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RESUMEN
En décadas recientes los medios electrónicos se han vuelto parte de la vida cotidiana y, 
la llegada de las redes sociales en línea, ha otorgado a sus miembros la posibilidad de 
relacionarse y formar comunidades digitales, que hacen posible la formación de capital 
social. Tener una reserva abundante de capital social supone la producción de una so-
ciedad civil densa, que se relaciona estrechamente con la participación política. Por lo 
anterior, el objetivo de esta investigación es encontrar la influencia del uso de Facebook 
en la participación política en línea. La metodología utilizada en esta investigación es 
cuantitativa, la cual buscó medir, mediante una encuesta con ítems en escala Likert, la 
incidencia entre las variables: intensidad de uso de Facebook, capital social en línea y 
participación política en línea. El objeto de estudio es la población de la ciudad de Culia-
cán, Sinaloa, México, por su alto porcentaje de usuarios de Internet en el país y su nivel 
de participación electoral. Como resultado, la participación política en línea mostró rela-
ción con el resto de las variables, incluso a partir de regresiones lineales se demuestra 
que es influenciada por el uso de Facebook. Si los sitios de redes sociales, como Face-
book, influyen en la participación política en línea, al socializar información que puede 
contener asuntos públicos entre contactos, representan una oportunidad de dinamizar 
la participación política en forma física y con ello incidir en los procesos democráticos.

Palabras clave: Capital social, medios sociales, participación política, internet, demo-
cracia, desarrollo participativo.

ABSTRACT
In recent decades, electronic media have become part of daily life, and the arrival of on-
line social networks has given its members the possibility of relating and forming digital 
communities that make the formation of social capital possible. An abundant reserve of 
social capital assumes the production of a dense civil society that is closely related to 
political participation. Therefore, the objective of this research is to find the influence of 
Facebook uses on online political participation. The methodology used in this research 
is quantitative, which sought to measure, through a survey with Likert scale items, the 
incidence between the variables: the intensity of use of Facebook, online social capi-
tal, and online political participation. The object of study is the population of Culiacán, 
Sinaloa, México, due to its high percentage of internet users in the country and its level 
of voter turnout. As a result, online political participation showed a relationship with the 
rest of the variables, even on linear regressions it is shown that it is influenced by the 
use of Facebook. If social networking sites such as Facebook influence online political 
participation, by socializing information that may contain public issues between contacts, 
they represent an opportunity to stimulate political participation in its physical form and 
thus influence democratic processes.

Keywords: Social capital, Social media, Political participation, Internet, Democracy, 
Participatory development.
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INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana es la piedra angular de la democracia (Arnstein, 1969), es 
poder ciudadano. Sen (1999) habla de la participación política y social como poseedoras de 
un valor intrínseco para la vida y bienestar humano. La democracia ayuda a la sociedad a 
formar sus valores y prioridades, lo que puede incidir en la creación de políticas públicas y 
promover el desarrollo.

Es así que los actores locales, estatales e incluso federales, dependen de la participa-
ción en diálogo con los ciudadanos para garantizar la respuesta a sus políticas y prácticas, 
pero también con fines de legitimación (Newman et al., 2004). Una acción pública o política 
pública es legítima cuando los ciudadanos tienen buenas razones para apoyarla u obede-
cerla (Fung, 2006); y, si se considera que toda acción, cuyo objeto sea ejercer influencia en 
las decisiones o políticas oficiales, se constituye como participación política (voto, campañas 
políticas, protesta, etc.,) (Verba et al., 2000). Para las entidades gubernamentales es moti-
vante lograr tener un público más cooperativo ganando su confianza acercándose a él (Irvin 
& Stansbury, 2004).

Sin embargo, en diversas partes del mundo la participación ha disminuido (Bell et al., 
2004, Darin, 2005, Collin, 2015, Knight, 2014). En el caso de México, los porcentajes de 
participación en procesos democráticos para elecciones presidenciales fueron más altos en 
las elecciones de 1994 (77 %) en contraste con años posteriores (2000 y 2006 con 64 % y 
59 % respectivamente). Si bien es cierto que en procesos más recientes se han presentado 
incrementos porcentuales, estos no han superado el 64 % del año 2000 (INE, 2017), cuando 
ocurre la derrota electoral del candidato presidencial del PRI y se extiende la idea de que 
México llegaba al punto culminante de su transición democrática (Tuckman, 2013). Respec-
to a Sinaloa, como entidad federativa, se ha ubicado por debajo de la media nacional, inclu-
so entre las cinco entidades con menor participación en el país. Al analizar el caso específico 
de Culiacán, su capital, se encontró que en las elecciones de 2015 y 2018, las más recientes 
a la fecha, tuvo distritos con la participación más baja de todo el estado.

