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Introducción

La metodología consistió en la introducción de la ciudad o territorio local o regional,
profundizando en el contexto del número de habitantes, organización territorial, y toda la
información para construir el caso y justificar la relevancia de la implementación de la práctica de
participación democrática. A continuación, los participantes explicaron la implementación de
asambleas ciudadanas y comités deliberativos en su contexto, en la mayoría de los casos, se
trató de un desarrollo cronológico de la experiencia. Por último, compartieron las lecciones
aprendidas y las recomendaciones políticas resultantes de la experiencia. 
 
Las sesiones analizadas en esta nota analítica se realizaron los días:

7 de marzo: con la ciudad de Lisboa
10 de abril: con las ciudades de Bogotá, Bruselas y Milán. 

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) con el apoyo del equipo de
Aprendizaje de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) ha organizado en marzo y abril de
2024 las Sesiones de Aprendizaje entre Pares del OIDP, una serie de encuentros online entre
gobiernos locales y regionales con el objetivo de compartir sus experiencias municipales y
profundizar en prácticas de participación ciudadana. Algunas de estas prácticas se han centrado
en las asambleas ciudadanas y otros procesos deliberativos. 

Como laboratorios de la democracia, los gobiernos locales y regionales son un terreno fértil para
experimentar con enfoques innovadores de participación ciudadana y toma de decisiones
participativas. En este contexto, las asambleas ciudadanas y los procesos deliberativos surgen
como poderosas herramientas para revitalizar la democracia local, empoderar a las
comunidades y fomentar la gobernanza inclusiva. Este texto explora la aplicación de estos
mecanismos en el contexto local y regional, destacando sus elementos clave, sus características
y su potencial transformador.

Metodología
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   Los orígenes de los procesos
deliberativos y las asambleas ciudadanas
se remontan a las antiguas prácticas
democráticas, en las que la ciudadanía se
reunía para debatir y decidir sobre
asuntos de interés colectivo. Sin
embargo, el resurgimiento
contemporáneo de estos métodos puede
atribuirse a un creciente reconocimiento
de las limitaciones de la democracia
representativa tradicional y a un deseo
de procesos de toma de decisiones más
inclusivos y participativos.

Los gobiernos locales y regionales han
estado a la vanguardia de la
experimentación con la democracia
deliberativa como medio para mejorar la
participación ciudadana y la legitimidad
en la toma de decisiones. Estos
gobiernos se enfrentan a menudo a
cuestiones que afectan directamente a
sus comunidades, como la planificación
urbana, las políticas medioambientales y

Asambleas ciudadanas y procesos deliberativos:
Rutas hacia un compromiso cívico significativo y
toma de decisiones colectiva

Un proceso deliberativo es un método de toma de decisiones en el que las personas o los
grupos debaten con detenimiento, toman en cuenta diversas perspectivas y evalúan las
evidencias antes de llegar a una conclusión o tomar una decisión. Se trata de un diálogo
reflexivo y razonado destinado a alcanzar un consenso o tomar decisiones informadas sobre
cuestiones públicas.

Una asamblea ciudadana es una forma específica de proceso deliberativo en el que un grupo de
personas, normalmente seleccionadas al azar para que sean representativas de la población, se
reúnen para deliberar sobre una cuestión o un conjunto de cuestiones concretas. Estas
asambleas suelen incluir debates facilitados, presentaciones de especialistas y, a veces, incluso
votaciones para formular recomendaciones o tomar decisiones. El objetivo es garantizar que las
decisiones adoptadas reflejen los valores, preocupaciones e intereses del público en general, en
lugar de estar dominadas por intereses especiales o políticas partidistas. Las asambleas
ciudadanas se utilizan a menudo en ambientes democráticos para tratar cuestiones complejas o
controversiales en las que los procesos tradicionales de toma de decisiones pueden resultar
inadecuados.

Al proporcionar un espacio para una multiplicidad de voces y necesidades, las asambleas
ciudadanas y los procesos deliberativos son faros de esperanza, que iluminan rutas hacia un
compromiso cívico significativo y una toma de decisiones colectiva. 

