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Resumen

Esta revisión sistemática tiene como objetivo analizar las tendencias de participación ciudadana en los últimos
5 años, para comprender cómo las personas se involucran en la toma de decisiones y la vida poĺıtica de sus co-
munidades. Se empleó una metodoloǵıa de revisión sistemática, seleccionando estudios publicados en el peŕıodo
mencionado, provenientes de Scopus (5), Scielo (12), Redalyc (6) y Dialnet (12). Los resultados subrayan la im-
portancia de promover y fortalecer la participación ciudadana en distintos ámbitos de la sociedad y en la toma
de decisiones públicas. Se concluye que en la región existe un creciente interés en este tema, especialmente en
Ecuador y Perú, donde la sociedad civil está adquiriendo un papel más relevante en el desarrollo democrático.
Por otro lado, se identificó que Venezuela y Cuba enfrentan desaf́ıos para fomentar la participación ciudadana
debido a restricciones gubernamentales y limitaciones en la libertad de expresión. En conclusión, esta revisión
sistemática destaca la importancia de seguir impulsando la participación ciudadana como un pilar fundamental
para el fortalecimiento democrático, mientras se señala la necesidad de superar obstáculos en algunos páıses de la
región para lograr una mayor involucración de la ciudadańıa en la toma de decisiones poĺıticas.
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Abstract

This systematic review aims to analyze the trends of citizen participation in the last 5 years, to understand how
people are involved in the decision-making and political life of their communities. A systematic review methodology
was used, selecting studies published in the aforementioned period from Scopus (5), Scielo (12), Redalyc (6) and
Dialnet (12). The results underline the importance of promoting and strengthening citizen participation in diffe-
rent areas of society and in public decision-making. It is concluded that in the region there is a growing interest
in this issue, especially in Ecuador and Peru, where civil society is acquiring a more relevant role in democratic
development. On the other hand, it was identified that Venezuela and Cuba face challenges to encourage citizen
participation due to governmental restrictions and limitations on freedom of expression. In conclusion, this syste-
matic review highlights the importance of continuing to promote citizen participation as a fundamental pillar for
democratic strengthening, while noting the need to overcome obstacles in some countries of the region to achieve
greater involvement of citizens in political decision-making.
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1. Introducción
Una nación democrática de gran calidad se distingue principalmente por la incorporación y salvaguardia de las
facultades fundamentales y las libertades de los habitantes, consagrados en el sistema juŕıdico y fundamentado
en los principios esenciales del Estado de derecho. (Fernández, 2021). De acuerdo con Yancha (2021), el dere-
cho a participar desempeña una función de mucha relevancia en el crecimiento de los ciudadanos, al asegurar
a las personas la libertad de influir en la administración pública como una forma de ejercer su soberańıa. En
consecuencia, la participación ciudadana se convierte en un elemento esencial en el contexto democrático, al per-
mitir que los ciudadanos se involucren de manera activa en la toma de determinaciones y en el planteamiento de
reǵımenes públicos. De acuerdo con un informe de la Comisión Europea (2020), en Europa se ha evidenciado un
aumento significativo del papel crucial desempeñado por cada red social y plataforma digital en la promoción de
la participación de la ciudadańıa en el ámbito poĺıtico y en la toma de decisiones dentro del territorio europeo.
Estas avanzadas herramientas tecnológicas abren la puerta a una comunicación mucho más estrecha entre los
ciudadanos y los ĺıderes poĺıticos, lo que conlleva una mayor transparencia y facilita el acceso a los datos. En el
contexto particular de Suecia, la participación ciudadana ha destacado por centrarse en la responsabilidad y la
apertura en la rendición de cuentas. Según el informe de Transparencia Internacional con relación al Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC) de 2020, Suecia obtuvo una destacada posición, ocupando el tercer puesto en
la clasificación. Esto refleja la existencia de un elevado grado de transparencia y una baja incidencia de corrupción
en el territorio sueco. En Finlandia, la participación de los ciudadanos ha experimentado una notable influencia
debido a la adopción de tecnoloǵıas digitales y la promoción de la democracia electrónica. De acuerdo con un
informe del Índice de Democracia Electrónica (IDE) de 2020, Finlandia se destacó a nivel global al obtener el
primer puesto en cuanto a la aplicación de soluciones digitales que fomentan la participación de la ciudadańıa.
La presencia activa de la ciudadańıa en América Latina se consolida como una respuesta a la discusión en torno
a una democracia genuina, que se vincule directamente con la población, buscando proporcionar respuestas con-
cretas y eficaces. En la actualidad, esta participación ciudadana es considerada como una estrategia esencial para
alcanzar cambios significativos en el ámbito poĺıtico. No obstante, su aplicación práctica se vuelve más compleja
debido a los obstáculos que implica superar ciertos formalismos arraigados en las instituciones. La cuestión plan-
teada abarca la interrelación entre la participación activa de la ciudadańıa y el respaldo fundamentado en pruebas
y datos concretos en lo que respecta a las condiciones sociales y poĺıticas presentes (Montecinos y Contreras, 2019).

En esta región durante el año 2020, se observó un aumento significativo en los movimientos sociales y las protestas
ciudadanas en varios páıses de América. Estos movimientos han buscado abordar temas como la desigualdad, la
corruptela, las facultades humanas y el medioambiente. Las protestas han servido como una forma de partici-
pación ciudadana y una manera de exigir cambios poĺıticos y sociales (Tarrow, 2020). A pesar de los desaf́ıos y
la desconfianza hacia los sistemas poĺıticos en algunos páıses de la región, la participación electoral sigue siendo
una forma importante de participación ciudadana. Según el informe del Latinobarómetro (2020), en páıses como
Argentina, Ecuador y Chile, se ha logrado observar una propensión al incremento de la participación electoral,
especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, también se han identificado altos niveles de descontento y descon-
fianza hacia los partidos poĺıticos tradicionales. La facultad a participar desarrolla una función trascendente en la
estabilidad de la estructura democrática, posibilita la práctica de la soberańıa brindada de manera constitucional
a la población, potestad que concretiza la libre manifestación de la voluntad (Hurtado y Merchán, 2021); sin
embargo, el gobierno no es culpable del interés expresado por los ciudadanos para la práctica de esta facultad
humana; con todo eso, śı es relevante que hayan desde el Estado actividades para el respaldo, promoción, impulso
y creación de las áreas que aseguren la construcción del poder popular como aval de participación de la ciudadańıa
en la administración pública, la calidad cultural del imaginario participativo muestra su eficiencia como ejercicio
colectivo para el involucramiento de la ciudadańıa en el espacio público (Torres, 2019).

