por 
ejemplo, en la Mixteca, en donde hay fuertes olas migratorias hacia el nor-
te del país y Estados Unidos, París Pombo (2010) argumenta que la migra-
ción forma parte de las culturas juveniles, teniendo un impacto en cómo 
las personas jóvenes se perciben a sí mismos y mismas, y a sus sueños 
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y expectativas. Martha Vianey Alvarado Martínez, de 26 años, integrante 
del Colectivo Rodante de Huajuapan, lo explica así:

Hablando específicamente de los [artistas] plásticos tienden mucho a irse a Oaxaca, 
Tehuacán, a Puebla, a estudiar justamente alguna carrera enfocada al arte, pero ya no 
con estas ganas de regresar. De hecho, desde muy chicos ellos prefieren irse,  incluso 
desde la educación básica, preparatoria, secundaria, prefieren salir de aquí, de la  zona, 
justamente porque sienten que no tienen esta oportunidad o esa apertura (Alvarado 
Martínez, 2021). 

El dinero o la acumulación económica no son la prioridad para las juventu-
des, tomando en cuenta y reconociendo la complejidad de sus  contextos y 
la desigualdad que impera en el país. Ellas y ellos se ven más arraigados 
en el apoyo y la organización social y comunitaria; los sueños son confi-
gurados para generar un apoyo mutuo y de alguna forma igualar las con-
diciones de todas las personas. Carlos Zurc, artista de Pinotepa de Don 
Luis, de 29 años nos comparte su visión al respecto: 

Pues mira mi plan en el arte, yo no puedo decir al mundo del arte que quiero ser  esto, 
sino que mi plan es que el día que mi arte llegue a reconocerse más y que tenga un 
precio exacto, cincuenta por ciento de cada obra que venda lo quiero guardar para ha-
cer un museo en mi pueblo, hacer un museo para rescatar todo el arte de la gente arte-
sana indígena de mi pueblo, para que exhiban sus piezas para siempre en mi pequeño 
espacio, primero dios, sí porque hablarlo es un poco muy rápido pero  experimentarlo 
es más difícil, pero sí es un plan que igual y compartí un poco, apoyar a la gente igual, 
que falta recurso porque yo sufrí, yo sufrí mucho y yo sé lo que es (Zurc,  2021)
 

En la Costa, La Mixteca y los Valles Centrales de Oaxaca, las juventudes 
tienen sueños e intereses enmarcados en lo colectivo y comunitario, bus-
cando generar espacios con condiciones más dignas y reflejando la diversi-
dad de las personas. Las juventudes están asumiendo una responsabilidad 
social a pesar de ocupar el espacio de personas en situación de opresión, 
siendo sensibles, reflexivas, críticas y asumiendo su capacidad de agen-
cia para que todas y todxs accedan a una vida más digna en equidad de 
condiciones. En ese sentido, los sueños e intereses están moldeados a 
partir de sus territorios, cuerpos y sentires, en un contexto de conflicto y 
disenso. A pesar de tener un fuerte componente social y político, también 
están asociados a satisfacer necesidades básicas de sí mismxs o de sus 
familiares. Una joven de entre 15 y 19 años, de Lagunillas,  Santiago Pino-
tepa Nacional lo expresa de la siguiente manera: “Sueño, lo que yo quiero 
es ser estilista, para poder ayudar a mis papás. También quiero conocer 
lugares, tener una casa, pues no se también tener dinero, todo eso” (Mu-
jer joven en Grupo Focal Lagunillas, Santiago Pinotepa Nacional, 2021).
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Las miradas y reflexiones sobre los intereses y sueños también están liga-
das a la trayectoria personal, pero en las tres regiones hay una fuerte afi-
nidad a mejorar las condiciones de vida de todas las personas. En los Va-
lles Centrales, planteando que lo comunitario es necesario para contribuir 
a disminuir las brechas de desigualdad; en la Mixteca, pensando en de-
volver conocimientos culturales y artísticos como un aporte social, y en la 
Costa, generando espacios de apropiación para las juventudes. En  Oaxaca 
la búsqueda por el bien colectivo es compartida entre un gran número de 
personas jóvenes. Esto es reflejo de los procesos comunitarios y de resis-
tencia a nivel local frente a lógicas y sistemas de opresión.

Actividad. ¿Con qué soñaban las personas jóvenes 
que son adultas?

Acércate a las personas adultas de tu contexto o comunidad. Pregún-
tales ¿con qué soñabas cuando eras joven?

Cuando escuches sus respuestas, pregúntate si los sueños son distin-
tos o similares a los tuyos. ¿Qué sienten las personas adultas cuando 
recuerdan sus sueños de juventud? ¿Crees que tus sueños cambien 
conforme envejeces?

Comparte tus reflexiones con un dibujo o mensaje aquí:

Si quieres compartirlo con el equipo Compás Jóven, súbelo a tus redes 
y etiquétanos con el #CompásJoven #SueñosDeJuventudes



significados de ser joven en oaxaca

101

Preocupaciones

Al contrario de lo que suele pensarse comúnmente desde la visión adul-
tocéntrica, las personas jóvenes externan detalladas inquietudes relacio-
nadas con las grandes problemáticas -estructurales e históricas- que hoy 
ponen en jaque el panorama local y mundial: la devastación del medio am-
biente, la desigualdad social y la violencia de género. Estos son algunos de 
los puntos más mencionados en las entrevistas y grupos focales realiza-
dos en las tres regiones. También se mencionó a la pandemia por  covid-19 
como una de las grandes preocupaciones del momento,  haciendo referen-
cia a la incertidumbre, la falta de empleo, y el paro o baja de ventas para 
pequeñas y pequeños productores, como algunas de las consecuencias 
de este fenómeno.

Particularmente en Oaxaca, las preocupaciones relacionadas con as-
pectos comunitarios y territoriales son recurrentes entre las personas jóve-
nes con las que tuvimos contacto, y las distintas temáticas propuestas por 
éstas regularmente se vinculan con elementos propios de las colectivida-
des en las que participan de modos diversos y en magnitudes  distintas. A 
su vez, las juventudes tienen una alta movilidad dentro y fuera de los Mu-
nicipios y comunidades de las que son originarias por el fenómeno de la 
migración, tanto interna como externa de Oaxaca, ligada a la búsqueda 
de oportunidades de educación y trabajo. Aunque migran, muchas  veces 
mantienen un vínculo cercano, retornan cuando tienen oportunidad y al-
gunas personas cubren sus obligaciones como ciudadanía o miembros 
de la comunidad, al regresar para ejercer cargos que les son asignados, o 
 pagando a quien pueda realizar dicho servicio.

Las preocupaciones de las juventudes giran en torno a una gran va-
riedad de temáticas y, como el resto de las variables y condicionantes 
sociales tratadas en esta investigación, éstas se encuentran atravesa-
das por los contextos en los que se desenvuelven; por las opresiones de 
 racialización, de clase y de género de las y los actores; así como por los 
intereses  -colectivos e individuales- que estas personas manifiestan. Las 
 juventudes en situación de vulneración de derechos o de precariedad eco-
nómica, “tienen muy claro que el origen de sus preocupaciones está en las 
difíciles condiciones de vida que enfrentan. […] los jóvenes […] reconocen 
que viven con miedo y muchas dificultades, pero no obstante, luchan por 
ser personas plenas y autónomas, buscando activamente modos de so-
brellevar los efectos que en sus vidas producen las condiciones (…) que 
enfrentan día a día” (Escobar et al, 2017: 4).
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La cuestión ambiental es sin duda un tema sensible entre las juventu-
des. Hay una preocupación compartida entre las personas jóvenes por el 
tipo de prioridades en la agenda política que relegan a un segundo plano 
lo concerniente al cuidado de la vida que se recrea en los diferentes terri-
torios. Una joven estudiante, habitante de una de las colonias cercanas al 
Cerro de Fortín¹8, en la ciudad de Oaxaca, recuenta el conflicto surgido en-
tre los intereses económicos y políticos que impulsaron un proyecto de 
construcción de un centro de convenciones y un estacionamiento en un 
área natural protegida, y un movimiento de oposición que defendía a las 
formas de vida de dicho territorio. La empatía de esta joven es hacia el mo-
vimiento opositor, incluso apostando a actividades de cuidado del  medio 
ambiente en dicha zona.  

Yo vivo por el Cerro del Fortín y hace años había más naturaleza, digamos, había más 
árboles, más vegetación, había un parque y podían jugar los niños, las personas. El pro-
blema fue que el gobierno, no sé si era del pan o del pri, hizo una construcción, cons-
truyeron un estacionamiento, se llevó bastantes hectáreas de ahí, con plantas artificia-
les y todo mal hecho, pero bueno. Muchas personas no estuvieron de  acuerdo, el pintor 
Toledo tampoco estaba de acuerdo. Se quitaron bastantes árboles, vivían ciertos ani-
males. Ahorita hay pocos árboles. El problema es que donde vivo, mucha  gente vie-
ne de varios lugares, a jugar a las canchas y así, pero tiran demasiada   basura e inclu-
so pisan las plantas, no les importa. Me hace enojar un poco y me pone triste a la vez, 
quisiera que las personas fueran más conscientes y que mis vecinos se unieran para 
hacer un tequio¹9 y tratar de mantener lo poco que queda limpio, sin basura, sin mal-
tratar a las plantas. Yo le he dicho a mi padre que, aunque no lo hagan los  vecinos, yo 
quiero hacer ese cambio en la comunidad. Le explico las cosas y él dice que no, que 
está mal. Él dice que no quiere verme que yo recoja la basura de ahí o que  haga algún 
tequio. Él es de esas personas que se fija mucho en lo que dicen los demás,  dice que 
voy a parecer una loca recogiendo la basura (Estudiante participante en Grupo Focal 
del cecad, 2021).

En la región mixteca, una de las preocupaciones más mencionadas en las 
actividades de recopilación de datos fue también el medio ambiente, re-
saltando elementos particulares como la contaminación de ríos, la falta 
de conciencia sobre el uso de los recursos, la generación de basura, los 
incendios forestales, la implementación de drenajes, las inundaciones, la 
escasez de agua, y el cambio climático. 

Me gustaría comentar acerca de lo que es la transformación en el medio ambiente […]. 
Es preocupante el cambio ambiental. En mi comunidad, las medidas que se toman pa-
ra que esto no continúe avanzando [son] la recolección de desechos para que no lle-
guen al río, o contaminantes al océano. Pero como es una comunidad pequeña, algu-
nas personas suelen dedicarse a lo que es la agricultura [...] también en parte  viene 

¹8El Cerro del Fortín es un área na-
tural protegida, reconocida así por el 
gobierno de la entidad desde el año 
2004, ubicada al noreste de la Ciudad 
de Oaxaca. Por su cercanía a la Ciu-
dad ha enfrentado fuertes presiones 
de urbanización, pastoreo, extracción 
de leña, proliferación de basura, y pro-
yectos como el reseñado. Desde hace 
25 años hasta la actualidad también 
ha sido sede de acciones de refores-
tación y brigadas de limpieza por par-
te de vecinas y vecinxs, organizacio-
nes, entre otrxs. 

¹9El tequio es una de las formas tra-
dicionales de participación, ayuda mu-
tua y trabajo para el bien colectivo que 
se práctica en distintos pueblos y co-
munidades de Oaxaca. 



significados de ser joven en oaxaca

103

afectando [...] al medio ya que tienen que quemar grandes hectáreas de tierra,  para te-
ner sustento y puedan subsistir de algo (Estudiante mujer participante en Grupo Fo-
cal del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 2021). 

Otra de las participantes habló sobre la sobreexplotación de tierras y el uso 
de fertilizantes, “Las personas no están informadas de cómo pueden nu-
trir sus tierras para así sacar un mayor provecho” (Estudiante mujer parti-
cipante en Grupo Focal del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 2021). 

A su vez, las preocupaciones por el medio ambiente están  estrechamente 
ligadas a la salvaguardia del territorio. En tal sentido, una joven  estudiante 
originaria de Camarón, Yautepec, que estudia en la Ciudad de Oaxaca,  hace 
un recuento sobre la defensa del territorio que realiza su comunidad frente 
a una empresa minera que busca extender sus actividades y que ha cau-
sado graves afectaciones a las fuentes de agua que comparten varias co-
munidades:

Hay una comunidad cercana que se llama San José de Gracia, hay una mina. Ahorita 
es lo que más me preocupa por lo que esa mina está afectando nuestros recursos na-
turales, está contaminando el suelo, el agua, el agua que pasa en el río ya no se puede 
consumir, hay varios estudios que le han hecho y tiene mucho plomo, está muy conta-
minada. Ahorita esa empresa tiene un permiso de explotar esa mina por 50 años, aho-
rita ya tiene como 10 y viendo la situación como está, me pregunto qué pasará den-
tro de 50 años. Lo preocupante de mi comunidad es eso porque esas personas se les 
concedió la explotación de esa mina, y ahorita se están pasando a una parte que le 
corresponde a mi municipio y ahí no tienen autorización de esa parte y ahorita les es-
tamos diciendo: “Vayánse de aquí, no les pertenece”. Aquí es usos y costumbres, las 
mujeres no podemos participar. Los hombres el año pasado, antes de que se pusiera 
muy feo lo de la pandemia, hicieron una marcha en la Ciudad de Oaxaca, hace unos 
días hicieron una reunión en el municipio, vinieron unas personas del gobierno a che-
car algo. Y ahora en el mes de junio me parece que van a hacer nuevamente una mar-
cha en Oaxaca, me parece que pidiendo que sancionen a la empresa (Mujer  estudiante 
participante en el Grupo Focal del cecad, 2021). 

