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Introducción

El año 2012 comencé mi relación con la Pincoya, población ubicada en la comuna de Huechuraba. 
Gracias a unos trabajos de reparación conocí sus pasajes, su gente y volví a ir en cada oportunidad 
que se me presentó. El año 2015 entré como voluntaria a la corporación Formando Chile (también 
conocida como FCh), que busca “potenciar el proceso educativo de los estudiantes, a través del 
desarrollo integral y el vínculo, para que tengan la oportunidad de elegir su proyecto de vida” 
(www.formandochile.cl). Esto lo hacen a través de diferentes áreas de trabajo donde yo participé 
en dos que vale la pena explicar ya que gracias a ese trabajo en terreno obtuve la inspiración, 
motivación e información cualitativa valiosa para el desarrollo del proyecto.

Clases de Matemática usando el método 
Singapur.

Clases de Lenguaje con desarrollo de 
habilidades socioemocionales.

Talleres de autoconocimiento y regulación 
emocional.

Participé entre el 2015 y el 2019

Talleres académicos y recreativos para los 
niños de la comunidad.
 
Organización y participación colaborativa 
de eventos comunitarios.

Foros y conversatorios sobre temas 
contingentes y relevantes para la 
comunidad.

Viví el segundo semestre del 2017 
(La Pincoya) y el primero del 2019 (El 
Barrero).

(Fuente: www.formandochile.cl)

Mentorías

Programa de acompañamiento a niños y niñas 
de 2° básico a ll° medio a través de:

Casa Comunitaria

Residencia semestral de voluntarios y 
voluntarias donde se realizan:

Motivación personal; 
Formando Chile

(Fuente imagen: Registro personal)
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Cuando llevaba 2 años participando del progra-
ma de mentorías, tomé la decisión de irme el 
segundo semestre del año 2017 a vivir a la Casa 
Comunitaria ubicada en la Villa Wolf dentro de la 
población La Pincoya, esa fue la primera vez en 5 
años que mujeres se iban como voluntarias. 

Esta experiencia marcó mi vida personal y sin 
duda recibí mucho más de lo que entregué; 
me ayudó a abrir los ojos ante una realidad in-
justa y dolorosa que existe en el país, me hizo 
descubrir la importancia que tiene la educa-
ción integral y el impacto que esta tiene cuan-
do se trabaja a temprana edad y con cariño. 
Aprendí que los niños son como esponjas que 
absorben lo que ven y que son ávidos de cono-
cimientos y experiencias entretenidas. Vivir en 
la población, me enseñó a entender un poco 
mejor la cotidianidad del barrio en sectores 
vulnerables, pero por sobre todo a darle valor 
a la vida de comunidad y me dio la certeza de 
que si tengo cualquier problema, cuento con 
mis vecinos de Huechuraba.

(Fuente imágenes: Registro personal)

Motivación personal; 
Vivir en la población
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A principios del 2019 la corporación tomó 
la decisión de trasladar la Casa Comunitaria 
desde la Villa Wolf hacia la población El 
Barrero (también ubicada en la comuna de 
Huechuraba), para tener más espacio, con 
una mejor infraestructura y así propiciar un 
entorno meramente educativo para los niños.

Es aquí donde nuevamente decido irme a 
vivir por un semestre para ayudar con el 
cambio de barrio, el posicionamiento de 
Formando Chile dentro del nuevo sector y 
conocer a nuevos niños y vecinos. 

Casa Comunitaria, El Barrero 2019 (Fuente: Registro Personal).

El mayor desafío esta vez, fue construir la 
relación desde cero con los vecinos que no 
sabían quiénes éramos y a qué veníamos. 
Nunca voy a olvidar que los primeros en 
darnos la confianza y recibirnos emocio-
nados fueron los más pequeños, no hubo 
día en que no fueran a tocar la puerta para 
hacer sus tareas, jugar o pasar la tarde con 
nosotros y con sus amigos del barrio. Esa 
simpleza y ausencia de prejuicios fue fun-
damental para dar el paso con los vecinos 
adultos, quienes con el tiempo, se fueron 
dando cuenta de que nuestras intenciones 
eran honestas, serias y que si bien el com-
promiso estaba con los niños, la participa-
ción de los más grandes era fundamental.

Casa Comunitaria, El Barrero 2019 (Fuente: Registro Personal).

Las puertas de la casa siempre estuvieron 
abiertas a la comunidad, organizamos ce-
lebraciones de festividades, pichangas, 
asados y onces con los vecinos que con el 
tiempo nos devolvieron la mano invitándo-
nos a sus casas y dejándonos ser parte de 
sus vidas y de su barrio. 

Inauguración Casa Comunitaria, El Barrero 2019. 
(Fuente: Registro Personal)

Video que cuenta 
sobre la Casa 

Comunitaria

Fuente: Formando Chile

Motivación personal; 
Generar Comunidad
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La casa se transformó en un mundo espe-
cial para compartir y cada día de la semana 
había un taller distinto para aprender; mate-
máticas, cuentacuentos, deportes y manua-
lidades. Personalmente, me encargué de 
este último ya que tenía algo de experiencia 
porque había realizado lo mismo en la casa 
de La Pincoya. 

Hicimos diversos proyectos con materiales 
simples; atrapasueños, regalos para celebra-
ciones, una zona de reciclaje para la casa, 
juguetes caseros e incluso construimos “la 
ciudad de los niños” con cajas de leche.

Con los resultados de cada taller, la motiva-
ción y los comentarios de los apoderados, me 
fui dando cuenta del potencial creativo que 
tienen los niños y decidí que ese era el con-
texto en el que quería desarrollar mi proyecto 
de título y por qué no, mi futuro profesional. 

“Las cosas no permanecen perma-
nentemente, si ellas duran es porque 
son cuidadas, transmitidas, repara-
das. Habitar el mundo no es solo in-
novar y producir, consumir y extraer, 
sino también cuidar y mantener.” 
(Tironi, 2020)

Es por esto que en este proyecto de título 
pretendo diseñar para que otros diseñen, 
sin importar el nivel de estudios, el cargo 
o el lugar de procedencia, porque es nues-
tro deber como ciudadanos, cuestionar el 
entorno en que vivimos para deconstruir y 
construir nuestro barrio todos los días.

Imágenes del taller de manualidades, El Barrero 2019. 
(Fuente: Registro Personal)

Motivación personal;  
Diseñar para que los niños diseñen
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Problema SoluciónDefinición 
problema

1. Descubrir 3. Desarrollar2. Definir 4. Entregar

Para el desarrollo y proceso de trabajo se utilizó principalmente la metodología del Double 
Diamond. Como bien plantea Design Counsil, esta metodología no se lleva a cabo de manera 
lineal como está representada en la figura 1, pero si sirve para tener una noción del transcurso 
de los procesos. Además para el caso de este proyecto, se fue complementando con técnicas y 
herramientas de otras metodologías que serán mencionadas más adelante. 

[Fig.1] Diagrama de la metodología de Double Diamond
Fuente: Design Council, UK. 2019

Vecinos Niños

Vecinos adultos

Metodología proyectual
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Design Counsil, plantea 4 principios de diseño que ayudan a 
hacer el proceso de trabajo mas eficiente:

1. Descubrir
En esta etapa, surge la 
inquietud por trabajar en 
los barrios con el tema de 
la comunidad. Se realiza 
un levantamiento de 
información exhaustivo, 
observaciones en terreno, 
entrevistas con especialistas 
y vecinos que viven en 
poblaciones de Huechuraba. 

4. Entregar
Para la etapa final, se 
define el diseño integral del 
sistema, incorporando las 
herramientas, la gráfica y la 
implementación.
Además se realizan 
proyecciones a futuro, 
posibles rediseños y se 
llega a conclusiones para 
cerrar el proyecto de título, 
pero seguir pensando en la 
implementación.

3. Desarrollar
En la etapa de desarrollo, 
se contemplan variados 
referentes para idear el 
sistema, se valida el usuario 
en colaboración con 
especialistas, se cocrean las 
herramientas del sistema y se 
converge testeando e iterando 
para llegar a la propuesta 
formal. 

2. Definir
Para la segunda parte, se 
determina el contexto y se 
profundiza en la cotidianidad 
y las interacciones de los 
diferentes actores de éste. 
Aquí es donde contemplando 
la información recopilada, se 
converge y se decide trabajar 
con la participación de niños 
en la vida comunitaria, se 
recaban antecedentes y se 
hace una aproximación a la 
formulación del proyecto. 

Poner a la personas primero: entender las necesidades, aspiraciones y fortalezas.

Comunicarse de forma visual e inclusiva: Ayuda a tener una idea compartida de las ideas durante el proceso

Colaborar y cocrear: Trabaja en equipo e inspírate por lo que otros hacen

Iterar, iterar, iterar: Ayuda a prevenir errores de manera temprana y construir confianza en las ideas.

Aplicando las etapas del Double Diamond al proyecto de título, se 
obtiene una descripción a grandes rasgos de lo realizado en cada una: 

Metodología proyectual:
principios y etapas
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(Fuente imagen: Registro personal)
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Ser humano, hoy más 
que nunca, ser sociable.

El ser humano necesita de un otro, tal como 
plantea el filósofo Aristóteles (siglo IV) “El 
hombre es por naturaleza sociable (…) 
aparte de la necesidad de auxilio mutuo, 
desea invenciblemente la vida social. Esto 
no impide que cada uno de ellos la busque 
movido por su utilidad”. Esto quiere decir 
que no importa si es movido por beneficio 
propio o colectivo, pero el ser humano ne-
cesita de otras personas para sobrevivir. 

De esta necesidad de relacionarse, se des-
prende otra necesidad que es la de organizar-
se para así buscar el bien común. Dado que el 
hombre actúa según lo que le parece bueno, 
todo tipo de asociación tiende a ese bien, y 
por ende sus acciones deben ser coherentes 
a su búsqueda. (Aristóteles, Siglo IV).

En la actualidad, según el premiado econo-
mista hindú Raghuram Rajan (2019), “los 
tres pilares de la sociedad son el Estado, los 
mercados y la comunidad. Dedicamos mu-
cho tiempo a debatir sobre los dos prime-
ros, pero pasamos por alto el tercer pilar, la 
comunidad, que necesita más atención hoy 
en día”. Esta premisa, es una de las inspira-
ciones de este Proyecto de Título. 

Y es que en el mundo y específicamente en 
Chile, se escucha hablar más del gobierno y 
la economía, que de las personas y del po-
der que ellas tienen. El estallido social de 
octubre del 2019, fue el despertar de ese 
tercer pilar, de la comunidad. Rajan advertía 
en marzo de aquel año y sin los ojos pues-
tos en el país: 

“Si las personas han perdido fe 
en el Estado...Si sus comunidades 
continúan disminuyendo, si sienten 
que la élite se ha apropiado de todas 
las oportunidades, el resentimiento 
popular puede convertirse en rabia.
(...) Revivir a sus comunidades es 
absolutamente vital si se espera 
que las democracias de mercado 
aborden los desafíos del futuro”
(párr. 25).

(Fuente imagen: Registro personal)
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Olla común en El Barrero 2020. (Fuente: Carmen Arancibia).

Si bien el estallido social sumado al coronavirus 
nos han mostrado las brechas sociales y la 
desigualdades presentes en Chile, también 
nos ha mostrado que dependemos de un otro 
y que la unión y el sentido de comunidad, nos 
hace más fuertes. 

Olla común en El Barrero 2020. (Fuente: Carmen Arancibia).

Meses después de ese despertar social, 
toca enfrentar una pandemia, la cual nos ha 
golpeado fuerte y ha sacado a relucir aspec-
tos de nuestra sociedad y nuestro sentido 
de comunidad, donde las ollas comunes y 
el trabajo en conjunto ha sido fundamental 
para sobrevivir, al menos para los sectores 
más vulnerables. 

El Papa Francisco dijo en su carta a los mo-
vimientos populares:

“...Si la lucha contra el COVID es una 
guerra, ustedes son un verdadero 
ejército invisible que pelea en las 
más peligrosas trincheras. Un ejército 
sin más arma que la solidaridad, 
la esperanza y el sentido de la 
comunidad que reverdece en estos 
días en los que nadie se salva solo. 
Poetas sociales que crean soluciones 
dignas para los problemas más 
urgentes de los excluidos...Pienso en 
las personas, sobre todo mujeres, que 
multiplican el pan en los comedores 
comunitarios cocinando con dos 
cebollas y un paquete de arroz un 
delicioso guiso para cientos de 
niños...”  
(12 de abril de 2020)

Ser humano, hoy más 
que nunca, ser sociable.
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Un concepto central que se debe definir para enmarcar el proyecto es el 
de comunidad, entendiendo ésta según la RAE como:

En el libro “La ciudadanía también es mía” escrito por Paloma Valenzuela (2014), que busca 
introducir a los niños y niñas en la formación cívica, la autora expresa una definición apropiada 
y que aporta a la perspectiva de comunidad reflejada en el proyecto:

“Todas las personas de este mundo vivimos en comunidad. Aunque hay personas 
alejadas y solitarias, e incluso algunos que se hacen llamar ermitaños, todos 
compartimos ciertas cosas que nos hacen pertenecer a una comunidad, como el 
lugar que habitamos, el lenguaje, las costumbres, las creencias o los intereses...
Cada persona pertenece a muchas comunidades a la vez.” (p. 9)

1
Gral. Conjunto de personas de 
un barrio, villa, pueblo, ciudad, 
región o país.

2
Gral. Conjunto de personas 
que poseen características o 
intereses comunes.

Comunidad: Capital 
social y organizaciones

(Fuente imagen: Registro personal)
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De la comunidad se desprenden las organi-
zaciones comunitarias, que son una expre-
sión de solidaridad, de organización y pro-
mueven valores de la comunidad.

Distinguiremos dos tipos:

En el libro “Juntas de Vecino en Chile” 
publicado el 2018 por la Biblioteca del 
Congreso Nacional, que conmemora los 
50 años de la Ley N°16.880, Carlos Montes 
Cisternas escribe en el prólogo:

“En una época en que la ciudadanía 
exige mayor participación e influir en 
las decisiones...La organización social, 
en general, se transforma en un actor 
imprescindible de la profundización 
de la democracia y de un desarrollo 
integral, inclusivo y sostenible.” 
(Montes, 2018, p.12)

Una estrecha relación tiene el desarrollo 
de la comunidad con las organizaciones 
comunitarias, y es que promueven lo 
que se conoce como capital social que 
Putnam (1993) define como los “aspectos 
de las organizaciones sociales, tales como 
las redes, las normas y la confianza, que 
facilitan la acción y la cooperación para 
beneficio mutuo”. 

