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1. INTRODUCCIÓN 

 
Como señala Arenaga y la psicología del aprendizaje, “el asociacionismo conductista 

es una corriente que afianza el uso de instrucciones estrictamente experimentales para el 

análisis de conductas surge a principios de siglo XX y se basa en una corriente netamente 

empírica”, aunque algunos autores sostienen que es racionalista, el conductismo es unas 

teorías del aprendizaje netamente empirista (1989, p.42). 

 

Tal como establece el Diccionario de Sociología, define “una asociación como un 

conjunto social consciente en el que sus integrantes comparten sus sapiencias o actividades 

con el fin de lograr los objetivos planteados”. (1986, p. 36). 

 

El sociólogo francés Guervich (recogido en Leach, 1978, p.47) sugirió varias razones 

para diferenciar las asociaciones de otros grupos: 

✔ Voluntarios. La naturaleza voluntaria del grupo dicta que son completamente 

libres de unirse y salir. Este criterio diferencia a las asociaciones de los grupos de 

facto a los que un individuo pertenece por razones ajenas a su control (raza, 

grupo de edad, familia, prisión, militares…) 

✔ Uso de un formulario de ingresos. La membresía en una asociación voluntaria 

no siempre es completamente gratuita. Puede consistir en pagar la cuota de 

suscripción, referir algunos miembros, mantener determinadas condiciones, etc. 

✔ Grado de exteriorización. Las actividades de la asociación se organizan de 

acuerdo con normas preestablecidas. Pero la mayoría de los grupos voluntarios 

no tienen leyes que definan los patrones de comportamiento de sus miembros. 

✔ Grado de compatibilidad. Algunas asociaciones están completamente 

relacionadas entre sí (cooperativas, federaciones de cooperativas) pero entre 

otras puede haber incompatibilidad (por ejemplo, afiliación a dos partidos 

políticos). Teniendo en cuenta otras características, se puede concluir que las 

asociaciones son “grupos voluntarios, generalmente abiertos, organizados 

parcial o totalmente, compatibles entre sí, condicionados a vincular los poderes 
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de los miembros a una estructura democrática y de propiedad colectiva. 

 

Se ha resuelto seleccionar como tema la evolución del Asociacionismo, debido que 

es un movimiento fuertemente arraigado en las sociedades actuales. Así mismo, permitirá 

describir las investigaciones realizadas en este ámbito y si son limitadas o no, incluso su 

relevancia científica. El presente trabajo beneficiaria a los grupos conformados en 

asociaciones y a los entes involucrados en el trabajo social, ya que permitirá tener un mejor 

enfoque para el manejo de estos. El trabajo asociacionista y cooperativo resulta primordial, 

para lograr cambios importantes en ciertos sectores sociales. 

El Movimiento Asociativo a lo largo de la historia ha sido el nexo entre ciudadanos y 

organizaciones. Manifiesta Mercier “en repetidas ocasiones se ha convertido en la 

conciencia crítica de la política institucional, ya que presenta la realidad cotidiana de que 

los gobiernos, inmersos en grandes números y proyectos de globalización, en ocasiones no 

pueden adaptarse a su nivel adecuado. Proporcionan el valor del detalle, que a menudo 

varias autoridades reguladoras consideran demasiado lejano a ejercer” (1969, p. 77). 

 

Por eso la reciprocidad entre la corriente asociativa y las instituciones fue y sigue 

siendo tan importante, porque su papel para la sociedad es ser un referente democrático 

de la participación cotidiana. Así, para las instituciones se convierte en el vínculo entre los 

ciudadanos interesados y las sugerencias para la gestión entre ellos y el gobierno. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general  
 

Conocer los fenómenos y situaciones clave para entender la evolución y desarrollo del 

asociacionismo en la sociedad actual 

 
 
 

2.2. Objetivos específicos. 
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• Describir básicamente la evolución histórica del asociacionismo diferenciando entre 

los diferentes tipos y modelos 

• Establecer, según la literatura científica, los principales fenómenos sociales que 

presiden el desarrollo de la acción asociativa en la actualidad 

• Señalar los elementos contextuales claves y críticos a tener en cuenta para el futuro 

de acción asociativa. 

 
3. METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida en este trabajo es de tipo mixto. Dentro de lo cualitativo, 

está el análisis de contenido de la bibliografía y documentación utilizada para cubrir el 

marco teórico del estudio. Dentro de la metodología cuantitativa se puede incluir la 

segunda parte del trabajo en donde se aplican distintos indicadores y escalas a modo de 

estudio bibliométrico, para analizar una serie de artículos seleccionados. 

 

En concreto, para la segunda parte hemos usado como método la búsqueda 

bibliográfica sistemática mediante la selección detallada de información obtenida en las 

bibliotecas virtuales Proquest Sociology Database, Dialnet, Pubmed, a través de la base de 

datos EBSCO Host. El rango temporal de la búsqueda se estableció para el período de enero 

del 2011 a noviembre del 2021. 

 

Para el desarrollo de esta parte del estudio nos hemos apoyado en diferentes 

estrategias y técnicas de análisis bibliográfico que presentaremos más concretamente en el 

apartado 5 del trabajo: 

• Para orientar la búsqueda y organizar de forma comparable los contenidos de los 

documentos usamos el método PICO, que nos permite definir preguntas de 

relevantes de investigación y establecer categorías de análisis de los contenidos. 

• Hemos seguido el modelo PRISMA para el desarrollo de revisiones sistemáticas de 

información. En ese marco se establecieron tanto las estrategias de búsqueda y sus 

límites como los criterios de inclusión y exclusión de los documentos. 
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• Finalmente, se ha utilizado la escala JADAD 30 para valorar la calidad metodológica 

de los documentos seleccionados. 

 
 

4. EVOLUCIÓN Y MODELOS DEL ASOCIACIONISMO.  

Podemos plantear que uno de los orígenes más claros y reconocibles de las 

asociaciones se remite a la época romana desde el siglo V a.C., cuando empezaron a existir 

tres tipos de asociaciones (Wikipedia, 2022): 

• Escuelas rivales o colegios compitalicios, similares a las fraternidades religiosas, 

cuya finalidad es organizar celebraciones y organizar juegos populares. 

• Los estados o sodatilia que se apoyaban con los candidatos en las elecciones. 

• La Asociación de Artesanos, que reunió a un grupo de profesionales muy diverso y 

que posteriormente dio lugar a la creación de la empresa. 

 

En la Edad Media, "se produjo la fusión de la tradición corporativa romana con una 

organización de origen alemán: la Guilda, esta es una asociación con diferentes propósitos 

según los diferentes entornos. El papel de estas era generalmente combatir la violencia y el 

abuso debido a inercia y falta de autoridad. Existían tres tipos de Guildas: de protección 

mutua, grupos de comerciantes y artesanos. Como las asociaciones voluntarias 

contemporáneas, las Guildas son más comunes en la ciudad que en el campo” (Leach, 1978, 

p. 17). Se distingue por sus múltiples funciones, ya que incluye un aspecto religioso, un 

aspecto moral y solidario entre sí, y también se basa en una ley que jura lealtad a los 

miembros. 

 

Con el desarrollo y el surgimiento de la industrialización, nacieron nuevas formas de 

asociación, como las cooperativas y las sociedades de ayuda mutua, las asociaciones de 

amistad o friendly society y las cooperativas. Así, la solidaridad europea se expresó en la era 

industrial como reacción a cambios rápidos y brutales en el entorno económico y técnico. 

 

A partir de entonces, “estas asociaciones socioeconómicas ya no pretenden ser 
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agentes de sociabilización pasaron a convertirse en estructuras de control; pero no contra 

el entorno social creado por la industrialización, sino porque es fundamental para lograr la 

función de todas sus partes. En los Estados Unidos, desde principios del siglo XIX, las 

asociaciones voluntarias han ocupado una posición de mayor relevancia que en el mundo 

antiguo. Este aumento se debe al liberalismo estadounidense, la ausencia de un estado 

centralizado y la gran diversidad de grupos étnicos y religiosos que idearon el rompecabezas 

de la formación de Norteamérica” (Velasco, 2013, p. 198) 

 

Según Mercier, los inmigrantes “obligados a abrirse camino, intentarán preservar sus 

valores y costumbres y, al mismo tiempo, adaptarse a su nuevo entorno. Por su parte, son 

menos los nuevos inmigrantes que encuentran en las asociaciones una forma de aportar 

caridad y brindar asistencia a los más desfavorecidos, modelos a seguir que pueden 

modificar gradualmente su comportamiento en función de su progreso” (1969, p. 67) 

 

Para estos objetivos de integración, las asociaciones de cultura popular son de especial 

importancia, como, por ejemplo, en el movimiento Lyceum de 1831, que en sus primeros 

cinco años se expandió a 3.000 ciudades donde celebró conferencias y debates semanales. 