Las injusticias sociales también fueron una constante entre las inquietu-
des expresadas por las juventudes en las tres regiones. La pobreza, la pre-
cariedad económica, la falta de oportunidades; y las consecuencias de és-
tas: la falta de seguridad, la falta de acceso a empleo y a servicios de salud, 
educación, vivienda o transporte, fueron algunos de los tópicos nombra-
dos con mayor frecuencia. 
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En los Valles Centrales el 55.44% de la población vive en situación 
de pobreza, el 41.51% tienen una condición de pobreza moderada y 
el 13.93% tienen una condición de pobreza extrema. En la región de 
la mixteca el 76.48% de la población vive en situación de pobreza, el 
44.76% tienen una condición de pobreza moderada y el 31.73%  tienen 
una condición de pobreza extrema. En La Costa el 71.7% de la pobla-
ción vive en situación de pobreza, el 45.19% tienen una condición de po-
breza moderada y el 26.51% tienen una condición de pobreza  extrema 
(inegi, 2020a).

Como ilustra el siguiente testimonio, proveniente de la región costa, estas 
preocupaciones también van enfocadas al desarrollo de las habilidades pa-
ra las juventudes. Es evidente que muchas personas jóvenes están cons-
cientes del grado de desigualdad de las localidades y que, al encontrarse 
en zonas periféricas, la oferta cultural, educativa y social es muy limitada 
y rezagada. La falta de acceso a servicios e información es un obstáculo 
estructural con implicaciones graves y complejas. A continuación, el aná-
lisis de Domingo Santiago Martínez, joven de 26 años, de Santiago Pino-
tepa Nacional, quien participa en Alianza Cívica A.C.:

Más que nada, aquí en Pinotepa, lo que nos afecta es que los jóvenes no conocen mu-
cha realidad. Por ejemplo, puede ser que aquí tengamos en Pinotepa a la futura bai-
larina en ballet, pero pues no se le presenta una oportunidad. O en la casa de la cul-
tura no se enseña eso, o en la escuela no te enseñan eso, o alguien aquí que sea muy 
 bueno en algún deporte que aquí no se enseña. Siento que eso nos falta aquí, de que 
al menos a una persona se le enseñe un mundo diferente, porque aquí lo que se espe-
cifica es el deporte como el fútbol o básquet, no hay más de eso en cuestión del de-
porte y en la cuestión cultural aquí no hay nada más que la chilena – no es que esté 
mal-  sino que puede ser que otro joven que le guste otro tipo de baile nunca lo va a co-
nocer y nunca lo va a desarrollar. Eso creo que nos falta aquí mucho, diversificar las 
actividades, porque no todos somos buenos en algo y entonces siento que eso le  falta 
a nuestra comunidad, que realmente haya una diversificación de actividades para que 
el día de mañana de aquí salgan los jóvenes, sepan pues, porque a veces caen en las 
drogas y la violencia porque realmente no les agrada lo que está a la mano y pues yo 
creo que eso no necesitamos aquí (Santiago Martínez, 2021).

Sheila Santiago, directora de Radio Mar, habitante de La Crucecita,  Oaxaca, 
de 31 años, comparte su pensamiento en este tema:
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Pues mira, yo creo que a los jóvenes sí les hacen falta muchas oportunidades en te-
mas educativos, por decir, otro tema que había detectado que te decía, que en el H3 
y en el U2 (zonas habitacionales periféricas de Huatulco): los embarazos en adoles-
centes, que se vuelve una cadenita, las mamás se vuelven jóvenes a temprana edad, 
y yo digo es que, no es que ya hayas truncado tu vida puedes seguir estudiando, pero 
se te va a hacer más difícil y si a eso le sumas las condiciones de vida que tiene Hua-
tulco… (Santiago, 2021). 

El grado promedio de escolaridad en el Estado de Oaxaca es 8.12, que 
corresponde a segundo de secundaria. Para la población  femenina es 
de 7.92 que corresponde a primero de secundaria y para la población 
masculina es de 8.35, que corresponde a segundo de secundaria. El 
grado promedio de escolaridad de la población de los Valles Centra-
les es de 7.69 que corresponde a primero de secundaria, en la  Mixteca 
es de 6.58 y en la Costa de 6.55 que corresponden a sexto de  primaria 
(inegi, 2020b).

Las preocupaciones por la falta de oportunidades en estos espacios se 
combinan con aquellas que tiene que ver con la discriminación hacia colec-
tividades históricamente violentadas, como los pueblos indígenas. A  este 
respecto, Laura Domínguez, joven originaria de Juxtlahuaca, participante 
dentro del Consejo Asesor Juvenil de Compás Joven y fundadora de los 
proyectos Ecorecicla e Inefable, nos comenta lo siguiente:

Lo que me preocupa más es la injusticia. De donde yo soy hay mucha desigualdad, 
hay muchísimos problemas sociales, uno de ellos es que a veces la gente todavía no 
termina de aceptar a … es que no sé cómo explicarlo. De donde yo soy es una zona 
indígena, hay un grupo que se llama Triquis²0, entonces como que la gente a veces 
todavía los discrimina mucho, porque ellos están conservando su cultura, usan su 
 vestimenta propia. [...] Donde yo siento que hay más discriminación es en la ciudad. 
Eso también me preocupa. Porque la gente no termina de aceptar que también todos 
 somos  iguales (Domínguez, 2021). 

Aunadas a las preocupaciones por el racismo están aquellas que se rela-
cionan con la discriminación de género:

Que se cambiara mucho el machismo. En la ciudad, uno es libre de vestirse como  guste, 
como le parezca, la ciudad es como que más libre. En mi entorno, actualmente, si yo, 
supongamos en mi comunidad, ya como que la gente lo malinterpreta. Aquí  prevalece 
mucho el machismo. Las mujeres [...] somos en parte afectadas. No nos podemos ni 

²0Desde tiempos del movimiento 
independentista, el pueblo Triqui fue 
estigmatizado por la resistencia or-
ganizada que ejercían y la defensa de 
su territorio. Desde entonces, han si-
do objeto de procesos de racializa-
ción por parte de funcionarios públi-
cos y otros agentes. Desde la década 
de los 70, dadas las pugnas partidis-
tas por control territorial se gestaron 
grupos enfrentados dentro del pueblo 
Triqui. Para más información pueden 
consultarse los trabajos de Natalia De-
marinis (2017).
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reír, ni vestir como quisiéramos. En este caso, [...] me gustaría que se transformara el 
pensamiento de las personas, en este caso de los hombres (Mujer estudiante partici-
pante en el Grupo Focal del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 2021). 

Además de lo anterior, las preocupaciones derivadas de la desigualdad 
también se vinculan con ciertas críticas a las autoridades  gubernamentales, 
especialmente en aquellos casos en donde éstas provienen del sistema 
de partidos políticos y no del régimen de sistemas normativos  internos²¹, 
usualmente organizado a partir de cargos comunitarios. Desde este tipo 
de miradas, una joven de Zimatlán de Álvarez apuntó:

[…] y tampoco me gusta la forma en que se gobierna, no nos regimos por usos y cos-
tumbres, sino que ya es por votación. Como nos conocemos, ya conocemos las  mañas 
de cada quien, y se sufren muchas injusticias. Muchas veces se lo quedan, lo  terminan 
vendiendo, lo venden super caro, todo por el egoísmo de no querer repartirlo. Es algo 
que lamentablemente para eso no nos unimos (Inseguridad - hay robos afuera y se 
tiene que cuidar la casa con seguros, etc.). A veces sabemos quiénes son los rateros, 
pero la policía no hace nada, o a veces es la misma policía. Salió un video en el pue-
blo que la pipa municipal se está robando unos borregos de una casa [...] El  presidente 
que tenemos ni siquiera es de nuestro pueblo, es de un pueblo circunvecino de aquí. 
Hay mucha injusticia aquí (Mujer estudiante participante en el Grupo Focal del  Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, 2021). 

Otras preocupaciones, que se relacionan con lo ya mencionado, tienen 
que ver con el uso problemático de sustancias. Irvin Uriel Hernández Sosa, 
de 28 años, originario de Villa de Mitla, integrante fundador del Colectivo 
Gacnäjnu Guejdx, expresa en el siguiente testimonio su preocupación por 
dicho tema, así como la influencia del narcotráfico entre las juventudes:

Yo he observado que nuestras autoridades tienen muy abandonadas muchas cuestio-
nes sociales en nuestro municipio, reconocemos el esfuerzo que han hecho en obra, 
y eso es importantísimo, y tratar de crear fuentes de trabajo, pero hay un sector de 
 jóvenes que está cayendo fuertemente en cuestión de adicciones y como sociedad 
estamos normalizando ver chavos perdidos en el cristal, en el alcoholismo y todas las 
drogas. Todos en el Colectivo tenemos algún familiar que está o en el alcoholismo o 
en drogadicción, de un tiempo para acá no se ha visto campañas de prevención de 
violencia, de adicciones y planificación familiar, que son importantísimas, a lo mejor 
se empezó a dar por hecho que cada familia es responsable de la educación de sus 
hijos. [...] Veo a mis cuates muy acabados, sumidos en la drogadicción, yo he dado 
unos talleres a niños y cuando les preguntaba qué quieres ser de grande todos los ni-
ños varones dijeron que quieren ser narcos. Hay una ola de inspiración de chavitos de 
nuevas generaciones en las colonias de que no necesitan estudiar porque pueden de-
dicarse a vender drogas y de ahí sacar dinero (Hernández, 2021).

²¹En Oaxaca, 417 Municipios (del 
total de 570 que tiene el estado) se ri-
gen bajo sistemas normativos inter-
nos (también conocidos de forma co-
loquial como “usos y costumbres”), 
donde las autoridades y representan-
tes de eligen bajo sus normas y prácti-
cas tradicionales, derecho reconocido 
en el artículo 2 de la CPEUM.



significados de ser joven en oaxaca

107

Sin duda, la parte afectiva y emocional es una cuestión fundamental para 
las personas jóvenes. En Huatulco, por ejemplo, la incompatibilidad de los 
horarios laborales vinculados a las actividades económicas locales, con las 
labores de cuidados, limita los tiempos de convivencia y acompañamien-
to que es posible brindar en los entornos familiares y sociales, particular-
mente aquellos en situación de precarización y vulneración de  derechos. 
Esto provoca el abandono de las juventudes a nivel familiar y social. Agre-
gando también las altas jornadas de trabajo que exige el mercado turís-
tico, que proyecta la idea de calidad, eficacia y eficiencia en lo local, pero 
solo en cuanto a la prestación de servicios, excluyendo y descuidando a 
las personas que verdaderamente cohabitan el territorio.  A continuación, 
los testimonios de Alex Acevedo del Colectivo Tilcoatle y de una mujer jo-
ven participante de Alianza Cívica. A.C.:

[…] lo que necesitan los chavos son espacios de los cuales apropiarse, pero desde 
una parte afectiva, desde una parte creativa, desde una parte expresiva. [...] El perfil 
de  chicos que yo veo por lo general son chavos o chavas que son hijas de personas 
 obrero-laborales aquí en (la colonia) El Destino, es decir, tienen poca supervisión o su-
fren de abandono, obviamente no intencional pero finalmente es abandono, y en el pro-
ceso de empezar a despertar este camino a ser adultos y poder guiar la expresión de 
sus emociones se empiezan a ver dificultades, porque al tener papás muy ocupados 
en este proceso de buscar el sustento de sacarlos adelante, pues también hay un todo, 
una nebulosa de ofertas en la calle ¿no?, que van desde las sustancias psicoactivas, 
desde drogas, la vagancia, la prostitución incluso como esta parte de hasta unirse a un 
grupo delictivo ¿no?, entonces ¡hay contrastes!, incluso algo que se empieza a notar es 
que El Destino empieza a volverse también un lugar de contrastes. Jóvenes que están 
muy sobreprotegidos y jóvenes que están sumamente abandonados (Acevedo, 2021).

De este lado que hay muchos jóvenes que necesitan distracción, apoyo, como decía 
por ahí la compañera ya ahorita los jóvenes están muy aburridos porque no van a la 
escuela, entonces si hay alguna actividad para enfocarlos, para que trabajen, o se dis-
traigan o hagan algo más, yo creo que es muy importante porque en esta pandemia 
los chicos están muy desorientados, incrédulos, inseguros […] Yo hablo de ahí de la 
carretera, en la tarde veo a los chavitos de catorce, quince, dieciséis años ya juntán-
dose con los chavos ya más grandecitos ¿por qué? Porque no tienen nada que hacer, 
no tienen en qué entretenerse o a lo mejor es un pretexto para ello, porque actividad 
si hubiera pero no lo hacen, ya están fumando drogas ya están tomando […] nada más 
con que terminen la secundaria y ya están mirando el sueño americano, ya se van... o 
se casan con la niña de trece, catorce años y ya se fue el chavo cumpliendo sus die-
ciocho años ya se fue, allá ya encontró otra y ya dejo acá a la niña  (Mujer participan-
te en el Grupo Focal de Alianza Cívica A.C., 2021). 

Finalmente, también creemos que es relevante compartir algunas de las 
preocupaciones que hemos percibido en las personas jóvenes con al-
guna forma de discapacidad. Durante el grupo focal realizado en Piña 
   Palmera    A.C., las inquietudes manifestadas por parte de las personas 
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 jóvenes con discapacidad se vinculan a que sus condiciones no son vi-
sibilizadas, y el proceso de vida independiente que han logrado es entor-
pecido por la mirada paternalista de las familias y de la sociedad en ge-
neral. Las  personas con discapacidad se preocupan de no ser vistas en 
igualdad de condiciones y que la mirada de las y los otros tenga que ver 
más con una cuestión de lástima y, en ocasiones, como si fueran una car-
ga para la sociedad. En el libro “Las mujeres jóvenes desde el género y la 
 interseccionalidad”, de este Diagnóstico, abordaremos con más profundi-
dad el tema de la  discapacidad. 