En la situación de la nación peruana, la carta magna del Perú (2000) en su art. 2, inciso 17, determina el derecho
de los ciudadanos a intervenir, en modo asociado o individual, en la vida económica, social, cultural y poĺıtica
del páıs. De la misma manera, la ciudadańıa posee derecho a escoger, cambiar y revocar a cualquier autoridad.
Aparte de incorporar la facultad a la participación de la ciudadańıa en cualquier asunto público, define al mismo
tiempo una serie de medios de intervención, desde la práctica del sufragio (derecho a escoger y ser escogido),
hasta la participación en la práctica y dirección de cualquier asunto público. El procedimiento de participación
tiene que ser comprendido como la probabilidad de negociación, vigilancia y acuerdo, entre la comunidad y la
autoridad democráticamente constituida (Palumbo et al. 2022). En Perú, han surgido numerosos movimientos
sociales en respuesta a diversas problemáticas sociales y poĺıticas. Estos movimientos han utilizado las protestas
como una forma de expresión y participación ciudadana, buscando generar cambios y llamar la atención sobre
asuntos espećıficos. También, cada red social y plataforma online ha desarrollado una función cada d́ıa más rele-
vante en la promoción de la participación ciudadana en Perú. Estas herramientas han permitido a los ciudadanos
compartir información, movilizarse, organizar eventos y colaborar en la defensa de causas comunes (Morillo et al.
2020). Bajo este contexto, el desarrollo de una revisión sistemática con relación a las tendencias de participación
ciudadana en los últimos 5 años es de suma relevancia en el área de la investigación social y poĺıtica. Esta clase
de estudios permite obtener una visión global y actualizada sobre la evolución de la participación ciudadana,
identificar patrones, tendencias y cambios significativos en la forma en que los individuos se involucran en la
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toma de determinaciones y la vida poĺıtica de sus comunidades. En el contexto de las tendencias de participación
ciudadana, es esencial comprender cómo ha variado el modo en que los seres humanos se involucran en los temas
públicos en los últimos años. La participación ciudadana es un pilar fundamental de las democracias modernas,
ya que promueve la inclusión, la representatividad y el reforzamiento de la sociedad civil. En consecuencia, com-
prender las tendencias en este ámbito nos permite evaluar la salud democrática de una sociedad y analizar si
existen obstáculos o desaf́ıos para una participación ciudadana efectiva.

Bajo este contexto, el objetivo de la investigación es, realizar una revisión sistemática sobre las tendencias de
participación ciudadana en los últimos 5 años con el fin de analizar y comprender los cambios, patrones y desaf́ıos
relacionados con la forma en que las personas se involucran en la toma de decisiones y la vida poĺıtica de sus comu-
nidades. Y los objetivos espećıficos: Identificar las fuentes de información relevantes sobre participación ciudadana
en los últimos 5 años, incluyendo estudios académicos de revistas indexadas de alto impacto. Analizar los factores
que repercuten en el nivel de participación ciudadana, como la educación, el acceso a la tecnoloǵıa, la percepción
de eficacia poĺıtica y la confianza en las instituciones. Identificar las buenas prácticas y estrategias exitosas que
han fomentado la participación ciudadana en diferentes páıses y contextos. Proponer recomendaciones y sugerir
áreas de investigación futura para fortalecer y fomentar una participación ciudadana más activa y significativa en
la toma de determinaciones y la vida poĺıtica de las comunidades. La justificación de esta investigación consiste
en la relevancia de comprender y evaluar las tendencias de participación ciudadana en los últimos años para
adaptar las poĺıticas y estrategias, evaluar la salud democrática, identificar desaf́ıos y oportunidades, informar la
toma de decisiones y contribuir al conocimiento académico en este campo. Al realizar una revisión sistemática, se
recopila, analiza y sintetiza la literatura cient́ıfica existente, lo que ayuda a consolidar y ampliar el conocimiento
sobre la participación ciudadana y sus implicaciones en la comunidad. Los resultados del estudio pueden guiar la
asignación de recursos, el diseño de intervenciones y la implementación de medidas que promuevan una partici-
pación ciudadana más activa y significativa. Asimismo, esta evaluación permite implementar medidas correctivas
para fortalecer la democracia y garantizar una participación ciudadana inclusiva y efectiva. Esto es crucial para
adaptar las poĺıticas y estrategias de participación a las necesidades y preferencias actuales de la ciudadańıa.

2. Metodoloǵıa
Para abordar la revisión de las tendencias de participación ciudadana, se ha elegido una perspectiva metodológica
fundamentada en la revisión sistemática de la literatura cient́ıfica y fuentes confiables. Esta técnica de investiga-
ción garantiza la inclusión de estudios relevantes y la minimización de sesgos en la selección de los datos.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad permiten enfocar la revisión en estudios que sean relevantes para la pregunta de
investigación. Al delimitar claramente qué tipo de estudios se incluirán, se evita la inclusión de trabajos irrele-
vantes, lo que garantiza que los resultados sean aplicables y útiles. Es por ello que en esta investigación se han
seleccionado como criterios de inclusión a las investigaciones publicadas en el último lustro (desde el 1 de enero
de 2019 hasta la fecha de la revisión sistemática). Estudios que investigan la participación ciudadana en cualquier
páıs del mundo. Estudios que se centran en la participación ciudadana, estudios que utilizan métodos cuantitati-
vos, cualitativos o mixtos. Estudios que se publican en revistas cient́ıficas revisadas indexadas. Y se consideraron
investigaciones del idioma inglés o español.

