
Herramientas de incidencia 
ciudadana en la gestión 

municipal
CURSO TALLER PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL



Reglas de participación

• Una sola conversación, hablamos por turno y ordenadamente

• Compartir del tiempo con los demás, hablamos corto y conciso y esperamos un nuevo 
turno para volver a hablar

• Ser constructivo. Actuamos de buena fe y priorizando el futuro.

• Poner a prueba lo que asumimos. No hay pena por preguntar, las preguntas que parecen 
las más tontas con frecuencia son las más importantes de hacer.

• Ser específico. Ponemos ejemplos o ilustramos las idea si nos ayuda a especificarlas.

• Tomar responsabilidad por las posiciones propias o emociones. Hablar en primera 
persona del singunlar cuando se habla de uno mismo no es mala educación.

• Mantengámoslo real y relevante. Seamos honestos, francos, amables y directos. 
Hablemos de temas complicados, pero enfoquémonos en lo que realmente es 
importante.



Preguntas iniciales

• ¿Cómo se toman las decisiones que afectan a todos en tu barrio, en 
tu comunidad, en tu distrito?

• ¿Cuáles son las vías para comunicarte con tu municipio? ¿Cuál fue tu 
experiencia al pedirle algo?

• ¿Qué se puede conseguir con la incidencia política? ¿Cómo mejora la 
gestión local?



La ciudad como espacio político

Ejemplo desde la teoría de los servicios públicos. Voz, salida y captura



La ciudad es un espacio político

La ciudad es:

• El lugar que habitamos, pero 
además

• nos encontramos

• comerciamos

• tomamos decisiones que 
afectan a todas y todos

• aprendemos e investigamos

• creamos e inventamos

• nos conectamos con el mundo

En cuanto al espacio público:

•Es escenario de tensión social

•Es soporte físico de las actividades colectivas

•Trasciende lo individual para convertirse en 
espacio común

•Es el lugar del ejercicio ciudadano por 
excelencia

•Es el lugar de la recreación, la creatividad y el 
juego

En cuanto al acceso justo a 
recursos:

•La dinámica económica  urbana, el 
“Marketplace”  

•las  externalidades, cargas y 
beneficios  

•La conexión con las economías  
externas,  

•la  economía  de  aglomeración,  

•el  acceso a los recursos y servicios  
de  la  ciudad,  

•el sistema  de  ciudades y los 
interfaces con el campo

•el crecimiento  urbano y los  
mercados  de  suelo,

En cuanto a los derechos de la 
mujer:

•Vivir libre de acoso político, 
amenazas e incluso feminicidios. 

•Oportunidades de participación 
igualitaria en la fuerza laboral.

•Mayor valoración del trabajo de 
cuidado y mayor dedicación de 
tiempo por parte de los hombres a 
las labores de casa.

•Dejar de diseñar para el hombre 
adulto hábil y de clase media



Como tal, es un espacio de conflicto y tensión

Captura de recursos, infraestructura, servicios por grupos de poder 
fáctico (político, económico, social)

Fragmentación de la sociedad civil y de sus espacios políticos, 
problema de la escala de la democracia

Baja capacidad de respuesta desde el Estado, especialmente en cuanto 
a su coordinación multinivel – requisito esencial de la gobernanza

Estancamiento de la descentralización de la democracia (agenda 
autonómica)

Marcos regulatorios anacrónicos, mala comprensión conceptual, 
pérdida de vista del “para qué” hacer gobernanza



Salida, voz y captura

Salirse del sistema:

• Pagar por servicios 
privados

• Dejar de utilizar los 
servicios o infraestructura

Voz

• Incidencia política

• Generar propuestas

• Cabildeo colectivo

• Participación

Captura

• Favores políticos

• Corrupción

• Pertenencia a la élite

• Uso de bienes públicos 
como privados

Para saber más, ver Paul, S. (1991) Accountability in Public Services: 
Exit, Voice and Capture. World Bank, Country Economics
Department



¿Para qué hacer incidencia?
Ejercer “voz”, evitar “salida”, 

minimizar “captura”. 
Este es el mejor indicador de un 

proceso participativo eficaz.