Si bien el término aparece en la segunda 
mitad del siglo XX, es bastante mencionado 
en la actualidad. Un documento de 
la CEPAL plantea que, si hay un buen 
capital social, si existe unidad, confianza 
y cooperación dentro de una comunidad, 
se puede obtener entre varios beneficios, 
la capacidad de organizarse de manera 
eficiente, tener actores sociales influyentes 
y una sociedad civil saludable (Durston, 
2000). Es entonces, que la comunidad 
se transforma en “un espacio que tiene 
enormes potencialidades: es el lugar donde 
se vive, se convive, se comparte. Ahí están 
los niños, los jóvenes, los adultos mayores, 
los hombres, las mujeres, los comerciantes, 
una parte importante de nuestras vidas” 
(Montes, 2018, p.12).

Las de carácter territorial; 
Juntas de Vecinos.
 
Las de carácter funcional; 
Centros de Madres, Centros de Padres 
y Apoderados, Centros Culturales y 
Artísticos, Organizaciones Juveniles, 
Organizaciones Deportivas, entre 
otras. (Ley N° 16.880, Artículo 1°)

Comunidad: Capital 
social y organizaciones
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El término de autogestión se entenderá 
como un concepto que va más allá del ám-
bito económico. La esencia de la autoges-
tión está en el ser humano mismo y en sus 
derechos; a la autodeterminación y a la par-
ticipación, tanto en los ámbitos personales, 
como los familiares y los de la comunidad 
(Colón, 2003). Con esto se refiere a que la 
organización vecinal es clave para empode-
rar a la comunidad y hacerle entender que 
tiene la capacidad de resolver los desafíos y 
necesidades que se le presentan a través de 
acciones concretas y autónomas.
 
Como ya se planteó anteriormente, las co-
munidades han perdido valor y así mismo 
las organizaciones comunitarias y las juntas 
de vecinos. El sociólogo Gonzalo Delamaza 
(2018) explica en la introducción del libro 
“Juntas de Vecino en Chile” que, si bien es-
tas asociaciones existen a lo largo de todo 
el país, no tienen verdadero peso y su im-
portancia se limita a lo que deciden agentes 
externos a ellas y lo que sucede en lo con-
creto, es que, por el contexto histórico y las 
realidades particulares de cada comunidad, 

terminan sobreviviendo de manera silen-
ciosa e ineficiente, sin capacidad de desa-
rrollarse. Para él, la situación actual de las 
organizaciones comunitarias se traduce en:

“Un enorme y desarticulado archipié-
lago organizacional de pequeñas uni-
dades, carente de coordinación y es-
tructura propias, desconsiderado en 
la toma de decisiones públicas” 
(Delamaza, 2018, p.17)

Comunidad: Capital 
social y organizaciones

De aquí se desprende la oportunidad de 
empoderar a las comunidades e ir más allá 
del corto plazo, para hacerles entender su 
valor y que ellas mismas lleven a cabo solu-
ciones a sus problemas.

(Fuente imagen: Registro personal)
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Llevando estas apreciaciones al terreno, en 
la comuna de Huechuraba existen numero-
sas organizaciones comunitarias. Rodrigo 
Avendaño , dirigente social y participante 
activo de distintas organizaciones de La 
Pincoya, comenta en una entrevista el 25 de 
septiembre del 2019:

“Si no hay comunidad no hay nada, si 
no te mueves con tus redes, con tus 
amigos, con preocuparte por el del 
lado, yo creo que nadie avanzaría, 
porque la municipalidad ofrece mu-
chas herramientas y tiene muchos 
departamentos que a la larga sirven, 
pero es más rápido comunicarte con 
los vecinos y las organizaciones” .

Un ejemplo de esto se ve reflejado en una 
investigación realizada en un skatepark en 
la Villa Wolf (Huechuraba) el año 2018. Este 
lugar llevaba años en mal estado, en desu-
so y la gente lo usaba para tirar su basura, 
hasta que fue recuperado por adolescentes 

vecinos del lugar, que luego de no recibir 
respuesta alguna de parte de la municipali-
dad ni de los encargados del mantenimien-
to de los espacios públicos de la comuna 
(departamento de Aseo y Ornato), deciden 
organizarse para juntar recursos y repararlo 
por su cuenta (Investigación propia, 2018).

Luego de que los jóvenes tomaran la ini-
ciativa, juntaran los materiales, repararan 
y dieran vida al lugar, la gente se volvió a 
encontrar, la municipalidad tomó concien-
cia e instaló estacionamientos de bicicletas, 
señaléticas y se cercó el lugar. 

Una de las principales conclusiones de 
aquella investigación fue que “cuando una 
comunidad desarrolla una vida de barrio 
activa, ésta va adquiriendo autonomía y 
deja de depender de actores externos (…) 
Viven como comunidad, teniendo presente 
al vecino como parte de sus vidas y no solo 
como alguien que vive cerca” (Investiga-
ción propia, 2018).

Un ejemplo de 
autogestión

(Fuente imagen: Registro personal)



Introducción19 Levantamiento de 
información

19

A partir de esa acción de los jóvenes y las ex-
periencias con los niños de La Pincoya y El Ba-
rrero, nace la inquietud por ellos y su valioso 
involucramiento en la vida comunitaria. 

Tal como plantea el psicopedagogo y dibujan-
te Francesco Tonucci, autor de diversos libros 
sobre el rol de los niños en las ciudades, 

la respuesta a muchos de los pro-
blemas que tenemos como sociedad 
está en los más pequeños, en escu-
charlos y hacerlos parte de la ciudad, 
hay que devolverle el espacio urbano 
a ellos para que puedan desarrollarse 
y explorar el mundo. (Tonucci, 2015).

 

Skatepark Los Nogales, Villa Wolf 2018. (Fuente: Registro personal)

Antes de la reparación Después de la reparación

Un ejemplo de 
autogestión
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El cientista político chileno, Claudio Figue-
roa Grenett, quien investiga sobre participa-
ción de niños en la comunidad y relaciones 
intergeneracionales, plantea que a pesar de 
que existe cierta tensión entre grupos etarios 
diferentes, los niños deben ser agentes de 
transformación y no solo recibir los procesos 
impulsados por adultos (2018). 

“Para participar hay que expresar las 
opiniones, lo que se puede hacer de 
distintos modos y tanto de forma indi-
vidual como colectiva. Es importante 
saber que todos podemos participar, 
incluso los niños”. 
(Valenzuela, 2014, p. 19)

Otra fuente que refuerza la idea de que los 
niños deben ser parte de los cambios socia-
les es la “Convención sobre los Derechos del 
Niños” aprobada en 1989 por las Naciones 
Unidas y ratificada por Chile en 1990, la cual 
dice explícitamente que:

Articulo 3°: En todas las medidas con-
cernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de 
bienestar social se atenderá el interés 
superior del niño (párr. 1).

Artículo 12°: Los Estados Partes garan-
tizarán al niño el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndo-
se debidamente en cuenta las opinio-
nes del niño (párr. 1).

Artículo 27°: Los Estados Partes reco-
nocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desa-
rrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social (párr. 1).

Artículo 31: Los Estados Partes respe-
tarán y promoverán del derecho del 
niño a participar plenamente en la vida 
cultural y artística y propiciarán opor-
tunidades apropiadas, en condiciones 
de igualdad, de participar (párr. 2).

Niños; derecho cívico y 
pedagógico

(Fuente imagen: Registro personal)
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Otro aspecto importante que se debe contemplar al hablar de los niños, es la educación cívica 
de cara al proceso educativo que están viviendo, de acuerdo al currículum del MINEDUC, en 
el ramo de Historia, Geografía y Ciencias sociales hay distintas Unidades en las que se enseña 
sobre educación cívica, la vida en comunidad y la participación ciudadana, sobre todo entre 
3° y 6° básico: 

3° básico, Unidad 4: Derechos, deberes y 
responsabilidades en la vida comunitaria. 
Deberes y responsabilidades: su impor-
tancia en la vida en comunidad. Los dere-
chos del niño aplicados a situaciones de 
su diario vivir.

4° básico, Unidad 4: Vida en sociedad, de-
mocracia y participación. Participación en 
las decisiones que afectan a la comunidad. 
Identificar derechos y proposición de ma-
neras para ejercerlos y hacerlos respetar.

5° básico, Unidad 4: Los derechos de las 
personas, el Estado y las actitudes cívicas. 
Los Derechos Humanos y las actitudes cí-
vicas. Se busca fomentar la participación 
de los estudiantes tanto en directivas de 
curso como en el diseño de proyectos. 

6° básico, Unidad 1: La Constitución y la 
organización política de Chile. La organi-
zación política de Chile y los principios 
básicos establecidos por la Constitución.

(Fuente:  https://www.curriculumnacional.cl/docentes)

Niños; derecho cívico y 
pedagógico

Es así como se refuerza pedagógicamente que es importante involucrar a los niños de manera 
tangible, para que lo que aprendan en el colegio, se vea reflejado en la práctica y en la cotidia-
nidad de sus barrios. 

(Fuente imagen: Registro personal)
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Para aterrizar más en cuanto al barrio, se ahondará en la comuna de Huechuraba, que será el 
lugar de estudio y desarrollo del proyecto de Título. La comuna fue escogida por la vida de ba-
rrio presente y la potencialidad en el aumento del capital social observado tras vivir y trabajar 
allá de manera continua entre los años 2015 y 2019. 

Sumado a lo anterior, se pueden encontrar distintas cifras de encuestas en la comuna que nos 
hablan de poca participación, desinformación e inseguridad por parte de los vecinos.

32%

Cree que el mayor 
problema de la 

municipalidad es la 
burocracia y el papeleo

Fuente:(CPP UC, 2016)

36%

Indica que la acción más 
importante a realizar para 

mejorar la seguridad es 
fomentar la coordinación 

entre vecinos

Fuente:(CPP UC, 2016)

67%

Tiene poco o nada de 
conocimiento de las 

labores del municipio

Fuente:(CPP UC, 2016)

49%

Se siente inseguro al 
pasear por parques y 

plazas

Fuente:(ECVU, 2018)

21%

Siente que su opinión es 
tomada 

Fuente:(ECVU, 2018)

Se siente insatisfecho o 
muy insatisfecho con el 

nivel de seguridad

Fuente:(ECVU, 2018)

64%

Huechuraba y la vida 
de barrio

(Fuente imagen: Registro personal)
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De lo anterior se deduce que existe una sensación de inseguridad 
fuera del hogar y que los ciudadanos están conscientes de que 
activar la comunidad es importante para mejorar la convivencia y 
la calidad de vida, tanto de los adultos como de los niños. 

Se hace urgente un cambio político-social, donde se reconozca y 
se le dé valor a la función que cumplen las organizaciones en la 
comunidad y que éstas tengan las herramientas necesarias para 
desarrollarse y cumplir con su labor de manera eficiente (Delama-
za, 2018). Pero también se hace urgente que este cambio incluya 
a los niños. “Con demasiada frecuencia, los entornos urbanos no 
están diseñados pensando en los niños, ni se invita a los niños y 
los adolescentes a participar en su configuración” (Unicef, 2012). 
Si bien en Chile no hay políticas públicas que obliguen a incluir 
a los niños en la toma de decisiones, son destacables aquellas 
organizaciones no gubernamentales que rescatan la experiencia 
intergeneracional, ya que interpela y cuestiona el paradigma so-
ciocultural adultocentrista (Figueroa, 2018).

Recogiendo lo anterior, este proyecto se propone aumentar la par-
ticipación y colaboración comunitaria, fomentando la autogestión 
en la solución de conflictos que aquejan tanto a adultos como a 
niños, para así obtener barrios activos, amigables con todos sus 
miembros y potenciar el capital social en las comunidades.

 “Antes iba a la plaza, ahora 
nadie tiene ganas de salir, no ve 
que está peligroso” 
(Guerrero D. 11 años, entrevista personal 7 de 

septiembre, 2019).

 “Antiguamente si existía una 
vida de barrio activa; hacían 

paseos fuera de santiago y cele-
braban festividades, pero con el 

tiempo la gente se fue encerran-
do en sus casas sin relacionarse 
con la persona que vive al lado.” 

(Arancibia C. Entrevista personal,

28 de noviembre, 2019).

Huechuraba y la vida 
de barrio

(Fuente imágenes: Registro personal)
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(Fuente imagen: Registro personal)



Introducción25 Oportunidad de 
diseño

25

“Condominio social Las Canteras 2” 
Será el lugar específico que se tendrá como 
ambiente de estudio para el proyecto, está 
ubicado en la población de El Barrero en la co-
muna de Huechuraba. La comunidad de las 
canteras nace el año 2000 con la llegada de 
las primeras familias a 279 departamentos a 
través del programa de gobierno “Chile Ba-
rrio”. Luego se dividen en dos condominios 
sociales: Las Canteras N°1 y Las Canteras N°2 
(Programa de recuperación de Barrios, 2010).
 
Como se mencionó anteriormente en la me-
moria, las razones para trabajar aquí es el po-
tencial que tiene para desarrollar una vida de 
barrio activa y cumplir los objetivos del pro-
yecto. Por otra parte, el haber vivido ahí per-
mitió visualizar en primera persona el entor-
no, donde se pudo conocer de cerca el lugar, 
las dinámicas y se construyó una relación de 
cercanía con los vecinos del sector. Todo esto  
en conjunto con Formando Chile, facilitó el 
trabajo de campo.

Contexto de estudio

142 departamentos repartidos 
en 4 copropiedades.

Grupos familiares de 4 a 5 personas.
600 personas aproximadas.

(Fuente imagen: Registro personal) (Fuente imagen: Registro personal)
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En un contexto ordinario y sin pandemia, 
los días se desarrollan rutinariamente. Los 
más grandes salen temprano a trabajar y 
los más pequeños van al colegio. Durante la 
tarde los niños juegan en la calle mientras 
los adultos comienzan a llegar del trabajo 
y es común que en las esquinas se junten 
pequeños grupos de señoras y vecinos a 
conversar o fumarse un cigarro. 

En general todos los adultos se conocen y 
saludan de manera cordial, pero son pocos 
los que generan vínculos estrechos entre si, 
no así los niños que se mueven en grupos y 
juegan juntos todas las tardes. 

Las noches en su mayoría son tranquilas, 
algunos niños se quedan jugando en las 
calles hasta tarde y se pueden ver grupos de 
adolescentes en las esquinas (en ocasiones 
consumiendo drogas).

Observaciones generales

Los rangos de edad observados varían; 
hay gran cantidad de adultos mayores, 
quienes fueron los primeros en llegar 
al sector y, por otra parte, familias con 
niños que han llegado por postulación 
o arriendo a los propietarios originales. 
No se observan cantidades de adultos 
jóvenes, ya que la mayoría sale del cole-
gio y emigra a otros lugares para estu-
diar o trabajar. 

El nivel de vulnerabilidad es alta, en la 
escuela Las canteras ubicada a cuadras 
del condominio, se observa un indice 
de vulnerabilidad de 93% (JUNAEB, 
20128), además se observa presencia 
de alcohol, drogas, narcotráfico y es co-
mún, cada cierto tiempo, escuchar o ver 
conflictos y situaciones de violencia.

En comparación a otras poblaciones, el 
condominio es visto como un lugar más 
bien “familiar”, ya que a pesar de todo 
existe respeto y cuidado por los niños 
que viven ahí. 