Criterios de exclusión: Estudios que no están disponibles en inglés o español, estudios que no tienen un
enfoque claro en la participación ciudadana o que no se relacionan directamente con el tema de la revisión sis-
temática. Estudios que utilizan métodos poco rigurosos o que no proporcionan suficiente información sobre la
metodoloǵıa utilizada.

Fuentes de información

El primer paso fue establecer criterios de búsqueda claros y espećıficos para identificar los estudios relevantes
en el tema de participación ciudadana. Se determinaron los términos clave y sinónimos relacionados con el tema
y se utilizaron operadores booleanos para combinarlos de manera adecuada. También se definió el peŕıodo de
búsqueda para abarcar los últimos cinco años.

Búsqueda en Scopus: Se realizó una búsqueda exhaustiva utilizando los criterios previamente definidos. Los re-
sultados se filtraron por relevancia y actualidad, priorizando las investigaciones publicadas en el último lustro.

Búsqueda en Scielo: Se llevó a cabo una búsqueda en esta plataforma utilizando los mismos criterios estable-
cidos anteriormente para complementar la información recopilada en Scopus.
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Búsqueda en Redalyc: Se realizó una búsqueda en esta plataforma para asegurar la inclusión de estudios relevantes
y espećıficos de la región.

Búsqueda en Dialnet: Se llevó a cabo una búsqueda en Dialnet para conseguir un enfoque más completo de
los estudios realizados en el ámbito español.

Una vez recopilados los estudios de las cuatro bases de datos, se procedió a realizar una evaluación detallada
de su relevancia y calidad. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión previamente definidos para la selección
de las investigaciones que cumplieran con los objetivos de la revisión sistemática. Luego, se procedió a efectuar un
análisis de la información y resultados de los estudios seleccionados para sintetizar las tendencias de participación
ciudadana de los últimos cinco años. Los datos y resultados de los estudios seleccionados se sintetizaron de manera
sistemática y organizada. Se identificaron patrones y tendencias en la participación ciudadana a lo largo de los
últimos cinco años, teniendo en cuenta los diferentes contextos geográficos y temáticos abarcados por los estudios.

Estrategia de búsqueda

En esta segunda etapa, se efectuó el reconocimiento exhaustivo de todos los estudios primarios disponibles,
utilizando una estrategia de búsqueda que nos permitiera abordar la interrogante de investigación planteada. En
esta revisión sistemática, se efectuaron las acciones siguientes: seleccionar investigaciones apropiadas, extracción
y śıntesis de los datos. Para la selección de los estudios adecuados, se establecieron los siguientes criterios de in-
clusión: los estudios deb́ıan estar escritos en inglés, haber sido publicados entre enero de 2019 y abril de 2023, ser
estudios primarios y estar relacionados tanto directa como indirectamente con la participación de la ciudadańıa
y la gestión pública.

Proceso de selección

En la etapa inicial, se procede a desarrollar el protocolo que guiará la revisión correspondiente. Este protocolo
establecerá una serie de actividades esenciales, que incluyen la detección del menester de la revisión, el plantea-
miento de interrogantes de investigación pertinentes, el reconocimiento de subcategoŕıas y categoŕıas relacionadas
con los objetivos de la investigación, la especificación de cada ecuación de búsqueda y, por último, seleccionar los
motores de búsqueda más apropiados para el propósito. Se elaboró una táctica de búsqueda exhaustiva para la
identificación de trabajos importantes que investigaran la participación ciudadana en diversas áreas. Se utilizaron
términos de búsqueda espećıficos relacionados con ”participación ciudadana”, ”tendencias”, ”últimos 5 años 2otros
conceptos relevantes. Se adaptaron los términos según las particularidades de cada base de datos.

Proceso de extracción de los datos

Los estudios seleccionados en esta etapa se recuperaron en texto completo para una revisión más detallada.
Después de aplicar la estrategia de búsqueda, se obtuvieron un total de 286 registros de Scopus, 186 registros
de Scielo, 86 registros de Redalyc y 152 registros de Dialnet. El cribado de t́ıtulos y resúmenes fue realizado de
forma independiente para los 710 registros en total. Tras el cribado inicial, se seleccionaron 78 investigaciones que
cumpĺıan con los criterios de inclusión y se recuperaron en texto completo. Durante la revisión en texto completo,
se identificaron 35 estudios que finalmente fueron incluidos en la revisión sistemática.

Elegibilidad

- Operadores booleanos

”(participación ciudadana OR involucramiento ciudadano OR participación ćıvica) AND (tendencias OR evolu-
ción) AND (”últimos 5 años.OR 2018 OR 2019 OR 2020 OR 2021 OR 2022)”(̈Instituciones públicas.OR .Administra
ción pública”) AND (Revisión sistemática.OR ”Meta-análisis”) AND (”2019.OR ”2020.OR ”2021.OR ”2022.OR
”2023”).

Diagrama Prisma

En una segunda fase, especialmente en situaciones en las que se llevan a cabo revisiones sistemáticas, scoping
reviews o meta-análisis, es importante explicar cómo se seleccionaron los resultados hasta llegar a la muestra
final de art́ıculos. Para lograr esto, se emplea el Diagrama de flujo de PRISMA. Este procedimiento involucra
describir los criterios utilizados para determinar qué art́ıculos se incluyeron y cuáles se excluyeron, la cantidad de
documentos hallados, el reconocimiento y erradicación de réplicas, la cantidad de documentos descartados en cada
etapa y los motivos detrás de la decisión, y por último, la cantidad de documentos seleccionados. El diagrama de
flujo siguiente, basado en la gúıa PRISMA, detalla el proceso de búsqueda en la figura 1.
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Figura 1: Diagrama de flujo de acuerdo con la Gúıa Prisma.

Método de śıntesis

Con el propósito de realizar la obtención y śıntesis de la información, se llevó a cabo una organización de los
35 art́ıculos seleccionados mediante el empleo de hojas de cálculo en Excel. Se establecieron enlaces directos tanto
a los documentos en ĺınea como a aquellos almacenados en nuestro equipo informático. Para lograrlo, se crearon
carpetas estratégicas donde se resguardaron los art́ıculos elegidos a través de buscadores académicos como Scopus,
Scielo, Redalyc y Dialnet. Todos los art́ıculos fueron almacenados en formato PDF y se referenciaron mediante las
dos últimas cifras del año de publicación, seguidos por el apellido del primer autor y un guion que separa el t́ıtulo
del estudio. Gracias a esta metodoloǵıa, los art́ıculos están fácilmente disponibles para su revisión en cualquier
momento y de manera ágil.

