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*	3. aprendizaje autónomo

La participación de niños en la ciudad trata 
de su inclusión en los asuntos de la sociedad 
urbana, permitiéndoles ser escuchados y 
participar en la toma de decisiones dentro de 
la comunidad a la que pertenecen. Si revisa-
mos la forma en que la sociedad ha tratado 
a los niños a lo largo de la historia, podemos 
notar que tanto las políticas gubernamentales 
como las acciones benéficas de organizacio-
nes civiles han considerado a los niños como 
sujetos necesitados de protección.

Las diversas iniciativas han buscado satisfacer 
sus necesidades y mitigar problemas, siempre 
centrándose en las carencias de los niños y 
sin involucrarlos activamente. En esta socie-
dad, se han categorizado principalmente dos 
tipos de niños: aquellos en riesgo y aquellos 
considerados peligrosos. Así, la mirada mo-
derna hacia los niños ha sido definida desde 
una perspectiva de protección o corrección. 
Expertos en la materia han abordado a los ni-
ños como si comprendieran sus experiencias, 
generando un conocimiento que aplica a los 
niños pero no necesariamente con la colabo-
ración de los niños.

En este escenario, es relevante cuestionar 
si se toman en cuenta las opiniones de los 
niños, si existen oportunidades para que ex-

presen sus puntos de vista y si se les permite 
participar en la toma de decisiones en lugar 
de simplemente acatar lo que se decide por 
y para ellos.

Los niños y las niñas son miembros inte-
grantes de la sociedad. Su involucramiento 
puede desencadenar transformaciones, 
enriquecer las interacciones con sus seme-
jantes y mejorar los entornos en los que se 
desenvuelven. Participar es siempre una 
elección libre, que puede llevarse a cabo se-
gún el deseo individual, sin ser condicionado 
por influencias externas.

A nivel global, la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (CDN) del año 
1989, expande la concepción de la infancia 
más allá de la mera protección, al introdu-
cir la noción de que los niños son titulares 
de derechos. Este cambio gradualmente 
establece un nuevo paradigma, al menos en 
términos discursivos. (CDN, s.f.) La CDN se 
compone de un total de 54 artículos, en los 
que se recogen los derechos fundamentales 
de la infancia. Estos derechos se agrupan en 
cuatro categorías básicas:

 Derecho a la supervivencia, Derecho al de-
sarrollo, Derecho a la protección y el Dere-
cho a la participación.

Este último aspecto, la participación, es uno 
de los componentes más importantes y de 
una significativa relevancia para garantizar 
el respeto a las perspectivas de los niños. 
Sostiene que todos los niños, sin excepción, 
tienen el derecho fundamental de desempe-
ñar un rol activo en su entorno. De manera 
similar, la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN) ha funcionado como un mar-
co legal para fomentar y facilitar la partici-
pación de los niños, impulsando un proceso 
que involucra el diálogo y la interacción de 
opiniones, permitiendo a los niños asumir 
progresivamente mayores niveles de res-
ponsabilidad.

*	introducción
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¿Qué es la participación ciudadana en los niños?
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*	1. bienestar urbano infantil

Los conceptos de felicidad, calidad de vida o 
satisfacción vital comúnmente los relaciona-
mos con el término de bienestar. En el caso 
particular de niños y niñas, el nivel del bienes-
tar infantil; es decir, el conjunto de percepcio-
nes y aspiraciones que tienen respecto a sus 
propias vidas; dependerá de forma conside-
rable de los distintos factores asociados a los 
que están involucrados, siendo los principales 
su situación personal y el contexto que lo ro-
dea, ya sean el contexto familiar, escolar, so-
cial, espacial, económico, etc. (Unicef 2013).

Chile, en contraste con otros países de la 
Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), se muestra dispar 
dentro de las medidas del bienestar para sus 
ciudadanos más pequeños. En promedio, 
se puede observar que los infantes chilenos 
viven en contextos en donde las condicio-
nes materiales de su vida son más escasas e 
insuficientes en contraste a otras naciones de 
la misma organización. (OECD, 2017, citado 
en Oyarzun, 2020).

Para comenzar a abordar el buen vivir infan-
til, es necesario acercarse y saber más de 
la cotidianidad de los niños; las relaciones 
que forman, sus opiniones y, por sobre todo, 
acceder al sentir que ellos experimentan en 
el presente, en el aquí y ahora (Ben-Arieh, 
2010). Estudios señalan que es sumamente 

importante conocer lo que opinan los infantes 
para el estudio e interpretación de su bienes-
tar (Fattore, Mason y Watson, 2009; 2012). 

Es relevante resaltar que, en el contexto 
específico de Chile, dentro del Objetivo 5.6 
de la Política Nacional de Desarrollo Urba-
no, se reconoce la importancia de estable-
cer un sistema de medición para evaluar la 
calidad del desarrollo urbano. Este sistema 
debe ser comparable con mediciones a nivel 
internacional, permitiendo así la evaluación 
y el informe sobre la calidad de vida en las 
ciudades, comunidades y vecindarios. Este 
enfoque ha llevado a la formación del Sistema 
de Indicadores de Desarrollo Urbano (SIEDU). 
No obstante, es necesario señalar que este 
sistema carece de una perspectiva centrada 
en la edad, ya que los únicos indicadores que 
consideran a los niños son aquellos relacio-
nados con la proximidad a jardines infantiles y 
escuelas primarias (Hurtado, 2021).

De esta manera, los entornos urbanos de resi-
dencia se transforman en el entorno en el cual 
la mayoría de los niños crecen y experimentan 
su desarrollo, lo que implica que desempeñan 
un papel crucial en su bienestar a largo plazo. 
(Opiniones, Shelter Projects 2011–2012)
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*	2. ciudades adultocéntricas

Lefebvre sostiene que las ciudades reflejan a 
las personas que las habitan, y en una socie-
dad con foco en únicamente en los adultos, 
en que los niños son controlados para su pro-
tección, nos encontramos con ciudades que 
limitan su participación y espacios de sociabi-
lización en ella a determinados lugares.