En cuanto a la vida de comunidad, se pue-
de encontrar gran cantidad y variedad de 
organizaciones; clubes deportivos, centros 
de madres, organizaciones culturales y jun-
tas de vecinos de los sectores cercanos que 
dialogan entre sí para ocasiones especiales.

Organizaciones comunitarias:

Por su parte, el 2004 la comunidad formó la 
“Junta de Vecinos Las Canteras N° 2”. 
Como toda junta de vecinos, cuenta con 
una directiva: Presidenta (Patricia Bustos), 
Secretaria (María Muñoz) y tesorera (Marta 
Calquin) y cuentan con una sede para las 
instancias de la comunidad.

Condominio Las Canteras 2, El Barrero 2019. (Fuente: Registro personal) 

Contexto de estudio

El día a día:
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Situación actual:

La rutina del barrio y de todos, está sujeta a 
los acontecimientos que suceden en el resto 
de la sociedad. El estallido social y la pande-
mia no fueron ajenos a la vida de barrio en 
Las Canteras; ollas comunes, colectas y re-
particiones de alimentos, han sido parte del 
día a día actual de los vecinos del sector. Ésta 
ha sido la forma en que se han atendido las 
necesidades más inmediatas de los vecinos, 
demostrando que ante la adversidad, la co-
munidad se mantiene unida y con una firme 
disposición para ayudar al otro. Surgen lide-
razgos espontáneos y voluntarios con voca-
ción, sin necesidad de contar con el apoyo de 
un ente organizador o subsidiario. 

Casa comunitaria FCh, El Barrero 2020.  (Fuente: Registro personal)Olla común en El Barrero 2020. (Fuente: Carmen Arancibia)

A pesar de que la pandemia dificultó la im-
plementación del proyecto en su totalidad, 
se pudo realizar el trabajo esperado, ya sea 
con visitas presenciales a vecinos y niños del 
condominio o a través de llamadas y testeos 
remotos utilizando plataformas digitales. 

Se espera que cuando las medidas sanita-
rias lo permitan, sea posible implementar 
el proyecto completo en el contexto de es-
tudio, para evaluar si en un futuro se podría 
replicar en otros lugares y contextos. 

Videollamada con Camila, 2020. (Fuente: registro personal)

Contexto de estudio



Introducción28 Oportunidad de 
diseño

28

“La junta fue muy activa, pero hace un tiempo bajó la participación y el interés, las 
reuniones no les motivan, excepto cuando hay paseos y regalos, ahí aparecen todos.”
(Arancibia C. Entrevista personal, 25 de septiembre, 2020).

Primeras observaciones:

Formalmente, no hay mucha actividad por parte de la junta, el 2019 se citó a reunión 
no más de cinco veces.

En situaciones adversas sí existe sentido de comunidad; se realizan reuniones extraor-
dinarias cuando se muere alguien o pasa algo en donde hay que ayudar todos se jun-
tan y cooperan. 

Hay roces entre algunos vecinos y la directiva de la junta de vecinos. Además, hay 
conflictos de interés político en trabajos con el alcalde.

Se critica la falta de transparencia en las decisiones y acciones de la junta.

Existe motivación cuando se trata de reuniones y actividades para niños, especialmen-
te las organizadas por la Casa Comunitaria de Formando Chile. 

Interacciones; 
la junta de vecinos

Se hizo un estudio en terreno a través de observaciones y conversaciones, para saber cómo 
trabaja la junta de vecinos en el condominio Las Canteras 2. A continuación se presentan 
observaciones generales para en la siguiente página profundizar en los acontecimientos e 
interacciones críticas de una reunión: 

(Fuente imagen: Registro personal)
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Acontecimientos

Interacciones críticas

La impuntualidad de 
los vecinos impide 
que la reunión fluya 

correctamente.

No a todos los 
vecinos les llega 
la información a 

tiempo.

Días previos a la 
reunión, se pegan 
flyers y se corre la 
voz de la citación.

Los asistentes 
siempre son los 

mismos; Directiva 
+ 10 personas 

aproximadamente.

Se juntan en la sede 
social generalmente 

entre las 20:00 y 
21:00 hrs. 

La presidenta da 
inicio a la junta, 
da los avisos de 

proyectos o eventos 
según corresponda.

Según los vecinos, 
es lo que les aburre 
y por eso dejan de 
participar ya que 

todos se quejan pero 
nadie se quiere hacer 

cargo.

Luego toman la 
palabra los vecinos 

y discuten los temas 
que quieran abordar.

Muchas veces 
quedan rumores 
y prejuicios que 
producen más 

conflicto.

Al terminar la 
reunión algunos 

se van a sus casas 
y otros se quedan 

discutiendo.

Interacciones; 
la junta de vecinos

[Fig.2] Linea de tiempo de acontecimientos de una reunión de la 
junta de vecinos. Fuente: Elaboración propia
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Dadas las principales interacciones críticas detectadas, surge el cuestionamiento de cómo 
desarrollar una vida de barrio activa en donde los adultos participen de la comunidad a 
través del involucramiento de los niños y que resuelva de manera autónoma e indepen-
diente las inquietudes de todos sus miembros ya que es en ese diálogo entre distintas 
generaciones que se enriquece el capital social de quienes conviven a diario en el barrio.

Interacciones críticas relevantes para el proyecto:

Aumento de 
participación 

en situaciones 
adversas

Alto interés y 
participación en 
las actividades 
relacionadas a 

niños.

Conflictos de 
interés entre 
directivos de 
la junta y el 
municipio

Según los vecinos, 
es lo que les aburre 
y por eso dejan de 
participar ya que 
todos se quejan 
pero nadie se 

quiere hacer cargo.

Planteamiento del 
problema

(Fuente imagen: Registro personal)
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Antecedentes

Busca la cohesión social en la ciudad a través del desarrollo de pro-
yectos urbanos, la regeneración de vínculos, el involucramiento de 
todos los actores del territorio y la inversión social para la sostenibi-
lidad. El modelo de trabajo articula los diferentes actores territoria-
les; sociedad civil, organizaciones sociales, gobierno local, sector 
público, privado y especialistas, para trabajar diferentes áreas entre 
las cuales se destacan los proyectos urbanos, la participación ciu-
dadana e innovación social e incidencia en políticas públicas.

Puntos que se rescatan:

    El desarrollo de proyectos urbanos.

    El involucramiento de todos los actores del barrio.

    La promoción de la participación ciudadana. 

(Fuente: https://urbanismosocial.cl).

El Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo (MINVU) nació el año 2006 como una forma de 
mejorar la calidad de vida de las personas a través de un proceso 
participativo que involucra al municipio y la propia comunidad be-
neficiada, permitiendo así la recuperación de los espacios públicos, 
el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social 

Puntos que se rescatan:

    Redes de actores entre municipio y comunidad.

    Recuperación de espacios públicos que fortalecen el tejido social.

(Fuente: https://quieromibarrio.cl).
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Es una ONG que fomenta la creación de ciudades seguras y felices 
que prioricen el bienestar de las personas. Creen que si todo lo que 
se hace con el espacio público es bueno para un niño de 8 años y 
otro de 80 años, entonces será excelente para todas las personas. 
8-80 busca mejorar la calidad de vida de las personas en las ciu-
dades, uniéndolos en trabajo colectivo para que la comunidad sea 
más vibrante, saludable y equitativa. Se enfocan en realizar activi-
dades lúdicas, imaginativas y accesibles.

Puntos que se rescatan:

    La mirada intergeneracional.

    El foco en el trabajo colectivo.

    Actividades lúdicas, imaginativas y accesibles. 

(Fuente: https://www.880cities.org).

Busca mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables a través 
de un proceso participativo de diseño, construcción y activación 
de áreas verdes para el encuentro. Cada proyecto de área verde es 
financiado por una empresa, que se vincula con la comunidad a la 
que beneficiará a través del voluntariado corporativo. Una vez inau-
gurado el espacio, la municipalidad correspondiente se hace cargo 
de la mantención del lugar

Puntos que se rescatan:

  Vínculo de una institución con la comunidad a través de 
voluntariado.

    Utilización de metodologías de diseño participativo. 

(Fuente: https://www.miparque.cl).

Antecedentes
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QUÉ
Metodología y herramientas 
colaborativas dirigidas a niños que 
con la participación de adultos, 
promueve la autogestión de los 
desafíos de la comunidad.

POR QUÉ
Muchas veces los niños no son 
considerados en las decisiones 
del barrio y no se contempla 
su potencial.  Además, las 
organizaciones comunitarias 
existentes carecen de estrategias 
concretas que les permitan aterrizar 
y resolver sus necesidades de 
manera eficaz.

PARA QUÉ
Para que los niños se empoderen y 
generen un sentido de pertenencia 
con sus barrios desde pequeños, 
que reconozcan su deber cívico, su 
capacidad de cambiar realidades 
y que, a través de ellos, se logre 
el involucramiento de los adultos 
promoviendo la participación de la 
comunidad. 

Formulación 
del proyecto
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Objetivo general
El objetivo del sistema, es empoderar a los niños y transformar su realidad a través del diseño colaborativo proporcionando herramientas para 
que diseñen sus barrios y se fomente la participación en la comunidad. 

Objetivos 
específicos

Que exista participación de los 
niños en las decisiones de la 

comunidad para que se sientan 
escuchados y que el barrio 

sea un lugar amigable con su 
desarrollo.

IOV: Cantidad de niños que 
participan a lo largo de las 

etapas del proyecto.

Lograr que la comunidad sea 
capaz de detectar y resolver al 

menos un problema de manera 
autónoma.

IOV: Existencia de una solución 
concreta ante una necesidad 

del barrio

Aumentar y facilitar la 
participación de los vecinos 
adultos en la comunidad.

IOV: Cantidad de vecinos 
adultos que se involucran 
a lo largo de las etapas del 

proyecto.

Desarrollar herramientas de 
diseño que sean comprensibles 

y realizables para niños de 
entre 9-13 años. 

IOV: Entendimiento y buen 
desarrollo de las diferentes 

herramientas por parte de los 
niños, en el transcurso del 

proyecto.

Objetivos 
del proyecto
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NIÑOS DE 9 - 13 AÑOS: 
Usuario principal
Si bien en los barrios se encuentran niños de 
todas las edades, el proyecto fue inspirado en 
niños de entre 9 y 13 años. Esta decisión se 
basa en el proceso pedagógico de educación 
cívica que se detalla en la página 21 y que em-
pieza en 3° básico cuando los niños tienen 
9 años. Sin embargo, el rango seleccionado 
también tiene un sustento psicológico, ya que 
según las etapas de Jean Piaget, padre de la 
epistemología genética, a los 10 años los ni-
ños entran en una moralidad autónoma, en 
donde sus ideas, sus percepciones de justicia, 
de las reglas y la responsabilidad moral, cam-
bian entendiendo que deben relacionarse con 
pares. Así también lo refuerza el psicólogo Ko-
hlberg, quien en sus etapas de desarrollo mo-
ral, explica que entre los 10-13 años los niños 
tienen una moralidad convencional, donde les 
importa ser buenas personas, quieren respe-
tar las normas, evitar rupturas en el sistema 
social y desarrollan la empatía. 

Por otra parte, comienzan con el pensa-
miento concreto que les permite entender el 
sentido de las normas y que éstas van más 
allá de la propia conveniencia, además acep-
tan libremente los compromisos. 

La edad fue determinada en conjunto con 
psicólogas y pedagogas, en una sesión de 
validación que se detallará más adelante. 
En esa instancia se afirmó que es importan-
te tener en cuenta que el usuario va más allá 
de cierta edad específica y lo que importa es 
la etapa de desarrollo en que se encuentre el 
niño, ya que al ser una época de constantes 
cambios y transición a la adolescencia, se 
podrán encontrar niños más maduros que 
otros, algunos entenderán rápidamente ins-
trucciones, otros podrán encontrar ciertas 
partes más infantiles, etc. Es por esto que el 
proyecto no es excluyente, sino que invita a 
participar a todos los niños que tengan las 
capacidades y estén interesados en mejorar 
su barrio, independiente de su edad.

Definición 
de usuario

(Fuente imagen: Registro personal)
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Cabeza 
¿Qué piensa?
Camila quiere ser futbolista, pero sabe que para lograrlo tiene que es-
forzarse, le tiene que ir bien en el colegio y no quiere ser un problema 
para su mamá. Piensa en todas las tareas que tiene que hacer, pero su 
hermano Gerald de 4 años la necesita.

Corazón 
¿Qué siente?
Siente falta de cariño paterno, pero gratitud hacia sus vecinos que la 
apoyan y acompañan en su día a día, por lo mismo siente motivación y 
ganas de devolver la mano a los que ayudan a su familia.

Cuerpo 
¿Qué hace?
Va al colegio Las Canteras, tiene un hermano de 4 años, el Gerald a 
quien le enseña todo lo que sabe, juntos van al colegio y en la tarde salen 
a jugar y piden ayuda a los voluntarios de la Casa Comunitaria de For-
mando Chile para hacer sus tareas. A su corta edad le ha tocado tomar 
varias responsabilidades que corresponden a un adulto como cuidar a 
su hermano, hacer compras, entre otras. La Cami es seca para el futbol, 
y cuando está con sus amigos del barrio es conciliadora ayudadora.

Camila, 11 años
Condominio social las Canteras 2, 
El Barrero, Huechuraba.

(Fuente imagen: Registro personal) 

Definición 
de usuario

[Fig.3] Mapa de usuario 3C
Fuente: Diseño de Servicios UC
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ADULTO MEDIADOR: 
Usuario secundario
Si bien quienes protagonizan y llevan a cabo 
las herramientas son los niños, tras realizar 
los primeros testeos y conversar con Nata-
lia Allende (Directora de Design For Change 
Chile) y María José Eskenazi (Directora de 
Mentorías de Formando Chile), se determi-
na que es indispensable contar con un adul-
to que actúe como proveedor y mediador 
del sistema propuesto.

Por otra parte se define que es impor-
tante que éste tenga un conocimiento 
previo del lugar en el cual se va a llevar 
a cabo y cierto nivel de cercanía con 
los niños con los que se va a trabajar. 

Lo anterior se concluye por varias 
razones que surgen a partir de 
sesiones de validación:

Se tiene una noción del entorno físico 
y social del barrio, cuáles son los acto-
res principales y los lugares y personas 
que son observables para los niños.

Hay mayor control de los niños y dis-
tribución de las tareas según sus habi-
lidades, esto permite que todos parti-
cipen y trabajen de manera ordenada 
y eficiente.

Se puede hacer un mejor seguimiento del 
proyecto y se siente como algo propio. 

Jornada programa de mentorías, 2019 (Fuente: Registro personal) 

Jornada programa de mentorías, 2019 (Fuente: Registro personal) 

Definición 
de usuario
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Para facilitar la definición del usuario mediador, se proponen dos perfiles distintos con su respectivo origen y 

motivaciones, siendo ellos a quienes debe llegar la iniciativa y a quienes está dirigido el manual del proyecto. 

