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3.1. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN 
Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES

La formulación del concepto de participa-
ción, yendo más allá de la etimología del 
término, hace referencia a múltiples prác-
ticas y dimensiones. La participación ne-
cesita de un adjetivo para poder identificar 
de qué se está hablando cuando se utiliza 
este término. Las formas de entenderla va-
rían según los agentes que intervienen en 
los procesos participativos (Canal, 2017) y 
el ámbito en el que se desarrollan. La re-
lación entre ciudadanía y administración 
para la participación de la primera en las 
políticas públicas se define habitualmen-
te como participación ciudadana (Baum, 
2001; Pares, 2009; FEMP, 2018;). Las ac-
ciones transformadoras de las diferentes 
entidades sociales ya sean asociaciones, 
movimientos sociales o grupos ciudada-
nos, con o sin implicación de las institu-
ciones públicas se suele entender como 
participación social (Melucci, 1985) y/o co-
munitaria (Marchioni, 1999). Las acciones 
de la ciudadanía, tanto de forma individual 
como colectiva, que buscan la influencia y 
orientación de la acción de los represen-
tantes políticos, a través de mecanismos 
convencionales o no convencionales, sería 
la participación política (Almond y Verba, 

1970, Ekman y Anna, 2012). Estos últimos 
autores sitúan la participación civil/social 
como un paso previo a la participación po-
lítica. La participación política y ciudada-
na son un derecho (Pindado, 2015) y, en 
general, toda participación, una necesidad 
humana (Alguacil, 2005).

En todos los casos la participación es una 
interrelación de agentes públicos, priva-
dos, y ciudadanía (individual o agrupada), 
con diferente responsabilidad y poder. 
Según los agentes que estén implicados, 
administraciones públicas, entidades pri-
vadas y/o ciudadanía se hará referencia 
a una participación u otra. Estos agentes 
definen y actúan sobre aquellas cuestiones 
que afectan a su propia cotidianeidad o al 
entorno en el que viven (Hart, 1993). Para 
que haya participación los agentes (indivi-
duos, grupos, comunidades, instituciones, 
empresas…) tienen que identificarse y re-
conocerse como tales, tener responsabi-
lidades y capacidad de tomar decisiones 
sobre la realidad social de la que se es 
parte, estableciendo conocimientos y ac-
ciones compartidas. (Geilfus, 1997). 

El concepto de participación integra dife-
rentes dimensiones de la persona, Alguacil 
(2005) las identifica como ser parte, estar en 

3. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL
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un lugar, con sentimiento de pertenencia a 
una comunidad, definiendo y actuando en 
un proyecto de futuro en el que se alcanza 
la implicación del resto de personas. Des-
de esta concepción de la participación es 

posible identificar los procesos que se rea-
lizan en diferentes escalas: la grupal de los 
movimientos sociales o de las actividades 
empresariales, la grupal territorial de las lo-
calidades y las regiones, o la escala global. 

En todos los casos la participación implica una interrelación entre actores de un territorio o 
sector para el análisis y transformación de situaciones dadas. Así los procesos de transfor-
mación implementan acciones diferentes, novedosas y creativas en los contextos concretos 
donde se desarrollan. Se movilizan y reconfiguran las redes de grupos y de personas acti-
vando la comunicación, los conocimientos, el sentido de formar parte de, y la cooperación 
entre ellos.