La incidencia puede ser revolucionaria

• Acción

• Cambio político

• Cambio cultural

• Cambio estructural

Infraestructura sustentable

Reforma de los planes urbanos, ordenamiento del territorio urbano y 
regulación urbana

Redefinición de paradigmas sobre mercados inmobiliarios y funciones 
ecosistémicas

Construcción de coaliciones urbanas radicales ancladas en la justicia 
económica, social, climática… 

Construcción verde y adaptación



¿De qué se trata entonces?

La Incidencia Política refiere al conjunto 
de esfuerzos organizados, con el fin de 

lograr cambios sistémicos, que afecten la 
política para influir en los procesos de 

toma de decisiones de los sectores 
público, privado y comunitario, de manera 
focalizada pero a la vez de manera crítica, 
tomando en todo momento una postura 

cuestionadora de la realidad.

Voz

• Incidencia política

• Generar propuestas

• Cabildeo colectivo

• Participación



Espacios formales e informales 
de incidencia
Las formas y rostros del poder



Lidiar con el conflicto

Lidiar con políticas públicas es lidiar con el conflicto

• Conflictos sobre datos o hechos (mi verdad, tu verdad, la verdad)

• Conflictos de intereses o necesidades (lo que propones me afecta negativamente)

• Conflictos estructurales (roles tradicionales de género, racismo sistémico…)

• Conflictos de valores (valor del individuo vs valor de la comunidad)

• Conflictos de relación (celos, conflictos de ego, pasado personal…)

El conflicto ocurre cuando las partes no están de acuerdo sobre un tema 
que se percibe como importante y esencialmente incompatible.

El conflicto es inevitable. Gestionarlo es obligatorio.



Llenamos la matriz de formas y rostros del 
poder

Poder visible: legisla, 
reglamenta o ejecuta

Poder oculto: quién 
establece la agenda 
política

Poder invisible: Da 
forma a los 
significados, define las 
ideologías, lo que está 
bien o está mal

Poder sobre: 
dominación o control

Poder hacia: habilidad 
individual para actuar

Poder con: acción 
colectiva, capacidad de 
actuar en conjunto

Poder interno: sentido 
de autoestima, 
dignidad, valor



Identificamos el rol de las OSC a partir del 
ejercicio anterior

Poder visible: legisla, 
reglamenta o ejecuta

Poder oculto: quién 
establece la agenda 
política

Poder invisible: Da 
forma a los 
significados, define las 
ideologías, lo que está 
bien o está mal

Poder sobre: 
dominación o control

Poder hacia: habilidad 
individual para actuar

Poder con: acción 
colectiva, capacidad de 
actuar en conjunto

Poder interno: sentido 
de autoestima, 
dignidad, valor



Entender el poder

• El poder no existe si no es en relación con otro

• Las relaciones cambian

• Las relaciones pueden variar en función a ámbitos distintos

El poder es dinámico, relacional y multidimensional

• Si al poderoso se le cambia el contexto, su poder puede diluirse

• Si el control o la capacidad de influencia se debilita, el poder puede perderse

• Si el poderoso pierde interés en un tema, ya no tiene influencia positiva sobre ese tema

Cambia según el contexto, la circunstancia y el interés

• Entender el poder y cambiar sus dinámicas es la clave del éxito

Las estrategias dependen de nuevas oportunidades y aperturas en la práctica y 
las estructuras de poder



¿Cómo cambiamos las dinámicas del poder?

Representación Movilización Empoderamiento



Co-creación y aprendizaje 
colectivo
Herramientas de accesibilidad, optimización de recursos y exigibilidad de derechos



Saber nadar para lanzarse a la picina

Antes de ponerse a diseñar la estrategia de incidencia o los proyectos, preguntarse:

¿El entorno es aceptablemente bueno para utilizar los espacios 
disponibles?