En 2017 la “Asociación de Medallistas Paralímpicos Mundialistas, Pa-
namericanos, Internacionales del Estado de Oaxaca” interpuso una 
 queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
 Oaxaca dado que el Gobierno del Estado no había atendido su petición 
de ser beneficiarios de un reconocimiento económico vitalicio  como 
deportistas de alto rendimiento. La Defensoría recomendó se otorgue 
la beca económica vitalicia, se adopten programas de fomento del 
deporte para personas con discapacidad, se asegure la accesibilidad 
de las personas con discapacidad a las instalaciones deportivas, y se 
cree un programa de entrenadores y técnicos para la promoción del 
 deporte adaptado (ddhpo Recomendación 04/2019).
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violencia hacia las juventudes y adultocentrismo

110

En el caso de Oaxaca, es importante señalar que el ámbito comunitario 
merece ser analizado de forma particular, en parte por la gran diversidad 
de tejidos comunitarios existentes y dado que cada uno de ellos presenta 
una complejidad e historia propias. A pesar de que el adultocentrismo²², 
como otras opresiones, sí atraviesa los tejidos comunitarios, en cada co-
munidad hay lógicas, relaciones y entendimientos compartidos donde se 
valoriza la expresión de las personas jóvenes. En muchas comunidades 
existe un fomento al ámbito deportivo, a través del impulso y organiza-
ción de juegos inter e intracomunitarios de básquetbol y fútbol. También 
se promueven ciertas ramas artísticas que son altamente valoradas en va-
rias regiones de Oaxaca, como lo es la música, las danzas tradicionales, y 
otras tradiciones performáticas, teatrales y escénicas.  Sin embargo, den-
tro de estas áreas también se despliegan y disputan relaciones de poder 
entre generaciones, al igual que sucede en espacios no comunitarios. Ha-
bría que enfatizar que algunas de estas instituciones también enfrentan 
críticas de las personas jóvenes, con miras a lograr un mejor desempeño 
e inclusión dentro de sus comunidades.

Muchas veces las y los jóvenes tienen que ceder o limitar sus aspira-
ciones dado que no encuentran voces solidarias en sus círculos sociales 
más cercanos, como la familia. Sobre todo, ocurre cuando las juventudes 
se inclinan por actividades diferentes a las estrategias de sobrevivencia 
familiares, y al incursionar en nuevos rumbos o en ocupaciones que pue-
den enfrentar mayores obstáculos para asegurar una subsistencia,  siendo 
que el escenario económico es de por sí de gran precariedad. El  siguiente 

²²Aunque mencionaremos distin-
tas formas de violencia en este apar-
tado, nos concentraremos principal-
mente en el adultocentrismo, para 
desarrollar más a fondo las violen-
cias ligadas al género, a los racismos 
y clasismos dentro de libro 4 de es-
te diagnóstico: Las mujeres jóvenes  
 desde el género y la interseccionalidad.
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testimonio nos lo ofrece Irvin González, joven de 29 años, de Villa de  Mitla, 
integrante co-fundador de la Escuela de Economía Social Oaxaca, desde 
donde se ha dedicado en los últimos años a la promoción de las econo-
mías sociales y solidarias entre los sectores juveniles y dentro de espa-
cios escolarizados:

Las juventudes, por más que quieran estar en Oaxaca, o en su Estado, la situación eco-
nómica es muy compleja, son mal vistas por quererse dedicar a algo que les gusta y 
les apasiona, algo artístico, por ejemplo, las mamás o papás o tíos “de qué vas a  vivir 
¿del arte?”, “ni sirve”. Les empiezan a matar las ilusiones, no nada más del arte, de lo 
que quieran hacer. Cuando un equipo de chicas y chicos está emprendiendo, está muy 
ilusionado y quién no ha pasado esa etapa del bachillerato que te quieres comer al 
mundo a mordiscos y no encuentras quién te acompañe en este proceso, o no  tienes 
los recursos para pagar que te acompañen en el emprendimiento (González, 2021). 

Las prácticas y expresiones culturales juveniles son vistas con menor  valor 
por parte de personas adultas, incluyendo docentes dentro de las institucio-
nes educativas. Muchos de los intereses de las juventudes están  ligados 
al arte y al deporte, pero las instituciones o la familia no siempre apoyan 
esos intereses. Incluso reconociendo la larga trayectoria y desarrollo de dis-
tintos ámbitos artísticos en el estado, existen pocas políticas y  programas 
públicos para su desarrollo fuera del círculo turístico, así  como limitado 
apoyo en los en los propios contextos de las juventudes para reconocer 
estas áreas como posibilidades de trabajo profesional. Ángel Bautista Ji-
ménez, artista de 28 años de edad, de Huajuapan, Oax., nos comparte su 
visión sobre la falta de apoyo a jóvenes artistas:

En la música, el primer problema para los jóvenes que desean vivir de la música es la 
familia. Es el primer problema. Porque como papás, siempre es: “ah, ¡mira, mi hijo qué 
bonito toca la guitarra!” [Pero cuando el hijo les dice que va a vivir de eso:] “Ay, no, es-
tás loco.” El principal problema es la familia. La aceptación que puedan tener, ¿no? [...] 
Han llegado [jóvenes al colectivo, y les comento]: tienes muy buen talento, ¿qué te di-
ce tu mamá? [Ellos me contestan:] “Pues, con decirle que vine a grabar de  escondidas” 
(Bautista, 2021). 

A la par de lo anterior, suele ocurrir que en los espacios escolares las y los 
docentes reproducen comportamientos y actitudes adultocéntricas que 
se conjugan con otras opresiones como el sexismo, reforzando su posi-
ción de poder frente a las y los estudiantes. Un joven formado en artes 
escénicas refirió esta situación acerca de pedagogías autoritarias donde 
también se cuelan actos de violencia hacia estudiantes mujeres de la si-
guiente manera:
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Me he topado con algunos compañeros que incluso han estado implicados en temas 
de acoso a alumnas, de que por el ego [con lxs estudiantes, les dicen:] “¡tú no sabes 
nada, yo soy el profe, y yo te trato como la vil chingada, como a alguien que no  sabes 
y vas a aprender de mí, y si no lloras en el escenario es porque no lo sientes!” Sin  tanto 
tacto, sin una buena pedagogía humana, muy autoritaria y que después abanderan mar-
chas, y tú dices… si tú haces lo mismo… (Anónimo, 2021). 

Aunque el espacio Universitario supone la convivencia y convergencia de 
muchas personas jóvenes, y, por ende, un espacio de organización para di-
ferentes actividades tanto escolares como extraescolares, las y los estu-
diantes enfrentan bloqueos, trabas, indiferencia y boicots a sus propuestas, 
a sus voces críticas y quejas. El siguiente testimonio da cuenta de estos 
bloqueos a la acción y opinión del estudiantado organizado en voz de un 
estudiante egresado de la Universidad:

Es muy difícil [organizarse en la Universidad]. A veces realizábamos círculos de  lectura 
de temas que a lo mejor no eran los que predominan en la facultad de economía o en 
el pensamiento económico. Aun así, intentábamos hacerlo, pero cierto profe decía “ah, 
ya van a realizar esto, porque defienden a tal autor” o si queríamos hacer una ponencia 
con un docente que nos encantaba mucho porque tenía otras formas de  pensar, nos 
ponían muchas trabas en la dirección, “no, no podemos tal día, ¿por qué no en otra fe-
cha?”, o en temas más complejos como puede ser criticar un docente por  cómo se 
desarrolla en clase o por los textos que está manejando, su bibliografía. A  veces nos 
pedían muchas lecturas de inglés cuando no nos daban clase de inglés o en  temas 
de matemáticas, y era como “¡Ustedes machetéenle, búsquenle!”. Existe el  Consejo 
Técnico Estudiantil y formalmente deben tener sesión cada dos meses y llevar un 
 orden del día, y solo nos citaban cuando era cambio de dirección y nunca metían al-
gún  tema que quisiéramos… esos espacios que debían ser donde nosotros como es-
tudiantes deberíamos ser críticos y emitir propuestas los evadían [...] incluso es nor-
mal que los docentes de ahí, el grupito que predomina, sea muy misógino, groseros y 
toda esa onda, un día pasó un caso con una compañera, fuimos con la Coordinadora 
y fue de “así es el docente, aguántense”. En ninguna parte debe pasar, pero el Director, 
la  Coordinadora, lo minimizaron. Se dirigió con una palabra despectiva a la compañera, 
y acoso ha  habido también pero tampoco se ha hecho nada, acoso también hay, pero 
nadie dice  nada. Es una facultad muy tóxica (Anónimo, egresado universitario, 2021).

Es común también la acción disciplinaria y autoritaria de los espacios de 
Dirección de los centros universitarios que refuerzan las relaciones de obe-
diencia, la sanción de la disidencia, sin que existan mecanismos de  diálogo 
donde las juventudes puedan expresarse. A continuación, el testimonio de 
un joven dentro de un grupo focal realizado en Villa de Mitla:

Di clases en el Tecnológico de Oaxaca y de la uabjo y salí casi corriendo o corrido. 
Del Tec fui corrido porque hubo despidos del personal, fue un semestre antes de que 
empezara una huelga donde sacaron al Director. El Director básicamente dio la  orden 
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de que me despidieran porque iba con short y camisa a dar clases cuando no había 
un  reglamento y nadie me había dicho nada, ya había dado clases un semestre y en 
el segundo pasó eso (Joven participante en Grupo Focal Casa Roo en Villa de Mitla, 
Oax., 2021).

En 2016 se interpuso queja ante la Defensoría de los Derechos Huma-
nos de Oaxaca por parte de una familia, a cuyos hijos les fue negada 
la inscripción a una primaria pública de San Juan de los Cués, Teotilán, 
en la región valles centrales, acusándoles de originar actos de  violencia 
al interior de la escuela. La Defensoría instó al Instituto de Educación 
Pública de Oaxaca que los niños fueran inscritos en el año correspon-
diente, promover medidas para la protección de la integridad física, psi-
cológica y social de los educandos, y promover la formación de las y 
los docentes para la prevención, detección y atención de la violencia 
escolar (ddhpo Recomendación 04/2017).

En las tres regiones donde realizamos labores de investigación, las y los 
participantes reportaron múltiples formas de violencias, las cuáles experi-
mentan personalmente o fueron testigos próximos a éstas. Dentro del ám-
bito familiar, las juventudes participantes hablaron de que sus voces no son 
escuchadas o tomadas en cuenta, así como de un aumento de las tensio-
nes en casa y de la violencia de género en el hogar a raíz de la  covid-19. 
Dentro del ámbito laboral, tales participantes manifestaron situaciones de 
explotación y violaciones a sus derechos, como horas extras sin pago, sa-
larios menores a lo acordado, discriminación ligada a la edad, el género, o 
el color de piel, además de acoso sexual y laboral. 

Como vimos anteriormente, para muchas de las personas que  brindaron 
su punto de vista en las actividades de la investigación, la juventud es 
 vista como una etapa en donde la persona tiene “esa fuerza para trabajar,” 

“energía,” y es el momento de conocer y aprender. Sin embargo, algunas 
 personas dan testimonio de la paradoja de que “no hay muchas posibilida-
des de dónde ejercer nuestra fuerza”, como lo expresó un joven en La Lo-
bera, Tlaxiaco (Joven participante en Grupo Focal de La Lobera,  Tlaxiaco, 
2021). Otras personas comentan que los “van haciendo un poquito de  lado” 
en algunos espacios:
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Todavía tenemos energía para cumplir todas las metas que nos propongamos. La ma-
yoría nos encontramos en un rango de 22 a 24-25 años. Entonces, somos como unos 
bebés encaminados ya a la vida adulta. Siento que nosotros como jóvenes tenemos 
una mente más abierta, a nuevas ideas, nuevas tendencias. Nos podemos adaptar. 
Tenemos muchas posibilidades. Un camino muy largo de vida. Lo que no me gusta, a 
 veces, como que no nos toman muy en serio, o como que no tenemos la experiencia 
suficiente en algunas cosas. Como que nos van haciendo un poquito de lado. Sí me ha 
llegado a pasar (Mujer participante en Grupo Focal de Tlaxiaco, 2021). 

Los estereotipos también son una forma de violencia. En Huatulco, por 
ejemplo, la desocupación de jóvenes es estigmatizada y se responsabili-
za a las juventudes de la falta de oportunidades educativas, laborales y de 
esparcimiento. Se les estigmatiza con sobrenombres como “Ninis” (ni es-
tudio ni trabajo), como si esa situación fuera una elección propia y no re-
sultado de una serie de violaciones a sus derechos. Mucho menos se visi-
bilizan aspectos de género, colocando la misma etiqueta discriminatoria 

“Nini”, de forma despectiva, a mujeres jóvenes que realizan trabajos de cui-
dados no remunerados. Así mismo, las condiciones de explotación y vio-
lencia en el trabajo también generan dinámicas de deserción que,  bajo la 
lógica productivista, son vistas y vividas como “fracasos”,  ejerciéndose 
nuevamente un tipo de violencia emocional-estructural. Así lo plantea Alex 
Acevedo, joven psicólogo del Colectivo Tilcoatle:

Qué opino de los ninis… Yo pienso que es un efecto precisamente de la explotación 
laboral, porque si estuviera bien legislado el proceso de tiempos normados, hablando 
de la salud en el trabajo, porque a lo que me estoy enfocando en este comentario es a 
papás y mamás que laboran y que trabajan. Si eso estuviera bien normado, si de ver-
dad no tuviéramos la creencia falsa de que “ponerte la camiseta” es que te exploten, 
yo pienso que esa población de “ninis” no que no existiría, pero sería mucho menos 
de la que tenemos ahorita, y va a ser muy difícil quitarla, porque al contrario de que 
se note una regulación –por ejemplo yo sé que a partir de dos mil diecinueve la Nor-
ma 035 sobre los cuidados de la salud mental laboral ha entrado en vigor- pero aquí 
jamás ha llegado, no están regulados los tiempos, no están regulados los procesos 
de turno, no se mide qué tanta salubridad o insalubridad mental hay a partir del estrés 
que se provoca en el trabajo (Acevedo, 2021). 