SER PARTE De redes sociales Inclusivo COMUNICACIÓN

ESTAR EN Un lugar Integrado 
Próximo

CONOCIMIENTO

SENTIRSE PARTE De una 
comunidad

Identidad /
Alteridad

CONCIENCIA

TOMAR PARTE
TENER PARTE

En un proyecto 
de futuro

En los 
procedimientos

Decidir ACCIÓN

HACER
PARTICIPACIÓN

Proceso Implicarse Donde los sujetos
cooperan, com-
parten, se corres-
ponsabilizan

LA COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN
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3.2. LA EMERGENCIA DE LA PARTICI-
PACIÓN EN LOS DEBATES PÚBLICOS

La actual importancia de la participación 
como implicación de agentes diversos 
para la satisfacción de sus necesidades 
y la transformación de su realidad social 
comienza a desarrollase y sistematizarse 
desde distintos campos a partir del último 
tercio del siglo XX. En los primeros años del 
siglo XXI comienza a incorporase de forma 
ordenada y normativizada en todas las es-
calas y niveles de las políticas públicas. En 
un breve recorrido, se proponen estas di-
mensiones o campos únicamente de forma 
analítica, ya que todas ellas se interrelacio-
nan. La participación se introduce como 
principio articulador para la definición e im-
plementación de las políticas de desarrollo 
territorial y las medio ambientales, en los 
nuevos enfoques de investigación, en la in-
tervención social y define de forma amplia 
nuevos modelos de gobernanza.

En los países latinoamericanos la crítica de 
los modelos desarrollistas de los años 50 
y 60 comienza a plantear en las décadas 
posteriores la necesidad de otros modelos 
como el desarrollo a escala humana (Max-
Neef et alii, 1986) o desarrollo endógeno 
(Vázquez, 2007) . Estos modelos consi-
deran que el desarrollo económico y so-
cial de los territorios tiene que construirse 
desde sus propios agentes, con sus pro-

pias particularidades, redes de relaciones 
y recursos, implicándose en este a toda la 
comunidad. En este marco, desde los años 
ochenta, instituciones como el BID, el BM, 
el FMI o la OCDE, en el marco del Consen-
so de Washington, comienzan a plantear 
también la necesidad de que la sociedad 
civil se implique en el desarrollo presentan-
do manuales y programas. El enfoque de la 
participación en estos casos se entiende, 
en las interpretaciones más reduccionis-
tas, como la de los agentes en el mercado, 
y como la una de sociedad civil activa, que 
en ocasiones sustituye al Estado y palía 
las fallas del mercado, más que como un 
enfoque de colaboración entre agentes. La 
participación tiene impactos y resultados 
desiguales según cómo se implemente. 
Sin embargo, si esta se implementa de for-
ma correcta, ofrece grandes ventajas. (Su-
birats, 2001).

Este mismo protagonismo de los agen-
tes locales se plantea en la propuesta de 
Desarrollo Sostenible (Brundtland, 1987). 
Esta declaración se ha implementado a ni-
vel mundial en programas como la Agen-
da Local 21, o los recientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones 
Unidas.

En el contexto europeo, la participación de 
los agentes locales en el desarrollo de sus 
territorios está siendo cada vez más impor-
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tante. Los programas han exigido su parti-
cipación. En las políticas de desarrollo ru-
ral, se ha pasado del enfoque LEADER de 
principios de los años dos mil, a la Estrate-
gia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 
liderado por las comunidades locales. En 
las de desarrollo urbano, los planes UR-
BAN, URBACT, y la más reciente Estrategia 
de Desarrollo Urbano Integral  (EDUSI). En 
las medioambientales, las nuevas políticas 
de gestión del agua con participación pú-
blica (Directiva Marco sobre el agua, 2000) 
o las políticas de gestión del paisaje (Oliva 
e Iso, 2014). 

En los países europeos, desde el análisis de 
la organización administrativa y de las polí-
ticas públicas, en la década de los ochen-
ta se presenta una crítica al modelo buro-
crático de organización del estado. Por un 
lado, se plantea la necesidad de mayor efi-
cacia y eficiencia de las Administraciones. 
Siguiendo a Brugué (2018), la propuesta de 
una Nueva Gestión Pública (NGP), propone 
la simplificación de la burocracia del Esta-
do y una gestión de modelo empresarial. 
Se introduce el debate sobre la gobernanza 
y la participación en la gestión pública de 
agentes privados (principalmente empre-
sas), sin transformar las administraciones. 
Esta propuesta ha sido etiquetada como 
una neoburocracia más bien continuista 
que no ha generado los cambios espera-
dos. La propuesta en la década siguiente 