Por otro lado, los medios electrónicos se han vuelto parte de la vida cotidiana, la Internet 
y su tecnología han tomado mayor importancia para las innovaciones en política en las últimas 
décadas (Kneuer & Harnisch, 2016, Tolbert & McNeal, 2003), y han transformado el consumo 
de noticias (Boulianne, 2016). La penetración de esta red ha pasado del 15.8 % de la pobla-
ción mundial en el año 2005, al 51.2 % en 2018 (ITU, 2018). Para la población de México ha 
cambiado de 7 millones 97 mil en el año 2001, a 74 millones 325 mil en 2018 (Inegi, 2019).

Existe evidencia de que gran parte de la ciudadanía está adoptando el uso de estos ser-
vicios en cada nueva generación, particularmente jóvenes (Strandberg & Carlson, 2017, Xenos 
& Moy, 2007), originando la participación electrónica (e-participation) (Mossberger et al., 2012).

De Internet surgen las redes sociales en línea, como lo son Facebook y Twitter, cuyas 
funciones interactivas elevan la propagación de noticias, reduciendo el costo que implica (Gil 
de Zúñiga et. al., 2014, Valenzuela et. al., 2016), e incorporan funciones de tecnologías an-
teriores que permiten mantener conexiones sociales en una red amplia (Ellison et al., 2011); 
en este sentido, ofrecen a sus miembros la oportunidad de relacionarse en comunidades 
digitales, en las que la presencia física no es necesaria para formar capital social (Gil de 
Zúñiga et al., 2012).

Han pasado cerca de dos décadas desde que las redes sociales en línea consiguieron 
atención académica al relacionarse con el intercambio de noticias (Kümpel et al., 2015), y 
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aún no se fija un comportamiento entre variables de capital social y los sitios de redes socia-
les, como Facebook, respecto a la participación política.

A partir de lo anterior, el objetivo de esta investigación es encontrar la relación entre 
el capital social en los usuarios de redes sociales y su participación política en línea. La 
investigación se delimitó a la red social Facebook, en virtud de que es la más utilizada en 
México (98 %), y por ser una de las dos redes sociales que se asocian con mayor frecuencia 
a movimientos sociales.

Se consideraron dos criterios para decidir tomar como población de estudio a los 
usuarios de la red social de Culiacán, Sinaloa; en primer lugar, por ser una de las cinco 
ciudades con mayor porcentaje de usuarios de Internet en México, de acuerdo con el Inegi 
(2019). Además, se aborda particularmente el caso de Culiacán, en virtud de que, como se 
comentó antes, Sinaloa se ubicó por debajo de la media, en términos de votación, en los 
últimos tres procesos electorales (INE, 2017b, 2018), y Culiacán fue uno de los distritos con 
menor participación en la entidad.

La pertinencia de esta investigación se sustenta en diversas razones. En primer lu-
gar, por la importancia de la participación ciudadana en la sociedad actual, Arnstein (1969) 
la define como poder ciudadano; su cercanía a la democracia es remarcable y con ello su 
relevancia ante la sociedad. Otro aspecto que justifica el realizar esta investigación es el 
impacto de los medios electrónicos en la sociedad. Los medios electrónicos cambian las in-
teracciones humanas y sus formas de comunicación a través de las tecnologías en Internet.

REDES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Las redes sociales son herramientas que incorporan funciones de tecnologías anterio-
res, como las páginas web personales, pero las lleva a otro contexto, el cual permite mante-
ner vínculos sociales con personas que se conocen fuera de línea (Ellison et al., 2011), así 
como establecer nuevas conexiones con otros usuarios (Ellison et al., 2007).

Facebook, una de las redes sociales más longevas y con mayor número de usuarios 
en el mundo, ha sido relacionada con frecuencia a movimientos sociales. Además, en Méxi-
co se ha aliado con el Instituto Nacional Electoral (INE), para la transmisión de debates y con 
verificadores de noticias para dar autenticidad o desmentir la información, que se publica en 
tiempos electorales con la finalidad de incentivar la participación (Facebook, 2018).