 

 Después de la Guerra Civil americana se formaron muchas asociaciones con fines 

recreativos, religiosos y sociales muy similares, como los Scouts, la Hermandad, la Liga de 

la Juventud Cristiana, etc., que también desarrollaron el grupo. El famoso estilo del Ku Klux 

Klan que menoscabó a la comunidad. 

 

Tras este recorrido de carácter más histórico, queremos perfilar más y hacer 

referencia al concepto de asociación que consideramos como “un tipo de relación que se 

establece con la asociación voluntaria de grupos de individuos, siempre conteniendo un 

conjunto de ventajas o fines especiales para los cuales las relaciones personales 

establecidas pueden no ser necesarias (o no tan profundas como las llamadas) familiares o” 

relaciones fraternales” y se rige por una relación contractual” (Gómez y Ayuso, 2009, p.42). 
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De este modo, en esta relación, los vínculos sociales generalmente no son muy 

fuertes y menos completamente incondicionales. Los ejemplos incluyen sindicatos que a 

menudo se forman en el mundo, debido a las interrelaciones del trabajo que se forman 

entre colegas, en las relaciones de negocios o comerciales, en las comunidades con los 

residentes del vecindario, en sindicatos u organizaciones voluntarias. En definitiva, son 

vínculos basados en intereses especiales o en el intercambio de ideas y sentimientos 

comunes que, regularmente, los privan de afectos basados en la identidad comunitaria. 

 

4.1. Análisis sociológico de las asociaciones voluntarias. 

Como señala Velasco, la asociación tiene sus raíces en la democracia en América de 

Tocqueville. Al llegar a los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, Tocqueville se 

asombró de la proliferante variedad de asociaciones en el panorama social estadounidense, 

descubriendo no sólo "asociaciones civiles e industriales y todos sus participantes, sino 

miles de otras asociaciones de múltiples tipos diferentes" (2013, p. 186).  

 

Estos vínculos conformados, entre el individuo aislado y el Estado, constituirían para 

Tocqueville una de las más grandes muestras de la democracia liberal. Sus particulares 

incluyen autofinanciamiento, fuertes capacidades de comunicación entre niveles, que se 

logran no solo a través de relaciones interactivas sino también a través de folletos, 

declaraciones, ofertas especiales, especialmente la prensa con la que los socios se 

comunican e incluso aquellos que no lo hacen. Conoce los objetivos y actividades de la 

asociación. 

 

De esta manera, la formación de sociedades era considerada positiva a Tocqueville 

en un doble sentido: para subsanar el aislamiento y el declive de las relaciones primarias y 

para defenderse contra los "arrebatos del poder real". Tras este primer informe entusiasta 

de Tocqueville, el estudio de las asociaciones decayó durante casi un siglo, hasta que 

llegaron los primeros estudios relativos a las comunidades, a pesar de que ya en 1910 Max 

Weber advertía: "Uno de los objetivos fundamentales de la sociología es estudiar esos 
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conglomerados denominados comunidades sociales, es decir, todo cuanto está 

comprendido entre los poderes organizados y reconocidos —el Estado, el municipio, la 

iglesia institucional— por una parte, y la comunidad natural de la familia, por otra”(5).  

 

En esencia, es la sociología de las asociaciones en el sentido extenso de la expresión: 

desde los bolos hasta los partidos políticos y los grupos religiosos, desde el mundo de las 

artes hasta la literatura y el origen social. Con el tiempo seremos capaces de crear un 

bosquejo de áreas de los tipos más importantes de asociaciones, mediante el cual 

podremos conocer los principios de selección (organismo), principios mediante los cuales 

las asociaciones de analogía son a menudo imperceptibles y solo pueden ser detalladas...  

 

Por lo tanto, tendremos la oportunidad de examinar los medios por los cuales la 

asociación, por sí misma y mediante el uso de mensajes promocionales como la publicidad, 

influye en sus miembros, así como el contenido del mensaje difundido. Todo ello desde una 

nueva perspectiva social. "El efecto Weber” no fue efímero, y el campo de investigación que 

incluye asociaciones voluntarias se ha beneficiado de una amplia gama de datos sobre el 

número de grupos en diferentes sociedades, por estado y membresía. Sin embargo, 

dependiendo de su actividad y función, es difícil comparar los datos porque se utilizan 

diferentes métodos para lograr, Sin embargo, proporcionan una amplia gama de materiales 

empíricos que nos permiten identificar algunas tendencias generales. 

 
 

4.2.  Marco conceptual y definiciones 

En este apartado procederemos a establecer y diferenciar los conceptos de grupos 

sociales y asociaciones y, dentro de estas últimas caracterizaremos las asociaciones sociales 

y las de voluntariado.  

 

4.2.1.  Grupos sociales. 

Si analizamos cuidadosamente la vida comunitaria, es decir, vivir en grupo, entonces 

esta experiencia de vivir en grupo solo nos permite asimilar (asunción interna) todo lo que 
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es necesario para vivir en sociedad. 

 

Es aprender reglas y compartir valores, metas y sentimientos, es decir, todo lo que 

nos diferencia del reino animal. Podemos decir que podemos desarrollar la racionalidad 

porque vivimos en grupo. 

 

Podemos definir un grupo social como un grupo de personas que comparten normas 

de interacción estructurada (una acción corresponde a otra). El número de personas que 

componen el equipo varía, desde dos personas hasta toda una empresa; Las personas que 

pertenecen a un grupo tienen un cierto grado de "pertenencia" (el sentimiento de 

pertenencia al grupo). Así actuamos de una manera que revela la existencia del grupo. Nos 

encanta, sabemos que pertenecemos a un grupo y nos presentamos como si fuéramos 

parte de él. 

 

4.2.2. Asociación. 

 
Una asociación se distingue discriminando las siguientes características: autonomía 

constitutiva, estructural y procesal; libertad/ responsabilidad en la acción; estilo relacional 

capaz de vinculaciones vitales; y estructura reticular. Señala Archambault “dicho, en otros 

términos, una asociación debe tener identidad, valores que orienten a los objetivos en el 

tiempo, y estructuralmente debe vivir de las propias dinámicas, es decir, generar por sí 

misma las propias estructuras y procesos” (2000, p. 14-36). 

 

Para Ayuso y Gómez “las asociaciones sociales se presentan como un dilema, la 

asociación debe expresar una efectiva realidad asociativa y no algo diferente emanado de 

otras fuerzas o agencias sociales. Es decir, y desde otra perspectiva, hacer de la agrupación 

una asociación supone que los socios la sientan y la vivan como bien propio, convirtiéndose 

en un bien relacional (2009, p. 49). 

 

Estos mismos autores procuran efectuar una diferenciación de las asociaciones 
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sociales y de voluntariado, las cuales se muestran en la figura nº 1. 

 

Figura 1. Diferencias entre asociaciones sociales y de voluntarios. 

 

 
                Fuente: Gómez y Ayuso 2009. 

 
 

Esta discriminación presentada por los autores permite vislumbrar diversas 

categorizaciones del movimiento asociativo, o corrientes asociativas que van a conformar 

el Asociacionismo Europeo. La mayoría de los estudios tienden a clasificarlas según su 

situación jurídica, campo de acción, cuyo eje es: una cultura, una función y un objetivo 

común. 

En síntesis, sea una asociación social o de voluntariado siempre, se encuentra 

presente en la conformación y conducción de estas los grupos y las interacciones entre 

estos, además de brindar el apoyo necesario para solventar el bien común que distingue a 

los mismos. 

 

Asociaciones 
Sociales

Tercero:

• Una persona o una cosa
• Tercero interno
• Preeisten relaciones estables

Origen:

No nace de problemas o deficit 

Codigo:

Comunidad

Futuro:

Estabilidad o desarrollo de la 
forma

Asociaciones de 
Voluntariado

Tercero:

• Persona
• Tercero externo

Origen:

Problemas o patologias sociales

Codigo:

Altruismo

Futuro:

Estabilidad o agotamiento de la 
forma
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4.3. Modelos asociativos en Europa 
 

 

Se describen en este apartado  los principales modelos asociativos: Rhenano, 

Anglosajón, Escandinavo y Mediterráneo. 

 
En este orden de ideas, se distinguen varios modelos asociativos en Europa los 

cuales fueron categorizados por Gómez y Ayuso según las bases de Archambault, esta 

categorización se muestra detalladamente en los siguientes esquemas (2,3,4,5), ellos 

dividen a las asociaciones en 4 modelos el Rhenano, el Anglosajón, el Escandinavo y el 

Mediterráneo. 

 

Figura 2. Modelo Asociativo Rhenano. 

 

 Fuente: Gómez y Ayuso 2009. Pág 

 

En el modelo Rhenano las asociaciones presentan una gran influencia religiosa, 

política o sindical. Muchas veces reciben financiación del estado y son derivadas de 

organizaciones antiguas ya instauradas como es el caso de la iglesia católica. 

 

Figura 3. Modelo Asociativo Anglosajón. 

