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Resumen
El contacto entre ciudadanía y administración municipal es una forma de participación extendida y relevante, pues su-
pone la transmisión de demandas e información sobre problemas y servicios en las ciudades, actuando, pues, la ciuda-
danía como coprovisores de servicios públicos. A través de una encuesta representativa de la población andaluza reali-
zada en 2010, en este artículo se analiza la frecuencia del contacto de la ciudadanía andaluza, los rasgos socio-políticos
de quienes lo hacen y las razones por las que contactan. Esto permite ofrecer una visión de la extensión de este fenó-
meno participativo, comúnmente poco estudiado, así como las razones que lo originan. En especial, se pretende mos-
trar la existencia de efectos contextuales derivados del tamaño municipal y su inserción en la dinámica de áreas metro-
politanas.
Palabras clave: participación, contacto, efecto contextual, administración municipal, áreas metropolitanas.

Abstract
Contact between the public and public administration is a form of long-term, relevant participation since it assumes the
transmittal of requests and information about problems and services in cities, making, in effect, the citizenry part of pu-
blic service provision. By presenting a representative survey of the Andalusian population taken in 2010, this article
analyzes the frequency of contact of the Andalusian public, their socio-political characteristics and their reasons for the
contact. This permits a view of the extent of this rarely studied participatory phenomenon, as well as its causes. In par-
ticular, this article seeks to show the existence of contextual effects based on the size of the municipality and its parti-
cipation in the dynamics of urban areas.
Key words: participation, contact, contextual effect, municipal administration, urban areas.
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Introducción: el contacto como modo de ac-
tivismo político
Aunque bastante extendido entre la ciudada-
nía, el contacto con las autoridades y adminis-
traciones públicas suele ser un modo de acti-
vismo político que recibe menos atención que
otros más clásicos, como el asociacionismo, u
otros más novedosos o más presente en la
agenda pública, como la protesta colectiva. En
parte, se debe a que los recursos y actitudes
que suelen explicar otros tipos de activismo no
son tan relevantes para este modo participati-
vo, así como también por el hecho de que sue-
le entenderse que las demandas se basan en in-
tereses particulares.

No obstante, supone un mecanismo muy im-
portante de representación de intereses. Por un
lado, porque aunque individual, quien lo ejerce
representa o llama la atención sobre un proble-
ma que concierne al conjunto de los afectados
por ello, que además suele referirse a la inexis-
tencia de un servicio público o a su mal funcio-
namiento. De esta forma, la ciudadanía indivi-
dualmente o quienes contactan, actúan como
agentes co-provisores de servicios públicos, en
la medida en que transmiten información so-
bre su necesidad o posibles mejoras (Mladenka,
1977). A diferencia de otras formas participati-
vas centradas en entidades colectivas, suponen
un proceso de representación abierta por el que
un solo ciudadano hace llegar a los responsa-
bles públicos su interés, aparentemente particu-
lar, pero expresando con ello el interés de todo
un colectivo de afectados, llamando así la aten-
ción sobre un asunto o un debate público (Gar-
cía de la Cruz, 1995). Tal y como reconocen Ver-
ba, Scholzman y Brady (1995), aunque el objeto
principal de los contactos particularizados obe-
dezcan a necesidades básicas personales, estas
también pueden entenderse como información
sobre el problema o servicio público al que se
refieren (p.89). Suponen, un ejercicio de «voz»
individual por el que pueden verse representa-
dos intereses colectivos. De ahí el interés de su
estudio.

Este fenómeno es especialmente interesan-
te cuando el foco del contacto son las autorida-
des y administraciones públicas municipales. Por
un lado, por la extensión del fenómeno: a fina-
les de los años 1980, el 10 por ciento de la po-
blación norteamericana había realizado un con-
tacto particular con el municipio. En el caso

español, por ejemplo, el 6 por ciento de los ca-
si 4.000 entrevistados en ciudades intermedias
españolas en 2006 había contactado con un con-
cejal o con el alcalde, el 14 por ciento lo había
hecho con un funcionario o empleado munici-
pal, y el 9 por ciento había presentado una que-
ja o reclamación ante el ayuntamiento. Repre-
sentan tasas mayores que otras modalidades
participativas referidas al ámbito local, como
el contacto con una asociación o la participa-
ción en una manifestación (Navarro, Cuesta y
Font, 2009). Por otro lado, porque se trata de ám-
bitos cercanos que facilitan el contacto e inter-
acción entre ciudadanos y autoridades públi-
cas. También, porque los municipios, aunque no
los diseñen o tengan competencias directas so-
bre ellos, prestan una amplia gama de servicios
importantes de cara a la calidad de vida de la
ciudadanía. No obstante, existen diferencias im-
portantes en el tamaño, composición o dinámi-
ca social, cultural y política de los municipios
que pueden influir en la extensión de la parti-
cipación, en general, y de este modo participa-
tivo en particular (Navarro, 2011).

¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas contac-
tan con sus ayuntamientos?, ¿quiénes son? o
mejor, ¿qué factores explican que lo hagan?
Estas serán las cuestiones a las que trataremos
de responder en este artículo para el caso de la
población andaluza. Para ello presentamos es-
te análisis, utilizando la Encuesta sobre la Re-
alidad Social Andaluza (ERSA) que realiza la
Fundación Centro de Estudios Andaluces. En
primer lugar presentamos algunos argumentos
sobre la naturaleza del contacto como activis-
mo político y sus factores explicativos. En se-
gundo lugar, mostramos evidencias descripti-
vas sobre el efecto del municipio de residencia
de los entrevistados y sobre su extensión. En
tercer lugar, mediante análisis multivariable,
mostramos la existencia de un efecto contex-
tual derivado del municipio de residencia; fi-
nalizaremos el artículo con unas breves con-
clusiones.

Pero además de las razones expuestas, el
análisis de estos efectos contextuales tiene in-
terés en relación a la práctica profesional de la
denominada Administración cercana (street le-
vel bureaucracy), tal y como la denominara
Lipsky (1971), en la que se integra una buena
parte de las trabajadoras y trabajadores socia-
les que desempeñan su labor en los munici-
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pios. Se trata de empleados municipales que
trabajan en primera línea, en el momento de la
producción directa de servicios a la ciudadanía
y que por este factor suponen un actor que ca-
naliza buena parte del activismo de contacto
que desarrolla la ciudadanía. La cuestión es que
el aumento de la actividad de contacto repre-
senta un incremento en el volumen de trabajo
que ha de atender la Administración cercana,
redundando en la necesidad de establecer «es-
trategias de contingencia» que van desde el es-
tablecimiento de reglas sobre la definición de
diferentes tipos de demandas, a los recursos y
estrategias de intervención necesarias para
atenderlas. La cuestión es que estas reglas no
suelen estar definidas institucionalmente, sino
que se desarrollan como una parte más del des-
empeño profesional, redundando decisivamen-
te en el grado de éxito de los servicios (Whita-
ker, 1980; Hudson, 1989). Estas reglas en uso
que desarrollan los profesionales resolverán el
«dilema de implementación» que supone la au-
sencia o indefinición de reglas específicas pa-
ra la producción de servicios junto a la sobre-
carga de demandas, más acuciada en aquellos
contextos municipales donde exista mayor ac-
tividad de contacto (Navarro Rodríguez, 2009).

1. ¿Quién contacta? Recursos, necesidades,
percepción de problemas y lugar de residencia
Desde los primeros estudios sobre participa-
ción, el contacto ha recibido un tratamiento par-
ticular, tanto por su carácter estrictamente indi-
vidual como por la escasa relación con los dos
factores explicativos básicos de otros modos par-
ticipativos: por un lado, los recursos individua-
les o estatus socioeconómico, y por el otro, el ni-
vel de involucración política medida a través
de actitudes políticas, tal y como muestran los
análisis de diversos modos de activismo políti-
co para el caso español (Ferrer, Medina y Tor-
cal, 2006). Por ello se ha indicado que el con-
tacto surge en un proceso diferente del que rige
para otras modalidades participativas (Verba y
Nie, 1972, p. 135). La idea sería que, dado su
marcado carácter individual e instrumental, so-
bre todo cuando se trata de contacto particula-
rizado (sobre problemas personales), subyace
una lógica participativa diferente de la de otros
modos participativos. Pero, ¿no debería, estar
relacionado con el estatus socioeconómico?, ¿no
deberían hacerlo en mayor medida quienes ne-

cesitan mayor actuación pública? El hecho es
que los estudios suelen mostrar una baja aso-
ciación entre el contacto, el estatus socioeconó-
mico y las actitudes políticas; al menos, una
asociación más baja que para otros modos par-
ticipativos (Mladenka, 1977; Sharp, 1984; Vel-
ditz, Dyer y Durand, 1980; Verba y Nie, op. cit.).

De ahí que, ni la clásica tesis socioeconó-
mica, que supone una asociación positiva entre
recursos individuales y participación, ni su con-
traria, la tesis de las necesidades, parecen apor-
tar buenas explicaciones respecto al contacto.
En este sentido, la literatura ha ido proponien-
do dos argumentos explicativos. En primer lu-
gar, la tesis de la relación entre la necesidad y
la competencia política (Jones, Greenberg, Kauf-
man y Drew, 1977) supone que, aunque los re-
cursos individuales o familiares puedan estar
relacionados con las necesidades o las actitu-
des políticas, tal y como sostiene la tesis socioe-
conómica (Verba y Nie, 1972), el contacto, al
ser un modo participativo individual y centra-
do en problemas concretos, se produce cuando
existe cierta combinación de esos dos factores.
Además de tener un problema derivado de su
situación socioeconómica, el ciudadano debe
haber solventado las barreras que suponen el
desconocimiento de las vías de transmisión de
las demandas o las relativas a actitudes que des-
incentiven su actuación, como son: el sentimien-
to de ineficacia política, la resignación o el mie-
do al enfrentamiento (García de la Cruz, 1995,
p. 55). Por lo tanto, a estatus superior corres-
ponden menos necesidades y aumenta el senti-
miento de competencia política, pero es poco
probable que haya motivos para contactar con
las autoridades públicas municipales. Al con-
trario, a estatus inferior corresponde un incre-
mento de las necesidades, pero se reduce el
sentimiento de eficacia política, por lo que es
poco probable que estos ciudadanos crean que
sus demandas serán atendidas. De ahí que el
contacto se dará entre aquellos que poseen, a la
vez, ciertas necesidades y cierta competencia
política subjetiva. No obstante, la literatura mues-
tra que, en general, existe una escasa relación
entre problemas objetivos en los barrios o las
necesidades objetivas de los ciudadanos con el
contacto, sobre todo, si estas se miden a través
de sus ingresos (Thomas, 1982).