En redes sociales como Facebook prevalecen los lazos débiles, que tienden a exponer 
a las personas a opiniones más diversas (Velasquez y Rojas, 2017). Aunque algunos acadé-
micos argumentan que Internet acelerará la pérdida del involucramiento, al reducir vínculos 
presenciales y la interacción personal por dedicar más tiempo en línea; otros son más posi-
tivos afirman que el estar conectado estimula la construcción de comunidades (Shah et al., 
2002). En este aspecto, Ellison (2007) declara que los sitios de redes sociales en línea apoyan 
tanto el mantenimiento de lazos sociales existentes como la formación de nuevas conexiones. 
Bakker y de Vreese (2011) incluso conceden la posibilidad de que puedan llenar el vacío que 
dejan los socializadores tradicionalmente fuertes, como la familia, la iglesia y la escuela.

Las formas de participación en línea crean un modo de participación nuevo y distin-
to, que se ajusta a la taxonomía general de participación política (Theocharis & van Deth, 
2018). Cabe mencionar que aún existe un debate sobre si estas formas de participación, 
conocidas también como clicktivismo o slacktivismo, deberían considerarse actividades po-
líticas, al implicar un reducido esfuerzo comparado con las formas tradicionales; incluso se 
dice que reducen el involucramiento en actividades fuera de línea (Boulianne & Theocharis, 
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2020), ya que generan un sentido de satisfacción personal, pero no un resultado político en 
la vida real (Valenzuela, 2013).

De acuerdo con Jan van Deth, una actividad puede ser considerada participación polí-
tica si se siguen las siguientes reglas para alcanzar su definición minimalista: 1) participar es 
una actividad, abstenerse de votar es una inactividad y, por ende, no puede ser participación 
política; 2) voluntaria: la actividad debe ser opcional y no producto de la fuerza o amenaza, 
de forma que asuntos como pagar impuestos, a pesar de tener consecuencias políticas, 
deben estar excluidos de esta lista; 3) realizada por ciudadanos y no personas que se de-
diquen a la política; 4) ubicadas en la esfera gubernamental o política; o 5) estar dirigidas 
hacia tales esferas (Theocharis & van Deth, 2018; van Deth, 2014).

Una reserva abundante de capital social supone la producción de una sociedad civil 
densa, la cual se ve como condición necesaria para la democracia liberal moderna (Fuku-
yama, 2001). El capital social está estrechamente relacionado con la participación política 
pero no son sinónimos (Skoric et al., 2009). Es el reflejo de la relación recíproca entre com-
promiso cívico y confianza interpersonal que deriva en las instituciones y en participación 
(Brehm y Rahn, 1997), originada en acciones resultantes de las interacción entre individuos.

El capital social, de acuerdo a Putnam (1995), se refiere a las características de la 
vida social, a redes, normas y confianza, que permiten a los participantes actuar juntos de 
manera eficaz para perseguir objetivos compartidos; son recursos tales como información, 
contactos influyentes, protección, etc., los cuales se pueden movilizar por medio de amigos, 
allegados, incluso relaciones lejanas (Stanek, 2007). Lo central del capital social se refiere 
al valor de las redes y normas de reciprocidad, las cuales pueden tener externalidades pú-
blicas y privadas demostrables (Putnam, 2001), es inherente a la estructura de relaciones 
entre personas y permite el logro de ciertos fines que no se alcanzarían en su ausencia 
(Coleman, 1990). 

La definición de capital social de Bordieu y Wacquant (1992) agrega que sus carac-
terísticas pueden ser físicas o virtuales, al poseer una red duradera de relaciones de mutuo 
reconocimiento (Ellison et al, 2007). El capital social permite el esparcimiento de información 
política y es esencial para los movimientos sociales y, a su vez, estos crean capital social, 
fomentando nuevas identidades y extendiendo redes sociales (Putnam, 2001).

Los estudios de capital social con el uso de redes sociales, suelen utilizar las formas 
indicadas por Putnam, el bonding y el bridging. El capital social bonding describe los bene-
ficios de las relaciones personales cercanas, que pueden incluir apoyo emocional, socorro 
físico u otros beneficios grandes (como la disposición a prestar una cantidad sustancial de 
dinero); el capital social bridging describe los beneficios derivados de las relaciones y los 
contactos casuales, también puede conducir a resultados tangibles, como la información no-
vedosa de conexiones distantes y visiones del mundo más amplias (Ellison et al., 2011). El 
bonding se asocia a lazos densos en un grupo, en tanto que el bridging concentra la fuerza 
de los lazos débiles en una sociedad civil más amplia (Purdue, 2007).

