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RESUMEN 

 

La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de las acciones de los 

ciudadanos. El funcionamiento efectivo de la democracia está directamente ligado a la 

habilidad de los ciudadanos influenciar en los procesos de formulación y ejecución de 

políticas. Es importante que estos mecanismos sean implementados de manera exclusiva y 

accesible, superando barreras como la falta de información y la exclusión de los ciudadanos. 

Es necesario promover una cultura de participación ciudadana, fomentando la educación 

cívica y generando espacios de dialogo entre la ciudadanía y las instituciones públicas. El 

objetivo de la investigación fue caracterizar los mecanismos participativos en la comuna 

Sinchal de la provincia de Santa Elena, 2023. El enfoque que se implementó fue cuantitativo 

de alcance descriptivo, mediante encuesta para el debido levantamiento de datos dirigido a 

415 ciudadanos de la comuna Sinchal que muestran desconocimiento en las percepciones de 

participación, así como formas de aumentar la participación ciudadana en la gobernanza 

local, son fundamentales estos mecanismos para promover transparencia y legitimidad en la 

gestión de la comuna.  

Palabras Clave: Participación ciudadana, toma de decisiones, democracia participativa, comuna, mecanismos 

de participación ciudadana. 
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Participatory Mechanisms in the Sinchal commune of Santa Elena 

province, 2023. 
 

 

ABSTRACT 
 

 

Citizen participation is one of the most fundamental pillars of citizens’ actions. The effective functioning of 

democracy is directly linked to the ability of citizens to influence policy formulation and implementation 

processes. It is important that these mechanisms are implemented in an exclusive and accessible manner, 

overcoming, barriers such as lack of information and exclusion of citizens. It is necessary to promote a culture 

of citizen participation, encouraging civic education and generating spaces for dialogue between citizens and 

public institutions. The objective of the research is to characterize the participatory mechanisms in the Sinchal 

commune of the province of Santa Elena, 2023. The approach implemented is quantitative with a descriptive in 

scope, through a survey for data collection directed to 415 citizens of the Sinchal commune that show a lack of 

knowledge in the perceptions of participation, as well as ways to increase citizen participation in local 

governance, these mechanisms are essential to promote better transparency and legitimacy in the management 

of the commune.  

Keywords: Citizen participation, decision making, state, commune, transparency.  
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INTRODUCCIÓN 

Es de vital importancia para la democracia construir un papel más fuerte para los 

ciudadanos. La participación, que constituye un punto de partida importante entre las 

dinámicas básicas de la democracia, contribuye a una comprensión más transparente y 

responsable a los procesos de toma de decisiones.  

El uso eficaz de los mecanismos participativos ayudó a los ciudadanos a ser conscientes 

de las dificultades y desventajas relacionadas con el proceso de gestión, a crear políticas 

públicas en un entorno de negociación, a desarrollar el sentido de responsabilidad por su 

comunidad. La participación al mismo tiempo permitió a los ciudadanos educarse en este 

proceso, desarrollen el sentido de pertenencia y se sientan parte del proceso.  

El hecho de la participación ciudadana haya convertido en un entendimiento importante 

tanto a nivel local como nacional en los últimos años ha llevado a la diversificación de los 

mecanismos de participación ciudadana; ha ocupado un lugar en la agenda de quienes toman 

decisiones hasta en la creación de reformas políticas. Los mecanismos de participación 

ciudadana son  respaldados por prácticas institucionales y garantizadas por regulaciones 

legales dentro del país, así en la constitución del Ecuador 2008 consta la participación 

ciudadana como derecho y responsabilidad de la ciudadanía.  

En la Constitución del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) y  la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se 

establecen múltiples formas donde la ciudadanía puede participar en los GAD´s ya sea de 

forma directa o indirecta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece 

siete mecanismos que son: silla vacía, consejos consultivos, audiencias públicas, 

presupuesto participativo, asambleas ciudadanas, consejos ciudadanos sectoriales y cabildos 

populares. 

En la actualidad, la postura acerca de la participación ciudadana ha experimentado un 

cambio potencial con la participación es un proceso que posibilita a mejorar la calidad del 

sistema democrático. La participación de los ciudadanos fortalece la solidaridad y el sentido 

de bien común, brinda la oportunidad de involucrarse directamente en los asuntos de la 

administración pública y asumir la responsabilidad de toma de decisiones, no solo en 

beneficio individual, sino también en beneficio de la comunidad.  
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La participación ciudadana implica que los ciudadanos colaboran de forma conjunta en la 

edificación, administración y evaluación de los temas públicos, sin importar si se realiza a 

través de métodos institucionales o de manera autónoma.  

Los mecanismos de participación ciudadana posibilita a los ciudadanos de la comunidad 

se involucren en actividades públicas con el objetivo de expresar y defender sus propios 

intereses. Además, implica a la ciudadanía participen en la toma de decisiones y la ejecución 

de asuntos públicos que les afecten y les interesen. Así estos mecanismos participativos es 

una forma específica de interacción entre los ciudadanos y el Estado, que implica una 

relación concreta, donde se define y construye el carácter público.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.Antecedentes del problema de investigación. 

Se considera que hace un tiempo se reconoce que la participación ciudadana en la 

gobernanza a nivel local desempeña un papel en la mejora de las políticas públicas, mejora la 

capacidad de respuesta de las políticas a las necesidades de la población y su calidad, a medida 

que los ciudadanos hacen propuestas creativas e innovadoras para resolver los desafíos del 

desarrollo. Además, estos mecanismos a nivel local crean un espacio para la participación de 

grupos a menudo marginados, al tiempo que apoyan la profundización democrática en general. 

En las últimas dos décadas, muchos países de América Latina han experimentado con nuevos 

mecanismos para fomentar la participación ciudadana.  

Así mismo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021), 

el éxito en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requerirá abordar al mismo 

tiempo los desafíos de una gobernanza efectiva. Por ejemplo, el logro de metas como la 

erradicación de la pobreza, la promoción del crecimiento económico o el aumento del acceso 

a la educación dependerá directamente de las políticas que los países elijan implementar y de 

cómo las implementen. Esto, a su vez, estará determinado por las decisiones que tomen los 

países y las normas subyacentes que rigen la toma de estas decisiones políticas. Podemos 

imaginar este lugar donde se tomen estas decisiones como una arena política. 

Con ello, destaca una variedad de experiencias participativas en gobernanza local que se han 

llevado a cabo en América Latina, como los consejos de gestión pública y presupuestos 

participativos en Brasil, México, Perú, Argentina , Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y República Dominicana que demuestran una 

diversidad de alternativas de políticas de participación ciudadana que son posibles. 

Si bien los beneficios potenciales del compromiso de cada país hacia sus ciudadanos están 

bien establecidos para una planificación participativa que ha contribuido a fortalecer la 

supervisión pública.  

Tradicionalmente, la participación ciudadana ha sido asociada con cuatro métodos comunes 

a través de los cuales los ciudadanos pueden superar los desafíos de acción colectiva y aumentar 

su influencia relativa en el ámbito de las políticas: votar, participar en organizaciones políticas, 

involucrarse en organizaciones sociales y participar en la deliberación pública. Estos 

mecanismos pueden variar considerablemente dependiendo de si los ciudadanos están 

interactuando con otros ciudadanos o actores estatales, así como de sus objetivos en relación 
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con el marco normativo existente, es decir si desean cambiarlo u operar dentro de sus límites 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021).  

América Latina y el Caribe ha sido objeto de muchos escrutinios bajo el amplio paragua de 

investigación y políticas de las teorías del desarrollo, la capacidad estatal, la ayuda exterior y, 

en consecuencia, el trabajo localizado en cada país.  

De acuerdo con Contreras y Montecinos (2019), los políticos están hablando cada vez más 

sobre la participación ciudadana, principalmente debido a la falta de confianza en las 

instituciones de la democracia representativa. Por esta razón, tanto la sociedad civil como la 

élite política valoran positivamente las propuestas para profundizar la democracia y abrir las 

instituciones estatales a la ciudadanía. Sin embargo, a veces hay cierta ambigüedad sobre lo 

que realmente significa la participación ciudadana, lo que significa su implementación efectiva 

en la gestión pública debido a la falta de referencias concretas.  

Al hablar de nuestro país, se estableció en Ecuador la creación del Consejo de Participación 

Ciudadana y control social en el año 2008 como una entidad autónoma que forma parte de la 

Función de Transparencia y Control Social.   

Según Carrera (2008), la participación ciudadana en Ecuador ha experimentado diferentes 

etapas, sin embargo, es importante que comenzó a adquirir un carácter más institucional a partir  

de manera firme la base legal para promover diversos mecanismos de Participación Ciudadana 

y Control Social, así como las diferentes entidades encargadas de asegurar que dicha 

participación se ajusta a las necesidades de la población ecuatoriana.  

En abril del 2010, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Participación 

Ciudadana, un compendio para cualquier persona interesada en la democracia participativa. La 

ley definió mecanismos de democracia directa a través de los cuales los ecuatorianos participen 

en la toma de decisiones, gubernamentales y controlan los asuntos públicos. Estos mecanismos, 

de los cuales ya estaban funcionando en algunas partes del Ecuador, constituyen, en palabras 

de la propia ley, una progresiva configuración de nuevos espacios que posibilitan el ejercicio 

directo del poder ciudadano donde son partícipes directamente como lo ampara la Constitución. 

En todos los niveles, esta legislación definió procesos a través de los cuales las personas 

podían reformar la Constitución, cambiar leyes y estatutos, organizar referéndums y consultas 

populares vinculantes, destituir a un funcionario electo y libre acceso a la información pública. 

A nivel nacional, la ley estableció un conjunto de consejos a través de los cuales la sociedad 

civil podía participar en los procesos de toma de decisiones. A nivel local, creó asambleas de 

ciudadanos (que pueden administrar fondos públicos), consejos locales de planificación, 

presupuestos participativos, audiencias públicas, cabildos abiertos, una silla vacía en el cabildo 
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(ocupada por representantes de la sociedad civil), fiscalización de la gestión pública, 

observatorios populares y consejos locales de consulta.  

