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R E S U M E N

Las transformaciones democráticas y las relaciones dinámicas que tejemos los humanos con los entornos 
urbanos obligan a examinar el entendimiento de la relación entre espacio público y democracia. Por ello, 
el presente estudio tiene por objetivo analizar las formas de apropiación y significado del espacio público 
desde las juventudes de la ciudad intermedia de Montería, capital de Córdoba, Colombia. Se trabajó con 
una metodología cualitativa, tomando como base la teoría de las representaciones sociales. Se usó como me-
dio de recolección de información la entrevista semiestructurada, incorporando al tiempo codificación 
abierta y axial. Se contó con la participación de 25 jóvenes, incluyendo un enfoque diferencial. Entre los 
principales resultados se ha identificado una compleja relación de categorías asociadas al espacio público.

Palabras clave: espacio público, democracia, jóvenes, representaciones sociales, participación ciudadana

S O C I A L R E PR E S E N TAT I O N S A N D A PPR O PR I AT I O N O F PU B L I C S PAC E W I T H YO U N G 
PE O PL E I N T H E C I T Y O F M O N T E R Í A , CO LO M B I A

A B S T R AC T

Analyzing the relationship between public space and democracy is essential to understanding democratic 
transformations and the dynamic relationships between human beings and their urban environments. 
The present study aims to examine the forms of appropriation and meanings of public space from the 
perspective of the youth of the intermediate city of Montería, Córdoba, Colombia. It applied a qualitative 
methodology based on the theory of social representations and followed a differential approach. Twenty-
five young people participated in the study through semi-structured interviews. The interviews were 
transcribed and analyzed using axial coding. Among its main results, the study identified a complex 
relationship of categories associated with public space.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los países de América Latina se caracte-
rizaron, entre otras cosas, por sus disímiles procesos de transición democrática (Arcos, 
2013; Arcos & Valentín, 2020; Bonetti & Ruiz, 2010). Uno de los factores que han influido 
en ello se asocia a la evolución del pensamiento revolucionario de los años sesenta del 
siglo XX hacia demandas de vida democrática. A pesar de la paulatina consolidación de 
dicho modelo político, en la región se manifiesta, paradójicamente, una marcada crisis 
social (ONU PNUD, 2004; Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019), que impacta 
a todos los sectores de la estructura, incluidas las juventudes.

Aunque la democracia sigue siendo el modelo político ideal, no son pocos los países 
del mundo donde su funcionamiento parece ser inadecuado, y eso incluye a Colombia 
(Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019); sin embargo, cabe reconocer que en este 
país sudamericano, constitucionalmente se reconoce a la participación democrática como 
un derecho-deber, lo cual tiene como su principal implicación el derecho inalienable a 
participar en los procesos políticos, civiles y comunitarios de la nación (Hurtado & Hi-
nestroza, 2016). Para que tal premisa se haga efectiva, se requiere la participación activa 
y positiva de todos los sectores de la vida política, incluida la academia.

En la misma línea, desde un análisis conceptual, los constructos democracia y espacio 
público históricamente han guardado una relación estrecha y constitutiva, que se afirma 
con la creciente necesidad de construir ciudadanía (Bokser, 2016; Pinochet, 2017). Al 
mismo tiempo, son nociones transversalizadas por lo político, y adjudicarles esta postura 
permite, desde la óptica de Mauro (2010), asumir la contingencia de los procesos histó-
ricos y problematizar la construcción de las identidades políticas, tan necesarias para el 
fortalecimiento de las democracias en América Latina, que en muchos casos se han dado 
desde la lucha social.

Ante tal contexto, la ejecución de la capacidad ciudadana coincide con la fragmentación 
y la diversificación de la protesta social (Mauro, 2010), y es en el espacio público donde 
se hacen visibles las demandas de la democracia contemporánea; y en concordancia con 
Pinochet (2017), en el espacio público se reconstruye el imaginario de la vida política. 
Es importante tomar en cuenta que es en la ciudad donde se materializan las represen-
taciones del espacio público.