Al analizar el tratamiento histórico que la 
sociedad ha dispensado a la infancia, es evi-
dente que tanto las políticas gubernamentales 
como las acciones benéficas de la sociedad 
civil han considerado a los niños como sujetos 
necesitados de protección (Corvera, 2011). 
Corvera sostiene que los niños han sido 
atendidos por una serie de expertos que apa-
rentemente comprenden sus experiencias, lo 
cual establece un conocimiento que opera en 
beneficio de los niños, aunque no necesaria-
mente elaborado con su participación.

En términos de planificación y mejora del ám-
bito urbano, pocas veces se incluye la opinión 
de los más pequeños; al contrario, las urbes 
parecen ser cada vez menos diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades e intereses, pre-
dominando siempre la visión adulto-centrista 
(Sutton y Kemp, 2002; Qvotrup, 1999; Clou-
tier y Torres, 2010). Lo mismo dice la Unicef, 
los pequeños en su gran mayoría se ven más 
desfavorecidos y derechamente excluidos en 
la creación de ciudades, ya que son los adul-

tos quienes construyen los entornos urbanos 
para su propio beneficio y uso, respondiendo 
a sus necesidades diarias. (2018)

Las personas que están encargadas de plani-
ficar la ciudad debiesen entender que, si una 
ciudad se diseña apta para niños, lo será para 
todos los ciudadanos. En este mismo sentido, 
es necesario generar oportunidades y espa-
cios de participación en la concepción de 
barrio, incluyendo a todas las voces que com-
ponen este, siendo así esa diversidad enrique-
cedora e inclusiva el punto de partida por la 
cual se genera un proyecto de barrio (MINVU, 
2018).  Si contemplamos a los niños como la 
base en la que se planifique la ciudad, no solo 
mejorará el bienestar infantil, sino que el de 
todos sus habitantes (Tonucci, 1991).
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*	3. sentimiento de pertenencia

Desde una mirada geográfica, la territoriali-
dad se define como la actividad que da signi-
ficado a un lugar, ya sea defender, fortalecer, 
crear y transformar un territorio a través de 
hábitos, ritos, costumbres, usos y prácticas de 
un sujeto individual o uno colectivo (Avedaño, 
2010). Cómo se menciona, el concepto de 
apropiación del espacio se refiere a la manera 
de entender la creación de los vínculos de 
las personas con los lugares, lo que otorga 
conductas ecológicamente responsables y la 
implicación y participación en su propio en-
torno. De esta forma, el espacio “adecuado” 
ocurre y ejerce un papel fundamental en los 
procesos afectivos; como lo son la atracción 
del lugar, autoestima, etc; en los procesos 
cognitivos; tales como el conocimiento, ca-
tegorización, orientación, etc; y los procesos 
relacionales y de identidad; por ejemplo im-
plicación y corresponsabilidad, etc. El entorno 
entonces define las magnitudes del compor-
tamiento humano más de lo que es solamente 
funcional (Pol, 2002).

Las etapas que conlleva el sentimiento de 
apropiación del espacio, considera una ma-
nera de entender y explicar cómo se produce 
la relación que se establece entre las perso-
nas y los espacios; puede ser el sitio donde se 
almacenan significados más o menos com-
partidos por los distintos grupos sociales. (Pol 
& Vidal, 2005) 

Si analizamos profundamente las prácticas 
educativas, ya sean por parte de familiares 
o escolares, de nuestra sociedad, podemos 
observar que en el imaginario social, incons-
cientemente aún existe la concepción de que 
la niñez es limitada en varios aspectos de 
nuestra cultura. Uno de estos límites sería que 
niños y niñas no son legítimamente validados 
como individuos de propia autonomía, indivi-
duos creadores de cultura o como partícipes 
de sus propios procesos diversos de aprendi-
zaje. (Grau, 2017) 

El enfoque afectivo ha demostrado su rele-
vancia como un marco de investigación y 
análisis para los procesos de participación, 
ofreciendo oportunidades para profundizar 
en áreas críticas relacionadas con las creen-
cias y deseos individuales, además de cómo 
las decisiones gubernamentales generan 
emociones que a su vez desencadenan accio-
nes por parte de los ciudadanos (Laszczkows-
ki y Reeves, 2017).

Cada individuo percibe la realidad de mane-
ra única, influenciada por sus capacidades 
físicas y su estado emocional en un momento 
dado, así como por sus contextos sociales y 
culturales (Ortiz, 2015).



13

A nivel mundial, la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño de 1989 expande 
la idea de la infancia más allá del ámbito de la 
protección, al introducir la noción de los niños 
como titulares de derechos, lo cual dará for-
ma a un nuevo enfoque, al menos en términos 
discursivos (Hurtado, 2011)

“Los niños, al ser considerados sujetos en 
situación de riesgo, se han convertido en ciu-
dadanos cautivos. Están encerrados en casa 
durante largas horas al día, van de casa al co-
legio acompañados, guiados, y cuando están 
en la calle permanecen bajo la vigilancia de 
un adulto en aquellos recintos acondiciona-
dos expresamente para ellos” (Borja, 2003: 
244-245, citado en Gülgönen, 2016).

El principio del interés superior del niño se 
refiere a la promoción del disfrute y la satis-
facción de sus derechos. Siguiendo este prin-
cipio, cualquier acción o decisión que afecte a 
un niño o adolescente, ya sea proveniente de 
autoridades legislativas, judiciales, administra-
tivas, organizaciones de la sociedad civil, ins-
tituciones privadas o padres/tutores legales, 
debe considerar las posibles repercusiones 
en el niño y optar por la decisión que mejor 
cumpla con su interés superior, que compren-
de el goce y cumplimiento de sus derechos 
(Consejo Nacional de la Infancia, 2016).