de una Administración Pública Deliberati-
va (APD) buscaría afrontar la complejidad 
de los procesos tanto internos como ex-
ternos, con una administración inteligen-
te y creativa con capacidad de escucha 
y dialogo con todos los agentes. Por otro 
lado, se critican los modelos de “gestión 
autoritaria”, entendida como la definición, 
actuación y toma de decisiones sobre las 
políticas públicas por parte de un reducido 
grupo de personal técnico-experto y los 
representantes políticos. Una crítica al ale-
jamiento y distanciamiento de la ciudada-
nía para la que se definen las políticas pú-
blicas. La ciudadanía deja de interesarse y 
participar tanto con las administraciones, 
como en la política a través de los siste-
mas y canales de la democracia represen-
tativa. La profundización en mecanismos 
que amplíen la democracia participativa 
entre la ciudadanía así como sistemas de 
gobernanza multinivel (Libro Blanco de la 
Gobernanza, 2001) debieran hacer las po-
líticas públicas más efectivas y democrá-
ticas. Se considera que la implicación de 
la ciudadanía en las políticas públicas las 
mejora haciéndolas más eficientes y más 
reconocidas. Blanco y Gomá (2003) ya 
indicaban una innovación en políticas pú-
blicas de manera transversal con criterios 
de participación ciudadana en proyectos 
educativos de ciudad, planes de nueva 
ciudadanía intercultural o planes locales 
por la sociedad de la información. En las 
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políticas sectoriales también van a indicar 
diferentes actuaciones innovadoras en lo 
económico, por ejemplo, en los pactos te-
rritoriales y nuevos yacimientos de empleo. 
En las políticas territoriales los pactos de 
movilidad o los planes comunitarios. En las 
políticas ambientales, la nueva cultura del 
agua o los planes de energía renovables. 
Por último, en lo social, por ejemplo, los 
bancos de tiempo y la lucha contra la ex-
clusión. En aquellos momentos estas po-
líticas eran herramientas innovadoras en 
relación con las políticas públicas que bus-
caban la implicación de diferentes agentes 
de la ciudadanía.

Los movimientos sociales, a su vez van a 
impulsar y demandar estas transformacio-
nes en las políticas públicas ya sea partici-
pando en estas, como a través de acciones 
al margen o incluso en contra (Ibarra et alii, 
2003; 2018), demandando una mayor de-
mocracia participativa (De Santos, 2004), 
o desde la perspectiva de la democracia 
radical (Calle, 2011). Así mismo, estos mo-
vimientos sociales posibilitan el desarrollo 
de diferentes metodologías participativas 
ante la necesidad de generar procesos de 
acción-reflexión, buscando su articulación 
con la investigación académica. (Villasan-
te, 2014; pp. 101 y ss.) 

“Los movimientos sociales, a su 
vez van a impulsar y demandar 
estas transformaciones en las 
políticas públicas ya sea 
participando en estas, como 
a través de acciones al margen 
o incluso en contra, demandando 
una mayor democracia 
participativa, o desde la 
perspectiva de la democracia 
radical.
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3.3. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 
SOCIAL/INNOVACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN

El concepto de innovación social se ha ido 
delimitando tanto por la academia y la in-
vestigación social como por las adminis-
traciones públicas. La primera ha genera-
do un marco amplio para definir qué son 
innovaciones sociales, las segundas han 
realizado una definición más acotada para 
la implementación de políticas públicas 
que favorezcan la innovación social. Sin 
pretender exhaustividad, ya se discute y 
presenta el concepto en otros capítulos, 
pueden identificarse dos abordajes del 
concepto. El abordaje analítico académico 
que analiza prácticas y teoriza sobre IS, y 
el del impulso y desarrollo práctico de in-
novaciones sociales desde las administra-
ciones públicas.