La segunda tesis sostiene que el factor ex-
plicativo principal es, sobre todo, la percepción
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de problemas y necesidades por encima del de
su existencia objetiva. Las necesidades pueden
surgir por la percepción sobre distintos proble-
mas o servicios municipales con independen-
cia del estatus (Serra, 1995; Thomas y Melkers,
1999), incluso aumentan entre quienes tienen
un estatus más elevado, porque sus preferen-
cias o necesidades son nuevas o distintas, tal y
como apuntan, por ejemplo: la tesis postmate-
rialista (Inglehart, 1998), el cambio hacia una
nueva cultura política (Clark y Navarro, 2007),
o la argumentación de Thomas (1982) respec-
to a los servicios municipales. Así, diversos es-
tudios muestran que la percepción sobre pro-
blemas o sobre diferentes áreas de servicios
municipales suele explicar mejor el contacto que
el estatus o la existencia de necesidades objeti-
vas (Sharp, 1984; Thomas, 1982; Traut y Em-
mert, 1993).

No obstante, además de esos factores indi-
viduales, la literatura también ha destacado el
papel que en el desarrollo del contacto desem-
peña el municipio en el que se reside, al confi-
gurar un contexto socio-político, un conjunto
de oportunidades que incentivan o inhiben el
activismo participativo, y el contacto con las
autoridades públicas en particular. A este res-
pecto existen dos grandes perspectivas o tesis:
por un lado, la tesis comunitaria que mantiene
su principal argumento en el hecho de que un
mayor tamaño poblacional está unido a una
menor cercanía entre las administraciones y la
ciudadanía y, por lo tanto, que aumenta el es-
fuerzo que requiere la participación, en parti-
cular, aquellos modos participativos de carác-
ter comunitario que implican la interacción entre
ciudadanos (como el asociacionismo) o el con-
tacto de éstos con las autoridades públicas. Por
otro lado, la tesis de la movilización que pro-
pone el efecto contrario: en contextos de ma-
yor tamaño existe mayor diversidad entre los
intereses de los ciudadanos lo que provoca un
mayor activismo participativo. La cuestión es
que estas tesis, aunque opuestas en relación al
efecto de la dimensión del municipio de resi-
dencia, señalan la importancia del contexto co-
munitario en donde residen los ciudadanos en
relación con la participación.

Ahora bien, en este caso el tamaño es con-
siderado como un indicador de un fenómeno
más amplio, como es el urbanismo. No se tra-
ta únicamente de un mayor volumen de pobla-

ción, sino de su diversidad, o de estar más o
menos en contacto con la dinámica urbana que
caracteriza a las grandes ciudades. Desde esta
última perspectiva, se trataría más bien del fe-
nómeno de las áreas metropolitanas y la subur-
banización. Así, se indica que en este espacio
suele situarse el locus característico del «decli-
ve cívico», en la medida en que el commuting
que implica el proceso de suburbanización ale-
ja o hace que se pierda interés por los proble-
mas del municipio en el que únicamente se re-
side, y se desarrolle otro conjunto de actividad
principales en la ciudad central (trabajo, con-
sumo o uso de servicios públicos), o simplemen-
te, porque el desplazamiento cotidiano que im-
plica el commuting supone un coste de tiempo
que reduce el que pueda destinarse a la partici-
pación (Putnam, 2000).

Verba y Nie (1972) muestran para el caso
norteamericano que el contacto es menor en
los municipios sujetos a esta dinámica urbana,
y en cambio es mayor en las ciudades de tama-
ño medio que no están sujetas a esa dinámica.
En general, cuando extienden su estudio a otros
países, parece confirmarse la diferencia entre
el ámbito rural y el urbano, a favor del prime-
ro (Verba, Nie y Kim, 1978). Del mismo mo-
do, Oliver (2001) muestra que a mediados de
los años 1990 el contacto aumenta cuando dis-
minuye el tamaño municipal, con cierta inde-
pendencia de que pertenezca o no al área me-
tropolitana. Para el caso español, y con datos de
2002, Navarro (2008) muestra que el tamaño y
la pertenencia a un área metropolitana cuentan
para explicar la propensión de la población a la
realización del contacto: ambas características
cuentan negativamente, sobre todo en los mu-
nicipios de mayor tamaño (más de 50.000 ha-
bitantes) que se integran en un área metropoli-
tana. En general, el porcentaje de población que
se involucra en esta forma de activismo decae
cuando vive en municipios urbanos, sea por su
tamaño o su pertenencia a un área metropolita-
na (Navarro, 2011).