“Los artículos 12, 13 y 17 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño reconocen el 
derecho de todo niño, niña o adolescente a 
la participación, lo que implica su derecho a 
la información, a la libertad de expresión y a 
ser escuchados en todos los asuntos que les 
afecten. Al concebirlos como sujetos de de-
recho, se reconoce su capacidad de agencia 
y ciudadanía y, con ello, su derecho a incidir 
en las decisiones públicas.” (Defensoría de la 
Niñez, 2020)

*	4. sujetos de derecho
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Personas expertas en desarrollo infantil creen 
que la Convención sobre los Derechos del 
Niño es el motor y guía de los derechos terri-
toriales de los niños y niñas. (Ortiz, 2015)

Dentro de los cuatro principios esenciales de 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) se encuentran la no discriminación, 
el interés superior del niño y el derecho a la 
vida, supervivencia y desarrollo, así como el 
derecho a la ciudad. La participación infantil 
implica el ejercicio y la manifestación de su 
condición como sujetos de derecho. Se trata 
del derecho a que sus opiniones sean con-
sideradas y a tomar decisiones que afecten 
sus vidas y la comunidad, según su nivel de 
madurez y desarrollo (Nomura et al., 2005).

Asimismo, UNICEF promueve el derecho a 
la participación de los niños, niñas y adoles-
centes en los diferentes espacios en que se 
desarrollan, como sus familias, escuelas y co-
munidades, y aboga para que se considere su 
opinión en aquellos asuntos que les afectan. 
Involucrar a los niños en la toma de decisio-
nes, significa hacerlos partícipes del diálogo 
y el intercambio de ideas, lo que al mismo 
tiempo les entrega herramientas para adquirir 
conocimientos, habilidades, confianza perso-
nal y experiencias positivas para influir en los 
espacios donde crecen y se desarrollan. 

Asimismo, UNICEF promueve el derecho a 
la participación de los niños, niñas y adoles-
centes en los diferentes espacios en que se 
desarrollan, como sus familias, escuelas y co-
munidades, y aboga para que se considere su 
opinión en aquellos asuntos que les afectan. 
Involucrar a los niños en la toma de decisio-
nes, significa hacerlos partícipes del diálogo 
y el intercambio de ideas, lo que al mismo 
tiempo les entrega herramientas para adquirir 
conocimientos, habilidades, confianza perso-
nal y experiencias positivas para influir en el 
los espacios donde crecen y se desarrollan. 

En este sentido, la ciudad es entendida como 
la ciudad vivida, experimentada —el barrio— 
y no la ciudad geométrica, abstracta y teórica 
de la metrópolis, y se asocia a los postulados 
de Henri Lefebvre (1975) relacionados con 
‘el derecho a la ciudad’ (participación activa 
y vinculante), y el énfasis en ‘habitar’ como 
apropiación del espacio. (CEDEUS, 2021) 

En su conjunto, todos ellos constituyen meca-
nismos que posibilitan instancias de reflexión, 
favoreciendo eL desarrollo de una actitud crí-
tica que busca transformar la realidad (García, 
2004 citado en CEDEUS, 2021) 

*	4. sujetos de derecho
4.1 derecho a la ciudad en la niñez
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El reconocimiento de la infancia como un mo-
mento crucial para que los niños accedan al 
entorno urbano y disfruten de sus ventajas, es 
clave para definir soluciones espaciales para 
todas las edades. (MINVU, 2018). 

La participación infantil es clave, incluir a toda 
la sociedad desde el principio hasta el final, 
ayudará a entender, a respetar y a cuidar el 
entorno en el que viven, un niño valora su au-
tonomía y participación como parte confor-
madora del lugar en el que habita. Si además 
forman parte de los proyectos de su barrio, 
conseguirán tanto en su presente como en su 
futuro sentir el barrio de su “propiedad” cui-
dándolo y respetándolo. (Emerson, R. citado 
en MINVU, 2018).

La participación infantil supone colaborar, 
aportar y cooperar para el progreso común, 
así como generar en los niños, niñas y jóve-
nes confianza en sí mismos y un principio de 
iniciativa. Por otra parte, ubica a los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos sociales 
con la capacidad de expresar sus opiniones y 
decisiones en los asuntos que les competen 
directamente como la familia, la escuela y la 
sociedad en general. La participación infantil 
debe concebirse en permanente relación con 
los adultos y debe ser considerada como un 
proceso de aprendizaje mutuo, tanto para los 
niños como para los adultos. (Unicef, 2002)

*	4. sujetos de derecho
4.2 participación ciudadana infantil

Fomentar la participación infantil implica 
un compromiso con los niños y jóvenes, al 
considerar que se pueden crear espacios que 
permitan un mejor desarrollo de sus capaci-
dades en ambientes que respeten su dignidad 
como personas. Antes de imponer modelos 
y fórmulas preestablecidas, es fundamental 
observar cómo participan niños y niñas en 
sus familias y en sus comunidades y analizar 
junto a ellos mismos qué se puede hacer para 
apoyar e incrementar dichos procedimientos.  
(Unicef, s.f)
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*	5. rol docente

La educación horizontal se presenta como 
una táctica que fomenta la interacción mutua 
entre profesores y estudiantes, estableciendo 
un vínculo académico basado en la recipro-
cidad. En la actualidad, esta forma de ense-
ñanza es poco frecuente en las instituciones 
educativas, ya que la posición del profesor 
lleva consigo una jerarquía muy arraigada en 
la que su autoridad según el enfoque tradicio-
nal es indiscutible. (Sierra-Polanco, 2019)

La verticalidad entre docente y alumno 
fomenta la concentración de ideas y genera 
una sensación de tensión que dificulta los 
cambios sociales y académicos (Villa, 2002). 
Esto se altera al abrir espacios de debate 
que fomentan la adaptabilidad y la expan-
sión de tácticas pedagógicas y curriculares. 
Implementar la horizontalidad en contextos 
académicos podría representar una vía para 
estimular la creatividad, la exploración y la 
innovación en el ámbito educativo. (citado en 
Sierra Polanco, 2019)

Este tipo de educación además se caracteriza 
por ser un marco en el cual el conocimien-
to se construye de manera colaborativa, 
brindando la ocasión tanto a los educadores 
como a los educandos de contribuir con in-
formación y enfoques metodológicos. (Mead, 
1970).  
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*	6. problema-oportunidad de diseño

Debido a mi afinidad por el bien social  y urba-
nismo, sumado al gran equipo que hay detrás 
de la organización, me ofrecí como voluntaria a 
cooperar en una instancia de consulta ciuda-
dana del proyecto Desafío La Paz, organizada 
por la Fundación Urbanismo Social (fundación 
en la cual realicé mi práctica de servicio en 
diseño) y otras fundaciones, el cual tiene como 
objetivo recuperar y mejorar la vida barrial de 
los vecinos del sector de Av. La Paz, en Reco-
leta, a través de consulta ciudadana y procesos 
cooperativos entre vecinos y las mismas enti-
dades que habitan el lugar. 