5Origins of PB

Orígenes de los procesos deliberativos 
y las asambleas ciudadanas



los servicios sociales. En respuesta a la complejidad de estas cuestiones y a las diversas
necesidades de sus electores, las autoridades locales y regionales han recurrido cada vez más a
procesos deliberativos para implicar directamente a la población en el proceso de toma de
decisiones.
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Características de los procesos deliberativos

     Los procesos deliberativos abarcan
un espectro más amplio de prácticas
democráticas que dan prioridad al
discurso fundamentado, el compromiso
cívico y la toma de decisiones
colaborativa. Aunque las asambleas
ciudadanas representan una forma de
proceso deliberativo, otras modalidades,
como las encuestas deliberativas, los
jurados populares y los presupuestos
participativos, también ejemplifican este
enfoque. 

Entre las características clave de los
procesos deliberativos se incluyen:

Inclusión: Los procesos
deliberativos buscan incluir diversas
voces y perspectivas en el proceso
de toma de decisiones,
trascendiendo las barreras
tradicionales de clase, raza, género y 
estatus socioeconómico. Al garantizar la participación de los grupos marginados e
infrarrepresentados, estos procesos persiguen una mayor equidad y justicia social.

Contexto informativo: Los procesos deliberativos proporcionan a las personas participantes
acceso a información relevante, análisis de especialistas y recursos educativos para mejorar
su comprensión de las cuestiones objeto de examen. Este contexto informativo empodera a
la población para tomar decisiones con conocimiento de causa y evaluar críticamente las
opciones políticas.

Diálogo e intercambio: Un elemento central de los procesos deliberativos es el fomento de un
diálogo y un intercambio significativos entre las personas participantes. A través de
discusiones facilitadas, la ciudadanía entabla un debate respetuoso, cuestiona supuestos y
explora puntos de vista diferentes, al mismo tiempo que fomenta el entendimiento mutuo y
la empatía.

Reflexión y deliberación: Los procesos deliberativos dan prioridad a la reflexión y la
deliberación frente a la toma de decisiones precipitadas o la retórica partidista. Se anima a
quienes participan a valorar los pros y los contras de las distintas propuestas políticas, a
considerar las implicaciones a largo plazo y a imaginar soluciones colectivas que persigan el
bien común.

Impacto y seguimiento: Los procesos deliberativos aspiran a traducir los resultados
deliberativos en cambios políticos tangibles o en recomendaciones aplicables. Mediante
mecanismos de retroalimentación, supervisión y seguimiento, estos procesos pretenden
garantizar que los responsables de la toma de decisiones tomen en serio las aportaciones
de la ciudadanía y las integren en las estructuras de gobierno.



Selección aleatoria: Las asambleas ciudadanas se basan en métodos de selección aleatoria, como
el sorteo, para garantizar una representación diversa de personas de distintos orígenes
demográficos. Este proceso de selección aleatoria reduce la influencia de intereses personales y
sesgos políticos, lo que fomenta un órgano de toma de decisiones más inclusivo y representativo.

Proceso deliberativo: Un elemento central del funcionamiento de las asambleas ciudadanas es el
proceso deliberativo, en el que quienes participan entablan un diálogo informado y respetuoso,
intercambian diversas perspectivas y valoran los pros y los contras de los distintos argumentos. A
través de debates facilitados, la población tiene la oportunidad de profundizar en su comprensión de
cuestiones complejas y explorar posibles soluciones de manera colaborativa.

Aportaciones de especialistas: Aunque las asambleas ciudadanas priorizan las voces de la gente de
a pie, al tener en consideración sus valiosos conocimientos y experiencias, a menudo incorporan
aportaciones de especialistas para acompañar estos procesos con información basada en
evidencias, conocimientos técnicos y análisis de políticas públicas. Las aportaciones de
especialistas sirven para enriquecer las deliberaciones, al aportar puntos de vista valiosos y
contextualizar cuestiones complejas para quienes participan en las asambleas.

Búsqueda del consenso: Las asambleas ciudadanas aspiran a alcanzar recomendaciones
consensuadas o casi consensuadas a través del diálogo, el compromiso y el entendimiento mutuo.
Aunque no siempre es posible alcanzar la unanimidad, el objetivo de llegar a un consenso fomenta
un sentimiento de propiedad y legitimidad entre quienes participan en la asamblea, lo que aumenta
la credibilidad de sus recomendaciones.
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Mejorar la legitimidad democrática: Las asambleas ciudadanas y los procesos deliberativos
pretenden mejorar la legitimidad de la gobernanza democrática empoderando a la población para
participar activamente en la toma de decisiones. Al implicar a diversas partes interesadas en el
proceso deliberativo, estos mecanismos fomentan un sentido de propiedad y responsabilidad, con
lo que se refuerzan los cimientos democráticos de la sociedad.