De lo anterior se desprenden las hipótesis de la existencia de capital social en usua-
rios de Facebook, el cual puede ser en línea (online) en sus modalidades bridging (H1) y 
bonding (H2).

La participación política en línea puede surgir simplemente del uso de Facebook (H3), 
pero de existir capital social en línea (bridging y bonding), estaría influenciado también por 
él (H4 y H5 respectivamente).
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa, lo cual buscó medir la 
incidencia entre las variables: intensidad de uso de Facebook, capital social en línea en sus 
dimensiones bridging y bonding, y participación política en línea.

Los datos fueron recolectados a finales del año 2019, mediante una encuesta aplica-
da en línea a la población de Culiacán, Sinaloa, México, que fue promocionada a través de 
Facebook. En 2018 se habían llevado a cabo elecciones presidenciales y municipales en el 
país, por lo que se decidió aplicar la encuesta un año después, para disminuir el riesgo de 
plasmar percepciones influenciadas por propaganda electoral.

Para la elaboración de la encuesta se diseñó un instrumento con opciones en escalas 
de Likert, que debía ser respondida por ciudadanos a partir de los 18 años, la mayoría de 
edad en México. Los datos obtenidos permitieron generar correlaciones y regresiones linea-
les para explicar el fenómeno.

El diseño del instrumento se basó en índices utilizados previamente por expertos en el 
fenómeno en estudio. Un índice utilizado por Ellison et al. en 2007 y retomado por distintos 
autores (Kizgin et al., 2019, Kwon et al., 2013, Lee et al., 2014, Phua et al., 2017, Shane-
Simpson et al., 2018, Steinfield et al., 2008, Valenzuela et al., 2009, Vanden Abeele et al., 
2018, You & Hon, 2019), sirvió de base para la primera categoría de la encuesta que mide 
el uso de Facebook.

Para la siguiente categoría que mide el capital social en línea, se apoyó en un índice 
utilizado también por Ellison et al, en 2007, basado en la escala de Williams (2006) y utiliza-
do en posteriores investigaciones (Phua et al., 2017, Shane-Simpson et al., 2018, Vanden 
Abeele et al., 2018, You & Hon, 2019). Finalmente, la categoría de participación política en 
línea se mide por la frecuencia de participación en actividades políticas también en línea, a 
partir de ítems utilizados por Gil de Zúñiga et al. (2012, 2014, 2017).

Para validar la congruencia de los datos obtenidos, se calculó el coeficiente α de 
Cronbach, por cada categoría, en donde las consistencias mayores fueron en la participa-
ción política en línea (online) (0.89) y el capital social briding online (0.86). La intensidad de 
uso de Facebook fue el más bajo (0.74), sin embargo, sigue siendo un resultado aceptable 
(ver tabla 1).

Tabla 1. Análisis de fiabilidad por categoría del instrumento aplicado

Categoría α de Cronbach

Intensidad de uso de Facebook 0.74

Capital social bridging online 0.86

Capital social bonding online 0.82

Participación política online 0.89

Fuente: elaboración propia (2020), con datos de encuesta.

El promedio de edad de los encuestados fue de 36 años, en total fueron 233 mujeres 
(59.9 %) y 156 hombres (40.1 %). El nivel de estudios se ubicó en gran parte en el grado de 
licenciatura con 236 (60.7 %) seguido por 75 de preparatoria (19.3 %) y 44 de maestría (11.3 
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%). En cuanto al uso que hacen de Facebook, 307 dijeron usarlo para enterarse de noticias 
(78.9 %), muy cercano a los 294, que dijeron usarlo para entretenimiento (75.6 %).
Para el cumplimiento de las hipótesis propuestas es necesario encontrar relaciones entre las 
variables de estudio, las cuales no pudieron identificarse simplemente con los estadísticos des-
criptivos y por tanto se calcularon las rhos de Spearman entre las categorías.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Para identificar la influencia de Facebook en el capital social en línea, se consideraron 
las categorías de intensidad de uso de Facebook y las dos dimensiones de capital social 
(bridging online y bonding online). La intensidad de uso de Facebook y el capital social bon-
ding en línea fue significativa (ρ=0.24; p<0.01), sin embargo, en el bridging es más fuerte 
(ρ=0.40; p<0.01). Por tanto, si existe relación en el uso de la red social Facebook con el 
capital social en línea, esto confirma las hipótesis que involucra a las variables de capital 
social a partir de Facebook (H1 y H2). Además, existen relaciones significativas entre ambas 
modalidades de capital social en línea (bridging y bonding) (ρ=0.47; p<0.01) (ver tabla 2).

