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¿Quiénes protestan en México? 

 Explicaciones sobre la participación ciudadana no convencional. 

Arón Baca  y Gustavo Meixueiro 

1.- Introducción  

La participación política de los ciudadanos es un requisito para que los sistemas 

democráticos sean legítimos. Por lo tanto, a partir del proceso de apertura del sistema 

político, la participación de los mexicanos ha sido una constante preocupación para 

estabilidad democrática. Sin embargo, gran parte de la literatura se ha centrado en 

analizar la parte electoral, en particular la votación (Downs, 1957; Aldrich, 1993; 

Feddersen and Sandroni, 2006). Sin embargo, ésta no es una herramienta universal y son 

necesarios otros tipos de participación para consolidar una democracia. Así, es necesario 

revisar los determinantes de otros tipos de participación para comprender mejor el 

fenómeno de la participación política de manera integral. Para lograr este objetivo se 

utilizarán los datos de la encuesta Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP 

2010).  

 Es importante que en las democracias no existan marcadas desigualdades en 

términos de participación ciudadana. Ya que si sólo la voz de los ricos o de ciertos grupos 

es escuchada, esto puede generar importantes tensiones sociales que causen una pérdida 

de legitimidad. La discrepancia de participación puede afectar todos los tipos de 

participación política (Verba et al., 1995). El voto es una de las maneras más fáciles de 



incidir en el gobierno ya que implica pocos costos y poca coordinación entre los individuos. 

Las otras formas de participación son menos comunes ya que normalmente requieren de 

mayor esfuerzo, cooperación y recursos. Debido a esto, es posible que exista una mayor 

desigualdad en tipos de participación no electorales ya que menos personas están 

dispuestas a cubrir los costos que implica participar.  

  La protesta puede ser considerada una manera no convencional de influir 

en los órganos de gobierno mediante la cual los individuos pueden expresar su 

descontento con el gobierno. Normalmente, los regímenes democráticos aceptan este 

tipo de manifestaciones siempre y cuando no deriven en actividades subversivas. La 

protesta permite que los ciudadanos puedan hacer oír su voz en el foro público. Sin 

embargo, las movilizaciones al igual que los modos de participación no convencional son 

generalmente rechazados o mal vistos por buena parte de la sociedad. La protesta es una 

actividad relativamente costosa para los individuos ya que requiere de una alta 

cooperación entre ciudadanos, tiene un costo elevado de tiempo, demanda más recursos 

que otros tipos de participación y es necesario que los individuos entren en conflicto con 

el sistema. Así, este ensayo estudiará quiénes participan en las protestas y lo cual puede 

ayudar a responder por qué la gente decide unirse a mecanismos de participación política 

no convencionales. Se consideran cuatro conjuntos de variables para explicar la 

participación en protestas: características sociodemográficas, pertenencia a grupos, 

evaluación del gobierno y participación en otras acciones políticas.  

 La participación no convencional es costosa y no es común que las personas están 

dispuestas a asumir los riesgos asociados a manifestarse publicamente. Empero, puede 



ser una manera efectiva de ejercer presión sobre el gobierno. La literatura ha identificado 

casos en los que la movilización ha logrado ser  suficiente para bloquear las acciones del 

gobierno en el caso estadounidense (Patterson, 2004). En México, es común que los 

ciudadanos recurran a este tipo de participación como un método para defender sus 

intereses frente al gobierno, aun cuando consideran que las instituciones formales son 

capaces de tomar en cuenta sus argumentos (Contreras-Ibanez et al, 2005). 

 2.- La participación no convencional, aspectos teóricos. 

La participación política es un término que puede tener muchos significados. Es común 

que cada autor interprete el término de manera distinta (Somuano, 2005). Verba, Nie y 

Kim (1979) la definen “como aquellas acciones legales que buscan influir de manera más o 

menos directa en quién conforma el personal del gobierno o que acciones lleva a cabo”. 

Este estudio necesita ocupar una definición más amplia que contemple la protesta como 

mecanismo de participación, por lo que se definirá como aquellas acciones que realizan 

los individuos para afectar el actuar de los órganos de gobierno, estas acciones sean 

legales o ilegales (Barnes y Kaase, 1979).  