Al mismo tiempo, es necesario resaltar que el siglo XX fue un periodo marcado por la 
transformación de las ciudades: gran parte de la población global empezó a vivir en los 
centros urbanos y se generó una nueva forma de relación con el entorno, incluyendo la 
ruptura de relaciones con el campo. Tal es el impacto de las movilizaciones masivas que 
hoy las ciudades albergan el 54 % de la población global (ONU Hábitat, 2016). De igual 
forma, la gestión sobre los núcleos urbanos no ha sido la adecuada, pues en muchas ciu-
dades del mundo se ha priorizado el crecimiento en función de indicadores económicos, 
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lo cual da como resultado una progresión desordenada que impacta negativamente en 
la calidad de vida y en el bienestar de los ciudadanos (Soto, 2015).

Tales formas insatisfactorias de vida abonan al interés creciente en estudiar la com-
pleja relación con los núcleos urbanos (D Ássunçao, 2007), ya que “las ciudades operan 
hoy en ambientes económicos, sociales y culturales que son radicalmente diferentes al 
modelo urbano presente en el siglo XX” (ONU Hábitat, 2016), lo que da cuenta de los 
acelerados cambios en los ambientes urbanos. En el caso de América Latina, la toma de 
conciencia en los procesos sociales asociados a la urbanización crece con el incremento 
de síntomas sociales en las áreas metropolitanas que paulatinamente se convirtieron en 
problemáticas, como la desigualdad social (Gatica, 1975).

En la misma línea, en palabras de Medina (2001), el coeficiente de Gini es uno de 
los indicadores más usados para analizar la desigualdad, por la facilidad de cálculo y 
de interpretación que permite dicha medición en el ordenamiento y la generalización de 
variables comparables en múltiples contextos. Lamentablemente, para 2010, a la región 
latinoamericana se le estimaba una puntuación de 0,5 de Gini, equivalente al cruce 
de la línea de alerta internacional, por lo cual cabe señalar a América Latina como la 
región más desigual del planeta (ONU Hábitat, 2016). Tal aflicción resulta dramática 
al reconocer que la presencia de este fenómeno limita el crecimiento y el desarrollo en 
múltiples aristas (Antón et al., 2009), incluyendo la apropiación del espacio público.

Para el caso colombiano, no se puede hablar de espacio público sin recordar su historia 
respecto al conflicto armado, que ha impactado todas las esferas de la estructura social, 
política y económica del país, al surtir efectos como el desplazamiento forzado y, con ello, 
un impacto negativo en el bienestar, la calidad de vida y la salud mental de las víctimas 
(Arcos et al., 2019; Ocampo & Forero, 2013; Torres, 2011). Dicho desplazamiento ha ge-
nerado transformaciones y nuevas formas de habitar las ciudades.

Ante el escenario descrito, se requieren estudios empíricos que visibilicen las parti-
cularidades de los grupos poblacionales; en particular, las de los agentes juveniles que 
socializan y conviven en espacios específicos (López & Meneses, 2018). En América Latina 
y el Caribe, las juventudes integran un sector importante de la población y cobra cada 
vez mayor relevancia en las discusiones sobre los procesos de desarrollo local, regional 
e internacional (Trucco & Ullmann, 2015), con énfasis en aquellas experiencias que le 
apuestan al perfeccionamiento y la ejecución de las capacidades de las nuevas generacio-
nes como uno de los pilares básicos para transformar la realidad (Bárcena, 2015; Espejo 
& Espíndola, 2015).

Emprender tal hazaña no resulta fácil, tomando en cuenta que sobre los jóvenes se ha 
tejido una “construcción simbólica como objeto de temor” (Di Napoli, 2016, p. 123). En 
muchos escenarios, dicha población, históricamente, ha sido estigmatizada, señalada co-
mo un grupo en riesgo, coligado a la vagancia, a la delincuencia, al abuso de alcohol y al 
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consumo de drogas (Espejo & Espíndola, 2015). Tal asociación puede, en algunos casos, 
transformarse en discriminación, y limitar así la incorporación de las juventudes a múlti-
ples escenarios como los ámbitos laboral, escolar o gubernamental (Callejas & Piña, 2005).