Modelo 
Rhenano

Caracteristicas

Organizaciones fuertes 
antiguas e 

institucionalizadas

Se agrupan 
ideologicamente, de 

forma religiosa, 
politica   sindical

Influencia religiosa: 
Iglesia Catolica y 

Protestante

Financiacion 
apoyo estatal
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 Fuente: Gómez y Ayuso 2009.Pag 

 

Para el modelo asociativo anglosajón, la influencia en la cultura organizacional está 

dada por la religión y las etnias, se pueden agrupar según la actividad que desempeñan, 

recibiendo financiación mixta y su filosofía se basa en el concepto de caridad, un ejemplo 

de esto son las diversas ONG relacionadas con el área de salud. 

 
Figura 4. Modelo Asociativo Escandinavo. 

 

 Fuente: Gómez y Ayuso 2009.pag 

 

Las asociaciones que se guían por el modelo escandinavo buscan el bienestar 

individual, generar beneficios particulares, no tienen influencia religiosa y su financiación 

Modelo 
Anglosajon

Caracteristicas

Filosofia individualista 
puritana y caritativa

Se agrupan 
ideologicamente, por 

actividad

Influencia religiosa: 
multiples religiones y 
comunidades etnicas

Financiacion variada 
estatal  y privada

Modelo  
Escandinavo

Caracteristicas

Al  servicio de sus miembros más 
que de la comunidad

Se agrupan en funcion 
de su ambito  de 

intervencion

Influencia religiosa: 
Reducida

Financiacion 
donaciones y ventas
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es procedente de donaciones o propias, por ejemplo, asociación de Zapateros X. 

 

Figura 5. Modelo Asociativo Mediterráneo. 

 

  Fuente: Gómez y Ayuso 2009.pag 

 

Finalmente, el modelo asociativo Mediterráneo hace referencia a las asociaciones 

de tipo profesional sindicales o cooperativas la fuente de financiamiento puede ser mixta 

siguen presentando influencia religiosa y abarcan los modelos escolares por ejemplo las 

asociaciones religiosas escolares. 

3.4. Evolución del asociacionismo y las políticas sociales en España 

 

Por otra parte, Alberich y Espadas (2011) hacen una síntesis histórica del 

asociacionismo la cual podemos observar en la tabla 1, en la que se muestra cómo han 

evolucionado las asociaciones a lo largo del tiempo en el contexto del desarrollo de las 

políticas sociales. 

 

 

TABLA 1. EVOLUCION DEL ASOCIACIONISMO Y LAS POLITICAS SOCIALES EN ESPAÑA 

Modelo 
Mediterraneo

Caracteristicas

organizaciones profesionales, 
sindicales y  red de cooperativas

Se agrupan a nivel 
familiar, parroquial y 

municipal

Influencia religiosa: importante 
en la red escolar

Financiacion publica y 
algunas donaciones



Página 16 de 44 
 

Décadas 
 

Asociacionismo y 
Predominio en las Servicios 

movimientos sociales 
participativos 

Predominio en las políticas 
sociales 

Servicios Sociales 

1960 Asociaciones de cabeza de 
familia y amas de casa (1964 
Ley de Asociaciones). 

Urbanismo y poco más. 

Confrontación con los 
movimientos sociales. 

Ideologías cerradas. 

Jerarquización política y 
social 

Beneficencia y 
asistencia social 
(Asistencialismo). 

Estado autoritario del 
bienestar 

1970 Se crean las asociaciones de 
vecinos y sindicatos, grupos 
de padres (APA) 

1978: Constitución 
Asociaciones de Española, 
garantiza 
la autonomía de los 
municipios (art. 140). 
1979: primeras 
Elecciones democráticas 
municipales 

 

1980 Crisis de los movimientos 
sociales 

Locales y de las ideologías 
tradicionales de las 
izquierdas. 

Fomento del minifundismo 
asociativo cooperativista 
especializado por temas. 

Creación de asociaciones 
deportistas feministas y 
otras 

Política del «ladrillo»: 
construcción de nuevas 
infraestructuras y 
equipamientos. 

Comienzo del desembarco 
cultural fiestas servicios 
sociales deportes. 

Se avanza al estado de 
bienestar con 
servicios sociales 
como derecho 
universal, 

Plan concertado de 
SS. 

1990 Asociaciones de  
Voluntariado, ONG y  

«Tercer Sector» 

Asociaciones de servicios y 
modelo de fundación 
empresa 

Nuevas federaciones y 
plataformas unitarias 

Continuación en la creación 
de nuevas concejalías 
específicas: juventud, mujer, 
tercera edad empleo. 

Descubrimiento del 
voluntariado. 

Privatización reducción del 
gasto publico 

Legislación 
Autonómica Servicios 
Sociales. Estructura 
Jerárquica 

2000 ONL homogenización y 
redes. 

Redes de asociaciones y 
movimientos. 

Redes de municipios. 

Mas privatizaciones y 
adjudicaciones a asociaciones 

Duplicidad de redes 
de asistencia. 

Privatización de los 
servicios públicos 

2006 ley estatal de la 
dependencia 

Fuente: Alberich y Espadas, 2011. pagina 
 

Desarrollando algo más los contenidos que aparecen en la tabla, podemos destacar 

que desde mediados del siglo XIX, las primeras asociaciones surgen desde la base, a partir 

de los propios grupos necesitados (por lo general grupos de obreros que tratan de ejercer 

una labor social en los barrios marginados). El escaso tejido asociativo era llevado a cabo 
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por corrientes cómo el socialismo o el anarquismo. El asociacionismo se convierte en un 

elemento fundamental para la clase obrera y una de sus reivindicaciones más permanentes. 

 

A principios del siglo XX se comienza a expandir por las democracias en Europa el 

Estado de Bienestar justo tras finalizar la II Guerra Mundial, sin embargo, en España no 

llegaría hasta finales de los 70. Esto se debe a que, en España durante las 4 décadas 

posteriores a la Guerra Civil, se paraliza casi toda forma de participación o agrupación que 

no fuese oficial, ya que el estado se pretendía auto legitimar dejando toda la labor de acción 

social bajo el “Estado providencia”.  Se produce una secularización de la sociedad que 

contempla el retroceso de la beneficencia religiosa sin una sustitución por parte de una 

sociedad civil desarticulada y sin cauces políticos y culturales para su desarrollo (Rodríguez 

Cabrero, 1991)  

 

En los años 60 se retoman los intentos de participación social, aunque de forma muy 

leve, saliendo en el 1964 la Ley de asociaciones, la cual otorga ciertas posibilidades a la 

constitución de asociaciones. Principalmente esto da la oportunidad a grupos que giraban 

en torno a la iglesia católica (Cáritas, Cruz Roja…) 

 

Los años setenta son años de una gran movilización socio-política, con un gran auge 

de los movimientos ciudadanos que poco a poco fueron pasando de un corte defensivo, a 

otro reivindicativo. Vuelve la participación ciudadana en fábricas, escuelas, barrios… 

convirtiéndose en un elemento social de presión al estado, haciendo que los cambios 

políticos se produzcan a mayor velocidad. 

 

A partir de 1977, se produce una crisis general en los movimientos sociales, ya que 

se vacían de contenido, al canalizarse las reivindicaciones sociales a través de los partidos 

políticos y, se comienza a producir un trasvase de dirigentes hacia las instituciones de la 

Administración recién estrenadas en la democracia. Este abandono hace que las 

organizaciones pasen por un cierto periodo de desconcierto y de pérdida de objetivos, 



Página 18 de 44 
 

produciéndose una disminución de su capacidad de movilización y de crítica frente a las 

nuevas corporaciones democráticas (Urrutia, 1992)  

 
 

Según Alberich (1993, p. 103), las principales causas de esta crisis asociativa que tuvo 

lugar durante toda la década de los 80 son:   

• Abandono de las asociaciones. Parte de los cuadros se van de las asociaciones para 

trabajar en la Administración. 

• En general, sectarismo político: trabajar sólo por intereses políticos inmediatos. 

Politización que se convierte en partidismo. 

• Falta de reconocimiento público y de interés hacia el asociacionismo. 

• Temor a ser controlados. 

• Falta de nuevos horizontes globales. 

• Desconfianza radical hacia todo poder público. 

• Creer que la democracia lo resolvería todo. 

• Debilidades: 

o Escasez numérica de los afiliados. 

o Falta de recursos materiales 

o Falta de recursos humanos adecuados. 

o Falta de adecuación de formas y contenidos a las nuevas circunstancias 

políticas. 

• Organización y funcionamiento interno no participativo. 

• Falta de reconocimiento social del trabajo voluntario. 

• Diferencia de la mentalidad española con la de otros países (el trabajo social lo debe 

hacer la Administración). 

