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El libro Experiencias participativas en el Sur Global ¿Otras democracias po-
sibles? fue elaborado por el subgrupo “Institucionalización de la Participa-
ción” del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) “Procesos y Metodologías Participativas”, quienes estudian la te-
mática desde hace años . Es el resultado de un proceso de investigación cola-
borativo, interdisciplinario y multisituado, realizado en el periodo 2021–2022 . 
En él se analizan y comparan diversas experiencias participativas implemen-
tadas recientemente en países de América Latina, Europa y Asia . Procesos que 
están enmarcados en el contexto de la globalización neoliberal, coyuntura que 
determina y configura las “nuevas formas organizativas del Estado en un esce-
nario de juego democrático…” (Leal et al ., 2018, p . 17) . 

El documento original está estructurado por tres apartados que serán el ob-
jeto de análisis de la presente reseña: 1) “Presentación y encuadre teórico de la 
participación”; 2) “Experiencias investigativas analizadas”; y 3) “Conclusiones” . 
Por último, se añade una síntesis que pretende cerrar el presente documento . 

1) En el primer apartado los autores definen el objeto de estudio de la 
indagación . Además, delimitan las diferentes perspectivas y conceptualizacio-
nes sobre democracia y participación, que nutren el contexto conceptual de 
la investigación y que son clave para determinar las líneas de análisis de ésta 
(Vasilachis, 2014, p . 14) . La temática del estudio se centra en los procesos de 
democratización mediante la toma de decisiones políticas, más precisamen-
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Reseñas e informes te, en conocer cómo la participación social aporta sustancialmente a la vida 
democrática y sus múltiples procesos . En efecto, el equipo plantea un marco 
conceptual que les permite analizar críticamente las diversas formas de parti-
cipación (institucionalizadas y no institucionalizadas)1 que son desarrolladas 
a través de experiencias participativas . Su naturaleza varía según el contexto 
donde están insertas, es decir, algunas son promovidas exclusivamente por el 
Estado y otras impulsadas por la “iniciativa ciudadana” (Núñez y Pérez, 2004) 
en colaboración con las organizaciones2 gubernamentales . Se puede obser-
var que los autores desarrollan diversas conceptualizaciones de la categoría 
“participación” (“ciudadana”, “institucionalizada” y “comunitaria”), elemento 
presente en las perspectivas de la “democracia participativa” y del “desarrollo 
comunitario” . En este sentido se identifican dos grandes bloques temáticos que 
componen el contexto conceptual: 

a) “Participación y Democracia” . En este primer eje temático se exponen 
las diferentes conceptualizaciones y acepciones sobre la “democracia directa”, 
“democracia representativa” y “democracia participativa” . El primer concepto 
gira en torno a los aportes de Rousseau y reflexiones propias de los autores; 
el segundo se esboza a través del dialogo entre diferentes pensadores enmar-
cados en la “Teoría de las Elites” . Por ejemplo, se toman aportes de Weber 
y Pareto como pensadores clásicos de la teoría democrática, de Schumpeter 
quien brinda una lectura contemporánea y refresca la teoría y dentro de esta, 
se recupera los aportes de Dahl como exponente del enfoque “pluralista” (Mi-
liband, 1974; Ruiz, 2009); y en el tercero, los autores se basan en los aportes 
de Álvarez Sotamayor, De Sousa Santos, Ganuza y Villasante, para introducir 
los conceptos de “participación social” y “participación ciudadana”, elementos 
que son centrales para comprender la teoría de la “democracia participativa” . 
En él, se reivindican nuevas formas de relacionamiento entre la sociedad y el 
Estado, donde se aclara que no se busca sustituir las democracias representa-
tivas en una escala nacional y global como lo propone Rebellato (1996, 1998, 
1999) con su propuesta de “democracia radical”3, sino, redefinir nuevos roles 
y mecanismos dentro de esta, a los efectos de poder ampliarla y fortalecerla . 

b) “Participación institucional y comunitaria” . Se definen diferentes acep-
ciones sobre la noción de “participación” hasta el punto de profundizar en 

1  A  dichas prácticas las denominan los autores, como “participación institucionalizada” 
(a la primera) y “participación comunitaria” (a la segunda) . 