 La participación debe de ser un medio para asegurar dos principios básicos. El 

primero es que los individuos tengan una voz frente al gobierno. Esta “debe de ser tan 

clara que los tomadores de decisiones entiendan las preocupaciones de las personas y tan 

ruidosa de manera de que tengan incentivos de poner atención de lo que dicen” (Verba y 

Lehman, 1995). El segundo es promover que la opinión de cada ciudadano tenga un peso 

igual.  



Estos dos principios han generado dos preguntas distintas. El primero ha hecho 

que los investigadores se pregunten qué tan clara y ruidosa debe de ser la opinión de los 

ciudadanos. Es decir, qué tanta participación es deseable para que un sistema 

democrático se consolide. El consenso es que es benéfica hasta cierto punto, pero es 

necesario que los gobernantes conserven cierta discrecionalidad respecto a sus electores 

y un elevado número de protestas puede fracturar al régimen democrático. Respecto a la 

igualdad surge la pregunta de quiénes son los que participan. Por ejemplo, si los que 

tienen más recursos económicos cuentan con más facilidades para influenciar en el 

proceso político a través de la participación, esto vulnera el que todos los ciudadanos sean 

escuchados de igual manera. Este ensayo intentará dar una respuesta a la última pregunta 

en el contexto mexicano.  

Existen diversas teorías para explicar la participación política de los ciudadanos. 

Una de las más importantes es el voluntarismo cívico, ésta relaciona los recursos 

individuales y la motivación con la participación política (Verba et al., 1995). Estos estudios 

comparan la participación en diversos países y concluyen que las instituciones también 

son necesarias para explicar las variaciones en la participación. Así, el entramado 

institucional puede disminuir o exacerbar las desigualdades, ya que pueden movilizar a sus 

ciudadanos o controlar el acceso a los canales de participación. Sin embargo, el modelo 

del voluntarismo cívico no busca explicar la participación no convencional. 

La participación no convencional abarca diversas acciones, algunas de éstas son: 

manifestaciones legales, huelgas, ocupación de edificios públicos e incluso actividades 

violentas como agresiones físicas y terrorismo. Estas acciones divergen en varias 



dimensiones, por ejemplo algunas son legales y otras no. Como se puede observar, las 

acciones no convencionales tienen generalmente como objetivo oponerse o bloquear 

acciones del gobierno.  

En este estudio se analizará un tipo de participación ambivalente, la protesta. La 

protesta es permitida; sin embargo, es común que esta se salga de los límites que coloca 

la ley. La protesta puede llevar fácilmente a otros tipos de actividades consideradas 

ilegales como el bloqueo de calles o la ocupación de edificios públicos. Para fines de 

estudio se considera la protesta como un tipo de participación no convencional aunque 

exista un debate en la literatura respecto a este punto (Contreras-Ibáñez et al, 2005). 

Existen enfoques desde la sociología política para explicar el surgimiento, 

desarrollo y posibilidades de éxito de los movimientos sociales, estos pueden ser aplicados 

para entender la acción no convencional. En el caso mexicano, Somuano sugiere que la 

teoría de los recursos de Tilly podría aplicar. Esta hipótesis sostiene que los movimientos 

sociales se encuentran en una competencia por recursos. Por lo que la protesta podría 

tener el fin de obtener más recursos y no necesariamente bloquear al gobierno.  Esto 

significaría que la protesta y los métodos de participación no electoral son un modo más 

de participación política y no un rechazo al régimen. Por otra parte, Contreras-Ibanez 

(2005) considera que el enfoque de la privación relativa podría aplicar. Este enfoque 

considera que las personas actúan por un sentimiento de frustración al percibir que sus 

expectativas no se cumplen. 



En la literatura no existe un consenso claro entre la relación que existe entre los 

diferentes tipos de participación. Algunos autores sostienen que están altamente 

correlacionadas y son prácticamente intercambiables. Estos estudios se enfocan en el voto 

y utilizan los otros tipos de acción para explicar el interés que las personas tienen en las 

campañas electorales (Berelson, Lazarsfeld y Mc Phee, 1954). Otros estudios argumentan 

que los tipos de acción están organizados jerárquicamente de acuerdo al esfuerzo que 

representan para el individuo. Así, alguien que asiste a mítines o protestas será más 

proclive a votar. Finalmente, Verba et al. (1995) considera la participación como 

multidimensional y compleja. Distingue cuatro tipos de participación política que no 

guardan una relación clara entre ellas y son diferentes. Estos tipos de participación son: 

votación, campañas electorales, acciones cooperativas y contacto directo con los órganos 

de gobierno.  