La instancia se realizó a mediados del año 
pasado (2022) en el mes de agosto en un 
laboratorio social comunal de Independencia. 

A la actividad fueron invitadas toda perso-
na de cualquier rango etario, particular o 
representante de alguna organización de la 
avenida, las cuales transitan diariamente por 
la avenida y tienen interés en mejorar la vida 
barrial. La dinámica consistió en reunir a las 
personas para después agruparlos al azar, 
asignándoles una mesa y un tema a tratar. 

Estas temáticas abordaban necesidades e in-
tereses de carácter ciudadano, siendo Seguri-
dad, Desarrollo Local y Comunitario, Espacios 
Públicos y Medio Ambiente, y finalmente un 
grupo apartado que tenía como tema: Niños; 
siendo que no es un tema urbano per se.

Me llamó la atención que habían dos mesas 
por tema , con personas mayores de edad en 
todas ellas y sin más puestos disponibles. 
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*	6. problema-oportunidad de diseño

Todas estas mesas, ya con los cupos de parti-
cipantes saldados. Sin embargo, la mesa con 
el papelógrafo de los niños seguía vacía. Por 
un momento pensé que llegarían las personas 
relacionadas a temas de la infancia, ya sea 
algún profesor o director de colegios aledaños, 
de salas cunas o apoderados, etc; pero la mesa 
era para todo niño o niña que quisiera partici-
par.

Unos minutos antes de comenzar la actividad, 
llegan dos niños a sentarse a la mesa; Omar y 
Daniel; los cuales al parecer se conocían por-
que interactuaban entre sí. Una de las personas 
encargadas de la actividad -quien trabajaba 
para el Laboratorio Ciudadano- a pesar de 
que habían llegado dos niños; menciona que 
eliminaría la mesa porque, según su criterio, no 
valía la pena tener tan pocos niños participan-
do en la actividad.

Finalmente, las encargadas de la mesa decidi-
mos no eliminarla, y menos pedir que se retiren 
a los niños, por lo que empezamos a explicarle 
la instrucciones a los dos niños que habían ya 
llegado.

En el transcurso de la actividad, se sumó ade-
más Coni, estudiante de ocho años del Colegio 
George Washington; quien había asistido a la 
actividad con su madre y su abuela; y quien se 
sumó con nosotros a la mesa, compartiendo 
también su visión del barrio y las preocupacio-

nes en torno a este. La instancia se desarrolló 
mejor de lo que esperábamos, al final de la 
actividad comentamos entre las encargadas, 
lo enriquecedora que fue la participación de 
los tres niños, quienes tenían claro cuáles eran 
las necesidades del lugar pero siempre con un 
punto de vista propio. Personalmente, me sor-
prendió que niños de 8 y 11 años opinaran de 
tal forma y reconocieran los lugares y nombres 
de calles con bastante facilidad. A pesar de 
no ser temas comunes en sus conversaciones 
diarias, todos opinaron que les gustó bastante 
la actividad, no querían irse y que les hubiera 
gustado que durara más tiempo a pesar de 
haber durado una hora.
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6.1 problemática
*	6. problema-oportunidad de diseño

A pesar de que cada vez más se crean instan-
cias que abordan el tema de las infancias en 
espacios públicos, el tema siempre va dirigido 
de adultos hacia adultos, no incluyéndolos 
en conversatorios ni debates en instancias de 
participación y opinión ciudadana. Podemos 
ver a la derecha, ejemplos de que se prioriza lo 
que tienen por decir expertos de la niñez más 
que los mismos niños, que son los que viven 
esas preocupaciones.

En términos de planificación y mejora del 
ámbito urbano, pocas veces se incluye la 
opinión de los más pequeños; al contrario, las 
urbes parecen ser cada vez menos diseñadas y 
adaptadas a sus necesidades e intereses, pre-
dominando siempre la visión adulto-centrista 
(Sutton y Kemp, 2002; Qvotrup, 1999; Clou-
tier y Torres, 2010). Los pequeños en su gran 
mayoría se ven más desfavorecidos y derecha-
mente excluidos en la creación de ciudades, 
ya que son los adultos quienes construyen los 
entornos urbanos para su propio beneficio y 
uso, respondiendo a sus propias necesidades 
diarias. (Unicef, 2018).W

Es por esto mismo que la problemática detec-
tada es la falta de reconocimiento y consi-
deración y de espacios de expresión, por 
parte de adultos encargados de las políticas 
públicas urbanas para que niños y niñas 
expresen su sentir y de su opinión respecto 
de su barrio.