¿Hay algo que deba hacer internamente antes de empezar?

¿A qué escala voy a trabajar?



Elementos básicos de diseño de la estrategia
Analizar el contexto

•Contexto político

•Contexto 
económico

•Contexto social

•Otros según sean 
necesarios, p.ej. 
Contexto físico-
territorial, contexto 
medioambiental, 
contexto 
tecnológico…

Describir el estado 
de situación 
(diagnóstico)

Mapeo de actores

•p.ej. Poder e 
Interés, NetMap…

Asociación del 
diagnóstico de la 

problemática y las 
opciones de 

solución

Definición de la 
propuesta

•Marco Lógico, 
Teoría de Cambio…

Plan de acción

•Plan operativo y 
costeo

Plan de monitoreo 
y evaluación



Pasos clave

Enfocarse en los impactos 
que se esperan lograr según 

la documentación 
declarativa de la entidad 
(p.ej. La Agenda 2030)

Analizar el cambio deseado 
para identificar qué debe 

ocurrir para que tenga lugar, 
en base al árbol de 
problemas o otros 

documentos de análisis

Establecer los supuestos
clave y las contingencias

más importantes

Identificar a los actores y 
socios que serán relevantes 

para conseguir el cambio

Validar cada uno de los 
pasos anteriores en función 
a la evidencia disponible y la 

perspectiva de los actores

Equidad: Centrarse en objetivos de desarrollo y en el cumplimiento de 
derechos que puedan disfrutarse de manera equitativa, siguiendo el 
principio de “no dejar a nadie atrás”
Ventaja comparativa: Cambios que responden de manera directa al 
mandato de la entidad y al sustento de la capacidad de actuar de la 
entidad en el territorio
Factibilidad: ¿Es probable que la entidad pueda trabajar exitosamente 
en esta área?



Pasos clave

Enfocarse en los impactos 
que se esperan lograr según 

la documentación 
declarativa de la entidad 
(p.ej. La Agenda 2030)

Analizar el cambio deseado 
para identificar qué debe 

ocurrir para que tenga lugar, 
en base al árbol de 
problemas o otros 

documentos de análisis

Establecer los supuestos
clave y las contingencias

más importantes

Identificar a los actores y 
socios que serán relevantes 

para conseguir el cambio

Validar cada uno de los 
pasos anteriores en función 
a la evidencia disponible y la 

perspectiva de los actores

La falta de algo no suele ser el problema, por tanto 
poner eso que falta no es necesariamente la 

solución.



Pasos clave

Enfocarse en los impactos 
que se esperan lograr según 

la documentación 
declarativa de la entidad 
(p.ej. La Agenda 2030)

Analizar el cambio deseado 
para identificar qué debe 

ocurrir para que tenga lugar, 
en base al árbol de 
problemas o otros 

documentos de análisis

Establecer los supuestos
clave y las contingencias

más importantes

Identificar a los actores y 
socios que serán relevantes 

para conseguir el cambio

Validar cada uno de los 
pasos anteriores en función 
a la evidencia disponible y la 

perspectiva de los actores

Eventos o condiciones que se dan por hecho, aceptados como certidumbre de que 
ocurrirán, tales como

Relaciones causales comprobadas: ¿Qué lleva a qué, bajo qué 
condiciones?
Factores de implementación: ¿Con qué recursos se contará, qué tan 
previsibles son?
Factores externos: ¿Qué elementos están fuera del control del programa, 
cómo pueden afectar, favorable o desfavorablemente?
Necesidad de testeo: ¿Puede este factor simularse o probarse (pilotearse) 
para comprobar sus efectos?