Valentina, 29 años. 
Vecina de El Barrero, Huechuraba

Es un miembro activo en la vida comunitaria.

Tiene cercanía y facilidad para tratar con los niños 
de su barrio.

Tiene el tiempo y las ganas de que mejore su en-
torno involucrando a los niños en ello.

Se lleva bien con sus vecinos y con los entes rela-
cionados al barrio

Cristobal, 23 años. 
Estudiante y voluntario de FCh

Cuenta con el respaldo de una institución que 
avala sus habilidades para trabajar con niños.

Tiene experiencia en trabajos colaborativos y/o 
voluntariados.

Le motiva trabajar con niños para proporcionarles 
una mejor calidad de vida y convivencia en 
el barrio.

Conoce el terreno en el cual quiere llevar a cabo 
el proyecto. 

(Fuente imágenes: Registro personal) 

Definición 
de usuario
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La Guía del mentor de Design For Change, 
propone características y tareas pertinentes 
que el mediador debiese cumplir y que sirven 
de inspiración para este usuario. 

“Sé optimista y disfruta del proceso, transmitiendo así una actitud positiva, abierta 
y flexible a tus niños y jóvenes, y pensando que cualquier cosa es posible.”
(Guía del mentor Design For Change Chile)

Los Niños son los protagonistas: El 
mediador debe crear las condiciones 
óptimas que permitan desarrollar el 
proyecto de manera fluida, debe actuar 
como facilitador, interpretando y ayu-
dando a que todos los niños participen 
y disfruten. 

Confía en el proceso: A veces se sentirá 
que no hay avances, se diverge en opi-
niones e ideas y crece la incertidumbre, 
lo que hará dudar si se está tomando el 
camino correcto, pero se debe  dedicar 
el tiempo y el trabajo que corresponde a 
cada etapa, se debe confiar en el proceso 
y la incertidumbre irá desapareciendo. 

Promueve la empatía: Es importante 
que los niños se pongan en el lugar del 
otro: solo así lograrán una mayor com-
prensión y podrán imaginar soluciones 
basadas en la empatía.

Favorece la colaboración: Trabajar en 
equipo es enriquecedor pero una tarea 
difícil a la vez. Debes llegar a acuerdos 
e intentar que todos queden felices y 
para eso hay que enseñarles a estar 
dispuestos a ceder.

(Fuente: Guía del Mentor Design For Change Chile.)

Promueve que se escuchen: Es impor-
tante que los niños escuchen y se sien-
tan escuchados, considerando todas 
las opiniones incluso las que no estén 
de acuerdo. El mediador debe fomen-
tar que cada niños sienta que su mira-
da es un aporte y que lo importante no 
es que se haga lo que uno quiere si no 
lo mejor para el grupo. 

Definición 
de usuario
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En FCh se hace acompañamiento a niños desde 3° básico hasta 2° 
año de Educación superior buscando su desarrollo integral.
Específicamente en el programa de mentorías, existe un trío de com-
promiso entre el estudiante, el mentor y el apoderado, en donde to-
dos participan de manera voluntaria y se comprometen con el otro.
Por otra parte tienen una casa comunitaria para pensar el proyecto 
desde los barrios y acompañar a los vecinos de El Barrero. 

Referentes 
del proyecto

Puntos que se rescatan:

    La importancia del compromiso a pesar de ser un voluntariado.

    Valor del vínculo con los niños.

   La promoción de la vida comunitaria en El Barrero. 

Es un laboratorio de tácticas y herramientas para el urbanismo ciu-
dadano. Uno de sus proyectos es Malón Urbano; El objetivo es in-
vitar a los vecinos a compartir una comida con una típica tradición 
como lo es un malón y conocer, informar y debatir sobre agendas y 
aspectos integrales de largo plazo que influyen en la calidad de vida 
de las personas.

Puntos que se rescatan:

    Juntarse con los vecinos del barrio.

   Conversar y debatir sobre las cosas que afectan la vida diaria de 
la comunidad.

(Fuente: http://www.malonurbano.org/)(Fuente: www.formandochile.cl)
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Utiliza el fútbol como un escenario de aprendizajes y desarrollo de 
la resiliencia. Entre los 16 y los 20 años los jóvenes participan del 
programa Líderes Barriales, formándose como tutores de resiliencia 
en sus barrios, teniendo un rol en la ejecución de las clases y apo-
yando a otros jóvenes para que se sumen al proyecto. En Fútbol Más 
es fundamental la participación de las familias y la comunidad para 
sostener el compromiso de trabajar por una infancia protegida. 

Puntos que se rescatan:

    El empoderamiento de los jóvenes con sus barrios.

    El protagonismo de los jóvenes sumado al involucramiento de las 
familias y la comunidad. 

(Fuente: www.futbolmas.org)

Huella ofrece un programa de formación escolar para media con el 
fin de que los estudiantes descubran su vocación para servir a la co-
munidad país. En IV° medio los estudiantes ponen en práctica lo 
aprendido a través de un proyecto social desarrollado por ellos mis-
mos según sus habilidades e intereses. (Personalmente, este año 
estuve a cargo de tres cursos de IV° medio del Colegio Cumbres y 
tuvieron que realizar los proyectos dentro del mismo establecimien-
to llegando a muy buenos resultados). 

(Fuente: http://fundacionhuella.cl)

Puntos que se rescatan:

     Utilizar las propias capacidades para el beneficio de la comunidad.

     Generar un sentido de comunidad a través de proyectos concretos.

Referentes 
del proyecto
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La metodología apunta a 
involucrar a toda la comunidad 
en las decisiones del barrio, 
si bien las herramientas están 
dirigidas a los niños, en las 
distintas etapas se busca 
incluir a los más grandes para 
que todos los actores sean 
partícipes de las soluciones que 
se propongan.

Patrones 
de valor

Entendiendo que cada barrio y 
las personas que viven en ellos 
son diferentes, la adaptabilidad 
es una característica 
fundamental. La metodología 
no es rígida y permite ir 
utilizando las herramientas que 
sean pertinentes a la realidad 
en la que se implementa.

El objetivo de las herramientas 
es democratizar los procesos de 
diseño y que su uso sea intuitivo 
y fácil de comprender. Se 
busca que con el manual y un 
mediador, la comunidad pueda 
llegar por su cuenta a proyectos 
que mejoren en algún aspecto 
su vida en el barrio. 

Sin pretender reemplazar 
los aprendizajes escolares, 
la metodología busca 
complementar la educación 
cívica de los niños poniendo en 
práctica lo que debiesen estar 
aprendiendo en el colegio. En 
las herramientas se les pide 
identificar actores claves del 
barrio; tanto instituciones 
como vecinos, para que así 
comprendan como funciona la 
vida en comunidad. 

A partir de la propuesta, surgen los atributos que la diferencian de otras 
metodologías y organizaciones que trabajan con problemáticas similares.

Participativo e 
intergeneracional

Fomenta la educación 
cívica Adaptable Autogestionable
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Como dice el diseñador y filósofo Tony Fry 
(2004), debemos diseñar futuros con futuro. 
En esa misma línea, el docente Martín Tiro-
ni (2020), nos invita a utilizar el diseño como 
herramienta para la ampliación de los mundos 
posibles y contrarrestar los efectos negativos de 
la lógica extractivista e instrumental de relación 
con el entorno que llevamos en la actualidad. 

El espíritu de este proyecto de título, va 
más allá de crear objetos de consumo que 
atienden a una necesidad inmediata de un 
usuario particular. Se busca democratizar 
metodologías de diseño y poner en valor la 
experiencia cotidiana, en especial la de los 
niños que viven en comunidad y, que ella sea 
la herramienta más poderosa para transfor-
mar su entorno. 

¿Por qué a través del diseño? 
Sumado a la desarticulación y la poca coor-
dinación dentro de las comunidades, es evi-
dente la falta de mecanismos concretos para 
participar de las juntas de vecinos, mecanis-
mos claros e inclusivos en los que participar 
no se vuelva una tarea difícil o solo para en-
tendidos en el tema (Delamaza, 2018). 

Esta es la oportunidad para aportar desde el 
diseño con herramientas que faciliten la par-
ticipación de todos los miembros de la co-
munidad y se dé protagonismo a los niños, 
ya que son igual de ciudadanos que los adul-
tos. Para esto se indagó en diferentes me-
todologías que se inspiran en procesos de 
diseño colaborativo y el aprender haciendo; 
ellas son el motor del proyecto.

“Lo que escucho, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo sé” 
(Proverbio campesino del Perú)

Metodologías de 
referencia

(Fuente imagen: Registro personal)
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Es una ONG presente en más de 70 

países que, basada en el Design 
Thinking “introduce la creatividad y 
el diseño en los centros educativos 
para que niños, niñas y jóvenes 
sean protagonistas de sus propias 
historias...Así, se convierten en 
agentes activos de cambio, puesto 
que sienten las necesidades para 
después imaginar e implementar 
ideas de emprendimiento social para 
mejorar sus comunidades”

La metodología de Design For Change es 
el principal referente y servirá como base 
del proyecto de título. Sin embargo, se 
realizaron apreciaciones iniciales con una 
mirada crítica hacia la forma en que se lleva 
a cabo la metodología:

Falta de herramientas concretas que 
aseguren un buen proceso de diseño.

 

Poca creatividad en las actividades 
pensando en que son para niños. 

Poca variedad en la forma de llevar a 
cabo los objetivos de cada etapa

Se destaca el perfil del 
mentor, la descripción de 

habilidades a desarrollar en 
los estudiantes y la claridad 

en el lenguaje de la guía 
del mentor, que permite 

entender el proceso de 
diseño a grandes rasgos.1

3

2

Design for Change

(Fuente imagen: www.dfcchile.cl) 

(Fuente: www.dfcchile.cl)

Metodologías de 
referencia
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1. Siente 4. Comparte3. Haz2. Imagina

En cada etapa, los estudiantes guiados por un mentor y una guía, van realizando distintas tareas 
y actividades que les permiten ir avanzando para así dar solución a un desafío planteado. En 
Chile la ONG ha llevado a cabo proyectos en todas las regiones, impactando a más de 5.400 
personas. Trabajan en establecimientos educacionales públicos, subvencionados y privados 
con estudiantes desde prekinder a IV° medio acompañados por un profesor que actúa como 
mentor del desafío (www.dfcchile.cl).

La metodología que según Natalia Allende, 
Directora Ejecutiva de Design For Change Chile, 
cualquiera que tenga la motivación puede aplicar, 
consiste en resolver un desafío en etapas:

Design for Change

Metodologías de 
referencia

[Fig.4] Visualización de etapas de Design for Change
Fuente: Elaboración propia

(Fuente: www.dfcchile.cl)
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Según Escuela en Acción, el “Aprendizaje basado en proyectos”, o más conocido como ABP, 
es una metodología sistemática de aprendizaje y enseñanza que, a través de la investigación 
y el desarrollo de proyectos, fomenta el aprendizaje activo. Esta metodología busca que los 
estudiantes construyan el conocimiento y desarrollen las habilidades del Siglo XXI; trabajo 
colaborativo, pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación. 

La influencia del ABP en el proyecto de título, radica en que hay distintas formas de aplicarlo 
y varias de ellas son aplicando metodologías de diseño como Design Thinking y Aprendizaje y 
Servicio. El proyecto buscará entregar una nueva forma de obtener aprendizajes significativos 
fuera de la sala de clases a través del diseño colaborativo y el entendimiento profundo de la 
vida en comunidad.

“En un mundo híper conectado 
como el presente, la autogestión 
y la colaboración son habilidades 
fundamentales para que estudiantes 
y docentes puedan navegar en un 
mundo en constante cambio.”
(Escuela en Acción, 2019, pág.5)

Reflexión

Evaluación

Registro, sistematización y comunicación

A
Motivación

B
Diagnóstico

C
Diseño y 

Planificación

D
Ejecución

E
Cierre

ABP

Metodologías de 
referencia

Matemáticas

Lenguaje

Ciencias

Proyecto de Aprendizaje

[Fig.5] Esquema comparativo entre modelo tradicional de enseñanza 
diciplinar y propuesta multidiciplinar del ABP
Fuente: Escuela en Acción 2019

[Fig.6] Diagrama de la metodología Aprendizaje y 
Servicio, ministerio de educación Argentina (2012). 
Fuente: Escuela en Acción 2019
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La publicación “Creando valor a través del 
Diseño de Servicios”, propuesta por docentes 
de la facultad el 2017, plantea una nueva 
forma de diseñar y rediseñar los servicios, 
contemplando 5 pilares claves:

Esta metodología consta de 5 etapas que 
se llevan a cabo siguiendo diferentes 
técnicas e instrumentos que, con la ayuda 
de plantillas, el proceso se hace intuitivo y 
participativo. 

El Diseño de servicios, los pilares, los 
objetivos de las diferentes etapas y el Kit 
de técnicas e instrumentos servirá como 
referente, destacando los siguientes 
aspectos:

Intuitividad de uso, tanto de las plantillas 
como la metodología en general.
 
Capacidad de adaptación de las técnicas 
según el contexto en que se apliquen.

Centrado en el usuario

Interdiciplinario

Participativo

Visualizable

Narrativa

 

USUARIO

ORGANIZACIÓN

Implementar 
y evaluar

Identificar y 
comprender

Analizar y 
problematizar

Testear 
e iterar

Conceptualizar 
y formalizar

1

5
4
3
2

Metodologías de 
referencia

Creando valor a través del Diseño de Servicios

La idea del presente proyecto de título es sacar lo mejor de estas metodologías de diseño y 
pedagogía para repensarlas, llevarlas al barrio y democratizarlas, con el objeto de aplicarlas con 
los niños y vecinos de las comunidades a fin de que resuelvan sus propios desafíos, diseñen su 
entorno cotidiano y generen un sentido de pertenencia, apropiándose de su espacio.

[Fig.8] Visualización de las etapas de la metodología de Diseño de servicios
Fuente: Diseño de Servicios UC

[Fig.7] Visualización de los pilares de la metodología de 
Diseño de servicios
Fuente: Diseño de Servicios UC

(Fuente:Diseño de Servicios UC)
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1. Descubrir 3. Desarrollar2. Definir 4. Entregar

Para el proceso de diseño, es importante recordar la metodología de Double Diamond y cómo 
se ha ido aplicando en la memoria hasta el momento.

A. 
Levantamiento
de información

B.
Oportunidad
de diseño

C.
Desarrollo de
la propuesta

D.
Proceso de 
diseño

E.
Propuesta
final

F.
Proyecciones
y conclusiones

Metodología proyectual

[Fig.9] Diagrama del Double Diamond
Fuente: Design Council, UK, 2019
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1. Descubrir

Realización de mapas concep-
tuales de temas de interés para 
el proyecto.

Recopilación de información 
bibliográfica sobre la vida de 
barrio, el capital social y las or-
ganizaciones comunitarias.

Recopilación de cifras que ha-
blan sobre los conceptos de 
interés.

Observaciones en terreno del 
barrio.

Entrevistas con dirigentes veci-
nales.

Entrevista con Trabajador So-
cial y dirigente vecinal.

