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inTroducciónresumen

En sociedades democráticas, la participación se considera un 
elemento fundamental para garantizar la legitimidad política 
y la cohesión social. Además de como un medio o estrategia, la 
participación ciudadana se presenta como un prerrequisito y 
una finalidad en los procesos sociales concebidos desde plan-
teamientos democráticos. Partiendo de este marco, el proyecto 
de investigación “Espacios de participación ciudadana: análi-
sis y propuestas desde una perspectiva educativa” (ref.: 2012V/
PUNED/0005) se propone como finalidad la generación de 
propuestas de carácter educativo para el desarrollo de la parti-
cipación. Para ello se partirá de la identificación, descripción y 
análisis de los diferentes espacios de participación ciudadana 
que enmarcan la reflexión y las acciones propias del ejercicio de 
la ciudadanía, y en los cuales se aprende y se desarrolla la partici-
pación. Se atenderá tanto a espacios de tipo institucional (canales 
formales de participación establecidos desde la administración 
para la gestión pública) como a espacios de iniciativa social (mo-
vimientos sociales, asociacionismo, espacios surgidos desde la 
propia comunidad para canalizar y organizar la intervención de 
la ciudadanía en la sociedad, incluidos espacios alternativos). Se 
parte de la consideración de que todo espacio de participación 
tiene un carácter educativo al contribuir al aprendizaje de la ciu-
dadanía y al desarrollo de competencias ciudadanas, incluida la 
propia competencia participativa. Al mismo tiempo, la partici-
pación -como mecanismo social- ha de ser promovida desde el 
ámbito socioeducativo, tanto por su valor axiológico y formativo 
como por su potencial para la transformación social. El eje del 
proyecto consiste por tanto en analizar los espacios de partici-
pación ciudadana desde una perspectiva educativa, indagando 
acerca del potencial pedagógico y la capacidad de empodera-
miento de la ciudadanía presente en estos espacios. 

Ocupa un lugar relevante en el proyecto, de manera transversal, 
el papel que las tecnologías de la información y la comunicación 
desempeñan en la conformación de nuevos espacios de parti-
cipación. De manera creciente, la relación de la ciudadanía con 
los espacios públicos de participación se produce a través de 
mediaciones tecnológicas. Otro eje transversal del proyecto se 
refiere a la metodología participativa que pretende desarrollar: 

Presentamos en este texto un avance del proyecto de investi-
gación en el que trabajamos actualmente, en el que interesa 
analizar, desde una perspectiva educativa, diferentes espacios 
de participación ciudadana.

En el ámbito de posibles estudios sobre ciudadanía, el proyecto 
de investigación financiado por la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (referencia: 2012V/PUNED/0005) se focaliza 
en una de las dimensiones que se convierte en condición de po-
sibilidad del ejercicio de la misma desde una concepción activa: 
la participación. Más allá de caracterizar el propio significado 
de la ciudadanía activa y la interrelación entre este concepto y 
el de participación, se busca el análisis de espacios de participa-
ción que enmarcan la reflexión y la acción propias del ejercicio 
de la ciudadanía activa, y en los cuales se aprende y se desarro-
lla la participación. Tras la elaboración de un mapa de espacios 
de participación en la Comunidad de Madrid (España) princi-
palmente, se han seleccionado algunos espacios para realizar 
estudios de caso desde una aproximación cualitativa. El proyec-
to, comenzado en diciembre de 2012 y con una duración de dos 
años, se encuentra actualmente en la fase de desarrollo del tra-
bajo de campo, tras la revisión conceptual y la elaboración del 
mapa de espacios de participación.

Como objetivo último del proyecto se plantea la generación de 
propuestas de carácter educativo en torno a la participación, de-
rivadas del trabajo realizado a lo largo del proyecto y contando 
con la colaboración de los informantes durante el estudio para 
la construcción de propuestas educativas.

un elemento fundamental en la investigación será la participa-
ción de los informantes tanto en la fase de estudio como en la 
construcción de propuestas pedagógicas y formativas. Entre las 
acciones previstas se encuentra la realización de jornadas de en-
cuentro y reflexión conjunta en las que se trabajen y sistematicen 
los procesos y los resultados. Por último, un trasfondo de de-
limitación conceptual subyace a todo el proyecto, partiendo de 
una primera etapa de revisión propiamente dicha, obligada por 
el uso y abuso de la palabra “participación” (Denche & Alguacil, 
1997). Estos autores diferencian entre los procesos participati-
vos de arriba a abajo (procesos administrativos y, en ocasiones, 
meramente informativos) y procesos de abajo a arriba (proce-
sos vecinales-sociales y, en ocasiones, limitados a la tramitación 
de quejas a las instituciones). Los desencuentros entre ambos y 
la potenciación de los espacios a través de prácticas verdadera-
mente participativas y vinculadas a la mejora de la comunidad 
parecen ser aún temas pendientes de resolver. Es un objetivo 
del proyecto aportar propuestas en ese sentido.  
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marco	concePTual	Y	anTecedenTes