Eventos o condiciones que NO se dan por hecho, que emergen de la incertidumbre, 
tales como

Ambientales y políticas: Análisis de eventos más grandes en el territorio 
(efectos del cambio climático, eventos políticos tales como elecciones…)
Oportunidades: posicionamiento de la entidad para tomar ventaja o 
generar valor agregado con las oportunidades que puedan aparecer
Problemas en la fase de diseño: Incógnitas o ausencia de datos que 
generen imprevisibilidad o cambios de enfoque
Socios y partenariados: Posibles conflictos o tensiones por perspectivas o 
abordajes distintos



Pasos clave

Enfocarse en los impactos 
que se esperan lograr según 

la documentación 
declarativa de la entidad 
(p.ej. La Agenda 2030)

Analizar el cambio deseado 
para identificar qué debe 

ocurrir para que tenga lugar, 
en base al árbol de 
problemas o otros 

documentos de análisis

Establecer los supuestos
clave y las contingencias

más importantes

Identificar a los actores y 
socios que serán relevantes 

para conseguir el cambio

Validar cada uno de los 
pasos anteriores en función 
a la evidencia disponible y la 

perspectiva de los actores

El mapeo de los actores debería desglosarse por cada resultado esperado, incluyendo 
los supuestos y contingencias.
Enfocarse en los actores que realmente pueden influir en el resultado (outcome).
Identificar problemas de armonización (duplicidad de esfuerzos, conflictos 
competenciales, programas preexistentes sobre el mismo tema o con metas opuestas).



Pasos clave

Enfocarse en los impactos 
que se esperan lograr según 

la documentación 
declarativa de la entidad 
(p.ej. La Agenda 2030)

Analizar el cambio deseado 
para identificar qué debe 

ocurrir para que tenga lugar, 
en base al árbol de 
problemas o otros 

documentos de análisis

Establecer los supuestos
clave y las contingencias

más importantes

Identificar a los actores y 
socios que serán relevantes 

para conseguir el cambio

Validar cada uno de los 
pasos anteriores en función 
a la evidencia disponible y la 

perspectiva de los actores

Consultar con los actores (stakeholders)
Contrastar con experiencias anteriores (buenas práctcas y lecciones aprendidas)
Validar también los supuestos y contingencias



Dibujando la hoja de ruta
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Supuestosretorno



Monitoreo y evaluación

• Ser capaces de identificar esos cambios oportunamente (monitoreo)

Un plan debe ser flexible y adaptable a los cambios de la realidad

• Ser capaces de medir lo que estamos logrando (evaluación)

Un plan debe tener metas claras

• Ser capaces de diferenciar las decisiones conjuntas de las decisiones ejecutivas 
(liderazgo y conducción)

Un plan debe tener quién lo conduzca



Exposición de un problema concreto al 
que se enfrenta la comunidad
• Un/a participante expone un problema que tenemos

• Dialogamos en grupo sobre qué se puede hacer para resolver el 
problema: 
• ¿Qué le pediríamos al alcalde?

• ¿Para quién es importante?

• ¿Qué factores sociales y culturales conforman el problema?



Accesibilidad

• ¿Tenemos claro a qué nivel de gobierno corresponde atender el 
problema?

• ¿Tenemos clara la escala (tiempo y espacio) del problema?

• ¿Tenemos claro el marco legal sobre el que vamos a trabajar el 
problema?



Optimización de recursos

• ¿Es este problema una prioridad para el municipio?

• ¿Hay plata para atender el problema? ¿Podemos ajustar la propuesta 
para que optimice el uso de los recursos disponibles?

• ¿Quién más puede contribuir a resolver el problema?



Exigibilidad de derechos

• ¿Qué derechos estamos pidiendo que se garanticen?

• ¿Dónde dice que ese es un derecho reconocido? ¿Podemos situarlo 
en el Marco de Complementariedad?

• ¿Nos corresponde a nosotros exigir ese derecho? ¿Con qué 
herramienta?