 

3.- Estudios previos sobre México  

Existen pocos estudios previos sobre los determinantes de la participación no electoral en 

México. Uno de los análisis estadísticos más completos es el estudio que realiza Somuano. 

La autora utiliza la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 

2001 para observar quiénes son los que utilizan la acción no convencional. El objetivo de 

su estudio es observar quiénes participan en actividades políticas que sean diferentes al 

voto.  



 La autora agrupa a través de un análisis factorial los diferentes tipos de 

participación. Así, separa la participación no convencional en dos grupos y la convencional 

en otras categorías. Después, pone a prueba cuatro teorías. La primera está relacionada 

con los tributos personales, como sexo, escolaridad y sofisticación política. La segunda 

corresponde a las actitudes y valores políticos. La tercera es la pertenencia de grupos y 

diferentes tipos de organizaciones. Finalmente, analiza si la región tiene un efecto sobre la 

participación. Aunque hay variaciones para explicar los diferentes tipos de participación, 

los modelos que utiliza son muy parecidos. El análisis estadístico se realiza a través de una 

regresión lineal. Sus resultados muestran que la pertenencia a grupos es la variable más 

importante para explicar la participación no electoral, también la edad y la región tienen 

relevancia. 

 El estudio también señala que la participación en protestas en México es parecida 

al estándar de las naciones democráticas consolidadas, es decir cercana al catorce por 

ciento.  Sin embargo, el estudio fue realizado en el año 2001 y es necesario observar si la 

tendencia se mantiene. Por lo que es necesario revisar el porcentaje de participación en 

protestas que señala la encuesta LAPOP 2010. 

 

Es posible observar que de acuerdo con la encuesta LAPOP 2010 sólo un pequeño 

porcentaje ha participado en una protesta en los últimos doce meses. Estos resultados son 

significativamente menores a los que reportaban encuestas anteriores. Sin embargo, este 

porcentaje cercano al seis por ciento representa un número importante de personas que 



salen a las calles.  Es posible observar que el fenómeno está expuesto a una gran variación 

en términos de cantidad. Por otra parte, la gráfica nos muestra que una mayor parte de 

personas solicita ayuda a las autoridades locales frente a las que lo contactan con otras 

instancias de gobierno, esto ayudará en el posterior análisis. (Ver gráfica 1). 

 

 

Gráfica 1. Proporción de participación en actividades políticas. 

 

 

4.0 modelo estadístico 

Es difícil teorizar de manera sistemática quienes serán los que utilizarán la 

participación no convencional para influenciar en el gobierno. Un primer punto a probar 

es como la confianza y satisfacción con el sistema afectan la participación. Mientras que 
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parecería posible predecir que las personas más insatisfechas con el sistema serán las más 

activas, también existe la posibilidad que las personas con una gran satisfacción con el 

sistema estén dispuestas a movilizarse para defenderlo. Por otra parte, Booth y Seligson 

(2009) sostienen que en América Latina los sujetos no satisfechos son más activos de 

manera convencional. Así, parecería que no existe una expectativa clara de cómo la 

satisfacción con el sistema afectará la participación.  

Una de las mayores preocupaciones presentes en la literatura es que existan 

diferencias socioeconómicas entre quienes participan. Sin embargo, no parece que claro 

que exista una conexión directa entre el ingreso y la participación política no convencional. 

Sin embargo, otras variables como la edad y el género podrían tener un efecto. En general 

las personas con más edad tienen más probabilidad de involucrarse; mientras que el 

género podría mostrar que exista un sesgo que implique discriminación. Finalmente, la 

educación podría tener un efecto sobre la posibilidad de participar. Mientras más educada 

es una persona cuenta con más recursos para comprender el juego político e involucrarse.  

Otro grupo de variable de interés es la pertenencia de grupos. Esta variable puede 

tener un efecto mixto sobre la participación. En algunos casos, ciertos colectivos pueden 

controlar los canales de participación y bloquear la acción de otras asociaciones. En otros, 

pueden movilizar a grupos que normalmente son inactivos y con esto aumentar la 

participación (Verba et al, 1979). 

La participación no convencional puede tener un efecto aditivo. Así, las personas 

que están involucradas en otros tipos de acciones no convencionales serán más proclives 



a tomar parte en protestas. Sin embargo, la participación convencional debería tener un 

efecto negativo sobre la no convencional si se acepta la teoría de que ésta última se utiliza 

cuando la convencional falla.  Si las personas perciben que el voto no es una herramienta 

eficaz buscaran métodos alternativos de participación. 