En la reflexión sobre la innovación social 
como un proceso de cambio social, se pre-
sentan diferentes propuestas que lo anali-
zan en el marco de las teorías del cambio 
social, en el contexto en el que se dan las 
innovaciones sociales y en el marco socio-
normativo que las condicionan (Gurrutxaga 
y Galarraga (2019). Así, la IS puede enten-
derse como un proceso colectivo, social y 
cultural, en el que se activan mecanismos 
de cooperación y confianza entre diferen-
tes agentes que se empoderan y aprenden 

a desarrollar capacidades y movilizar recur-
sos, con o sin apoyo de las administracio-
nes públicas, (ibidem, p. 139) para trans-
formar sus propias situaciones/realidad.
 
En la misma línea de cambio social, Zubero 
(2015), recuerda que no hay sociedad viva 
que no innove, sintetizando un debate en 
el que la innovación es exitosa cuando la 
sociedad es capaz de resolver satisfac-
toriamente sus problemas. Así, identifica 
como procesos de innovación social aque-
llos que partiendo de una necesidad y de-
manda explicita, elaboran “el modelo y el 
horizonte de transformación que las orien-
ta” (Zubero, 2015 p. 18). Los agentes que 
participan en estos procesos definen un 
nuevo marco explicativo que identifica cau-
sas y las soluciones a dichas necesidades 
y demandas. Las acciones que las trans-
forman deben lograr cambios objetivables, 
mejorando la situación de origen, con la 
participación colectiva en todo el proceso, 
desde la identificación y análisis de las ne-
cesidades y demandas hasta la evaluación 
de las acciones. Así mismo debe conside-
rarse el impacto en otras escalas. (ibidem 
pp. 30-31). Las prácticas innovadoras pue-
den ser institucionales, extrainstitucionales 
y/o contrahegemónicas. En el caso de las 
prácticas institucionales, “la articulación de 
organismos públicos, entidades privadas y 
sociedad civil continúa siendo un reto im-
portante.” (Galarraga y Galarza 2019).
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Si las dos propuestas anteriores analizan 
las IS como objeto de estudio, el trabajo 
de referencia de Moulaert et alii (2013) con-
ceptualiza la IS como un método-proceso 
desde un paradigma de investigación so-
cial diferenciado, el estructural-realista. 
Sitúa la IS como una praxis trans e inter-
disciplinar, en una lógica similar a metodo-
logías participativas como la Investigación 
Acción Participativa (Fals Borda, 1988; Ló-
pez Ceballos, 1994). La IS, es una manera 
de afrontar y dar soluciones a problemas 
sociales (necesidades y demandas) con 
acciones novedosas a través de procesos 
de empoderamiento, favoreciendo y con-
tribuyendo de forma positiva al progreso y 
desarrollo humano, en marcos comparti-
dos que identifican y buscan entornos que 
sean más inclusivos. Estos procesos se 
producen en contextos socioculturales y 
políticos concretos, implicando a los agen-
tes que se relacionan en ellos en todo el 
proceso, desde la definición y análisis de 
los problemas a abordar hasta la evalua-
ción de los mismos.

Desde las políticas públicas, en los últi-
mos diez años la Unión Europea ha dado 
un fuerte impulso a la Innovación Social, 
tanto en la financiación de la investigación 
sobre IS, como en la inclusión de procesos 
de innovación social. La IS se ha conside-
rado clave para afrontar las desigualdades 
sociales y las situaciones generadas desde 

la crisis de 2008, así como los retos y de-
safíos globales y europeos que están por 
venir. Hacer más con menos implicando a 
los diferentes agentes públicos y privados 
(BEPA, 2011, 2014). 