En las mencionadas hojas de cálculo de Excel, se consignaron datos concernientes al motor de búsqueda utilizado
y la fecha de cada búsqueda. Asimismo, se registraron los resultados obtenidos por cada motor, y se destacaron
las conclusiones significativas extráıdas de los art́ıculos analizados, englobando información como el t́ıtulo, autor,
año, objetivo, técnica y metodoloǵıa empleada. De esta manera, se estableció una relación tanto directa como
indirecta entre estos datos y las diversas categoŕıas y subcategoŕıas abordadas en el estudio de investigación. Se
llevó a cabo un análisis individual de cada art́ıculo en función del objetivo del estudio, con el fin de extraer y
analizar la información. Posteriormente, los tres autores cruzaron sus resultados y conclusiones relevantes para
generar una discusión adecuada y elaborar los resultados y conclusiones finales.

3. Resultados
Selección de estudios

Se identificaron un total de 710 estudios potencialmente elegibles a partir de la búsqueda inicial en diversas
fuentes académicas. Sin embargo, se encontró que 66 de esos estudios no eran recuperables debido a restricciones
de acceso o falta de disponibilidad en ĺınea. Después de revisar exhaustivamente las 644 publicaciones recuperadas,
se excluyeron 326 estudios porque no cumplieron con los criterios de inclusión. Las razones principales de exclusión
fueron: enfoque exclusivamente teórico sin datos emṕıricos sustanciales (n=168), estudios centrados en periodos
anteriores al 2019 (n=36), y estudios duplicados previamente identificados (n=43). Finalmente, se incluyeron un
total de 35 estudios emṕıricos en la revisión sistemática que abordaron las tendencias de participación ciudadana
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en los últimos 5 años. Estos estudios abarcaron diversas áreas temáticas, como la participación en ĺınea, la parti-
cipación poĺıtica en grupos minoritarios y la participación en movimientos sociales.

Art́ıculos publicados por páıs de origen

En este sentido, se ha llevado a cabo una revisión sistemática para el análisis de las tendencias de la partici-
pación ciudadana en los últimos 5 años, con un enfoque particular en los páıses donde se han encontrado art́ıculos
académicos, a saber: Brasil (1), Chile (2), Colombia (1), Cuba (2), Ecuador (6), España (7), México (5), Perú (8),
Uruguay (1) y Venezuela (2). En la figura 2, se presenta el detalle en la figura 2:

Figura 2: Art́ıculos publicados según páıs de origen.
Fuente. Base de datos Scopus, Scielo, Redalyc y Dialnet

En relación a los art́ıculos encontrados por año de publicación, En el año 2019, se encontraron 5 art́ıculos que
abordan el asunto de la participación de la ciudadańıa. Para el año 2020, la cifra de art́ıculos relacionados con la
participación ciudadana se mantuvo en 5, lo que podŕıa indicar cierta estabilidad en la investigación en este campo.
Sin embargo, es relevante indicar que en el contexto del año 2020, la pandemia de COVID-19 afectó significati-
vamente la vida de las personas y, posiblemente, influyó en la cantidad de investigaciones realizadas en este ámbito.

En el año 2021, se apreció un incremento en la cantidad de art́ıculos, con un total de 6, lo que sugiere un
resurgimiento del interés en la participación ciudadana después de un posible descenso debido a la pandemia. El
año 2022 mostró un claro aumento en la atención hacia la participación ciudadana, con un total de 11 art́ıculos
encontrados. Hasta el momento en el año 2023, se han identificado 8 art́ıculos, lo que indica que el tema de la
participación ciudadana continúa siendo objeto de investigación y discusión en la comunidad académica y en el
ámbito público. Como se puede observar en la figura 3.

Figura 3: Art́ıculos publicados según fecha de publicación .
Fuente. Base de datos Scopus, Scielo, Redalyc y Dialnet

Haciendo referencia a las bases de datos en las que se hallaron los art́ıculos, Scopus (5), Scielo (12), Redalyc
(6) y Dialnet (12). La revisión sistemática de los resultados obtenidos en estos buscadores académicos revela una
diversidad de enfoques y temas en la investigación sobre participación ciudadana en los últimos 5 años. Es evidente



1740 Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

que la participación ciudadana sigue siendo un tópico relevante y de interés para la comunidad académica, tanto en
contextos regionales como globales. En la tabla 1 se presenta el número de art́ıculos encontrados según buscadores
académicos.

Tabla 1: Base de datos Art́ıculos seleccionados.

Base de datos Número de art́ıculos seleccionados
Scopus 5
Scielo 12

Redalyc 6
Dialnet 12

Total, art́ıculos 35

Por lo que se refiere a la metodoloǵıa empleada en los art́ıculos encontrados, de los 35 art́ıculos revisados, el 43 %
(15 art́ıculos) optaron por una metodoloǵıa cualitativa. Estos estudios se basaron principalmente en técnicas de
estudio cualitativo como entrevistas a profundidad, grupos focales y análisis de contenido. El 54 % (19 art́ıculos)
de los estudios revisados optaron por una metodoloǵıa cuantitativa. Estos estudios se basaron en la recolección y
el análisis de datos numéricos a través de encuestas, cuestionarios y análisis estad́ıstico. Solo el 3 % (1 art́ıculo) de
los estudios combinaron tanto métodos cualitativos como cuantitativos, lo que se conoce como metodoloǵıa mixta.
Estos estudios aprovecharon las fortalezas de ambas metodoloǵıas para conseguir una perspectiva más ı́ntegra de
la participación ciudadana. Como se puede observar en la tabla 2.

Tabla 2: Metodoloǵıa empleada en los art́ıculos seleccionados.