La relación entre el uso de Facebook con la participación política en línea, se bus-
có con la categoría de intensidad de uso de Facebook, directamente con la participación 
política en línea. Por su naturaleza digital, se esperaba relación aunque resultó moderada 
(ρ=0.14; p<0.01), pero confirma la hipótesis planteada (H3).

Las dimensiones en línea de capital social, en cambio, mostraron mejores relaciones 
con la participación política en línea, principalmente el bridging (ρ=0.27; p<0.01) y seguido 
muy de cerca por el bonding (ρ=0.26; p<0.01), esto confirma las hipótesis planteadas entre 
capital social y participación política (H4 y H5) (ver tabla 2).

Tabla 2. Matriz de correlaciones entre uso de Facebook, dimensiones de capital social 
y participación política en línea

Correlaciones con rho de Spearman (ρ)

Variables dependientes 1 2 3 4

1 - Intensidad de uso de Facebook -

2 - Capital social bridging online 0.40** -

3 - Capital social bonding online 0.24** 0.47** -

4 - Participación política online 0.14** 0.27** 0.26** -

Los datos numéricos corresponden a coeficientes de correlación rho de Spearman (ρ) obtenidos por correlaciones 
bilaterales. ** p ≤ 0.01; * p ≤ 0.05
Fuente: elaboración propia (2020) con datos de encuesta.

Después de la correlación se obtuvieron las regresiones lineales para confirmar la 
influencia unidireccional entre ellas, iniciando de igual forma con el uso de Facebook y el 
capital social.

La intensidad de uso de Facebook tuvo una asociación significativa con las dos di-
mensiones de capital social del estudio, por bridging (β = 0.36, p < 0.01) y bonding (β = 0.29, 
p < 0.01). Esto confirma nuevamente las hipótesis planteadas (H1 y H2) (ver tabla 3).
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Tabla 3. Predicción de capital social en sus tres dimensiones a partir del uso de Facebook

Variables dependientes
Capital social

Variable independiente Bridging Online Bonding Online

Intensidad de uso de Facebook 0.36** 0.29**

∆R2 (%) 15.4 5.9

Los datos contenidos en las celdas corresponden a los coeficientes Beta (β) obtenidos por regresión de mínimos cua-
drados ordinarios.
** p ≤ 0.01; * p ≤ 0.05.
Fuente: elaboración propia (2020) con datos obtenidos de encuesta.

Se volvió a comprobar la hipótesis que proponía la influencia del uso de Facebook con 
la participación política en línea (β = 0.09, p < 0.01) (ver tabla 4). Por tanto, se puede afirmar 
que usar redes sociales como Facebook, propician este tipo de participación política (H3).

Tabla 4. Predicción de participación política en su forma tradicional y en línea a partir del 
uso de Facebook

Variable dependiente

Variable independiente Participación política online

Intensidad de uso de Facebook 0.09**

∆R2 (%) 2.0

Los datos contenidos en las celdas corresponden a los coeficientes Beta (β) obtenidos por regresión de mínimos cua-
drados ordinarios.
** p ≤ 0.01.
Fuente: elaboración propia (2020) con datos obtenidos de encuesta.

Respecto al planteamiento de la participación política en línea a partir del capital social 
en sus dos dimensiones, es soportada al encontrar influencia del capital social en línea brid-
ging (H4) (β = 0.17, p < 0.01) y el bonding (H5) (β = 0.13, p < 0.01) (ver tabla 5).

Tabla 5. Predicción de participación política en línea a partir del capital social en Facebook

Variable dependiente
Variables independientes Participación política online

Capital social bridging online 0.17**

∆R2 (%) 7.1

Capital social bonding online 0.13**

∆R2 (%) 6.8

Total de R2 (%) 13.9

Los datos contenidos en las celdas corresponden a los coeficientes Beta (β) obtenidos por regresión de mínimos cua-
drados ordinarios.
** p ≤ 0.01; * p ≤ 0.05.
Fuente: elaboración propia (2020) con datos obtenidos de encuesta.
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DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación coinciden con investigaciones previas al corroborar 
la existencia de capital social en línea, a partir del uso de Facebook, incluso al mostrar a la 
dimensión bridging como la mejor relacionada (Ellison et al., 2007, Lee et al., 2014), aunque 
difiere de la investigación de Kwon, D’Angelo y McLeod (2013), debido a que no encontraron 
relación con la dimensión bonding. También difiere de algunas otras, en donde el bonding pre-
sentó mayor relación que el bridging (Phua et al., 2017, Shane-Simpson et al., 2018).