2. Definir

Definición del contexto de im-
plementación; Condominio 
Social Las Canteras 2.

Detección y análisis de interac-
ciones críticas.

Decisión de diseñar un siste-
ma independiente de la junta 
de vecinos existente.

Recopilación de antecedentes 
y referentes. 

Acercamiento a una primera 
formulación y objetivos del 
proyecto. (Entrega Seminario)

3. Desarrollar

Reorganización de referentes.

Sesión de validación de usua-
rios con psicólogas y pedago-
gas.

Recopilación de herramientas 
y técnicas de diseño, pedago-
gía y psicología.

Sesión de cocreación de herra-
mientas con psicólogas, peda-
gogas y diseñadoras.

Redefinición de la formulación 
del proyecto y objetivos.

Definición de las etapas con 
las herramientas filtradas y or-
denadas.

Testeos e iteraciones de las he-
rramientas del sistema.

4. Entregar

Diseño integral del sistema 
con las herramientas incorpo-
radas.

Diseño de la implementación 
del sistema.

Proyecciones a futuro y posi-
bles rediseños.

Conclusiones del proyecto

Metodología proyectual
resumen de acciones
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Proceso de diseño

En este capítulo pondremos énfasis en la etapa “desarrollar” del Double Diamond y se 
profundizará en los principales aspectos del proyecto que se pueden ver en la figura 10:

3. Desarrollar
Proceso de diseño

Usuarios Fichas de las
herramientas

Etapas generales 
del sistema

Diseño de
identidad

Herramientas

Los diferentes aspectos se fueron trabajando de forma paralela, por lo que lo anterior no es una 
línea de tiempo si no más bien una forma de ordenar el proceso. 

[Fig.10] Visualización del proceso de diseño
Fuente: Elaboración propia
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Jacinta Izquierdo A
Diseñadora gráfica, 

Cofundadora y Directora de arte  
Vivamos en Barrio.

Bernardita Montes A
Profesora de Educación Básica

Coordinadora Académica
Conectado Aprendo

María José Eskenazi 
Profesora de Educación Básica

Directora General de Mentorías, 
Formando Chile

Valentina Romo P
Psicóloga Clínica Infanto - Juvenil 

Consulta Independiente 

Luz María Vicuña
Psicóloga Clínica Infanto - Juvenil 

Subcoordinadora Colegio
Sagrado Corazón de la Reina

Natalia Allende V
Profesora de Educación Básica

Directora Ejecutiva
Design For Change Chile

Jacinta Moreno A
Profesora de Educación Básica

Colegio el Almendral

Al trabajar con niños y contextos 
vulnerables, el proceso de diseño 
estuvo constantemente acompa-
ñado por especialistas de diversas 
áreas que fueron cocreando y vali-

dando las decisiones.
En las descripciones de los pro-
cesos se les identificará por su 
nombre y profesión según sea 
atingente. 

Especialistas que 
aportaron
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Objetivo:
Definir las características y comportamien-
tos del usuario para acotar el rango etario de 
los niños. 

Método:
Sesión por zoom en donde se presentó la 
idea general del proyecto y se realizaron pre-
guntas relacionadas a la edad y comporta-
mientos de niños 

Participantes:
Profesoras: María José y Bernardita
Psicólogas: Luz María y Valentina
Diseñadora: Jacinta 

Resultados:“Generalmente uno no escucha tanto a los 
niños. Escuchar lo que proponen les sirve 
para su autoestima y al sentirse parte de 
algo va a mejorar el tema del barrio.”
Luz María

“Menores de 9 años generalmente no en-
tienden porque son muy concretos y ego-
céntricos todavía. A los 9 ya comienzan a 
ser soñadores, con ganas de aportar y tie-
nen más capacidades cognitivas y reflexi-
vas.”
Luz María

“Entre 9 y 13 todavía tienen esa inocencia 
para poder enganchar y creer que ellos sí 
pueden ser protagonistas de la comunidad, 
hacer cambios, involucrarse y creerse el 
cuento. Todavía enganchan con esas narra-
tivas.”
María José

“El niño es el que participa y realiza las acti-
vidades, pero ¿Quién guía la iniciativa? Los 
niños no llegan solos”
Jacinta

Consenso de que la edad adecuada para 
acotar el usuario es entre 9 y 13 años. 

Recomendación de hablar más de habili-
dades y características para no restringir 
a niños que no tengan la edad, pero si el 
interés y las ganas de participar.

Surge la necesidad de incluir a un usuario 
secundario adulto (mediador). 

Usuario principal
Sesión de validación

Taller de cocreación. (Fuente: Elaboración propia)

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Objetivo:
Indagar en la experiencia de otras organizaciones para definir las características que debe 
cumplir el mediador 

Método:
Sesiones por zoom en donde se presentó la idea general del proyecto y se conversó sobre 
el método de captación y trabajo de las respectivas organizaciones de cada participante. Se 
realizaron dos sesiones por separado.

Design For Change intentó aplicarse en 
barrios pero no funcionó tan bien por-
que no conocían las comunidades.

Cualquier Educador puede postular al 
desafío con un grupo de 5 o más niños

Los mentores de Design for Change se 
captan a través de una inscripción y en-
trevista en donde se explica el proceso y 
se entrega el manual.

Lo más importante a la hora de seleccio-
nar a los mentores es el compromiso.

Cuando se hace el proceso de captación 
de voluntarios, FCh tiene un perfil del 
mentor con las habilidades y exigencias. 

Cuando el mentor tiene un vínculo con 
los niños, los reforzamientos se hacen 
mucho más fáciles.

Participante:
Natalia Allende
Directora Ejecutiva
Design For Change Chile

Participante:
María José Eskenazi
Directora General de Mentorías, 
Formando Chile

Comentarios principales :

Resultados relevantes:

Importancia del vínculo previo entre el 
mediador con los niños que participan y el 
barrio en donde se lleva a cabo el sistema.

Resaltar el compromiso que tiene que exis-
tir por parte del mediador con el proyecto. 

Abrir la posibilidad de que personas in-
teresadas en mejorar sus barrios, pue-
dan participar en el proyecto, de esta for-
ma se amplían los perfiles y ya no sería 
exclusivo para personas provenientes de 
instituciones

Posibles futuras alianzas con ambas orga-
nizaciones para implementar el proyecto. 

Comentarios principales :

El usuario mediador y sus característi-
cas se continúan validando con los tes-
teos de las herramientas que se mostra-
rán más adelante. 

Usuario secundario
Sesiones de validación Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Para dar un orden y organización de las he-
rramientas como parte de un sistema, se pen-
saron las etapas generales que las contienen, 
esto para definir objetivos y metas que se de-
ben ir cumpliendo en cada una para ir asegu-
rando un bueno proceso.  

Para la creación de las etapas, se usan como 
referente principal las utilizadas por Design 
For Change, pero se piensan desde el barrio y 
el contexto de implementación. 

Por otra parte, en una reunión con la docen-
te Katherine Mollenhauer donde se analizó la 
formulación del proyecto y las etapas de De-
sign For Change, se llegó a la conclusión de 
que para el contexto del barrio y la detección 
de una necesidad dentro de la comunidad, 
es necesario crear una etapa introductoria 
en donde se plantee el proyecto y se acote el 
entorno de trabajo, para luego profundizar en 
éste durante las siguientes etapas.

Etapas de -Casa + Plaza

Etapa introductoria 
para el resto del 
proyecto

Etapas
Cocreación

1. Siente 4. Comparte3. Haz2. Imagina

Etapas del referente design for Change

SoñemosExploremos Investiguemos Construyamos Difundamos

[Fig.11] Visualización de etapas de 
Design For Change y -Casa +Plaza

Fuente: Elaboración propia
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En una sesión con Natalia Allende (Directora 
de Design For Change Chile), se le presenta la 
primera versión de las etapas del proyecto para 
conversar sobre los conceptos que hay detrás y 
la viabilidad de la primera etapa de “Explora”. 

El feedback recibido fue bastante valioso, 
ya que Natalia compartió su experiencia y 
aprendizajes de sus procesos, lo que ayudó 
para ir definiendo los objetivos de cada etapa 
y sirvió para comenzar a pensar en qué he-
rramientas deberían ir en cada una.

En cuanto a la etapa Explora, le hizo sentido 
ya que Design For Change generalmente llega 
con un desafío previamente planteado por el 
mentor, por lo que aquí toma valor el proceso 
de encontrar ese desafío en conjunto con los 
niños para que se resuelvan sus necesidades.  

Explora:  
Detectar la oportunidad de mejora dentro del barrio. Es aquí donde los niños deberán abrir 
sus sentidos y explorar el barrio para ver dónde se podría necesitar un cambio.

Investiga: 
Levantar información y profundizar en el entorno escogido. En esta etapa el equipo se sumer-
ge en las interacciones del entorno y quienes influyen en el para poder entenderlo y redefinir 
el problema a solucionar. 

Sueña: 
Imaginar posibles soluciones según los requerimientos de la comunidad. Se invita a los niños 
a definir un usuario y requerimientos para luego echar a volar la imaginación y soñar con po-
sibles soluciones. 

Construye: 
Hacer realidad el sueño. Los niños en conjunto con los miembros de la comunidad que quie-
ran participar, se organizan y se ponen manos a la obra para llevar a cabo la idea propuesta 
en la etapa anterior. 

Difunde:
Invitar a todos y todas a ser parte de la solución. En la última etapa, se debe buscar la mejor 
estrategia para difundir el proyecto dentro de la comunidad, para que todos participen y jun-
tos sigan mejorando el barrio. 

Objetivos de cada etapa:

Etapas
Validación Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Proceso para llegar a la figura 12 : 

Búsqueda de técnicas e instrumentos ya exis-
tentes provenientes de distintos orígenes.

Cruce con las etapas de la metodología de 
Design For Change.

Agrupación de herramientas según la acción 
general que se realiza. 

Definición del objetivo de cada herramienta

Creación de un objetivo comunitario para ver en 
qué medida se ayuda a mejorar la participación. 

Filtro de las herramientas que podrían servir 
para el proyecto 

[Fig.12] Pantallazo del excel de recopilación de herramientas.
Fuente: Elaboración propia

Herramientas
Recopilación Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Objetivo:
Crear las primeras propuestas de herramien-
tas que cumplan con las acciones principales 
a realizar; observar, entrevistar, mapear, ca-
racterizar, imaginar y concluir

Método:
Sesión por zoom donde, utilizando la pla-
taforma Jamboard, se explicó la propuesta 
a grandes rasgos y se realizó una lluvia de 
ideas de herramientas para cada acción.

Participantes:
Profesoras: María José y Bernardita
Psicólogas: Luz María y Valentina
Diseñadora: Jacinta 

Resultados:

Se fusionan y rediseñan algunas herra-
mientas de la recopilación.

Se crean nuevas herramientas a partir del 
diálogo entre las distintas profesionales.

Se crea un nuevo documento con las nue-
vas herramientas cocreadas incluyendo: 
objetivos, formato, materiales, instruccio-
nes y tiempo. 

Herramientas
Cocreación

Pantallazo cocreación(Fuente: Elaboración propia)

Pantallazo cocreación(Fuente: Elaboración propia)
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Herramientas
Filtro y organización

Planificar 
difusion

Compartir

Difunde

Mapeo del 
entorno

Observación en 
torno al desafío

Entrevista a 
actores del barrio

Sintesis de etapa

Recorre
y dibuja

Nuestros
vecinos

Checklist

5 sentidos

Tabla de 
síntesis (D4C)

Encuestas
rápidas

Investiga

Invitación 
abierta a

 

participar

Introducción y
 

planteamiento
 

de un desafío Veo - Pienso -
Propongo

3 deseos

Explora

Elegir idea

Idear 
soluciones

Requerimientos 
de la solución

Caracterización 
de usuario

Camina y
define

Debate

Dibujo CCC (DS)

Moodboard

Sueña

Lluvia de 
dibujos

Presentación 
de ideas

Prototipar
 

la solución

Implementar 
solución

Testear 
prototipos

Organizar
plan de acción

Construye

Invitar a la 
comunidad a 
participar

 

Pauta de
planificación

Invitación
personalizada

Manualidades

Pauta de
planificación

[Fig.13] Primera visualización de las etapas y herramientas de -Casa + Plaza
Fuente: Elaboración propia
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Objetivo general:
 Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta y comprobar si 
cumplen con el objetivo de encontrar oportu-
nidades de mejora en el barrio.

Objetivos específicos:
Validar comprensión de instrucciones, tes-
tear formato y testear tiempo.

Método:
Se les explicó a las mediadoras los rasgos ge-
nerales del proyecto y se les envío una pauta 
de testeo en donde debían realizar la primera 
propuesta de la herramienta con los niños. 
Las sesiones las realizaron de manera remo-
ta, durante sus reforzamientos semanales, 
fueron grabadas por zoom y luego enviadas 
para un posterior análisis

Participantes: Mentores Voluntarios del 
programa de Mentorías de Formando Chile 
con sus respectivos estudiantes que provie-
nen de la población El Barrero, contexto de 
implementación

Mediadora: Angélica Gonzales
Niños de 10 años:
Raúl Rodriguez
Gastón Rodriguez
Grace Auladell

Mediadora: Rosario Concha
Niños de 11 años:
Rodrigo Calipan
Natalia Carreño
Cristobal Silva
Emiliano

Mediadora: Lerimar Laurens
Niño de 12 años:
Mateo Cristomo

Mediadora: Sofia Bucher
Niños de 13 años:
Constanza Carreño
Andrew Auladell

Herramientas
Testeo 1
Tres deseos

Pantallazos testeos. (Fuente: Registros mentoras FCh)

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas



Introducción61 Desarrollo de la
propuesta

61

Resultados cuantitativos:

Pidieron deseos para el barrio. 

Recibieron ejemplos de deseos y res-
pondieron deseos para el barrio.

Prefiere dibujar en vez de escribir los 
deseos.

Pidieron deseos personales.

Todos dividieron la hoja en 3.

Algunos deseos interesantes:

“Casas para perros abandonados de la 
calle” (Gastón, 10 años).

“Que hubieran contenedores de reciclaje” 
(Raúl, 10 años).

“Que la gente fuera un poco más solidaria” 
(Nathalie, 11 años).

“Que hayan más árboles, porque hay 
muchas palmeras que no sirven de 
nada...No se pa que están, no dan ni 
sombra, ni siquiera dan cocos, además 
que la mayoría se están muriendo” 
(Mateo, 12 años).

Conclusiones:

Se deben redactar mejor las instruccio-
nes para reducir las dudas de los niños.

Se vuelve necesario dar ejemplos de de-
seos, para que los niños puedan orien-
tarse en los propios. 

El tiempo calculado de manera remota 
es de 20 minutos en promedio. 

Para facilitar la actividad y hacerla más 
eficiente, es mejor entregar una ficha ya 

diseñada

Herramientas
Testeo 1
Tres deseos
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Objetivo general:
 Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta y comprobar si 
cumplen con el objetivo de encontrar oportu-
nidades de mejora en el barrio.