Tales afirmaciones no se encuentran desligadas del argumento ideológico del contexto 
donde operan. La categoría jóvenes es construida de manera social e histórica, ancorada, sin 
duda, a relaciones de poder (López & Meneses, 2018; Trucco & Ullmann, 2015). Muchas 
de ellas se materializan en las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica 
y espacial, así como de oferta educativa formal e informal, en la estructura productiva, el 
entorno y, en general, las diversas oportunidades de inserción social a las que este grupo 
puede pertenecer. Ejemplo de ello es el encajamiento laboral, ya que el trabajo remune-
rado es, quizás, el único elemento que dota de independencia económica y familiar, y 
genera así nuevas formas de relación con el ambiente (Espejo & Espíndola, 2015), pero 
las condiciones actuales limitan drásticamente este tipo de vinculación, y en los casos más 
dramáticos incrementan las cifras sobre desigualdad social (Buitrón et al., 2018).

Cabe señalar que la relación jóvenes-espacio público conforma una dupla analítica que 
permite entender cómo las nuevas generaciones, desde su condición social, inmersa en 
relaciones de poder, contribuyen a la producción de lo público; y de manera inversa, cómo 
el espacio público influye en la condición de ser joven y en su relación con la democracia. 
Por su parte, en la historia del espacio público en América Latina se vislumbra una cons-
trucción de este con una óptica adulta, sexista, clasista y racista desde su estructura tanto 
física como simbólica, y ejerciendo, en muchos casos, una segregación, una exclusión y 
una desconfianza muy marcadas (López & Meneses, 2018).

De tal modo, la importancia del análisis se justifica, además, si se tiene en cuenta que 
“aproximadamente 30 millones de jóvenes en América Latina, equivalente al 22 % del 
total, se encuentran desvinculados de los principales ejes de inclusión social: el sistema 
educativo y el mercado laboral” (Espejo & Espíndola, 2015, p. 50), sin tomar en cuenta los 
espacios de socialización. Así, “las condiciones estructurales inciden y en buena medida 
determinan las formas de vida de la población, entre quienes por supuesto los jóvenes no 
son la excepción” (López & Meneses, 2018, p. 16). En tal escenario, surgen las preguntas: 
¿De qué manera se apropian los jóvenes del espacio público?, y ¿Qué representa para los jóvenes 
el espacio público?

METODOLOGÍA

Buscando dar respuesta a las preguntas planteadas, se ha trazado como objetivo prin-
cipal conocer las formas de apropiación y significado del espacio público desde las juventudes de 
la ciudad intermedia de Montería, Córdoba. Por tal motivo, se trabajó con una metodología 
cualitativa, tomando como base teórica la teoría de las representaciones sociales. El criterio de 
selección teórica y metodológica corresponde al éxito que dicha propuesta ha representado 
para el entendimiento de fenómenos sociales, y que en el contexto latinoamericano ha 



Paola Andrea Forero Ospina, Moisés Joel Arcos 
Guzmán, Berenice Pérez Amezcua  

[143]

Representaciones sociales y apropiación del espacio público  
con jóvenes de la ciudad de Montería, Colombia

DO
SS

IE
R:

 C
RI

SI
S 

DE
 L

A 
DE

M
O

CR
AC

IA
 

análisis político n.º 104, Bogotá, enero-junio de 2022, págs. 139-154

tenido gran aplicación en países como Brasil, México, Venezuela y Argentina, enfocada 
en tópicos como salud, género y problemáticas psicosociales (Arcos & Peña, 2019; Urbina 
& Ovalles, 2018). De igual forma, tomando como plataforma dicho abordaje, es posible 
la interpretación integral de la vida cotidiana desde el discurso de los participantes, que, 
además, son construidos desde lo social y sobrepasan al sujeto (Lacolla, 2005; Piñero, 2008).