Así, las instituciones europeas entienden la 
innovación social como “el desarrollo e im-
plementación de nuevas ideas (productos, 
servicios y procesos) para satisfacer las 
necesidades sociales y crear nuevas rela-
ciones sociales o colaboraciones.” (Comi-
sión Europa, 2013) Así mismo posibilitan 
responder a demandas sociales mejoran-
do el bienestar de las personas. Una inno-
vación lo es tanto por el objetivo como por 
la forma de alcanzarlo, ya que posibilitan 
mejorar la capacidad de las personas para 
actuar. (BEPA, 2011) 

Estas definiciones permiten considerar 
que los procesos de IS son también pro-
cesos participativos, a través de los cua-
les diferentes agentes actúan para afrontar 
un problema, necesidades, y posibilitar el 
empoderamiento de las personas que te-
nían dicho problema. Se trata de procesos 
en el nivel local en el que los agentes de 
forma conjunta adquieren capacidades y 
realizan actuaciones que dan soluciones a 
problemas económicos y sociales, a partir 
de conocimientos compartidos con enfo-
ques multidisciplinares (BEPA, 2011; CE, 
2013). Estos procesos de IS, así mismo, se 
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orientan al impulso de la participación de 
la ciudadanía en el diseño y gestión de las 
políticas públicas en Europa para fortalecer 
una democracia más directa. (EESC, 2016)
La colaboración y la interrelación entre di-
ferentes agentes es inherente a los proce-
sos de innovación social. La innovación 
social se produce en la confluencia y la 
participación entre diferentes grupos que 
se articulan para analizar, compartir y po-
ner soluciones a situaciones que pueden 
transformarse desde la acción colectiva. 

Las dimensiones o campos identificados 
anteriormente como aquellos en los que se 
demanda una mayor participación e impli-
cación de distintos agentes para la trans-
formación social, coinciden, en parte, con 
aquellos que las investigaciones académi-
cas han identificado como experiencias y 
momentos de desarrollo de la Innovación 
Social: las críticas y transformación de los 
modelos de desarrollo, los movimientos 
sociales con sus demandas de emancipa-
ción y democratización así como los nue-
vos modelos de gobernanza y definición de 
políticas públicas. (Moulaert 2013 p- 475, 
2017).

Los procesos participativos, en la medida 
que configuran procesos de transforma-
ción, suponen desbordes creativos des-
de los que generar procesos de transfor-
mación social colectiva (Villasante, 2006, 

2016). Estas transformaciones parten de 
las necesidades percibidas empleando 
para ello técnicas proyectivas, y técnicas 
prospectivas para identificar diferentes 
escenarios futuros: deseables, posibles, 
probables, a evitar…. Las prácticas para 
alcanzar esos escenarios deben ser dife-
rentes e innovadoras respecto a las ante-
riores. Prácticas de agentes con distintos 
niveles y relaciones de poder que generan 
otras nuevas para mejorar sus condiciones 
de vida. Se establen redes horizontales 
de relaciones entre agentes del territorio y 
redes multinivel cuando están implicadas 
distintas escalas de las administraciones 
públicas. (Blanco y Gomá, 2003). Los des-
bordes configurados desde los márgenes 
generan así mismo experiencias de trans-
formación innovadora en diferentes ámbi-
tos (entornos rurales, urbanos, en salud 
como algunas iniciativas en la reciente 
pandemia de COVID-19  ), si bien, las res-
puestas que pueden surgir de estas prác-
ticas no necesariamente responden a los 
criterios de nuevos servicios, productos o 
procesos para el mercado.

En conclusión, participación e Innovación 
social son parte de los mismos procesos 
de transformación social. El desarrollo de 
procesos participativos exitosos gene-
ra prácticas socialmente innovadoras, así 
mismo, difícilmente puede existir innova-
ción social sin la participación e implica-
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ción de personas y grupos. Los procesos y 
prácticas de innovación social son así mis-
mo, procesos participativos que, según se 
ha indicado, deberían involucrar y generar 
empoderamiento de los agentes implica-
dos para la resolución de los desafíos de 
las sociedades.  

