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Las investigaciones sobre la participación ciudadana a nivel municipal en 
México por lo regular se han dirigido a su implementación, institucionaliza-
ción y desarrollo, o bien, a analizar sus aportaciones a la cultura democrática 
en un contexto de gobernanza; no obstante, existe un vacío de conocimien-
tos sobre quienes materializan esta participación. Este artículo se adentra en 
el perfil que guardan los miembros de organizaciones vecinales de Zapopan, 
México, a través de la aplicación de una encuesta que permitió además in-
dagar en el contexto y motivaciones que los impulsan a involucrarse en la 
vida pública. Se busca aportar al entendimiento de los procesos ciudadanos 
desde la perspectiva de quienes los configuran y así contribuir a la mejora 
en el diseño de políticas públicas municipales.

Palabras clave: Participación ciudadana, ciudadanía, participación institucio-
nalizada, ciudadanos, México.
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Who makes the citizen participation? The 
profile, context and motivations of members 

of neighborhood organizations in the 
municipality of Zapopan, Mexico

Research about social participation in mexican municipalities tends to be 
directed towards its implementation, institutionalisation, and development 
or sometimes to the analysis of its contribution to democratic culture under 
governance. Nevertheless, there remains a lack of knowledge within those 
who practice this kind of participation. This article digs into Zapopan’s 
members of neighborhood organizations through a survey that allows to ex-
plore the context and personal motivations that make these people involved 
in public agenda and activities. The main goal of this paper is to contribute 
to the understanding of citizenship mechanisms from the perspective of 
those who practice them, and by doing so, also help to improve public 
policy design at municipal level.

Keywords: Citizen participation, citizenship, institutionalized participation, 
citizens, Mexico.
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IntroduccIón

Recientemente se ha observado que en México el involucramiento de la ciudada-
nía en las decisiones y dinámicas públicas es promovido con frecuencia por el go-
bierno, principalmente desde el nivel municipal, que es el más próximo y visible 
para la gente. Así pues, en los municipios es común encontrar áreas o dependen-
cias de la administración pública dedicadas a la creación, atención y seguimiento 
a comités, asociaciones, consejos y asambleas vecinales, en las que se agrupan los 
ciudadanos que así lo deciden.

Al interés de los actores gubernamentales por la participación ciudadana, se suma 
el del sector académico, cuya producción al respecto ha sido vasta y se ha enfoca-
do principalmente en definirla y estudiar el contexto en el que se ha configurado 
su institucionalización. Asimismo, en la literatura existen trabajos que analizan el 
trasfondo de la propensión de los gobiernos en fomentar la participación; en ese 
sentido, también es posible encontrar debates sobre la existencia de una preocu-
pación genuina por abrir espacios de decisión a la ciudadanía y perseguir la buena 
gobernanza, o bien, sobre la utilización de las agrupaciones de vecinos para legi-
timar las acciones emprendidas desde las instituciones públicas; adicionalmente 
se han estudiado las repercusiones de la influencia de la política partidista en la 
participación ciudadana.1

Por otra parte, el abordaje sobre los factores que determinan el éxito o fracaso de 
los mecanismos de participación ciudadana está presente de manera amplia en la 
literatura, tal como lo demuestran Montecinos y Contreras (2019), quienes pro-
ponen una clasificación en cuatro tipos, a saber, los sociales, los político-institu-
cionales, la sociedad civil y los de costo-oportunidad.

No obstante, a pesar de su impulso desde las instituciones, se percibe que la par-
ticipación ciudadana en México es aún incipiente (Cruz y Ochoa, 2015), y to-
davía se sabe poco de las personas que deciden ejercer este derecho, al igual que 
de su contexto, condiciones y las motivaciones en que esta se da; sin embargo es 

1 Al respecto la literatura es amplia. El autor sugiere revisar en principio a Ziccardi (1998), Sánchez (2009) y 
Córdova et al. (2017).
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necesario precisar que existen mediciones internacionales que dan cuenta de la 
percepción ciudadana con relación a la democracia y participación ciudadana; en-
tre ellas destaca la realizada por la organización no gubernamental Corporación 
Latinobarómetro que, periódicamente, realiza estudios con muestras representa-
tivas de los países hispanoamericanos en materia económica y democrática, pero 
en sus resultados no se aprecia alguna referencia directa sobre el perfil de las per-
sonas que participan con mayor intensidad en la esfera pública desde la trinchera 
ciudadana. Empero, los datos presentados por Latinobarómetro han sustentado 
investigaciones sobre los factores que motivan la participación, como la realizada 
por Tronco (2014), quien encontró que, en el caso latinoamericano, las personas 
participativas reúnen tres características: querer (interés), saber (información) y 
poder (ser miembro de organizaciones y/o tener acceso a funcionarios o tomado-
res de decisiones).

Al respecto, Bautista (2017:298) señala que “la participación tiene que ver, por una 
parte, con fenómenos como la identidad, las representaciones sociales, la influencia 
interpersonal, entre otros, y por otra, con aspectos vinculados al desarrollo social; 
por ejemplo: individualismo, alteridad, conflicto y cambio social”. En ese sentido, 
Hawkins (2010) encontró que en el caso de la Venezuela chavista, existieron altos 
niveles de participación de sectores populares que tradicionalmente estaban au-
sentes de los organismos de la sociedad civil, tales como personas con escaso nivel 
educativo, individuos que subsisten en pobreza y mujeres, quienes se adhirieron 
a estructuras de participación ciudadana impulsadas desde el régimen, principal-
mente motivadas por la simpatía hacia el Presidente y a su vez, por el interés de 
obtener bienes y servicios por parte del gobierno.

Así pues, se observa que desde la academia existe un interés incipiente por iden-
tificar y profundizar en la descripción de quienes deciden ejercer la participación 
ciudadana de manera formal en las agrupaciones reconocidas para tal efecto por 
las instituciones gubernamentales en América Latina. Por ende, el presente texto 
busca ahondar en el conocimiento sobre los ciudadanos participativos, a fin de 
aportar datos útiles para el diseño de políticas públicas que incentiven la partici-
pación ciudadana, focalicen acciones y entiendan los procesos ciudadanos desde 
la perspectiva de la gente que los materializa. Para ello, se presenta el resultado 
de una encuesta en la que se aborda el contexto, motivaciones y perfiles de los 
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liderazgos vecinales en Zapopan, México, caso que es digno de estudio dadas sus 
condiciones particulares, que lo hacen un municipio con uno de los niveles de 
desarrollo humano más altos del país, y que a pesar de ello cuenta con colonias 
que observan un alto grado de marginación y pobreza.