Promover la toma de decisiones informada: Uno de los principales objetivos de las asambleas
ciudadanas y los procesos deliberativos es promover una toma de decisiones informada a través
del diálogo y el entendimiento mutuo, el análisis basado en pruebas y el diálogo público. Al
proporcionar a quienes participan información basada en evidencia y aportaciones de especialistas,
estos mecanismos permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas que reflejen el interés
público.

Construir cohesión social: Las asambleas ciudadanas y los procesos deliberativos sirven de foros
para superar las divisiones sociales, al estimular el diálogo más allá de las fronteras ideológicas,
culturales y socioeconómicas. Al crear espacios para el compromiso constructivo y el respeto
mutuo, estos mecanismos contribuyen a crear cohesión social y a fomentar un sentimiento de
solidaridad entre comunidades diversas.

Fortalecimiento del compromiso cívico: Otro objetivo clave de las asambleas ciudadanas y los
procesos deliberativos es promover la ciudadanía activa y el compromiso cívico entre la población.
Al ofrecer oportunidades de participación significativa en el proceso democrático, estos
mecanismos capacitan a las personas para convertirse en agentes del cambio, al tiempo que
contribuyen a la vitalidad y resistencia de la sociedad civil.

Promover la innovación política: Las asambleas ciudadanas y los procesos deliberativos ofrecen
plataformas para explorar soluciones políticas innovadoras a retos sociales complejos. Al
aprovechar la sabiduría y creatividad colectivas, estos mecanismos generan nuevas perspectivas,
ideas creativas y enfoques novedosos para abordar problemas apremiantes, lo que contribuye a la
innovación política y al progreso social.
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Objetivos de las asambleas ciudadanas 
y los procesos deliberativos

En una época marcada por la creciente
desconfianza hacia las formas
tradicionales de política y gobernanza,
las asambleas ciudadanas y los procesos
deliberativos surgen como modelos
prometedores para revitalizar la
democracia y reimaginar el compromiso
cívico. Al adoptar principios de inclusión,
deliberación y empoderamiento cívico,
estos mecanismos ofrecen una vía hacia
una sociedad democrática más vibrante,
responsiva y participativa. Mientras
navegamos por las complejidades del
siglo XXI, aprovechemos el potencial
transformador de las asambleas
ciudadanas y los procesos deliberativos
para forjar un futuro en el que las voces
de todas las personas sean escuchadas,
valoradas y empoderadas para forjar el
destino de nuestras comunidades
compartidas.



Casos presentados en las
Sesiones de Aprendizaje
entre Pares del OIDP

Bogotá

Lisboa

Milán
Bruselas

Escanee o haga clic en este código
QR para acceder a las grabaciones
en vídeo de las sesiones en el canal
YouTube del OIDP
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL2R5wqcd3ITSXdRzeRWQfoemTqOYpTwFt


Lisboa (Portugal)

     Lisboa cuenta con 24 Consejos Parroquiales, que albergan una población total
de 545.796 habitantes. En el Área Metropolitana de Lisboa, que abarca 18
municipios y cubre el 3,3% del territorio, residen tres millones de personas, que
constituyen una cuarta parte de la población de la región, con el 25% de la
población activa.

El Consejo Ciudadano de Lisboa opera con el objetivo de alcanzar tres metas principales: crear
una plataforma para la deliberación y el desarrollo colaborativo de propuestas para la ciudad,
reducir la distancia entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones, y mejorar la eficacia de
las decisiones del ejecutivo municipal mediante la integración de las aportaciones de la
ciudadanía y la adaptación de las políticas a sus necesidades.

La participación está abierta a los residentes en Lisboa mayores de 16 años. En 2024, la
plataforma específica registró más de 1.000 participantes. El proceso implica un compromiso
directo con una amplia gama de servicios municipales y externos durante las reuniones y
actividades, lo que resulta en propuestas que abarcan diversos ámbitos, junto con informes de
evaluación interna y externa.