Un año y medio después la mayoría de los ministerios y gobiernos locales han comenzado 

a adoptar tales mecanismos. La rapidez y eficacia de la implementación ha dependido mucho 

de la voluntad política de los funcionarios. El principal desafío al que se enfrentan los 

movimientos y organizaciones de la sociedad civil es la tendencia que tienen los funcionarios 

gubernamentales a cooptar estos mecanismos. En efecto, el gobierno nacional mantuvo algunas 

facultades que pueden impedir que las organizaciones ejerzan sus derechos de participación en 

los asuntos públicos.  

Por otra parte, según Salvador (2018), el objetivo principal del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social fue establecer una entidad que promueva la participación 

ciudadana y el control en asuntos públicos, áreas que las instituciones existentes no abordaban 

adecuadamente. Además, se buscaba combatir con la corrupción en el Estado y prevenir la 

influencia de intereses personales en la designación de líderes de las instituciones públicas, lo 

cual fue un elemento crucial durante periodos de inestabilidad y que ha ocurrido desde el 

restablecimiento de la democracia.  

El CPCCS se encarga de fomentar la participación ciudadana mediante la promoción de 

mecanismos que busca garantizar la transparencia en la gestión pública y de control social 

sobre las acciones de los funcionarios y entidades gubernamentales.  

La Constitución Ecuatoriana del 2008 y en particular la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana establecen claramente distintos tipos de mecanismos para el ejercicio de este 

derecho, siendo los más amplios y específicos la legislación nacional respecto de este derecho.  

La participación ciudadana se refiere a cualquier acción voluntaria de los ciudadanos 

destinada a influir en la toma de decisiones públicas y en la gestión de los asuntos colectivos. 

La necesidad de acercar las entidades locales a la ciudadanía, como fuera de promover 

relaciones de confianza que fomenten la participación, ha sido una constante en la vida pública 

local.  

En cada provincia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un 

funcionamiento y alcance particular, adaptándose a las necesidades y particularidades de la 

misma. Esto implica que las estrategias y acciones implementadas por el Consejo pueden variar 

según su realidad local. Se lleva a cabo un control social específico sobre las acciones y 

políticas públicas locales, involucrando a los ciudadanos en la fiscalización de los recursos 

políticos, la evaluación de la gestión de los funcionarios y la denuncia eventuales en actos de 

corrupción.  
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El lugar donde comienzan estos procesos son las comunas, los gobiernos locales de cada 

cantón en su inicio de gestión se enfrentan a problemas de descentralización, la fragmentación, 

mecanismos subdesarrollados de participación pública, la falta de profesionales altamente 

capacitados y muchos otros problemas,  para un mayor desarrollo de la democracia. 

De acuerdo con Quimí (2015), la educación de personas nuevas y la adopción de un enfoque 

novedoso en la creación de una administración local auténtica proporciona un referente 

importante para la construcción de este modelo de gestión que tiene un impacto directo de los 

enfoques de desarrollo sostenible y que coloca al miembro de la comunidad como una figura 

esencial en las políticas públicas. Esto implica brindar oportunidades de capacitación e 

innovación con tecnología y promoviendo la integración de los procesos para el desarrollo 

económico que necesitan ser enfocados dentro de las comunas.  

En la Provincia de Santa Elena, en la parroquia Manglaralto se encuentra ubicada la comuna 

Sinchal que con pequeños informes por parte de los comuneros se da a notar que existe poca 

participación e interés de los ciudadanos en cuanto a los mecanismos participativos para 

colaborar con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Elena. Sin embargo, 

en las comunas, en este nivel de democracia y autonomía se puede mantener diálogo directo 

entre los ciudadanos, sus grupos de interés y los tomadores de decisiones que son los 

comuneros. 

El Plan de Ordenamiento Territorial se trata de una herramienta técnica y reguladora 

utilizada en la planificación que tienen todos los niveles de gobierno que dirige las acciones de 

estas entidades hacia la promoción del progreso de su comunidad. 

Según el PDOT de la parroquia Manglaralto (2019-2023), las diferencias ideológicas 

democráticas y el desconocimiento ciudadano promueven la segregación en los espacios 

sociales limitando los procesos de desarrollo; la insuficiente participación y coordinación de la 

sociedad civil organizada y los distintos niveles de gobierno en la región impiden el desarrollo 

de proyectos que promueven el bien común; falta de fuentes estadística, incluidas las reglas de 

las asociaciones culturales, para evaluar y decidir sobre los problemas de la región, entre otras 

cosas, lo deportivo y lo social quedaron obsoletos, provocando indiferencia entre su ciudadanía.  

Por lo tanto, una participación local efectiva es de vital importancia para alcanzar niveles 

más altos de democracia. Cada ciudadano de una comunidad debe tener la oportunidad de 

practicar la ciudadanía activa y adquirir la experiencia necesaria para participar en niveles 

superiores y desarrollar una cultura política democrática.  
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1.2.Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo se caracteriza los mecanismos participativos en la comuna Sinchal de la provincia de 

Santa Elena, 2023? 

 

1.3.Objetivos.  

1.3.1. Objetivo general. 

 

Caracterizar los mecanismos participativos en la comuna Sinchal de la provincia de Santa 

Elena, 2023. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Definir las teorías sustantivas en relación con los mecanismos participativos en la 

comuna Sinchal de la provincia de Santa Elena, 2023.  

 Diagnosticar la situación en relación de los mecanismos participativos en la comuna 

Sinchal de la provincia de Santa Elena, 2023. 

 Proponer alternativas de proyección y prácticas de los mecanismos participativos en la 

comuna Sinchal de la provincia de Santa Elena, 2023. 

 

1.4.Justificación de la investigación. 

El presente proyecto de investigación está orientado en los diversos factores que provocan 

la falta de mecanismo participativo en la comuna Sinchal de la provincia de Santa Elena, los 

cuales están basados en aspectos políticos, económicos y sociales, debido a los bajos índices 

de participación ciudadana, la falencia en los procesos y el mal uso de los recursos ha generado 

que las sociedades no se interesen en las decisiones que toman los GAD`S.  

Uno de los pilares importantes de la democracia son los mecanismos participativos, cuando 

los ciudadanos ven que sus gobiernos los escuchan activamente, se sienten valorados. Este 

pacto tácito de lealtad reduce los niveles de apatía, lo que conduce a una mayor eficacia política. 

Posibilitando que la comuna prospere social y económicamente, buenas estrategias de 

participación no solo tienen ventajas en la comuna, sino también para el GAD del cantón Santa 

Elena que aplica de forma inteligente para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.   

La importancia de los mecanismos participativos en la comuna Sinchal de la provincia de 

Santa Elena radica en que permite a los habitantes de la comuna involucrarse en la toma de 
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decisiones y en la gestión de los asuntos públicos que les afectan directamente. Estos 

mecanismos ofrecen la oportunidad de debatir y deliberar de manera colectiva, promoviendo 

la participación ciudadana y la construcción de consensos.  

En la construcción de una sociedad civil democrática la ciudadanía debe conocer temas 

específicos de su comunidad, y la posibilidad de comunicarse con el GAD del cantón Santa 

Elena, por eso es importante establecer y dar a conocer los mecanismos participativos para 

crear una comuna fuerte en participación ciudadana.  

Al enfatizar más sobre los mecanismos participativos es una buena manera de involucrar 

directamente a los ciudadanos en la solución de los problemas que existen dentro de la comuna 

poniendo en práctica los conocimientos de cada mecanismo. Se sostiene ampliamente que una 

mayor participación comunal en la toma de decisiones gubernamentales produce muchos 

beneficios importantes, así los ciudadanos se unen al proceso político, colaboran con otros y 

alcanzan consensos para lograr un cambio social y ambiental positivo dentro de la comuna 

Sinchal. 

A partir de lo referido, el propósito de mejorar los mecanismos participativos en la comuna 

Sinchal de la provincia de Santa Elena es promover la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y fortalecer la democracia local.  Al facilitar la participación de los ciudadanos en 

la gestión de la comuna, se busca garantizar que las decisiones tomadas reflejen las necesidades 

y demandas de la comunidad.  

Dentro de la gobernanza local, las áreas de políticas a menudo se refieren a temas tangibles 

y prácticos, que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por tanto, la 

participación ciudadana a nivel comunal es la puerta perfecta para reconstruir la confianza. 

Simplemente es mucho más fácil ponerse de acuerdo en temas de pequeña escala, como la 

implementación de los mecanismos participativos en la comuna, ya que estos traerán a su 

comunidad un soplo de aire fresco y brindarán una oportunidad para encontrar puntos en común 

con el GAD Parroquial. Los resultados de sus esfuerzos de participación se pueden sentir y ver 

en los lugares donde trabajan y viven, e influyen directamente en su calidad de vida y bienestar 

general. 

Al promover la participación ciudadana, se busca empoderar a los ciudadanos y fomentar su 

involucramiento activo en la vida política y social de la comuna. Esto permite mayor 

transparencia en la toma de decisiones, generando confianza y legitimidad en el gobierno local.  

Además, al mejorar los mecanismos participativos se incentiva la colaboración entre los 

ciudadanos y el gobierno local, posibilitando mejor identificación y resolución de los 

problemas comunitarios.  
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Para que los mecanismos participativos funcionen completamente, debe haber ciudadanos 

democráticos. Un ciudadano democrático es aquel que tiene conciencia cívica y participa 

activamente en la sociedad. Así mismo, promueve la responsabilidad compartida en la gestión 

pública, mejorando calidad de vida en la comuna Sinchal. Este trabajo tiene como propósito 

caracterizar los mecanismos participativos en la comuna Sinchal de la provincia de Santa 

Elena, 2023. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.Conocimiento actual. 

Desde el punto de vista de Silva (2023), la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos ha adquirido una importancia como indicador de buen gobierno, en medio de un 

debate más amplio y recurrente sobre la calidad de la democracia. El aumento de los métodos 

de democracia directa y participativa se interpretó como una señal de que los poderes públicos 

no son capaces de articular los intereses de la población.  

Se puede decir que el enfoque que utilizó el autor es analítico, se centra en examinar la 

iniciativa legislativa popular de Colombia, Ecuador y España. Las fuentes utilizadas fueron 

informes, estudios y análisis sobre la iniciativa legislativa popular en los países mencionados. 

En resumen, ha tenido un impacto muy limitado en la creación de leyes en los tres países 

analizados, aunque en España ha registrado un mayor número de iniciativa en total. Dado que 

la principal razón ha sido la obsolescencia de muchas propuestas debido a la falta de apoyo. 