En congruencia con lo anterior, se ha tenido en cuenta como medio de recolección de 
información la entrevista semiestructurada. Se hace la acotación de que con dicha técnica 
se han explorado diferentes dimensiones de la vida de los jóvenes (identidad, individua-
lidad, estética juvenil, diversidad sexual, tecnologías de la información y la comunicación 
[TIC], virtualidad, redes sociales, medios de comunicación, actividades sociales, política, 
cultura, participación ciudadana, salud mental, consumo de alcohol y drogas); no obs-
tante, a efectos de la presentación del actual estudio, se ha seleccionado la información 
correspondiente a espacio público y política.

POBL ACIÓN Y MUESTR A

Definir la categoría Jóvenes resulta, en muchos escenarios, un debate interesante, 
lo cual no ha impedido identificar algunas convenciones internacionales que proponen 
un rango etario específico de ella, y que va de los 15 a los 29 años (Trucco & Ullmann, 
2015). A efectos del presente estudio, se definió como jóvenes a los hombres y las mujeres 
con un rango de edad de los 14 a los 28 años, tomando como base la Ley Estatutaria 
1622 de 2013. Se contó con la participación de 25 jóvenes; todos ellos, habitantes de la 
ciudad de Montería, como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de selección de los participantes

Criterio Descripción

Inclusión

Contar con el rango de edad (14-28 años cumplidos).
Residir en la ciudad de Montería (hace, al menos, cinco años).
Variabilidad socioeconómica.
Oficios: estudiante, trabajador, emprendedor, empleado, desempleado, no escolarizado.
Enfoques diferenciales: sexo, orientación sexual, etnia, grupo etario y situación de discapacidad.

Exclusión No residir en la ciudad de Montería.
No contar con el rango de edad.

Eliminación Quienes decidan, por cualquier motivo, abandonar el estudio (tal situación no se presentó durante 
el desarrollo de la investigación).

Fuente: Elaboración propia, con base en la matriz de información Rep.Exp.Montería.

La diversidad respecto a las juventudes monterianas invita a incorporar un enfoque 
diferencial, que permite incluir argumentos disímiles asociados a la pluralidad poblacio-
nal. Por ello se reúnen algunas características propias de este enfoque, según se muestra 
en la tabla 2.
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Tabla 2. Enfoque diferencial acotado al contexto en Colombia

Tipo de enfoque Grupo poblacional

Género 

Mujeres
Hombres

LGBTI

Ciclo de vida

Niños

Adolescentes

Jóvenes 

Adultos mayores

Origen étnico 

Indígenas 

Afrocolombianos

Pueblo rom (no aplica para el presente estudio).

Raizales (no aplica para el presente estudio).

Condición 

Discapacitados

Condición de pobreza

Víctimas de las violencias

Población en situación de desplazamiento

Fuente: Arteaga (2012, p. 30).

PROCEDIMIENTO

Una vez se realizaron las entrevistas semiestructuradas, la información obtenida fue 
sistematizada a través del software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti 6.2. Se mar-
can tres momentos en el procesamiento analítico y la sistematización de la información 
(Strauss & Corbin, 2002):

1. Codificación abierta: Se identifican y se definen los conceptos o las categorías en 
los datos.

2. Codificación axial: Se establece una red semántica entre las categorías a partir de 
un ordenamiento jerárquico.

3. Codificación selectiva: Desarrollo analítico de las relaciones semánticas obtenidas 
en la codificación axial.

ASPEC TOS ÉTICOS

Los talantes éticos y legales son necesarios para garantizar la protección de los sujetos 
participantes en una investigación, y responden a la deuda con poblaciones desfavorecidas 
como niños, adolescentes y jóvenes, quienes en tiempos pasados participaron en múltiples 
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estudios que comprometían su integridad; incluso, lo hicieron bajo coacción, sin que se 
tomaran en cuenta los derechos humanos (Kipper, 2016). Por ello se han incluido algunos 
elementos necesarios para garantizar un adecuado desarrollo de la investigación:

• Tomando como referencia el paradigma de la construcción y la transformación crítica, se 
reconoce a los participantes como sujetos activos, capaces de construir conocimien-
to y, con ello, aportar a la transformación social (Melero, 2011; Montero, 2004). El 
paradigma citado incluye, además de la dimensión ética, cuatro aristas: ontológica, 
metodológica, epistemológica y política, las cuales no se encuentran desvinculadas 
(Montero, 2004).