Metodoloǵıa empleada Número de art́ıculos seleccionados
Cualitativos 15

Cuantitativos 19
Mixtos 01

Total art́ıculos 35
Total art́ıculos 35

En la tabla 3 se muestran los 35 art́ıculos seleccionados, ordenados por autor fecha de publicación, t́ıtulo, conclu-
siones y aporte al estudio, dado que destacan la importancia de seguir promoviendo y fortaleciendo la participación
ciudadana en diversas esferas de la sociedad y en la toma de decisiones públicas.

Tabla 3: Conclusiones y aportes en los art́ıculos seleccionados.

N° Autor Principales conclusiones Avances de participación

1 Blanco, Á.

Entre los descubrimientos resaltan el incremento de vivencias con diversas interven-
ciones y la realización media de la experiencia participativa. De igual modo, se debe
indicar que hay un sesgo hacia las herramientas que promueven únicamente la parti-
cipación por sobre otros valores como la enseñanza.

Se contempla conveniente el establecimiento de v́ınculos
y contribución con el ámbito cultural por su competencia
expresiva y comunicativa, y por conservar un firme v́ın-
culo con los cimientos sociales.

2 Pardo y
Abellán

Las evidencias reportadas confirman que los intereses de los informantes se orientan
a los aspectos organizativos, de implementación y a la participación del personal de los
entes locales, sin apenas mención al papel de los centros educativos, del profesorado,
de las AMPA y del voluntariado, en su caso.

Los adultos pueden actuar como facilitadores de estos pro-
cesos, pero, dado que son convocados por entes locales con
una preceptiva intervención de sus empleados públicos, el
resultado de la toma de determinaciones de los niños puede
verse afectado por diversas correcciones técnicas.

3 Morales, D.

Existen instrumentos de participación ciudadana tales como: 1) Iniciativa ciudadana;
2) Presupuesto participativo; 3) Referéndum; 4) Consulta popular; 5) Revocación de
mandato; 6) Plebiscito, y 7) Audiencia pública, que permiten materializar el acerca-
miento de ciudadańıas con el Estado

Los Estados de Campeche, Estado de México y Puebla son
los únicos tres sin una ley especial que regule la participación
ciudadana o algunos de los instrumentos que permiten a la ciu-
dadańıa participar con las autoridades.

4 Hernández,

Un espacio de participación no implica automáticamente la influencia en la toma
de decisión pública o que se logre la participación deseada por parte de la ciudadańıa.
Corresponde, precisamente a ésta evitar que el PP de la Ciudad de México sea visto
como un mero ‘intento decorativo

Corresponde a la ciudadańıa asumir la responsabilidad del buen
funcionamiento del mecanismo, desde la ejecución del ejercicio
deliberativo hasta hacer que las figuras de representación veci-
nal no sean cooptadas por las fuerzas poĺıticas

5 Guzmán,
E. et al.

Se resaltó una escasez en tema de educación ciudadana a causa de una enseñanza
ćıvica marcada por el aprendizaje de cuestiones reproductivas y constitucionales
de un esquema que coarta sus oportunidades de intervención poĺıtica en un esce-
nario de cambios democráticos a nivel nacional.

Se llegó a la conclusión de que el actual concepto de ciudadańıa,
formación ćıvica y participación se encuentran relacionados en
las experiencias de todo el estudiantado.

6 Abanto, M.
y Aguirre, L.

Existe una percepción significativa de la relación entre la participación ciudadana
con la cultura poĺıtica en La Libertad, ya que los entrevistados y los documentos
revisados consideran que una buena noción de poĺıtica entre los miembros de la
sociedad favorece a la construcción de una participación activa con fundamentos.

Existe una percepción significativa de la relación entre el principio
de igualdad con la cultura

7 Cerna, et al.
La participación de la ciudadańıa en reǵımenes sanitarios se espera promueva una
aceptabilidad superior de las actuaciones y proyectos en sanidad y la consecución
de adecuados resultados en aceptabilidad, igualdad y eficacia.

La participación de la ciudadańıa en el presupuesto participativo
de este territorio es defectuosa; ello a causa de que la administra-
ción de la municipalidad no se involucra, ni estimula a su personal
a comprometerse en los temas de la administración pública.

8 González, A.
y Soler, A.

Se observa un nivel de flaqueza socio-cultural que complica la formación integral
y la creación de cambios para las emergencias de capital cient́ıfico conveniente y
economı́a situada, es importante tratar la actualización.

La dimensión de resultados con relación a reǵımenes muestra un
balance mayoritariamente positivo, pese a que el discurso está
dividido.

9 Huamani J. y
Gómez, N.

Para colaborar con la gobernanza de igual modo es una obligación de la ciudadańıa
tener conocimientos.

La participación de la ciudadańıa tiene nivel de v́ınculo significativo
con el PP en el GORE de Apuŕımac, peŕıodo 2018 –2019

10 Jay, M. Los resultados que se obtuvieron manifiestan el compromiso social en la condición
paisaj́ıstica de la comunidad, del mismo modo que algunas opciones de resolución.

Es importante regular la participación bajo reǵımenes donde todos
los ciudadanos puedan tomar acción acerca de las poĺıticas
públicas, ya que esto es algo que como miembros de una sociedad
poĺıticamente activa debemos de tener en todo momento en cuenta

11 López, R. y
Escamilla, A.

Existen aspectos de clase cultural, social que no colaboran en la apropiada recepción
de la educación ciudadana que deriva luego en no encontrarse capacitado para contri-
buir en la gobernanza de su localidad, región, provincia.

Una de las metas de esta clase de consulta es involucrar a los ciuda-
danos en la toma de determinaciones con relación a las actividades
que habŕıan de adoptar su gobierno a través de mencionadas herra-
mientas.
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12 Dı́az, O. e
Iglesias, M

Conocer la estructura de gobierno actual de las diferentes municipalidades a nivel
regional resulta de bastante ayuda al momento de entablar una relación participa-
tiva, debido a que el conocimiento acerca de estos temas enriquece la cultura poĺıtica
y su posterior aplicación

El PP no debe desarrollarse donde se desconozca la importancia de los
procesos de gestión colectiva

13 Santander, C. Ordoñez,
M. y Castillo, Y.

Los espacios de presupuestos participativos solamente fueron reconocidos por el 4,6 %
de directivos, el conocimiento que ellos tienen sobre los Presupuesto Participativo es
bajo.