AproxImAcIón Al concepto de pArtIcIpAcIón cIudAdAnA

Con la finalidad de darle sustento teórico a la investigación, en las siguientes lí-
neas se hará un repaso del concepto y enfoque de participación ciudadana que se 
utilizará a lo largo del texto.

Se parte del reconocimiento de que el concepto de participación ciudadana impli-
ca varias acepciones e interpretaciones. Córdova y Ávila (2017:137) la identifican 
como un instrumento del gobierno para lograr sus fines (políticos o administra-
tivos), dado que “el poder sobre el cual se sustenta, intentará la cooptación de las 
iniciativas de organización popular pasando éstas a constituir parte del Estado, en 
tanto son controladas por el gobierno mediante presupuestos, planes y proyectos 
concebidos en el ámbito de la administración pública”. Esta concepción nos remite 
a North (1995), cuando afirma que las reglas formales se construyen con la finali-
dad de favorecer a los intereses de quienes tienen mayor poder en una negociación.

Otros, empero, catalogan a la participación ciudadana como una auténtica apertu-
ra de espacios de poder a la gente, como Sánchez (2009:4), que la define como la 

“organización de los ciudadanos que guardan motivos comunes y que se organizan 
para facilitar la consecución de sus objetivos o exigir el respeto de sus derechos. La 
participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos en los asuntos que 
le son de su interés o en donde pueden decidir”; esta definición se acerca a la de 
Heller, quien afirma que la participación ciudadana implica “un proceso en el que 
los individuos participan en la toma de decisiones en las instituciones, programas 
y entornos que los afectan” (Heller, 1984:339). Por su parte, Ziccardi (1998) in-
dica que la participación ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma; la 
primera es la que está contenida en el marco legal y normativo, en tanto que la 
autónoma es aquella que no es organizada desde las instituciones gubernamentales 
sino desde la propia sociedad.
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El concepto de participación ciudadana se aborda en la literatura desde diferentes 
perspectivas que, si bien difieren, también es posible encontrar coincidencias sig-
nificativas entre ellas, como lo son la acción, la organización libre entre personas 
y las metas u objetivos comunes. Así, Cunill define a la participación ciudadana 
como la actividad en la que “los ciudadanos se involucran de manera directa en 
acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del es-
pacio público como espacio de ciudadanos” (1991:56), en tanto que Ziccardi la 
reconoce como el tipo de participación en la que las personas “intervienen en las 
actividades públicas representando intereses particulares (no individuales)” (1998: 
32); Merino coincide, al definirla como “el encuentro entre algunos individuos 
que libremente deciden formar parte de una acción colectiva y de un entorno que 
la hace propicia” (2016:62).

Entonces, la participación ciudadana institucionalizada no surge espontáneamen-
te, sino que existen condiciones e intereses que la impulsan y consolidan. En ese 
sentido, nos encontramos con su concepción instrumental, que es posible ejem-
plificar con dos definiciones por demás completas que refuerzan la perspectiva del 
presente estudio; la primera es la realizada por Montecinos y Contreras, e indica 
que tanto ciudadanos como gobierno buscan obtener un beneficio de ella:

“Es un proceso de interacción entre los ciudadanos y el Estado que se 
da en el espacio público donde ambas partes manifiestan sus intereses 
con el objetivo de influir en los asuntos públicos, donde los ciudada-
nos buscan incidir en la toma de decisiones y los funcionarios públicos 
buscan identificar las preferencias de la ciudadanía, para así mejorar la 
calidad de la democracia y de las instituciones públicas” (Montecinos 
et al., 2019: 345–346).

La segunda es la que ofrece Olvera, misma que se aproxima de manera sustancial 
a la realidad del caso que se estudia, por lo que servirá como su base conceptual:

“La intervención organizada de ciudadanos individuales o de organiza-
ciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en 
espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socioestatales 
que pueden o no estar definidas por la ley y que permiten el desarrollo 
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de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, 
control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas pú-
blicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana” (Olvera, 
2007:26-27).

Por otra parte, es preciso destacar que el tipo de participación ciudadana a la que se 
refiere el presente texto es la institucionalizada, en términos de Ziccardi (1995), ya 
que el estudio de caso aborda a miembros de los organismos sociales y vecinales re-
conocidos por el Ayuntamiento de Zapopan y regulados por una norma municipal.

lA pArtIcIpAcIón cIudAdAnA en lA práctIcA: cAsos de  
estudIo en méxIco

Con el fin de ofrecer una aproximación que permita dimensionar el conocimien-
to generado en torno a la práctica y resultados de la participación ciudadana en 
México, se indagó a profundidad en la literatura, encontrándose trabajos que van 
desde estudios teóricos y recuentos históricos, hasta la presentación de casos de 
implementación. En estos últimos centraremos el análisis del estado del arte, para 
ofrecer una aproximación sobre las características y contexto en el que estos se 
dieron y así enmarcar los resultados del estudio que da origen al presente texto; el 
mismo se muestra en orden cronológico2.

En un primer momento, se debe hacer mención del estudio que Olvera (2009) 
realizó para la Secretaría de Gobernación; en este detecta la génesis del enfoque 
gubernamental de la participación ciudadana en México durante el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se implementaron los “Comités 
de Solidaridad”, conformados por vecinos de las comunidades en las que se lleva-
ban a cabo los proyectos y obras del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol); 
la labor principal de estas agrupaciones tenía que ver con la supervisión de las ac-
ciones de este programa en sus comunidades. El autor concluye que el objetivo 
oculto del gobierno fue el de modernizar las bases sociales del régimen, dejando 

2 El estado del arte está ordenado de acuerdo a las fechas de implementación de las experiencias estudiadas, 
no así de las fechas de su publicación.
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atrás los órdenes corporativos imperantes hasta entonces y a la vez lograr la legi-
timidad del presidente, que estaba en duda desde la elección de 1988. El diseño 

“desde arriba” de estos comités los alejó de un concepto real de participación de-
mocrática, y si bien fueron un espacio novedoso en su tiempo, no se consolida-
ron como una opción para los ciudadanos que buscaban incidir en la toma de 
decisiones públicas.