Este fenómeno supone que, además de los
recursos, las actitudes y la percepción de pro-
blemas, el contacto es un modo participativo
sujeto a efectos contextuales derivados del ur-
banismo que caracteriza al municipio de resi-
dencia; es decir, existe una ecología territorial
del contacto que, sobre todo, se ha de poner en re-
lación con el coste que implica el desarrollo de
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este modo de activismo político, ya que aumen-
ta el esfuerzo que significa el aumento de la dis-
tancia entre ciudadanía y autoridades públicas
que se deriva de la escala de la comunidad local.

En este trabajo pretendemos mostrar evi-
dencias de la existencia de esa ecología del con-
tacto en el caso de los municipios andaluces
mediante el análisis de una encuesta represen-
tativa realizada en el año 2010. En concreto,
pretendemos mostrar, en primer lugar, si el ta-
maño del municipio y el hecho de que éste se
integre en un área metropolitana da cuenta de
diferencias en el porcentaje de entrevistados
que contactaron con la Administración munici-
pal. Y en segundo lugar, si ese efecto contex-
tual existe con independencia de la influencia
de factores de índole individual, sean los recur-
sos de los entrevistados, sus actitudes políticas
o, en especial, su percepción de los problemas
existentes en su municipio: así como la rela-
ción que pueda existir entre este último aspec-
to y el tipo de municipios (según tamaño o su
carácter metropolitano). En suma, el objetivo
principal de este trabajo consiste en mostrar si
existe un efecto contextual ligado al carácter ur-
bano del municipio en el que reside la ciudadanía.

2. Variaciones locales en la extensión del
contacto en Andalucía: tamaño municipal y
dinámica metropolitana
¿Cuántos andaluces y andaluzas contactan con
sus ayuntamientos?, ¿qué factores lo explican?
y en particular, ¿existe un efecto contextual 
como el que parecen mostrar evidencias para
España y otros países? Para responder a estas
preguntas analizaremos la Encuesta sobre la
Realidad Social Andaluza (ERSA), realizada
en 2010 que ofrece información para analizar
este asunto, en particular se trata de una mues-
tra de 1.203 entrevistas, distribuidas proporcio-
nalmente según provincias y tamaño municipal
(según número de habitantes). Bajo supuesto
de muestreo aleatorio simple, máxima variabi-
lidad y nivel de confianza del 95,5 por ciento,
el error es del 2,8 por ciento para la muestra en
su conjunto. En concreto, se pregunta a los en-
trevistados si contactaron con sus ayuntamien-
tos durante los últimos doce meses: alrededor
de un 10 por ciento declara haberlo hecho, lo
que supone que alrededor de 650.000 andalu-
ces y andaluzas realizaron algún tipo de con-
tacto con su Administración más cercana, los

ayuntamientos (Anexo 1). Pero, ¿existen diferen-
cias según las características de los municipios
en los que residen?

En el Gráfico 1 puede apreciarse claramen-
te la pauta señalada previamente: cuanto mayor
es el tamaño del municipio de residencia de los
entrevistados, en menor proporción contacta-
ron con sus ayuntamientos los últimos doce me-
ses. Cabe señalar, como sostiene la tesis de la
pérdida de comunidad, el tamaño del munici-
pio implica diferentes costes para el desarrollo
de este modo de activismo político.

Pero, ¿influye en la extensión del contacto el
hecho de residir en un área metropolitana? Se-
gún Ferias (2010), en Andalucía existen 10 áre-
as metropolitanas, además de la ciudad central,
son municipios metropolitanos de diverso ta-
maño, y en los que al menos el 10 por ciento de
su fuerza de trabajo realiza commuting, esto es,
se desplaza a otro municipio diferente del de re-
sidencia para desempeñar su actividad laboral.
A partir de esta delimitación, hemos generado
una variable de la dinámica metropolitana en la
que residen los entrevistados, en concreto, dife-
renciando tres tipos de municipios: ciudad cen-
tral, municipio metropolitano y municipio no
metropolitano. Tal y como puede apreciarse en
el Gráfico 2, son los municipios que no se en-
cuentran integrados en un área metropolitana
los que presentan un mayor porcentaje de con-
tacto entre sus habitantes (12 por ciento), siendo
los grandes núcleos o ciudades centrales aquellos
en los que se da en menor medida el fenómeno
(7 por ciento). Dado que entre los municipios
metropolitanos y no metropolitanos los hay de

Gráfico 1. Contacto individual según tamaño del
municipio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
ERSA 2011.
Nota: Las diferencias son significativas para
p < 0,05.
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diverso tamaño, cabría señalar que parece exis-
tir un «efecto metropolitano» sobre el contacto
con los ayuntamientos diferente del «efecto ta-
maño» municipal.