 

A partir de mediados de los 80 y en los 90 se trata de producir un relanzamiento 

social a partir de los movimientos vecinales y de organizaciones más clásicas y menos 

problemáticas y reivindicativas, ya que estas serían más sencillas de controlar. Esto produce 

que el asociacionismo quede monopolizado por asociaciones cerradas y muy jerarquizadas, 
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en las que se abusa del voluntariado social dejando fuera de pista a otros movimientos 

sociales más comprometidos. Éste fue un intento del estado de marcar la diferencia entre 

aquellos movimientos sociales ``aceptables´´ y los más disruptivos, molestos y 

reivindicativos. 

 

 

5. ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO Y METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo del estudio bibliométrico nos hemos apoyado en dos elementos 

básicos. Por un lado, el sistema PICO como modelo que nos permite formular preguntas de 

investigación relevantes, orientar la búsqueda de artículos y documentos y organizar y 

comparar los contenidos de los diferentes documentos involucrados en la búsqueda 

(Mamedio, Andrucioli y Cuce, 2007, p.1-4).   

 

La pregunta motor de la búsqueda fue ¿cuáles son las claves y fenómenos sociales 

que marcan el desarrollo del asociacionismo y de sus acciones? 

 

En la tabla x se describen las características del método PICO aplicado a esta revisión 
científica.  

  

• P (patient-paciente): Población de interés. 

• I (intervention-intervención): Que vamos a tener en cuenta 

• C (comparison-comparación): Contenido que queremos sacar de los documentos 

• O (outcome-resultados): Lo que se está tratando lograr con los contenidos 
sustraídos 

 
 

Tabla 2. Método PICO. 

P I C O 

Población Intervención Comparación Resultados 

Grupos que se 
constituyen bajo el 

precepto de 
asociacionismo 

Tipo de análisis o 
contenido del 
documento en 

cuestión 

Acciones y 
logros descritos 

de estas 
entidades 
asociativas  

Resultados y 
beneficios para el 

territorio y los 
colectivos 

involucrados 
     Fuente: Elaboración propia 
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 Por otro lado, el segundo elemento sobre el que nos apoyamos para la elaboración 

del estudio es la Declaración PRISMA (Yepes-Nuñez, Urrutia, Romero-García y Alonso-

Fernández, 2021) para el desarrollo revisiones sistemáticas de documentación. El proceso 

establecido por PRISMA plantea la organización del proceso de revisión siguiendo las 

siguientes fases: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Al finalizar el apartado 5 

presentaremos una síntesis explicativa del proceso general seguido en este estudio en el 

que se recogerán las diferentes decisiones tomadas en cada una de las fases. 

 

5.1.  Estrategia de búsqueda. 

 La presente investigación de tipo cualitativa descriptiva, usa como método la 

búsqueda bibliográfica sistemática mediante la selección detallada de información obtenida 

a través de bibliotecas virtuales como son: Proquest Sociology Database, Dialnet, Pubmed.  

Se seleccionaron publicaciones a través de la base de datos EBSCO Host, plataforma de 

investigación con bases de datos de alta calidad, usando funciones de búsqueda que 

permiten refinar los resultados de la misma, y acceso libre obtenido a través de internet. 

Efectuándose la búsqueda desde los periodos de enero del 2011 a noviembre del 2021. 

 

Tras seleccionar las bibliotecas a través de la interfaz EBSCO Host se introdujeron las 

siguientes palabras clave relacionadas con el tema a tratar, siendo: “Asociacionismo” AND 

“Asociacionismo y grupos sociales” AND “Asociacionismo historia y evolución”, para las 

búsquedas en español; “Association and groups” AND “vulnerable groups” AND 

“Association” para la búsqueda en inglés en la base Pubmed. 

 

5.2.  Límites de búsqueda  

 Una vez se obtuvieron los resultados acordes a la línea de investigación se aplicaron 

filtros para poder ajustar la búsqueda con las distintas palabras claves escogidas con 

anterioridad. 

Los límites elegidos se basaron en: 
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• Artículos publicados desde el año 2011 hasta el año 2021 

• Artículos de acceso a texto completo.  

• Investigaciones científicas publicadas en inglés, español. 

• Investigaciones realizadas solamente en artículos de acceso libre 

 

La búsqueda fue realizada para EBSCO y sus subdivisiones de Dialnet, Dehuse, and 

Pubmed; la fórmula de búsqueda se base en (“Association” AND “Groups” AND “Strategies 

OR methodos OR coping”) aplicándose como filtros:  

• “Source types: All results.”  

• “Date published: 20130101-20210431”  

• “Language: english/spanish.”  

• “Database: All Databases.”  

 

Tras la búsqueda realizada con las distintas palabras claves, se obtuvieron un total 

de 46 artículos, de los cuales 11 fueron encontrados en la base de datos Dialnet, por su 

parte en Dehuse se obtuvieron 28 artículos, mientras que en Pubmed se localizaron 7 

artículos. En la tabla 2 se observan los límites de búsqueda a partir de las palabras claves 

aplicadas, para su visualización esquematizada.    

Tabla 2. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS OBTENIDOS A PARTIR DEL USO DE PALABRAS CLAVES. 

Palabras claves Dialnet Proquest Sociology 
Database 

Pubmed 

“Association” AND “vulnerable 
groups” AND “Strategies OR 
methodos OR techniques” 

11 28 7 

  Total        46  
   Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 podemos ver los límites de búsqueda usados según la base de datos consultada 

Tabla 3. LÍMITES DE BÚSQUEDA MANEJADOS SEGÚN BASES DE DATOS 

Base de datos  Límites de búsqueda  

Dialnet (Búsqueda Avanzada)   Fecha de publicación entre enero 2011 y 2021.  
 Sujeto de estudio: “Association” AND “vulnerable groups” 

AND “Strategies OR methods OR techniques” 
 “Free full text”  
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Base de datos  Límites de búsqueda  

Pubmed (Búsqueda Avanzada)   
 Fecha de publicación entre enero 2011 y enero 2021. 

“Association” AND “vulnerable groups” AND “Strategies OR 
methodos OR techniques”  

 “Open Access”  
 

EBSCOhost (Búsqueda 
avanzada)  
Proquest Sociology Database 

 Fecha de publicación entre 2011 y 2021.  
 Sujeto de estudio: “Association” AND “vulnerable groups” 

AND “Strategies OR methodos OR techniques”  
 “PDF Full Text”  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Selección de estudios 

Una vez que se aplicó la búsqueda bibliográfica, en la diversidad de las bases de datos 

empleadas, se realizó la selección de los artículos usados en esta revisión bibliográfica 

sistemática. En primer lugar, se empleó la pregunta PICO, secundada por la eliminación de 

artículos duplicados y en tercer lugar la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. 

 

5.3.1. Criterios de inclusión  

 
• Tipo de estudio: revisiones sistemáticas, estudios observacionales, ensayos clínicos 

aleatorizados.  

• Tema: Historia y evolución del Asociacionismo.  

• Idioma: inglés, español.  

• Tipos de medidas de resultado: estudios tanto cualitativos como cuantitativos.  

• Temporalidad: Fecha de publicación entre enero 2011 y enero 2021.  

5.3.2. Criterios de exclusión  
 

Una vez se descartaron los artículos que no cumplían los criterios de inclusión, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión:  

• Artículos de opinión, cartas al director, comentarios, fichas técnicas.  

• Artículos científicos cuyo tema central no fuese el Asociacionismo o que su objetivo 

principal rechazaba a la población diana 
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• Artículos que no estén disponibles de forma gratuita a texto completo en formato 

online en las bases de datos (Free Full Text) o a través de las bibliotecas virtuales.  

• Artículos en los que o no especificaban historia y evolución del Asociacionismo 

• También, trabajos cuya población focalizada no abarcara exclusivamente grupos 

vinculados al asociacionismo. 

• Aquellos artículos que por su fecha fueron realizados o publicados hace más de 10 

años, los cuales no tiene acceso a la versión completa de forma gratuita o en idiomas 

diferentes al español, inglés. 

 

5.4.  Evaluación de la calidad de los artículos 
 

Es de suma importancia verificar la calidad metodológica de los estudios, de esto va 

a depender la calidad de nuestra revisión. A fin de corroborarlo y con el objetivo de 

estandarizar la lectura crítica se utilizó la escala Jadad30, también conocida como 

puntuación de Jadad o sistema de puntuación de calidad de Oxford, es un modo para 

evaluar de forma independiente la calidad metodológica. La escala se conforma de 5 ítems 

relacionado con los sesgos referidos a: la aleatorización, el enmascaramiento del 

investigador al tratamiento, y la descripción de las pérdidas de seguimiento. El análisis de 

los artículos incluidos en esta revisión acorde con la escala Jadad y sus resultados se 

muestran en la Tabla 5. 

  

La escala Jadad que hemos aplicado en la revisión de los documentos está 

compuesta por las siguientes preguntas con valor de respuesta dicotómico (Sí/NO).  

1. ¿Se describe el estudio como aleatorizado?  

2. ¿Se describe el estudio como doble ciego?  