Violencia estructural hacia las personas jóvenes

Por otra parte, la violencia estructural opera en todas las condiciones de 
vida. Pareciera que son las juventudes quienes deben adaptarse e inser-
tarse a las estructuras hegemónicas, a pesar de que éstas se construyen 
desde la imposición de una jerarquización de individuos “de cierta edad”, 

“con capacidad”, “blanqueados”, “heterosexuales”, “productivos”, donde no 
se consideran las desigualdades generadas por dichas estructuras, ni la 
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diversidad existente entre los territorios y las juventudes. Flavia Anau, di-
rectora de Piña Palmera, ofrece su perspectiva al respecto:

Bueno, primero creo que es la visión existencial que hay de la misma gente con disca-
pacidad que está acostumbrada a vivir de la discapacidad, a sufrir la discapacidad, en 
vez de tomarla como una condición de tu vida y desde ahí acomodar todo el entorno 
para poder desarrollar lo que tú quieres. La visión de la sociedad en general y de las 
instituciones que también quieren normalizar a todo el mundo, entonces se generan 
los programas que después quieren ser clonados en los diferentes lugares sin tener el 
menor sentido comunitario, como las propuestas que se hacen de los programas  para 
promover la inclusión de las personas y que para áreas rurales no funcionarían. Tie-
nen que generarse desde el área comunitaria. Entonces, si no consigues entender que 
los procesos tienen que ser de la comunidad hacia afuera, eso se vuelve un gran reto 
 porque entonces obligas a la gente a una camisa de fuerza: “tienes que participar en 
esta modalidad”, “tienes que actuar de esta manera” “tienes que ser esto”. Y  entonces 
ahí se vuelve un problema para las personas con discapacidad, que cada quien tiene su 
propio universo y además tiene que vivir en una comunidad, entonces si no  recolocas 
eso, si no reflexionas eso, es muy, muy complejo (Anau, 2021). 

En un entorno de violencia, precarización, vulneración de derechos y falta 
de oportunidades, es muy común que los ciclos de violencia y explotación 
se repitan. Del mismo modo, pareciera que la violencia en el entorno fami-
liar y los contextos de violencia generalizada, generan y refuerzan nuevas 
formas de violentar. Filiberto Méndez, de 31 años, integrante del Colectivo 
Tilcoatle da su visión sobre estas problemáticas:

Pues, la violencia familiar, si tienes a un padre alcohólico o familia que está en las 
 drogas, luego no cuidan bien a sus niños. Luego el problema de que muchos chicos 
se casan jóvenes, se juntan jóvenes, y por lo mismo de la falta de educación, no sa-
ben realmente cómo cuidarse y usar protección, y a los 15, 16 años ya con sus novias 
 tienen hijos, por el simple hecho de no haberse cuidado. Entonces se juntan, ya  cuando 
se juntan empieza la dinámica de la pareja, y la familia, y hay que ir a trabajar y pues 
igual no quisieron eso. Entonces entran en este ciclo igual que sus papás, porque la 
mayoría viene de padres que fueron jóvenes. Entonces, cuando pasa esto, pues, el es-
trés de haberse puesto en esta situación, igual muchos no lo toleran, agarran la  bebida 
y las drogas, y ya luego empieza la violencia hacia los niños, hacia la mujer, se empieza 
a repetir y se ve. Los niños están viendo todo eso y como no hay oferta para otra cosa, 
para hacer otra cosa, pues van como asimilando eso de que así es, y de que así debe 
de ser, y, entonces, ya cuando crecen -porque sí lo he visto- los morritos chiquitos ya 
ahorita ya son grandes, ya también ya muchos le entran a la piedra o a la  delincuencia, 
especialmente es un problema muy grande ahí en mi comunidad (Méndez, 2021). 

La violencia de género impacta gravemente en la vida de las personas jó-
venes, lo que se suma a su abandono emocional y aparece como una gran 
problemática. Una mujer de Lagunillas, Santiago Pinotepa Nacional, men-
cionó en un grupo focal:
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Pues los niños necesitan urgentemente todos, un psicólogo, porque todos tenemos 
problemas y han pasado demasiadas cosas en la comunidad que realmente sí se ne-
cesita un psicólogo, terapias a los jóvenes, porque no tienen dónde desahogarse. ¿Qué 
es lo que hacen los adolescentes? He notado que algunos llegan hasta el extremo de 
cortarse, a cosas que realmente lo están pidiendo a gritos que los escuchemos, ha-
blen con ellos, aquí en la comunidad no se da mucho de que el papá con el hijo hable. 
No tienen esa convivencia. Si les pasa algo mejor se quedan callados, se guardan sus 
secretos y no dicen nada y ahí se están absorbiendo. Para la familia pues no pelearse 
en frente de los hijos, que también los papás nos comprendan como hijos. También 
 para lo respecto hacia la mujer, platica para comunidad y para acabar con el machismo 
(Mujer participante en Grupo Focal en Lagunillas, Santiago Pinotepa Nacional, 2021). 

Otra forma de violencia estructural es la falta de atención por parte del Es-
tado a comunidades de la periferia. Al no haber acceso a derechos y cali-
dad en los servicios (educación, salud, vivienda, alimentación, etc.) se si-
guen ejerciendo prácticas que vulneran las condiciones de las juventudes. 
Para las personas jóvenes, es frustrante que se reproduzca la idea de que 
dichas condiciones son por la falta de empeño individual o familiar, y no 
se señale que hay una desatención y vulneración de derechos por parte del 
Estado y sus instituciones. Una mujer de entre 19 y 25 años participante 
de un grupo focal en San José Estancia Grande, Oax., refiere lo siguiente:

Bueno, lo que falta en esta comunidad son personas como más enfermeros, más mé-
dicos porque cuando hay una urgencia aquí no hay nada y luego también hace falta 
más seguridad, porque a veces estamos en peligro en la noche, a veces uno no  puede 
caminar al centro porque se rumoran muchas cosas a veces, y también faltan aquí 
más trabajos […] y cosas en donde los jóvenes se puedan entretener ya sea en cultura 
o en cosas así, que el mismo municipio emprenda para que los jóvenes se distraigan 
porque aquí. Los jóvenes la verdad la mayoría se droga, eso es lo que falta (Mujer par-
ticipante en Grupo Focal en San José Estancia Grande, 2021). 

El abandono de los grupos y comunidades cuyos derechos se vulneran de 
forma constante, ocasiona una tremenda polaridad y segregación  entre 
sus territorios y aquellos donde existen mayores privilegios. Así lo  expresa 
Sheila Santiago, directora de Radio Mar:

Pues hay más delincuencia, hay manejo de drogas ¿no?, sus calles, o sea su infraes-
tructura en general y sus servicios; son carentes de servicios, desde la luz, el bacheo, 
o sea son dos Huatulco diferentes, si uno tiene la oportunidad de ir a un sector co-
mo Conejos, donde tienes a una caseta de policías vigilando quién entra y quién sa-
le a ese sector, o te vas al H3 donde con esfuerzo están pavimentadas las calles y las 
 pocas calles que están pavimentadas pues ya tienen todos unos baches, además que 
no hay luz (Santiago, 2021).



violencia hacia las juventudes y adultocentrismo

117

Por su parte, las violencias causadas por el crimen organizado y las polí-
ticas para su combate, son una realidad latente en los territorios tanto de 
la Costa como en otras regiones de la entidad, donde las juventudes son 
forzadas a integrarse a este tipo de actividades o sujetos de ellas. Es im-
portante recalcar que son forzadas no necesariamente desde amenazas, 
sino al existir una cadena de violencias estructurales que generan falta de 
oportunidades y donde una de las escasas ofertas existentes es la activi-
dad delictiva. Filiberto Méndez, de 31 años, explica cómo se vive esta pro-
blemática en Huatulco:

pues, fíjate que se incrementó, pero después bajó la delincuencia, porque, bueno, hi-
cieron barridas, limpieza, donde toda la banda… En varias comunidades, por ejemplo, 
cuando empezó la delincuencia, pues les dieron un ‘estate quieto’… A muchos jóvenes 
los mataron porque ya estaban muy enganchados en la droga y pues ya nomás no tra-
bajaban y nomás andaban robando para consumir, para comprar y seguir consumiendo. 
Entonces, no. Como es un destino turístico, no querían que se supiera o que hubiera 
tanta violencia, entonces a muchos los mataron y de esa manera fue como  mandaron 
un mensaje de que: si te vas a meter algo, trabájale, porque si no (Méndez, 2021).

En el municipio oaxaqueño de Acatlán de Figueroa, un joven de 16 años, 
junto con otros amigos, se trasladaron en motocicletas a una tienda cer-
ca de su domicilio a comprar refrescos y pizza para celebrar el cumplea-
ños de uno de ellos. A su regreso les fue cerrado el paso por una patrulla 
que supervisaba la zona por presencia de grupos delictivos. Los agen-
tes dispararon las armas que portaban, lesionando de  muerte, con un 
disparo a la cabeza, al joven de 16 años. Otro joven resultó  lesionado al 
caer de su motocicleta. La Defensoría   recomendó se realice una repa-
ración integral de daño a las víctimas y que la  Secretaría de  Seguridad 
Pública de Oaxaca garantice que el total de integrantes de la policía 
municipal cumplan con los requisitos constitucionales y legales para 
su permanencia y certificación, y cumplan con una capacitación obli-
gatoria sobre derechos humanos, así también se  continué la investiga-
ción de los hechos (ddhpo Recomendación 1/2020).
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Violencia de género

Como ya adelantamos, es importante poner atención a la violencia de gé-
nero y la violencia familiar, ya que ésta configura y condiciona las futuras 
relaciones de los y las más jóvenes. 

Las condiciones de violencia hacia las mujeres están exacerbadas, sin 
hacer distinción en espacios rurales y/o urbanizados. Las mujeres que son 
madres, y sobre todo las madres autónomas, tienen que  enfrentarse a di-
versas situaciones que vulneran y violentan fuertemente sus condiciones 
de vida, como la doble o triple carga de trabajo. Ellas absorben las labores 
de cuidado, enfrentan migración forzada para buscar oportunidades  para 
sus hijas e hijos, y padecen daños emocionales derivados de la  falta de 
apoyos y abandono de sus parejas y/o familias, así como la ausencia de 
la garantía de derechos por parte del Estado, que desencadena otro  tipo 
de violencias como el trabajo infantil. Así lo refiere una mujer de  entre 19 
y 21 años en un grupo focal realizado en Santo Domingo Armenta:

Pues para mi es difícil porque tengo tres niñas y la mayoría de las veces yo hago cosi-
tas para vender aquí en el pueblo y tengo que mandar a mi niña y hay veces que sí me 
dice “mami yo ya estoy cansada ya no quiero salir a vender” y pues tengo que  dejar, y 
pues, ya ven que la economía aquí no es nada buena, así que tengo que sufrir a veces 
eso de que mi niña me dice:” mami ya no quiero”. “Pues tienes que ir mami, yo me ten-
go que quedar a cuidar a tus hermanitas y así’, eso es lo difícil para mí, que mi  niña 
me diga eso y a fuerza la tengo que mandar a vender para tener el sustento porque a 
veces no alcanza lo que el marido aporta a la casa (Mujer participante en Grupo Focal 
en Santo Domingo Armenta, Oax., 2021).

En el testimonio anterior vemos los efectos emocionales del trabajo infan-
til en un contexto de necesidades apremiantes en familias en vulneración 
de derechos. Existe cierta culpabilización a las madres por parte de la so-
ciedad, producto del sistema patriarcal, porque son vistas como las únicas 
cuidadoras y responsables del bienestar y cuidado de las y lxs  hijxs. Cuan-
do en realidad existe un entramado complejo de factores en donde la sub-
sistencia básica de las personas no está resuelta, hay una falta de respon-
sabilidad por parte de padres varones en la distribución de los cuidados, y 
un Estado ausente en cuanto a políticas de cuidado, políticas que garanti-
cen los derechos sexuales y reproductivos de manera que las mujeres pue-
dan decidir sobre sus cuerpos, y políticas de protección para las infancias. 
A continuación, un testimonio de una mujer joven de entre 21 y 23 años de 
edad, quien participó en el grupo focal realizado en Santo  Domingo Armen-
ta, y donde narra las dificultades de ser una madre adolescente:
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Yo me embaracé a los dieciséis años mientras yo estaba cursando el bachillerato y des-
de ahí a mí se me hizo muy difícil, porque prácticamente me alivié y al mismo tiempo 
tenía que ir a la escuela. A la hora del receso, mi almuerzo se pudiera decir que no era 
almorzar sino venir a darle de almorzar a mi hijo, en ese lapso mi hermana no estudia-
ba y ella lo cuidaba. Después cuando yo tomé la decisión de irme a la frontera, a Tijua-
na a buscar empleo, a quererme abrir más puertas, para mí lo difícil e igual para mi hijo 
fue primeramente dejarlo. Yo sé que no se quedaba en malas manos porque se que-
daba con mi mamá, qué mejor que quedarse con mi mamá, pero pues al momento en 
que yo le hablaba él me decía que ya quería que yo me viniera, porque mi niño ya tenía 
razón, para eso ya tenía tres años, y pues sí es difícil dejar a tu hijo para ir a buscar un 
empleo (Mujer joven participante en Grupo Focal de Santo Domingo Armenta, 2021).