Sin embargo se consideró ese instrumento como un complemento beneficioso pero no sustituto 

de la representación, ya que permitió señalar al legislador aspectos de la realidad que generaron 

atención jurídica.  

Por otra parte, Vejo et al. (2023), el estado junto con las instituciones y los gobiernos son 

seleccionados a través del sufragio, la democracia representativa se valora menos debido a 

diversos factores, como diversos factores, diferentes sociedades, culturas y fenómenos sociales 

y políticos, incluyendo la migración que han afectado a algunos sistemas políticos.  

El planteamiento de investigación que propusieron consistió en una exploración documental 

que busca contribuir en los procesos de aprendizaje, integración y adquisición de 

conocimientos, información y perspectiva cognitiva para una comprensión teórica.  
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En conclusión la participación ciudadana es un recurso que permite el involucramiento de la 

sociedad civil, grupos diversos y otras organizaciones que buscan defender las necesidades y 

derechos de la comunidad. También señalan que los movimientos de participación comunitaria 

se originan en una serie de actos de corrupción que ocurrieron en esa región del continente.  

De acuerdo con Pezo y Olives (2023), la participación ciudadana es esencial para el progreso 

de una comunidad, ya que implica la acción pública y desempeña un papel central en su 

desarrollo. Anteriormente, los asuntos públicos eran considerados responsabilidad exclusiva 

del gobierno y sus organizaciones, pero en la actualidad, los grupos civiles organizados tienen 

la capacidad de influir en las decisiones políticas a través de iniciativas sobre los fundamentos 

de los proyectos de ley, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

En la investigación, se utilizó el enfoque descriptivo correlacionar para analizar las variables 

relacionadas con el tema. Se llevó a cabo una muestra aleatoria mediante observación y 

entrevistas a los miembros de la comunidad. Los resultados obtenidos reflejaron la 

participación ciudadana y los procesos de organización comunitaria, en lo que respecta al uso 

de las tierras improductivas comunales.  

Su principal conclusión, la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

desempeñan un papel en la promoción de valores en la comunidad, tienen competencias 

exclusivas e inversión y desarrollo en el ámbito productivo. Además en la ley de la constitución 

establece la importancia de regular a los gobiernos locales, más allá de las oportunidades de 

participación ciudadana que ofrece el concepto de silla vacía, que es un mecanismo potencial 

para que le poder ciudadano prevalezca a través de la afiliación política.  

Desde la posición de Aguilar (2023), la adaptabilidad frente al cambio climático, conocida 

como resiliencia, no solo requiere un cambio en las dinámicas de poder en el ámbito público 

sino también el fortalecimiento de las capacidades autónomas de los actores locales. Las 

resiliencia se ha vuelto cada vez más relevante en el campo de la adaptación del cambio 

climático, ya que permite anticiparse a los impacto de las perturbaciones en el desarrollo de las 

ciudades.  

El enfoque metodológico que propuso se basa en la calidad de la investigación y requirió 

una perspectiva interpretativa y un diseño adaptable. Se recopiló información de fuentes 

secundarias para explorar los fenómenos sociales de la Comuna. 



 

25 
 

Concluyen que al analizar la estructura de la comunidad, su organización, las prácticas 

derivadas del turismo comunitario y su relación con el entorno, se evidencia su importancia 

para enfrentar períodos de inestabilidad a su vez se corresponden con escenarios de 

incertidumbre generados por el cambio climático.  

Conforme a Cubero y Valdez (2022), a partir de la utilización de la transparencia como una 

herramienta para promover la apertura y sancionar irregularidades, surgieron enfoques que 

permiten comprender su naturaleza, consideran que la transparencia como un valor con su 

correspondiente opuesto, una función orientadora y comprende su propósito dentro de la 

estructura gubernamental.  

Emplearon una metodología cualitativa para la recopilación de datos, posteriormente, 

procedieron al procesamiento y tabulación de la información, asignando valores de acuerdo a 

ciertos criterios establecidos. Y como conclusión llegaron que la forma en que se administra el 

servicio público se encuentra en un punto crucial en el que los conceptos de Gobierno abierto 

y gobernanza sostenible están generando presión para avanzar hacia una transición que 

promueva niveles más altos de eficiencia, efectividad y transparencia.  

Para Pin (2022), la participación ciudadana se refiere a los diferentes métodos o formas en 

las que los individuos se involucran en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan 

su vida y su desarrollo local. El Ecuador al adoptar varias instituciones del constitucionalismo 

andino desde la promulgación de la Constitución en 2008, no solo acepta el modelo del Estado 

constitucional basado en los derechos y la justicia, sino también reconoce el derecho de las 

personas a participar activamente en el diseño y la implementación de políticas, planes, 

programas y otras acciones que afecten sus derechos e intereses.   

Empleó el enfoque documental-bibliográfico, basado en fuentes científicas encontradas en 

bases de datos indexadas de artículos de investigación, así como en informes de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo disponibles en los portales web de estas instituciones 

gubernamentales.  

La conclusión principal es que la participación ciudadana podría equilibrar el desafiante 

cumplimiento de las expectativas sociales con el objetivo de impulsar el desarrollo local. En 

cuestiones de políticas públicas se refiere al papel de los ciudadanos tanto como usuarios de 

los servicios públicos como participantes en las decisiones y acciones relacionadas con la 

implementación de programas sociales.  
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Para Montes (2021), el estudio sobre la creación de una función de participación ciudadana 

en el Estado afecta la democracia participativa está en sus primeras etapas de desarrollo. Por 

lo tanto, no se limitó únicamente a los trabajos que abordaron la creación de dicha función, ya 

que estos son escasos y descomposición de la separación de poderes en el Estado y la 

disminución de la participación ciudadana debido a la influencia estatal.  

Para llevar a cabo utilizó la metodología de seguimiento de procesos y aplicaron la 

formulación lógica bayesiana como un enfoque para teorizar y verificar hipótesis. En resumen, 

ese enfoque permitió desarrollar un modelo técnico exhausto que abordó las implicaciones de 

la creación de una función de participación ciudadana en la democracia participativa, tanto de 

una perspectiva normativa como a través de la confirmación de un caso de estudio.  

Con respecto a Medina (2022), la gobernanza y la participación ciudadana se consideran 

esenciales y deben ser abordadas de manera conjunta para construir escenarios democráticos 

en los cuales se fomente la interacción equilibrada entre los ciudadanos, autoridades y 

organizaciones.  

La investigación de enfoque descriptivo, permitió determinar y diagnosticar un área poco 

explorada en investigaciones locales sobre la problemática de la gobernanza y la participación 

ciudadana juvenil, además de proponer lineamientos estratégicos para fortalecer el papel 

protagonista de los jóvenes en los procesos de gestión participativa, democrática y comunitaria. 

El autor concluye que la población juvenil representa un grupo con potencial debido a su 

asociación con la innovación, y que juega un papel en la construcción de la democracia. Su 

investigación se dio la influencia de la gobernanza en la promoción de espacios participativos 

para los jóvenes, y se determinó mediante la aplicación de instrumentos de investigación, que 

existe una relación directa entre la gobernanza y la participación. Eso se debe a que un sistema 

de gestión deficiente repercute en la falta de participación activa de los jóvenes en las 

decisiones públicas.   

Para Villarreal y Rojas (2021), la participación ciudadana de los jóvenes en diversas 

instancias no ha tenido el impacto necesario para generar cambios en beneficio de la juventud 

o el desarrollo de una provincia, y esta situación se agrava aún más por la falta total de 

investigaciones relacionadas con la participación ciudadana de los jóvenes. 

Como metodología utilizaron una descripción desde el punto de vista normativo y 

regulatorio, que a su vez se convierte en el marco general de acción, y luego se evidencia la 
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realidad generada por su aplicación. Concluyeron que los jóvenes no muestran un gran interés 

en el desarrollo de sus territorios, se destacaron que esta debilidad surge de los impulsores 

institucionales de participación y que es necesario adaptar todo el proceso a las realidades más 

específicas, incluidas las relacionadas con la demografía juvenil.  

El autor Moncayo (2020), el nivel de politización que ha afectado a la institucionalidad de 

la participación social en los últimos vente años, así como sus consecuencias tanto para el 

organismo público responsable, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como 

para el ejercicio efectivo de participación e influencia por parte de los ciudadanos.  

La metodología utilizada por el autor es histórico comparativo y se emplean datos 

cualitativos para analizar momentos diferentes de burocratización de la participación 

ciudadana. Concluyó que el ser humano es fundamentalmente un ser político, requiere 

participar en medios democráticos donde pueda ser escuchado y tomar decisiones que le 

beneficien. Los Estados y sus aparatos burocráticos tienen la responsabilidad de asegurar que 

este derecho se proteja, con el objetivo de disfrutar una vida de calidad.  

Como señalan Bermejo y Villareal (2020), el presupuesto participativo permite a la 

ciudadanía participar activamente en la toma de decisiones sobre cómo se gastan los recursos 

públicos en su comunidad, lo que aumenta la transparencia t la rendición de cuentas del 

gobierno local. También puede fortalecer la organización y la movilización social, a su vez 

puede mejorar la capacidad de la ciudadanía para ejercer su poder político y hacer que sus 

demandas sean escuchadas.  

En este artículo se utilizó una metodología de análisis documental y revisión de bibliografías 

incluyendo leyes, normativas y experiencias de implementación para explorar el tema de 

Presupuesto Participativo. En conclusión el presupuesto participativo puede mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas del gobierno local, puede ayudar a identificar y priorizar 

las necesidades y demandas de la comunidad, lo que puede mejorar la eficacia y la eficiencia 

de los programas y proyectos gubernamentales.   

 Para Balarezo et al. (2020), señalan que el uso de la revocatoria de mandato como 

herramienta de democracia directa para controlar a las autoridades elegidas por el pueblo nos 

e llevan a cabo. Esto se debe a que los partidos políticos de oposición utilizan este mecanismo 

con objetivos públicos, con el fin de desestabilizar a las autoridades electas o evitar que 

miembro de su propio partido sean afectados por este proceso. Este se hace de manera evidente 
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en la disminución de los procedimientos de revocatoria, ya que en muchos casos su 

implementación puede depender de la afiliación partidista de la autoridad en cuestión.  