• Como instrumento para la protección de la integridad y de la información de los 
participantes, se incluyó antes de la recopilación de la información la firma del con-
sentimiento informado, claramente explicado y respondiendo a cualquiera de las dudas 
emergentes.

• De igual forma, se aclararon a cada participante las formas de exploración, sistema-
tización y difusión del material obtenido, y se les garantizó la completa protección de 
sus datos personales. Cada uno podía abandonar el proceso si lo consideraba necesario 
(tal situación no se presentó).

RESULTADOS

Codificación abierta

Como resultado de la codificación abierta se han reconocido categorías, las cuales son 
definidas teniendo como base el discurso de los participantes. Su conceptualización se ha 
construido al identificar una tendencia en las convenciones y la asociación de significados, 
como se puede ver en la tabla 3.

Tabla 3. Categorías construidas en función de la convención de significados

Categoría Convención

Entornos urbanos
Espacios propios de la ciudad, caracterizados por permitir la confluencia de ciudadanos. Se 
los puede ejemplificar en calles, avenidas, parques e, incluso, zonas de esparcimiento que no 
necesariamente son públicos, como centros comerciales o zona de bares.

Identidad ciudadana Relación afectiva con los elementos propios de la ciudad, y que constituyen un referente para la 
mayoría de los jóvenes; se pueden expresar espacios urbanos y eventos festivos. 

Tribus urbanas
Grupos de jóvenes con características plenamente identificables, asociados a estéticas 
particulares y formas específicas de apropiación del espacio; algunos de ellos, con actividad 
política permanente. 

Escenario de encuentro
Lugar característico de la ciudad que permite la libre asociación y el reconocimiento de los 
diferentes actores sociales, y coligado a actividades deportivas, políticas, culturales y de 
esparcimiento. 
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Categoría Convención

Espacio natural
Entorno caracterizado por la presencia de elementos inscritos a la naturaleza. En la ciudad de 
Montería se teje un vínculo particular con el río Sinú y zonas arboladas; específicamente, con la 
Ronda de la Avenida Primera.

Actividad 
física-deportiva

Formas de apropiación del espacio público asociadas al cuidado de la salud y la práctica de 
deportes. Cabe resaltar la búsqueda de entornos naturales como preferencia de las juventudes 
monterianas; sin embargo, de manera emergente, aparece la Villa Olímpica, en el norte de la 
ciudad, como escenario que cobra fuerza para dichas actividades. 

Expresión artística
Forma particular de apropiación del espacio, vinculada a la materialización de habilidades 
resultado de procesos de formación no institucionalizados, muchas veces mancomunados al 
folclor y a la vanguardia juvenil. 

Zona comercial
Espacios caracterizados por la oferta de productos, bienes o servicios. Las formas de relación 
con dichos espacios se encuentran limitadas por factores económicos: ejemplo claro de ello son 
los centros comerciales y las zonas de bares. 

Espacio de recreación
Escenarios de confluencia que permiten realizar actividades con el objetivo de disfrutar y convivir 
con personas de intereses comunes; cabe resaltar que dichos escenarios son ocupados por las 
tribus urbanas. 

Zona de riesgo 
Lugares específicos asociados a la delincuencia o al abuso policial; algunos escenarios se 
transforman en función de la hora: en particular por la noche, los escenarios de esparcimiento 
pueden ser especialmente peligrosos, asociados al consumo de drogas. 

Consumo de drogas Forma particular de apropiación de los espacios públicos con fines recreativos. Algunos jóvenes 
manifiestan una postura política de despenalización y señalamiento del abuso policial.

Zona de inclusión 

Zona de confluencia ciudadana que permite la libre expresión de ideas y argumentos políticos, 
vinculados a momentos específicos de efervescencia sociopolítica. Cabe resaltar que la ciudad 
de Montería cuenta con diferentes procesos participativos de adolescentes y jóvenes que ocupan 
los espacios públicos para visibilizar demandas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la matriz de información Rep.Exp.Montería.