Paradójicamente, es durante la administración de Carlos Salinas que comienzan a 
tomar fuerza los organismos empresariales y no gubernamentales diseñados para 
incidir en las decisiones públicas. Algunas de estas redes lograron agruparse na-
cionalmente y alcanzar cierto auge, aunque su consolidación vendría en el sexenio 
de Ernesto Zedillo (1994–2000), quien comenzó a dar apertura a la participación 
ciudadana en las políticas públicas. A esa época nos remiten Hevia, Vergara-Lope 
y Ávila (2011) quienes documentan a partir de entonces la existencia de un am-
plio sistema de espacios sociales enfocados a la participación en la toma de deci-
siones sobre políticas y programas públicos federales, denominando a los mismos 

“instancias públicas de deliberación”; el estudio concluye que estas agrupaciones, 
a pesar de ser numerosas, observan un alto grado de opacidad; en las mismas, la 
participación de la ciudadanía es limitada y acotada principalmente a funciones de 
consulta y operación de los programas, por lo que no existe un empoderamiento 
real del ciudadano, dado que en estos organismos, con frecuencia solo tiene acceso 
a la voz, pero no al voto. Otro hallazgo significativo se refiere a que las instancias 
que lograron su consolidación como espacios deliberativos funcionales, coinciden 
en haberse creado debido a presiones de la sociedad hacia el gobierno y no como 
iniciativa del mismo.

A nivel municipal, destaca el caso de Cuquío, Jalisco, que en la década de 1990 
fue pionero en la participación ciudadana en México, con la creación del Consejo 
Democrático Municipal de Cuquío (Codemuc). La conformación de este orga-
nismo se concibió “de abajo hacia arriba”, con la participación activa de la Iglesia 
Católica, los campesinos, jóvenes estudiantes y mujeres, fortalecido por la legiti-
midad del gobierno de alternancia que lo impulsó y con acompañamiento pro-
fesional de una organización de la sociedad civil; Arzaluz (2013) analiza este caso 
en el marco del Premio de Gobierno y Gestión Local, destacando el éxito que 
como municipio rural tuvo el Codemuc, mismo que logró una amplia presencia 
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territorial y entre los distintos sectores de la población, lo que le imprimió un 
alto nivel de legitimidad a las decisiones tomadas en comunidad a través de este. 
El Codemuc se oficializó a través de un reglamento y entre sus resultados se pue-
den enumerar la planeación participativa de la obra pública y la capacitación a 
sus miembros para el cumplimiento de sus labores. No obstante, este Consejo no 
sobrevivió a la alternancia partidista, y ya con un marcado desgaste fue cancelado 
después de tres periodos consecutivos de gobierno.

Regresando a la esfera nacional, en su artículo publicado en 2013, Nigenda, Juárez, 
Ruíz y Herrera estudian el caso de los “avales ciudadanos”, figura de participación 
social introducida por el gobierno federal en el 2001 (como estrategia de la llama-
da “Cruzada nacional por la calidad de los servicios de salud”); el objetivo de esta 
figura era el de vigilar los procesos del sistema de salud con la finalidad de mejo-
rar los niveles de confianza en los servicios médicos del país. Esta investigación es 
particularmente útil para los fines del presente trabajo, ya que muestra un breve 
perfil de los ciudadanos participantes, mismo que describe a amas de casa con es-
colaridad básica como las principales interesadas en zonas rurales, en tanto que la 
escolaridad de los participantes incrementó en las ciudades en las que se aplicó la 
encuesta que sustentó su análisis; asimismo, este estudio concluye que la partici-
pación de los avales ciudadanos se puede catalogar en el tipo colaboracionista, ya 
que brinda legitimidad a los objetivos y acciones gubernamentales previstos en el 
diseño del programa.

Otra vez en el ámbito municipal, hacemos referencia al trabajo de Guillén, Sáenz y 
López (2007), quienes realizaron un estudio sobre las motivaciones de los comités 
de participación ciudadana en Monterrey, Nuevo León. Los autores encontraron 
que el grado de participación en estas agrupaciones está influido por la intensidad 
de la cooperación de los ciudadanos, el número de quejas que presentan y la asis-
tencia de vecinos a las reuniones de carácter público; se deduce que los ciudada-
nos participan en mayor medida si existe motivación e interés en los asuntos que 
consideran importantes para su comunidad.

Por su parte, Cruz y Ochoa (2015) se adentran en el proceso de elección de un 
Consejo de participación ciudadana a nivel local en el municipio de Ecatepec, 
Estado de México, donde documentaron el control político partidista de estos 



128 ISSN impreso: 0717-8980; ISSN en línea: 0717-6759

¿Quiénes ejercen la participación ciudadana?: El perfil, contexto y motivaciones de miembros de organizaciones 
vecinales en el municipio de Zapopan, México

organismos ciudadanos, lo que significa un obstáculo y desincentiva la participa-
ción ciudadana real. Al final, la indiferencia colectiva es la respuesta ciudadana 
ante los procesos amañados, creados desde el gobierno sin un sustento social y sin 
beneficios tangibles para los vecinos.

Otro caso que se analiza en la literatura es el de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
Bautista (2017) estudia el municipio considerado por algunos como el emblemá-
tico de la participación ciudadana del área metropolitana de Guadalajara (amg), 
en donde se implementó un modelo de consejos sociales que resultaron en me-
canismos de participación ciudadana tales como el presupuesto participativo, la 
ratificación de mandato, los proyectos sociales y la consulta popular. Al respecto, 
el autor califica de positiva la implementación del modelo, en el que el gobierno 
tuvo apertura a nuevas maneras de participación y a la co-creación de figuras o 
instancias de colaboración ciudadana en conjunto con organismos de la sociedad 
civil. Sin embargo, Bautista reconoce que el diseño de la política de participación 
ciudadana en Tlajomulco de Zúñiga, al ser un modelo “de arriba hacia abajo”, en 
la práctica ha buscado y conseguido beneficios políticos a sus implementadores, 
lo que lo ha alejado de casos como el de Porto Alegre (Brasil), en donde se buscó 
ofrecer una apertura real a la población.