Objetivos específicos:
Validar comprensión de instrucciones
Testear formato
Testear tiempo

Método:
Se les explicó a las mediadoras los rasgos ge-
nerales del proyecto y se les envío una pauta 
de testeo en donde debían realizar la primera 
propuesta de la herramienta con los niños. 
Las sesiones las realizaron en sus barrios, 
durante su tiempo libre, hicieron fotos y re-
portes por medio de notas de voz que fueron 
enviadas para un posterior análisis. 

Participantes: Mediadoras mujeres de 
entre 22 y 24 años con sus hermanos de 9 y 
11 años. Todos provenientes de la comuna de 
Las Condes. 

Mediadora: Elisa Vergara: 
Niños:
Teresita Vergara,  9 años
Alvaro Vergara, 11 años 

Mediadora: Margarita Albornoz:
Niña: Bernardita Albornoz, 11 años

Mediadora: Isidora Fernández:
Niño: Mateo Fernández, 11 años

Herramientas
Testeo 2
Veo, pienso, me pregunto

(Fuente imágenes: Registros mediadoras)
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Resultados cuantitativos:

Veo: todos escribieron cosas de su 
entorno.

Pienso: Entendieron y reflexionaron 
sobre algo que vieron. 
 

Me pregunto: Escribieron una pregunta 
en relación a una posible oportunidad 
de mejora. 

Escriben en una hoja hacia abajo todas 
las secciones.

Divide la hoja en 3 y escribe cada 
sección hacia abajo. 

Prefiere hacer la actividad en voz alta.

Respuestas interesantes:

Pienso: El terreno crea inseguridad porque 
es oscuro y cualquiera podría entrar e in-
cluso pasar a las casas y además se podría 
usar de mejor manera, hacer una plaza o 
canchas de deporte.
Me pregunto: ¿Por qué nadie nunca hizo 
nada en ese terreno?

(Mateo, 12 años)

Me pregunto: 
¿Por qué no hay paso de cebra?
¿Por qué no están usando mascarilla?
¿Por qué no riegan el pasto?
(Bernardita, 11 años)

“Me pareció muy entretenida la activi-
dad porque me di cuenta de todas las 
cosas que faltaban o las cosas buenas 
de mi barrio, me hubiese gustado que 
las preguntas que escribí pudiesen te-
ner una respuesta” (Bernardita, 11 años)

Conclusiones:

La sección “Me pregunto” le generó con-
fusión a los niños, por lo que se decide 
cambiar a “Propongo” para que los ni-
ños tengan que plantear una mejora a un 
problema detectado.

Dar libertad al mediador para que previa-
mente decida hacer la actividad de ma-
nera grupal o individual, según mejor se 
adapte a la realidad de su grupo. 

Dar libertad al mediador para que previa-
mente decida hacer la actividad en voz 
alta o en una hoja, según mejor se adap-
te a la realidad de su grupo.  

La persona mediadora debe ir guiando 
para obtener respuestas fructíferas y no 
queden dudas en las instrucciones.

Herramientas
Testeo 2
Veo, pienso, me pregunto
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Objetivo general:
 Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta y comprobar si 
cumplen con el objetivo de encontrar oportu-
nidades de mejora en el barrio.

Objetivos específicos:
Validar sección “propongo”

Método:
Se les explicó a la mediadora los rasgos ge-
nerales del proyecto y se le envío una pauta 
del testeo en donde debían realizar la prime-
ra propuesta de la herramienta con las niñas. 
Las sesiones las realizaron en su barrio, du-
rante su tiempo libre, hicieron fotos y repor-
tes por medio de notas de voz que fueron 
enviadas para un posterior análisis. 

Participantes: Mediadora mujer de 24 
años con sus vecinas que viven Las Condes. 

Mediadora: Violeta Urzúa
Niñas:
Inés  Valdés,  9 años
Clara Valdés, 9 años 
Rosario, 11 años

Las tres fueron compartiendo sus obser-
vaciones en el transcurso de la primera 
sección.

Para la segunda sección debían elegir 
una de las cosas que vieron en la sección 
“veo” que podría ser mejorable y llega-
ron a un consenso de que piensan que la 
plaza es muy fome. 

En la sección “Propongo” cada una da 
ideas de poner juegos inflables, un ca-
nopy, un club, entre otras cosas. 

Conclusiones:

El rediseño de las instrucciones sirvió 
para cumplir el objetivo.

Se determina que al menos la sección 
“veo” debe realizarse de manera perso-
nal, de lo contrario, se produce mucho 
desorden.

Se hace necesario diseñar una ficha para 
que las respuestas de los niños sigan 
una misma línea y las instrucciones que-
den por escrito. 

Resultados:

(Fuente imágenes: Registros mediadora)

Herramientas
Testeo 3
Veo, pienso, me pregunto
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Objetivo general:
Analizar cómo se comportan los niños realizan-
do la actividad propuesta y comprobar si cum-
plen con el objetivo de levantar información.

Objetivos específicos:
Testear preguntas propuestas.
Testear el involucramiento de adultos de la 
comunidad. 
Testear el formato.

Método:
Se visitó el lugar de manera presencial, pero 
se participó como espectadora. Las niñas ya 
habían realizado la etapa de explora (testeo 
3), por lo que se les explicó que esta actividad 
era la continuación y que todo esto formaba 
parte de un proyecto para el condominio. 

Participantes: 

Mediadora: Violeta Urzúa
Niñas:
Inés  Valdés,  9 años
Clara Valdés, 9 años 
Rosario, 11 años

Conclusiones:

Es importante tener el punto de vista de 
los adultos ya que pueden inspirar a los 
niños en la redefinición del problema.

Dejar a criterio del mediador si la activi-
dad se debe hacer en parejas o de forma 
individual para ayudar a los niños que 
sean más tímidos. 

Para tener un registro de las respuestas 
y que los niños no olviden las pregun-
tas, es mejor entregarles una ficha para 
rellenar.

Al principio estaban tímidas para salir a 
buscar alguien a quien preguntarle, so-
bre todo porque no habían adultos dan-
do vueltas por la calle.

Mientras estaban pensando a quién en-
cuestar, aparecieron dos niñas que, si 
bien no cumplían con la edad (tenían 7 y 
8 años), quisieron participar igual.

Una vez que una tomó la iniciativa de ir 
a tocar el timbre de una señora, todas la 
siguieron.

La señora las recibió y respondió las tres 
preguntas de manera concreta y en voz 
alta, aportando una nuevo oportunidad 
de diseño.

Las niñas estuvieron de acuerdo con la 
Señora que detectó que faltaban flores 
en la plaza. 

Resultados:

Herramientas
Testeo 4
Encuestas rápidas

(Fuente imagen: Registro personal)
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Objetivo general:
Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta y comprobar si 
cumplen con el objetivo de levantar informa-
ción a través de un mapeo del entorno. 

Objetivos específicos:
Validar el dibujo como técnica de mapeo.
Testear el formato.

Método:
Se visitó el lugar de manera presencial, esta 
vez se actuó como mediadora, ya que Vio-
leta no pudo estar presente. Se les hizo un 
repaso de las dinámicas anteriores para que 
recuerden que ésto forma parte de algo más 
grande y se dio paso a la actividad. 

Participantes: 

Mediadora: María Cox
Niñas:
Inés  Valdés,  9 años
Clara Valdés, 9 años 
Rosario, 11 años

Conclusiones:

Es fundamental el vínculo del mediador 
con los niños.

El dibujo sirve para que los niños pue-
dan, inconscientemente, detectar las 
cosas que consideran relevantes su en-
torno. 

Para que todos tengan la oportunidad de 
aportar, se puede proponer la actividad 
en formato individual en una hoja pe-
queña o en formato grupal en una cartu-
lina grande. 

Al no tener un vínculo cercano con las 
niñas, se hizo difícil lograr que pusieran 
atención y se motivaran con la actividad.

Cuando se sentaron a dibujar, después 
de haber recorrido, se acercaron varios 
niños que también querían aportar.

Algunas niñas dibujaron más, mientras 
que otras preferían aportar con ideas 
para que otra dibuje.

Si bien el dibujo no quedó igual o pro-
porcional, salieron a la luz los temas que 
para ellas son relevantes.

Resultados:

Herramientas
Testeo 5
Recorre y dibuja

(Fuente imagen: Registro personal)
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Objetivo general:
Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta y comprobar si 
cumplen con el objetivo de detectar las inte-
racciones relevantes del entorno. 

Objetivos específicos:
Comprobar la capacidad de generar redes 
entre los actores del barrio.
Testear el formato.

Método:
Se hizo una continuación en la misma visita 
del testeo anterior. 

Participantes: 

Mediadora: María Cox
Niñas:
Inés  Valdés,  9 años
Clara Valdés, 9 años 
Rosario, 11 años

Conclusiones:

Sería bueno que esta herramienta sea 
una segunda parte del mapeo anterior, 
para así generar las redes de una manera 
más visual. 

Se deben generar preguntas sobre posi-
bles actores para ir guiando la actividad 
e involucrar a la mayor cantidad de acto-
res posibles. 

La instrucción fue enumerar a todas las 
personas que se relacionan con el entorno.

Rápidamente fueron escribiendo los 
nombres de sus vecinos y describiendo 
sus características en voz alta.

Cuando dejaron de nombrar vecinos les 
pregunté “¿Y qué personas que no viven 
acá necesariamente, también interactúan 
con la plaza?” Y fueron nombrando al ad-
ministrador, conserje, jardinero, etc. 

Resultados:

Herramientas
Testeo 6
Nuestros vecinos

(Fuente imagen: Registro personal)
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Comunicación verbal:

Con la ayuda de las pedagogas Bernardita 
Montes y Jacinta Moreno, se definió un len-
guaje educativo pero cercano, tanto en las 
instrucciones de las herramientas como en 
el sistema en general. 

Se busca constantemente que la voz grama-
tical y la conjugación de los verbos sea en 
primera persona plural, excepto en las fichas 
individuales donde se utiliza la segunda per-
sona plural para interpelar al niño. 

Siguiendo esta misma línea, las etapas se re-
nombran como muestra la figura 14:

La narrativa:

Para que los niños puedan empatizar con 
el sistema y las etapas, se le asignó a cada 
una un personaje con su respectivo ícono 
que invita a los participantes a realizar las 
actividades. 

Los nombres de cada personaje no fueron 
elegidos al azar, ya que las iniciales de 
cada uno en orden componen la palabra 
“BARRIO” para hacer alusión a que todos 
juntos, siguiendo las etapas, podemos 
formar una comunidad mejor. 

El lenguaje visual:

Como se mencionó anteriormente en la pá-
gina 43, el proyecto debe ser adaptable a las 
diferentes realidades en las que se imple-
menta, es por eso que se busca que pueda 
ser realizado siguiendo los pasos, pero apli-
cándose de manera análoga (sin necesidad 
de imprimir las fichas). De esta manera tan-
to el lenguaje visual general como el diseño 
de las herramientas y las fichas, es simple 
y amigable. Además, como está pensado 
en niños, se va complementando el uso de 
texto, dibujos y elementos gráficos para que 
todo se vea más atractivo. 

Diseño de identidad

Soñemos

Rocío Raúl

Exploremos

Beatriz

Investiguemos

Andrés

Construyamos

Ignacio

Difundamos

Olga

[Fig.14] Visualización de las etapas de -Casa + Plaza  con identidad incorporada
Fuente: Elaboración propia
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Para comenzar a definir los colores del pro-
yecto se realizó una encuesta de percepción 
a 120 personas en donde a se les mostró 
ciertos conceptos que se relacionan con el 
proyecto y debían elegir el que más les re-
mitiese el concepto entre 12 opciones. Con 
los resultados, se ajustaron los matices y se 
definió la paleta de colores.

Para decidir a qué etapa asignarle qué color 
e ícono, se preguntó en la misma encuesta, 
pero de forma cualitativa, por elementos e 
ideas que se les vinieran a la cabeza al leer el 
nombre y descripción de cada etapa.

Diseño de identidad
Colores e íconos

Exploremos:  
Exterior, salir, descubrir, recorrer, conocer. 
El mapa representa la invitación a salir por el barrio e introducirse en él.
 

Investiguemos: 
Pensamiento, inteligencia, analizar, averiguar, indagar. 
La lupa representa la invitación a observar en profundidad y con detención lo que 
sucede en el entorno.

Soñemos: 
Creatividad, ilusión, anhelar, imaginar, idear.
La nube invita a echar a volar la imaginación y soñar con mejoras para el barrio.

Construyamos: 
Manos, trabajo, fabricar, crear.
El lápiz y el pincel simbolizan el pasar de la imaginación a la acción. 

Difundamos:
Compartir, comunicar, correr la voz
El megáfono representa la difusión del trabajo y la solución para la comunidad. 
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Inspiración:

Menos casa más plaza busca hacer un lla-
mado a vivir en comunidades sanas para 
los niños. Un reportaje del diario La Tercera, 
indica que  el MINEDUC proyecta que pan-
demia elevará a 264 mil los alumnos que de-
jarán el colegio, lo que significa que todos 
esos niños estarán sin recibir la educación 
que necesitan y no estarán resguardados por 
una entidad que se preocupe de tener un es-
pacio que garantice su optimo desarrollo.
  
Por otra parte según el SIIS-T, en Chile hay 
un 15,3% de hogares hacinados, lo que 
afecta a los barrios más vulnerables del 
país. Esto obliga a los niños a salir a la calle 
transformándose en parte de su casa y, mu-
chas veces, en su patio de recreación. 

Diseño de identidad
Naming

Invita a salir de la casa, siendo la calle par-
te de ella y hacerse cargo del entorno para 
proteger el a los niños que viven en el ba-
rrio. Esto no busca promover que los niños 
no estén en sus casas o dejen de compartir 
con sus familias, si no que puedan tener la 
libertad de salir a un lugar que propicie un 
ambiente seguro para su desarrollo.

Se busca fomentar la plaza no sólo como 
un lugar donde hay juegos y columpios 
para niños sino  como el centro de reunión 
y toma de decisiones de la comunidad. 
También se inspira en el sentido del Agora 
griega; un amplio espacio abierto donde se 
realizaba la actividad política, administrati-
va, comercial y social de la antigua  Atenas.  
(Klio Tsoga, arqueólogo)

Jugando en el pasaje Los Manzanos (Fuente: Registro personal)
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Evolución de bocetos:

Diseño de identidad
Logo

Se agrega un trazo curvo que se puede in-
terpretar como un resbalín y una cara feliz.
Los colores se reordenan y se rediseña la 
bajada resaltándola con un rectángulo. 

construyendo el barrio

Juego de palabras utilizando una tipogra-
fía  que simula una letra a mano alzada con 
ciertos ajustes personalizados, la paleta de 
colores se utiliza mezclada entre las distin-
tas letras y en la parte inferior está la bajada 
en letra Poppins Extra light.  

Se hace un cambio drástico en la tipografía 
del naming. El trazo curvo que simula el res-
balín, se traslada a reemplazar la letra “L”, se 
le cambia el color y da paso a la bajada. 