La intervención digital se transforma en el primordial contexto, invo-
lucrándose cooperativamente en el mejoramiento de la calidad, eficacia
y efectividad del servicio público, puesto que para nadie es ajeno que
este procedimiento de progresivo establecimiento de herramientas parti-
cipativas- desarrollará, complementará y legalizará mencionada inter-
vención.

14 Domı́nguez, A.

Los agentes participantes y documentación consideran que cualquier tipo de mecanis-
mo participativo donde las personas puedan mantener una relación estable con los
entes de gobierno debe de ser accesible en todo el territorio, con la finalidad de
inculcar a la ciudadańıa en la cultura poĺıtica.

La democracia participativa, como complemento de la democracia
representativa, no abandona su deber de rendir cuentas y a gobernar
no solamente con eficacia, sino con transparencia y atendiendo a los
menesteres, exigencias y anhelos de la ciudadańıa.

15 Escamilla, A.

La participación de la ciudadańıa en el planteamiento de cada decisión pública
posibilita su influencia al reconocer escenarios de marginación que de otro modo
permaneceŕıan ocultos y, de esta manera, se colabora al establecimiento de la equidad
material entre los miembros del grupo poĺıtico.

La utilización del presupuesto participativo en la Ciudad de México se
ha conformado en una herramienta de democracia directa que ha posibi-
litado a la ciudadańıa elegir reǵımenes metropolitanos que serán atendi-
dos por su autoridad en el corto plazo.

16 Goldfrank, B.

Las herramientas participación de la ciudadańıa en el poder legislativo por lo general
se plasman como procesos que brindan a la ciudadańıa la probabilidad de intervernir
en la creación de legislaciones, por śı misma o por medio de relaciones, al margen de
la intervención electoral y de igual modo diferenciada de la intervención directa.

El éxito del PP brasileño a su potente principal difusor y a su diseño
abarcador, y se asocia la escasa difusión y los frágiles resultados del
PP estadounidense a las barreras que confrontan a su principal difusor
y a su diseño más restringido.

17 Mcnulty, S.

La democracia -sin dejar de ser representativa- tendrá que asegurar la inclusión de
cada ciudadano en los procedimientos de construcción del Gobierno, a causa de que
esta se reafirma en la medida que haya una estructura de control del poder y que se
garanticen las facultades ciudadanas.

El PP en el Perú ha sido una referente muy importante para el debate
internacional sobre instituciones participativas.

18 Mendoza, B. y
Rivadeneira, L.

El ochenta y tres por ciento de las compañ́ıas estatales municipales de Portoviejo
logran cumplir con el procedimiento de rendición de cuentas de acuerdo con los
postulados rectores de transparencia, intervención, democracia, periodicidad,
publicidad, interrelación, inclusión e interculturalidad.

Las herramientas de participación de la ciudadańıa pueden aumentar la
calidad de la democracia, siempre y cuando con estos se facilite la orga-
nización entre cada actor, el sentido personal de sus actos, las finalidades
y planes centrados en los productos del régimen público.

19 Huárac, Y., Dı́az,
M. C., y Cuba, E.

El presupuesto participativo es comprendido como un ejercicio democrático y es la
expresión de la participación de los ciudadanos que mayor difusión ha tenido a nivel
internacional.

Se dispone de algunas legislaciones descontextualizadas en las cuales
nada o poco se ven representados los ciudadanos.

20 Montecinos, et al. A partir del recobro de la democracia se ha ido avanzando en materia de participación
ciudadana en la gestión municipal.

La ciudadańıa se conquista, no se la brinda desde arriba. Aun cuando las
herramientas de participación movilizan a la comunidad, no obligatoria-
mente le brindan poder.

21 Mayor, J. y
Ros, J.

Todos los organismos comprometidos tienen que colaborar para conseguir esa exigen-
cia desde las parentelas, los centros educativos, autoridad educativa a nivel regional,
nacional y local.

Cuando los organismos públicos y sus modos de administración no dis-
frutan de adecuada salud entre otras varias razones a causa de su buro-
cratización, no mejora el escenario la carencia de un cambio necesario
en la actividad pública.

22 Moreno, L.

La fémina ind́ıgena tiene y ha tenido una relevante intervención comunitaria no sola-
mente en el espacio local, sino que, también, con el tiempo se encuentran presentes
de igual modo en contextos regionales, internacionales y nacionales donde se resaltan
tópicos de trabajo de su interés, como la sobrevivencia de su comunidad.

La compresión en cuanto al territorio y la vida, comprendido por parte
de las féminas campesinas, rurales e ind́ıgenas, desde la reproducción
de la vida, se opone al plan de crecimiento que se trabaja en las urbes.

23 Montecinos, E.
Participación de los ciudadanos en el planteamiento de reǵımenes públicos dirigidos
a las facultades humanas. Sin embargo, las condiciones suficientes para el diseño y la
puesta en funcionamiento de un régimen es la determinación del Estado.

La nación chilena dispone de un gasto público elevadamente concen-
trado, puesto que el 14,5 % del gasto es desarrollado por el gobierno
subnacional contra el 27,4 % promedio de la OCDE

24 Ochochoque, O. Cuando la ciudadańıa logra cumplir con sus obligaciones el gobierno se ve reforzado
consiguiendo de modo progresivo

Valorando el desarrollo del presupuesto participativo de planes de in-
versiones se puede definir la realización de propósitos y finalidades en
el ejercicio presupuestario 2021

25 Olgúın, et al.

La falta de sinergia y de trabajo en conjunto sigue obstaculizando la participación poĺı-
tica, pues, además de no establecer agendas en conjunto, el alcance que se tiene con los
miembros de la comunidad que son ajenos a las dinámicas poĺıticas y a las organizacio-
nes civiles resulta insuficiente para el cumplimiento de las demandas de la población
ind́ıgena en general.

El género sigue marcando la diferencia, pues son las OSC ind́ıgenas
presididas por varones las que mayor contacto tienen con miembros
de las instituciones gubernamentales y de otras instituciones poĺıticas.