Codificación axial

A partir de la identificación de categorías asociadas, fue posible jerarquizar las rela-
ciones tomando en cuenta el discurso de los participantes. Espacio público, como categoría 
principal, se encuentra coligada directamente con los Entornos urbanos, que, al mismo 
tiempo, generan, a partir de sus formas particulares de relación, un esquema afectivo con 
la Identidad ciudadana. Tales escenarios hacen parte de un circuito asociado a la Expresión 
artística y a la Actividad física, que, al mismo tiempo, fungen como Espacios de recreación. 
Todas estas categorías establecen, a su vez, Escenarios de encuentro y Zonas de inclusión; 
sin embargo, cabe resaltar que esas mismas atmósferas pueden ser Zonas de riesgo; sobre 
todo, al caer la noche, pues los jóvenes se hallan expuestos a la delincuencia o al abuso 
policial, asociado todo ello al Consumo de drogas, como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Ordenamiento jerárquico entre categorías asociadas al espacio público en jóvenes de la ciudad de Montería

Fuente: Elaboración propia, con base en la matriz de información Rep.Exp.Montería.

DISCUSIÓN

Las ciencias humanas incluyen entre sus motivaciones estudiar, desde sus propios 
marcos, la organización de las ciudades y las relaciones que se tejen con ellas (D Ássunçao, 
2007). Gran parte del interés en tal sentido se centra en la configuración de aspectos 
sociales y culturales (Soto, 2015); además, cabe destacar la marcada correspondencia 
entre los factores ambientales y los sociales, y con ello, la influencia de estos en la inte-
racción comunitaria (Márquez et al., 2014), incorporando, en muchos casos, el análisis de 
contradicciones sistémicas, así como el de las instituciones productoras de conocimiento 
(Lee, 1998).

Como parte de la pesquisa documental, puede señalarse que las principales urbes 
del país mantienen la tendencia global de metropolización, la cual se caracteriza por ser 
un proceso que reconfigura los sistemas urbanos teniendo un impacto en la formación 
dinámica de sistemas espaciales, jerarquía urbana y evolución espaciotemporal de esta, 
con un reacomodo de la concentración urbana (León & Ruiz, 2016). A Colombia se la 
identifica, entonces, como un país aceleradamente urbanizado, donde es necesario pro-
yectar en la agenda pública nacional estrategias que den respuesta a las problemáticas 
sociales y urbanas previstas a mediano y largo plazo (ONU Hábitat, 2015).
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En la misma línea, la ciudad intermedia de Montería, al igual que otras poblaciones del 
Caribe colombiano, exhibe un desarrollo incipiente en múltiples dimensiones (Ramírez & 
Parra-Peña, 2013). Sus indicadores estructurales ponen de manifiesto la falta de planea-
ción urbana. De igual forma, se requiere corregir las altas densidades de intersecciones 
de zonas informales, formales y de expansión, que socavan la actividad económica, y así 
comprimen drásticamente la calidad de vida (ONU Hábitat, 2015). Tales problemáticas 
redundan en menos espacio público (ONU Hábitat, 2015, p. 88), lo cual mina, al tiempo, 
el derecho a la ciudad (Cardona, 2008).

En continuidad, “el espacio urbano se configura mediante una compleja elaboración 
interactiva, colectiva y dinámica” (Camallonga, 2019, p. 95). Entonces, puede afirmarse 
que son múltiples y disimiles los actores sociales insertos en la organización de una ciudad; 
por ello, se resalta a los jóvenes, ligados siempre a la vanguardia de pensamiento y acción 
política de las grandes urbes (Analco, 2018). Ante tal fenómeno, se construyen escenarios 
académicos y aproximaciones teóricas con interés en posicionar la relación entre estudios 
sobre juventudes y procesos urbanos (López & Meneses, 2018; Suoto, 2007).