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas



Introducción72 Desarrollo de la
propuesta

72

Según la información arrojada por los 
testeos, se vuelve necesario incorporar fichas 
que acompañen a algunas herramientas, 
para que el trabajo pueda ser concreto y más 
fácil de comprender por parte de los niños. 

Quedará a libertad del mediador so utiliza 
las fichas impresas o las replica de manera 
análoga, según la disponibilidad de recursos 
en cada caso. Siguiendo esa línea, se decide 
realizar un diseño en blanco y negro y en 
hoja carta para que una posible impresión 
sea económica y accesible. 

Para el proceso se tomará como muestra 
la  ficha de la herramienta “Veo, pienso, 
me pregunto” que forma parte de la etapa 
“Exploremos”

Fichas de las
Herramientas

Hoja dividida en 
tres partes

Preguntas 
abiertas

Dibujo que 
alude a la acción 

principal

Boceto:

En conversaciones con las profesoras especialistas y correcciones con la profesora guía, se 
llega a las siguientes conclusiones:

En cuanto al diseño, la ficha no genera una verdadera diferencia al realizarla de manera 
análoga. Además, falta incluir la identidad del proyecto y correcciones posteriores al testeo

Falta ser más concreta con las instrucciones para que los niños puedan seguir la actividad 
sólo utilizando la ficha. 

[Fig.15] Primer boceto de la ficha
Fuente: Elaboración propia

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Fichas de las
Herramientas
Primer rediseño

Elige 1 cosa de la lista anterior que crees que se 
podría mejorar.

¿Qué ves? Anota una lista con todo lo que te 
llame la atención; pueden ser cosas grandes o 
chicas, personas haciendo algo o situaciones, 
escribe todo lo que esté pasando a tu al rededor. 
¡Tienes 5 minutos!

Para esta actividad, vamos a explorar y abrir nuestros sentidos. ¡Sigue cada uno de los pasos para que 
juntos decidamos nuestro entorno de trabajo!

1. veo 2. PIENSO 3. Propongo

¿Qué propones para mejorar lo que pusiste en el 
paso N°2? Puedes escribir o dibujarlo.
¡Tienes 5 minutos!

Exploremos

Beatriz

Investiguemos

Andrés

Construyamos

Ignacio

Difundamos

OlgaRocío Raúl

Soñemos

E1 H2Nombre:

¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué crees 
que debería mejorarse?
¡Tienes 5 minutos!

Hoja dividida en tres

Instrucciones más 
concretas

Visualización de la 
totalidad de las etapas

Dibujo con identidad 
incorporada que alude a la 

acción 

Elementos gráficos que 
delimitan el espacio de 

trabajo

Identificación
del niño

Identificador
de etapa y herramienta

[Fig.16] Primer rediseño de la ficha
Fuente: Elaboración propia

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Fichas de las
Herramientas
Testeo primer rediseño

Objetivo general:
Analizar cómo se comportan los niños rea-
lizando la actividad propuesta y validar las 
instrucciones con los elementos de la ficha.

Método:
Se le envío a las mediadoras una pauta de 
testeo en donde debían realizar la actividad 
de la ficha con sus alumnos. Las sesiones 
se realizaron de manera remota, durante 
sus reforzamientos semanales. Fueron gra-
badas por zoom y luego enviadas para un 
posterior análisis.

Participantes: Mentoras Voluntarias de 
Formando Chile con sus respectivos estu-
diantes que provienen de la población El Ba-
rrero, contexto de implementación.

Mediadora: Angélica Gonzales
Niños de 10 años:
Grace Auladell

Mediadora: Lerimar Laurens
Niño de 12 años:
Mateo Cristomo

Grace:
Veo: Árbol chico, mi gato Michi, mi her-
mano, la calle con autos pasando, autos 
sin dueño haciendo sus necesidades. 

Pienso: Que es peligroso que los autos 
pasen tan rápido porque podrían atrope-
llar a alguna persona o animal.

Propongo: Que pongamos un cartel 
para que anden mas lento o un signo 
pare. 

Mateo:
Veo: Árboles, personas caminando, la 
tiendita, perros de la calle.

Pienso: No me gustan los perros de la 
calle, porque hacen sus necesidades en 
todos lados.

Propongo: Que el alcalde de Huechu-
raba contrate personas en un camión 
para que recojan a los perros y los lleven 
a un albergue donde los puedan adoptar.

Conclusiones:
A pesar de que los niños entienden las 
instrucciones y se cumple el objetivo, se 
conversa con la profesora Jacinta Moreno 
quien aconseja que:

Se debe jerarquizar aún más la informa-
ción visual y evitar el exceso de elemen-
tos distractores.

Se debe mejorar el lenguaje de las ins-
trucciones para que el niño tenga la me-
nor cantidad de dudas posibles.

Resultados:

(Fuente imagen: Registros Mentora FCh)

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Fichas de las
Herramientas
Segundo rediseño

E1 H2Nombre:

Elige una idea de la lista anterior que crees 
que se podría mejorar.

¿Qué ves? Anota una lista con todo lo que te 
llame la atención; pueden ser objetos, 
acciones de personas o situaciones, escribe 
todo lo que esté pasando a tu al rededor. 
¡Tienes 5 minutos!

I. veo II. PIENSO III. Propongo
¿Qué propones para mejorar lo que pusiste 
en el paso N°2? Puedes escribir o dibujarlo.
¡Tienes 5 minutos!

¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué 
crees que debería mejorarse?
¡Tienes 5 minutos!

¡Sigue cada uno de los pasos para que juntos decidamos nuestro foco de trabajo!

Para esta actividad, vamos a 
salir a explorar y abrir nuestros sentidos.

Exploremos
Investiguemos Construyamos DifundamosSoñemos

Se da protagonismo al 
personaje de la etapa

Se perfecciona el 
lenguaje de las 
instrucciones

Se simplifica la 
visualización de las 

etapas

Se mantienen solo 
algunos elementos 

gráficos que delimitan 
el espacio de trabajo

Identificación
del niño

Identificador
de etapa y 

herramienta

Se simplifican los 
espacios de escritura 

para no recargar la ficha

Al hacer una prueba de impresión, los elementos grises no se ven correctamente, por lo que 
se decide utilizar solo el negro y así evitar posibles problemas al imprimir la ficha.

[Fig.17] Segundo rediseño de la ficha
Fuente: Elaboración propia

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Fichas de las
Herramientas
Validación

Objetivo general:
 Analizar cómo se comportan los niños reali-
zando la actividad propuesta, validar las ins-
trucciones y el uso correcto de la ficha. 

Método:
Se les envío a las mediadoras una pauta de 
testeo e instrucciones en donde debían rea-
lizar la actividad con la ficha impresa. El tes-
teo fue realizado de manera remota y regis-
trado con fotos que fueron enviadas para  un 
posterior análisis

Participantes: 

Mujer de 24 años con sus hermanos peque-
ños. Los tres viven en la comuna de Las Con-
des.
Mediadora: Isidora Vizcaya
Elena Vizcaya (9 años)
Eduardo Vizcaya (10 años)

“Si alguien ve esa ficha y no entiende 
las palabras, los dibujos sirven para 
ayudar a entender” 
Elena Vizcaya

“Me gustó la actividad porque me 
hizo pensar”
Eduardo Vizcaya

Conclusiones:
Los niños entendieron las instrucciones 
y detectaron oportunidades de diseño

Rellenaron la ficha escribiendo y dibu-
jando donde se esperaba.

(Fuente imágenes: Registros mediadora)

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas
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Fichas de las
Herramientas
Testeo  de otras fichas

Se hicieron testeos preliminares de las fichas 
de otras herramientas diseñadas con la iden-
tidad de la metodología para ver si los niños 
entienden los espacios para responder y las 
instrucciones de la actividad.

Método:
Se les envío a las mediadoras una pauta de 
testeo e instrucciones en donde debían rea-
lizar la actividad con la ficha impresa. El tes-
teo fue realizado de manera remota y regis-
trado con fotos que fueron enviadas para  un 
posterior análisis.

Participantes: 
Mujer de 24 años con sus hermanos peque-
ños. Los tres viven en la comuna de Las Con-
des.
Mediadora: Isidora Vizcaya
Elena Vizcaya (9 años)
Eduardo Vizcaya (10 años)

“Encontré entretenido tener que 
preguntarle su opinión a los más 
grandes” 
Elena Vizcaya

Conclusiones:
Los niños entendieron las instrucciones 
y detectaron oportunidades de diseño

Rellenaron la ficha escribiendo y dibu-
jando donde se esperaba.

(Fuente imágenes: Registros mediadora)

Usuarios FichasIdentidadHerramientasEtapas



Introducción78 Desarrollo de la
propuesta

78

Propuesta final
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Soñemos

Rocío Raúl

Exploremos

Beatriz

Investiguemos

Andrés

Construyamos

Ignacio

Difundamos

Olga

Propuesta final
Metodología

Como muestra la figura 18, La metodología se divide en 5 etapas. Cada una con sus objetivos 
para ir desarrollando el proyecto de manera eficiente e involucrando a la comunidad. 

¡Hola! Soy Beatriz y 
los voy a guiar en la 
primera etapa de este 
entretenido camino. 
El objetivo de la 
etapa “Exploremos” 
es introducirse en la 
metodología y detectar 
la oportunidad de 
mejora dentro del barrio. 
Es aquí donde deberán 
abrir sus sentidos y 
explorar el barrio para 
ver dónde se podría 
necesitar un cambio.

Por último pero no 
menos importante, nos 
toca Difundir, Me llamo 
Olga y los voy a ayudar a 
que todos se enteren del 
gran trabajo que hicieron, 
ver si necesitamos que 
alguien nos ayude a 
hacerlo y que nuestro 
sueño quede a largo 
plazo. 

Me presento, Soy 
Ignacio, y mi tarea es 
que juntos hagamos 
realidad el sueño. 
Aquí se invita a toda 
la comunidad a ser 
parte, verán si se 
necesitan permisos, 
y se organizarán para 
ponerse manos a la obra 
y llevar a cabo la idea 
propuesta en la etapa 
anterior. 

A nosotros nos encanta 
soñar y somos muy 
creativos,  somos 
Rocío y Raúl y en 
esta tercera etapa te 
invitamos a Imaginar 
todas las soluciones 
posibles. Deberán 
definir un usuario y 
los requerimientos 
de la solución para 
luego echar a volar la 
imaginación y soñar sin 
límites.

Mi nombre es Andrés 
y conmigo vamos a 
conocer cómo funciona 
el barrio y a profundizar 
en el entorno escogido. 
En esta etapa se 
deben sumergir en 
las interacciones 
del entorno y el 
entendimiento de este 
para poder redefinir el 
problema a solucionar.

[Fig.18] Visualización de etapas y objetivos
Fuente: Elaboración propia
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Soñemos

Rocío Raúl

Exploremos

Beatriz

Investiguemos

Andrés

Construyamos

Ignacio

Difundamos

Olga

Nombre de la etapa

Actividad principal
que se busca
con la herramienta

Ilustración de 
personajes con 
sus iconos y 
nombres

Herramienta
sugerida

Las 5 etapas tienen sus actividades principales y cada una de ellas cuenta con una o dos 
herramientas sugeridas. Además, algunas de las herramientas tienen fichas diseñadas 
especialmente para que la experiencia del proyecto sea más lúdica para los niños. 

Invitación abierta 
a participar

Organizar plan de acción
a) Pauta de planificación

Planificar difusión
a) Pauta de 
planificación

CompartirInvitar a la comunidad 
a participar
b) Invitación 
personalizada

Prototipar la solución
c) Manualidades

Testear prototipos

Implementar solución

Introducción y 
planteamiento de un 
desafío
a) 3 deseos
b) Veo-pienso-propongo

 

Observación en torno 
al desafío
a) Checklist
b) 5 sentidos

Entrevista a actores
del barrio
c) Encuestas rápidas

Mapeo del entorno
d) Recorre y dibuja

Síntesis de la etapa
f) Tabla de síntesis 
(D4C)

Caracterización de 
usuario
a) Dibujo CCC (DS)
b) Moodboard

Requerimientos de 
la solución
c) Camina y define

Idear soluciones
d) Lluvia de dibujos
e) Presentación de ideas

Elegir idea
f) Debate

Propuesta final
Metodología

[Fig.19] Visualización de etapas y herramientas
Fuente: Elaboración propia
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Propuesta final
Manual del mediador

Manual del mediador

Te presentamos la metodología que busca que los niños desarrollen su sentido de comunidad a 
través de la autogestión de necesidades que detecten en el barrio. Con este documento podrás 

ayudar a los niños a que se empoderen y diseñen su entorno involucrando a todos los actores de 
la comunidad para así lograr una mayor y mejor participación. 

Nombre:

Barrio:

tus tareas

lo primero, BIENVENIDO A CONSTRUIR EL BARRIO. Tu misión como 
mediador es fundamenTal, deberás esTar aTenTo a los comporTamienTos de 
los niños para ayudar a que logren desarrollar su proyecTo, por eso Te 
daremos cierTos consejos que Te recomendamos seguir para que el proceso sea 
agradable TanTo para Ti como para los niños que parTiciparán.

Todos son imporTanTes
Los niños son los protagonistas, pero 
los adultos también juegan un papel 
fundamental ya que todos conforman la 
comunidad, por eso cada herramienta 
que incluya a adultos debes hacerla y 
verás que todos tienen algo que aportar. 

parTicipación y colaboración
Es importante que en el proceso 
los niños se sientan escuchados, 
que se respeten entre ellos, sepan 
escuchar y llegar a acuerdos. Ayúdalos 
promoviendo la colaboración 
preocupándote de que todos puedan 
dar su opinión.  

el proyecTo es de usTedes
Si bien en el manual se presentan 
herramientas e instrumentos que sirven 
para realizar el proyecto, ustedes son 
quienes más conocen su barrio, lo que 
funciona y lo que no. Por eso todo debe 
ser adaptable para así no perder la 
esencia de la comunidad.  

REALIzA LAS ACTIVIDADES CON LO qUE TENgAS A TU ALCANCE.
SI NO CUENTAS CON ImpRESORA, LAS ACTIVIDADES y fIChAS pUEDEN REALIzARSE DE mANERA ANáLOgA.

Para poder llevar a cabo la metodo-
logía, se diseñó un manual para que 
siguiendo las instrucciones y conse-
jos, el mediador pueda autogestionar 
el proyecto por su cuenta.

El manual se introduce con la sección 
“Tus tareas” que contiene consejos 
para saber qué actitud debe tener el 
mediador a la hora de trabajar con 
niños utilizando la metodología.

En “Las etapas” se presentan los 
personajes y objetivos de cada una 
para tener una visión general de lo 
que se va a realizar. 

Luego se da inicio al proyecto en 
donde se va explicando en detalle cada 
etapa con sus respectivas actividades 
principales, las herramientas que las 
acompañan y las fichas en los casos 
pertinentes.