2  Se considera pertinente aclarar que quien suscribe adhiere a la corriente sociológica y po-
litológica de conceptuar a las instituciones como normas, valores, formas de pensar y de inter-
cambio material y simbólico, y a las organizaciones como el sustento material de estas . De ahí 
que, no se va a hacer referencia a instituciones en el presente documento sino a organizaciones 
(Lourau, 1980, 1988; Lapassade, 1985; Schvarstein, 1991) . 

3  Con este término se hace referencia a  la construcción de una democracia radical, no 
eurocéntrica ni nortecéntrica, que articule la diversidad y pluralidad, al revertir los fundamentos 
de una sociedad con complejos niveles de exclusión, dominación y opresión . La alternativa que 
plantea el autor es resistir y encaminar la sociedad hacia un nuevo modelo económico, político 
y social (Núñez y Pérez, 2004) . 
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los conceptos de “participación institucional” y “participación comunitaria” . 
En efecto, los autores desarrollan lo que entienden por “participación” y los 
significados que le atribuyen a la categoría a través de los aportes de Schnei-
der y Cunill4, en palabras propias están pensando la participación “como una 
herramienta de distribución del poder y reducción de las desigualdades” pero 
no solo eso, sino que entienden que es sumamente importante que en todo 
proceso de toma de decisiones participe la sociedad conjuntamente, para así 
poder generar políticas públicas que tiendan a cubrir las necesidades de todos 
los sectores, especialmente los excluidos históricamente (Suárez et al ., 2022) . 
En este sentido los autores introducen al debate la noción de “participación 
ciudadana” mediante las ópticas de Welp y Pares . Paulatinamente se introdu-
cen otros conceptos que permiten nutrir la red conceptual, conceptos como 
“planificación participativa” y “desarrollo comunitario”5 hasta llegar a definir 
la “participación institucional” y “participación comunitaria” . En la primera el 
Estado brinda a la ciudadanía mecanismos6 para poder participar en la toma de 
decisiones políticas, por ejemplo, destacan los “planes estratégicos”, las “agen-
das locales 21”, los “jurados ciudadanos”, los “presupuestos participativos”, las 
“consultas ciudadanas”, los “referéndums”, “audiencias públicas” y “mesas de 
desarrollo territorial”, entre otros, donde se evidencia el protagonismo del Es-
tado como rector de los procesos participativos . En cambio, cuando se habla 
de “participación comunitaria” se apela a  la “iniciativa ciudadana con base 
comunitaria” (Suárez et al ., 2022) para poder aportar a la creación de políticas 
públicas . En estos casos es la propia comunidad o ciudadanía quien protago-
niza e impulsa los procesos participativos en la toma de decisiones políticas . 

2) En el segundo apartado del libro, los autores presentan una serie de 
investigaciones sobre diferentes experiencias participativas desarrolladas en 
Argentina, Uruguay, México, España e India . Experiencias que son analizadas 
en el correr del capítulo mediante tres bloques temáticos: “Descentralización 
y participación local”, “Desarrollo social y comunitario”, “Presupuestos parti-
cipativos” . 

En el primer bloque se expone la investigación realizada por Juan Mérida, 
titulada “El municipalismo en España: Hacia una nueva selectividad partici-
pativa del Estado local” . El autor analiza las diversas transformaciones y con-
tinuidades producidas en el modelo de gobernanza participativa de España 
a raíz de la constitución de los gobiernos municipales en el año 2015 . Se es-
tudian en profundidad las políticas participativas en un total de 15 munici-
palidades en todo el país . Para ello, se basa su marco teórico en el enfoque 
estratégico relacional de Bob Jessop que, sumado a una serie de dimensiones 
que agrega el autor, crea una red conceptual que permite analizar en profundi-

4  Lecturas que pudieron ser nutridas mediante los aportes de Rebellato (1986, 1993) a la 
noción de participación . 

5  Con base en las contribuciones de Marchioni . 
6  También conocidos como instrumentos para la participación (Suárez et al ., 2022) .
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Reseñas e informes dad este modelo de gobernanza, enfocándose en el análisis de la articulación 
institucional, forma de intervención estatal y modo de representación de la 
red de gobernanza . 