3. ¿Se describen las pérdidas y retiradas del estudio?  

4. ¿Es adecuado el método de aleatorización?  

5. ¿Es adecuado el método de doble ciego?  

 SI 1   NO 0 
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TABLA 4.  Validacion metodologica de los estudios incluidos en la revisión (Jadad) 

ESTUDIO 1 2 3 4 5 PUNTUACION TOTAL 

Rebollo 2021 1 0 1 1 0 3 

Alberich, Espada 2011 1 0 1 1 0 3 

Moral 2020 1 0 1 1 0 3 

Gorrachitegui 2019 0 0 1 1 1 3 

Sanchez 2016 1 0 1 1 0 3 

Lamikiz 2017 1 1 1 0 1 4 

Dacosta, Blanco 2020 1 1 0 1 1 4 

Vásquez, Pérez 2018 1 0 1 0 1 3 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.5. Análisis de los artículos a través de las variables  
 

A continuación, se describen las variables que se han analizado en los artículos 

seleccionados:  

A.  Evolución del asociacionismo. 

A través del tiempo el asociacionismo ha evolucionado mostrando diversas tendencias en 

la formación de los grupos, basadas en diversos modelos metodológicos que se han 

estudiado. 

En la investigación realizada, se pudo distinguir 4 modelo asociativos: el Rhenano, el 

anglosajón, el escandinavo y el mediterráneo. 

B. Efecto que ejerce el Asociacionismo sobre los grupos.  

Va a permitir establecer bases metodológicas de integración, parámetros organizacionales, 

estatutos y normas que van a permitir el funcionamiento adecuado de dicha organización 

asociativa. 

C. Grupos actuales que partieron del asociacionismo. 

Algunas asociaciones que se desempeñan actualmente en nuestro país y el resto del 

mundo. 

● Organizaciones no gubernamentales ONGs: 1 kilo de ayuda, Acnur, Acción contra 

el hambre, Luchemos por la vida entre otras. 

● Asociaciones deportivas: van desde asociaciones de futbol hasta de deportes 
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acuáticos. 

● Asociaciones profesionales: de médicos, enfermeros etc. 

 

5.6. Resumen del proceso metodológico de desarrollo del estudio 
bibliométrico (PRISMA)  
 

Como punto final de este apartado presentamos de forma resumida y sintética el 

proceso desarrollado para la implementación del estudio bibliométrico. Dicho proceso 

aparece representado en el siguiente diagrama que sigue los pasos del sistema PRISMA 

(2021) que explicamos en apartados anteriores: 

 
Figura 6: Diagrama del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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6.  ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS 
 

En este apartado, iremos presentando la información obtenida en el análisis de los 

documentos seleccionados en la búsqueda bibliográfica. Recogemos inicialmente para cada 

uno la información organizada según la estrategia PICO para después plantear algunos 

comentarios sobre aspectos específicos que consideramos de interés para los objetivos del 

estudio.  

 

6.1. Documento 1. 
 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: TUITEANDO SOBRE REFUGIADOS: UNA COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL DE DISCURSOS, IMAGINARIOS Y 
REPRESENTACIONES SOCIALES. 
Autores: Rebollo Díaz Carolina 
Año: 2021 
País: España. 

DISEÑO Doctoral Disertación 

POBLACION (P) Diversos grupos incluyendo inmigrantes 

INTERVENCIÓN (I) 
Se trata de un estudio en el que se realiza el pluralismo 
metodológico usando diversas fuentes de información y Análisis 

COMPARACIÓN (C) 
Conocer las características aportadas por las redes mediante un 
análisis del discurso dado del contenido aportado y por la red misma. 

RESULTADOS (O) 
Los hallazgos revelan una gama de narrativas polarizadoras 
asociadas con estrategias deshumanizantes, así como 
representaciones e imágenes sociales. Por otro lado, la retórica a 
favor de los refugiados, las campañas a favor o en contra de los 
refugiados, las revisiones críticas de las políticas europeas en 
respuesta a las crisis y mensajes de diversa índole destinados a la 
sensibilización a favor de colectivos vulnerables, en los que tanto las 
ilusiones morales como la inocencia como las representaciones 
sociales occidentales de niñas y mujeres juegan un papel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A través de este artículo escrito por Carolina Rebollo podemos entender a las nuevas 

tecnologías como un recurso de las asociaciones cada vez más al alza. Son muchas las 

asociaciones que aprovechan el impacto que se puede llegar a generar mediante 
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plataformas cómo Twitter o Change.org para llegar al máximo número de personas posible 

y acercarse de forma más rápida y eficiente a la consecución de sus objetivos asociativos. 

Cómo dato interesante cabe recalcar que los movimientos asociativos más beneficiados por 

la incorporación de este recurso son los de apoyo al refugiado, y los de carácter feminista. 

 

Por otro lado, todo crecimiento exponencial de un recurso, suele llevar a una mala 

praxis por parte de algunos, esto no iba a ser diferente con este tipo de plataformas. Se ha 

detectado un gran aumento de `”asociaciones fantasma”´ que surgen únicamente para dar 

más peso a determinados argumentos dentro de redes sociales. Es decir, se crea una 

asociación de nombre convincente para posteriormente usarla en redes sociales para 

validar opiniones de corte político-social. En esencia, se constata como atacan las redes 

sociales a los grupos asociacionistas. Los actores detrás de estos parlamentos suelen ser 

anónimos o tienen poca información, y algunas de sus cuentas de Twitter ahora han sido 

suspendidas.  

 

Concluye con algunas reflexiones sobre la respuesta necesaria para responder a la 

intervención comunitaria para gestionar las políticas de diversidad e inclusión para 

refugiados, combatiendo las teorías de conspiración, las noticias falsas, la desinformación y 

el discurso de odio en las redes sociales. 

 

Los datos parecen seguir el orden natural de los procesos migratorios, o bien los 

pasos temporales de la gestión política ante la llegada de personas refugiadas y las 

respuestas de la sociedad a la misma: primero dando la bienvenida o no ante la llegada, 

luego dando importancia a cuestiones como la acogida y asentamiento y más tarde 

sintiendo las repercusiones de ello respecto a su integración.  
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6.2. Documento 2. 
 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS 
SOCIALES Y LOCALES PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y UNA 
EXPERIENCIA PRÁCTICA EN JAÉN. 
Autores: Tomás Alberich y M.ª Ángeles Espadas 
Año: 2011 
País: Jaén España. 

DISEÑO 
Estudio Cualitativo 

Población (P) 
Análisis de experiencias con grupos asociacionistas 

INTERVENCIÓN (I) 1. Conocer la percepción de los problemas de la ciudad, 
especialmente desde el ámbito asociativo. 
2. Realizar un diagnóstico de la realidad asociativa de la ciudad de 
Jaén, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 
3. Conocer las necesidades de las asociaciones, así como las 
demandas 

COMPARACIÓN (C) 
Tamaño cuantitativo de las asociaciones (número, tipo, tamaño, 
instalaciones, sede, actividades, servicios que prestan, etc.). B. 
participación interna de las asociaciones (métodos de toma de 
decisiones; 
Metodología interna de trabajo. el nivel de participación e 
implicación de los socios; Clasificar las actividades que 
desarrollan…). A cambio de la participación en la vida de la 
zona/ciudad (combinar atraque, participar en la vida de la zona, 
organizar actividades, etc.). D- Relaciones con otras organizaciones 
(establecimiento de redes y protocolos 
cooperación y coordinación; comunicación, relaciones informales, 
etc.). 

RESULTADOS (O) Las políticas de participación popular no se pueden cambiar ni 
técnica ni económicamente. Requiere planificación y recursos 
constantes para cumplir con sus objetivos. Una política de 
participación ciudadana que pretende ser continua y confiable no 
puede ser un recurso utilizado por una sola persona sin medios 
económicos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En este estudio se ha señalado que es importante considerar diferentes 

sensibilidades (variables, conservadoras), trayectorias (algunas de reciente creación, otras 

con más de 25 años), niveles funcionales (desde formados solo por socios activos hasta 

aquellos profesionales designados) y metas (sociales, cívica), política, etc.) y las expectativas 
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de las asociaciones. En definitiva, es necesario tener en cuenta la diversidad de culturas 

organizativas de las asociaciones, los objetivos específicos de la participación ciudadana y 

lo que está dispuesto a hacer. Además, se sugiere como herramienta crear un foro de 

asociaciones, este foro puede actuar como un espacio de colaboración para las 

asociaciones. 

 

Por otro lado, este trabajo nos deja una serie de ítems para determinar las fortalezas 

y debilidades del movimiento asociativo en una ciudad: 

1. Visión e identidad de la ciudad: Una baja estima de la ciudad y sus posibilidades, 

una falta de arraigo a la misma, una renta per cápita baja son algunos de los motivos 

que hacen que se presente una baja participación social dentro de una ciudad. 