Se utilizó una metodología cualitativa, con un enfoque histórico-lógico. Se llevó a cabo un 

estudio documental que incluyó un análisis histórico de origen y evolución de la revocatoria 

de mandato en el Ecuador, así como análisis lógico de las leyes generales para el ejercicio de 

este mecanismo de control a las autoridades de elección popular.  

En conclusión, se destaca la importancia de la educación y la capacitación para que los 

ciudadanos comprendan mejor el proceso de revocatoria de mandato y puedan ejercer este 

mecanismo de control de manera efectiva. También, el uso de la revocatoria de mandato no se 

da de manera íntegra y que algunos grupos políticos lo utilizan para desestabilizar a las 

autoridades en cuestión.  

Con respecto a Salas (2020), según lo establecido en la Constitución de 2008, Ecuador posee 

la función de Transparencia y Control Social. Esta se considera la quinta tarea del Estado 

ecuatoriano y tiene la responsabilidad de establecer regulaciones y fomentar la participación 

de la ciudadanía. Uno de los organismos encargados de esto es el Consejo de Participación 

Ciudadana (CPC), el cual tiene influencia en diversos niveles de gobierno, incluyendo los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las zonas rurales y sus respectivos sistemas 

de participación ciudadana.  

El investigador utilizó un enfoque no experimental, observó situaciones preexistentes que 

no fueron provocados lo que significa que no tiene influencia directa sobre las variables que 

habitan ocurrido. Su principal conclusión y de acuerdo a la investigación es que  a pesar de que 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece los mecanismos de participación que 

permiten a los ciudadanos involucrarse en los procesos que se llevan a cabo en sus parroquias, 

descubrió que en las parroquias rurales, no está en su totalidad los esfuerzos para establecer el 

sistema de participación, debido a factores como la disponibilidad de tiempo, la organización 

de los funcionarios, el trabajo de elaboración del reglamento aún no ha sido completado.  

Para Jerves et al. (2020), los espacios públicos son el lugar donde las personas tienen la 

oportunidad de involucrarse en las decisiones políticas a través de la participación. La 

participación se considera un factor importante, permite intervenir en el desarrollo de la ciudad 

y debe entenderse como una práctica que facilita la construcción de intereses compartidos por 

parte de grupos o asociaciones que buscan mejorar sus condiciones de vida.  
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Utilizó una metodología cualitativa y participativa, se examinaron cómo la presencia de la 

participación ciudadana y social afecta al espacio público. El estudio se centra en identificar 

los aspectos morfológicos de la plaza, así como los elementos de participación presente en esa 

área. De esta manera, esta investigación contribuyó al análisis de la relación entre el espacio 

público y la participación, gran parte de la literatura los aborda de forma separada, pero se 

presta poca atención a cómo influyen mutuamente.  

Su conclusión, las cualidades del espacio público están determinadas por el tipo de 

participación predominante, sea social o ciudadana. En relación a la participación social, se 

observa un contexto en el que existe una relación débil entre los vecinos y una prevalencia de 

asociaciones enfocadas en intereses específicos, lo que dificulta la toma de decisiones 

colectivas y restringe la organización social.  

Como indican Liccioni et al. (2019), participar implica tomar acción de manera individual o 

colectiva, especialmente junto con otras personas, en una actividad en la que todos están 

directamente involucrados. Todo individuo tiene el derecho de influir en la administración de 

lo público y en la toma de decisiones del gobierno, y esto es lo que se entiende por participación 

ciudadana.  

Así mismo, para comprender mejorar los mecanismos participativos, utilizaron diferentes 

enfoques de investigación, tanto cuantitativo y cualitativo. Así llegaron a la conclusión que es 

importante destacar que la participación de los ciudadanos en la gestión de lo público y en las 

decisiones a nivel local es un derecho, y por lo tanto, no debe ser un acto espontáneo, muchas 

personas carecen del conocimiento necesario para ejercer plenamente su derecho de 

participación.  

El estudio de Dávila (2019), la implementación de la participación ciudadana en las 

instituciones conllevan desafíos operativos y la creación de nuevos arreglos corporativos que 

no son tomados en cuenta por el régimen político. Todo esto permite que la acción pública se 

califique de manera intercultural. 

En este proceso, utilizó metodologías participativas, capacitación y asistencia técnica. Es 

importante destacar que la institucionalización de la participación y el fenómeno social de 

participación son procesos distintos, pero están interrelacionados. Se debe promover su 

convergencia en función del interés común.  
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Como señalan Reyes et al. (2019), el liderazgo implica trazar o establecer la dirección hacia 

la cual una comunidad u organización debe dirigirse para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, 

si se cumple con propósito que hubo diversos mecanismos de participación de los líderes 

comunitarios, y el Estado debe asegurarse de promover e incluir mecanismos permanentes de 

participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.  

Razón por la cual, los autores concluyen que el liderazgo puede significar diferentes cosas 

para las personas. Los roles de los líderes comunitarios son diversos y dependen de las tareas 

que deben llevar a cabo en su propia comunidad. Estos roles abarcan desde actividades 

políticas, económicas y sociales hasta funciones relacionadas con la prevención y gestión de 

políticas para la preservación y mejora del medio ambiente.  

El  autor Rivera (2019), establece la importancia de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y gestión pública, y como esto puede fortalecer la democracia participativa en el 

ámbito local. Es fundamental para el desarrollo sostenible y la gobernanza efectiva, que los 

mecanismos de participación directa pueden ser una herramienta para involucrar a la 

ciudadanía en la toma de decisiones y en la gestión pública.  

El estudio realizado es cualitativa, se basa en la recolección de información primaria a través 

de entrevistas semiestructuradas a informantes claves de distintos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales, y en la revisión de 

información secundaria proveniente de una revisión de literatura de participación ciudadana.  

En conclusión se destaca la necesidad de superar las dificultades relacionadas con la 

socialización de los mecanismos de participación y calidad de vida de las personas. Los 

mecanismos de participación directa pueden fortalecer la democracia participativa y mejorar la 

forma de vida en las comunidades locales.  

Como señalan Contreras y Montecinos (2019), la crisis de legitimidad que afecta a las 

instituciones de la democracia representativa ha llevado a los actores políticos a incluir la 

participación ciudadana en su discurso de manera generalizada. Para llevar a cabo este estudio 

se realizó una revisión documental de artículos científicos publicados e bases de datos 

reconocidos académicamente.  

Los mecanismos de participación ciudadana deben estar incorporados dentro de la estructura 

institucional de los órganos de gobierno del Estado, es decir, estar contemplados en la 



 

31 
 

legislación que los rige para evitar que su implementación y ejecución dependan únicamente 

de la voluntad política de la autoridad en el cargo en ese momento. 

Conforme Ríos, et al. (2019), señalan que se llevó a cabo el desarrollo de mecanismos 

institucionales e participación en una dinámica completamente vertical, en la cual los 

ciudadanos asumen los costos de participar, sin garantizar que sus opiniones son consideradas 

a la hora de la toma de decisiones. La noción e un gobierno más centrado en la ciudadanía 

ganarán terreno en la región, lo cual implicará la transformación de las instituciones, la creación 

de marcos legales y la consolidación de incentivos para fomentar la participación ciudadana en 

la toma de decisiones. 

Se utilizó un enfoque que se ajusta a las características específicas de la comunidad y 

requiere un constante aprendizaje y preparación por parte de los departamentos municipales 

involucrados en la implementación de cada fase del proyecto. Concluyen que mediante la 

implementación de un nuevo sistema de gobierno en las áreas comunales, que involucra a 

empresas, comunidades y municipios y con la asistencia de expertos técnicos y sociales e 

inversión y relación con la comunidad, se consigue mejorar la habilidad de los gobiernos 

locales para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

De acuerdo con Sáenz (2018), la participación se convierte en reconocimiento activo a las 

organizaciones sociales dentro del marco democrático y electoral legítimo. Se incluyen nuevos 

elementos sociales y organizacionales, como la democracia participativa, comunitaria e 

intercultural, en la administración pública.  

La metodología utilizada clear, herramienta que posibilita la evaluación de los programas de 

participación y su aplicación para abordar la falta de participación. Por último, en Ecuador hay 

capacidad de organización y consenso, pero en muchos casos ha predominado una postura más 

sectaria que ha generado conflictos e lugar de buscar un bien común., los sectores dominantes 

que nunca han formado parte de un acuerdo sobre participación, han intentado aplicar los pocos 

mecanismos de participación que se han activado en los últimos años. 

Como apunta Tobías y Capalbo (2018), desde que volvió la democracia, se dejó de utilizar 

la erradicación como solución para las urbanizaciones informales de la ciudad. En su lugar, se 

implementaron programas que se enfocan en reconocer de manera formal el derecho al espacio 

urbano de quienes vive cerca en esas áreas, enfocándose en la integración en vez de la 

expulsación o reubicación.  
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Su enfoque es de metodología cualitativo, esta estrategia se ve como un mecanismo que 

fomenta el diálogo y la interacción comunitaria, al mismo tiempo que fortalece la construcción 

de acuerdos y promueve la participación activa de la población en el proceso de transformación 

de su entorno. Como conclusión a lo largo de ese proceso, han visto como la participación ha 

variado en intensidad y formas, generando momentos de cercanía entre los ciudadanos y el 

gobierno, pero también momentos de mayor tensión y confrontación.  

Para Campoverde & Pincay (2018), señalan la idea de gobernanza se refiere a un modelo de 

gestión pública cuyo objetivo principal es crear un vínculo más estrecho entre los ciudadanos 

y las instituciones, e incluso entre los políticos y los ciudadanos, a través de una participación 

ciudadana más activa y el establecimiento de diversas redes de grupos de interés.  

Lograr una mayor cercanía y transparencia entre la ciudadanía y las autoridades, se han 

desarrollado diferentes mecanismos que permiten a los ciudadanos estar informados y formar 

parte de las acciones de las autoridades. La metodología se basó en técnicas basadas en revisión 

de textos, documentos y artículos científico, y se aplicaron entrevistas a diferentes miembros 

de la sociedad los cuales son protagonistas para la vinculación entre el Estado y la comuna.  

Concluye que la implementación del presupuesto participativo y la rendición de cuentas en 

un Gobierno Autónomo descentralizado en Ecuador puede mejorar la relación entre el Estado, 

la sociedad y promover la transparencia en la toma de decisiones. También la importancia de 

la universidad de este proceso, ya que puede ayudar a fomentar la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas a través de la investigación y la educación. 