Las consecuencias negativas particulares que 
puede llegar desarrollar un mal plan urbano 
ha generado en los últimos años cada vez 
más reflexiones en torno a la correlación de 
niñez y urbe, y la necesidad de añadirlos a 
la planeación de la misma. Sin embargo, las 
preocupaciones abarcadas rara vez forman 
parte de las acciones para el desarrollo barrial 
urbano en general y reflexiones de la ciudada-
nía. (Gülgönen, 2016)

Es indiscutible pensar que para hacer espa-
cios más inclusivos se requiere de personas 
adultas, ya que estas son las encargadas de 
gestionar y poder lograr un cambio sustan-
cial en términos de políticas públicas. Es 
por esto mismo que la relación adulto-niño 
debe fortalecerse; entendiéndose el adulto, 
a la hora de compartir y escuchar a infantes, 
como una persona de iguales derechos a 
opinar que un niño. Teniendo además el 
deber de garantizárselo al infante. Las per-
sonas que rodean a niños, ya sea del estable-
cimiento educacional, hogar o barrio, deben 
entenderse como una guía para el niño más 
que una persona superior y que tome decisio-
nes por este.
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6.2 oportunidad detectada
*	6. problema-oportunidad de diseño

Por esto mismo, las personas que están 
encargadas de planificar la ciudad, debiesen 
entender que, si una ciudad se diseña apta 
para niños, lo será para todos los ciudadanos. 
Esto no solo traerá mejor bienestar infantil, 
sino que mejor bienestar a la ciudad en todos 
sus habitantes (Tonucci, 1991)

En este mismo sentido, es necesario generar 
oportunidades y espacios de participación 
en la concepción de barrio, incluyendo a 
todas las voces que componen este, siendo 
así esa diversidad enriquecedora e inclusiva 
el punto de partida por la cual se genera un 
proyecto de barrio (MINVU, 2018); en este 
caso particular, escuchar lo que tienen por 
decir los niños y niñas sobre el territorio en 
el que viven. Lo que resulta dar un hincapié 
a una oportunidad de intervención y aporte 
en el área, abordable desde metdologías 
específicas de diseño como es el codiseño. 

Se define así la oportunidad: crear, a partir 
del diseño participativo, instancias reflexivas 
entorno a la identidad espacial y sentido de 
pertenencia para que NNA conecten con sus 
derechos como ciudadanos.

“El buen vivir infantil es sumamente importante para el desarrollo 
de una ciudad, comunidad, nación, etc. ya que los infantes que se 
desarrollan en un ambiente positivo y sano en sus primeros años de 
vida tienen más posibilidades de convertirse en futuros ciudadanos 
productivos y saludables.” (Araujo et al., 2015)



¿Cómo podemos conectar a niños y niñas 
con sus derechos de ciudad para así se 

involucren más con su territorio?

formulación 03
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*	1. formulación del proyecto

¿qué? ¿por qué? ¿para qué?

Diseño de kit metodológico para que 
niños y niñas de 10-11 años puedan 
comprender, concientizar e involu-
crarse con el derecho a la ciudad que 
actualmente poseen.

Actualmente la planificación y creación de 
nuestras ciudades se caracterizan por satisfacer 
las necesidades de carácter adulto-céntrica, 
debilitando e invisibilizando el reconocimiento 
y consideración de los derechos que niños y 
niñas disponen para vivir su ciudad. Asimis-
mo, la idea de derechos a la ciudad aparece 
como una idea abstracta, alejada de las prácti-
cas y espacios cotidianos que viven los niños y 
niñas.

Conectar con las sensaciones perci-
bidas y experimentadas en el entorno 
urbano a temprana edad, contribuye a la 
identificación del sujeto en el espacio 
terrenal en el que habita, entendién-
dose como poseedor de derecho a un 
entorno sano que les garantice cumplir 
con sus necesidades.

22



*	2. objetivos específicos

objetivo objetivo

objetivo objetivo

Conocer los factores pertinentes 
por los cuales se crea el senti-
miento de pertenencia y arraigo 
en ciudadanos. 

Sistematización recabada a 
través de revisión de literatura 
de fuentes secundarias.

IOV:

Traducir puntos críticos obtenidos 
conectándolos con metodologías 
educacionales adecuada para lograr 
estimular el pensamiento crítico en 
infantes a través del diseño.

Identificar puntos críticos sobre 
la percepción y necesidades que 
tienen actualmente niños y niñas 
sobre su barrio a través del análisis 
de palabras y expresiones clave en 
el relato de los participantes.

Generar una metodología creativa 
aplicable y replicable para conectar 
a infantes con su actual derecho 
como ciudadanos, involucrando a 
un adulto como guía.

Análisis e interpretación de información 
obtenida a partir de entrevistas a profesionales 
y información recolectada de actividades, 
cruzándolo con metodologías innovadoras

Elaboración de producto-servicio metodológico 
que proyecte, a través del sentir, la percepción 
que niños tienen de su barrio.Realización de taller colaborativo de 

reflexión, conversación y opinión, bajo 
un marco visual y práctico manual.

IOV:

IOV:

IOV:

02

03

04

01

23
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*	3. contexto del proyecto

“El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 
es el índice sintético que mide y compara en 
términos relativos la calidad de vida urbana de 
comunas y ciudades en Chile, a partir de un 
conjunto de variables referidas a seis dimen-
siones que expresan el estado de situación en 
la provisión de bienes y servicios públicos y 
privados a la población residente y sus corres-
pondientes impactos socio-territoriales, tanto a 
escala de ciudades intermedias como aquellas 
de escala metropolitana” (ICVU, 2022)

A nivel nacional, son 4 millones de habitantes, 
el 30% total; que viven en un nivel bajo de 
calidad urbana, siendo el mayor porcentaje de 
población.

El caso de estudio y prototipado se realizó 
en comunas de la capital del país, donde se 
concentra la mayor cantidad de población de 
Chile. Según el ICVU, 19 de las comunas de la 
RM pertenecen a un nivel bajo de calidad de 
vida urbana.

Índice de Calidad Urbana 

 Región Metropolitana

3.1 contexto de investigación

en Chile
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*	3. contexto del proyecto

Los contextos en donde se desarrolló la las 
distintas etapas del proyecto fueron tres, sien-
do el primero el escenario en donde se halló 
la problemática. 

El segundo contexto en donde se realizó un 
primer tanteo de diagnóstico acerca de 
la percepción que tienen infantes de una 
manera personal y de más confianza, donde 
el entrevistado fue un familiar. Se realizó una 
actividad acerca del lugar en donde vive y 
cómo era su habitar en él.