En su tercera iteración en 2024, el Consejo Ciudadano de Lisboa sigue un calendario
estructurado:

Fase 1: Selección de temas entre las principales opciones del Plan de la Ciudad de Lisboa.
Fase 2: Registro, con la participación de los residentes de Lisboa a través de un modelo de
muestreo estratificado y un proceso de selección aleatoria, garantizando la representación de
la población de la ciudad.
Fase 3: Elaboración, con el fin de facilitar debates dinámicos sobre el tema elegido para
formular propuestas ciudadanas al Consejo Municipal de Lisboa.
Fase 4: Sesiones, que proporcionan una plataforma para debates informados destinados a
presentar las propuestas ciudadanas al Consejo Municipal de Lisboa.
Fase 5: Reuniones post-Consejo, que comprenden el análisis y la elaboración de propuestas
en colaboración con los Servicios del Ayuntamiento de Lisboa y la ciudadanía.
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Escanee o haga clic en estos códigos QR
para acceder a la presentación de Lisboa

Escanee o haga clic en este código QR
para acceder al sitio web de Lisboa
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Lecciones aprendidas:
Es importante implicar directamente a la diversidad de servicios
municipales y externos durante la preparación de las reuniones y
actividades.

Para garantizar la imparcialidad del proceso, la selección y la
evaluación deben correr a cargo de entidades externas.

El Consejo Ciudadano de Lisboa ha sido una oportunidad para que los residentes dialoguen y
opinen sobre temas locales vitales para el municipio, como los retos del cambio climático, la
Ciudad de 15 Minutos y ”Cómo construir una Lisboa cuidadora”, respondiendo a las necesidades
más urgentes, como la vivienda, la salud, la migración, las personas sin hogar y la solidaridad
intergeneracional. 

víd
eo ppt

https://youtu.be/6gh4gIzgHes?feature=shared
https://www.oidp.net/docs/repo/doc1553.pdf
https://cidadania.lisboa.pt/participacao/conselho-de-cidadaos


Bruselas (Bélgica)

       Bruselas cuenta con 1,2 millones de habitantes distribuidos en 19 distritos y
ostenta el prestigioso estatus de Capital de Europa, además de ser la capital de la
región de Flandes y de la Comunidad francófona. Está reconocida como la
segunda ciudad más cosmopolita del mundo y tiene la distinción de ser la primera
ciudad en implantar una asamblea mixta permanente y una asamblea
permanente del clima.

Las Comisiones Deliberativas de Bruselas se crearon en 2020, marcando el inicio del primer
Parlamento del mundo con comisiones mixtas permanentes. Diseñadas a lo largo de un año,
estas comisiones están formadas por una mezcla de miembros de la mayoría y de la oposición,
así como por especialistas que aportan sus puntos de vista durante las audiencias. La
composición incluye 15 diputados y 45 ciudadanos. Las personas participantes son elegidas al
azar entre 10.000 personas mayores de 16 años, residentes o no en Bélgica.

Este innovador sistema, compuesto por seis comisiones deliberativas, permite que los temas
sean propuestos tanto por la ciudadanía como por los diputados. Si se rechaza un tema
propuesto por un habitante, los diputados deben justificar su decisión. El proceso de las
comisiones deliberativas consiste en reunir información sobre el tema, deliberar en pequeños
grupos, formular recomendaciones y votarlas, con la participación tanto de los diputados como
de la población.

La fase final implica un seguimiento de seis a nueve meses, durante el cual el gobierno y el
parlamento presentan las medidas adoptadas para cada recomendación votada. Los diputados
que participan en las comisiones deliberativas se encargan de supervisar este proceso de
seguimiento. La población participa en las deliberaciones sobre las medidas adoptadas y aporta
sus comentarios durante la sesión plenaria.
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Escanee o haga clic en estos códigos QR
para acceder a la presentación de Bruselas

Escanee o haga clic en este código QR
para acceder a la Nota sobre los Comités

Deliberativos de Bruselas 
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Lecciones aprendidas:

La participación ciudadana debe considerarse un proceso evolutivo.
 

La intervención de la administración es un elemento clave del éxito
de un proceso.