El caso de Tlajomulco de Zúñiga y otros municipios de Jalisco y Sinaloa también 
se abordan por Soria y Ojeda (2020), quienes los analizan a la luz del proceso de 
activación y en su caso, ejecución de mecanismos de participación ciudadana de 
democracia directa, tales como la ratificación de mandato, la consulta popular, el 
referéndum y el plebiscito. El estudio concluye que la activación de estas herra-
mientas por parte de la ciudadanía organizada, suele enfrentarse a obstáculos que 
hacen muy difícil su procedencia jurídica y en consecuencia, no llegan a prospe-
rar. En cambio, cuando estos mecanismos se promueven desde el gobierno, re-
gularmente reciben el aval de la autoridad competente y se ejecutan sin mayores 
inconvenientes, mientras que sus resultados apuntan a avalar las decisiones que 
más convienen a quienes los impulsaron.

Así pues, se observa en varios de los casos presentados que la consolidación de la 
participación ciudadana viene principalmente de aquellas organizaciones que sur-
gen desde la sociedad (bottom-up), en tanto que aquellas que se diseñan desde las 
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instituciones gubernamentales (top-down) pocas veces permean en las comunida-
des y tienden a ser capturadas por intereses político-partidistas.

Por otro lado, a la luz de las investigaciones referidas, cabe precisar que si bien este 
trabajo es un estudio de caso a nivel municipal, su valor radica en que la mirada 
se dirige hacia el participante y sus motivaciones, más que a los resultados o ca-
racterísticas del ejercicio de esta participación.

Apuntes sobre ZApopAn

Zapopan, Jalisco es uno de los 9 municipios que componen el amg; (Decreto 
25400/LX/15, 2015); según el Instituto de Información Estadística y Geográfica 
de Jalisco (ieeg) en 2015 tenía 1,332,272 habitantes, de los cuales 649,671 eran 
hombres y 682,601 mujeres. Colinda con los municipios de Amatitán, El Arenal, 
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal de la Barranca, San Pedro 
Tlaquepaque, Tala, Tequila y Tlajomulco de Zúñiga.

El poblado de Zapopan se estableció en el año 1542 (Martínez, 1984:29) y fue re-
conocido como Ayuntamiento por vez primera en 1821 (Íbid:43). A pesar de ser 
el segundo municipio más poblado de Jalisco, cuenta con numerosas localidades 
rurales3 y administrativamente se reconocen 24 delegaciones y agencias munici-
pales, algunas de las cuales ya fueron alcanzadas por la mancha urbana, pero que 
conservan costumbres ancestrales4.

3 Según el “Censo de población y vivienda 2010” del Inegi, en Zapopan se asientan 190 localidades rurales.
4 Las festividades anuales de los tastoanes durante el mes de julio son tradicionales en el municipio, al igual 

que “la llevada” o “la romería” de la Virgen de Zapopan, cuya asistencia aproximada en el 2019 fue de 
1,800,000 peregrinos.
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Figura I Mapa del municipio de Zapopan, Jalisco.

Fuente: “Zapopan, mapa base” Instituto de Información Estadística y Geográfica de 
Jalisco (2015).

Hasta hace pocas décadas, la actividad económica de Zapopan estaba orientada 
al sector primario y llegó a reconocerse como uno de los principales productores 
de maíz en Jalisco, sin embargo, en la actualidad se le conoce como un municipio 
pujante, líder en industria, comercio y servicios, lo que ha influido para que se 
asienten en su territorio centros culturales, deportivos y universitarios.



Santos Joel Flores Ascencio

131Estado, Gobierno y Gestión Pública

El territorio de Zapopan comprende 893.15 km2, cuya mayor proporción sigue 
inhabitada, aunque la presión urbana originada por la especulación inmobiliaria, 
ha impulsado la proliferación de fraccionamientos y colonias demandantes de 
servicios públicos en distintos puntos de municipio.

En el aspecto socioeconómico, existen grandes contrastes entre la población, ya 
que por un lado, en Zapopan están asentadas colonias y fraccionamientos de alta 
plusvalía, cuyos habitantes tienen un poder adquisitivo muy alto, mientras que por 
el otro lado se ubican zonas como Las Mesas en el norte y las colonias colindantes 
con el cerro El Colli en el sur, en las que los vecinos subsisten en condiciones de 
pobreza y marginación.

De acuerdo al Centro de Información Municipal (cim) del gobierno de Zapopan, 
en 2010 existían 506 colonias asentadas en el municipio; de estas, 65 eran del tipo 
residencial, 75 media, 20 campestre, 197 popular, 96 marginación, 13 no habita-
cional y de 9 no se contaba con clasificación determinada (ver tabla 1).
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Tabla 1. Clasificación de colonias de Zapopan

Tipo Descripción Número de 
colonias

Residencial Sin problemas de servicios públicos, con infraestructura moderna 
y funcional. Casas grandes con jardines amplios y densidad po-
blacional baja. Nivel socioeconómico y educativo alto; a menudo 
existe control en los accesos, vigilancia privada y autosuficiencia 
en servicios. La organización vecinal recae en asociaciones civiles. 
Zonas exclusivamente habitacionales con centros comerciales y 
educativos cercanos.

65

Media Comunidades con viviendas de muy buen nivel, con todos los ser-
vicios funcionando. Cuentan a menudo con parques públicos o 
jardines muy bien cuidados. Las más nuevas cuentan con accesos 
restringidos. Pueden contar con zonas comerciales dentro de las 
colonias. Los habitantes son en su mayoría de clase media alta y de 
buen nivel educativo.

75

Campestre Fraccionamientos de buen nivel, con casas tipo cabañas, que son 
habitados solo en períodos vacacionales y fines de semana.

20

Popular Colonias habitadas por personas de clase media y media/baja. 
Densidad poblacional alta. Cuentan con buena infraestructura pú-
blica, centros educativos dentro de los polígonos de la colonia, al 
igual que comercio formal e informal. En ellas se permite el paso de 
transporte público y la instalación de tianguis. Pueden existir pro-
blemas sociales tales como vandalismo y pandillerismo, deterioro 
de calles y fallas en algunos servicios.

197

Marginación Colonias de densidad alta localizadas principalmente en los lími-
tes de la mancha urbana, habitadas por población de clase socioe-
conómica baja y con dificultades para subsistir en muchos casos. 
Existen carencias de infraestructura urbana, como agua, drenaje y 
electricidad; las calles se encuentran en mal estado, en muchos ca-
sos intransitables. Los niveles de delincuencia y drogadicción son 
altos; el comercio se puede ver en las calles, existiendo abundantes 
puestos callejeros y comercio ambulante. La inmensa mayoría de 
las viviendas no están terminadas y están habitadas en obra negra.