Por último, cómo contexto principal de 
prototipado del producto diseñado, se 
contactó a una escuela pública ubicada en la 
comuna de Talagante, donde, bajo consenti-
miento, me permitieron acceso a un grupo de 
niños ampliado en contexto académico para 
realizar una dinámica de prototipado.

Las comunas donde se estudió y utilizó para el 
prototipado del proyecto, fueron Independen-
cia, La Florida y Talagante y; según el registro 
del ICVU; del año 2021 al 2022, La comuna 
de Independencia disminuyó a medio-bajo, 
la Florida se mantuvo en medio-alto y Tal 
gante mantuvo en el nivel b   ajo.

3.1 contexto de investigación
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En base a las fuentes e información recabada 
en el marco teórico, se hace referencia en el 
educar bajo un marco socioconstructivista, 
que en resumen, es ver al usuario no sólo por 
sus características personales, sino también del 
ambiente y en el contexto en el que se encuen-
tra, ya sea social, territorial, económico, etc.

En basa a esto, es importante que la implemen-
tación de un producto dirigido al bienestar de 
niños tenga consideraciones del contexto en el 
que el grupo usuario habita, considerar varia-
bles que pueden cambiar en un contexto u otro 
y personalizar la actividad para cada ambiente.

Sin embargo, una de las características que 
busca ser el proyecto es ser replicable, es 
decir,poder ocuparse en distintos lugares, con 
distintos contextos cada uno. 

Para efectos del proyecto, se establece el 
contexto de su desarrollo humano y social en 
el cual se enmarca el grupo usuario, llamado 
niñez intermedia establecido por centros 
de Desarrollo Infantil. Este establece ciertos 
procesos y características que comúnmente se 
pueden asociar a esta etapa de la vida y a su 
forma de vivirla.

*	3. contexto del proyecto
3.2 contexto de implementación

Cambios emocionales y sociales

•Establecen amistades y relaciones más 
fuertes y complejas con sus amigos o 
pares. A nivel emocional, es cada vez más 
importante tener amigos, especialmente los 
de su mismo sexo.
•Sienten más la presión de sus pares.
•Están más conscientes de su cuerpo a 
medida que se acerca la pubertad. A esta 
edad comienzan a surgir problemas con 
la imagen que tienen de su cuerpo y la 
alimentación.

 niñez intermedia (9 a 11 años)
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Los stakeholders son aquellas grupos o 
entidades que pueden llegar a tener cierto 
interés, impacto en el desarrollo, resultado e 
implementación de tu proyecto.

Particularmente, al ser un proyecto que abar-
ca distintas temáticas y disciplinas, como son 
la educación, lo lúdico, participación ciuda-
dana, desarrollo social, urbanismo, artístico y 
afectivo, entre otras. Es pertinente recolectar 
todos los usuarios que puedan estar involu-
crados de cierta manera al proyecto, para así, 
en un futuro, tener acceso a distintas alter-
nativas de entidades para una posible imple-
mentación del proyecto.

En el siguiente gráfico se demuestran los 
principales actores de nivel local y nacional 
que se involucran de cierta manera al objetivo 
principal del proyecto

*	3. contexto del proyecto
3.2 contexto de implementación

 stakeholders

Fuente: Elaboración propia basado en gráfico (Unicef, 2018)
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int
eresados

Dentro del objetivo principal del proyecto, se 
destaca la importancia de la participación ciu-
dadana a temprana edad, específicamente 
en la niñez, además de la problemática en sí, 
la cual es la visión adultocéntrica dentro de la 
planificación urbana de ciudades. 

No obstante; para efectos de un desenlace 
integral de un proyecto de diseño y sus carac-
terísticas; al ser un dispositivo metodológico 
aplicado en un grupo de infantes con un 
adulto como guía, sería finalmente este último 
el usuario principal, siendo este el anexo por 
el cual el grupo usuario de estudio, niños y 
niñas de 10 a 11 años en nivel básico acce-
den y pueden hacer uso de los atributos del 
producto en cuestión, por tanto, ser partícipes 
en el proceso de opinión ciudadana.

Para una mayor calidad de resultado, se 
sugiere la participación de entidades, ya sean 
públicas o privadas, interesadas en el proceso 
de expresión infantil sobre el entorno urbano; 
ubicadas en el mapa contextual como usuario 
secundario.

*	4. usuario

entidades 
públicas

entidades 
privadas

docenteinfantes
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4.1 grupo usuario de estudio
*	4. usuario

Niñas y niños entre los diez y once años de edad, 
los cuales asisten a instituciones educativas pri-
marias total o parcialmente subvencionadas, que 
viven en comunas de nivel bajo o medio-bajo de 
calidad de vida urbana en el país y quieran parti-
cipar de forma voluntaria de actividades partici-
pativas en grupo. 

El grupo usuario se considerará apto para partici-
par en las instancias al ser mínimo tres (3) infantes 
presentes ya que la premisa de la investigación 
gira en torno a la interacción e intercambio de 
ideas entre pares.

Es importante recalcar que la participación de 
niños y niñas menores de edad en la actividad y 
la toma de registros fotográficos se desarrollaron 
bajo el consentimiento informado de los apodera-
dos de los estudiantes que previo a la realización 
del testeo, ellos firmaron. Este detalla el objetivo 
del aprendizje y en las condiciones que se realiza 
el prototipado.