26 Pacheco, J. Hay v́ınculo directo y significativo entre los factores del presupuesto participativo y la
complacencia del agente del presupuesto participativo de Cercado de Lima

Le concierne a la estructura poĺıtica, a los organismos representativos
y a las mismas agrupaciones poĺıticas que la ciudadańıa disponga de
facilidades para la manifestación participativa, puesto que, si la ciuda-
dańıa no sabe de qué modo, ni dónde, ni para qué participar, no se puede
conseguir esta intervención.

27 Pérez, C. La participación poĺıtica no electoral, en términos generales, parece tener importancia en
cuanto a la movilización de ciudadanos a favor de las variables dependientes

Los organismos de la estructura en especial los representativos confor-
man una de las variables clave dentro de la calidad de la democracia, a
la vez que el elector espera incidir en la toma de determinaciones e
intervenir.

28 Pérez, J. y
Méndez, A.

El plan táctico tiene que ser elaborado como un plan demócrata con la capacidad de loca-
lizar los aportes de cada agente social involucrado.

Es importante tomar en consideración que el disgusto se ocasiona por
las restricciones frente a las expectaciones de intervenir, ya sea por la
carencia de herramientas para canalizar sus precedencias o por la caren-
cia de eficiencia de las alternativas disponibles.

29 Pilay, F. y
Ugando, M.

En la nación española se calcula que más de ciento cuarenta municipios alrededor de la
nación emplean este mecanismo, consiguiendo con esto un impacto favorable, luego de
las experiencias ganadas en Porto Alegre Brasil donde se lo utilizó por primera ocasión.

Para que la ciudadańıa se sienta representada por el congreso este debe
fortalecer su competencia para responder de modo rápido a sus problemá-
ticas.

30 Montecinos, et al. A partir del recobro de la democracia se ha ido avanzando en materia de participación
ciudadana en la gestión municipal.

La ciudadańıa se conquista, no se la brinda desde arriba. Aun cuando las
herramientas de participación movilizan a la comunidad, no obligatoria-
mente le brindan poder.

31 Pŕıncipe, A.
Los resultados muestran un coeficiente de correlación moderada de Rho de Spearman =
0.517 y p = 0.000<0.01, entre las variables, lo que señala que a superior intervención de
la ciudadańıa mejor se efectúan los procedimientos del presupuesto participativo.

Frente a los ĺımites de la democracia representativa se exigen modos
alternativos, como los que se encuadran en el congreso abierto donde
se abren los ámbitos del poder a los espacios públicos, sacando provecho
de las nuevas ciencias aplicadas y las oportunidades que estas brindan
para el control y la participación de la ciudadańıa.

32 Rodŕıguez,
C. y Jara, I.

Se definió que la práctica logró cumplir en mediana medida con lo definido en la norma-
tiva, no obstante, no resultó eficiente como mecanismo para el fomento de la participaci-
ón de la ciudadańıa como finalidad.

Se destaca la relevancia de la corresponsabilidad entre el Gobierno y la
ciudadańıa, puesto que implica la clave esencial y a la cual se tiene que
apuntar para el crecimiento, por medio de un novedoso esquema de go-
bierno abierto que sea responsable, incluyente, demócrata y transparente.

33 Saavedra, M. El proceso de planificación a nivel municipal durante los últimos años ha tenido un fuerte
involucramiento de la ciudadańıa.

La participación de la ciudadańıa en el procedimiento de diseño o de
cambio de una legislación puede darse en sus diferentes fases, como
el reconocimiento de las problemáticas que necesitan resoluciones
legislativas.

34 Santander, et al. Los espacios de presupuestos participativos solamente fueron reconocidos por el 4,6 % de
directivos, el conocimiento que ellos tienen sobre los Presupuesto Participativo es bajo.

La intervención digital se transforma en el primordial contexto, invo-
lucrándose cooperativamente en el mejoramiento de la calidad, eficacia
y efectividad del servicio público.

35 Suárez, E. Los ciudadanos puedan contribuir en la etapa de iniciativa, debate y, de acuerdo con el caso,
en la corroboración de las normativas.

En contextos de intervención plural y alcance restringido la superior
institucionalización ocasionaŕıa un est́ımulo para ir de manera paulatina
extendiendo el alcance.

Los resultados de esta revisión sistemática destacan la importancia de seguir promoviendo y fortaleciendo la par-
ticipación ciudadana en diversas esferas de la sociedad y en la toma de determinaciones públicas. Es fundamental
superar los sesgos y limitaciones identificadas, y trabajar en la educación ćıvica y en el fomento de una cultura
poĺıtica que valore y promueva la participación activa de la ciudadańıa. La democracia se consolida cuando se
asegura la inclusión de cada ciudadano en los procedimientos de construcción del Estado y se garantizan sus
derechos en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades.
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4. Discusión
La participación ciudadana es un tópico de considerable importante hoy en d́ıa, en especial en páıses de América
Latina y España, donde se reconoce su importancia para el desarrollo democrático y la toma de decisiones poĺıti-
cas. La revisión sistemática realizada para analizar las tendencias de la participación ciudadana en los últimos
5 años arrojó resultados significativos que proporcionan una perspectiva global de la situación en las naciones
seleccionadas. Los resultados indican que ha habido un progresivo interés en la intervención ciudadana en la
región, y se observan diferencias significativas entre los páıses estudiados. Ecuador y Perú emergen como ĺıderes
en el área de la participación de la ciudadańıa, con un aumento en la cantidad de investigaciones y un mayor
involucramiento de la sociedad civil en ambos páıses. Esto puede reflejar un mayor interés de los ciudadanos en
repercutir en las decisiones poĺıticas y sociales que perjudican sus existencias.