El estudio de Tribaldos (2018), el trabajo comunitario es uno de los fundamentos esenciales 

del Trabajo Social, junto con el trabajo social de casos y trabajo social de grupos, ha mantenido 

una conexión con el crecimiento a nivel local, lo que proporcionó su evolución de forma 

orgánica en entornos más limitados, estrechamente regional, y las comunidades afiliadas a 

áreas geográficas.   

En su metodología, se ha utilizado diversas técnicas de recolección y producción de 

información, así como la revisión de varias fuentes de documentación, como monografías 

académicas y publicaciones periódicas. En conclusión, consideraron necesario que los 

profesionales de la intervención social, tanto del sector público como del privado, retomen el 

desarrollo de procesos de transformación social, utilizando enfoques participativos y 

trabajando desde las instancias locales.  
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Pulgarin (2017), la política exterior de Ecuador se ha basado en la importancia de mantener 

estrechos vínculos con otros países sudamericanos, lo cual refleja un marco de unidad que 

permite avances significativos en la participación de Sudamérica a nivel internacional. Esto 

demostró que la unidad fue fundamental a lo largo de la historia para la creación de Sudamérica 

tal como la conocemos en la actualidad.  

La metodología utilizada en el trabajo consiste en el análisis de diversos documentos y 

artículos que abordan la historia y teoría de la participación ciudadana en el Estado ecuatoriano 

y su impacto en la UNASUR. En conclusión el Consejo de Participación Ciudadana, como 

parte del poder estatal, tiene una vigencia jurídica permanente y sus funciones y atribuciones 

están definidas por la ley.  

Según Font (2017), las políticas de participación ciudadana, se refiere a las políticas y 

prácticas que buscan involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y en la 

gestión de los asuntos públicos. Los ayuntamientos son las instituciones locales encargadas de 

la gestión de los asuntos públicos en los municipios. Y al hablar de los modelos de participación 

ciudadana en los ayuntamientos.  

En cuanto a su metodología se puede inferir que se trata de un estudio cualitativo basado en 

la revisión de la literatura existente y en el análisis de casos específicos de políticas de 

participación ciudadana. El autor concluye que las nuevas políticas de participación ciudadana 

implementadas se han movido por sendas considerables divergentes, y que estos caminos 

diferentes tienen que ver con las coaliciones sociopolíticas dominantes en cada uno de los 

casos.  

 

2.2.Fundamentación teórica y Conceptual.  

2.2.1. Participación Ciudadana  

Cedillo y Canepa (2022), la participación ciudadana hace referencia a las acciones llevadas 

a cabo por los ciudadanos con el objetivo de influir en las decisiones políticas. Esto implica la 

descripción de nuevas formas de involucramiento ciudadano, la explicación de disparidades en 

la participación y el análisis de las complejas dinámicas de poder cuando se invita a los 

ciudadanos a participar en procesos de toma de decisiones.  

De acuerdo con Contreras y Montecinos (2019), la población tiene acceso a mayor y mejor 

información, lo que genera una relación de intercambio en la cual las demandas sociales 
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impulsan al Estado a definir políticas y acciones públicas. Al mismo tiempo, el Estado va 

definiendo a la sociedad con la que interactúa según la interrelación que promueva. Esta 

relación es fundamental para lograr un auténtico desarrollo.   

 

2.2.2. Participación ciudadana juvenil  

Condori (2020), menciona que los grupos están formados por individuos que se une con el 

objetivo de lograr un objetivo común llevando a cabo una actividad conjunta ya sea de forma 

legal o no. Es fundamental tener conocimiento acerca del grado de participación de las 

organizaciones juveniles en las diferentes esferas gubernamentales de nuestro país, ya sea nivel 

nacional, regional o local.  

 

2.2.3. Participación ciudadana femenina  

Velásquez, Loreto y Cumsille (2004), argumentan que las mujeres fueron las impulsadoras 

de la creación de organizaciones comunitarias y autogestionarias de servicios públicos. A pesar 

de tener una presencia importante en esas organizaciones, las mujeres siguen estando 

invisibilizadas por la sociedad en general. Se considera que su forma de participar refuerza su 

condición de subordinación, las tareas que realizan en el ámbito comunitario son una 

continuación de las tareas domésticas. 

 

2.2.4. Participación ciudadana en la gestión pública 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2009), indica que la 

implementación de la ciudadanía en el manejo de asuntos de gobierno involucra un proceso 

colectivo de creación de políticas. Se trata de un derecho, una obligación y un complemento de 

los métodos tradicionales de representación política.  

La participación ciudadana en la administración pública se refiere a un proceso constante de 

negociación e interacción entre el Estado y los grupos sociales, que tiene lugar a diferentes 

niveles, sean nacionales, regionales y locales. Existe acuerdo generalizado en que la 

participación a nivel local es el escenario más adecuado para ejercerla, porque permite el 

encuentro entre los ciudadanos y sus representantes, así como la conciliación de las necesidades 

de la población con las decisiones de la autoridad.  
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2.2.5. Políticas públicas 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2023), las políticas públicas se 

refieren a todas las decisiones y acciones que toma o no toma el gobierno para promover el 

beneficio de la sociedad en general. El proceso de formulación de las políticas públicas implica 

varias etapas, como la identificación de problemas, la planificación de acciones, la 

implementación de medidas y la evaluación de resultados.   

Las democracias se enfrentan a un desafío al elaborar políticas públicas, ya que los 

tomadores de decisiones deben convencer y lograr consensos entre los ciudadanos sobre los 

criterios adaptados para dichas políticas. Estas políticas deben ser establecidas dentro de un 

marco que promueva el bienestar de toda la comunidad, sin importar ideologías o afiliaciones 

políticas, y con un enfoque en servir a intereses públicos y actuar con transparencia y 

responsabilidad.   

2.2.6. Comuna 

Gil, Boada, & Alzate (2018), el origen del concepto de comuna se encuentran en las 

sociedades primitivas, donde estos grupos establecían sus propias reglas y condiciones de vida, 

así como las relaciones entre sus miembros, en la actualidad las comunas gestionan las políticas 

públicas mediante la ejecución y supervisión de proyectos. Esto implica una experiencia 

política que promueve la participación activa y destacada de las comunidades organizadas en 

un gobierno local, llevando la democracia representativa hacia un modelo donde las 

comunidades tienen un papel protagonista.  

2.2.7. Toma de decisiones  

Laoyan (2022), se trata de una idea relacionada directamente con la forma en el que el 

sistema de liderazgo promueve la democratización de las relaciones sociales. Implica la 

recopilación de información, evaluación de diferentes opciones y, finalmente toma la decisión 

mas adecuada posible para propocionar estructuras que permitan al gobierno local cederle a la 

poblacion el poder para decidir o influir en las decisiones para abordar lso problemas de la 

ciudad y el desarrollo local.  

2.2.8. Democracia Participativa  

Calbet (2012), la democracia participativa es considerada el modelo de la ciudadania son 

responsables de la gestión pública permitiendo la colaboración a traves de diversos canales, 

desde iniciativas promovidas por las instituciones hasta aquellas impulsadas por el colectivo 

ciudadano.  
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Además, la democracia participativa busca enriquecer y fortalecer la democracia 

representativa mediante la implementación de instrumentos legales como referendos e 

iniciativas populares, con objetivo de ampliar la participación ciudadana en el gobierno y 

permitir un mayor control sobre los representantes y gobernantes.  

 

2.2.9. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  

De acuerdo con Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2023), es un 

organismo que se encarga de promover la participación ciudadana, es decir, establece políticas, 

programas, proyectos y estándar para cumplir con las leyes y regulaciones que brindan 

oportunidades y mecanismos para la participación de la ciudadanía.  

Garantizar la coordinación entre todos los mecanismos de participación pública dentro del 

CPCC debe cooperar para garantizar una coordinación adecuada de los procesos de 

participación pública, ya que se encarga en la planificación de la implementación de diversos 

mecanismos participativos en el país.  

 

2.2.10. Mecanismos de Participación Ciudadana 

De acuerdo con Martínez (s.f.), los mecanismos participativos tienen como objetivo 

fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la implementación de 

proyectos, asegurando que sus voces sean escuchadas. Apoyan la legitimidad de las decisiones 

gubernamentales y promueven la responsabilidad compartida de los ciudadanos en la gestión 

pública.  

Por lo cual, dichos mecanismos de participación ciudadana son los instrumentos legales y 

técnicos que facilitan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los diferentes 

niveles de gobierno.  

Mecanismos de Participación Ciudadana 

Silla Vacía Audiencias 

Pública 

Consejos 

Consultivos 

Consejos 

Ciudadanos 

Sectoriales 

Asambleas 

Ciudadanas 

Presupuesto 

Participativo 

Cabildos 

Comunales 
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Espacio 

participativo 

Intercambio 

de 

información 

Fomentar la 

inclusión 

Conectan 

con los 

ministerios 

Comunicaci

ón con  

autoridades 

Recursos 

públicos 

Debatir temas 

Cuadro 1. Mecanismos de Participación Social 

 

2.2.11. Silla Vacía 

Montero (2015), indica que la silla vacía es un innovador medio de participación ciudadana 

que se encuentra establecido en el artículo 101 de la Constitución de la República del Ecuador 

de 2008. Por un lado, la silla vacía tiene como objetivo garantizar la participación de los 

individuos y grupos en las discusiones y decisiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD), Por otro lado, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), el ocupante de la silla vacía tiene el derecho de 

tomar decisiones y votar, de la misma manera que los alcaldes y concejales.  

La Silla Vacía busca promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones 

sociales en la toma de decisiones y debates llevados a cabo por los GAD´s. Además, busca 

crear un espacio participativo donde se elija a un representante por comunidad, organización o 

sociedad, para que pueda representar a un grupo de personas. De esta manera, el Mecanismo 

de Participación Ciudadana permite ejercer los derechos constitucionales de participación, 

otorgándoles voz y voto a través de sus representantes. 

 

2.2.12. Cabildos Populares 

Figueroa (2020), menciona que el cabildo popular se refiere a una entidad de participación 

con alcance a nivel cantonal, en la cual se invita abiertamente a la ciudadanía a una reunión 

pública. Su objetivo principal es debatir temas particulares relacionados con la administración 

municipal. Es importante destacar que su naturaleza es puramente consultiva, lo que significa 

que no se toman decisiones en este ámbito. 