Finalmente, pondré a prueba una última variable, el uso de internet. El internet es 

un recurso que permite a las personas organizarse entre ellas, además facilita la obtención 

de información. Aunque es un fenómeno poco estudiado, el uso de internet podría estar 

relacionado positivamente con la participación (Tolbert y Mcneal, 2003). Será interesante 

observar si la tendencia se mantiene con la participación no electoral y es aplicable al caso 

mexicano. Esta es la variable menos estudiada del modelo ya que no ha sido analizada en 

los estudios previos sobre participación no convencional, su efecto resulta una incógnita.  

Para realizar el análisis estadístico se utilizará una regresión probit para analizar 

cómo afectan las diferentes variables a la probabilidad de participar en una protesta. Los 

modelos se probarán de manera separada, pero se mantendrá de control las variables 

socioeconómicas. Después de correr todos los modelos se realizará un modelo anidado 

con todas las variables.  

 

 

 

 



Modelos estadísticos de participación en protestas. 

 Modelo 
1 

 Modelo 2   Modelo 3  

Participación en 
protestas 

Β Error 
est. 

 Β Error 
est. 

 β Error 
est. 

       
Género 0.071 0.109 0.097 0.117 0.028 0.121 

Educación 0.053*** 0.015 0.056*** 0.016 0.045*** 0.016 
Edad 0.015*** 0.004 0.017*** 0.004 0.016*** 0.004 

Ingreso -0.004 0.023 -0.007 0.025 0.004 0.025 
Calificación del gobierno 

(general) 
  0.0177 0.070   

Percepción de la 
democracia  

  -0.001 0.077   

Percepción de la 
economía (general) 

  -0.069 0.078   

Percepción de la 
economía  (personal) 

  0.177* 0.087   

Confianza en el gobierno 
federal 

  -0.015 0.037   

Organización religiosa     0.024 0.047 
Asociación de padres de 

familia 
    0.047 0.063 

Comité o junta de 
mejoras de la comunidad 

    0.161** 0.075 

Asociación de profesionales, 
comerciantes o productores 

   0.169** 0.080 

Partido Político     0.445*** 0.080 
Algún diputado del 

Congreso 
      

Alguna autoridad local       
Oficina de estado       

Votación en elecciones       
Asistido a alguna reunión 

de cabildo 
      

Ha presentado alguna petición ante 
el municipio 

     

Internet       
Constante -2.65 0.258 -2.993 0.490 -3.019 0.297 

N 1385  1204  1369  
Pseudo R2 0.034  0.050  0.084  

 



Participación en protestas Modelo 
4 

 Modelo 
5 

 Modelo 
6 

 

 Β Error 
est. 

β Error 
est. 

β Error 
est. 

Género 0.070 0.114 0.027 0.111 0.002 0.135 

Educación 0.048*** 0.015 0.028** 0.016 0.022 0.019 

Edad 0.014*** 0.004 0.019*** 0.004 0.022*** 0.005 

Ingreso 0.003 0.024 -0.019 0.024 -0.008 0.028 

calificación del gobierno (general)     -0.056 0.076 

Percepción de la democracia      0.031 0.086 

Percepción de la economía (general)     -0.028 0.088 

Percepción de la economía  (personal)     0.181* 0.097 

confianza en el gobierno federal     -0.032 0.042 

organización religiosa     0.023 0.052 

Asociación de padres de familia     -0.006 0.070 

Comité o junta de mejoras de la comunidad    0.142 0.083 

Asociación de profesionales o comerciantes   0.149 0.087 

Partido Político     0.407*** 0.091 

algún diputado del Congreso -0.065 0.180   -0.120 0.208 

alguna autoridad local 0.456*** 0.151   0.388 0.174 

oficina de estado 0.182 0.159   0.232 0.176 

votación en elecciones presidenciales 0.126 0.144   0.000 0.165 

asistido a alguna reunión de cabildo 0.363** 0.161   0.049 0.194 

ha presentado alguna petición ante el 
municipio 

0.243 0.147   0.167 0.170 

Internet   0.164 0.046 0.161** 0.053 

Constante -2.904 0.276 -2.719 0.265 -3.401 0.565 

Pseudo R2 0.098  0.054  0.196  

N 1355  1384  1156  

  