A la par, es frecuente ver que las juventudes no encuentran identificación en los dis-
cursos y los mecanismos políticos de acción tradicionales; por ello, han surgido a escala 
global muchos movimientos sociales liderados por las juventudes (Arcos, 2013; Trucco & 
Ullmann, 2015), que fortalecen así “la participación en organizaciones sociales [como] un 
aspecto clave de su vida pública” (Jara, 1999). Cabe señalar, en tal sentido, un alto invo-
lucramiento en problemáticas diversas, asociadas a sus necesidades particulares (Arcos, 
2013; Espíndola, 2015) y, con ello, una formación política encaminada al fortalecimiento 
de los escenarios democráticos (Cubides et al., 2007).

Dando continuidad al argumento, resulta inquietante observar cómo experimentan el 
espacio público los jóvenes frente a la creciente exaltación de la propiedad privada y las 
desestatificaciones de los escenarios de socialización que imperan en la ciudad neoliberal 
(López & Meneses, 2018). Los jóvenes contemporáneos son producto y reproductores de 
una estructura social que los exalta desde los puntos de vista comercial, mediático y con-
sumista, pero al mismo tiempo los aísla o los estigmatiza, por lo cual tienden a socializar 
entre sí, en espacios casi exclusivos del grupo al que pertenecen (Espejo & Espíndola, 
2015, p. 59). Así, se recrean sus formas instrumentales, como transitar la ciudad para llegar 
a un espacio determinado, o las formas simbólicas, que permiten asociar el espacio a un 
nosotros que dota al sujeto de identidad y prácticas específicas (Analco, 2018).

Por lo anterior, la experiencia de los jóvenes resulta valiosa, en la medida en que 
ofrece una ventana al análisis de los espacios sociales a los que pertenecen (López & Me-
neses, 2018). Vinculado a esto, se entiende al espacio público como el escenario donde se 
exhiben abiertamente los elementos materiales y humanos que integran una sociedad, 
y donde se expresan categorías como el género, la edad, la clase social, la raza, la per-
tenencia étnica, el estilo, las creencias, las prácticas, los gustos y los discursos (López & 
Meneses, 2018). Tales afirmaciones son congruentes con lo identificado en el presente 
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estudio, pues los intereses particulares de los jóvenes se encuentran mediados por el 
lugar que ocupan dentro de la estructura social, y las formas de apropiación del espacio 
público no escapan de la interseccionalidad de sus características estructurales, incluida 
la dimensión económica.

Es importante señalar el análisis de la apropiación del espacio público desde la condi-
ción juvenil, en el marco de la ciudad neoliberal (López & Meneses, 2018). La condición 
económica de los sujetos impacta no solo el presente, sino que manifiesta sus consecuencias 
a mediano y largo plazo (Buitrón et al., 2018). De manera inmediata, los hallazgos se inte-
rrelacionan, por cuanto permiten identificar —sobre todo, en las zonas comerciales— una 
mercantilización de la convivencia, que en muchos casos se limita a centros comerciales 
y zonas de bares; no obstante, existen también escenarios donde la condición económica 
juega un papel secundario, al permitir la creatividad y el disfrute de escenarios que no 
implican mayor costo que el traslado. Se trata, particularmente, de escenarios vinculados 
con la naturaleza.

En suma, los jóvenes se encuentran movilizados, cuestionando y, sobre todo, transfor-
mando escenarios como los espacios religiosos o de representación política, así como las 
escenas artísticas y culturales, lo cual demuestra una alta capacidad organizativa; muchas 
veces, a favor de la agencia, el empoderamiento y la construcción de ciudadanía (López 
& Meneses, 2018). Entonces, son los jóvenes partícipes activos del proceso de búsqueda 
de dignidad y reconocimiento recíproco de actores (Espejo & Espíndola, 2015), tal como 
lo muestran al generar formas particulares de apropiación del espacio, donde no solo 
conviven, sino que expresan de manera organizada sus inquietudes y sus necesidades: 
ejemplo de ello es la integración a partir de tribus urbanas.