 

2.2.13. Consejos Consultivos 

Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (2017), menciona que los 

consejos consultivos son una estrategia que garantiza la participación de los grupos colectivos 

que poseen derechos específicos reconocidos en la Constitución. Su propósito es fomentar la 

inclusión de las medidas que benefician a estos grupos dentro de las políticas públicas 

sectoriales y en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
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2.2.14. Consejos Ciudadanos Sectoriales  

Orrantia (2015), indica que los consejos consultivos sectoriales son entidades que facilitan 

el diálogo, la deliberación y el monitoreo de las políticas públicas a nivel nacional y sectorial. 

Estos consejos representan un mecanismo para discutir los lineamientos y dar seguimiento a la 

evolución de las políticas ministeriales. Son impulsados por la Función Ejecutiva y actúan 

como redes de participación de la sociedad civil que se conectan con los ministerios 

correspondientes.  

 

2.2.15. Presupuesto Participativos 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2023), El presupuesto participativo 

es un sistema que se establece en un entorno compartido para la toma de decisiones entre las 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la población en general.  

La participación ciudadana puede manifestarse de manera individual o a través de diversas 

formas de organización, y se centra en asegurar una distribución justa de los recursos públicos 

en el territorio.  

 

2.2.16. Asambleas Ciudadanas  

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2023), indica que las asambleas 

ciudadanas son reuniones destinadas a las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, quienes 

se unen en base a intereses comunes con el objetivo de fortalecer su capacidad de comunicación 

con las autoridades de los gobiernos locales, para poder influir en la administración de lo 

público en su área.  

Durante estas reuniones, los ciudadanos se preparan, discuten y generan planes, políticas, 

programas, proyectos y acuerdos con una perspectiva compartida sobre el desarrollo del 

territorio. En este sentido, la Asamblea se convierte en una fuente de ideas y propuestas sobre 

lo que se debe hacer en la localidad.    

 

2.2.17. Audiencia Pública  

Cardoso (2018), menciona que las audiencias públicas son espacios de participación creados 

por la autoridad competente, ya sea de forma voluntaria o a solicitud de los ciudadanos, con el 

fin de escuchar opiniones o solicitudes de la ciudadanía y respaldar las decisiones o medidas 

gubernamentales.  
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Rodríguez et al. (s.f.), la audiencia pública es un evento público promovido por entidades u 

organismos del gobierno en el cual los ciudadanos, tanto individuos como organizaciones 

sociales, se reúnen para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas 

sobre temas relacionados con la creación, implementación y evaluación de políticas y 

programas a cargo de dichas entidades, así como el uso de los recursos destinados para cumplir 

con estos programas.  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo de investigación. 

Para García y Sánchez (2020), en una metodología de trabajo que se centra en encontrar los 

elementos esenciales de la investigación a través del análisis sistemático de la situación 

problemática y cómo se relaciona con el objeto de estudio y su ámbito de acción.  

El presente proyecto de investigación tiene enfoque cuantitativo, se implementó una 

encuesta que es un instrumento de importancia, permitió recopilar datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado del tema delimitado con preguntas concretas aplicando el 

método KR-20, con el fin de analizar los mecanismos participativos en la comuna de Sinchal, 

de la provincia de Santa Elena. 

 

3.2.Alcance de la investigación. 

Para desarrollar el tema propuesto se aplicó una investigación de alcance descriptivo, 

llevándose a cabo un análisis de efectividad de los mecanismos participativos, que contribuyó 

dentro de la investigación a obtener información que permitió conocer la situación actual de la 

aplicación de los mecanismos participativos que existen dentro de la comuna investigada.  

 

3.3. Operacionalización de las variables  

Cuadro 2. Operacionalización de la variable. 

Variable(s) 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Preguntas 

Técnica de 
levantamiento 
de información 
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Variable 1: 

Mecanismos 

Participativos 

 

 

 

 

Distintas 

modalidades 

de interacción 

que facilitan la 

comunicación 

entre los 

ciudadanos y 

el gobierno.  

 

 

 

 

Participación 

Ciudadana 

 

 

 

Mecanismos 

implementados 

por el GAD 

parroquial  

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de 

mecanismos 

participativos 

interviene la 

ciudadanía dentro 

del GAD 

parroquial de 

Manglaralto? 

 

Encuesta 

realizada al 

10% de los 

habitantes de la 

comuna de 

Sinchal a partir 

de los 18 años 

de edad en 

adelante. 

Si la directiva 

incentiva la 

participación de los 

comuneros ¿habrá 

mayor interés en la 

futura toma de 

decisiones que 

realice el GAD 

parroquial de 

Participación en 

gestión pública  

 

¿Participa en los 

proyectos o 

actividades que 

realiza la comuna 

Sinchal? 

¿Qué sugerencias o 

recomendaciones 

tendría para 

mejorar los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en su 

comuna? 
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Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La falta de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en la 

comuna Sinchal 

afecta la calidad de 

vida de los 

ciudadanos? 

¿Considera usted 

que los ciudadanos 

de la comuna 

Sinchal participan 

activamente en la 

toma de decisiones 

en la parroquia 

Manglaralto? 

Factores que 

inciden en la 

participación 

ciudadana 

 

¿Cuáles considera 

que son los 

principales 

beneficios de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana en su 

comuna? 

¿Qué factores 

inciden en el 

acceso a la 

información 

pública y 

mecanismos de 
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participación 

ciudadana de la 

comuna Sinchal? 

Políticas 

implementadas 

por el GAD 

parroquial 

 

¿Considera usted 

que la comuna 

Sinchal debe 

implementar 

políticas de 

participación 

ciudadana dentro 

del GAD 

parroquial? 

 
 
 
 

Intervención 

Gubernamental 

Apertura a la 

participación 

Ciudadana  

 

¿En su comuna 

usted tiene 

oportunidad de 

expresar sus 

opiniones y 

preocupaciones 

sobre los asuntos 

públicos? 

¿Usted conoce los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana que 

establece la 

Constitución del 

Ecuador? 
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Desempeño de los 

directivos de la 

comuna 

 

¿Los mecanismos 

de participación 

ciudadana que se 

aplican en la 

comuna Sinchal de 

la provincia de 

Santa Elena son 

efectivos?  

¿En su comuna se 

planifica el trabajo 

utilizando los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana? 

 

 

3.4.Población, muestra y periodo de estudio. 

De acuerdo a los datos recopilados de la Comuna Sinchal en el último censo 2023 llevado a 

cabo por los directivos de la comuna, cuenta con una población total de 4.150 habitantes, con 

el fin de llevar a cabo el trabajo de investigación.  

Población 

Habitantes de la comuna 4.150 

Total 4.150 

 

La selección de la muestra es un método estadístico utilizado para determinar el número de 

ciudadanos con las que se trabajará en el proyecto de investigación. La muestra debe de ser 

representativa y de alta calidad, garantizando la confiabilidad y veracidad de los resultados.  

Para calcular se utilizó el Muestreo Aleatorio Simple del 10% de 4.150 personas, se debe de 

multiplicar el número total de la población por el porcentaje deseado: 

  

10% de 4.150 = (10/100)*4.150 = 0.10*4.150 = 415 
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Figura 1. Ecuación de la muestra 

Además, debe ser accesible en este caso se pudo acceder al 10% de 4.150 de ciudadanos que 

da un total de 415 personas. Estas personas fueron seleccionadas como la muestra para la 

presente investigación. 

Cuadro 3. Muestra de la población 

Muestra 415 

 

La duración de esta investigación abarcó un periodo de tres meses, desde septiembre hasta 

noviembre del 2023. Durante este tiempo, se llevó a cabo y concluyó el proceso de 

investigación del objeto de estudio. 

 

3.5.Técnicas e instrumentos de levantamiento de información. 

Para recopilar información en esta investigación de naturaleza cuantitativa, se utilizó una 

encuesta dirigida a la ciudadanía de 18 años en adelante pertenecientes a la Comuna Sinchal. 

La encuesta es un método utilizado para recopilar datos a través de una serie de preguntas tanto 

abiertas como cerradas, lo que permitió obtener información precisa sobre el impacto de los 

mecanismos de participación ciudadana. Es importante destacar que este instrumento se 

implementó a través de un formulario en línea de Google Forms de 20 preguntas basadas en 

los criterios mencionados anteriormente. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.Análisis de fiabilidad  

Salas S. (2012), menciona que la fórmula KR.20 de Kuder-Richardson es un método para 

evaluar la consistencia interna de medidas que utilizan opciones dicotómicas (aceptar o fallar), 

y fue presentada por primera vez en 1937.  

La prueba KR 20 evalúa la confiabilidad de los instrumentos que contienen respuestas de 

opción dicotómica, y ofrece una estimación de coherencia con la que los participantes 

responden a los ítems del instrumento aplicado. Así, se procedió a utilizar la herramienta de 

Excel para validar la encuesta ejecutada, empleando la siguiente fórmula: 

 

 

 

𝐾𝑅20 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

∑𝜌𝑖𝑞𝑖
𝜎2

) 

Figura 2. Fórmula de Alpha Kuder-Richardson (KR-20) 
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En esta etapa inicial, es demostrar la consistencia estadística de instrumento utilizado para 

recopilar la información. Para lograrlo, es necesario calcular el coeficiente de Alpha de KR20 

como indicador. La clasificación de los niveles de la confiabilidad se oscila entre 0 y 1, donde 

0 indica falta de confiablidad y 1 representa una confiablidad perfecta. Cuanto más cercano a 

1 sea el puntaje, más confiable será la encuesta A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos de confiabilidad de la encuesta:  

Σpq 1,8275 

𝝈𝟐 0,9275 

n 10 

KR20 1,07816712 

Cuadro 4. Resultado de Alpha Kuder-Richardson 
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4.2.Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 1. Edad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 años a 25 años 160 39% 

26 años a 35 años 82 20% 

36 años a 45 años 59 14% 

46 años a 55 años 77 19% 

56 años en adelante 37 9% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 3. Edad 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 1, figura 3, se evidencia que, el 39% de la 

población que respondió la encuesta son de la edad entre 18 años a 25 años por lo que es el alto 

porcentaje adquirido, el 20% corresponde a las edades de 26 a 35 años, el 14% pertenece a los 

encuestados de 36 años a 45 años, el 19% a los ciudadanos de 46 años a 55 años y por último 

el menor porcentaje se encuentran las personas de 56 años en adelante con un 9%.  
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Tabla 2. Sexo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 215 52% 