96

Rural Comunidades ubicadas dispersamente en el municipio, no inte-
gradas a la zona urbana. Poblados y rancherías que conservan tra-
diciones y costumbres específicas; la población es reducida y los 
pobladores entre ellos se conocen. En muchos casos no cuentan 
con servicios instalados como el agua y drenaje, pero los suplen 
con pozos naturales y fosas sépticas. Los pobladores se dedican a la 
agricultura y ganadería principalmente.

31

No 
habitacional

Zonas en las que prácticamente no existen viviendas, sino industrias, 
comercio u oficinas.

13

Sin dato   9

Fuente: Centro de Información Municipal, en Flores (2017:10–11).
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En cuanto a la situación política del municipio, se puede afirmar que en las úl-
timas décadas los ciudadanos han optado por la alternancia en el poder, dado 
que Zapopan fue gobernado ininterrumpidamente por el Partido Revolucionario 
Institucional (pri) hasta 1995, año en el que el Partido Acción Nacional (pan) 
obtuvo la mayoría de los votos, conservando su hegemonía durante una década, 
cuando el pri regresó al gobierno. En el 2007 el pan de nuevo consiguió la victo-
ria y el pri lo relevó en el 2010, gobernando durante dos trienios consecutivos. En 
la elección de 2015, el pri y el pan pierden presencia ante el Partido Movimiento 
Ciudadano (mc), que resultó ganador en el municipio5; asimismo, en ese año se 
eligió al primer candidato independiente a diputado en la historia del estado de 
Jalisco, en el distrito x con cabecera en Zapopan. En cuanto al porcentaje de parti-
cipación en las elecciones, se observa que para munícipes en 2018 votó el 58.5% de 
los ciudadanos enlistados, porcentaje idéntico al de la media de votantes en Jalisco.6

Con relación a la atención institucional a la participación ciudadana, se tiene que el 
primer antecedente en Zapopan es el “Reglamento que norma la Organización de 
las Asociaciones Vecinales y sus Relaciones con el Ayuntamiento Constitucional de 
Zapopan, Jalisco”, que data de 1994, mismo que fue sustituido por el “Reglamento 
que Norma la Participación Ciudadana a través de las Organizaciones Jurídicas 
previstas en Leyes de Aplicación Municipal” un año después; nuevas versiones del 
Reglamento de Participación Ciudadana se dieron en 2004 y 2009.

En 2016 el Ayuntamiento aprobó el “Reglamento de Participación Ciudadana para 
la Gobernanza”, promovido por diversos organismos de la sociedad civil agrupados 
en la plataforma electrónica “Haz tu ley”. En este se contemplan por primera vez 
diversos mecanismos de participación ciudadana, tales como la consulta pública, 
el presupuesto participativo y la ratificación de mandato (Flores, 2019). Dicha 
norma fue adaptada y armonizada con la “Ley del Sistema Estatal de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco” en el 2019.

5 En la elección del 2018 por primera vez se reeligió un presidente municipal en Zapopan, siendo este Pablo 
Lemus Navarro, del Partido Movimiento Ciudadano.

6 Cálculo realizado con información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
publicada en http://www.iepcjalisco.org.mx/resultados-electorales
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Es pertinente agregar que además de la normatividad en la materia, el gobierno de 
Zapopan cuenta en su organigrama con una Dirección de Participación Ciudadana 
desde hace décadas, misma que actualmente da atención a 365 asociaciones veci-
nales registradas, 70 consejos sociales, 10 consejos zonales (Gobierno de Zapopan, 
2020), entre otras agrupaciones de la sociedad organizada asentadas en las más de 
900 colonias zapopanas (Gobierno de Zapopan, 2017).

En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, Zapopan ha activado dos: 
el presupuesto participativo y la ratificación de mandato. El presupuesto partici-
pativo es un mecanismo de democracia directa en el que los ciudadanos eligen las 
obras a las que se destina un porcentaje de la recaudación del impuesto predial: 
según el gobierno municipal (Gobierno de Zapopan, 2020b), se han llevado a 
cabo cinco ediciones consecutivas con una participación media anual que ronda 
los 50 mil ciudadanos (ver tabla 2).

Tabla 2 Número de votantes en el presupuesto participativo en Zapopan 
(2016–2020)

Año Número de participantes

2016 52,683

2017 40,670

2018 37,487

2019 63,433

2020 55,401

Total 249,674

Fuente: elaboración propia, con base en el documento “Presupuesto Participativo, 
Informe de Resultados 2020”, Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco (2020).

Por su parte, la ratificación de mandato es un mecanismo de democracia directa en 
el que los ciudadanos deciden sobre la aprobación o desaprobación del presidente 
municipal, y es llevada a cabo durante el segundo año del mandato. La única vez 
que se efectuó fue en el año 2017 y el resultado fue de 42,767 participantes; de 
ellos, 38,058 dieron su aprobación a la gestión del alcalde, 4,209 lo desaprobaron 
y los 500 restantes anularon su voto (Gobierno de Zapopan, 2017b).



Santos Joel Flores Ascencio

135Estado, Gobierno y Gestión Pública

Con los datos presentados, se infiere que en Zapopan la participación ciudadana 
institucionalizada ha evolucionado constantemente a través de los años, sin em-
bargo, más allá de lo empírico, no se conoce cuál es el trasfondo de esta evolución 
y por qué la gente que impulsa la participación decide dedicarle tiempo y esfuer-
zos a lo público.

estrAtegIA metodológIcA

Como se ha puntualizado, la investigación persigue el estudio del perfil de las per-
sonas que forman parte de las agrupaciones sociales y vecinales del municipio, a 
las cuales les dedican diversos recursos, principalmente parte de su tiempo. Ante 
esto, el autor se decantó por una investigación de carácter cuantitativo, que buscó 
privilegiar el conocimiento colectivo sobre el particular.