El debate en torno a los espacios de participación ciudadana que 
permiten las instituciones modernas tuvo especial relevancia 
en la década de los años sesenta y setenta del siglo XX. En este 
tiempo, a partir de nuevos enfoques históricos, sociológicos, an-
tropológicos, ecológicos, políticos, económicos o pedagógicos, 
aparecieron un número significativo de estudios críticos en re-
lación al desempeño de instituciones como las prisiones, los 
medios de transporte, los hospitales o las escuelas. Autores como 
Michel Foucault (1978), Iván Illich (1971) o Paulo Freire (1977) 
plantearon un interrogante sobre la estructura institucional de 
occidente: ¿Son las instituciones espacios de participación ciu-
dadana o de control social?

En los últimos años los discursos más recurrentes en el ámbito 
de las Ciencias Sociales se relacionan con la necesidad de cons-
truir una “ciudadanía activa”. En el fondo de esta cuestión se 
encuentra, entre otros fenómenos, el de la desafección política 
de los y las ciudadanas junto a un significativo descenso de la 
implicación de éstos en el sistema político establecido, con im-
portantes consecuencias respecto a la legitimidad y estabilidad 
del mismo. Benedicto y Morán (2003) señalan cómo el discurso 
de la ciudadanía activa se basa en dos ideas subyacentes:

•	 Una nueva visión de la ciudadanía que enfatiza los deberes 
ciudadanos como complemento de los derechos, que en un 
marco de creciente complejidad de la gestión social otorga 
importancia a la obligación cívica de implicarse y participar.

•	 La demanda ciudadana de mayor intervención en las cues-
tiones que les conciernen directamente, la cual exige una 
adaptación de las estructuras representativas que haga po-
sible la participación ciudadana en la discusión y la toma 
de decisiones en relación con los asuntos públicos.

Una ciudadanía activa pasa por la recuperación del espacio po-
lítico por parte de los y las ciudadanas (Mouffé, 1999) e implica 
una redefinición de lo que constituye la esfera pública, así como 
modelos alternativos de participación que vayan más allá de 
la representatividad. La democracia deliberativa, los procesos 

de desarrollo comunitario, los presupuestos participativos, la 
autogestión, los nuevos espacios de participación política propi-
ciados por las tecnologías de la información y la comunicación 
(e-democracia), son algunos de los escenarios en los que se está 
reconstruyendo esta ciudadanía. El estudio de la participación 
ciudadana se vincula pues con el análisis de los espacios que se 
constituyen como escenarios de la dimensión pública en nues-
tras sociedades. La Sociología urbana muestra cómo los espacios 
no son determinantes, pero sí condicionan e influyen en el de-
sarrollo de las prácticas sociales. El espacio aparece, así, como 
uno de los vectores básicos de la participación social (Benedicto 
& Morán, 2003: 87). Castells (2001) se refiere, por otra parte, a 
la emergencia de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de re-
des, que surge como consecuencia de la fragmentación previa 
del espacio favorecida y acelerada por la difusión de las nuevas 
tecnologías. Asistimos a la desaparición de los espacios conven-
cionales en los que se desarrollaba la vida social y a la aparición 
de nuevos espacios virtuales, que provocan un cambio sustan-
cial a nivel global cuyo impacto sobre la participación ciudadana 
es preciso analizar. 

Diversos trabajos en torno a la participación ciudadana resal-
tan aspectos como:

•	 La relevancia de la participación en la sociedad, ref leja-
da en la vigencia y actualidad de documentos normativos, 
recomendaciones y directrices elaboradas desde las insti-
tuciones.

•	 La distinción entre espacios de participación vinculados 
directamente a la gestión pública y promovidos desde las 
instituciones e instancias administrativas, por un lado, y 
espacios de participación que surgen de la iniciativa social, 
movimientos sociales, asociaciones, ONGs, surgidas de aba-
jo a arriba (Denche & Alguacil, 1997).

•	 Los diferentes niveles de vinculación de estos espacios 
participativos con el ámbito de la gestión pública (direc-
ta, indirecta, inexistente), y el surgimiento de espacios 

ciudadanos de resistencia y de disidencia (Subirats, 2007), 
vinculados éstos últimos a la transformación social. 

•	 La evolución de los patrones y tendencias de participación 
ciudadana (GETS, 2008, 2009) y la evolución de los espa-
cios de participación propiamente dichos. 

•	 El papel de la sociedad virtual y las redes en la creación de 
nuevos espacios, y el análisis de las posibilidades y los lí-
mites de las nuevas tecnologías respecto al fomento de la 
participación.