En 2017, una adolescente de 16 años de edad 
con 37 semanas de embarazo acudió al Centro 
de Salud de San Jacinto Amilpas, en la región 
de valles centrales, puesto que se sentía mal, 
con mareos y zumbidos en los oídos. El per-
sonal que la atendió le indicó que  regresara a 
casa diciéndole que su bebé estaba bien y que 
había empezado labor de parto. Estando en su 
casa, horas más tarde convulsionó. Fue lleva-
da al hospital y ahí le diagnosticaron eclamp-
sia y daño cerebral irreversible. La Defensoría 

Finalmente, queremos puntualizar la creciente normalización de la violen-
cia hacia las mujeres indígenas y afromexicanas. El 1 de agosto de 2021, 
se hizo un manifiesto público a través de las organizaciones de mujeres 
afromexicanas e indígenas, donde se exige justicia con perspectiva de gé-
nero para el caso de Roxana Ruiz Santiago:

Mujeres afromexicanas, indígenas, comunicadoras, lideresas comunitarias, activistas, 
colectivas y asociaciones de las 8 regiones del estado de Oaxaca, nos pronunciamos 
enérgicamente por la LIBERTAD DE ROXANA RUIZ SANTIAGO, joven oaxaqueña origi-
naria de Pinotepa Nacional, Oax., que emigró a la cdmx para buscar mejores oportuni-
dades de vida, ahí fue atacada, violada y agredida. Por defender su vida y su dignidad 
está detenida en el Penal del Bordo de Xochiaca, Nezahualcoyotl, Edomex ( Manifiesto 
mujeres afromexicanas, 2021).  

Este caso es solo una muestra de las múltiples violaciones a los derechos 
de las mujeres jóvenes en el estado, que presenta altos índices de violen-
cia de género y de feminicidios, razón por la cual se encuentra bajo  Alerta 
de Género desde 2018. 

de los Derechos del Pueblo de Oaxaca reco-
noció la existencia de violaciones al derecho 
a la salud, a la vida e integridad personal, a la 
salud materno infantil y a los derechos de la 
niñez. Instó a la Secretaría de Salud a dotar a 
los centros de salud con servicios ampliados 
de personal médico debidamente capacitado 
y sensibilizado para proporcionar atención de 
calidad y con buen trato, entre otras recomen-
daciones (ddhpo Recomendación 04/2020).



Participación social y política de las juventudes: las 
 juventudes como agentes de transformación social



participación social y política de las juventudes: 
las juventudes como agentes de transformación social

121

El relato anterior ilustra cómo un grupo de jóvenes comienzan a tejer un 
vínculo de afinidad y de actuar para y desde la comunidad. Si la juventud 
es esa transición en donde las personas, según las definiciones de las 
mismas personas jóvenes, miran hacia los horizontes de los posibles fu-
turos, ¿qué haces cuándo ese futuro queda corto y la precariedad y violen-
cias impactan el día a día? (Reguillo, 2008). El presente “ha sido incapaz 
 hasta hoy de cumplir las promesas de un futuro incluyente, justo y, so-
bre todo,  posible” (Reguillo, 2012:21), y las juventudes le hacen frente con 
múltiples respuestas desde el accionar en los territorios más cercanos o 
 atravesando fronteras locales; solos, solas, o con “la banda”; organizando 
grupos de amigos efímeros que nacen frente a emergencias puntuales y 
desaparecen al pasar el evento detonador, o en colectivos y organizacio-
nes que crecen año con año, para incidir de forma comunitaria. 

Esta sección es un mapeo de formas de participación en tres regiones 
de Oaxaca. Si ya hemos dicho que las juventudes son múltiples y cam-
biantes, veremos que sus formas de participar son igual de dinámicas y 
 diversas. En los significados de ser joven, vimos que la participación comu-
nitaria y el aportar a la sociedad está dentro de sus sueños e intereses. En 
seguida, exploramos las preocupaciones frente a las distintas formas de 
violencias que atraviesan a las juventudes, particularmente a las mujeres. 
Aquí, veremos las formas de respuesta a ese contexto a través de la orga-
nización y la participación social y política. La organización dentro del ám-
bito comunitario es solo una de las muchas formas de  participación social 

Empezamos hace cinco años (el Colectivo Gacnäjnu Guejdx). Entre 
tres-cuatro cuates, se hizo la idea de hacer un grupo de amigos y ha-

cer cosas por el pueblo. Las primeras acciones que hicimos aquí fueron 
 recoger basura en los ríos, fuimos al tianguis a recoger basura orgánica 

porque íbamos a hacer composta; uno de los compañeros es agrónomo y 
traía a sus cuates para dar talleres de techos verdes y cuestiones así muy 
ecológicas, de reciclaje y otras cosas. Poco a poco empezamos a  trabajar 

en actividades sociales, después empezamos a sumar más  chavos, y 
 ahorita tenemos 10 miembros activos. Y hay más chavos que de repen-
te participan en algunas cosas, y se abarcan temas de arte [...], cursos 

de matemáticas, [...] acompañamiento a jóvenes que lo necesiten, y hay 
proyectos más específicos donde le entramos todos y le echamos mon-

tón, como fue el de la Placita Comunitaria que se llamó Manos Solidarias 
( Hernández, 2021).
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y política de las juventudes, y varias de éstas se nos pueden escapar si las 
intentamos mirar bajo una perspectiva rígida, institucional y adultocéntrica. 

Esta sección no tiene el propósito de generalizar realidades tan disímiles, 
sino más bien mostrar, como si se tratara de un atrapa-sueños,  distintos 
hilos de participación, que a veces convergen y otras no; que responden, 
 como hemos dicho, a los territorios en donde las juventudes caminan, atra-
vesadas por problemáticas diversas, para mostrar así sus posturas de com-
promiso ético y político con su entorno. Si las juventudes ven un futuro in-
cierto, su respuesta es crear y recrear múltiples formas de accionar en un 
intento esperanzado de volver el presente más habitable. 

El ámbito comunitario es un contexto donde las juventudes se orga-
nizan y sobre el cual buscan incidir, porque es el espacio que habitan de 
 forma cotidiana, donde están sus vínculos más cercanos y pasan la ma-
yor  parte del tiempo, sobre todo durante su adolescencia y niñez, o  adonde 
 retornan cuando su estadía en otros lugares por razones de trabajo y es-
tudio se ve interrumpida. Las juventudes destinan su limitado tiempo dis-
ponible y sus propios recursos económicos para implementar múltiples 
actividades. Laura Domínguez, participante del Consejo Asesor Juvenil -  
 Oaxaca, se encuentra implementando dos proyectos propios dentro del 
municipio de Santiago Juxtlahuaca:

Hicimos unas capacitaciones para la milicia que estaba allí en Juxtlahuaca, un  acuerdo 
que ellos iban a separar su basura, que iban a hacer una capacitación [...]. Lo de la 
pandemia sí me frenó un poco [...] estoy un poco en pausa, pero le quiero dar continui-
dad, porque como que es un colectivo, como que quisiera tener una asociación  civil. 
[...] Como yo solvento todo, estaba trabajando, y no me daba los tiempos para esto y 
aquello. Pues eso es como que me frena un poquito porque no tengo quién me  apoye 
(Domínguez, 2021).

Como se observa en el testimonio anterior el trabajo social que realizan las 
juventudes, requiere reconocerse como trabajo, pues implica tiempo, es-
fuerzo y recursos. No puede considerarse únicamente como  voluntariado 
no remunerado, pues ello impide que sea sostenible en el tiempo. Ligado 
a este ámbito, encontramos formas de solidaridad frente a desastres na-
turales o eventos que afectan gravemente a las comunidades y a las juven-
tudes, ya sea de forma directa o indirecta, como terremotos e inundacio-
nes. El temblor y los efectos de las lluvias torrenciales de septiembre de 
2017 motivaron que muchas personas juntaran esfuerzos para  atender las 
necesidades de las comunidades más afectadas. El artista Abdías  García 
González, alias Dee, joven de 28 años, originario de Santiago  Xanica, Oa-
xaca, comenta:
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En el 2017, cuando fue el temblor, nos invitaron a recaudar cosas, porque se hablaba 
de que no llegaban las cosas y lo vimos, de viva voz. Nos tocó ir al Istmo, a los Mixes, 
y fuimos a dar toda la vuelta por los Mixes y bajamos por Jalapa [...]. La Locomotora 
dio dos o tres funciones para que se juntara lo más posible [de recursos y productos de 
acopio], conseguimos dos camionetas y vámonos. Estaba el temblor, la lluvia a más no 
poder, y en los Mixes veías llorar los cerros, [...] me confrontó demasiado ese  elemento 
que tanto me gusta [el agua] pero que también es muy destructivo (García, 2021).

Estas experiencias pueden generar otras formas de involucrarse con su 
entorno. Como vimos en la sección de “sueños e intereses,” momentos 
 como el 2006 siguen imprimiendo energía a las acciones de las juventudes. 

Otro elemento frecuente es el compromiso con la defensa y reapropia-
ción de los territorios, presente en las tres regiones. En Huatulco, en 1995, 
algunas familias, la mayoría de ellas jóvenes, llegaron a repoblar “El Suchil” 
cerca de lo que actualmente es el Parque Nacional. Esta dinámica entra 
dentro de una historia extendida, como en otros asentamientos turísticos, 
de desplazamiento de asentamientos y comunidades para favorecer, so-
bre la vida de cientos de familias, la expansión de proyectos hoteleros en 
 Bahías de Huatulco y la región costa (Talledos, 2012). De esa respuesta 
surgieron otros intereses para continuar con la lucha social, como  comenta 
Filiberto Méndez, integrante del Colectivo Tilcoatle: 

Estuvimos luchando; cerrábamos la carretera, hacíamos bloqueos porque estábamos 
exigiendo un espacio para que nos dieran vivienda. Como éramos revoltosos, sí les 
hicimos mucho ruido. Entonces, me acuerdo que La Marina vino a sacarnos, pero ya 
cuando nos vinieron a sacar nos dieron el espacio allá y fue rápido porque ese espa-
cio se lo compraron a Bajos de Coyula. Bajos de Coyula vendió todo lo que es La 20 
de noviembre, para que así nosotros pudiéramos reubicarnos, tuvimos que pagar los 
terrenos, pero fue un precio muy bajo comparado con lo que podrías pagar aquí… […] 
Yo llegué al colectivo [Tilcoatle] [...] en aquel entonces, tenía un proyecto de árboles 
maderables y frutales que estábamos haciendo, y queríamos implementar en La 20 
de noviembre, más que nada para que los chavos tuvieran algo en qué enfocarse y 
no enfocarse tanto en las drogas o en el alcohol y tener la oportunidad de generar un 
 cambio mientras se hace y aprender cosas” (Méndez, 2021). 

De la experiencia de Filiberto por la defensa y reapropiación del territorio, 
surge su involucramiento con el Colectivo Tilcoatle, ubicado en Santa Cruz 
Huatulco, Oaxaca, y que actualmente se describe en sus redes sociales co-
mo “un grupo enfocado al desarrollo de actividades artísticas y culturales, 
con miras a provocar la reflexión sobre nuestro entorno social y  ambiental.” 
Las juventudes proponen respuestas novedosas al contemplar otro tipo 
de caminos para la transformación, desde el ocio, la convivencia, el ar-
te y el hedonismo, pasando por el trabajo y la dedicación.  Jesús,  Chucho, 
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miembro fundador del Colectivo Tilcoatle, empezó a abordar temas so-
ciales,  tales como la privatización de la playa, a través de su trabajo como 
periodista, trayecto que lo llevó a trabajar en el Parque Nacional Huatulco. 

Recién renunciado del Parque Nacional Huatulco formamos el Colectivo, no pasó ni 
un mes que renuncié hasta que formamos el Colectivo y a partir de ahí retomamos 
esas líneas, hablar de lo que puede hacer el individuo para nutrirse, hablar de lo que 
hace el individuo cuando se organiza, pero también hablar que cuando se organiza el 
individuo tiene que ver con buscar que su entorno esté bien, darse cuenta que hay es-
feras del bien vivir, y que la casa es uno de los espacios que los promueve [...], enton-
ces nos dimos cuenta que un módulo modesto como es una casa, como un espacio 
de artes y oficios para el desarrollo comunitario, se vuelve una unidad de bajo costo y 
que llega a diferentes públicos (López, 2021). 

Como se desprende del testimonio anterior, el buen vivir que se busca al 
participar organizando(se) política o socialmente no involucra  solamente 
el vivir bien en términos individuales, sino en colectivo, con el territorio 
donde se habita. Desde una lectura de derechos humanos, ello involucra 
el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
lo cual encuentra un aterrizaje en la acción colectiva desde los espacios 
comunitarios. Las juventudes identifican muchas formas de participación 
política fuera de vías institucionales. Un joven trabajador del sector hote-
lero de la Costa, de 27 años, y participante de un grupo focal, nos comen-
ta que, para él, aunque ha trabajado en campañas, el proceso electoral no 
es algo de su interés. 

No pues mira, honestamente desde que tengo la mayoría de edad nunca he votado, 
no sé, no me gusta andar en esos rollos, la verdad no […] Sí, anduve en una campaña 
[…] pues eso es chamba ya sabes, ahí hay que hacer la chamba, hay que andar de ac-
tivista, alborotando, haciendo bulto, más que nada eso (Joven participante en Grupo 
Focal de La Crucecita, Oax., 2021).