Así pues, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, misma 
que se aplicó en abril de 2019 a ciudadanos con alguna representación vecinal o 
social reconocida por el gobierno de Zapopan reunidos en un evento masivo. De 
un universo de 358 miembros de asociaciones vecinales y de consejos sociales in-
vitados, se contó con la asistencia y colaboración de 139 personas, provenientes 
de más de 30 colonias del municipio, lo que garantiza un nivel de confianza del 
95% con un margen de error de +-6.7

La herramienta constó de 29 preguntas, y se aplicó en el marco de un foro de pro-
puestas para la modificación del reglamento de participación ciudadana organiza-
do por el ayuntamiento. Se aseguró el anonimato de los ciudadanos en la aplica-
ción, ya que estos contestaron la encuesta de manera individual y la depositaron 
en una urna de manera confidencial. La captura de datos y el procesamiento de 
información se realizaron con el programa SPSS.

En este punto es necesario precisar que el diseño metodológico tiene ciertas limi-
tantes: se parte de que el estudio, al ser cuantitativo, deja de lado la riqueza de las 
experiencias individuales y casos específicos que pudieron ampliar los hallazgos, 

7  Se utilizó la fórmula de muestreo para poblaciones finitas.
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sin embargo se decidió privilegiar la generalidad al tratar la información de manera 
grupal o como un “colectivo”; una segunda limitante es que el estudio se centra 
en los individuos que forman parte de organismos sociales y vecinales reconocidos 
por la autoridad municipal, que además acudieron a un evento institucional, lo 
cual podría representar un sesgo si se parte de una visión amplia del concepto de 
participación ciudadana, ya que no se consideró a miembros de organismos de la 
sociedad civil y otras agrupaciones que ejercen de alguna manera la participación 
al margen del gobierno.

¿QuIénes son los cIudAdAnos pArtIcIpAtIvos?: resultAdos  
y hAllAZgos

Como se mencionó con anterioridad, la literatura ha dado cuenta de manera ex-
tensa de los resultados de la participación ciudadana y los impactos sociales que 
esta ha tenido a lo largo de la historia. Se habla con frecuencia del contexto en el 
que se da la participación y de las motivaciones que tiene la gente para ejercer este 
derecho; no obstante, poco se ha analizado al individuo que decide dedicar tiempo 
y otros recursos al ejercicio de la participación ciudadana. En las siguientes líneas 
se presenta una aproximación a este perfil, con lo que se busca aportar elementos 
para el estudio, diseño e implementación de políticas públicas locales.

Aspectos socio-demográficos

Zapopan es un municipio heterogéneo, y los miembros de las organizaciones veci-
nales asentadas en el mismo no son la excepción. Al momento del levantamiento 
de información, el gobierno de Zapopan contaba con un padrón de 358 lideraz-
gos, de los cuales el 61.7% eran hombres y 38.7% mujeres; a todos se les invitó 
a participar en el foro, mas acudieron en su mayoría mujeres (67.9%); esto hace 
ver que a pesar de que los hombres suelen encabezar las asociaciones y consejos, la 
participación se materializa en mayor medida por parte de las mujeres.
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En cuanto a la edad de los encuestados, se observa una participación mayoritaria 
de personas adultas, principalmente en el rango que va de los 41 a los 60 años, 
resultando una media de 47.3 años8. Los jóvenes de 30 años y menos solamente 
representan el 13% del total, lo que habla de que la participación ciudadana ins-
titucionalizada puede resultar poco atractiva para este segmento de la población, 
(ver la tabla 3) dado que están habilitados para participar y deciden no hacerlo.

Tabla 3. Edad de los participantes

Rango de edad Frecuencia Porcentaje

Hasta 30 años 14 13.0

31 a 40 años 20 18.5

41 a 50 años 28 25.9

51 a 60 años 26 24.1

Más de 60 años 20 18.5

Fuente: elaboración propia

Se tiene que uno de cada dos ciudadanos participativos se encuentra en una re-
lación, ya sean casados o en unión libre. Más del 22% salieron de una relación 
(viudos o divorciados), en tanto que el 25.9% son solteros.

Por otro lado, los datos muestran que la escolaridad de los participantes es por de-
más variada, como se detalla en el gráfico 1; quienes cuentan con educación básica 
abarcan el 38.4%, en tanto que el 35.9% tienen bachillerato o carrera técnica, el 
20.5% cuentan con licenciatura, el 3.4% con posgrado y un porcentaje reducido 
no cuenta con estudios (1.7%).

8 31 participantes en la encuesta decidieron no dar a conocer su edad, por lo que el cálculo se hizo sobre 108 
casos efectivos.
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Gráfico 1 Escolaridad de los participantes

Fuente: elaboración propia

Sobre la ocupación de los encuestados, se identificó una mayor proporción de 
personas que se dedican a labores del hogar (28.4%), seguida de empleados y pro-
fesionistas (20.2%) y estudiantes (19.3%). Por detrás se encuentran comerciantes 
(13.8%), desempleados (7.3%) y aquellos que se dedican a actividades diversas 
(11%); estos datos dan cuenta de que la mayoría de las personas que toman parte 
en las decisiones públicas desde la esfera ciudadana cuentan con una ocupación 
definida, es decir, a pesar de contar con tiempo libre limitado, tienen un incentivo 
que los hace dedicar parte del mismo a la participación ciudadana.

Los participantes en el evento provienen de diversas zonas del municipio, y su 
porcentaje es consistente con la distribución de colonias presentada en la tabla 1, 
lo que habla de que existe un interés similar en los asuntos públicos en cualquier 
sector socioeconómico de la población, por ejemplo, el mayor número de perso-
nas presentes en el estudio proviene de colonias populares, sin embargo, también 
las colonias catalogadas como populares son la mayoría en Zapopan (ver tabla 4).
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Tabla 4 Tipo de colonia de procedencia de los participantes9

Tipo Frecuencia Porcentaje

Residencial 9 7

Media 11 8.6

Campestre 2 1.6

Popular 65 50.8

Marginación 30 23.4

Rural 11 8.6

Fuente: elaboración propia

La vida en comunidad

Con la finalidad de encontrar y definir las razones que impulsan a las personas ha-
cia la participación, se decidió abordar en la encuesta temas como la cotidianidad 
y dificultades que se viven en las comunidades. Se encontró que la mayoría de los 
problemas en las colonias de Zapopan tienen que ver con la violencia e insegu-
ridad (38.1%), fallas en los servicios públicos (25.8%), deficiencias o escasez del 
transporte público (16.7%), adicciones (12.9%) y desempleo (6.5%).