Respecto a la relación entre espacio público y democracia, “las amenazas que afecta 
a uno de los términos vulneran también la existencia del otro” (Pinochet, 2017, p. 3), ya 
que en el confinamiento en espacios privados es más complicado tomar conciencia de los 
problemas colectivos; por tal motivo, recuperar la ciudad implica, sin duda, apropiarse 
de ella de manera democrática activando la conciencia y la responsabilidad ciudadanas 
(Albarrán & Benítez, 2018) y, al mismo tiempo, haciendo frente a la crisis de credibilidad, 
representatividad y participación ciudadana (Bokser, 2016).

CONCLUSIONES

Aunque mucho se ha avanzado respecto a la inclusión de las juventudes, sigue lejana 
la meta de integrar a las políticas sectoriales una perspectiva generacional que opere de 
manera transversal (Espejo & Espíndola, 2015); por ello, es importante tomar en cuenta 
una perspectiva transdisciplinar, que sea diversa y supere miradas adultocéntricas (Arias 
& Alvarado, 2015).

La región latinoamericana ha tenido una evolución considerable en cuanto al modelo 
democrático; sin embargo, no se han logrado materializar todas las bondades de este, 
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y continúa una marcada crisis social que afecta a todos los grupos etarios, incluidos los 
jóvenes.

Para la consolidación de un modelo democrático efectivo se requiere la participación 
activa y positiva de todos los sectores, incluidas las juventudes y la academia.

Existe una asociación entre los conceptos democracia y espacio público. Para compren-
derla, es necesario politizar el análisis y dotar la reflexión de contenido crítico.

El espacio público es dinámico; su ocupación y su disfrute se encuentran mediados 
por las necesidades económicas y de relación identitaria. Por tal motivo, funciona como 
un escenario ideal para la representación de la vida política.

Es necesario proyectar en la agenda pública las necesidades asociadas al uso y el 
disfrute del espacio púbico; particularmente, las relacionadas con las juventudes, que 
históricamente han utilizado dicho espacio para manifestar inconformidades y hacer 
denuncia social frente a la vida urbana.

En múltiples escenarios existe una representación negativa de las juventudes; sin 
embargo, esta se ha ido transformando en función de la participación política que los jó-
venes han manifestado frente a la lucha social y a la transformación de sus comunidades.

La relación juventudes-espacio público, vista desde lo político, manifiesta marcadas 
relaciones de poder y lucha frente a la ocupación de los escenarios de socialización. Ello 
muestra, sin duda, que los jóvenes son producto y reproductores de la estructura social.

Para los jóvenes, el espacio público representa un escenario dinámico para mostrar y 
reafirmar su identidad social, política y cultural; además, la apropiación de este involucra 
una relación afectiva con el escenario ocupado.

El aspecto dinámico de los entornos urbanos transforma ciertos escenarios en lugares 
de riesgo, asociados en muchos casos al consumo de sustancia psicoactivas y alcohol. Por 
ser escenarios clandestinos, los jóvenes se exponen a situaciones de riesgo, asociadas en 
algunos casos al abuso policial.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Aunque son muchos los aportes que se han hecho al estudio de las juventudes,

[…] aún falta elaborar procedimientos metodológicos y analíticos de mayor eficacia que nos 
permitan mostrar la densidad de la interacción entre espacio público y edad, género, clase 
social y etnia en la vida de cada joven y de los grupos sociales a los que se pertenece. (López 
& Meneses, 2018, s.p.)
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Además, es importante mencionar al tiempo libre. En palabras de Analco (2018), du-
rante dicho lapso se construye una escena donde se muestra la identidad, al volver a los 
jóvenes participantes de grupos específicos, marcados por gustos y estéticas particulares; 
por ello, se recomienda en futuros estudios profundizar en dicha temática. Por otro lado, 
hablar de los jóvenes obliga a identificar dos perspectivas: una el deber ser y la otra, el 
ser. La primera es construida desde la mirada del adulto, y visualiza al joven desde un 
tránsito a la adultez, apuntando, sin duda, al tiempo futuro. La segunda define al joven 
desde su experiencia propia y su relación presente con el mundo que lo rodea (López 
& Meneses, 2018). En esta línea, resulta interesante realizar estudios comparativos con 
población mayormente adulta, que permita cotejar el uso y el disfrute del espacio público.
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