Las/los integrantes del equipo de este proyecto, en el marco del 
Grupo INTER de investigación en educación intercultural (www.
uned.es/grupointer), hemos investigado en torno a la participa-
ción en el ámbito escolar, el enfoque intercultural en educación 
y el aprendizaje de la ciudadanía (Gil-Jaurena, Aguado, Mata 
& Ballesteos, 2011; Gil-Jaurena, 2012; Mata & Ballesteros, 
2011; Mata, Ballesteros & Padilla, 2013; Mata, Ballesteros & 
Gil-Jaurena, 2014). Este proyecto busca nutrirse de los halla-
zgos y modelos planteados desde la perspectiva sociológica y 
complementarlo con una perspectiva educativa. Otros trabajos 
vinculados al avance de este proyecto en curso pueden consul-
tarse en Gil-Jaurena y López-Ronda (2013) y en Gil-Jaurena, 
Sánchez-Melero y López-Ronda (2013), Gil-Jaurena y Sánchez-
Melero (2013, 2014). 
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oBJeTivos	del	ProYecTo	
de	invesTigación
La pertinencia y oportunidad de esta investigación derivan de 
que la participación ciudadana y la implicación activa de la ciu-
dadanía en la sociedad y la comunidad es un tema de interés 
general por su carácter necesario en sociedades democráticas, 
y al mismo tiempo es un tema de interés específico en este mo-
mento, tal y como muestran acontecimientos de orden político, 
como la celebración del Año internacional del voluntariado para 
la ciudadanía activa en 2011, o la promoción de la participación 
ciudadana desde la Unión Europea (vinculada a la construc-
ción de una ciudadanía europea. Ej.: programa «Europa con los 
ciudadanos» para el período 2007-2013 a fin de promover la ciu-
dadanía europea activa). 

Por otro lado, tal y como se recoge en la introducción, trabajos 
recientes hablan de los cambios en las tendencias de participa-
ción de los jóvenes en España (GETS, 2009) o del interés que 
genera la incorporación de las tecnologías a los procesos de-
mocráticos de participación y gestión, aspectos en los que el 
proyecto pretende incidir.

Del mismo modo, la proliferación y consolidación de iniciativas 
de participación ciudadana en la gestión pública, como los pre-
supuestos participativos (tanto a nivel internacional como en 
España) o la Red de ciudades participativas, y de diferentes es-
pacios para la participación, tanto físicos como virtuales (como 
el movimiento 15-M o el cibervoluntariado), nos anima a reco-
nocerlos como objeto de estudio específico y abordarlo también 
desde una perspectiva educativa, en un intento de resaltar el ca-
rácter formativo de estos espacios en el marco del aprendizaje 
de la ciudadanía activa.

En este marco, los objetivos específicos del proyecto son los 
siguientes:

1. Revisar el marco teórico y enfoques actuales sobre partici-
pación ciudadana. 

1.1. Revisar el concepto de participación ciudadana y con-
ceptos afines.

1.2. Revisar  enfoques desde los que se aborda la participa-
ción: jurídico-administrativo, social, ecológico, educativo, 
metodológico, filosófico, histórico, político, etc.  

1.3. Delimitar un marco conceptual sobre la participación 
que incluya la perspectiva educativa. 

2. Identificar espacios de participación ciudadana. 

2.1.Identificar espacios de participación ciudadana, tanto 
físicos como virtuales.

2.2. Identificar espacios tanto institucionales como sociales: 
promovidos desde la administración, desde la ciudadanía y 
espacios alternativos de participación. 

2.3. Elaborar un mapa de espacios de participación ciuda-
dana en la Comunidad de Madrid. 

3. Describir y analizar espacios de participación ciudadana 
seleccionados y estudiar las interrelaciones entre ellos. 

3.1. Indagar sobre el concepto de participación utilizado en 
cada espacio.

3.2.Conocer la estructura, evolución y proyección de los di-
ferentes espacios y caracterizar los perfiles de personas y 
grupos participantes.

3.3. Explicitar los canales de comunicación, interacción y 
toma de decisiones existentes en y entre los espacios selec-
cionados.

3.4. Identificar los mecanismos y vías de participación uti-
lizados, las barreras y los facilitadores de la participación.

3.5. Analizar la continuidad y discontinuidad entre los di-
ferentes espacios.

3.6. Contextualizar los espacios de participación en el mar-
co de redes ciudadanas.

4. Proponer estrategias educativas relacionadas con la parti-
cipación ciudadana. 

4.1. Generar propuestas educativas de manera participativa.

4.2. Realizar propuestas de formación para el aprendizaje 
de la participación en diferentes espacios.

4.3. Proponer estrategias y metodologías que favorezcan la 
participación en distintos espacios y la creación de redes 
para la confluencia de espacios de participación ciudadana.
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El proyecto parte de la idea de promover la participación desde 
una triple perspectiva: como tema de estudio, como metodolo-
gía de trabajo y como resultado esperado tras el desarrollo de 
este proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto se utiliza un espacio virtual 
en la plataforma aLF de la UNED, para la coordinación del equi-
po de trabajo, y se celebrar asimismo reuniones periódicas con 
el fin de evaluar y supervisar la marcha del proyecto en cada 
una de sus etapas. 