Entonces, los ciudadanos identifican claramente la problemática que aqueja a sus 
comunidades, pero es importante conocer cómo surgen estas situaciones. Al res-
pecto, es evidente que una manera de profundizar en el conocimiento de la for-
taleza del tejido social, es a través de la calidad de las relaciones que guardan las 
personas con sus vecinos. Los resultados de la encuesta apuntan a que esta relación 
es mayoritariamente buena (43.8%) o regular (48.9%), cuando apenas el 7.3% la 
percibe como mala. No obstante, al preguntar a los participantes sobre el grado 
de confianza que le tienen a sus vecinos, se observa una alta fragilidad del tejido 
social, dado que solo el 47.1% les tiene mucha confianza, empero, un porcentaje 
idéntico confía poco en ellos; es destacable mencionar que un 4.4% manifestó 
que no tiene confianza en absoluto en las personas con las que comparte comu-
nidad (ver gráfico 2).

9  11 personas participantes en el estudio no mencionaron su colonia de procedencia.
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Gráfico 2 Nivel de confianza entre los vecinos

Fuente: elaboración propia

Los resultados del estudio también dan cuenta de un nivel bajo de colaboración 
entre vecinos en tareas comunitarias, dado que solamente en el 24.1% de los casos 
se organizan con relativa frecuencia para la realización de este tipo de actividades. 
A pesar de lo anterior, en el 60% de las colonias en las que habitan los encuesta-
dos se cuenta con grupos vecinales que se reúnen con fines de convivencia o para 
realizar labores a favor del barrio. Al respecto, el 70% de los líderes vecinales10 
participa regularmente en estos grupos, cuyas actividades son de naturaleza por 
demás variada, y van desde aquellas que realizan labores altruistas, festivas, de se-
guridad, religiosas, deportivas, educativas y desde luego, las vecinales y de mejoras 
en las colonias (ver tabla 5).

Estos datos configuran la percepción de los miembros de organizaciones vecinales, 
quienes ven una sociedad apática a pesar de las actividades comunitarias promo-
vidas desde los grupos ciudadanos. En concordancia con lo anterior, se tuvo que 
el 60% de los encuestados participó en el último mes en alguna acción para el 
beneficio de su comunidad.

10  A lo largo del documento se utilizará el término “líderes vecinales” como sinónimo de “miembros de aso-
ciaciones vecinales” a fin de facilitar la lectura.
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Tabla 5. Tipo de grupos en los que participan los encuestados11

Tipo Porcentaje

Actividades altruistas 9.8

Grupos a favor de la seguridad 2.0

Actividades vecinales 29.4

Organización de festividades 3.0

Grupos religiosos 17.6

Mejoras a la colonia 29.4

Acciones educativas y de capacitación 5.9

Fuente: elaboración propia

Expectativas

La presente investigación también busca conocer las expectativas de las personas 
que deciden involucrarse en la participación ciudadana. Para ello se configuraron 
escenarios hipotéticos, que fueron planteados a los encuestados, siendo el prime-
ro el de participación comunitaria activa. Al respecto, se les cuestionó sobre las 
situaciones en las que les gustaría mayor involucramiento de los vecinos; el 31% 
seleccionó mejoras en los servicios públicos, el 21.1% seguridad y vigilancia, 16.1% 
limpieza de la colonia, 12% actividades deportivas, 3.7% en eventos religiosos y 
2.1% en celebraciones y fiestas, entre otros.

Uno de los datos más significativos obtenidos en el estudio, fue conocer que cerca 
del 50% de los participantes sabe que la principal labor de las organizaciones ve-
cinales debería ser gestionar mejoras en la comunidad, en tanto que poco más del 
20% considera que el objetivo primordial de estas agrupaciones debe ser tomar 
parte en las decisiones públicas. Luego, aproximadamente el 13% de los partici-
pantes asumen que la principal labor de estas asociaciones debe ser la de asegurar 
una buena convivencia entre vecinos (ver tabla 6). Estos resultados muestran un 
alto nivel de claridad en sus responsabilidades, lo que nos permite deducir que 
quienes se involucran activamente en las agrupaciones vecinales conocen los retos 
a los que se enfrentan y saben lo que se espera de ellos; se observa que la noción 

11  Se consideran solo el 70% de los casos, que afirmaron participar regularmente en los grupos vecinales.
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de gobernanza en términos de Carmona (2012)12 ha permeado entre algunos lí-
deres vecinales zapopanos, es decir, se asumen como un ente social importante 
en los procesos de toma de decisiones en las políticas públicas municipales. En 
este sentido, es necesario destacar que 7 de cada 10 encuestados afirman conocer 
o haber escuchado hablar del término “gobernanza” y saben de la existencia del 
reglamento municipal en la materia.

En contraparte, se pidió a los ciudadanos que mencionaran cuál actividad no de-
bería ser primordial para las organizaciones vecinales. Como se muestra en la tabla 
6, las opciones que agruparon un mayor número de respuestas fueron las de cobrar 
o administrar cuotas (37.4%) y organizar políticamente a los vecinos (19%). Es 
importante destacar que solamente el 4.8% de los encuestados considera que to-
mar decisiones públicas no es una de las labores principales de los grupos vecinales.

Tabla 6 Opinión sobre cuál debería ser la principal labor de las  
organizaciones vecinales

Actividad
Debería ser la 
principal labor 

(%)

No debería ser la 
principal labor 

(%)

Gestionar mejoras en la comunidad 48.6 10.2

Asegurar una buena convivencia entre vecinos 12.9 5.4

Participar en las decisiones públicas 20.5 4.8

Realizar eventos 5.2 8.8

Cobrar y administrar las cuotas 3.8 37.4

Organizar políticamente a los vecinos 7.1 19

Otra 1.4 -

No sé 0.5 14.3

Fuente: elaboración propia

12  Carmona define a la gobernanza como la “transformación del ejercicio de gobierno desde un rol marcada-
mente centralizado y jerárquico, hacia un modelo caracterizado por mayores niveles de cooperación entre 
las instituciones políticas y la sociedad en lo que refiere a los procesos de toma de decisiones y desarrollo de 
políticas públicas” (2012:11).
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Al pasar al terreno de la realidad, se solicitó a los encuestados mencionar la acción 
que más realizan actualmente las asociaciones vecinales, siendo la gestión de me-
joras en la comunidad la que abarcó un mayor número de respuestas (38.6%), en 
tanto que el 13.5% reconoce que esta ha sido su participación en las decisiones 
públicas; el 12.3% consideró que asegurar la buena convivencia entre los vecinos 
ha sido la principal tarea de estas agrupaciones.