Seguido se presenta la investigación de Rosa Pinto Berbel titulada “Mo-
delos de Planificación Participativa desde los países del Sur . El caso Kerala 
(India)” . La autora analiza en profundidad el modelo de planificación parti-
cipativa en Kerala, un estado de India con más de 35 millones de habitantes . 
Este caso es un ejemplo de descentralización política participativa impulsada 
por el gobierno de India . Se proponen tres grandes bloques para el estudio . 
Por un lado, se analiza la forma en cómo se institucionalizó la participación 
ciudadana y como se gestión el modelo administrativo . Por otro lado, se estu-
dian las contribuciones de la comunidad y/o ciudadanía en los procesos y en 
los mecanismos implementados para la participación . Por último, la autora 
analiza los aportes de estas experiencias a los procesos democráticos y su im-
pacto en la constitución de una nueva relación sociedad-Estado . 

En el segundo bloque se presentan dos investigaciones . La primera fue rea-
lizada por Leonel Del Prado, titulada “Desarrollo social y participación duran-
te los gobiernos progresistas latinoamericanos . El caso de las Mesas de Gestión 
de los Centros Integradores Comunitarios en Argentina” . El autor se propone 
analizar una política de desarrollo social impulsada por el gobierno argentino 
en el periodo 2004–2015 . Dicha política se basa en un diseño metodológico 
participativo denominado Mesa de Gestión, que promueve la participación 
comunitaria en el marco de la política social . El trabajo reflexiona sobre este 
mecanismo de participación y se exponen las principales complejidades que 
significó su implementación en distintos territorios del país . 

La segunda investigación se titula “De la participación ciudadana al de-
sarrollo comunitario a la luz de la experiencia de Taco en la isla de Tenerife 
(Canarias, España)” y  fue realizada por Vicente Manuel Zapata Hernández . 
Se analiza la experiencia del proyecto de Intervención Comunitaria Intercul-
tural que dio origen al proceso comunitario de Taco en el área metropolitana 
de la isla de Tenerife entre 2014 y 2020 . La experiencia abarca más de 40 te-
rritorios ubicados en el área . Este enfatiza en la necesidad de valorar en las 
diferentes localidades como se produce el pasaje de la noción de participación 
ciudadana hacia una concepción comunitaria de los procesos participativos . 
Procesos que involucran a los actores locales y organizacionales, se valorizan 
y definen las estrategias colectivas, se crean “diálogos de saberes” que tejen una 
“ecología de saberes”7 en palabras de De Sousa Santos (2017) que permiten 
realizar diagnósticos y planificaciones situadas . 

7  Son necesarios los diálogos de saberes, por una parte, entre las tradiciones académicas 
(saberes técnicos) y por otra, entre los saberes de los actores sociales . Diálogos entre quienes 
producen el conocimiento y quienes lo circulan y lo apropian socialmente . Diálogos entre los 
propios actores en intercambio de saberes desde la reflexión de sus propias experiencias (Alvara-
do, Pineda y Correa, 2018) .
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En el tercer bloque se exponen las últimas tres experiencias investigativas 
que se analizan en el libro . La primera fue realizada por Mariano Suárez Elías, 
titulada “Los presupuestos participativos y sus aportes a  la democratización 
en los casos de Córdoba, Gualeguaychú, Paysandú y  Montevideo” . Se trata 
de estudio de casos múltiples sobre presupuestos participativos en Argentina 
y Uruguay . En la investigación se comparan los cuatro casos estudiados y su 
contribución a los procesos de democratización . Para ello, se emplea una me-
todología cualitativa de carácter longitudinal a los efectos de poder elaborar 
tipos ideales que resultan de relacionar las dimensiones “alcance” y “partici-
pación” . 