Reducir la participación política a únicamente al voto sería reducir las mu-
chas formas que hay para organizarse frente a problemas públicos. Ade-
más, ¿podría provenir ese juicio de valor desde una mirada adultocéntri-
ca? Como hemos dicho anteriormente: 

una gran cantidad de jóvenes -aunque ciertamente no la mayoría- se organizan y par-
ticipan activamente en la vida pública fuera de las formas tradicionales e institucio-
nalizadas. […] Los datos indican que los jóvenes están generando nuevas formas de 
organización que poco se han estudiado. Uno de cada cuatro jóvenes participa acti-
vamente en algún tipo de organización (Aguilar, 2011: 31). 
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El “desencanto político” y electoral de las juventudes puede venir, entre 
otros factores, de las dinámicas ejercidas por las instituciones que toda-
vía se basan en el asistencialismo y que no complejizan ni resuelven pro-
blemas concretos, y que tampoco involucran a las personas implicadas 
para entender los diversos contextos. Investigadores exploran cómo las 
personas jóvenes perciben a las instituciones lejanas y agresivas, ajenas 
a su realidad y a sus necesidades (Ramos, 2009). Patricia Matías López, 
mujer con discapacidad, Coordinadora de la Tienda de Artesanías de  Piña 
Palmera A.C. comenta: 

Cuando yo era joven empecé a participar con un señor que organizaba eventos  para 
personas con discapacidad, siempre me llamaban porque me gusta mucho partici-
par y conocer gente. Pero los eventos eran para recabar fondos, y a mí no me  gustaba 
 como era el trato, porque nos exhibían y solo íbamos a hacer colectas de dinero en la 
calle para el Teletón. Y yo una vez me enojé con ese señor y le dije que no volvería a 
asistir porque sus eventos solo me parecían para dar lástima. Unos años después, ese 
mismo señor me invitó a un evento a Piña Palmera, pero me llamó diciendo que como 
ya me conoce como soy, y que me quejo de todo, y que probablemente me gustaría el 
enfoque de esa organización. Y el día del evento pues me llamó mucho la atención el 
enfoque de Piña, que no se basaba en ese asistencialismo, sino en generar otra  forma 
de vivir la discapacidad (Matías, 2021). 

Por lo anterior expuesto se puede notar que los esfuerzos organizativos 
son más sostenibles cuando se participa conjuntamente en su creación, 
cuando hay un espacio abierto para la expresión propia de cada persona. 
Las juventudes requieren una participación directa, diálogo, incluso con-
flicto para que los procesos se hagan propios. La apropiación del espa-
cio público es una forma de participación que ejercen las juventudes, y de 
las que se les ha despojado por discriminación de edad, clase, racialidad, 
 sexo-género, capacidad, entre otras. Muchas de las expresiones  culturales 
realizadas por personas jóvenes -el grafiti, el rap, el skate- por nombrar al-
gunas, son descalificadas por las personas en puestos de toma de deci-
sión (adultas, la mayoría), llegando a criminalizarlas en el espacio público. 
El siguiente testimonio de Brezk, artista e impresor de 27 años, da cuenta 
del significado que tiene para un joven de secundaria tomar por la vía ile-
gal y clandestina las paredes de la ciudad:

La parte del grafiti viene desde la secundaria, desde que conoces a los amigos. La se-
cundaria en la que estuve el ambiente era un poco pesado, y lo ideal era juntarte con 
alguien que fuera pesado: ellos ya pintaban, de repente me invitaban; “oye, vamos a 
ir en la madrugada.” [...] Me encantó esa parte de la adrenalina, tener que salirte en 
la madrugada, cada persona que te encuentras en la madrugada es miedo, risas, son 
muchas cosas, todo ese ambiente me gustó, allí estuve por lo menos tres años [...] Y 
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cuando ya tienes la seguridad de cómo actuar, empiezas a salir solo [...]. Yo tenía que 
salir con algo, no podía andar por la calle sin un plumón, sin un pedazo de carbón, si 
tú quieres, pero tenía que llevar algo para pintar [...]. Es algo muy bonito porque sien-
to que te conoces a ti mismo, y siento que es una evolución, o al menos así yo lo viví: 
del chavito que gritaba “ey, háganme caso,” queriendo llamar la atención, queriendo 
ser reconocido, al joven que dice “esto me gusta”, si me ven está chido y si no, tam-
bién (Brezk, 2021). 

La participación política de las mujeres en términos electorales o institu-
cionales continúa siendo baja, además de que, a causa de las lógicas pa-
triarcales, se excluyen otras formas de participación. Proponemos incluir 
las labores de cuidados y domésticas como formas de participación polí-
tica y social, además de económica. Las mujeres en México hacen una do-
ble o triple jornada laboral, al asumir el trabajo doméstico y de cuidados de 
forma desproporcionada frente a sus contrapartes masculinas.  Esto ha te-
nido un efecto tanto en la organización social, como en la forma de enten-
der el mismo concepto de participación. Históricamente, los trabajos de 
cuidados se han invisibilizado, mucho menos reconocidos como  formas 
de participación, siendo que es común que sean las mujeres, en particular 
mujeres jóvenes, quienes ocupan los espacios organizativos en los Comi-
tés de Madres de Familia en las escuelas, la gestión de comedores comu-
nitarios, y en la organización de espacios conmemorativos y celebratorios 
en las comunidades. Además, durante la pandemia de covid-19, las mu-
jeres han asumido y absorbido el impacto de la crisis, al incrementar las 
ya largas jornadas de trabajo en casa con el cuidado de niñez y familiares 
enfermos y/o personas con discapacidades, y continuar con las activida-
des que les generan ingresos (Harman, 2016: 525). Adicionalmente, las 
mujeres jóvenes se han organizado en formas solidarias de cuidado mu-
tuo frente a la crisis sanitaria, haciendo despensas colectivas o apoyando 
en el cuidado de personas menores en casa. 

Por otro lado, las juventudes participan dentro de sus comunidades en 
los ámbitos culturales y de defensa del territorio. Como se mencionó ante-
riormente, aunque la participación de las juventudes se inscribe en una for-
ma de organización en la cual se encuentran dinámicas y expresiones del 
adultocentrismo y el machismo, el contexto comunitario requiere formas 
de análisis interculturales. Dentro de la comunidad, las juventudes encuen-
tran mecanismos de participación juvenil, como actividades deportivas, 
musicales, participaciones a tequios, o dentro de la organización comuni-
taria, asumiendo el cargo de topiles²³ u otros. Maribel López Reyes, Coordi-
nadora de Enlace A.C.- Tlaxiaco, da cuenta del interés por las comunidades 
de incluir a las personas jóvenes que regresan de  contextos de migración: 

²³El cargo de topil suele ser el pri-
mero del escalafón de cargos públi-
cos a nivel municipal en los sistemas 
normativos internos. Su función princi-
pal es la seguridad del municipio. Fre-
cuentemente, suelen ser cargos no re-
munerados, aunque esto varía de un 
municipio a otro.
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Se plantea cómo involucrar a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, porque en 
las comunidades se ve la temática de la migración que existe. [...] Cómo vamos a ha-
cer para que los jóvenes se involucren y no sientan como una obligación cumplir los 
cargos, ¿no? [...] Los jóvenes tienen una formación muy distinta [...]. En esta parte de 
 cómo compaginar a los jóvenes y a los adultos, suena como muy interesante, porque 
de pronto tienen ciertos choques (López Reyes, 2021). 

En estas muchas formas de participar, vemos además un interés por las 
tradiciones o prácticas de participación que les preceden, siendo Oaxaca 
un lugar con diversas expresiones culturales transmitidas de generación 
en generación. Así, las juventudes toman lo heredado no como un “deber 
ser” rígido, sino con adaptabilidad: “lo político […] adquiere corporeidad en 
las prácticas cotidianas de los actores, en los intersticios que los poderes 
no pueden vigilar […] Para los jóvenes, la política no es un sistema rígido de 
normas, es más bien un bricolaje de formas y estilos de vida, una red va-
riable de creencias, estrechamente vinculada a la cultura” (Reguillo, 2012: 
35-36). Este voltear a indagar, se acompaña de una apropiación y resigni-
ficación de tradiciones comunitarias, donde los intercambios intergenera-
cionales no escapan de estar inscritos en dinámicas de poder.

Martha Alvarado y Ángel Bautista trabajan dentro del colectivo  Rodante, 
difundiendo la música tradicional y contemporánea, siendo uno de sus ob-
jetivos el “promover, preservar, o dejar algo en la comunidad”. Ambos com-
parten sobre las dinámicas a través de las cuales dialogan distintas gene-
raciones dentro del ámbito de la música. Aunque en la música tradicional 
encuentran particularmente a adultos mayores, hay personas jóvenes que 
se interesan en ella, buscando hacer una ejecución más fiable a la original, 
o adaptándola a otros géneros populares entre las juventudes. “Hay cancio-
nes chilenas o canciones muy originarias, pero que no conocen o no sue-
nan en radio. Son personas ya muy adultas, muy grandes, para serte muy 
sincero, nos decían: esta persona es la última que se sabe tal canción, la 
que canta cuando va a sembrar el maíz”, comenta Ángel Bautista. A la par, 
trabajan con músicos jóvenes “que tengan esta visión, este interés, de es-
tar creando algo diferente, de la costumbre, de ver siempre lo mismo, que 
no es que sea algo malo, sino que también se le debe de dar esta  apertura 
hacia los jóvenes”. Un obstáculo, comenta Martha Alvarado, es que mu-
chas veces las creaciones de las personas jóvenes no son valoradas por 
personas adultas dedicadas a los géneros tradicionales: 
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Aquí en Huajuapan, afortunada o desafortunadamente están muy casados con la tra-
dición; que no es necesariamente algo malo, pero tampoco deja que esa tradición 
 evolucione con los jóvenes y los jóvenes justamente la tomen, se apropien de ella, 
 para hacer algo diferente. Sí se ve como muy cerrado ese sector o ese entorno (Al-
varado, 2021). 

Si bien en Oaxaca hay una larga tradición en términos de organización co-
munitaria, el estado también es referente en cuanto a formas de organi-
zación cooperativista. Las relaciones cooperativistas son significativas y 
están cobrando auge entre las juventudes. Se ahonda más sobre este te-
ma en el libro sobre Inclusión Sociolaboral de las Juventudes que forma 
parte de este Diagnóstico.

La mayoría de los espacios culturales o artísticos con los que hablamos 
llevan su proyecto desde la autogestión y la cooperación con otros colecti-
vos: se realizan trueques de saberes y trabajo, se gestionan lugares aban-
donados para su conversión en centros culturales, se sostienen proyectos 
con fondos propios, etc. Aunque las propuestas son muchas, novedosas 
y apropiadas por la comunidad, la falta de recursos ha hecho que los pro-
yectos sean temporales y no puedan tener continuidad. En esta escasez 
de recursos económicos, los espacios culturales indagan en otras formas 
de sostenibilidad, desde acciones autogestivas como fiestas, conciertos 
y talleres, hasta el acercamiento a los gobiernos municipales, o intentar la 
vía electoral, al proponer a alguna persona participante del colectivo co-
mo candidata en elecciones municipales. 

Por otro lado, en las tres regiones, las mujeres jóvenes se organizan y 
tejen lazos para la defensa de sus derechos, la autodefensa, la prevención 
de violencia y el acceso seguro al aborto, la difusión de la cultura y del tra-
bajo de artistas mujeres, entre muchos otros temas. Por ejemplo, la Colec-
tiva Autogestiva Acción Mujeres Savi promueve la defensa de derechos y 
de las lenguas originarias a través de actividades e intervenciones cultu-
rales y artísticas. Algunas de sus actividades consisten en intervenciones 
artísticas y la traducción de frases feministas y herramientas como “el vio-
lentómetro” al Mixteco y al Triqui. 

Otro ejemplo es el 5to Encuentro de Mujeres Afromexicanas, que tuvo 
lugar en Charco Redondo, Tututepec, región costa, en julio de 2021. El en-
cuentro se tituló “Por la Inclusión, el ejercicio de nuestros Derechos, Jus-
ticia y Desarrollo”, lo que denota un importante esfuerzo de organización 
colectiva para la transformación social. A pesar de que en este  encuentro 
participaron muy pocas “personas jóvenes”, pensadas desde el rango de 
edad, las organizaciones que lo llevaron a cabo trabajan directamente 
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con juventudes en sus territorios. La Mtra. Rosa María Castro, activista 
 afromexicana, habló de los derechos político-electorales y compartió una 
reflexión señalando que las estructuras racistas y discriminatorias que 
imperan en México obstaculizan el derecho a la participación de las mu-
jeres afromexicanas.  Los derechos políticos electorales incluyen el dere-
cho a ser elegidas para un cargo político, el derecho a votar y ser votada. 

Rosa María Castro compartió su experiencia al desear participar en un 
proceso electoral para una diputación local, por la importancia de reivindi-
car sus derechos y su fuerte conocimiento de la agenda política,  sabiendo 
también que no había otras mujeres participantes en el proceso. Los par-
tidos políticos no implementaron acciones afirmativas, y ella tuvo que im-
pugnar porque le negaron la participación. No logró la candidatura, pero sí 
logró colocar la presencia de las mujeres negras en la participación política 
electoral. Finalmente, Rosa María Castro invitó a ejercer los derechos po-
líticos electorales, no tener miedo, y organizarse con otras mujeres y apo-
yarse entre sí, para que en los siguientes comicios las mujeres afromexi-
canas cuenten con un bloque propio.  En el congreso de Oaxaca, no sólo 
no hay representación de este grupo de la población, sino que  algunas per-
sonas se autoadscribieron como afromexicanas e indígenas para poder 
participar en procesos electorales, sin pertenecer a dichas comunidades, 
y sin reconocer la agenda que las activistas afromexicanas han trabajado 
desde hace más de veinticinco años. 

