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En esta obra colectiva se han integrado nueve trabajos derivados de la 
investigación sobre la participación ciudadana en las elecciones vecinales 
y de pueblos originarios en el Distrito Federal. Mediante una cuidadosa 
selección de los temas el lector puede identificar de una manera muy 
clara distintos aspectos teóricos y metodológicos para el estudio de la 
participación ciudadana en el nivel microsocial.

La integración de los capítulos en tres secciones ilustra muy bien 
la intención de la coordinadora, Rosa Ynés Alacio García, en resaltar el 
problema de la participación ciudadana con distintos enfoques de inves-
tigación: a) La participación ciudadana desde la política, el derecho y la 
antropología, b) la geografía electoral de 2010 y sus percepciones, c) los 
estudios etnográficos y la participación ciudadana. En la primera sección 
se integran tres capítulos, el primero de ellos: “La ley de Participación 
Ciudadana: derechos, responsabilidades e indiferencias”, de la propia 
Rosa Ynés Alacio, nos presenta, mediante una exhaustiva recopilación 
de fuentes documentales, el análisis y antecedentes de la participación 
ciudadana en el Distrito Federal, así como las experiencias de los procesos 
de 1995 y 1999, y el contexto de la discusión previa a la aprobación de 
la Ley de Participación Ciudadana de 2010. 
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Luis Eduardo Medina Torres, en el capítulo inmediato, “Las consecuen-
cias de la Ley de Participación Ciudadana en la elección de los comités 
ciudadanos del Distrito Federal en 2010”, destaca un análisis de las teorías 
de los sistemas de electorales para identificar las contradicciones políti-
cas y jurídicas que prevalecen al no tener claro el tipo de representación 
contemplada en la elección de los comités ciudadanos del Distrito Federal 
en 2010, enfatizando claramente que la Ley de Participación Ciudadana 
internamente mantiene congruencia en el diseño electoral, pero es in-
consistente al integrar los comités. 

Por otra parte, Héctor Tejera Gaona y Emmanuel Rodríguez Domínguez 
establecen, en el capítulo “Imaginarios legislativos, redes de poder y 
límites de participación ciudadana: el caso de los comités ciudadanos en 
la Ciudad de México”, una confrontación metodológica con las prácticas 
políticas prevalecientes en la clase política del Distrito Federal, colocan-
do en el centro del debate la idea de la participación ciudadana en tres 
grupos específicos: la ciudadanía, los grupos políticos y el gobierno. La 
acertada lectura del proceso electoral y su impacto en la formación de 
los comités ciudadanos nos ayudan a los lectores a dimensionar los ima-
ginarios prevalecientes en torno a la idea de la participación ciudadana 
y a los límites reales al ser pensada como una extensión de la influencia 
que tienen sobre la ciudadanía tanto los diputados y los delegados como 
los partidos políticos en general, en la integración de las planillas en 
contienda.

La segunda sección del libro, denominada La geografía electoral de 
2010 y las percepciones, consta de dos trabajos, en el primero de los 
cuales, titulado “Diseño geográfico electoral y fuentes de información 
cartográfico-digitales”, Rosa Ynés Alacio García y Miguel Ángel Vivanco 
Gallardo se adentran al análisis de la geografía electoral y lo realizan 
con una claridad metodológica y explicativa muy oportuna para quienes 
están interesados en el tema. La diversidad de fuentes de información, 
propuestas tanto por el gobierno federal como por el gobierno del Distrito 
Federal, genera el problema del manejo adecuado de la información a 
nivel de manzanas, colonias y unidades territoriales, que acertadamente 
los autores, mediante el cruce de las bases de datos de inegi y del Sistema 
de Desarrollo Social del Distrito Federal (sideso), hacen evidente y presen-
tan como un elemento que se debe considerar al pretender motivar a la 
participación ciudadana de los habitantes del Distrito Federal.