Femenino 201 48% 

TOTAL 416 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 4. Sexo 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la tabla 2, figura 4, se puede observar que la mayoría 

de las personas encuestadas en esta población son hombres representando el 52% en 

comparación con el 48% de mujeres. Este análisis refleja la proporción de género en la 

población para entender su composición demográfica social que tiene la comunidad. 
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Tabla 3. Discapacidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Física 36 9% 

Auditiva 30 7% 

Sensorial 10 2% 

Visual 32 8% 

Psicosocial 0 0% 

Ninguna 307 74% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 5. Discapacidad 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

A partir de los datos de la tabla 3, figura 5, se evidencia que el 73% de la población que 

respondió a la encuesta no tienen algún tipo de discapacidad, siendo este el mayor porcentaje, 

el 9% interviene la población con discapacidad física, el 7% con discapacidad auditiva, el 8% 

con discapacidad visual, el 2% con discapacidad sensorial y por último el menor porcentaje se 

encuentra con 0% con la discapacidad psicosocial.  
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Tabla 4. Tiempo de residencia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desde que nació 388 78% 

Otros 112 22% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 6. Tiempo de residencia 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Los resultados de la tabla 4, figura 5, muestran que los ciudadanos de la comuna Sinchal el 

78% viven o residen en su comuna desde que nacieron, lo que sugiere una alta proporción de 

arraigo y continuidad generacional, mientras que el 22% de los habitantes llegaron después a 

vivir en la comuna, lo que podría indicar una afluencia de personas provenientes de otras áreas.  
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P5. ¿Participa en los proyectos o actividades que realiza la comuna Sinchal? 

Tabla 5. Participación en gestión pública 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 68% 

NO 131 32% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 7. Participación en gestión pública 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Respecto a la tabla 5, figura 7, podemos observar que hay una mayoría significativa de 

comuneros con el 68% que participan en los proyectos o actividades que realiza  la comuna, y 

con respecto al menor porcentaje que equivale al 32% que no colaboran en estas actividades. 
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P6. ¿En su comuna usted tiene oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones sobre 

los asuntos públicos? 

Tabla 6. Apertura a la participación Ciudadana 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 267 64% 

NO 148 36% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 8. Apertura a la participación ciudadana 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Con base a la información de la tabla 6, figura 8, se puede observar que el 64% de los 

comuneros tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los asuntos públicos en la 

comuna. El 36% de los comuneros no se expresan, y esto puede indicar desafíos o barreras para 

la participación y expresión de opiniones en la comunidad.  
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P7. ¿Considera usted que los ciudadanos de la comuna Sinchal participan activamente en la 

toma de decisiones en la parroquia Manglaralto? 

Tabla 7. Toma de decisiones 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 223 54% 

NO 192 46% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 9. Toma de decisiones 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

 De los resultados de la tabla 7, figura 9, muestra que el 54% de los encuestados 

considera que los ciudadanos de la comuna Sinchal participan activamente en la toma de 

decisiones en la parroquia Manglaralto contestando con sí. Mientras que el 46% de los 

comuneros que no comparten esta percepción contestaron con negativamente.  
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P8. ¿Usted conoce los mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución 

del Ecuador? 

Tabla 8. Apertura a la participación Ciudadana 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 199 48% 

NO 216 52% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 10. Apertura a la participación Ciudadana 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

La situación que representa la tabla 8, figura 10, se puede determinar que el 48% de los 

comuneros respondieron afirmativamente considerando que están familiarizados con los 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución del Ecuador, mientras 

que el 52% respondieron negativamente alegando que no tienen conocimiento de estos 

mecanismos.  
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P9. ¿Los mecanismos de participación ciudadana que se aplican en la comuna Sinchal de la 

provincia de Santa Elena son efectivos? 

Tabla 9. Desempeño de los directivos en la comuna 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 46% 

NO 223 54% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 11. Desempeño de los directivos de la comuna 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Los datos obtenidos de la tabla 9, figura 11, indican que el 46% de los encuestados 

contestaron con un 54% sí, esto indica que están satisfechos con los mecanismos existentes, 

sin embargo el 46% de los comuneros respondieron negativamente a la encuesta, ya que no 

consideran efectivos los mecanismos en la comuna. 
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P10. ¿En su comuna se planifica el trabajo utilizando los mecanismos de participación 

ciudadana? 

Tabla 10. Desempeño de los directivos de la comuna 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 46% 

NO 226 54% 

TOTAL 415 100% 
 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 12. Desempeño de los directivos de la comuna 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 
 

 

De acuerdo con la tabla 10, figura 12, muestran que el 46% de los comuneros considera que 

si se utiliza los mecanismos de participación ciudadana para planificar el trabajo. Sin embargo 

el 54% de los encuestados responden negativamente porque no perciben la planificación dentro 

de su comuna.  
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P11. Si la directiva incentiva la participación de los comuneros ¿habrá mayor interés en la 

futura toma de decisiones que realice el GAD parroquial de Manglaralto? 

Tabla 11. Toma de decisiones 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 13. Toma de decisiones 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Con base a la información de la tabla 11, figura 13, indica que la el 61% de los encuestados 

percibe que el estímulo a la participación ciudadana puede generar un mayor compromiso y 

participación en el proceso de toma de decisiones del GAD parroquial. Mientas que el 35% 

respondieron negativamente para los intereses en futuras tomas de decisiones.  
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P12. ¿Considera usted que la comuna Sinchal debe implementar políticas de participación 

ciudadana dentro del GAD parroquial? 

Tabla 12. Políticas implementadas por el GAD parroquial 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 295 71% 

NO 120 29% 

TOTAL 415 100% 
 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 
 

 

Figura 14. Políticas implementadas por el GAD parroquial 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

A partir de los datos de la tabla 12, figura 14, se puede afirmar que el 71% de los encuestados 

consideran que la participación ciudadana es esencial para el buen funcionamiento y la 

legitimidad del GAD parroquial. El 29% contestaron negativamente la encuesta porque no 

creen en la implementación de políticas de participación ciudadana de la comuna Sinchal 

dentro del GAD parroquial.  
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P13. ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de los mecanismos de participación 

ciudadana en su comuna? 

Tabla 13. Factores que inciden en la participación ciudadana 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejora de la representatividad 46 11% 

Fortalecimiento de la democracia 134 27% 

Mayor transparencia y rendición de cuentas 114 21% 

Compromiso cívico y empoderamiento 86 32% 

Soluciones más efectivas y contextualizadas 35 8% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 15. Factores que inciden en la participación ciudadana 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Con base a los resultados obtenidos de la tabla 13, figura 15, se evidencia que, el 32% de la 

población que respondió la encuesta por un mejor fortalecimiento de la democracia por lo que 

es el alto porcentaje adquirido, el 27% corresponde a mayor transparencia y rendición de 

cuentas, el 21% pertenece a los encuestados con el compromiso cívico y empoderamiento, el 

11% es mejora de la representatividad y por último el menor porcentaje se encuentran en las 

soluciones más efectivas y contextualizadas con un 8%.  
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P14. ¿La falta de mecanismos de participación ciudadana en la comuna Sinchal afecta la 

calidad de vida de los ciudadanos? 

Tabla 14. Toma de decisiones 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 298 72% 

NO 117 28% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 16. Toma de decisiones 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

De acuerdo con la tabla 14, figura 16, muestran que el 72% de los comuneros encuestados 

consideran que la falta de mecanismos de participación ciudadana en la comuna Sinchal afecta 

la calidad de vida de los ciudadanos. El 28% de los encuestados responden negativamente 

porque piensan que no afectan estos mecanismos para la calidad de vida en su comunidad. 
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P15. ¿Qué tipo de mecanismos participativos interviene la ciudadanía dentro del GAD 

parroquial de Manglaralto? 

Tabla 15. Mecanismos implementados por el GAD parroquial 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Silla Vacía 33 8% 

Consejos Ciudadanos Sectoriales 25 6% 

Consejos Consultivos 22 5% 

Audiencias Públicas 105 25% 

Presupuesto Participativo 24 6% 

Asambleas Ciudadanas 115 28% 

Cabildos Populares 46 11% 

Ninguna 45 11% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 17. Mecanismos implementados por el GAD parroquial 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

La situación que representa la tabla 15, figura 17, se puede afirmar que el mecanismo 

participativo que interviene la ciudadanía dentro del GAD parroquial con el 28% de la 

población respondió a las asambleas ciudadanas, el 25% corresponde a las audiencias públicas, 

el 11% pertenece a cabildos populares junto con ningún mecanismo, el 8% es silla vacía, el 6% 

sobre los consejos ciudadanos sectoriales, así mismo los presupuestos participativos y por 

último el menor porcentaje se encuentran en los consejos consultivos con el 5%.  
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P16. ¿Qué factores inciden en el acceso a la información pública y mecanismos de participación 

ciudadana de la comuna Sinchal? 

Tabla 16. Factores que inciden en la participación ciudadana 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desinterés de la ciudadanía 78 19% 

Poco conocimiento sobre el tema. 116 28% 

Desconfianza de los ciudadanos en las instituciones 

democráticas. 
117 28% 

Falta de relaciones entre la comunidad y las autoridades. 104 25% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Figura 18. Factores que inciden en la participación ciudadana 

Fuente: Levantamiento de información de los habitantes de la comuna Sinchal 

 

Los datos obtenidos de la tabla 16, figura 18, muestra que, la población encuestada sobre los 

factores que inciden en el acceso de la información pública y mecanismos participativos de la 

comuna Sinchal, el 28% tiene poco conocimiento sobre el tema junto con la desconfianza de 

los ciudadanos en las instituciones democráticas, el 25% corresponde a la falta de relaciones 

entre la comunidad y las autoridades, y por último el menor porcentaje se encuentran en el 

desinterés de la ciudadanía con un 8%.  
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5. DISCUSIÓN 

La participación ciudadana es un derecho que promueve la formación de una ciudadanía 

activa, en las últimas décadas ha aumento la participación ciudadana en los regímenes 

democráticos a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en aquellos en desarrollo. En 

este contexto los gobiernos locales han experimentado un cambio significativo en su rol, 

pasando de ser meros proveedores de servicios a convertirse en productores de acción pública 

institucionalizada (Rivera, 2019).  