Derechos políticos de las juventudes

La toma de espacios públicos a través de intervenciones artísticas, co-
mo sede de procesos organizativos, o actos multitudinarios de denun-
cia, son formas significativas y recurrentes de participación en la entidad 
 Oaxaqueña. Los espacios y servicios públicos son limitados, y están cen-
tralizados en la capital o en las ciudades-mercado de las regiones, por 
ejemplo, Pinotepa Nacional en la Costa, Tlaxiaco en la Mixteca, o en las 
ciudades donde hay un desarrollo turístico de gran escala como Huatulco 
y Puerto Escondido. Procesos como la gentrificación, dinámicas clasistas 
y racistas, y políticas que priorizan el uso del espacio público para el turis-
mo, por encima del de la ciudadanía, limitan significativamente los espa-
cios que las juventudes pueden utilizar libremente para sus propios fines.            

Marcela Meneses Reyes (2016) recopila algunos testimonios de artis-
tas jóvenes organizados que expresan su desplazamiento de los espacios 
públicos. Entre ellos, uno expresa “ni derecho al centro tenemos”. Las per-
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sonas jóvenes, en especial las mujeres, tienen una movilidad limitada en 
los lugares donde residen o donde estudian. Esto se ilustra en el siguien-
te testimonio de Abdías García González, artista de 28 años de edad, ori-
ginario de Santiago Xanica: “Llegamos aquí en el 99 a Magdalena, en Etla, 
un sector que está fuera de la ciudad y que solo íbamos fines de semana 
al centro. Yo me acuerdo de venir a Oaxaca en el 2000 y ver súper chavi-
to todo, está ahí toda esa explosión de color” (García, 2021). Para las ju-
ventudes, acceder a los espacios públicos para ocio, recreación, o sociali-
zación, se ve obstaculizado por diferentes razones, incluyendo el costo e 
insuficiencia del transporte y las grandes distancias entre las áreas de re-
sidencia y los espacios públicos. Muchas veces se tienen que tomar dos 
o más vehículos, lo que incrementa el gasto para las familias. Igualmente, 
el transporte público es percibido como ineficiente e inseguro. Particular-
mente, las mujeres jóvenes se ven constantemente expuestas a la violen-
cia de género durante los traslados hacia sus espacios laborales y de es-
tudio, violencia que también está presente en su exclusión de las de por sí 
limitadas plazas, parques y espacios recreativos. De ahí que los jóvenes 
varones puedan encontrar más espacios de participación fuera de los ho-
gares, mientras que las mujeres jóvenes muchas veces se ven obligadas 
a permanecer en los hogares para “cuidarles” de la violencia ejercida so-
bre ellas en las calles. 

La mayoría de las políticas públicas, proyectos, programas y becas 
pensadas para las juventudes no contemplan realidades locales y se des-
pliegan con un alcance limitado desde las grandes urbes hacia afuera de 
forma centralizada. Al mismo tiempo, muchas comunidades no tienen la 
organización, disposición y recursos necesarios para reproducir o gene-
rar espacios estimulantes para las juventudes. El siguiente comentario de 
un joven de entre 20 y 25 años de Santo Domingo Armenta, participante 
de un grupo focal:

Bueno pues a mí me gustaría que hubiera más apoyo, más o menos como lo de la  beca 
pues (¿esa beca te refieres como a la de estudios?) pues yo quisiera que hubiera algo 
así como un club de deporte, un club de danza, una casa de la cultura, para nosotros 
los jóvenes y para la generación que viene para que nos enseñen cosas como: pintar, 
hacer equis cosa que tenga que ver con el arte (Joven participante en grupo focal en 
Santo Domingo Armenta, Oaxaca, 2021). 

En algunas comunidades y en la propia capital de la entidad, han surgido 
centros culturales autogestionados por jóvenes y colectivos que buscan 
hacer del arte algo público y accesible para todas las personas.  Ofrecen 
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talleres artísticos a precios accesibles, de forma gratuita o en trueque, y 
abren sus espacios para que sean apropiados, transformados en función 
de los intereses y aspiraciones de las juventudes. 

Evidentemente la toma y ocupación de los espacios públicos  adquiere 
diferentes formas de acuerdo con la constelación de símbolos y signifi-
cados propios de las culturas juveniles de cada territorio, y de las culturas 
más amplias con las que se interconectan. El Colectivo Pelota Mixteca 
ha realizado murales tanto en la ciudad de Tlaxiaco, como en comunida-
des circunvecinas de la región haciendo uso de símbolos que apelan a la 
identidad y la lengua mixteca. Por su parte, el Colectivo Tilcoatle, en Hua-
tulco, entre varias acciones ha hecho una ocupación del espacio público 
por medio de la creación y cuidado de un huerto comunitario ubicado so-
bre avenidas importantes de la ciudad, y que funge como centro cataliza-
dor para intercambios, talleres, pláticas abiertas al público en general en 
torno a temas ambientales, y propuestas económicas, culturales y políti-
cas alternativas al capitalismo. En la Ciudad de Oaxaca, varios colectivos 
han hecho ocupaciones de inmuebles abandonados y los han tornado cen-
tros culturales que abren al público un abanico de talleres de formación 
artística a precios accesibles, pues los pocos centros culturales “no son 
abiertos a propuestas de jóvenes artistas, o a compartir el conocimiento 
de forma gratuita”, como lo detalla una participante artista de 21 años en-
trevistada en la Ciudad de Oaxaca.

En Oaxaca, como en el mundo, hay diversos feminismos expresándose e 
influyendo en la arena pública. El abanico de expresiones incluye voces 
autogestivas que promueven la autoorganización, voces que buscan inci-
dir en el ámbito local comunitario, otras que inciden a nivel de gobiernos 
estatal y federal, así como otras que se alían con redes y actores a nivel 
internacional. Existen muchos puntos de confluencia, entre los más im-
portantes la exigencia por una vida libre de violencia contra la mujer y el 
alto a los feminicidios, dado que esa es una problemática sentida en to-
das las regiones. 

Incluso en Oaxaca es frecuente encontrar organización, crítica, resis-
tencia y lucha en contra de las diferentes violencias contra las mujeres, 
mismas que toman distancia o no se identifican con el feminismo, debi-
do entre otras cosas a que los espacios de enunciación y denuncia po-
nen al frente los tejidos comunitarios o la crítica al sistema clasista y 

Las mujeres jóvenes, feminismos y derechos
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 colonizador del capitalismo. En el libro “Las mujeres jóvenes desde el gé-
nero y la  interseccionalidad” de este Diagnóstico, exploramos con mayor 
profundidad algunos de los procesos organizativos feministas en Oaxa-
ca en  donde participan activamente mujeres jóvenes. Una persona de 32 
años, grabadora gráfica en un grupo focal realizado en la Ciudad de Oaxaca, 
explica la necesidad de organizarse entre mujeres de la siguiente manera:

Cuando yo entré, formé parte de un colectivo, yo entré más por los ideales del colecti-
vo de gráfica como protesta, como denuncia, y al mismo tiempo trabajar en las comu-
nidades. La mayoría eran hombres y los que salíamos porque a veces íbamos a mar-
chas, igual eran hombres. Y yo decía: “¿dónde están las mujeres?” Nunca pensé que 
si hacíamos una actividad para mujeres sería en ese entonces un acto  feminista, o un 
acto de pecado porque ya estoy aglutinando mujeres. Pero en ese entonces  decía “no 
hay compañeras, sería bueno hacer un tallercito de mujeres”. En esa época había lle-
gado una compañera de México y ella me empujó a hacerlo, había conocido a unas 
compañeras y ellas me alentaron mucho, ya tenían experiencia. Cuando se hace este 
tallercito llegaron como veinte mujeres grabando algo para el 8 de marzo. Por mi ca-
beza nunca pasó que sería algo feminista, lo hice porque es una necesidad, a veces 
si de 10 varones nada más hay una mujer, a quién le vas a contar que me manché, me 
siento así, u hoy no tengo ganas de trabajar, me siento triste (Anónima, 2021).

“Ésta es mi boca, no es de mi papá, ni de mi vecino, ni de mi amigo, ésta es 
mi boca. Éstas son mis nalgas, no son de mi papá, no son de mi primo, no 
son de mi hermano, no son de mi amigo, éstas son mis nalgas” (Encuen-
tro de Mujeres Afromexicanas, 2021). Invitando a las mujeres en el públi-
co a tocarse con ambas manos la boca, las nalgas, y así varias partes de 
su cuerpo, a la vez que repetían este mensaje, Guadalupe Martínez, mu-
jer nahua, periodista, activista por los derechos de las mujeres,  buscaba 
concientizar sobre la importancia de reconocer el cuerpo como territorio 
propio a las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas presentes en 
el Encuentro de Mujeres Afromexicanas.  Dado que la violencia sexual es 
una problemática grave en la región, en este espacio se compartieron es-
trategias y rutas para responder frente a la violencia en contra de niñas 
y adolescentes. Las estrategias incluyen el asesoramiento y acompaña-
miento para la denuncia legal, la identificación y creación de un directorio 
de aliadas y redes de apoyo, entre otras.

Las formas de participación y los temas en la agenda varían de  acuerdo 
con la posición de las mujeres y las formas de opresión que enfrentan. Ac-
tualmente, para el movimiento de Mujeres Afromexicanas la participación 
política por vías formales es de gran relevancia, y muchas personas jóve-
nes participan y enriquecen estos procesos.
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Quinto Encuentro de Mujeres Afromexicanas

Mesa 3.- Para el pleno ejercicio de los Derechos Políticos y Económicos de las 
Mujeres Afromexicanas

En el marco del 5º Encuentro De Mujeres Afromexicanas “Por la Inclusión, el ejercicio de nues-
tros Derechos, Justicia y Desarrollo” llevado a cabo el 25 de julio de 2021 en Charco Redondo 
Tututepec, Oaxaca y que  conmemora el “Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes”, 
se reunieron mujeres afromexicanas de diversas partes del país, así como colectivas y orga-
nizaciones de la sociedad civil aliadas para tratar temas relacionados a sus territorios y dere-
chos. En este encuentro evidenciaron y reflexionaron a través de sus propias experiencias, las 
problemáticas que deben enfrentar como mujeres afrodescendientes. Se llevaron a cabo 5 me-
sas de trabajo, una de ellas vinculada a los derechos políticos y económicos. A continuación, 
se detallan las propuestas y solicitudes generadas:

•Capacitación que coadyuve al empoderamien-
to de las Mujeres Afromexicanas donde pue-
dan conocer las leyes que rigen en su estado 
y las herramientas que hacen falta.

•Establezcamos grupos de trabajo  para el di-
seño de estrategias para la visibilización y 
exigencia de que se  garantice el estado de 
 derecho para las Mujeres Afromexicanas. 

•Exigir a las Organismos Procesales Electora-
les (reformas de las acciones afirmativas, a fin 
de que los partidos políticos las cumplan y res-
peten la verdadera auto adscripción calificada.

•Que el Pueblo Afromexicano defina los re-
quisitos de autoadscripción calificada para 
que haya una verdadera representación de 
las Mujeres Afromexicanas en los congre-
sos y se puedan colocar las agendas políti-
cas, económicas y sociales de las Mujeres 
 Afromexicanas.

•Las Mujeres Afromexicanas decimos NO A 
LA USURPACIÓN DE LA IDENTIDAD AFRO-
MEXICANA. 

•Exigimos a los partidos políticos la verdadera 
inclusión de las Mujeres Afromexicanas y en 
igualdad con las  demás mujeres. 

•Implementar un taller sobre las  acciones afir-
mativas de cada estado. 

•Proponemos una red de Mujeres Afromexica-
nas interesadas en participar en los procesos 
electorales, y seguir trabajando de  manera 
coordinada  para su fortalecimiento. 

•En cuanto al empoderamiento económico, que 
exista una estrategia  nacional para reforzar 
la salida de  productos, buscando asesoría en 
 redes sociales para la comercialización. 

•Talleres de formación política. 
•Un diseño de políticas públicas, pero también 
de propuestas de reformas electorales del co-
lectivo afromexicano. 
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•Las Mujeres Afromexicanas reunidas en el 
5to. Encuentro en el marco del día internacio-
nal de las Mujeres Afrodescendientes y del 
 Decenio Internacional de los Pueblos Afro-
descendientes, exigimos al congreso Estatal 
apruebe y nos pronunciamos en favor de la 
 iniciativa de ley para el desarrollo integral de 
los pueblos y comunidad afromexicanas del 
estado de Oaxaca, presentada el pasado mes 
de diciembre de 2020 y que a la fecha no ha 
 habido respuesta. 

•Exigimos a los congresos Estatales de la 
República la Aprobación de  Leyes Secunda-
rias, para que se vea materializado el reco-
nocimiento constitucional de los Pueblos y 
Comunidades Afromexicanas en el Art. 2do, 
 Apartado C, de la Carta Magna.

Percepciones y críticas de juventudes de pueblos originarios al 
machismo

Como se ha expuesto anteriormente, las personas jóvenes tienen una agen-
cia transformadora y están constantemente desafiando y regenerando las 
estructuras, relaciones y tejidos en los cuáles participan. Lo anterior re-
frendando y actualizando el vivir en comunidad y el existir en la comunali-
dad dentro de una sociedad globalizada. 

Las personas jóvenes juegan un papel de agentes críticas y críticos, que 
identifican las prácticas con o sin vigencia, dadas sus circunstancias de 
vida, necesidades y aspiraciones, pero también conscientes de que son 
parte integrante de una colectividad más amplia con la cual hay una vin-
culación afectiva. La posibilidad de observar de manera crítica las prácti-
cas cotidianas de una colectividad es un ejercicio que ocurre en asuntos 
diversos: disidencias sexuales, roles de género, consumo de sustancias, 
identidades y culturas juveniles. 