Paralelamente existen una serie de factores que pueden favorecer la participación 

como: la cercanía, familiaridad, tamaño abarcable de la ciudad. También el que 

``está todo por hacerse´´ favorece la visibilidad de lo que se hace. El que haya 

facilidad para el encuentro, la coincidencia, el contacto entre asociaciones, son 

cuestiones que facilitan la coordinación y el trabajo conjunto. 

2. Visión del asociacionismo de la ciudad: Es común la aparición de ``súper 

asociaciones´´ de gran tamaño y con muchos asociados, pero todos con muy poca 

actividad, o de asociaciones muy pequeñas con pocos asociados y apenas impacto 

en su contexto. Ambas estructuras desfavorecen la participación y el contacto activo 

con la ciudadanía. Por otra parte, cada vez se le da más importancia a la 

independencia asociativa como elemento de estabilidad, continuidad y de 

credibilidad social, lo que sumado al creciente interés de las asociaciones de hacer 

sinergias y colaborar juntas en proyectos de gran impacto, provoca una visión 

mucho más positiva del asociacionismo de una ciudad. 

3. Funcionamiento y participación de las asociaciones: Existe una gran dificultad para 

conectar con el ciudadano «de a pie» y muchas asociaciones con escasa base social, 

poca visibilidad e incidencia. También, como aspecto negativo, existen agudos 

déficit de participación interna y falta de implicación de los socios en la toma de 
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decisiones. Hay también un presidencialismo y delegación excesiva en las juntas 

directivas y dificultades de relevo en las mismas además de dificultades también 

para la delegación, coordinación y el trabajo en equipo. Predomina la participación 

puntual, coyuntural e individualizada. Aparece de nuevo la necesidad de 

relacionarse entre asociaciones y compartir recursos en vez de pelearse por ellos, 

de la misma forma que es muy positivo un aprendizaje continuo de los asociados 

por medio de cursos y formaciones. 

4. Relaciones con la administración: Los puntos débiles sobre este tema están 

marcados por la falta de interés de los poderes públicos por desarrollar políticas 

participativas que si sean efectivas. Existe mucha falta de proyectos con continuidad 

y largo plazo, de un buen modelo de financiación y del apoyo técnico necesario por 

parte de la administración. 

 
6.3. Documento 3.  
 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título:  
ORIGEN DEL SINDICALISMO COMO ASOCIACIONISMO 
PROFESIONAL EN EL SIGLO XVI 
Autores: Moral-Martín, David 

Año: 2020 

DISEÑO Article. 

POBLACION (P) Sindicatos de trabajadores. 

INTERVENCIÓN (I) Este trabajo se basa en el uso de un método cualitativo. La principal 
fuente de información es una revisión de la gran mayoría de la 
literatura y publicaciones que tratan sobre el mundo de los 
sindicatos y los cambios y transformaciones que ha sufrido la 
organización salarial en los siglos hasta la era moderna. 

COMPARACIÓN (C) Se hace comparación de sindicatos de trabajadores, maestros y 
profesionales 

 

RESULTADOS (O) El sindicalismo se expresa en diferentes organizaciones de 

funcionarios asalariados (sindicato primario) bajo formas 

comunes, pero con diferentes nombres. Así es el fenómeno del 

compañerismo francés, y la imitación puede tener lugar en 

España en forma de hermanos. Su existencia refleja el hecho de 

que el colectivismo profesional también tiene un componente de 

confrontación, en su mayoría contra sus docentes, quienes antes 
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INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título:  
ORIGEN DEL SINDICALISMO COMO ASOCIACIONISMO 
PROFESIONAL EN EL SIGLO XVI 
Autores: Moral-Martín, David 

Año: 2020 

utilizaban verbos que hoy podrían considerarse antecedentes de 

algunas formas de protesta mayoritaria, como el caso modelo. En 

cualquier caso, estos requisitos se entrelazan con algunos 

aspectos muy objetivos, como el salario y la jornada laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En este artículo se marca al asociacionismo como punto de origen del sindicalismo, 

como forma de organización frente a un modelo de poder que no responde a tus intereses. 

También se comenta en él como el pueblo responde con asociaciones a la falta de 

intervención del estado en materias de su interés, y que, cuando dichas asociaciones 

empiezan a tomar poder social, muchas veces, el propio estado las formaliza para que 

formen parte de sus instituciones. 

 
 

6.4. Documento 4.  

 

INFORMACIÓN 
DEL ARTÍCULO 

Título: RED DE ESCUELAS DE EMPODERAMIENTO DE BIZKAIA: UNA 
APUESTA FEMINISTA ARRAIGADA EN NUESTROS PUEBLOS 
Autores: Gorrachitegui M, Bilbao N, Idohiaga N 

Año: 2019 

País: Bizkaia España 

DISEÑO Journal article. 

PACIENTES (P) 
Mujeres que asisten a la red escuelas empoderamiento 

INTERVENCIÓN (I) 
 El objetivo de este artículo es contextualizar la Red de Escuelas 
Empoderadoras de Vizcaya. Para ello, hacemos una retrospectiva de 
nuestra posición en la geografía de las ciudades y en fechas concretas 
que definen la escuela actual del feminismo y la igualdad, y las mujeres 
como abanderadas. Y la clave del proyecto de ciudad y comunidad. 
Asimismo, se muestran los itinerarios formativos que se implantan en 
las escuelas para facilitar el itinerario de empoderamiento, presentando 
los objetivos y el eje principal de los centros. 
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INFORMACIÓN 
DEL ARTÍCULO 

Título: RED DE ESCUELAS DE EMPODERAMIENTO DE BIZKAIA: UNA 
APUESTA FEMINISTA ARRAIGADA EN NUESTROS PUEBLOS 
Autores: Gorrachitegui M, Bilbao N, Idohiaga N 

Año: 2019 

País: Bizkaia España 

COMPARACIÓN 
(C) 

La red de escuelas de empoderamiento de Vizcaya, como su nombre 

indica, está formada por tres grandes departamentos entrelazados. 

Por otro lado, la red se entiende como la capacidad de intercambiar 

experiencias, pensamientos y conocimientos, así como un 

instrumento de poder. Por otro lado, el diseño del proyecto aborda los 

dos conceptos principales de esta investigación, la escuela y el 

empoderamiento 

RESULTADOS (O) 
Este proyecto o servicio responde a una necesidad que las mujeres 

sienten: “ofrecimos cosas como participación social y política, técnicas 

de hablar en público, cosas de ese tipo. Y las mujeres acudieron en un 

número importante” y “estar en una especie de laboratorio” (Martín, 

2007: 1). Planteando las escuelas como lugares de experimentación, el 

objetivo se centra en concienciar, pero desde la óptica feminista, lo 

cual es algo innovador y transgresor. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La red de escuelas de empoderamiento de Bizkaia comenzó como un movimiento 

asociativo nacido de la sinergia de múltiples asociaciones de mujeres que existían por la 

zona, con tal éxito que posteriormente el gobierno del País Vasco decidió incorporarlo como 

uno de sus servicios públicos subvencionados y supuso la base para algunas de las medidas 

sobre género y educación de genero redactadas en el parlamento vasco. 

 

Esta red tiene como objetivo fundamental el deseo de sumar a más mujeres a las 

asociaciones creadas o de crear nuevas para que haya más mujeres representadas en los 

Consejos de Igualdad (espacio institucional del ayuntamiento) y de esa forma lograr un 

mayor impacto político. 
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6.5. Documento 5. 
 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: CAPITAL SOCIAL, CONFIANZA Y MODELOS DE 
ASOCIACIONISMO EN ESPAÑA12.  
Autores: José Atilano Pena-López y José Manuel Sánchez-Santo 

Año: 2016 

País:  España 

DISEÑO Journal articulé. 

Población (P) 
Distintos tipos de asociaciones 

INTERVENCIÓN (I) 
Estudia la estructura del asociacionismo en España con el objeto 
de contrastar su incidencia sobre la confianza generalizada. 

COMPARACIÓN (C) 
Con este objetivo se analizan, a partir de los datos de una 

encuesta sobre pertenencia asociativa realizada en España, el 

vínculo existente entre las redes de pertenencia asociativa de 

cada individuo y la confianza generalizada. Junto a la existencia 

de una evolución de la estructura asociativa hacia un predominio 

de formas más horizontales, los resultados ponen de relieve la 

influencia de las pertenencias múltiples en la generación de 

confianza generalizada, tal y como predice la hipótesis de Paxton 

(2007). 