Cabría pensar, como muestran algunos de
los análisis mencionados anteriormente, que
existe un efecto integrado de tamaño y dinámi-
ca metropolitana. En concreto, a partir de los
resultados recién presentados se puede pensar
que en los municipios de dimensiones más pe-
queñas, especialmente si no están situados en
un área metropolitana, es en donde está más
extendido el contacto con sus respectivos ayun-
tamientos. Para poder constatarlo hemos crea-
do una tipología de municipios que cruza los
dos criterios (tamaño y dinámica metropolita-
na). Tal y como muestra el Gráfico 3, el con-
tacto está más extendido entre los municipios
no metropolitanos, con cierta independencia de
su tamaño: tanto los municipios de tamaño me-
dio (de 10.000 a 50.000 habitantes, como en los
grandes (más de 50.000 habitantes) el contacto
es mayor si no se trata de municipios metropo-
litanos. Al contrario, se destaca la extensión del
fenómeno del contacto en los municipios más
pequeños que están en un área metropolitana:
en este tipo de municipio el contacto alcanza
los niveles más elevados (28,6 por ciento).

Básicamente, este tipo de municipios, más
que corresponder al típico suburb de tipo resi-
dencial que caracteriza el proceso de suburbani-
zación, constituyen espacios rurales de pequeño
tamaño que, aunque han crecido en población,
se han incorporado a la dinámica metropolita-
na por la involucración de sus trabajadores en

el mercado de trabajo metropolitano (normal-
mente de la gran ciudad), sin que en ellos se
haya producido un cambio sustantivo de los pa-
trones sociales y culturales, básicamente de ti-
po comunitario (Navarro, 2011). No obstante,
también es cierto que su inclusión en un área
metropolitana ha supuesto algunos cambios re-
levantes, tanto por la llegada de nuevos habi-
tantes, normalmente familias jóvenes con hi-
jos, como por la necesaria adaptación de su
trama urbana o las nuevas necesidades de regu-
lación de tráfico o de transporte con otros mu-
nicipios, principalmente, la ciudad central.

Así, aunque en términos absolutos los cam-
bios no adoptan las dimensiones que toman en
otros municipios más grandes y previamente
ligados a la ciudad central, en términos relati-
vos pueden ser ampliamente sentidos por sus
habitantes. Esto es, la percepción de los proble-
mas derivados de su involucración en la diná-
mica metropolitana por parte de sus residentes
puede ser mayor que en otros tipos de munici-
pios de mayor tamaño o en los que es menos
reciente la integración en la dinámica metropo-
litana. En este sentido, tal y como hemos indi-
cado más arriba, la literatura sobre el contacto,
sin desatender el efecto que en este tipo de com-
portamiento participativo pueden tener los re-
cursos y actitudes socio-políticas individuales,
señala la importancia de la percepción de proble-
mas como motivo principal para la implicación
en este modo de activismo político. ¿Perciben
más problemas los habitantes de estas peque-
ñas comunidades metropolitanas que los de otros
tipos de municipios?

Gráfico 2. Contacto según dinámica metropolitana.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
ERSA 2011.
Nota: Las diferencias son significativas para
p < 0,05.

Gráfico 3. Contacto según tipo de municipios (ta-
maños y dinámica metropolitana).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
ERSA 2011.
Nota: Las diferencias son significativas para
p < 0,05.



Cuadernos de Trabajo Social 327
Vol. 25-2 (2012) 321-332

Clemente J. Navarro Yáñez y Cristina Mateos Mora Contacto y servicios locales en Andalucía: el «efecto contextual»...

A los entrevistados se les preguntó si con-
sideraban que en su barrio existían diferentes
problemas, que en términos generales podían
agruparse en cuatro tipos básicos, a saber: la in-
seguridad, los relativos a la urbanización o con-
diciones materiales de la ciudad (mal estado o
suciedad de las calles, tráfico o malas comuni-
caciones), los relacionados con el medio ambien-
te (ruidos, malos olores, ausencia o mal estado
de zonas verdes) y con los servicios personales
(socio-culturales, para la infancia o para los ma-
yores) (Anexo 2). Hemos elaborado un indica-
dor con recorrido (0,1), en donde el cero signi-
fica que no se menciona ningún problema y 
1 que se mencionan todos los incluidos en ca-
da tipo, o bien, todos en su conjunto cuando así
los consideramos. ¿En qué tipo de municipios
se percibe más problemas? Y ¿de qué tipo con-
creto?