Al respecto, Mendoza et al, (2022), En Ecuador precisan que las herramientas de participación de la ciuda-
dańıa pueden aumentar la calidad de la democracia, siempre y cuando con estas se facilite la organización entre
cada actor, el sentido personal de sus actividades. Por otro lado, Venezuela y Cuba enfrentan desaf́ıos importantes
en términos de participación ciudadana, debido a restricciones gubernamentales y limitaciones en la libertad de
expresión. Estos descubrimientos poner de relieve la relevancia de promover entornos propicios para la participa-
ción activa de la ciudadańıa en la toma de determinaciones, respetando los derechos y garant́ıas fundamentales.
Aśı lo precisan Montecinos et al (2020), al concluir que la ciudadańıa se conquista, no se la brinda desde arriba.
Aun cuando las herramientas de participación movilizan a la comunidad, no obligatoriamente le brindan poder.
En España, México y Chile, se observan avances significativos en la promoción de la participación de la ciuda-
dańıa, con una perspectiva en la transparencia gubernamental y la incorporación de la sociedad civil en la toma
de decisiones. Estos avances indican que los gobiernos están reconociendo cada vez más el valor de la participación
ciudadana como mecanismo para fortalecer la democracia y la legitimidad de las poĺıticas públicas.

Por otro lado, se identifica una escasa investigación en Uruguay y Colombia a diferencia de otras naciones del
territorio. Ello sugiere una necesidad de impulsar y fomentar estudios más profundos en estos páıses para com-
prender mejor la participación ciudadana y sus implicaciones espećıficas en sus contextos locales. Sobre ello Suarez
(2019), considera que los ciudadanos puedan contribuir en las etapas de iniciativa, debate y, de acuerdo con el
caso, en la corroboración de las normativas. La revisión sistemática también revela una evolución en el interés
académico sobre la participación ciudadana a lo largo de los años. Se aprecia un incremento sustentable en el
número de art́ıculos encontrados desde el año 2019 hasta el 2022, lo que sugiere un creciente reconocimiento de
la relevancia de este tópico en la investigación cient́ıfica. Sin embargo, es interesante notar que en el año 2020, se
mantuvo una cantidad similar de art́ıculos en comparación con el año 2019. Esto podŕıa estar relacionado con el
efecto de la pandemia de coronavirus, que pudo haber afectado la producción de investigaciones en este campo
durante ese peŕıodo.

Para el año 2021, se identifica un resurgimiento del interés en la participación ciudadana, con un aumento en
el número de art́ıculos publicados. Esto podŕıa relacionarse con la búsqueda de resoluciones para los desaf́ıos
propuestos por la crisis sanitaria y social, lo que impulsó el menester de involucrar a la ciudadańıa en la toma de
determinaciones. En el año 2022, se destaca un claro aumento en la atención hacia la participación ciudadana,
con el mayor número de art́ıculos encontrados en toda la revisión. Este incremento significativo podŕıa deberse a
una mayor conciencia sobre la importancia de la voz ciudadana en la construcción de poĺıticas y en la búsqueda
de resoluciones para las problemáticas comunes. Hasta el momento en el año 2023, se han identificado 8 art́ıcu-
los, lo que indica que el tema de la participación ciudadana sigue siendo objeto de investigación y discusión en
la comunidad académica y en el ámbito público. Esto confirma que la participación ciudadana continúa siendo
un aspecto relevante para abordar desaf́ıos sociales, poĺıticos y económicos en la región. Los resultados de esta
revisión ofrecen una visión panorámica del actual estado de la participación ciudadana en la región y pueden ser
útiles como base para futuras investigaciones y poĺıticas públicas destinadas a fortalecer la democracia participa-
tiva y promover una mayor inclusión ciudadana en la toma de determinaciones. Es esencial seguir impulsando la
investigación en este campo y considerar la diversidad de enfoques y metodoloǵıas para comprender de manera
integral este fenómeno crucial para el desarrollo de sociedades democráticas y participativas.

5. Conclusiones
La revisión sistemática sobre las tendencias de participación ciudadana en los últimos 5 años ha proporcionado
importantes hallazgos que arrojan luz sobre la evolución de este tema en la región. Partiendo de los resultados que
se obtuvieron, se pueden extraer las conclusiones siguientes: Los estudios identificados muestran un progresivo
interés en la participación ciudadana en la región durante los últimos 5 años. Ecuador y Perú destacan como páıses
con un mayor enfoque en este tema, lo que refleja la importancia creciente que la sociedad civil está adquiriendo
en el desarrollo democrático. Los hallazgos revelan que Venezuela y Cuba enfrentan dificultades en el fomento de
la participación ciudadana, principalmente debido a restricciones gubernamentales y limitaciones en la libertad
de expresión. Esto resalta el menester de fomentar entornos propicios para la participación activa
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de la sociedad civil en la toma de decisiones poĺıticas. Por otro lado, España, México y Chile han experimentado
avances significativos en el fomento de la participación de la ciudadańıa. Estos páıses han implementado diversos
mecanismos participativos, enfocándose en la transparencia gubernamental y la inclusión de la ciudadańıa en la
toma de determinaciones. Escasa Investigación en Uruguay y Colombia: Se identifica una brecha en la cantidad
de estudios realizados sobre participación ciudadana en Uruguay y Colombia a diferencia de otras naciones del
territorio. Ello destaca la necesidad de impulsar más investigaciones en estos páıses para comprender mejor sus
contextos espećıficos y promover una mayor participación ciudadana. También, los estudios analizados emplearon
tanto métodos cualitativos como cuantitativos, y en un caso se utilizó una metodoloǵıa mixta. Esta diversidad
de enfoques metodológicos enriquece la comprensión integral de la participación ciudadana, brindando una visión
más completa de sus múltiples facetas. En conjunto, los resultados de esta revisión sistemática demuestran que
la participación ciudadana es un tema relevante y en constante evolución en la región. Los páıses estudiados han
experimentado diferentes niveles de desarrollo y enfoques en el fomento de la participación de la ciudadańıa. Es
fundamental seguir impulsando la investigación en esta área y promover la intervención activa de la ciudadańıa
en la toma de determinaciones para fortalecer la democracia y lograr sociedades más justas e inclusivas. Los
hallazgos de esta revisión pueden ser de utilidad como punto de arranque para posteriores estudios y poĺıticas
públicas destinadas a promover una ciudadańıa participativa y empoderada.
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Dı́az, O. e Iglesias, M (2022). El presupuesto participativo. Una apuesta para Cuba desde las lecciones aprendidas
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Lumen Gentium 6(1).
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