Como se ha mencionado, uno de los objetivos del presente trabajo es conocer qué 
las incita a involucrarse en los temas públicos; al respecto, se les pidió seleccionar 
cuál creen que es la motivación de quienes participan en las organizaciones veci-
nales, siendo la gestión de mejoras en la comunidad la opción que agrupó el ma-
yor número de menciones (43%), seguida de participar en las decisiones públicas 
(18.2%) y asegurar una buena convivencia entre vecinos (14.5%). Como se obser-
va, las motivaciones de los participantes son consistentes tanto con las expectati-
vas como con la realidad, ya que en todos prevaleció la importancia de la gestión 
de mejoras en la comunidad, seguida del reconocimiento de la importancia que 
tiene en estos grupos la oportunidad de ejercer la participación en las decisiones 
públicas (ver gráfico 3).

Gráfico 3 Principal motivación de participantes en organizaciones vecinales

Fuente: elaboración propia
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El ejercicio de la participación

Hasta el momento, hemos mostrado un acercamiento al perfil, condiciones y mo-
tivaciones de los liderazgos ciudadanos, sin embargo, debemos ahondar en sus 
costumbres democráticas a fin de ofrecer un panorama completo. Al respecto, el 
estudio arroja que cerca del 75% suelen involucrarse en la toma de decisiones en 
sus colonias, lo que indica un alto grado de participación activa de estos en sus 
comunidades. En el mismo sentido, se encontró que aproximadamente el 90% 
de ellos acostumbra sufragar en las elecciones de cargos públicos y un porcentaje 
similar en la práctica ejercieron su voto en la elección de 2018, lo que denota una 
amplia brecha si se compara a este grupo con la ciudadanía en general, ya que 
como se mencionó párrafos atrás, en ese proceso solamente votó el 58.5% de los 
zapopanos empadronados.

Por otra parte, se tiene que el 94.5% se manifestó a favor de la utilización de con-
sultas públicas en la toma de decisiones gubernamentales. En ese tenor, el 60% 
de los encuestados afirma haber participado recientemente en algún mecanismo 
de esta naturaleza, lo que ratifica el alto grado de involucramiento descrito en pá-
rrafos anteriores; no obstante, ese nivel de participación requiere también que las 
personas estén informadas y capacitadas para su ejercicio responsable; al respecto, 
los resultados de la encuesta nos indican que aproximadamente 8 de cada 10 lí-
deres vecinales mostraron mucho interés en informarse sobre las maneras en las 
que pueden ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones públicas que 
incidan en su comunidad; asimismo, 7 de cada 10 afirmaron tener mucha dispo-
sición en capacitarse sobre las formas en que pueden participar.

conclusIones

Los datos antes presentados hacen posible configurar una aproximación al perfil 
de las personas que ejercen la participación ciudadana institucionalizada desde 
las organizaciones vecinales en el municipio de Zapopan, México; aunado a esto, 
se desvelan sus motivaciones y el contexto en el que deciden ejercer este derecho. 
En este punto, cabe recordar que una de las limitantes metodológicas del estudio, 
como se mencionó, es que el universo está acotado a la participación promovida 
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desde la administración municipal, quedando fuera del mismo los organismos no 
gubernamentales y todas aquellas formas de participación autónoma en términos 
de Ziccardi (1998).

Así pues, los resultados permiten afirmar que la participación ciudadana institucio-
nalizada la ejercen de manera voluntaria hombres y mujeres -estas en mayor me-
dida- de todos los niveles socioeconómicos, principalmente de mediana edad, de 
cualquier escolaridad y estado civil, que se dedican al hogar o tienen algún empleo 
o profesión remunerada; ellos suelen impulsar y colaborar en las reuniones vecina-
les, participar en las consultas públicas y sufragar en las elecciones constitucionales. 
Estos individuos perciben debilidad en el tejido social de sus comunidades y ad-
vierten apatía generalizada entre la población al tratarse de temas públicos; lo que 
incentiva a estas personas a la práctica de la participación ciudadana, es aportar en 
la mejora de la calidad de vida en sus colonias y construir comunidad a través de 
la gestión de mejoras y una mayor incidencia de la sociedad en los asuntos públi-
cos de su municipio. Algunas de estas características son consistentes con estudios 
previos, como las encontradas por Nigenda (2013) y Hawkins (2010) con relación 
a los altos niveles de participación de las mujeres en comparación con los hombres.

Adicionalmente, se encontró que la participación ciudadana institucionalizada es 
poco atractiva para los jóvenes, dado que una proporción ínfima de quienes par-
ticipan son menores de 30 años, lo que indica una alta indiferencia de la juventud 
hacia las formas tradicionales de participación ciudadana. El reto para los policy 
makers será cautivar a este sector de la población que, en contraste, ha mostrado 
gran activismo en movimientos sociales contemporáneos.

Otros resultados apuntan a que la mayoría de los miembros de organizaciones 
vecinales se asumen como agentes importantes en la gestión de mejoras en la co-
munidad, es decir, entienden la participación ciudadana en términos de Cunill 
(1991); otros le dan un valor aún más sustancial a su función y perciben que su tarea 
primordial es la de participar en la toma de decisiones públicas, es decir, visualizan 
a sus agrupaciones como entes sociales importantes en los procesos de toma de 
decisiones en las políticas, acercándose así a la concepción de participación ciuda-
dana de autores como Olvera (2007) y Montecinos et al. (2019).
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En América Latina cada vez es más común el abordaje de términos tales como par-
ticipación ciudadana y gobernanza; también es frecuente que desde las institucio-
nes gubernamentales se abran e impulsen espacios para un mayor involucramiento 
de la sociedad en los temas públicos. Esta tendencia hace pertinente ahondar en 
el conocimiento de los factores que rodean a la participación y sobre quienes la 
ejercen. Los datos aquí presentados esbozan el perfil del ciudadano participativo en 
un municipio mexicano, pero queda el reto de ahondar en sus características y rea-
lizar estudios comparativos para así dar mayor sustento y validez a estos hallazgos.
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