En el segundo trabajo de la segunda sección, que lleva por título 
“Los resultados del sondeo en el proceso ordinario y extraordinario de la 
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elección de comités ciudadanos”, Rosa Ynés Alacio García nos da cuenta 
de la investigación de campo realizada mediante un sondeo de la elección 
del 24 de octubre de 2010 y la elección extraordinaria del 19 de diciembre 
de ese mismo año. Al llegar a esta parte el lector tendrá la información 
suficiente sobre la Ley de Participación Ciudadana y sus alcances y límites, 
de ahí que la presentación de los resultados de la investigación de campo 
sea, sin lugar a dudas, uno de los aportes más ricos de este ejercicio, toda 
vez que mediante una clara explicación metodológica la autora expone 
cómo se integraron los equipos de trabajo y se seleccionaron las colonias 
y pueblos donde se aplicaría tanto el sondeo como el trabajo etnográfico. 

La tercera sección, “Los estudios etnográficos y la participación 
ciudadana”, quedó integrada por cuatro capítulos donde se realiza una 
recuperación histórica y analítica de casos concretos de participación 
ciudadana en pueblos y colonias del Distrito Federal. En el primer ca-
pítulo, “Poder, participación ciudadana y democracia en los pueblos 
del Ajusco: de la costumbre al sistema neocorporativo”, Hernán Correa 
Ortiz se adentra en las relaciones de poder en el nivel micro como con-
dicionantes de las relaciones estructurales y nos ofrece un recorrido que 
equilibra lo conceptual con lo histórico, para mostrar los aportes orga-
nizativos de cuatro pueblos del Ajusco. En este caso las experiencias de 
participación ciudadana establecidas desde las directrices del gobierno del 
Distrito Federal limitan la verdadera expresión ciudadana y, mediante la 
presentación de datos concretos, muestra las relaciones neocorporativas 
prevalecientes en estos pueblos. 

Por su parte, Fanny Escobar Melo en el trabajo titulado “Representación 
política en los pueblos de Iztapalapa: de la participación tradicional a la 
participación ciudadana”, nos presenta la experiencia de la integración 
de los comités ciudadanos en el pueblo de San Sebastián Tecoloxtitlán, 
en la delegación Iztapalapa, en la que se destacan algunos elementos 
relevantes de considerar; entre ellos la Ley de Participación Ciudadana, 
que no reconoció la figura de pueblos en la delegación Iztapalapa, de 
tal manera que la experiencia en Tecoloxtitlán ha sido, como en casos 
anteriores, la de adaptarse a las disposiciones que establece el gobierno 
del Distrito Federal, pero sin perder su identidad cultural como pueblo.

En esta misma sección Rosa Ynés Alacio García y Luis Eduardo 
Medina Torres presentan el trabajo titulado: “Comités ciudadanos en tres 
colonias del Distrito Federal en 2010: <<(…) la verdad no sé pero siempre 
vengo a votar cuando hay elecciones>>…”, muestran el resultado de 
un trabajo de campo en tres colonias del Distrito Federal: Santa María 
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Aztahuacán, San Sebastián Tecoloxtitlán, ambas en Iztapalapa y San 
Pablo Chimalpa, en Cuajimalpa, en el contexto de la elección de comités 
ciudadanos, mediante la combinación de metodología cualitativa (etno-
grafía) y cuantitativa (sondeo de opinión), que permiten la delimitación 
del objeto de estudio y la generalidad con los datos cuantitativos. Los 
objetivos: identificar el interés de los individuos en participar e indagar 
algunas de las características en la integración de los comités, los indi-
cadores empleados: interés, capacidades, marginación y participación 
ciudadana, lo cual da como resultado un interesante proyección sobre 
las motivaciones e incentivos de la participación ciudadana en las dos 
delegaciones de referencia.

En el último trabajo, “Comités ciudadanos instrumentos de participa-
ción y acompañamiento educativo”, Jacqueline Gutiérrez Sotelo realiza un 
ejercicio analítico que contextualiza el desarrollo de la cultura ciudadana, 
para lo cual toma como indicadores los comités ciudadanos y consejos de 
los pueblos, explicando metodológicamente como se elaboró el Catálogo 
de colonias y pueblos originarios 2010, base para la integración de los 
comités ciudadanos y los mecanismos procedimentales para la repre-
sentación al interior de éstas y, como se ha constatado en algunos otros 
capítulos de esta obra, la injerencia de actores políticos tradicionales 
que nublan el mismo concepto de participación ciudadana, mismo que 
la autora somete a una revisión epistemológica y metodológica para cla-
rificar las dimensiones y alcance que tiene en la respectiva ley de 2010.