En la Tabla 1 se aprecia, para la muestra en
su conjunto, que la inseguridad es el problema
menos mencionado, siendo la situación bastan-
te equilibrada para los otros tres tipos de pro-
blemas. Ahora bien, su pauta es diferente según
el tipo de municipios. Así, aquélla se menciona
en mayor medida en las grandes ciudades de
las áreas metropolitanas o sus núcleos, y aun-
que estos tipos de municipios también desta-
can en los otros tipos de problemas, se señalan
en mayor medida por los entrevistados que re-
siden en municipios pequeños de las áreas me-

tropolitanas. Esto tiene sentido si se considera
que no son los mismos problemas los que pue-
den percibir los habitantes de un municipio de
gran tamaño de un área metropolitana que los
de un municipios de menor tamaño: en éstos
existen, en mayor medida, o al menos son más
perceptibles, por el cambio que ha supuesto su
involucramiento metropolitano, el aumento del
tráfico, de la contaminación o la demandas de
servicios para la población de más edad o los
nuevos residentes con menores. Por ejemplo,
la distribución de los presupuestos en los mu-
nicipios y los Servicios Sociales en particular,
se organizan con criterios relativos al tamaño mu-
nicipal, con independencia de la dinámica me-
tropolitana y sus posibles efectos. Este reciente
fenómeno puede explicar que para sus habitan-
tes la percepción de problemas sea mayor que
para otros municipios más grandes del área
metropolitana y, por supuesto, que para aque-
llos municipios de igual tamaño que no se han
integrado en la dinámica metropolitana. En ge-
neral, puede apreciarse que es en este tipo de
municipio donde existe un mayor número de
percepción de problemas: el 32 por ciento de
todos los propuestos.

3. El efecto contextual del urbanismo: per-
cepción de problemas y lugar de residencia
Evidentemente, además de los rasgos contex-
tuales de los municipios, sus residentes se ca-

¿Área
Tamaño municipal Inseguridad Urbanización

Medio Servicios
Totalmetropolitana? ambiente personales

No Pequeño (> 10 mil) 0,12 0,55 0,42 0,52 0,22

Medio (10-50 mil) 0,18 0,49 0,38 0,46 0,22

Grande (> 50 mil) 0,11 0,58 0,71 0,53 0,25

Sí Pequeño (< 10 mil) 0,04 0,89 0,74 0,63 0,32

Medio (20-50 mil) 0,19 0,52 0,39 0,58 0,23

Grande (> 50 mil) 0,26 0,56 0,53 0,59 0,30

Ciudad central 0,21 0,59 0,56 0,49 0,27

Total 0,19 0,56 0,491 0,52 0,25

Tabla 1. Problemas según tipos de municipios. Medias en escalas (0,1).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ERSA 2011.
Nota: Diferencias significativas para p < 0,05, salvo para los servicios personales (p < 0,10), habiéndose uti-
lizado el estadístico F de Snedecor.
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racterizan por la posesión de diferentes recursos
individuales y actitudes políticas que la literatu-
ra señala que suelen explicar el activismo políti-
co. Ya hemos indicado que en el caso concreto
del contacto, los primeros no suelen ser factores
muy explicativos que las actitudes políticas, y
especialmente, la percepción de problemas. Ca-
bría pensar, pues, que los recursos, y especial-
mente, las actitudes y la percepción de proble-
mas permitirían explicar el contacto en mayor
medida que el contexto municipal. Esto es, que
existe un «efecto composición» derivado del mo-
do de ser de los residentes, de sus actitudes y per-
cepciones, sin que exista un «efecto contextual»
relacionado con el tipo de municipio en el que
residen.

Para tratar de aclararlo hemos realizado mo-
delos de regresión logística que incluyen, ade-
más de nuestra tipología de municipios, algunas
variables que suelen explicar los comportamien-
tos participativos, referidas tanto a recursos (edad,
género o estudios), como a actitudes políticas
(valoración de servicios municipales, sentimien-
to de eficacia política o interés por la política),
así como también el número de problemas men-
cionados sobre el total de los propuestos en la
encuesta (Anexo 3). ¿Existe un efecto contextual
derivado del tipo de municipio en el que residen
los entrevistados?

Los resultados, que se presentan en la Ta-
bla 2, muestran que los factores que tradicio-
nalmente suelen explicar el contacto también
aparecen en nuestro análisis, a saber: la percep-
ción subjetiva de los ingresos (cuando se con-
sidera que se llega difícilmente a final de mes),
el interés por la política y la percepción de pro-
blemas en el barrio. Pero además, con indepen-
dencia de estos factores, el tipo de municipio
influye en la probabilidad de que un entrevista-
do o entrevistada contacte con su ayuntamiento.
En concreto, hemos escogido como categoría de
referencia de la variable tipo de municipio la
ciudad central de las áreas metropolitanas, por
tanto, en comparación con éstas, que es donde
en menor medida se da el contacto, son los mu-
nicipios de tamaño medio y pequeño que no
pertenecen a un área metropolitana los que más
se diferenciando de ellas. Pero destacan, sobre
todo, los entrevistados que viven en municipios
pequeños de áreas metropolitanas. Por tanto, si
el tamaño, cuando es reducido, incentiva el con-
tacto, lo hace especialmente cuando se trata de

comunidades que por integrarse en áreas me-
tropolitanas enfrentan más, nuevos o diferentes
problemas que los municipios del mismo ta-
maño que no están integrados en un área me-
tropolitana. En este sentido, Navarro (2011)
muestra que para el conjunto de España el con-
tacto se produce especialmente en comunidades
pequeñas pero heterogéneas en su composición
social, aquellas en donde es más susceptible que
aparezcan conflictos derivados de la recepción
de determinados servicios.