Elaboramos una propuesta

• Identificación del problema (contexto)

• Ubicación, escala

• Resumen de la problemática

• Análisis del estado del arte (qué se sabe, qué se está haciendo)
• Fuentes: INE, GeoBolivia, imágenes satelitales, OSC que ya trabajan en el 

terreno, academia, PTDI, otras…

• Construir la propuesta: ¿Cuál podría ser la solución?
• Objetivos, metas y resultados esperados
• Costeo
• Mapa de actores



Focalizamos las ideas de solución
Necesidades Insumos Productos Resultados 

intermedios
Impacto esperado

Contingencias Supuestos Supuestos Supuestos Supuestos



Ejemplo: exigibilidad del derecho al hábitat

• En la legislación boliviana esto no está del todo claro:

Artículo 19°.-

I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen 
la vida familiar y comunitaria.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de 
interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en 
los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán 
preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al 
área rural.



Tratados sobre Derechos Humanos

DUDH Art. 25: Toda 
persona tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado
que le asegure, así  como 
a su familia, la salud y el  
bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia 
médica y los servicios 
sociales… 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos:
• No puede realizarse el ideal del ser humano 

libre en el disfrute de las libertades civiles y 
políticas…, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos…

• Los Estados miembro tienen la obligación 
de promover los derechos y libertades

• Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen derecho a igual protección… La ley… 
garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier 
discriminación.



Los ODS
• 17 Objetivos

• Metas e indicadores tanto 
operativos como 
institucionales

• 169 metas y 231 
indicadores

• Aprobados por resolución 
de la Asamblea General, 
por tanto vinculante para 
los países miembro
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La Declaración de Quito

La Declaración de Quito reafirma el apoyo de los 
Estados Miembros a la Agenda 2030 que fijó en el 
Objetivo 11 varios componentes que afectan a la 
sostenibilidad de las ciudades y las regiones.

Las recomendaciones de la NUA sobre la planificación 
urbana proporcionan una hoja de ruta clara para que 
los tomadores de decisiones adapten los programas a 
su entorno particular.

La NUA sitúa la vivienda en el centro de su aplicación y 
hace una referencia clara al derecho al hábitat 
adecuado como parte esencial del derecho a un nivel 
de vida adecuado, establecido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.



¿Pero qué es el derecho al hábitat 
adecuado?

1. Seguridad de la tenencia

Condiciones que garanticen a sus 
ocupantes protección jurídica

2. Disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura

3. Asequibilidad

El costo de la vivienda debe ser tal que 
todas las personas puedan acceder a ella

4. Habitabilidad

Con condiciones que garantizan la seguridad 

física y protección de sus habitantes y les 
proporcionan un espacio habitable suficiente

5. Accesibilidad

Considerar las necesidades específicas de 

los grupos desfavorecidos, particularmente 
personas con discapacidad

6. Ubicación

La localización debe ofrecer acceso a 

empleo, servicios de salud, escuelas, 
guarderías y otros servicios

7. Adecuación cultural

Es una vivienda adecuada si su ubicación 

respeta y toma en cuenta la expresión de 
identidad cultural



¿Quién tiene competencia para ello?

Planificación y 
ordenamiento 

territorial

Competencia 
exclusiva del 

NCE Art. 
298.II.33

Sistema de derechos 
reales en obligatoria 
coordinación con el 

registro técnico 
municipal

Obras públicas de 
infraestructura de 

interés del NCE

Políticas sectoriales

Elaboración y ejecución 
de planes de 

ordenamiento territorial 
y de uso de suelos en 

coordinación con las ETA

Políticas 
generales de 

vivienda

Competencia 
exclusiva del NCE 

Art. 298.II.36

Vivienda y 
vivienda social

Competencia 
concurrente Art. 