Los datos arrojados, así como la observación, evidencian que la participación de los 

ciudadanos en la comuna Sinchal y el uso de los mecanismos de participación ciudadana son 

mínimos. La información recopilada en territorio muestra mayor conciencia de la existencia de 

participación, este conocimiento no se vincula con los siete mecanismos estipulados en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, demostrando falta de conocimiento de los mecanismos 

participativos según lo planteado en las encuestas.  

Es fundamental tener en cuenta tanto las áreas de mejora como las fortalezas del estudio en 

relación con el marco teórico y conceptual utilizado; en muchos contextos locales, es frecuente 

encontrar poco conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana en comunas o 

zonas rurales.  

Desde que se estableció el CPCCS, ha quedado claro que los grupos de influencia, 

empezando por los grupos de los partidos políticos, son los que han tenido el control sobre esta 

entidad, luego se volvió aún más evidente con la creación de los mecanismos de participación 

ciudadana (Moncayo, 2020). 

La información que estipula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pudo 

apreciar que frecuentemente no es accesible al alcance del público en general. Aunque existen 

medios oficiales para obtener dicha información, como páginas web y oficinas de atención al 

público, la ciudadanía de la comuna Sinchal no tiene idea de cómo, cuándo y dónde 

implementar los siete mecanismos de participación ciudadana dentro de su comuna o en los 

Gad´s parroquiales y cantonales de su provincia. Esto les da una gran desventaja a los directivos 

de Sinchal para mejorar la democracia, participación y calidad de vida de sus comuneros. 

El diseño de mecanismos puede fomentar la participación de los ciudadanos tanto de forma 

individual como colectiva, estos son herramientas que permiten ejercer un control social sobre 

las acciones del Estado y la gestión llevada a cabo por su aparato administrativo, con el 

propósito de evitar la apropiación privada de las decisiones públicas (Martinez, s.f.).  
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Los resultados obtenidos revelaron que el CPCCS ha establecido diversas disposiciones y 

regulaciones con el fin de fomentar la participación de los ciudadanos y garantizar el control 

social en diferentes áreas de la administración pública. Los hallazgos de este estudio fue que 

existe una brecha significativa entre la información establecida por el CPCCS con un 42% que 

la ciudadanía si conoce los mecanismos y el 58% tiene desconocimiento del mismo. Y su 

aplicación en la comuna dio que el 46% de los ciudadanos votaron que son efectiva y el 54% 

no son efectivas.  

En cuanto a los pocos mecanismos utilizados en la comuna, tienen una notable autonomía 

para elegir a sus representantes, organizar reuniones y dar sus opiniones. Si bien los directivos 

desempeñan un papel fundamental en escuchar a sus comuneros e ir a las asambleas ciudadanas 

a exponer sus dictámenes al GAD parroquial de Manglaralto. 

En la selección de participantes y en la encuesta presentada indican que existe diferencias 

individuales en cuanto a los ciudadanos que investiguen la importancia de los mecanismos de 

participación ciudadana para influir en la toma de decisiones de su comuna o en el GAD 

parroquial, incluso hay mucho interesados de cómo se aborda este tema para una buena 

administración.  

Las percepciones sobre los procesos y resultados de la planificación pueden variar entre 

individuos en uno o varios niveles, los datos de las encuestas recopilados para este proyecto de 

investigación confirman que, en general, los ciudadanos consideran que el proceso ha 

contribuido a ampliar el conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana del 

Ecuador.  
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6. CONCLUSIONES  

Al analizar el proyecto de investigación se encuentran falta de conciencia y compromiso por 

parte de los funcionarios públicos y líderes de la comunidad en cuanto a la importancia de la 

participación ciudadana. Esto ha provocado que los mecanismos participativos se conviertan 

en simples formalidades, sin tener una verdadera influencia en las políticas y acciones por parte 

de los GAD`S. Otra problemática identificada en este proyecto es la escasez de acceso a la 

información relevante por parte de los ciudadanos, a pesar de las normativas existentes la 

información sobre proyectos y decisiones importantes no está fácilmente disponible ni se 

difunde adecuadamente. Esto ha dificultado la participación informada de la ciudadanía y ha 

limitado su capacidad para ejercer control eficaz sobre las acciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.   

La participación ciudadana en la comuna Sinchal puede manifestarse mediante los 

mecanismos participativos como asambleas ciudadanas, presupuesto participativo, cabildos 

populares, consejos consultivos, silla vacía, consejos ciudadanos sectoriales, audiencia pública, 

estos promueven la inclusión de todos los sectores de la comunidad, como mujeres, jóvenes, 

personas mayores y con discapacidad. 

Además de empoderar a los ciudadanos, ayuda a mejorar la calidad de las decisiones 

públicas al incorporar una diversidad de perspectivas y conocimientos. Al brindar a los 

ciudadanos la oportunidad de expresar sus opiniones, presentar propuestas y participar en la 

deliberación, se fomenta una mayor transparencia, responsabilidad y legitimidad en el proceso 

de toma de decisiones que existan en la comuna para mejorarla.  

Es de gran importancia implementar estos mecanismos que permitan la participación 

ciudadana, ya que fortalece la democracia y posibilitan que los ciudadanos ejerzan su derecho 

a participar activamente en la creación de políticas y programas para una mejor calidad de vida 

en su comuna. Al empoderar a la comunidad y fomentar la toma de decisiones colectivas, se 

pueden lograr soluciones más efectivas y equitativas que respondan a las necesidades y 

aspiraciones de la comuna Sinchal.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un sistema de monitoreo y evaluación que permita supervisar regularmente la 

efectividad de los mecanismos de participación ciudadana en la comuna Sinchal. Esto 

implicaría crear indicadores específicos para medir la participación, el grado de 

involucramiento de los residentes y la calidad de las decisiones tomadas.  

 

 Establecer canales de comunicaciones eficientes y accesibles para recibir 

retroalimentación de los residentes sobre los mecanismos de participación. Esto podría 

incluir la implementación de buzones de sugerencias, encuestas periódicamente o la 

habilitación de plataformas digitales para recibir comentarios y propuestas.  

 

 Impartir capacitaciones y talleres dirigidos a los comuneros para fortalecer sus 

habilidades y conocimientos relacionados con la participación ciudadana y la gestión 

comunitaria.  

 

 Establecer alianzas con otras instituciones u organizaciones para fortalecer el sistema 

de seguimiento y evaluación de los mecanismos participativos, esto implica colaborar con 

universidades, organizaciones no gubernamentales u otras entidades con experiencia en 

participación ciudadana.  

 

 Fomentar la implementación de una amplia gana de grupos y sectores sociales, 

garantizando la participación inclusiva de mujeres, jóvenes, personas mayores, personas 

con discapacidad y otros grupos vulnerables en los mecanismos de participación ciudadana, 

con la implementación de enfoques concretos para crear conciencia, difundir información 

y brindar apoyo durante el proceso.  
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ANEXOS 

Tabla 17. Encuesta empleada 

Mecanismos Participativos en la comuna de Sinchal de la provincia de Santa Elena, 

2023 

1. EDAD 

o 18 años a 25 años 

o 26 años a 35 años 

o 36 años a 45 años 

o 46 años a 55 años 

o 55 años en adelante 

2. SEXO 

o MASCULINO 

o FEMENINO 

3. DISCAPACIDAD 

o Física 

o Auditiva 

o Sensorial 

o Visual 

o Psicosocial 

o Ninguna 

o Otros: 

4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la comuna? 

o Desde que nací 

o Otros: 

5. ¿Participa en los proyectos o actividades que realiza la comuna Sinchal? 

o SI 

o No 

6. ¿En su comuna usted tiene oportunidad de expresar sus opiniones y 

preocupaciones sobre los asuntos públicos? 

o SI 

o NO 
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7. ¿Considera usted que los ciudadanos de la comuna Sinchal participan 

activamente en la toma de decisiones en la parroquia Manglaralto? 

o SI 

o NO 

8. ¿Usted conoce los mecanismos de participación ciudadana que establece la 

Constitución del Ecuador? 

o SI 

o NO 

9. Si su respuesta fue "SI", ¿cuáles conoce? 

 

 

10. ¿Los mecanismos de participación ciudadana que se aplican en la comuna 

Sinchal de la provincia de Santa Elena son efectivos?  

o SI 

o NO 

11. ¿En su comuna se planifica el trabajo utilizando los mecanismos de participación 

ciudadana? 

o SI 

o NO 

12. Si la directiva incentiva la participación de los comuneros ¿habrá mayor interés 

en la futura toma de decisiones que realice el GAD parroquial de Manglaralto? 

o SI 

o NO 

13. ¿Considera usted que la comuna Sinchal debe implementar políticas de 

participación ciudadana dentro del GAD parroquial? 

o SI 

o NO 

14. Si su respuesta fue "SI", ¿cuáles serían? 
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15. ¿Cuáles considera que son los principales beneficios de los mecanismos de 

participación ciudadana en su comuna? 

o Mejora de la representatividad 

o Fortalecimiento de la democracia 

o Mayor transparencia y rendición de cuentas 

o Compromiso cívico y empoderamiento 

o Soluciones más efectivas y contextualizadas 

o Otra:  

16. ¿La falta de mecanismos de participación ciudadana en la comuna Sinchal afecta 

la calidad de vida de los ciudadanos? 

o SI 

o NO 

17. ¿Qué tipo de mecanismos participativos interviene la ciudadanía dentro del 

GAD parroquial de Manglaralto? 

o Silla vacía 

o Consejos ciudadanos sectoriales 

o Consejos consultivos 

o Audiencias publicas 

o Presupuesto participativo 

o Asambleas ciudadanas 

o Cabildos populares 

o Ninguna 

18. ¿Qué factores inciden en el acceso a la información pública y mecanismos de 

participación ciudadana de la comuna Sinchal? 

o Desinterés de la ciudadanía 

o Poco conocimiento sobre el tema. 

o Desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. 

o Falta de relaciones entre la comunidad y las autoridades. 

o Otros: 

19. ¿Qué sugerencias o recomendaciones tendría para mejorar los mecanismos de 

participación ciudadana en su comuna? 
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Figura 19. Socialización con los habitantes 
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Figura 20. Encuesta virtual 

  

 

 

 

 