4. A modo de conclusiones: sobre las des-
igualdades territoriales de la participación
política
Los resultados presentados muestran que el
contacto está sujeto a la influencia de efectos
contextuales derivados del lugar en el que resi-
de la ciudadanía. En sintonía con los resultados
previos, que confirman la tesis de la pérdida de
comunidad, el contacto es una actividad más ex-
tendida entre ciudadanía que reside en munici-
pios más pequeños, pero también, entre aquellos
que no están integrados en un área metropolita-
na. Ambos factores juegan como una estructu-
ra de oportunidades que incrementa —o dismi-
nuye— el esfuerzo que requiere un modo de
activismo que, por ser individual, requiere una
fuerte implicación personal. De otra forma, la
existencia de este efecto contextual supone que,
a igualdad de otros factores, como los recur-
sos, las actitudes o la percepción de problemas,
existen más ciudadanos que actúan como «su-
jetos intensos» cuando no tienen que enfrentar
a la barrera que supone el tamaño y/o la lógica
metropolitana.

Esta es, claramente, la pauta general. No obs-
tante, también hemos evidenciado que cuando
el coste es más bajo, por ejemplo en los muni-
cipios más pequeños y la percepción de proble-
mas es mayor, se produce la tasa de contacto
más elevado. Se trata de municipios pequeños
que se integran en un área metropolitana. Esto
mostraría que el contacto depende más de la
percepción de problemas, que de los recursos y
actitudes políticas individuales, pero que aqué-
lla a su vez, se ve influida por el tipo de muni-
cipio en el que se reside. Así, en línea con los
argumentos de la tesis de la movilización, el 
urbanismo que deriva de la dinámica metropo-
litana, incentiva el activismo político porque
existen más problemas que movilizan a la ciu-
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dadanía. El contacto, no se da sobre todo cuando
existen menos costes (municipios pequeños),
sino cuando a esto se suma la existencia de proble-
mas que derivan del proceso de suburbanización,
o mejor dicho, de la percepción de los residentes
de municipios, que constituyen comunidades lo-
cales tanto desde una perspectiva socio-demográ-
fica, como por sus formas de vida características.

En general, por lo expuesto se supone que
el lugar de residencia aparece como una es-
tructura de oportunidades que, con cierta inde-
pendencia de características individuales, crea
desigualdades en las posibilidades que tienen
los ciudadanos y ciudadanas para transmitir sus

demandas a las autoridades públicas de forma
individual. No se trata tanto, o únicamente, de
que las diferencias sociales se traduzcan en desi-
gualdades políticas, sino que en el caso del con-
tacto, su ecología municipal también se con-
vierte en desiguales oportunidades de partici-
pación política. Esto supone que en el análisis
de la participación, como una actividad no só-
lo deseable normativamente, sino también en
relación a la detección de nuevas necesidades o
mejoras en el funcionamiento de los servicios
públicos, debe considerarse como un factor más
el lugar en el que residen los habitantes, pues
implica la existencia de efectos contextuales

Coeficiente Error Wald

Género (varón = 1) –0,238 0,242 0,968

Edad –0,271* 0,123 4,822

Nivel de estudios –0,013 0,143 0,008

Percepción ingresos hogar 0,101 0,152 0,447

Eficacia política –0,077 0,058 1,758

Evaluación servicios municipales 0,022 0,079 0,079

Interés política municipal 2,014** 0,414 23,660

Confianza en el ayuntamiento –0,095 0,065 2,141

Percepción problemas 1,851** 0,619 8,930

Municipio: no metropolitano, < 10 mil 0,804* 0,362 4,942

Municipios: no metropolitano, 50-100 mil 0,987** 0,344 8,215

Municipios: no metropolitano, > 100 mil 0,739 0,515 2,065

Municipio: metropolitano, < 10 mil 1,762** 0,536 10,805

Municipios: metropolitano, 10-50 mil 0,021 0,486 0,002

Municipios: metropolitano, > 100 mil 0,171 0,408 0,176

Constante –2,875** 0,820 12,283

R2 de Nagalkerke 0,139

Casos correctamente clasificados 909 (90,4%)

Tabla 2. El contacto con el ayuntamiento: recursos, actitudes políticas, percepción de problemas y tipos de
municipios. Regresión logística.
La categoría de referencia para la tipología de municipios es la «ciudad central».
Significatividad: * p < 0.05, ** p < 0.005.
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que generan ciertas desigualdades, diferentes o
añadidas a las derivadas de la desigualad so-
cial, ya ampliamente conocidas.