La segunda investigación la realizó Aquí Rosa Ynés y se titula “El presu-
puesto participativo en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara durante el año 2020 y los primeros meses del 2021” . Se lleva a cabo un 
estudio de casos donde se analizan los presupuestos participativos en 16 alcal-
días de la Ciudad de México y en 10 municipios que forman parte del Área 
Metropolitana de Guadalajara . Para realizar dicho estudio, la autora define 
cuatro elementos centrales: la trayectoria de los dos modelos de uso de fondos 
públicos, los contextos políticos de su impulso, las características y particu-
laridades de los diseños, y las modalidades de implementación en formas de 
participación y sus alcances . 

La última investigación fue realizada por Gisela Signorelli y se titula “Pre-
supuesto Participativo en las Universidades Públicas Argentinas . ¿Se atreven 
a hacer lo que recomiendan a otros que hagan?” . La autora analiza la imple-
mentación de los presupuestos participativos en seis universidades públicas 
de Argentina . Se propone un estudio descriptivo diacrónico que busca repre-
sentar como devienen los presupuestos participativos en las universidades de 
Argentina . Se trabajan con dos tipos de fuentes de información, por una parte, 
fuentes documentales provenientes de “documentos internos” y “notas perio-
dísticas” y, por otra, de discursos de actores institucionales que implementan 
estos presupuestos . La idea es poder comprender el aporte de estos procesos en 
materia de ciudadanía universitaria y entender los contrastes entre este nuevo 
diseño de implementación y los tradicionales en el marco de una apuesta por 
la profundización de la democracia . 

3) Finalmente se exponen las conclusiones del proceso de investigación . 
Los autores plantearon los principales elementos de cada experiencia partici-
pativa en relación a las preguntas y objetivos planteados . Para ello, establecen 
dos dimensiones de análisis, una denominada “transformación de las relacio-
nes Estado-sociedad” y la otra “trasformaciones de los modelos administra-
tivos” . Los planteamientos se realizan en términos de cambios positivos y ne-
gativos en la convivencia entre los enfoques de la democracia representativa 
y participativa . Para ellos, la participación debe de tener la capacidad de poder 
adaptarse a las coyunturas actuales y poder generar modelos participativos que 
sean funcionales a las nuevas generaciones y que aporten a la profundización 
de la democratización . Además, se plantean algunas reflexiones que permi-
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Reseñas e informes ten aclarar los límites y posibilidades de la participación ciudadana mediante 
las experiencias investigadas . En efecto, reconocen ciertas trasformaciones en 
las relaciones sociedad-Estado y en los modelos administrativos . Asimismo, 
cada experiencia muestra ciertas contradicciones entre lo propuesto normati-
vamente y lo practicado . Respecto a las limitaciones y posibilidades en torno 
a  los procesos participativos se identifican seis elementos centrales: falta de 
cultura participativa, reproducción de desigualdades estructurales en proce-
sos participativos, baja calidad deliberativa, dificultad a la hora de combinar 
nuevas formas de participación dentro de las viejas estructuras, incapacidad 
para que la participación se convierta en un mecanismo redistributivo político 
y económico, falta de continuidad en la mayoría de las experiencias, lo que 
dificulta evaluar los procesos gestados . 

En síntesis, este libro se destaca por su originalidad teórica y metodoló-
gica, en cómo se presentan las múltiples experiencias participativas y, sobre 
todo, en la forma en cómo se exponen las múltiples contradicciones identifi-
cadas en los procesos participativos . Sin dudas que se trata de un estudio que 
se aproxima a las epistemologías del Sur .
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