Por otro lado, el uso de Facebook demostró tener influencia en la participación política 
en línea, que si bien estas actividades no son mecanismos formales, cumplen con su taxo-
nomía (Theocharis & van Deth, 2018, van Deth, 2014).

En este mismo objetivo, la participación política se relacionó con el capital social (Sko-
ric et al., 2009), que normalmente se encuentra en sus ámbitos fuera de línea. Y no solamen-
te se demostró su relación, sino que el capital social en línea predijo significativamente a la 
participación política en línea, demostrando su influencia.

Adicionalmente destaca que, a pesar de que comúnmente se asocia el uso de la redes 
sociales con los jóvenes (Strandberg & Carlson, 2017, Xenos & Moy, 2007), este estudio en 
su muestra refleja una participación significativa por grupos mayores, al tener un promedio 
de 36 años de edad, esto puede deberse a la temática política, que así como la participación 
electoral, suele ser más concurrida por personas mayores a 35 años (INE, 2017a).

CONCLUSIONES

Como ya se mencionó, Culiacán es una ciudad debajo del promedio nacional en parti-
cipación política y las encuestas dieron prueba de ello, sin embargo, estas relaciones encon-
tradas entre la participación política en línea con el capital social en línea posibilitan incre-
mentar los promedios de participación de usuarios si algún lazo débil (amigo de Facebook 
no cercano), publica información de lo que acontece en el ámbito público y político.

A medida en que se socializa la información, que puede involucrar asuntos públicos 
entre los ciudadanos de Culiacán, ya sea por publicaciones compartidas o al participar en 
los llamados que surjan de Facebook, se tomarán las decisiones óptimas para su propio 
beneficio. La participación política en línea no es un mecanismo de participación formal, 
pero compartir un hecho en las redes sociales puede presionar a las instituciones políticas 
a tomar decisiones, que quizás de otra manera no se realizarían.

Es así que la participación política en línea, aun sin realizarse de forma física, cumple 
con ser un acto voluntario realizado por personas que no pertenecen al ámbito político, pero 
sí se ubican en él, y eso califica a dichas actividades como una forma válida de participación.

En otras palabras, las relaciones personales cercanas en línea, influyen para partici-
par políticamente y esta influencia se incrementa con la existencia de relaciones casuales, 
mediante el uso de redes sociales como Facebook.

Estos hallazgos también se traducen en que la información publicada y compartida en 
Facebook, por familiares y amigos, pero sobre todo por las relaciones indirectas, influye en 
la motivación a participar políticamente en línea; incluso pudiera hacer propenso al individuo 
a repetir ese comportamiento de forma presencial.

La investigación cumple su objetivo al demostrar que la intensidad de uso de Face-
book incide en la participación política en línea. En primera instancia, directamente por el 
uso de la plataforma y en segundo lugar, gracias a la existencia de capital social en línea.
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Este incremento en la participación política, incluso siendo en línea, podría fungir 
como mecanismo de presión a las autoridades, para cumplir con las necesidades de la 
población. El impacto puede ser local o nacional por la variedad de público y temas, pero 
al reflejarse en actividades físicas podría beneficiar a la democracia local, al tener contacto 
directamente con ese nivel de instituciones, las cuales a su vez son las indicadas para tomar 
las decisiones, que permitan el desarrollo endógeno o simplemente contribuir a la creación 
de políticas públicas que se ajusten de forma adecuada a la localidad.

En este estudio se involucran actividades puramente en línea, ya que Facebook es 
una red social y los ítems de capital social están enfocados en comunidades digitales, ade-
más de las actividades políticas a través de la red. Esto abre oportunidades de investigación 
para otras redes sociales, a más de la diversificación de ciudades donde quizás la participa-
ción política sea más notoria.

A partir de esta investigación también podrán utilizarse otras variables, como la calidad 
de los medios informativos que conviven en estas redes sociales, el combate que realizan 
a las noticias falsas o el daño que estas hacen a la participación, o al mismo capital social.
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