La participación de los diputados es un valor añadido que contribuye
a reforzar el vínculo entre la administración y la población.

víd
eo

ppt

https://www.newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2021/04/RD-Note-Brussels-Deliberative-Committees-Model.pdf


Bogotá (Colombia)

    Bogotá, la capital de Colombia, cuenta con una vibrante población de más de
siete millones de habitantes, por lo que es la ciudad más grande de su país. Con
una superficie aproximada de 1.587 kilómetros cuadrados, es una metrópoli en
expansión conocida por su rico patrimonio cultural, sus diversos barrios y su
animada vida urbana. La ciudad se administra como Distrito Capital, aunque es
una entidad territorial de primer orden, con el mismo estatus administrativo que
los departamentos colombianos. Como corazón económico y político, Bogotá
sirve de centro neurálgico para el comercio, la innovación y la creatividad.

En 2020, la Alcaldía de Bogotá puso en marcha la Asamblea Ciudadana Itinerante (ACI) a través
de su laboratorio de innovación pública, Demolab, lo que marcó un hito importante como la
primera Asamblea Ciudadana de Colombia y uno de los primeros ejemplos de mini-públicos
deliberativos en América Latina. Reconocida por la OCDE como una de las ocho únicas
instancias de institucionalización de la democracia deliberativa global, la ACI es una destacada
representación del Sur Global, caracterizada por un modelo de gobernanza mixto y una
membresía de 240 personas.

La ACI funciona en cinco fases distintas: priorización, captación de la población, formación,
deliberación y posterior organización y promoción de los resultados. Estas fases se subdividen a
su vez en varios “capítulos”, cada uno con objetivos específicos, como la exploración de
objetivos, la formulación de políticas y la evaluación de la eficacia, todo lo cual contribuye a un
proceso de aprendizaje acumulativo.

En 2023, el Capítulo III del ICA contaba con 70 miembros, seleccionados mediante una
combinación de métodos de sorteo (65%), itinerantes (20%) y basados en la inscripción (15%), y
centrados principalmente en la evaluación de políticas. Cabe destacar que el 70% de los
miembros del Consejo reconocieron haber aplicado más de una cuarta parte de las
recomendaciones de la ciudadanía, mientras que el 79,6% de los participantes declararon haber
aumentado la confianza y mejorado la percepción del Consejo, y el 63,3% expresó una mayor
implicación en los asuntos urbanos.
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Escanee o haga clic en estos códigos QR
para acceder al sitio web de la Asamblea

Ciudadana Itinerante de Bogotá 

Escanee o haga clic en
estos códigos QR para

acceder a la presentación
de Bogotá
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Lecciones aprendidas:
Las Asambleas Ciudadanas no tienen un diseño único.

El compromiso de las instituciones es clave, deben entender y
aceptar ceder un poco de su poder.

La política configura el mundo, y de lo que se trata es de aprender y
entender cómo utilizarla en beneficio del interés general.

La integración sistemática del ICA en el plan de acción estratégico del Concejo durante cuatro
años consecutivos subraya su importancia duradera y su profundo impacto en la gobernanza
local.

PPTvídeo

https://www.oidp.net/docs/repo/doc1567.pdf
https://participa311-espluguesparticipa.diba.cat/?locale=es


Milán (Italia)

     El municipio de Milán cuenta con cerca de 1,4 millones de habitantes, entre
ellos unos 300.000 extranjeros, y es la segunda ciudad más poblada de Italia
después de Roma. Con una superficie de 181,8 kilómetros cuadrados, Milán está
dividida en 40 barrios agrupados en 9 zonas (Municipi).

Con los objetivos de reducir las emisiones de CO  para 2030, convertirse en una ciudad neutra
en carbono para 2050 y hacer frente a los retos del cambio climático, el Ayuntamiento de Milán
aprobó, en febrero de 2022, el Plan Aire y Clima (PAC). En él se esbozan 49 puntos de acción
organizados en 5 áreas clave:

Área 1 - Milán saludable e integradora: fomentar un entorno urbano limpio, equitativo,
accesible e integrador.
Área 2 - Milán conectada y altamente accesible: promover un transporte urbano sostenible,
adaptable, activo y seguro.
Área 3 - Milán con energía positiva: reducir y optimizar el consumo de energía.
Área 4 - Milán más fresca: avanzar hacia una ciudad más verde, templada y habitable,
adaptable a las fluctuaciones climáticas.
Área 5 - Milán consciente: fomentar la adopción de estilos de vida ecoconscientes.