A continuación, retomamos algunos fragmentos de un grupo focal con 
personas jóvenes de Villa de Mitla, en el cual se conversó sobre las des-
igualdades de género. En estas diferentes perspectivas que mostramos, se 
ilustra cómo hay un entendimiento compartido de que el machismo  existe 
en la comunidad. Cabe notar que las jóvenes participantes de este diálogo 
reconocen que es un problema que se asienta, no como una  característica 
de todas las personas habitantes de Mitla, sino como prácticas comparti-
das entre ciertos grupos con una mentalidad más conservadora. Sofía Bai-
lón Martínez, originaria de Villa de Mitla, de 21 años,  integrante del  Colectivo 
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Gacnäjnu Guejdx, lo expone de la siguiente manera: “En algunas familias, 
aun estando en 2021, es como “tú tienes que hacer las cosas  porque eres 
mujer” (Bailón, 2021).

También resulta interesante notar que hay perspectivas diferenciadas 
sobre lo que debe o no cambiar, qué prácticas constituyen y reproducen 
el machismo, y cuáles soportan la cuestión identitaria. Estas diferencias 
revelan la parte de un diálogo, debate permanente interno a la comunidad, 
donde se ponen en tensión o cuestionamiento las relaciones, símbolos, es-
tructuras de una sociedad, y que se actualizarán y reformarán en tanto lo-
gren dar sentido a la existencia de las nuevas generaciones. Irvin Uriel Her-
nández, integrante fundador del Colectivo Gacnäjnu Guejdx, de 28 años:

Tenemos muy arraigado la cuestión del machismo, y lo vemos con las compañeras 
del equipo, los compañeros pueden estar en reuniones a la hora que ellos quieran y 
las compañeras no, les están llamando. En principio, cuando recién entran, los pa-
pás se preocupan porque a veces tenemos reuniones en las noches y nos picamos 
 mucho y terminamos ya muy tarde ...Estamos tan acostumbrados a no ver mal todo 
esto,  cuando vamos a un entierro, ¿quiénes van hasta adelante?, pues los hombres, 
¿no? porque culturalmente así es [...] hay algunas cosas sí positivas porque hasta 
 cierto punto nos dan equilibrio en la sociedad, todavía conservamos prácticas de res-
peto hacia la mujer, nos damos cuenta que la violencia de género es real, existe pero 
es minimizada  (Hernández, 2021).

El siguiente testimonio ocurre en la misma conversación, aunque la valo-
ración es distinta a la anterior en cuanto a qué patrones sí requieren ser 
modificados y cuáles no. Esta perspectiva también resalta la capacidad de 
cambio en las conductas humanas, también de las generaciones mayores, 
y la posibilidad y necesidad de un diálogo intergeneracional, así sea en ten-
sión y conflicto, a modo de llegar a un común entendimiento. 

Mitla ha tenido una cultura machista desde siempre, ahorita, se ha ido  desapareciendo 
poco a poco. Pues todo va desde la cultura, la religión, todo eso influye no, difiero con 
eso de cambiar la mente de los adultos, por ejemplo, mi abuelo yo veía desde  chiquito 
que era muy machista, llega a la cocina y le sirven, se va, “haz esto”. No sé ...poco 
a  poco se va dando cuenta de lo que es la realidad hoy en día. En mi caso, siempre 
 estuvo en desacuerdo con el pelo largo en los hombres, las perforaciones, los  tatuajes, 
el consumo de sustancias, todo eso no, que ha ido cambiando poco a poco esa men-
talidad, porque sabe que eso no tiene que ver con mis acciones [...] estar en contra 
de lo que dicen los adultos, es una forma muy extrema pero sí se genera un cambio 
en cómo piensan los adultos mayores. Se practica el machismo sin que se den cuen-
ta, es importante recalcarlo cuando se presenta para generar un cambio, sin pensarlo. 
Aunque estés muy abierto a muchos temas siempre va a haber algo que llegue a so-
nar dentro de esta cultura machista. Los temas culturales, lo que se dividen (hombres 
y mujeres en la procesión de un entierro) y todo eso, yo no le veo problema en conser-
var esos patrones culturales, sino en eliminar esa parte del machismo, mantener esto 
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que es  simbólico, todo lo que son los ritos, considero que se puede conservar, siem-
pre y cuando dejando otros detalles que hoy en día no son tan, ya no deben ser nor-
malizados (Joven participante en Grupo Focal de Casa Roo en de Villa de Mitla, 2021).

Las personas jóvenes tienen una opinión crítica sobre las relaciones socia-
les al interior de sus comunidades. Sus posicionamientos son diversos y 
sugieren que son parte de los movimientos internos por transformar y ac-
tualizar las reglas sociales que organizan la vida de la comunidad.

Personas jóvenes y discapacidad

Patricia Matías López, Coordinadora de la Tienda de Artesanías de Piña 
Palmera, mujer con discapacidad, nos explica cómo de joven ella pensa-
ba que individualmente tenía que hacer el esfuerzo de superar las barre-
ras impuestas por la sociedad, cuando estas barreras son injustamente 
ejercidas en contra de las personas con discapacidad, ya que la misma 
sociedad no está organizada de forma incluyente para todas las personas.
 

Es que yo pensaba cuando era joven que yo me tenía que adaptar a las condiciones 
de los demás, que como era joven y fuerte, debía hacer un esfuerzo extra para igualar 
a las demás personas, y por ejemplo en las escuelas, en la calle, no hay rampas para 
que uno pueda transitar libremente, ahora imagínate en ese entonces, y pues yo no te-
nía mucho conocimiento de mi condición, quería caminar todo el tiempo y no le daba 
la importancia a la silla de ruedas, y eso me lastimaba. Ya después me empezaba a 
dar cuenta que esas condiciones eran injustas y que es necesario conocer nuestros 
derechos y empoderarse para exigir mejores condiciones para nosotras las personas 
con discapacidad (Matías, 2021). 

La discapacidad recrudece las violencias que enfrentan las juventudes, es-
pecialmente cuando se vive desde una posición que se intersecciona con 
otros ejes de dominación como el sexo-género, la racialización, las geo-
grafías marginalizadas, o en un contexto de institucionalización. 

Las normatividades internacionales han avanzado y se han tornado más 
incluyentes y sensibles a la condición de discapacidad, sin embargo, la 
brecha para su implementación, especialmente en lugares como  Oaxaca, 
es abismal. Como puede verse a continuación, derechos que son recono-
cidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006) distan mucho de verse reflejados en la 
sociedad mexicana en su conjunto. 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006)

El Estado Mexicano fue un fuerte impulsor a 
nivel internacional de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo. Éstos fueron aprobados por las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y 
México ratificó su adhesión el 17 de  diciembre 
de ese mismo año. Algunos derechos allí con-
sagrados, y relacionados con lo expuesto en 
el libro Trabajos dignos para la vida: las juven-
tudes y su inclusión sociolaboral de este Diag-
nóstico, son los siguientes:

Art. 9 Derecho a participar plenamente en 
 todos los aspectos de la vida, para lo que 
los Estados tendrán que asegurar el acce-

so  efectivo al entorno físico, el transporte, la 
 información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y a otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

Art.29 Derecho a participar en la vida política y 
pública en persona o a través de representan-
tes libremente elegidos, incluidos el derecho 
a votar y ser elegidas, derecho a conformar or-
ganizaciones de personas con discapacidad a 
nivel internacional, nacional, regional o local.

Art.30 Derecho a participar en actividades cul-
turales, recreativas, deportivas, intelectuales 
creando, difundiendo o disfrutando.

La libertad para tomar decisiones propias sobre todos los aspectos de la 
 vida, esa capacidad de agencia de los sujetos, es clave para la participación 
plena. Sin embargo, esta libertad es poco reconocida para las  personas 
con discapacidad, sobre todo para las mujeres jóvenes.
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•Transversalizar la perspectiva de juventudes en el quehacer de las au-
toridades locales y en las propuestas y acciones que se realizan desde 
los espacios de Agencias y Municipios.
  

•Promover el uso y aprovechamiento equitativo de los espacios  públicos 
por parte de las personas jóvenes.

•Apoyar las iniciativas locales lideradas por juventudes, ya sean produc-
tivas, de transformación social, comunitaria, ambientales, artísticas y 
culturales.

•Promover espacios de participación de las personas jóvenes sobre los 
asuntos comunitarios, incluyendo en espacios tradicionalmente lidera-
dos por personas adultas, como las asambleas comunitarias. 

•Proporcionar servicios amigables y de calidad para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de personas jóvenes, incluyendo el 
acceso a consejería sobre métodos anticonceptivos y de prevención de 
Infecciones de Transmisión Sexual e interrupción del embarazo. 

•Consolidar acciones para la prevención, atención, reparación y erradi-
cación de la violencia de género.

•Consolidar acciones para prevenir, atender, reparar y erradicar la violen-
cia sexual a niñas, niños y adolescentes. 

A las autoridades locales



propuestas para la inclusión de las personas jóvenes

140

•Garantizar la libre y segura movilidad de las mujeres jóvenes en las  calles.
   

•Fortalecer los servicios públicos de cuidado, gratuitos y de calidad, 
 para personas no autónomas (infancias, personas adultas mayores, 
 personas con discapacidad, y otras condiciones).

•Garantizar que los espacios púbicos recreativos y educativos sean es-
pacios libres de violencia y acoso.

•Instaurar mecanismos comunitarios que promuevan el intercambio in-
tergeneracional y la participación plena de las juventudes en toma de 
decisiones que les afectan. 

•Fomentar la inclusión en y con la comunidad de las personas jóvenes 
con discapacidad. 

A las instituciones educativas

•Capacitar al personal docente y administrativo en perspectiva y dere-
chos de las juventudes.

•Prohibir políticas discriminatorias hacia las personas jóvenes por su 
aspecto, estilo y/o pertenencia a una cultura juvenil respetando el de-
recho al libre desarrollo de la personalidad.

•Promover el uso y aprovechamiento de los espacios escolares para la 
organización, la generación e implementación de proyectos, iniciativas 
y emprendimientos juveniles. 

•Generar mecanismos para la prevención y atención de las violencias de 
género en espacios escolares con participación de juventudes.

•Generar mecanismos para la prevención y atención del acoso y  acoso se-
xual dentro de los espacios escolares, con participación de  juventudes.
 

•Abrir espacios de reflexión acerca de las juventudes y sus derechos.

•Tomar en cuenta las iniciativas juveniles productivas, de transforma-
ción social, comunitaria, ambiental, artísticas y culturales.
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A las organizaciones civiles

•Abrir espacios para la libre exploración, expresión y creación artística 
y cultural de las personas jóvenes. 

•Abrir espacios para el análisis crítico sobre el uso de sustancias psi-
coactivas, particularmente desde la perspectiva de reducción de daños 
y derecho al ocio. 

•Promover espacios para la reflexión crítica sobre los estereotipos que 
criminalizan a las juventudes, así como en torno al adultocentrismo.

•Promover proyectos que contribuyan a la generación de redes y alian-
zas en torno a las juventudes.

•Promover espacios de reflexión y acción que contribuyan a una cultura 
libre de violencias de género a nivel local.

•Promover espacios de reflexión y acción que contribuyan a la preven-
ción, atención, reparación y erradicación de la violencia sexual de niñas, 
niños y adolescentes. 

•Generar espacios para el acercamiento de las mujeres jóvenes a los 
feminismos. 

•Ofrecer condiciones dignas de trabajo a las juventudes, y promover pro-
gramas internos de formación y crecimiento.

•Promover la inclusión de personas jóvenes con discapacidad a sus 
equipos de trabajo.

•Incorporar la perspectiva de juventudes y la intergeneracionalidad en 
sus enfoques de trabajo. 

•Capacitar al personal docente y administrativo en perspectiva y dere-
chos de las juventudes. 

•Incorporar espacios accesibles para las personas con discapacidad en 
los planteles educativos y fomentar su plena inclusión en los mismos.
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En este capítulo resaltamos la forma en que las juventudes de los diferen-
tes territorios se perciben a sí mismas como seres en que están apren-
diendo, que tienen mucha energía para llevar a cabo acciones, que están 
adquiriendo responsabilidades, que sienten preocupación por las proble-
máticas que perciben en sus entornos más inmediatos y a nivel global, y 
sobre todo, que tienen mucha motivación e iniciativa para involucrarse y 
contribuir a la transformación de los territorios en los que viven. 

Las juventudes en Oaxaca perciben que pese a sus esfuerzos, iniciati-
vas y acciones para participar y ejercer sus derechos plenamente, sus opi-
niones no son tomadas en cuenta. Esto lo interpretamos como síntoma 
y resultado del adultocentrismo que obstaculiza el pleno ejercicio de sus 
derechos, donde se sigue interpretando a las juventudes como personas 
incompletas, sin pleno juicio y, por ende, no confiables. 

Durante nuestro trabajo de campo se hizo patente que las juventudes 
que compartieron sus sentipensares se muestran muy sensibles y cons-
cientes de problemáticas como la degradación ambiental y el extractivis-
mo, la gentrificación de los espacios públicos, el patriarcado y las violen-
cias contra las mujeres e infancias, así como el racismo y la discriminación.

Entre los principales hallazgos de tomo del Diagnóstico, se encuentra el 
recuperar cómo las juventudes se organizan y participan de iniciativas ya 
sea a nivel grupal, barrial y comunitario, o desde sus familias y amistades 
en sus interacciones comunitarias. Estas formas de participación muchas 
veces divergen y rebasan a las formas institucionalizadas o a las que son 
promovidas y reconocidas desde los espacios adultos, proponiendo nue-
vas formas de hacer las cosas y contribuir a un cambio social. La historia 
de lucha y resistencia presente en las distintas comunidades y territorios 
de Oaxaca, permean también la forma en que las juventudes se autoads-
criben y se perciben a sí mismas, formando parte de una sociedad com-
pleja y contradictoria, pero con amplias posibilidades de cambio.
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