Por otra parte, y desde la perspectiva del
ejercicio profesional a la que hemos denomina-
do anteriormente Administración cercana y en
la que se integraría buena parte de las trabaja-
doras y trabajadores sociales que desempeña
su labor en los municipios, esto podría impli-
car que allí donde suelen existir menos recur-
sos y personal, quizás exista un mayor volu-
men de de demanda, al menos, por lo que se
refiere a la extensión del contacto. Indudable-
mente, tal y como señala la literatura sobre la
Administración cercana, este factor redunda

significativamente en las estrategias de inter-
vención que han de desarrollar, y en concreto,
en las estrategias adaptativas en cuanto a la de-
finición de las demandas, así como los recur-
sos y los métodos de intervención a utilizar pa-
ra atenderlas. Desgraciadamente, no contamos
en este trabajo con información detallada sobre
estos procesos, pero sin duda reclama la nece-
sidad de contextualizar también el marco terri-
torial en el que las trabajadoras y trabajadores
sociales desempeña su labor, si se quiere, co-
mo sugerencia para otros estudios, el análisis
de la que tentativamente pudiéramos denomi-
nar «ecología del desempeño profesional del
Trabajo Social».
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Guión de las entrevistas
Se especifican las preguntas usadas para ela-
borar los ítems que se utilizan en el artículo,
así como, en el caso necesario, la forma en que
han sido elaborados. Todos los indicadores se
han estandarizado en escala (0,1), desde su va-
lor mínimo (que se ha hecho igual a 0) a su va-
lor máximo (que se ha hecho igual a 1).

1. Contacto con el ayuntamiento
Durante los últimos doce meses, ¿ha contactado
con un político, un funcionario del ayuntamiento?

1. Sí 2. No 9. NC

2. Percepción de problemas
¿Diría que en su barrio o vecindario existe...?
(RESPUESTA MÚLTIPLE. Anotar todos los
que diga el entrevistado)

— Inseguridad ciudadana, delincuencia o
vandalismo.

— Poca limpieza de las calles.
— Pocas zonas verdes o en mal estado.
— Pocos servicios o actividades para los

niños/as.
— Pocos espacios o actividades culturales

y deportivas.
— Problemas de tráfico o malas comuni-

caciones con el transporte público.
— Pocos servicios y actividades para las

personas mayores.
— Ruidos exteriores, en la calle.
— Contaminación o malos olores provoca-

dos por industria, tráfico,…
— Otros problemas, ¿cuáles?.......................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ANEXO
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— 98. Ningún problema, no existen pro-
blemas en mi barrio o vecindario.

— 99. NC.

Los ítems han sido agrupados en los tipos
de problemas que se detallan a continuación.
Para cada uno de ellos se ha elaborado un indi-
cador con recorrido (0,1), donde cero significa
que no se menciona ninguno y 1 que se men-
cionan todos los incluidos ne cada tipo. El in-
dicador sintético de percepción de problemas,
utilizado en el análisis de regresión logística,
sigue la misma lógica pero considerando todos
los problemas (0 = ningún problema, 1 = men-
ciona todos los problemas).

— Inseguridad.
— Urbanización o condiciones materiales

de la ciudad: mal estado o suciedad de las ca-
lles, tráfico o malas comunicaciones.

— Medio ambiente: ruidos, malos olores,
ausencia o mal estado de zonas verdes.

— Servicios personales (socio-culturales,
para la infancia o para los mayores).

3. Actitudes políticos locales

3.1. Calidad servicios municipales
Y, en general, ¿como calificaría la calidad de
los servicios en su barrio, de la zona donde vi-
ve? Utilice una escala donde 1 significa que la
calidad de los servicios es pésima y 10 signifi-
ca que son excelentes.

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 98. NS 99. NC

3.2. Interés por la política municipal
Diría Ud. que la política municipal le interesa
mucho, bastante, poco o nada

1. Mucho 2. Bastante 3. Poco
4. Nada 8. NS 9. NC

3.3. Eficacia política
Media de las respuestas a los dos ítems que se
muestran a continuación

Ahora le voy a leer una serie de afirmacio-
nes y le pido que responda si está de acuerdo
con cada una de ellas. Utilice, por favor, esta
escala donde 1 significa que está totalmente
en desacuerdo y 10 que está totalmente de
acuerdo:

— La gente normal tiene poca capacidad
para influir en las decisiones del ayuntamiento

— Los políticos locales no se preocupan
mucho por lo que piensa la gente como yo

3.4. Confianza institucional
¿En qué medida confía Ud. en cada una de las
siguientes instituciones o grupos? Utilice para
ello la siguiente escala donde 1 significa nin-
guna confianza y 10 total confianza

El Ayuntamiento.

4. Recursos individuales

4.1. Percepción ingresos hogar
Pensando en la siguiente escala, ¿cuál es la ca-
pacidad de su hogar para llegar a fin de mes?

1. Con mucha dificultad
2. Con dificultad
3. Con cierta dificultad
4. Con cierta facilidad
5. Con facilidad
6. Con mucha facilidad
9. NC

4.2. Nivel de estudios
¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios
terminados más alto?

— No sabe leer ni escribir 1
— Inferior a Primaria 2
— Educación primaria 3
— Educación secundaria de 1ª etapa 4
— Bachillerato 5
— Formación Profesional I 6
— Formación Profesional II 7
— Diplomatura 8
— Licenciatura 9
— Doctorado 10
— N.C. 99
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