La iniciativa “Asamblea Ciudadana Permanente sobre el Clima” se puso en marcha dentro del
Área 5 del PAC. Esta iniciativa establece una plataforma de compromiso cívico permanente
destinada a proporcionar a la ciudadanía un espacio para opinar sobre la mitigación del cambio
climático, la mejora de la calidad del aire y los esfuerzos de transición ecológica hasta 2030. 

16
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Escanee o haga clic en estos códigos QR
para acceder a la presentación de Milán

Escanee o haga clic en este código
QR para acceder al sitio web de

la Asamblea Ciudadana Permanente
de Milán sobre el Clima 
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Lecciones aprendidas:
La pluralidad de voces a la hora de proporcionar información y
educación sobre los temas de la Asamblea es un requisito clave
para garantizar la plena comprensión de los temas y ampliar la
visión sobre las cuestiones. 

La franja más joven de población (16-20 años) es difícil de implicar.

Reunir una diversidad de voces pone de manifiesto las dificultades
lingüísticas y relacionales derivadas de los diferentes orígenes
sociales. La administración debe adaptarse y trabajar en ello. 

víd
eo

ppt

Este proceso se desarrolla en tres fases distintas:

Fase 0: Formación del Grupo Ciudadano.
Fase 1: Lanzamiento del año piloto de la Asamblea Permanente en 2023.
Fase 2: Puesta en marcha de las actividades a gran escala de la Asamblea Permanente en
2024.

La asamblea está formada por 90 ciudadanos recién seleccionados anualmente, elegidos por
sorteo para representar a la diversa población de la ciudad. Se promueve la colaboración
estrecha con el ayuntamiento para garantizar la inclusión de las recomendaciones y sugerencias
de los ciudadanos en el PAC de Milán.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ9kHnR4yR4&t=2437s
https://www.comune.milano.it/web/milano-cambia-aria/cosa-puoi-fare-tu/sei-una-cittadina-o-un-cittadino/assemblea-permanente-dei-cittadini-sul-clima
https://www.comune.milano.it/web/milano-cambia-aria/cosa-puoi-fare-tu/sei-una-cittadina-o-un-cittadino/assemblea-permanente-dei-cittadini-sul-clima


Lecciones y recomendaciones clave

Objetivos claros1.

Definir objetivos y metas claros para la asamblea ciudadana o el proceso deliberativo. ¿Qué
cuestiones se abordan? ¿Qué resultados se desean? Unos objetivos claros guiarán todo el
proceso.

2. Selección aleatoria
Utilizar métodos de selección aleatoria para garantizar que la asamblea o los participantes
representen una muestra representativa de la población. Esto ayuda a evitar prejuicios y
garantiza la inclusión.

3. Facilitación

 Emplee facilitadores cualificados para guiar los debates y garantizar un diálogo productivo
y respetuoso. Los facilitadores deben ser neutrales y expertos en gestionar la dinámica de
grupo, sobre todo en medio de una diversidad de orígenes de los participantes.

4. Educación e información
Proporcionar a las personas participantes información equilibrada y completa sobre los
temas que se debaten. Esto podría incluir presentaciones de expertos, material de
referencia y acceso a datos relevantes.
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5. Deliberación estructurada

Diseñar procesos de deliberación estructurados que permitan a las personas participantes
explorar diferentes perspectivas, sopesar las pruebas y entablar un diálogo constructivo.
Puede incluir debates en grupos pequeños, sesiones plenarias y ejercicios de deliberación.



7. Accesibilidad

Haga el proceso accesible a todos las personas participantes, incluidas aquellos con
discapacidades o barreras lingüísticas. Proporcione facilidades como servicios de
traducción, lugares accesibles y apoyo a la participación.

8. Seguimiento e información
Desarrollar mecanismos de seguimiento y retroalimentación para garantizar que los
responsables políticos se toman en serio los resultados y las recomendaciones. Esto podría
implicar audiencias públicas, informes o un compromiso continuo con las partes
interesadas.
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6. Tiempo y recursos
Asigne tiempo y recursos suficientes al proceso. La deliberación lleva tiempo, así que
asegúrese de que las personas participantes tengan suficientes oportunidades para
profundizar en los temas.

9. Transparencia

Mantener la transparencia durante todo el proceso, incluida una comunicación clara sobre
los criterios de selección, los procedimientos de toma de decisiones y los resultados. La
transparencia genera confianza y legitimidad.