3.4. METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 
E INNOVACIÓN SOCIAL

En ciencias sociales, el desarrollo de mé-
todos y técnicas participativas parten de 
una perspectiva dialéctica/sociopráctica 
de investigación social (Ibáñez, 1986). Una 
perspectiva que invierte la relación sujeto-
objeto de investigación y sitúa la produc-
ción de conocimiento en una lógica de 
proceso e interacción entre los sujetos que 
quieren transformar una situación dada. 
Si la producción de conocimiento sobre la 
realidad social se enfocaba considerando 
los hechos sociales como cosas, realidades 
externas al contexto y agentes que viven en 
ellas, la perspectiva sociopráxica conside-
ra la realidad social desde la construcción 
colectiva del conocimiento para la trans-
formación de dicha realidad, proponiendo 
una construcción conversacional del cono-
cimiento (Montañés, 2006). Las perspecti-
vas dialécticas/socioprácticas se sitúan en 
la investigación y acción social más que en 
el análisis descriptivo o estructural de la 

realidad social. La IS se propone situarla en 
una perspectiva estructural-realista que re-
conoce una realidad externa cognoscible, 
pero condicionada por los marcos sobre 
los que se estructura la realidad social de 
los sujetos que generan o pueden genera 
las innovaciones (Moulaert, 2013). 

Este enfoque similar de la relación del co-
nocimiento con la realidad social orienta 
las metodologías al análisis de las proble-
máticas en sus contextos, incidiendo en 
las necesidades, demandas y/o proble-
máticas que las personas identifican. Así, 
según incidan en el cambio, los procesos 
participativos son de carácter constructi-
vo-transformador cuando intentan cambiar 
los elementos estructurales que son causa 
de las necesidades, demandas y/o proble-
máticas. Los procesos pragmático-refor-
mistas son aquellos que inciden sobre las 
necesidades, demandas y/o problemáticas 
manteniendo los elementos y estructuras 
que las generan. En relación con el cam-
bio, Rabadijeva et alii (2018) indican cua-
tro tipos ideales de procesos de innova-
ción social: transformadores que generan 
un cambio estructural, rupturistas como 
cambio al margen; contrahegemónicos en 
el sentido antes expresados; y por último, 
modernizadores y reparadores, que no in-
ciden en cambios estructurales, si no para 
aliviar/mejorar las problemáticas identifica-
das (ibidem p 85-86).
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Las metodologías y técnicas que desarro-
llan los procesos participativos tienen un 
sentido procesual. Iniciar los procesos des-
de visiones compartidas de la realidad con 
lógica de transformación, implica desarro-
llar técnicas que permiten imaginar no sólo 
escenarios posibles sino los modos para al-
canzarlos. Acciones diferentes, que parten 
de las necesidades de las personas, para 
obtener futuros diferentes y sistemas para 
evaluar si realmente han transformado la 
realidad social hacia los escenarios defini-
dos por sus agentes. (López Ceballos, 1994, 
Villasante, Martí y Montañés, 2000, VVAA, 
2010). Desde la Innovación Social se reali-
zan planteamientos para considerar conjun-
tamente estos procesos innovadores con la 
investigación-acción, entendiendo la inves-
tigación-acción-participativa como una re-
acción y vuelta a las raíces de la primera. Así, 
la IAP posibilita procesos de emancipación, 
diseñando estrategias que superen sus limi-
taciones o desarrollando herramientas, que 
desde los principios básicos, incidan más 
en el desarrollo de respuestas vinculadas al 
desarrollo económico, al empoderamiento 
social o a las políticas públicas. (Moulaert et 
alii, 2013 pp. 259-342)

La lógica de proceso define una serie de 
actuaciones para alcanzar un objetivo final. 
En el caso de los procesos participativos y 
de innovación social, tan importante como 
el objetivo final es que en ese proceso se 

impliquen los agentes/actores que tienen 
incidencia/vinculación con el problema, la 
necesidad o la demanda existente. Un pro-
ceso en el que además se posibilitan des-
bordes creativos, momentos disruptivos 
que facilitarían acciones transformadoras. 
En un esquema básico de proceso partici-
pativos las fases son  :

- Identificación del problema, necesidad y 
demanda. Negociación entre agentes para 
su delimitación. Definición de indicadores 
y mecanismos de evaluación del proceso 
participativo.

