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Presentación

Este libro surge a raíz de la primera edición del curso «Gobernan-
za y participación ciudadana», un nuevo título propio con el que 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a instancia de la 
Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de 
Gran Canaria, apuesta por el ámbito académico de la gobernabi-
lidad, ciudadanía y democracia. De hecho, este título pretende 
aportar una formación especializada para la comprensión, diseño 
y desarrollo de una renovada visión de la gobernanza local, en la 
que se instituya adecuadamente el papel de agentes y actores ins-
titucionales y de la sociedad civil. Esta oferta formativa pretende 
profundizar en las necesidades, oportunidades y retos necesarios 
para construir una política pública que mejore la eficiencia y efi-
cacia de la acción de gobierno y en general de las decisiones pú-
blicas. El conocimiento y habilidades que aporta esta formación 
tiene que fomentar la innovación democrática, sea institucional 
o ciudadana, potenciando la inteligencia colectiva y creando 
condiciones para una sociedad activa y empoderada; en definiti-
va, profundizando en una gobernanza basada en la transparen-
cia, la participación y la colaboración.

La primera edición de este curso universitario confirmó nues-
tra percepción inicial: la creciente necesidad de profesionales 
que faciliten la implicación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas, desde las instituciones o desde las entidades de la so-
ciedad civil. Sean técnicos, funcionarios, decisores o estudiantes 
universitarios, hacer realidad el protagonismo ciudadano en to-
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das las decisiones que toman los gobiernos locales y que afectan 
en mayor o menor medida al bienestar de las personas y la co-
munidad, demanda ciertamente un aprendizaje que requiere la 
ayuda de facilitadores profesionales.

La rica experiencia acumulada en este curso de 14 ECTS, con 
la participación de 30 docentes (académicos y expertos), nos 
dejó la percepción de la clara necesidad de contar con materiales 
que estén al día, sean académicos o experienciales, y ayuden a 
abordar la multidimensionalidad de la participación ciudadana, 
siempre con la convicción de que, en este ámbito, el aprendizaje 
y la experimentación son esenciales, una labor principal para el 
tipo de agente facilitador que se quiere capacitar.

Esta publicación no pretende ni mucho menos abarcar todos 
los campos metodológicos y de conocimiento relacionados con 
la construcción democrática de una gobernanza con protagonis-
mo ciudadano. Aquí se han reunido desde visiones críticas hasta 
posibilistas de la participación ciudadana, que reflejan la posi-
ción crítica que ha impregnado el desarrollo de la primera edición 
del título universitario, y que en última instancia ayuden a los 
agentes facilitadores a contextualizar y encajar de manera realista 
su papel.

arMinDa ÁlaMo Bolaños  
y Jorge Pérez artiles (coords.)
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Prólogo

Este libro, como la mayoría, es el resultado del empeño de un 
equipo de personas; pero, en este caso, ha habido una persona 
que no solo ha trabajado infatigablemente para conceptualizar 
políticas de participación ciudadana, sino también para ponerlas 
en marcha y, de este modo, contribuir a mejorar nuestra maltre-
cha democracia. Jorge Pérez Artiles, director general de Participa-
ción Ciudadana en el Cabildo de Gran Canaria ha inspirado esta 
obra, pero, lo que es más importante, la ha impregnado de su 
dedicación y honestidad. Desde luego, también es de gran valor 
el testigo recogido por la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y su profesora Arminda Álamo Bolaño para desarrollar este 
ámbito de la gobernanza, innovación democrática y participa-
ción ciudadana. Por todo ello, me siento especialmente honrado 
de escribir estas breves notas en forma de prólogo.

Hace ya algunas décadas que proliferan los textos sobre parti-
cipación ciudadana, aunque no todos son el resultado de un tra-
bajo destinado tanto a diseñar una política de participación 
como a formar a los profesionales que deberán implementarla. 
Este contexto explica la edición de este libro. Los autores y las 
autoras de los diferentes capítulos han formado parte de esta 
aventura colectiva, han proporcionado su conocimiento, sus 
puntos de vista y, sobre todo, su pasión por construir una demo-
cracia donde ciudadanos y ciudadanas seamos los protagonistas 
de nuestro futuro colectivo. También yo he participado en este 
empeño y he podido saborear múltiples conversaciones, discu-
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siones a veces, sobre qué es esto de la participación, sobre cómo 
llevarla a la práctica y sobre las razones de continuar impulsán-
dola a pesar de las muchas dificultades.

Conversaciones sin conclusiones claras, pues nos movemos 
en un terreno – el de la profundización democrática y la partici-
pación ciudadana– donde los matices son fundamentales, las di-
ferencias abundantes y los contrastes de ideas y planteamientos 
constantes. Únicamente se me ocurre un denominador común 
que todos deberíamos tener en cuenta cuando trabajamos estos 
temas, una constante que hace referencia precisamente a la im-
posibilidad de disponer de respuestas certeras: La democracia 
existe porque la sabiduría no está en unos pocos sabios, sino en 
la diversidad de muchos mediocres; y la participación ciudadana 
es imprescindible porque nadie tiene la respuesta, de manera 
que debemos construirla entre todos y todas. Este mismo deno-
minador común deberíamos aplicarlo a nuestros debates sobre 
el porqué, el qué y el cómo de la participación ciudadana. Pre-
guntas que, como se observará en los diferentes capítulos, tienen 
múltiples y diversas respuestas. Y hemos de aprender de todas 
ellas, sin esperar que ninguna nos proporcione una verdad indis-
cutible.