10. Evaluación
Evaluar el proceso para valorar su impacto, eficacia y áreas de mejora. Esto podría implicar
la recogida de opiniones de los participantes, el análisis de los resultados y la solicitud de
aportaciones a las partes interesadas.



Recursos
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Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. Catching the Deliberative
Wave. OECD https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-
institutions-339306da-en.htm  

Eight ways to institutionalise deliberative democracy. OECD
https://www.oecd.org/fr/gov/gouvernement-ouvert/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-
democracy.htm 

Report on Deliberative Democracy. European Committee on Democracy and Governance
(CDDG) / Council of Europe: https://rm.coe.int/report-on-deliberative-democracy-
eng/1680aaf76f

People Powered: citizens’ assemblies https://www.peoplepowered.org/citizens-assemblies 

Participedia: citizen’s assembly https://participedia.net/method/4258 

Citizens' Assembly of Scotland: research report https://www.gov.scot/publications/research-
report-citizens-assembly-scotland/documents/ 

Authoritarianism and Deliberative Democracy: Responding to Our Current Political Times and
Contexts. Timothy J. Shaffer and Laura W. Black. https://oidp.net/en/publication.php?id=1533

From deliberative to radical democracy? Sortition and politics in the 21th century. Yves
Sintomer. https://oidp.net/en/publication.php?id=1431

Gender Difference in Willingness and Capacity for Deliberation. Afsoun Afsahi.
https://academic.oup.com/sp/article/28/4/1046/5760332

Conozca más

Papers y publicaciones

"Democracy in Motion: Evaluating the Practice and Impact of Deliberative Civic Engagement"
edited by Tina Nabatchi, John Gastil, G. Michael Weiksner, and Matt Leighninger. This book
offers a comprehensive overview of the theory, practice, and impact of deliberative
democracy, including citizen assemblies.

"Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st
Century" edited by John Gastil and Peter Levine. This handbook provides practical guidance
and

https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.oecd.org/fr/gov/gouvernement-ouvert/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy.htm
https://www.oecd.org/fr/gov/gouvernement-ouvert/eight-ways-to-institutionalise-deliberative-democracy.htm
https://rm.coe.int/report-on-deliberative-democracy-eng/1680aaf76f
https://rm.coe.int/report-on-deliberative-democracy-eng/1680aaf76f
https://www.peoplepowered.org/citizens-assemblies
https://participedia.net/method/4258
https://www.gov.scot/publications/research-report-citizens-assembly-scotland/documents/
https://www.gov.scot/publications/research-report-citizens-assembly-scotland/documents/
https://oidp.net/en/publication.php?id=1533
https://oidp.net/en/publication.php?id=1431
https://academic.oup.com/sp/article/28/4/1046/5760332
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and case studies on implementing deliberative processes, including citizen assemblies, in
various contexts.

Escanee o haga clic en este código
QR para explorar más recursos de la

Biblioteca del OIDP

"The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st
Century" edited by John Gastil and Peter Levine. This book offers insights into the theory and
practice of deliberative democracy, including citizen assemblies, with contributions from
leading scholars and practitioners in the field.

"The Promise and Peril of Participatory Policy Making: A Comparative Study" by John S.
Dryzek. This paper explores the promise and challenges of participatory policy-making
processes, including citizen assemblies, through a comparative analysis of case studies from
around the world.

"When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation" by James S.
Fishkin. This book examines the theory and practice of deliberative democracy, including the
use of citizen assemblies and other forms of public consultation, to enhance democratic
decision-making.

"The Deliberative Turn in Democratic Theory" edited by John S. Dryzek and Bonnie Honig. This
collection of essays explores the rise of deliberative democracy as a theoretical framework
and its implications for democratic governance, including the role of citizen assemblies.

"The Good Representative" by Ian Shapiro. This book examines the role of political
representatives in deliberative democracies, including their relationship to citizen assemblies
and other forms of participatory decision-making.

"Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation" edited by Graham
Smith. This volume examines various democratic innovations, including citizen assemblies,
and their potential to enhance citizen participation and democratic legitimacy.

"Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy" by Archon Fung. This book
examines the practice of participatory democracy in urban settings, including the use of
citizen assemblies and other forms of deliberative decision-making, to empower citizens and
enhance urban governance.