RESULTADOS (O) 
La experiencia de control sobre el medio que traduce la 

satisfacción vital está ligada a la confianza general, pero también 

la existencia de una activa interacción asociativa y la 

multiplicación de los contactos sociales ejercen una influencia 

directa sobre la misma. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados que arroja este estudio son muy reveladores, en primer lugar, nos 

explica la diferencia entre el asociacionismo cerrado y el asociacionismo abierto (diferencia 

basada en la horizontalidad de su estructura interna y la capacidad de cooperar con otras 

asociaciones), para después concretar en base a su estudio cuantitativo que las personas 

confían mucho más ampliamente en las asociaciones abiertas y horizontales que en el 

modelo antiguo de asociación. Por esa misma parte, nos explica que la confianza que una 

persona tiene en el asociacionismo es directamente correlacional a la experiencia que haya 

vivido siendo parte de ellas, es decir, confía más en el asociacionismo aquellos individuos 

que han participado en asociaciones o que han tenido contacto con ellas, y dentro de dicho 

sesgo se encuentra una mayor confianza de quienes han participado o han tenido contacto 

con asociaciones abiertas. 
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La percepción de confianza general o de ausencia de comportamientos oportunistas 

se encuentra más relacionada con la educación y el acceso y la movilización de una red de 

lazos facilitada por la pertenencia a asociaciones abiertas que facilitan puentes entre grupos 

diversos. 

 

6.6. Documento 6. 
 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: ESPACIOS PARA UNA CULTURA DESDE ABAJO: 
ASOCIACIONISMO DONOSTIARRA E IMÁGENES DE LA NACIÓN 
DURANTE EL FRANQUISMO 
Autores: AMAIA LAMIKIZ JAUREGIONDO 

Año: 2017 

País:  España 

DISEÑO Journal article. 

Población (P) 
Distintos tipos de asociaciones dedicadas a la promoción de la 
cultura en San Sebastián durante el franquismo. 

INTERVENCIÓN (I) 
Se basó en reconstruir lo que sucedió con parte del tejido 
asociativo que se mantuvo en la ciudad durante las décadas de la 
dictadura, poniendo especial interés en el tipo de cultura que 
promovían y la imagen de España que se reflejaba en su 
actividad. 

COMPARACIÓN (C) 
Se describen diversos espacios asociativos durante la evolución 

de la cultura de San Sebastián 

RESULTADOS (O) 
Los resultados del estudio muestran hasta qué punto se trata de 

tres modelos asociativos diferentes, que dieron lugar a procesos 

de identificación e imágenes de la nación diversos, si bien el 

ingrediente regional forma parte de todos ellos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En este estudio se nos habla de las asociaciones más importantes surgidas en 

Donosti a partir de la Guerra civil y como fueron evolucionando durante la posguerra y la 

transición. De aquí podemos sacar conclusiones interesantes: 

• Las asociaciones de corte politico-intelectual fueron muy afectadas por los 

cambios sociales que se vivían en España y en Donosti. 
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• Las asociaciones destinadas al ámbito recreativo y de la cultura popular pudieron 

mantenerse estables con el paso del tiempo y con los cambios político sociales 

que pudiese haber. Esto se debe a que el interés que tenían las personas para 

mantenerse allí asociadas no se veía afectado con dichos cambios. 

• Se mantuvieron más estables aquellas asociaciones que colaboraban o tenían 

una mejor relación con las autoridades. 

 

 

6.7. Documento 7 

 

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: CASTILIAN AND LEONESE ASSOCIATIONS IN AMERICA 
AS ‘COMMUNITIES OF MEMORY’ 
Autores: Dacosta A, Blanco J 

Año: 2020 

País:  España 

DISEÑO Journal article. 

Población (P) 
Asociaciones castellanas y leonesas 

INTERVENCIÓN (I) 
Analiza las asociaciones fundadas por emigrantes castellanos y 
leoneses en América como ‘comunidades de memoria’. 

COMPARACIÓN (C) 
Se aborda la cuestión desde la clasificación de discursos y 

prácticas de identificación, esto es, entendiendo que la 

‘comunidad de memoria’ lo es porque se alimenta de sentidos a 

través de la construcción material y simbólica de un ‘nosotros’. 

RESULTADOS (O) 
Las comunidades castellanas y leonesas pueden llegar a ser una 

‘comunidad transnacional, su sostenimiento y desarrollo a 

ambos lados del Atlántico solo puede pasar por aquello que está 

en la esencia de la comunalidad: las prácticas sociales 

compartidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Lo más remarcable que nos deja este trabajo es la conclusión de que el pertenecer 

a un mismo grupo, etnia, pueblo, cultura es un aspecto determinante en la estabilidad y 

longevidad de una asociación. Pero, aún más curioso es que esta pertenencia no serviría de 

nada sin las prácticas que se lleven a cabo, es decir, personas de una misma cultura que se 

agrupen en un país diferente, lo harán por tratar de mantener alguna de las prácticas de su 
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cultura de origen, lo que en esencia es el elemento diferenciador que tendrá dicha 

asociación a otra con distintos fines. En el caso que se nos explica en este trabajo, las 

asociaciones castellano leonesas que siguen existiendo en América, están conformadas por 

los descendientes de los primeros migrantes que las formaron, y esto se debe a las prácticas 

que se llevan a cabo en la asociación y que los asociados actuales ven como tradiciones que 

les pertenecen. 

 

 

6.8. Documento 8.  

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO 

Título: NUEVAS CULTURAS ASOCIATIVAS EN UN CONTEXTO DE 
CAMBIO SOCIAL. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO 
INMIGRANTE EN GALICIA (2006-2016) 
Autores: Vasquez I, Perez A, Mosquera S. Año: 2018 

País:  España 

DISEÑO Journal article. 

Población (P) 
Asociaciones en Galicia 

INTERVENCIÓN (I) 
El objetivo principal de este artículo es realizar un estudio longitudinal del 
tejido asociativo inmigrante en Galicia a lo largo de la última década. 

COMPARACIÓN (C) 
La metodología utilizada es una combinación de técnicas cuantitativas 

(explotación de datos de censos y registros de asociaciones levantados 

en 2006 y 2016, análisis sociodemográfico de flujos y stock migratorio y 

cuestionario telefónico a asociaciones) y cualitativas (entrevistas 

semiestructuradas a miembros de asociaciones e informantes clave). 

RESULTADOS (O) 
Muchas de las entidades que han persistido activas a lo largo de esta 

década han tenido que transformar su orientación y especializarse en la 

vigilancia a la exclusión social, dejando de lado otros objetivos más 

reivindicativos que cabrían esperar después de una década de 

funcionamiento asociativo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La crisis social y económica, los cambios demográficos y migratorios, los cambios 

políticos dejan una gran huella en el tejido asociativo de cualquier región. En este caso se 

puede comprobar como a causa de una importante crisis las asociaciones se pueden quedar 

estancadas en la atención primaria para paliar la exclusión social que crece y crece, cuando 

lo normal para asociaciones de una antigüedad parecida a los 10 años es comenzar una 

segunda fase de demanda de justicia, para así tener una incidencia mayor. Esto mismo ha 
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estancado la profesionalización de dichas asociaciones, que se han visto obligadas a ser de 

carácter voluntarista tras la casi inexistencia de herramientas de colaboración con las 

administraciones y el resto de asociaciones. 

 

Todo lo comentado anteriormente también se ha visto reflejado en la creciente 

volatilidad asociativa, las asociaciones que se creaban apenas duraban algo más de un año, 

al mismo tiempo, la inestabilidad económica provocaba a las asociaciones que perduraban 

a reducir su plantilla a apenas 1 o 2 personas que solucionasen las dudas de sus usuarios de 

manera telefónica. 

 

Las asociaciones que lograban sobrevivir a lo largo del tiempo, se han visto obligadas 

a colaborar entre ellas, como puede ser compartiendo local, o a colaborar con ONGs de 

mayor tamaño. 

 

6.9. Tabla sinóptica de los documentos seleccionados 
 

Finalmente, incluimos una tabla resumen con la información básica de los 

documentos seleccionados y presentados a lo largo de este apartado. 

Tabla 5. Sinopsis de los documentos seleccionados 

Autor Titulo Población Diseño Conclusiones 

Rebollo 20218 Tuiteando sobre refugiados: 

una comparación 

internacional de discursos, 

imaginarios y 

representaciones sociales. 

Diversos grupos 

incluyendo 

inmigrantes 

Disertación 

Doctoral 

Análisis respecto a los 

refugiados y críticas a las 

políticas relacionadas 

Alberich, Espada 

20119 

Asociacionismo, participación 

ciudadana y políticas sociales 

y locales planteamiento 

teórico y una experiencia 

práctica en Jaén. 

Asociaciones Estudio 

Cualitativo 

Una política de 

participación ciudadana no 

puede ser un recurso 

utilizado por una sola 

persona sin medios 

económicos. 

Moral 202010 Origen del sindicalismo como 

asociacionismo profesional en 

el siglo XVI 

Sindicatos de 

trabajadores 

Articulo El sindicalismo se expresa 

en diferentes 

organizaciones de 

funcionarios asalariados 
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Autor Titulo Población Diseño Conclusiones 

(sindicato primario) bajo 

formas comunes, pero con 

diferentes nombres. 