299.II.15

Desarrollo urbano 
y asentamientos 

humanos urbanos 
- catastro

Competencia 
exclusiva de GAM 
Art. 302.I.10, 29





Yapita: Estrategias de incidencia y 
plataformas de múltiples actores
Las principales herramientas de innovación social



Construcción de redes colaborativas

Diseñar la plataforma a partir de nuestra estrategia

Modelar la plataforma multiactoral (MSP)

Definir el propósito

Los principios de las MSP

Comprender los sistemas complejos

Facilitación y organización

Co-creación y aprendizaje colaborativo

Fases para la co-creación efectiva



Diseñar desde la estrategia de incidencia

Orientada al 
problema

• ¿Qué podríamos hacer 
juntos para solucionar 
este problema?

Orientada a las 
oportunidades

• Juntemos fuerzas y 
creemos valor para 
todos nosotros

Orientada al 
conflicto

• Sentémonos de una 
vez y creemos una 
forma de salir del 
punto muerto

Un diálogo efectivo no solo ocurre, debe ser diseñado

Se trata de crear algo que funcione bien para su función 
prevista, ¡no hay recetas!

• Una mejor comprensión de la innovación y la 
colaboración

• Nuevas tecnologías y nuevas formas de organizarse y 
autogestionarse

• Implica ensayo y error, mucha imaginación y creatividad. 
Cuantas más iteraciones mejor se afina el instrumento. 

retorno



Modelar la MSP

Planificación 
adaptiva

Acción 
colaborativa

Monitoreo 
reflexivo

Iniciar1. Inicio
• Claridad en las razones del 

diálogo
• Análisis situacional inicial
• Establecer comité dirección
• Construir el apoyo de actores 

clave
• Establecer el alcance y mandato
• Esquema del proceso

2.     Planificación adaptiva
• Entendimiento profundo
• Identificación de problemática y 

oportunidades
• Generar visiones de futuro
• Examinar futuros escenarios
• Acordar estrategias para el cambio
• Identificar acciones y responsables
• Comunicar resultados

3.      Acción colaborativa
• Desarrollar planes de acción 

detallados
• Sumar recursos y apoyo
• Desarrollar capacidades para la 

acción
• Establecer estructuras de 

gerencia
• Manejar la implementación
• Mantener el apoyo de los 

actores

4.     Monitoreo reflexivo
• Crear una cultura y ambiente de 

aprendizaje
• Definir los criterios de éxito y 

los indicadores
• Desarrollar e implementar 

mecanismos de monitoreo
• Evaluar el proceso y generar 

lecciones
• Usar las lecciones para mejorar

retorno



Definir el propósito

Escoger un propósito

principal

Cubrir primero los temas 
fundamentales

Involucrar a una amplia gama de 
actores, reflejando diferentes 

facetas del problema.

Ayudarlos a conectar entre 
ellos, construir relaciones de 
confianza y descubrir áreas 
compartidas de comunidad

Permitir a los participantes 
compartir información, 

experiencias y puntos de vista 
de una manera que beneficie a 

las prácticas colectivas e 
individuales

Construir redes

Influenciar
Formar las actitudes de los 

actores clave

Innovar
Explorar nuevos enfoques y 

habilitar la disrupción 
creativa

Compartir conocimiento

Desarrollar previsiones
Anticiparse a posibles 

desafíos e identificar nuevas 
oportunidades

Alinearse y actuar

Movilizar a los interesados 
en diferentes partes del 

sistema para que actúen de 
manera coordinada

retorno



Los principios de las MSP
Adoptar el cambio sistémico

• Seres humanos complejos = 
cambio dinámico e 
impredecible

• Comprender la complejidad 
permite planificar a pesar de 
la incertidumbre

Transformar las instituciones

• Cambiar instituciones es 
cambiar las reglas del juego

• Reconocer, comprender y 
trabajar con las instituciones 
que pueden ayudar u 
obstaculizar al diálogo