- Diagnóstico/análisis participativo. Aper-
tura a todos los agentes implicados.

- Horizonte de futuro: propuestas de ac-
ción y valoración de estas en relación con 
ese horizonte. Según el tipo de proceso 
y la ambición transformadora del mismo, 
puede ser un plan, unas directrices o unas 
pocas acciones concretas. 

- Realización y evaluación de las acciones: 
su impacto sobre el problema, la necesidad 
y/o demanda, así como sobre el contexto 
en el que se han realizado: relaciones entre 
agentes, nuevas situaciones generadas… 
etc. 

Así, en las fases de un proceso de innova-
ción social, los momentos iniciales de iden-
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tificación de la idea/necesidad y el análisis 
sobre las mismas son similares, así como 
la evaluación del proceso y si se ha trans-
formado la situación inicial. La IS es más 
concreta en el desarrollo de las acciones, 
que tienen que ser novedosas y puestas 
a prueba en proyectos piloto como paso 
previo a su escalamiento. En términos 
simplificados las fases serían: generar la 
idea, hacer un prototipo y probarlo, pues-
ta en marcha y, finalmente, escalarlo (CE, 
2013). Las propuestas de escalar implican 
la posibilidad de generar e implementar la 
acción innovadora más allá de piloto rea-
lizado. 

Cada una de las fases de un proceso parti-
cipativo puede desarrollarse con diferentes 
herramientas según el momento, objetivo y 
contexto en el que se esté realizando. Así, 
además de las técnicas de investigación 
social cuantitativas y cualitativas para la 
obtención de datos en las fases iniciales 
y en las de evaluación, existen diferentes 
técnicas participativas/implicativas ade-
cuadas a cada fase, algunas de las cuales 
son coincidentes con las que se han anali-
zado en los procesos de Innovación Social. 
La base fundamental de estas técnicas es 
generar espacios dialógicos compartidos 
para analizar la situación, proponer y acor-
dar las acciones a llevar a cabo y finalmente 
evaluarlas valorando el cambio producido, 
así como el nuevo escenario generado. 

En la medida en que los procesos de par-
ticipación son procesos de implicación de 
diferentes grupos, personas y entidades, 
desde el inicio es clave la realización de 
mapeos sociales, utilizando diferentes téc-
nicas de análisis de redes para identificar y 
buscar la implicación de los diferentes ac-
tores. Si el análisis de redes tiene un largo 
recorrido en las ciencias sociales, en los 
últimos años las TIC han potenciado ese 
funcionamiento reticular de la sociedad y 
han posibilitado herramientas más poten-
tes para su estudio.

“Si el análisis de redes tiene 
un largo recorrido en las 
ciencias sociales, en los últimos 
años las TIC han potenciado 
ese funcionamiento reticular de 
la sociedad y han posibilitado 
herramientas más potentes 
para su estudio.
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Notas

1. Este articulo presenta una síntesis del concepto de desarrollo endógeno y los autores princi-

pales.

2. Para un análisis más profundo sobre las diferentes concepciones sobre Innovación Social con-

sultar Moulaert, 2017 pp. 20-29.

3. Existen diferentes iniciativas que recogen estas experiencias: https://frenalacurva.net o https://

www.solivid.org/

4. Pueden consultarse las propuestas de López Ceballos (1989);  Geilfus (1997), Villasante, Martí 

y Montañés (2000), VVAA (2010);  Ganuza, E. Olivari, L. Paño, P. Buitrago, L. y Lorenzana, C. (2010), 

FEMP, (2015).
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