5.- Interpretación de resultados  

Los resultados de los modelos muestran que la participación política es un fenómeno 

complejo y multidimensional en el que no todas las predicciones se cumplieron. Las 

variables socioeconómicas son las que mejor cumplieron con las predicciones, además de 

tener un efecto significativo que mantuvieron a lo largo de todos los modelos. La edad 

tuvo un efecto positivo aún en el modelo anidado, mientras que la educación también 

tuvo un impacto en la participación. Los ingresos y género no tuvieron un efecto 

significativo en ninguno de los modelos. Así, observamos que los que se movilizan son 

personas con educación formal, mientras que los jóvenes son renuentes a actuar. Podría 

ser interpretado como positivo el que no exista una relación entre el ingreso y la 

probabilidad de protesta ya que podemos inferir que no existe una desigualdad en la 

participación que sea provocada por recursos económicos.  

 Las variables de percepción y actitudes hacia la política logran explicar muy poco 

sobre la protesta. La única variable que resulta significativa es la percepción que se tiene 

sobre la economía personal. Es así que la hipótesis de que el descontento con el sistema 

provoca una mayor participación política pierde fuerza.  

 La pertenencia a grupos resulta tener una importante fuerza en el modelo. Los 

sindicatos y la pertenencia a partidos políticos tienen un efecto positivo sobre la 

participación en protestas. Esto se encuentra acorde con las expectativas. Sin embargo, la 

pertenencia a grupos locales de mejoramiento también resulta significativa. Esto puede 

ser interpretado de maneras distintas. Las asociaciones locales tienen una alta capacidad y 



facilidad de organizar a sus miembros para movilizarlos. Además, podría indicar que las 

personas movilizadas tienen fuertes vínculos comunitarios que les permiten coordinarse 

de manera local.  

 Los otros tipos de participación tienen un efecto interesante. Los resultados 

muestran que algunos otros tipos de participación pueden afectar la variable dependiente. 

Sin embargo, la variable de participación más común, el voto, no resulta significativa. 

Resulta interesante que las variables de participación que están relacionadas con el 

ámbito local son las que resultan significativas. Esto podría indicar que las organizaciones 

con objetivos locales son las que resultan más exitosas en la movilización no convencional, 

aunque no sean tan visibles como otro tipo de organizaciones.  

 Finalmente, la variable que mide el uso de internet fue una de los resultados más 

importantes. Esta variable ha sido poco estudiada en la literatura y en su mayoría se ha 

estudiado su relación con el voto. Sin embargo, fue de las pocas que mantuvo significancia 

en el modelo anidado. Al parecer el internet es un recurso que incentiva a los individuos a 

participar.  

 La participación podría haber evolucionado en los últimos diez años, pero los 

resultados del trabajo muestran que gran parte de las variables que resultaron 

significativas aún lo son. Por ejemplo, la edad es una de las variables más importante en 

ambos estudios. Mientras que la pertenencia a grupos también tiene un alto poder 

explicativo. Así, la dinámica de la participación no convencional en gran parte se ha 

mantenido.  



6.- Conclusiones. 

 Varias de las variables explicativas se mantuvieron en la literatura previa y en este 

trabajo esto podría generar conclusiones más robustas. Así, la edad parece tener un 

efecto positivo importante y sostenido en contra de lo que pasa en otras democracias en 

las que los jóvenes son los más activos (Somuano, 2005). También, los grupos cumplen 

con una función movilizadora importante. 

 Los resultados muestran que la participación a nivel local tiene un importante 

efecto sobre la actividad de protesta. Esto podría indicar que un alto nivel de contacto con 

la comunidad facilita la coordinación para protestar. Finalmente, el uso de internet tuvo 

un efecto mayor al que se esperaba por lo que es necesario considerar esta variable en 

futuros trabajos. 

Existen algunas mejoras que se podrán poner a prueba en posteriores trabajos. Una de las 

principales es que sólo analiza un modo de participación no convencional, la protesta. 

Además, sería enriquecedor tomar encuestas anteriores para rastrear como el objeto de 

estudio ha evolucionado. Finalmente, le faltó medir de mejor manera la sofisticación 

política que es una variable importante para el análisis. Se trató de cubrir este error al 

medir la escolaridad; sin embargo, esta variable no logra capturar la sofisticación de 

manera satisfactoria.  
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