Disponemos de una página web en la que se facilita información 
acerca del proyecto y desde la que se tiene acceso a los produc-
tos del proyecto en formato digital. 

Nuestro interés es analizar los espacios de participación como lu-
gares de práctica social y aprendizaje de la ciudadanía, y derivar 
propuestas educativas relativas a la promoción de la participa-
ción. Para ello, el trabajo se estructura en las siguientes fases 

interdependientes, en las que se llevan a cabo tareas específicas:

El proyecto se inicia con la revisión de fuentes documentales 
que permitan proponer un enfoque para el estudio y análisis de 
los espacios y procesos de participación ciudadana. Este marco 
conceptual tendrá distintas aplicaciones: 

•	 por una parte, establecer el marco general sobre el estado 
de la cuestión; 

•	 de otra, recoger una muestra amplia de espacios de parti-
cipación ciudadana (mapa); 

meTodología	de	invesTigación	
Y	resulTados	esPerados

•	 finalmente, contribuir a la elaboración de protocolos ini-
ciales para la recogida de información (entrevistas y guiones 
de observación) y la propuesta de criterios para la elección 
de los espacios de participación que constituyan nuestro 
objeto de estudio.

La validación de estos protocolos y criterios se lleva a cabo de 
acuerdo con los principios de la metodología participativa, a 
través de sesiones de trabajo en las que  debatir las propuestas 

iniciales hasta llegar a una versión definitiva.

Esta fase se inicia con el acceso a los escenarios de participación 
elegidos para ser estudiados en profundidad mediante la reco-
gida de información plural. La singularidad de cada uno de los 
escenarios justifica el uso flexible de metodologías de investi-
gación con distintas aproximaciones:

•	 Aproximación etnográfica, orientada a la compresión de 
la realidad desde la intersubjetividad de los participantes. 
El trabajo de campo etnográfico (del Olmo, 2008; Díaz de 
Rada, 2006) es una metodología fundamentalmente cualita-
tiva basada en la participación durante un periodo de larga 
duración (en nuestros casos aproximadamente 6 meses) en 
la vida cotidiana de los sujetos de estudio (lo que se cono-
ce técnicamente como “observación participante”) y en la 
realización de entrevistas en profundidad, preferentemente 
grabadas, que  se transcriben para realizar un análisis del 
discurso desde diferentes perspectivas. Las técnicas de re-
cogida de información previstas en este proyecto incluyen 
la recopilación de documentos, la realización de entrevis-
tas, la observación y la grabación audiovisual. 

•	 Sistematización de prácticas (Jara, 2011), como enfoque 
innovador que permite la reflexión, análisis y aprendizaje 
desde la propia acción. Permite comprender los contextos en 
los que se dan las prácticas, las razones que le dan sentido, 

su lógica de funcionamiento, sus fortalezas y sus puntos pro-
blemáticos, con la finalidad de cualificar el conocimiento y 
la propia práctica, mejorarla y contribuir a la transforma-
ción social.

La utilización de una metodología etnográfica focalizada en 
el estudio de casos responde a la capacidad de profundizar en 
el caso elegido y de concebirlo de manera procesual, ventajas 
proporcionadas por el carácter cualitativo de esta metodología. 
Asimismo, la elección de esta metodología se fundamenta en la 
posibilidad de integrar en el propio caso de estudio a los infor-
mantes-participantes en el mismo. Dado el tema de estudio (la 
participación), la metodología etnográfica se considera una for-
ma de aproximación idónea. 

Cabe mencionar aquí las desventajas o limitaciones de esta meto-
dología, principalmente la falta de representatividad estadística 
de los casos de estudio elegidos. Como mecanismo de control, 
la primera fase de trabajo implica la delimitación de un mapa 
general de espacios de participación (universo de población) y 
el establecimiento de unos criterios de elección de los casos de 
estudio acordes con el marco teórico y los objetivos del proyec-
to. Un aspecto a considerar es el relativo al acceso al escenario 
de trabajo de campo (Hernández, 2010; Osuna & Mata, 2014), 
que en el proyecto se documentará y sistematizará desde su ini-
cio (negociación del acceso, grado de observación/participación 

del equipo, implicación de los informantes, etc.).  

Los diversos escenarios serán analizados como estudios de caso 
desde dos enfoques: 

FASE DE JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL CAMPO

FASE DE TRABAJO DE CAMPO
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