Gorrachitegui 

201911 

Red de Escuelas de 

Empoderamiento de Bizkaia: 

una apuesta feminista 

arraigada en nuestros pueblos 

Mujeres que 

asisten a la red 

de escuelas 

Articulo Plantea las escuelas como 

lugares de 

experimentación, el 

objetivo se centra en 

concienciar, pero desde la 

óptica feminista 

Sánchez 201612 Capital social, confianza y 

modelos de asociacionismo en 

España12 

Diversas 

asociaciones 

existentes 

Journal 

Article 

La existencia de una activa 

interacción asociativa y la 

multiplicación de los 

contactos sociales ejercen 

una influencia directa 

sobre la misma. 

Lamikiz 201713 Espacios para una cultura 

desde abajo: asociacionismo 

donostiarra e imágenes de la 

nación durante el franquismo 

Asociaciones 

dedicadas a la 

promoción de la 

cultura de San 

Sebastián 

Journal 

Article 

Se describen diversos 

espacios asociativos 

durante la evolución de la 

cultura de San Sebastián 

Dacosta, Blanco 

202014 

Castilian and Leonese 

associations in America as 

‘communities of memory’ 

Asociaciones 

Castellanas y 

Leonesas 

Journal 

Article 

Las practicas asociativas 

de estas comunidades es 

diversas esferas 

geográficas 

Vásquez, Pérez 

201815 

Nuevas culturas asociativas en 

un contexto de cambio social. 

Análisis de la evolución del 

tejido asociativo inmigrante 

en Galicia (2006-2016) 

Asociaciones en 

Galicia 

Journal 

Article 

La reivindicación de las 

asociaciones por los 

procesos sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 
 

Antes de comenzar la presentación de las principales conclusiones de este trabajo, 

a la luz de los objetivos planteados, hemos de reconocer que hemos tenido serias 

dificultades en la metodología del estudio que limitan mucho el alcance de este apartado. 

El número de documentos seleccionados para el estudio bibliométrico es claramente 

insuficiente para este tipo de investigación. Por otro lado, un desarrollo más amplio hubiera 
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desbordado las limitaciones de espacio y tiempo que caracterizan un Trabajo de Fin de 

Grado. 

 

Entendemos que las causas de esta situación pueden tener que ver con varios 

factores y la interacción entre ellos: 

• Un uso limitado de las diferentes bases de datos bibliográficas consultadas. 

• Un planteamiento  en los términos y condiciones de búsqueda implementados 

que es escaso. 

• Un excesivo y poco adaptado uso de las condiciones de “calidad” que debían 

cumplir los documentos seleccionados para su uso y análisis en el estudio. 

 

Todo esto ha supuesto un importante aprendizaje de cara al afrontamiento de 

futuros trabajos en los que queramos usar este tipo de metodología y a la necesidad de 

articular una estructura conceptual más clara, explícita y definida, así como unos 

procedimientos más ajustados. 

 

Por todo ello, las conclusiones que vamos a presentar no pretenden ser 

extrapolables para la realidad del asociacionismo en general. Se trata de conclusiones 

obtenidas del estudio parcial realizado a partir de la documentación seleccionada. Para 

hacer una presentación más ordenada recordaremos aquí los objetivos específicos 

planteados al principio e iremos relacionando las conclusiones que hemos podido 

establecer con cada uno de ellos tras el estudio bibliográfico.  

 

• OE1. Describir básicamente la evolución histórica del asociacionismo diferenciando 

entre los diferentes tipos y modelos. 

C1. Históricamente el movimiento asociativo ha nacido cómo una respuesta ante la 

falta de acción del estado. Ha funcionado como una forma de organización 

ciudadana para solventar aquellas necesidades que no eran cubiertas por la 

administración pública que ejerciese en el momento. 
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C2. Tras la asociación voluntaria de diferentes individuos de la sociedad civil, se 

esconde un interés por tomar ventaja de dicha asociación. Muchas veces el interés 

predominante es el denominado sentimiento de pertenencia, a través del cual los 

asociados se sienten parte del grupo ya sea por objetivos en común o por 

experiencias similares. El sentimiento de pertenencia puede llegar a ser tan fuerte 

que se traslade de una generación a otra.   

C3. En el caso español, tras la crisis del asociacionismo de la década de los 80 del 

pasado siglo, pasando por el relanzamiento del movimiento en décadas posteriores 

con modelos asociativos más cerrados y jerarquizados, menos reivindicativos y más 

centrado en los servicios, el asociacionismo se encuentra ahora en un apasionante 

momento de evolución, adaptación y respuesta a la nueva realidad social 

globalizada y tecnológica, a las nuevas formas de desigualdad y a los nuevos 

movimientos sociales. 

 

• OE2. Establecer según la literatura científica los principales fenómenos sociales que 

presiden el desarrollo de la acción asociativa en la actualidad 

C4. La globalización y el desarrollo de las TIC y las redes sociales (RRSS) está 

afectando tanto a la acción cotidiana de las asociaciones como a su presencia social 

y al alcance de sus actuaciones. La RRSS suponen un recurso básico y muy 

importante para incrementar el alcance de sus actuaciones, pero, al mismo tiempo, 

suponen un doble riesgo para las entidades:  

▪ La presencia en la vida cotidiana y el uso masivo de las RRSS por parte 

de los agentes sociales y de la ciudadanía, está provocando una 

progresiva desmovilización y una falta de confianza en lo 

“institucionalizado”, que es entendido como un intermediario 

sospechoso o interesado para una intervención social adecuada. Esto 

supone un importante riesgo, como veremos en apartados 

posteriores para el desarrollo y mantenimiento de estructuras 

asociativas estables y funcionales. 
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▪ La mala praxis y el uso mal intencionado de las RRSS por parte de 

grupos de presión y de colectivos pro-desinformación que pueden 

afectar con su acción organizada y frecuentemente anonimizada al 

prestigio y capacidad de acción de las entidades. 

C5. Desde sus inicios y actualmente, el movimiento asociativo ha buscado dar 

respuestas a las necesidades de los colectivos y territorios desde la base, teniendo y 

manteniendo un importante papel precursor del posterior desarrollo de políticas 

públicas. Así pues, resulta clave el mantenimiento de una relación de independencia 

respecto a los poderes públicos para no quedar reducidos a meros brazos ejecutores 

de los planteamientos de las diferentes administraciones. 

C6. En unas sociedades marcadas por los fenómenos migratorios el asociacionismo 

se ha constituido como un actor básico para la protección de los derechos de los 

inmigrantes, para su integración personal, familiar, laboral y social y como un 

elemento angular para el mantenimiento de las raíces, el sentimiento de comunidad 

y la idiosincrasia cultural de estos colectivos en las sociedades de acogida.  

En este sentido, y recordando lo que hemos comentado anteriormente, el 

movimiento asociativo ha servido de precursor de las políticas públicas de 

integración, como garante de su adecuada ejecución y como sistema de detección 

precoz de nuevas problemáticas como, por ejemplo, el proceso de integración de 

las “segundas generaciones” 

• OE3. Señalar los elementos contextuales claves y críticos a tener en cuenta para el 

futuro de acción asociativa. 

C7. En el contexto social actual encontramos que el surgimiento de nuevos 

movimientos sociales (o la potenciación de movimientos ya existentes) están 

actuando como motores de nuevas formas y ámbitos de actuación del 

asociacionismo. Así, por ejemplo, el Feminismo o el Ecologismo están sirviendo de 

catalizadores y potenciadores de un movimiento asociativo más transversal, global 
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e internacionalizado que, a su vez, con su acción está profundizando en la 

consecución y extensión de los objetivos de estos movimientos. 

C8. La confluencia del desarrollo tecnológico, las RRSS y la potencia de los nuevos 

movimientos sociales está impulsando la evolución del asociacionismo hacia un 

modelo asociativo más abierto y participativo, con una estructura interna más 

horizontal y con un enfoque profundo hacia la cooperación y el trabajo en red en los 

diferentes niveles de sus actuaciones. 

C9. En aquellos casos en los que el estado trata de monopolizar todas las actividades 

sociales y de participación bajo su manto y protección, se puede llegar a una gran 

desarticulación del tejido asociativo. Históricamente en estos casos la población civil 

tiende a asimilar a las asociaciones como algo no necesario e insuficiente, siendo 

esto problemático ya que de esta forma eliminas casi por completo el componente 

crítico que pueda llegar a tener toda actividad social civil. 

C10. Finalmente, destacar que en unas sociedades cada vez más fragmentadas, con 

desconfianza hacia las estructuras institucionalizadas crecen exponencialmente las 

dificultades para generar y mantener un tejido asociativo potente, viable y menos 

volátil. Así, como hemos comentado en conclusiones anteriores, se hace 

absolutamente necesario que el asociacionismo mantenga un enfoque muy ligado a 

las necesidades de los colectivos y los territorios, potenciando estructuras 

institucionales potentes pero flexibles y abiertas para posibilitar el trabajo en red y 

un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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