 Cabe destacar además que toda información 
obtenida será en el anonimato y utilizada única-
mente para fines académicos e investigativos.

grupo usuario de estudio

int
eresados

entidades 
públicas

entidades 
privadas

adulto guíainfantes
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4.2 usuario principal
*	4. usuario

El usuario principal es el adulto guía, quien 
hace el uso del kit metodológico. Se llama 
adulto guía ya que puede ser cualquier 
persona mayor de edad la cual quiera guiar 
un proceso de participación infantil, sin 
embargo se antecede que el usuario principal 
serán en este caso, los docentes; profesores y 
profesoras de básica quienes sean profesores 
jefes o de la asignatura de historia y ciencias 
sociales, quienes quieran llegar a sala de cla-
ses con material didáctico nuevo acerca de la 
participación ciudadana y los derechos como 
ciudadanos de sus estudiantes.  

usuario principal

int
eresados

entidades 
públicas

entidades 
privadas

docenteinfantes
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4.3 usuarios secundarios
*	4. usuario

Los usuarios secundarios son los orga-
nismos público o privados los cuales 
están interesados en el desenlace del 
proyecto y en los resultados que se 
obtengan de este. Estas entidades son 
por ejemplo, escuelas, la dirección de 
un colegio, la municipalidad, comités 
comunales, las juntas de vecinos o 
bien fundaciones o instituciones en-
cargadas del bien común y social con 
iniciativa a incluir a niñas y niños en el 
ámbito urbano 

usuario secundario

int
eresados

entidades 
públicas

entidades 
privadas

docenteinfantes
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En base a la determinación de 
contexto y usuario del proyecto, se 
realiza el estado del arte del pro-
yecto centrándose particularmente 
en el usuario en cuestión y el obje-
tivo del proyecto. 

En las páginas a continuación se 
nombran los antecedentes y los 
referentes del proyecto con su res-
pectivo detalle e inspiración a este 
proyecto.

*	5. estado del arte
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Los proyectos que anteceden el 
proceso, tienen estrecha relación con 
el objetivo planteado del proyecto, 
motivar, de distinta manera, la parti-
cipación de niños y niñas a través 
de dinámicas distintas de lo común, 
el sistema educacional tradicional. 

Por lo mismo, más que hacer un 
proyecto completamente distinto, 
se toman estos casos como figura 
ejemplar, dándole otra mirada a su 
objetivo planteado. Así, se dispone 
una nueva alternativa a través de 
diseño, en este caso de un produc-
to-servicio en base al codiseño o di-
seño participativo con niños y niñas, 
promoviendo así mejorar su aptitudes 
en distintos ámbitos del ser humano.

Fundación Mustakis tiene como objetivo principal el 
promover el desarrollo integral de niñas, niños 
y jóvenes a través de la innovación educativa, 
creando instancias de aprendizaje de educación 
no formal, también a través de la posibilidad de 
que emprendimientos de innovación social puedan 
postular a fondos, becas como disponer de material 
de libre acceso para docentes. Otra de sus atributos 
es el tener alianzas estratégicas con instituciones para 
una colaboración por una misma causa.

*	5. estado del arte
5.1 antecedentes

La nueva asignatura de Educación Ciudadana 
incorpora aprendizajes sobre conocimientos y 
competencias cívicas, teoría política, participación 
activa, formación ética y valórica, espíritu crítico, 
autonomía y los derechos humanos como horizonte 
normativo. (Mineduc)

Se plantea que reflexionen, conozcan, ejerciten y 
evalúen diversas formas de participación ciudadana, 
considerando sus impactos y aportes al bien común 
a partir de experiencias personales, escolares, o bien 
mediante la investigación de fenómenos sociales 
contemporáneos. (UCE)
Sin embargo, esta asignatura se comienza a impartir 
en los cursos de 3ro y 4to medio, dejando de lado a 
cursos menores.

base curricular nacional 
sobre educación ciudadana

progreso integral mediante 
recursos educativos innovadores

criterios rescatados que 
anteceden al proyecto
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Escala Común tiene como objetivo promover y proteger 
los derechos, espacios, y oportunidades para que los niños/
as, adolescentes, padres y cuidadores, puedan desarrollarse, 
participar y disfrutar en los espacios públicos de la ciudad, y 
vincularse activamente en el desarrollo de sus territorios y el 
medio ambiente.

La organización pone especial énfasis en la inclusión de 
niños y niñas en la creación y desarrollo urbano de ciudades, 
dándoles un espacio el cual en un pasado era inexistente. 

*	5. estado del arte
5.1 antecedentes

Kits Lab es una aplicación y página web la cual ofrece 
compartir y recibir actividades para la sala de clases, 
creadas por docentes y otros, sobre participación 
ciudadana e involucramiento con el espacio; creando 
finalmente una plataforma colectiva de acceso a material 
para así lograr colaboración

El objetivo principal de Kits Lab fue facilitar herramientas 
, tips, recomendaciones, recursos y una comunidad 
activa de personas con la misma intención de empoderar 
a jóvenes en el contexto ciudadano. Sin embargo, el 
proyecto no tuvo un fin positivo, ya que a pesar de poder 
descargar la aplicación, no se llegó al objetivo de que 
personas compartieran su material

plataforma colectiva de 
libre acceso para compartir 
actividades sobre ciudad

reconocer el rol fundamental 
de las infancias en el diseño de 
espacios en las ciudades.

criterios rescatados que 
anteceden al proyecto
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Se proponen estos referentes en 
base a lo que se quiere abordar como 
objetivo del proyecto, siendo estos no 
necesariamente componentes de la 
formación ciudadana y barrio, si em-
bargo de detalla lo que se rescata de 
cada uno de los ejemplos estipulados

*	5. estado del arte
5.2 referentes

Recess Therapy es un canal de Youtube, cuenta de 
TikTok y de Instagram el cual realiza desde el 2011 
entrevistas a niños y niñas en los sectores públicos 
de Nueva York, haciéndoles preguntas de carácter 
profundo y escuchando lo que tiene por decir los 
infantes desde su punto de vista.
Parte importante es de la “oferta” es el espacio de 
expresión dado por un adulto en el ámbito público y 
la divulgación de este en redes sociales, siendo muy 
popular actualmente.
Fuente: Canal de Youtube, Recess Therapy
https://www.instagram.com/recess_therapy/?hl=es

NubeLab es una fundación la cual tiene como 
concepto ser un Laboratorio de procesos creativos 
para la educación, de la cual tomaron la forma de 
hacer innovación, transformándola en su propia 
metodología. Ofreciendo además instancias 
educativas creativas artísticas a colegios, jardines, 
empresas, etc.