[Fig.20] Visualización del Manual del mediador
Fuente: Elaboración propia
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Personaje de 
la etapa

Introducción 
a la etapa

Nombre y sigla 
de la etapa

Nombre de
la herramienta

Descripción 
herramienta

Actividad
principal

Tamaño Carta 
(27,94 cm x 21,59 cm)

Visualización 
de las etapas

Borde para
ajustar la
impresión

Colores 
blanco y negro

De acuerdo al carácter accesible 
y replicable de la metodología, 
el manual tiene un diseño 
simple que facilita la impresión 
y seguimiento del proceso. 

Es importante resaltar que es 
el mediador quien debe decidir 
qué herramienta utilizar y cómo 
aplicarla pensando en el grupo 
de niños y la comunidad. 

Las herramientas que no 
cuentan con ficha especial, 
tienen instrucciones específicas 
de materiales y formas para 
poder realizarla.

Propuesta final
Manual del mediador

[Fig.21] Visualización del Manual del mediador
Fuente: Elaboración propia
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Propuesta final
Manual del mediador

Visualización del manual en 
uso y posibles soportes.
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Propuesta final
Fichas de herramientas

FICHA: E 1 BNombre:

Elige una idea de la lista anterior que crees 
que se podría mejorar.

¿Qué ves? Anota una lista con todo lo que te 
llame la atención; pueden ser objetos, 
acciones de personas o situaciones, escribe 
todo lo que esté pasando a tu al rededor. 
¡Tienes 5 minutos!

I. veo II. PIENSO III. Propongo
¿Qué propones para mejorar lo que pusiste 
en el paso N°2? Puedes escribir o dibujarlo.
¡Tienes 5 minutos!

¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué 
crees que debería mejorarse?
¡Tienes 5 minutos!

¡Sigue cada uno de los pasos para que juntos decidamos nuestro foco de trabajo!

Para esta actividad, vamos a 
salir a explorar y abrir nuestros sentidos.

Exploremos
Investiguemos Construyamos DifundamosSoñemos

Exploremos
Investiguemos Construyamos DifundamosSoñemos

1˚ 3˚2˚

Imagina que tienes una varita magica que te permitirá cumplir 3 deseos, escríbelos y haz un dibujo que lo 

represente. Recuerda que el único requisito es que estos busquen mejorar algún aspecto en el barrio.

A mi me gustaría que en mi barrio existiera una zona especial para dejar los 
deshechos reciclables ¿Y a tí?

FICHA: E 1 ANombre:

Busca a un vecino y hazle las 3 preguntas que aparecen a continuación para saber qué piensan al respecto. 

¡Tienes 10 minutos!

¡Llegó la hora de preguntarle a los adultos!

Exploremos

Investiguemos
Construyamos DifundamosSoñemos

1. ¿Qué es lo que más te gusta del entorno escogido?

2. ¿Qué es lo que menos te gusta del entorno escogido?

3. ¿Cómo sería tu entorno ideal?

FICHA: E 2 ANombre:

¡A recorrer y dibujar! Sal con esta hoja y lápices de colores, con ellos dibuja un mapa del barrio y marca elementos 
que se relacionen al entorno elegido (personas, animales, lugares, etc.). ¡Tienes 15 minutos!

Investiguemos
Construyamos DifundamosSoñemos

FICHA: E 2 BNombre:

¡A recorrer y dibujar!

Exploremos

preguntas que nos van a ayudar a aterrizar nuestra idea. 

Exploremos Investiguemos

Construyamos
DifundamosSoñemos

FICHA: E 4 ANombre:

¡Manos a la obra!

1. ¿Hay que pedir algún permiso para llevar a cabo nuestra idea?¿A quién le tenemos que pedir ese permiso? 

2. ¿Nuestra idea cuesta dinero? ¿Si la respuesta es sí, cuánto y cómo lo vamos a juntar?

3. ¿Necesitamos ayuda de algún experto para llevar a cabo nuestra idea?

4. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar realizar nuestra idea? ¿Cuándo la vamos a construir?

preguntas que nos van a ayudar a aterrizar nuestra idea. 

Exploremos Investiguemos

Difundamos
Soñemos

FICHA: E 5 ANombre:

¡A correr la voz!

1. ¿Quiénes deben conocer nuestra idea? 

2. ¿Cuál es la mejor forma de difundir nuestra idea? (boca a boca, pegar carteles, campañas por redes sociales, etc.)

3. ¿Quiénes nos pueden ayudar a difundir nuestra idea?

4. ¿Por cuánto tiempo haremos la difusión? ¿Cuándo la vamos a empezar?

Construyamos

A continuación se muestran las fichas de las herramientas que se consideró que podrían necesitar de una guía especialmente diseñada para 
tener un lugar de registro. El manual tiene la ficha anexada en la etapa que corresponde, sin embargo como se ha mencionado a lo largo del 
proyecto, para llevar a cabo la herramienta las fichas no son indispensables y pueden ser replicables de manera análoga 
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Visualización de fichas 
impresas y en uso

(Fuente imágenes: Registro personal)

Propuesta final
Fichas de herramientas
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Propuesta final
Diseño de identidad 

Familias de tipografías:

DK New Beginnings

Scala Sans

Poppins

Roboto Slab

Paleta de colores:

R: 162
G: 206
B: 52
#: a2ce34

R: 255
G: 212
B: 0
#: ffd400

R: 6
G: 188
B: 193
#: 06bcc1

R: 255
G: 133
B: 82
#: ff8552

R: 182
G: 148
B: 211
#: ff8552

Estilo general de dibujos:

Se realizan ilustraciones digitales sencillas 
usando Illustrator.
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Propuesta final
Diseño de identidad
Logo 

Aplicaciones de color

Bajada utilizando 
la tipografía 

Roboto Slab Regular

Letras del naming utilizando 
la tipografía Poppins Bold con 
adaptaciones personalizadas

Letra “L” de plaza 
simulando un resbalín

Paleta de colores incorporada en  
el isologotipo
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Implementación
Redes de contacto

En una última conversación con Design 
for Change Chile, se le preguntó a Natalia 
cómo hace la organización para asegurar 
el compromiso de los mentores y cómo 
verifican que llevarán a cabo la metodología 
de manera correcta. El modo de trabajo de 
ellos, es a través de una inscripción vía web, 
luego la ONG se contacta con el mentor 
postulante, le hace una breve entrevista, 
se le explica la metodología y se le envía la 
guía del mentor.  

En relación al proyecto, Natalia se mostró 
interesada en seguir en contacto para 
futuras alianzas, se conversó la posibilidad 
de abrir una posible nueva área de trabajo 
dentro de Design For Change u ofrecer 
capacitaciones a los mediadores que se 
interesen en la metodología. 

Como se ha mencionado anteriormente, 
el proyecto todavía permanece en fase 
de iteración, por lo que el hablar de una 
implementación real se hace a través de 
especulaciones. 

El primer paso, es lograr llevar a cabo el 
proyecto en su totalidad utilizando las 
herramientas y fichas diseñadas. Para ese 
proceso, la corporación Formando Chile 
tiene sus puertas abiertas para cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan, poder 
implementar la metodología utilizando 
la Casa Comunitaria de Las Canteras e 
incluso que la metodología se desarrolle 
como parte del programa de mentorías 
en los otros 5 colegios de huechuraba que 
trabajan. 

En estos momentos me encuentro en el 
proceso de asignación de colegio para 
desempeñarme como profesora de arte 
y tecnología en algún establecimiento 
con niveles de vulnerabilidad alta el año 
2021 y el 2022. Esto lo haré a través del 
programa de liderazgo colectivo de la 
fundación Enseña Chile que promueve 
que profesionales tengan la experiencia 
en terreno de la sala de clases para luego 
incidir en el sistema educativo. 

Se planteó la existencia del proyecto a los 
que me han acompañado en el proceso y 
me dijeron que de todas maneras podría 
implementar o testear algunas de las 
herramientas con mis estudiantes para 
así aprovechar ese tiempo en sala e ir 
perfeccionando la metodología. 
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Implementación
Otros contextos

Trabajan en 3 escuelas de la comuna de San 
Ramón haciendo talleres los días sábados y 
están en el proceso de involucramiento con 
los barrios de al rededor. 

Más de cien voluntarios participan todos 
los sábados en  8 colegios de Bajos de 
mena con talleres recreativos e instancias 
formativas para niños y jóvenes. 

Trabajan con niños de la población Los No-
gales (Estación Central) para mejorar, en 
conjunto a las familias y organizaciones so-
ciales, integralmente su realidad.

Realizan una escuela de artes urbanos para 
niños y jóvenes. Ademas tienen una casa 
donde viven voluntarios y se insertan en el 
barrio Miraflores de Renca. 

Organizaciones interesadas en la metodología:

Se conversó con directivas de fundaciones y organizaciones que trabajan con niños en 
distintos barrios y se mostraron interesadas para una futura implementación del proyecto: 
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Análisis FODA

Fortalezas

Experiencia trabajando con niños; reforzamientos y talleres de 
manualidades en Formando Chile y clases mensuales a alumnos del 
Colegio Cumbres con la Fundación Huella. 

Participación activa en la vida del barrio de residencia que permite 
entender el funcionamiento de otras juntas de vecinos.

Relación directa e independiente con la comunidad de Las Canteras.

Debilidades

Se requiere generar una instancia recreativa lo que implica que 
los mediadores deben utilizar recursos tanto humanos como de 
tiempo y materiales.

La metodología es compleja de explicar brevemente (elevator 
pitch) sobre todo cuando las personas no tienen conocimientos 
previos de diseño u otras metodologías. 

Oportunidades

Relación con Formando Chile proporciona un lugar físico y una co-
munidad para implementar la metodología. 

Potenciales alianzas con fundaciones y organizaciones; fundación 
Trabún (Puente Alto), Misión central (Estación Central), Flor de lis 
(Renca), Corporación Giro (San Ramón).

Al ser autogestionable y adaptable se puede llegar a lugares remotos 
y simultáneamente.

Amenazas 

Los niños están acostumbrados a estímulos inmediatos y tecnológi-
cos lo que compite con la preocupación por el barrio. 

La pandemia dificulta la implementación completa de la metodolo-
gía. 

Se puede generar frustración si no es posible implementar las nece-
sidades de los niños. 
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Canvas

Para fomentar la vida 
comunitaria - Casa + 
Plaza, busca empoderar 
a los niños y transformar 
su realidad a través del 
diseño colaborativo 
proporcionando 
herramientas para que 
diseñen sus barrios y se 
aumente la participación. 

Mediadores:
- Fundaciones y 
organizaciones que 
trabajen en barrios.

-Vecinos interesados por 
su vida comunitaria.

- Municipalidades 
que se interesen en el 
proyecto.
 

- Fondos concursables
- Charlas 
- Capacitaciones

- Boca a boca.
- Contacto directo a 
fundaciones.
- Proyección: pagina web

- Puede ser una relación 
directa o indirecta 
según cómo llegue a la 
metodología.
- Una relación cercana y 
de colaboración.

- Formando Chile: ayudan 
con la implementación 
en contexto y la 
infraestructura para  
realizar el proyecto.

- Design for Change: 
tienen la experiencia 
en metodologías de 
diseño con niños y 
pueden ayudar con 
capacitaciones y 
feedback.

- Capacitar a los 
mediadores.
- Hacer seguimiento de 
quienes implementan la 
metodología.
- Obtener feedback de los 
proyectos realizados.

- Niños y mediadores 
que lleven a cabo la 
metodología.

Costos financieros: Eventual creación de una plataforma 
a la que se pueda acceder a la metodología. 
Costos de tiempo: Iteraciones e implementación de la 
metodología, buscar alianzas y mediadores.

. Socios clave

Fuentes de ingreso

Segmentos de clienteRelación con clientesActividades clave Propuestas de valor

Estructura de costos

CanalesRecursos clave
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Corto plazo:

Iterar e implementar la metodología 
completa en el contexto de estudio (Con-
dominio Social Las Canteras 2) con la 
ayuda de Formando Chile y la Casa Co-
munitaria.

Diseñar el proceso de inscripción o pos-
tulación de los mediadores para que ten-
gan acceso a la metodología. 

Mediano Plazo:

Recontactar a las fundaciones y organi-
zaciones para evaluar la replicación de la 
metodología en otros barrios.

Testear la implementación en barrios 
que no necesariamente vivan en situa-
ción de vulnerabilidad.

Postular a fondos concursables para po-
der capacitar a los mediadores, desarro-
llar una página web que facilite el acceso 
a la metodología, etc.

Contactar a municipalidades para pro-
mover la metodología en sus barrios 
como un programa social.

Largo Plazo:

Desarrollar la metodología de manera vir-
tual para no tener que usar papel.

Que la metodología se posiciones y exista  
como un material de libre acceso. 

Replicar la metodología en otro tipo de 
comunidad como lo puede ser un colegio 
o un hogar del SENAME. 

- Casa + Plaza, nace desde una vocación de servicio, por lo que este proyecto nunca tuvo pretensiones económicas de sueldo o grandes ganan-
cias, creo que parte de democratizar el diseño es ayudar a que éste sea accesible. Sin embargo existen otras transacciones para remunerar el 
trabajo y formas de generar valor como lo es el posicionamiento profesional que conlleva el desarrollo de una metodología o el reconocimiento a 
través de invitaciones a charlas o algún futuro puesto de trabajo en alguna de las organizaciones que pueda conocer implementando el proyecto. 

Aspiraciones económicas:
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Conclusiones

A pesar de que aún queda trabajo pendiente para poder implementar la 
metodología en terreno, los testeos demostraron que los niños tienen esa 
creatividad soñadora que tanto los caracteriza y tienen motivación por pensar y 
diseñar su entorno sin importar el lugar de residencia.

Probablemente con el proyecto no se van a diseñar grandes soluciones, pero se 
busca lograr un impacto más allá del material y a largo plazo sobre todo en los 
niños y en la forma en que entienden su barrio y la vida en comunidad. 

El proceso de trabajo del proyecto se vivió guiado por el Double Diamond, pero fue 
complementado por diversas metodologías de diseño que nutrieron el desarrollo 
de la propuesta. Por otra parte se pone en valor el trabajo interdiciplinario y los 
aportes que se pueden realizar mutuamente el Diseño y la Pedagogía, profesiones 
que tienen mucho en común y pueden coconstruir grandes propuestas que 
mejoren e impacten la forma en que los niños se están educando dentro y fuera de 
los establecimientos escolares.

En este proyecto se pusieron en práctica distintas herramientas que fueron 
entregadas a lo largo de la carrera que hoy se materializan en una metodología 
que está diseñada para que todos puedan diseñar. Es así como se democratiza el 
aprendizaje y se comparte llevándose a cabo una cadena de diseño en donde los 
profesores que tuve y las cosas que me enseñaron también son parte, y sin darse 
cuenta están aportando para que eventualmente los barrios tengan una mejor vida 
de comunidad.  

 (Fuente imagen: Registro personal)
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Pantallazos de la sesión de cocreación de herramientas de la 
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Documento base para pautas de organización previa y resultados de testeos, uso personal.
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