Trabajar con el poder

• Tendemos a equiparar el 
poder con una fuerza negativa

• El poder puede usarse para 
provocar un cambio positivo

• El poder transformador puede 
ser preexistente, pero 
también puede ser creado

Lidiar con el conflicto

• El conflicto es una parte 
inevitable y normal

• Los actores tienen intereses 
genuinamente diferentes

• Comprender, dejar salir a la 
luz y lidiar con el conflicto, 
pasos esenciales para un 
diálogo efectivo

Comunicarse efectivamente

• La capacidad de escuchar se 
cultiva, no suele ser un 
talento natural

• Las barreras de comunicación 
a menudo son culturales

Promover el liderazgo 
colaborativo

• Los patrones de liderazgo 
tienen una profunda 
influencia en el diálogo

• No cualquier liderazgo es útil: 
Es necesario apoyar los 
principios de colaboración 

Fomentar el aprendizaje 
participativo

• Los actores interesados deben 
aprender de los desafíos

• El aprendizaje es participativo 
cuando se aprende de las 
experiencias de los demás
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Comprender los sistemas complejos
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Facilitación y organización

CONVERSACIÓN DELIBERACIÓN

SUSPENDER
DIÁLOGO 

REFLEXIVO
DIÁLOGO 

GENERATIVO

DEFENDER

CONVERSACIÓN 
HABILIDOSA

DIALÉCTICA

DISCUSIÓN 
CONTROLADA

DEBATE

Escucha empática

• Observación

• “Cuando vea…”

• Sentimientos

• “… se siente…”

• Necesidades

• “… porque necesita…”

• Solicitudes

• “¿Le gustaría que…?”

Expresar con honestidad

• Observación

• “Cuando veo…”

• Sentimientos

• “… me siento…”

• Necesidades

• “… porque necesito…”

• Solicitudes

• “¿Estaría dispuesto a…?”

Centrar la 
atención 
colectiva

¿Qué es lo importante de este asunto y por qué?

Concretar ideas 
y encontrar una 
perspectiva más 
profunda

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje o hallazgo hasta el 
momento?

Crear un 
movimiento 
hacia adelante

¿Qué es posible lograr y para quién es importante?
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Co-creación y aprendizaje colaborativo
Experiencia 
concreta

•Sentir

•Acción

•Experiencia

Observación 
reflexiva

•Mirar

•Renovar

•Reflexionar

Conceptuali-
zación
abstracta

•Pensar

•Aprehender

Experimen-
tación activa

•Hacer

•Probar lo que se 
ha aprendido

ACTIVISTA

•Acomodarse

•Hacer y 
sentir

REFLEXIVO

•Divergir

•Sentir y 
observar

PRAGMÁTI-
CO

•Converger

•Pensar y 
hacer

TEÓRICO

•Asimilar

•Pensar y 
mirar

Activista

•Aprende haciendo, necesita 
ensuciarse las manos, tiene 
una mente abierta para el 
aprendizaje y se involucra 
plenamente

Reflexivo

•Aprende observando y 
reflexionando sobre lo 
ocurrido, prefiere mirar del 
costado, tiende a tomar 
distancia y analizar la 
experiencia desde varias 
perspectivas diferentes

Pragmático

•Asimilará sólo si puede ver 
una aplicación práctica, los 
conceptos abstractos sólo 
son útiles cuando logran 
imaginar cómo poner la idea 
en práctica en su vida, 
tienden a experimentar las 
nuevas ideas para ver si 
funcionan

Teórico

•Aprende cuando entiende la 
teoría detrás de las acciones, 
necesita modelos, conceptos 
y datos duros para participar 
en el proceso de 
aprendizaje, tienden a 
dibujar nueva información 
en una teoría sistemática y 
lógica
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Fases para la co-creación efectiva

Conexión Lenguaje común Divergencia

Co - creaciónConvergenciaCompromiso



¡Gracias!
Esteban Morales B.

estebanmoralesb@gmail.com

72524756