No pretendo, sin embargo, caer en un exceso de relativismo; 
así que apuntaré algunas ideas que, a mi parecer, son fundamen-
tales para diseñar e implementar políticas de participación ciu-
dadana – el gran tema sobre el que trabaja mi infatigable amigo 
Jorge–.

De entrada, me parece fundamental entender el porqué – y el 
para qué– de la participación ciudadana. ¿Se trata únicamente 
de una apuesta política o de una necesidad social? ¿Estamos ante 
una moda o ante una política pública imprescindible para abor-
dar los retos que nos plantea el siglo xxi? Interrogantes que po-
demos responder con escepticismo si observamos críticamente 
muchas de las experiencias participativas acumuladas; pero tam-
bién hemos de abordarlo constatando el esfuerzo, la convicción 
y la esperanza que muchas personas – con perfiles diversos– han 
depositado en estas iniciativas. Es decir, hemos de aceptar que 
muchas prácticas participativas se han limitado a seguir modas 
políticas, pero también tenemos que reconocer la persistencia de 
una apuesta que seguramente va más allá de los regates coyuntu-
rales.
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La participación ciudadana es hoy una necesidad estructural, 
pues sin ella es imposible gobernar sociedades complejas como 
las nuestras. La profundización democrática no es una apuesta 
estética, sino una necesidad en la que nos jugamos buena parte 
de nuestro futuro, ya que sin ella seremos incapaces de encontrar 
las respuestas que nos reclama el convulso siglo xxi. Necesita-
mos, pues, la participación ciudadana, y la necesitamos no solo 
porque nos la exija la ciudadanía, sino también – quizá es más 
importante– porque sin ella no lograremos la inteligencia que 
nos permitirá abordar nuestros problemas colectivos.

Por otra parte, si aceptamos que la participación ciudadana es 
el mecanismo que nos permite tomar decisiones más inteligen-
tes, entonces esta deberá interpretarse como aquel espacio o pro-
ceso que permita generar tal inteligencia. Es decir, interpretare-
mos la participación principalmente como un lugar de encuen-
tro y diálogo entre las múltiples y diversas perspectivas sobre un 
mismo asunto. La participación ciudadana, por lo tanto, no debe 
confundirse con la expresión y la canalización de las demandas 
de una ciudadanía convertida en consumidora de políticas pú-
blicas. La participación ciudadana, en cambio, se define como 
un intercambio de argumentos sobre aquello que nos interesa 
como ciudadanía que forma parte de una comunidad. En defini-
tiva, estamos hablando de una participación entendida como un 
asunto colectivo, como un espacio político destinado a construir 
respuestas públicas a desafíos colectivos. Nadie puede esperar 
que la participación ciudadana responda a «sus» problemas, 
pues su objeto es «nuestros» desafíos.

Y si la participación es un proceso y un espacio generadores 
de inteligencia colectiva, entonces el cómo de la participación se 
resuelve a partir del cómo establecemos diálogos e intercambios 
que permitan canalizar la diversidad de voces sobre un mismo 
reto compartido. Dialogar es hoy una actividad muy difícil de 
practicar, lo cual explica muchas de las dificultades operativas de 
la participación ciudadana. Dialogar significa informarse para 
construir nuestros argumentos, escuchar con respeto los argu-
mentos de los demás; aceptar, finalmente, una conclusión con-
junta que, inevitablemente, reflejará un equilibrio que no res-
ponderá ni a mis posiciones ni a las de mis opositores. No hace 
falta extendernos mucho para destacar las dificultades que hoy 
tenemos a la hora de razonar, de escuchar y de aceptar decisio-
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nes que no sean meras respuestas afirmativas a nuestras deman-
das. La participación es muy exigente con quienes la practican.

En realidad, si se me permite recuperar los clásicos, la partici-
pación ciudadana exige insertarse en un sistema democrático 
que fue bien comprendido por Aristóteles a través de dos frases 
muy conocidas y citadas. La primera, especialmente dirigida a 
gobernantes e instituciones de Gobierno, nos recuerda que 
«nunca el más sabio de los seres humanos es más sabio que mu-
chos seres humanos». Es decir, solo si entendemos que la sabi-
duría se elabora en plural, escuchando a aquellas personas que 
no son tenidas por expertas y respetando las posturas de quienes 
piensan diferente, solo entonces podremos considerarnos demó-
cratas. La democracia exige reconocer que nadie está en posesión 
de una verdad que pueda imponerse al resto, ni siquiera cuando 
obtenga mayorías electorales.

Y en una segunda frase, Aristóteles afirmaba: «Ciudadano es 
aquel que sabe gobernar y ser gobernado». No existe democracia 
sin ciudadanos y ciudadanas, una condición que no se alcanza 
solo reclamando el derecho individual a ver satisfechas nuestras 
necesidades privadas, sino, sobre todo, a través de la obligación 
de asumir que estamos hablando de proyectos colectivos y de 
necesidades públicas.

Solo si somos capaces de interiorizar estas dos grandes leccio-
nes, no solo seremos capaces de diseñar e implementar una polí-
tica de participación, sino – lo que es más importante– de lograr 
que esta sea la palanca para alcanzar aquel viejo sueño de la po-
lítica clásica: una vida compartida que nos proporciona las con-
diciones de felicidad. Este es el sueño de Jorge, compartido por 
muchos colaboradores y colaboradoras. Este es el sueño de quie-
nes, a pesar de las dificultades, continuamos empeñados en im-
pulsar la participación ciudadana y en mejorar nuestra democra-
cia. Y este libro no es ni más ni menos que uno de los resultados 
de este empeño.

Dr. QuiM Brugué torruella 
Catedrático de Ciencia Política 
y de la Administración Pública 

de la Universidad Autónoma de Barcelona
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