Fuente: NubeLab
https://nubelab.cl/metodo-nube-2/

escucha de reflexión y opinión 
exclusivamente niños

creación de metodología de 
innovación educacional y 
artística
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*	5. estado del arte
5.2 referentes

Memoriza Tus Derechos es un juego de memorice 
tiene como foco los derechos de los niños y 
adolescentes, creado por la ilustradora Sandra 
Marín, busca de una manera innovadora, el que 
niños y adolsecentes conecten con su esencia como 
sujetos de derechos a través de un medio pertinente, 
que es el juego.

Fuente: Buena Pista

https://buenapista.cl/producto/memorice-04-derechos-de-lxs-ninxs-

y-adolescentes-x-sandra-marin/ 

acercamiento de derechos a los 
niños a través de mecanismos 
lúdicos y artísticos



04desarrollo 
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*	1. desarrollo proyectual

La metodología indicada para realizar un pro-
yecto de diseño de esta índole, es el diseño 
centrado en personas, o niños en este caso. 
En ese sentido, el codiseño, logra trascender 
de una mirada centrada en el autor con un 
rol activo, para trasladarse hasta la compren-
sión de los usuarios como sujetos activos 
del proceso (Gunn W., Otto, T., Smith, R. C. 
2013), dándole mayor protagonismo e involu-
cramiento a los niños en el proceso.

El esquema de proceso de trabajo se guía por 
la existente estructura de Doble Diamante de 
Design Counsil; una representación visual del 
proceso de diseño e innovación siendo una 
forma sencilla de describir los pasos dados en 
cualquier proyecto de diseño e innovación, 
independientemente de los métodos y herra-
mientas utilizados. (Design Counsil, 2003)

Esta, se divide en cuatro etapas las cuales 
pueden a ser iteradas muchas veces en un 
mismo proyecto de diseño. Si bien la esquema 
propone un punto como desenlace, la idea 
del proceso de diseño creativo es que sea  
iterativo y corregible, donde volver a los pasos 
anteriores es la finalidad y no significa come-
ter errores. 

El proceso se divide en cuatro etapas, par-
tiendo por descubrir. Este paso ayuda a las 
personas a comprender, en lugar de simple-
mente suponer, cuál es el problema. Implica 
hablar y pasar tiempo con las personas afec-
tadas por la problemática. El segundo paso, 
definir, se refiere a que al definir estratégica-
mente la información recopilada en la fase de 
descubrimiento puede llevar acabo el desafío 
de una manera diferente. El tercer paso, 
pasando por la mitad del proceso, es desa-
rrollar, el cual alienta a las personas a dar 
respuestas diferentes al problema claramen-
te definido, buscando inspiración en otros 
lugares y co-diseñando con una variedad de 
personas diferentes. Por último, entregar. La 
entrega implica probar diferentes soluciones a 
pequeña escala, rechazar las que no funcio-
narán y mejorar las que sí lo harán, volver a 
pasos anteriores si es necesario y repetir el 
proceso. (Design Counsil, 2003).

A continuación se detalla cada paso del 
proceso, sumando así preguntas las cuales 
sirvieron de guía para continuar con los pasos 
siguientes de cada etapa. 
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1.1 metodología proyectual

desafío de 
diseño general

¿Qué es lo que se 
quiere cambiar?

desafío de           
diseño específico

¿Qué necesidades 
determinadas se 
quiere abordar?

solución a problemática 
específica

¿Qué solución 
daremos y cómo    
la implantaremos?

problema	
definido
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1.2 propuesta proyectual
Mediante el esquema anterior, se plantea a 
continuación la propuesta del proyecto cuyo 
objetivo es exponer y ordenar cada deci-
sión de diseño tomada, las herramientas 
utilizadas para su realización y el indicador 
respectivo el cual verifica de manera objetiva 
la etapa y el objetivo específico desarrollado.

Para efectos del proyecto, este se dividió en 
seis etapas las cual se insertan en los cuatro 
objetivos específicos anteriormente detalla-
dos. Cada una de las etapas consistió en un 
proceso, dificultad y tiempos distintos, suma-
do que dos de estas etapas fueron realizadas 
en seminario de título y el resto en el proce-
so de titulación.

En las diapositivas siguientes se detalla espe-
cíficamente cada etapa, los procesos, tareas, 
materiales utilizados y un análisis de los resul-
tados obtenidos en cada una de ellas.
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hallar01

identificar02

03 priorizar

04 desarrollar

05 testear

06 rediseñar

El proceso en cual se lleva la propuesta 
final consta de seis etapas proyectuales 
las cuales se enmarcan en los cuatro ob-
jetivos específicos.

Cada etapa además refleja el recorrido 
que se lleva a cabo con la metodología 
de diseño utilizada, la de doble diamante, 
siendo éstas más detalladas aún para las 
especificaciones relevantes de cada una y 
el valor que tienen para el desenlace final.

Cada una de estas etapas fueron nece-
sarias para el proyecto. En las siguientes 
páginas se acompaña el detalle de cada 
una respectivamente, como es el material, 
usuario y contexto requerido para cumplir 
con el indicador verificable,
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falta de reconocimiento, 
consideración y espacio 
de opinión por parte de 
organizaciones, instituciones 
y personas a cargo de 
políticas públicas urbanas, 
de expresión del sentir que 
tienen niños y niñas acerca 
de su barrio.

problemática:

hallar01

identificar02

03 priorizar

04 desarrollar

05 testear

06 rediseñar

La primera etapa contempla la búsqueda y la 
determinación de la problemática y lugar de 
estudio.

Como se mencionó antes en el apartado de 
problemática, ésta surgió de un encuentro de 
participación ciudadana en la que fui invita-
da, llegando finalmente a preguntas como 
comienzo de investigación.

¿Cómo es la participación ciudadana actual 
de los niños en Chile y desde que edad lo 
empiezan a hacer? ¿Existen en Chile instan-
cias donde se escuche la opinión de niños y 
niñas? ¿Enseña la educación actualmente a 
ser partícipe de procesos ciudadanos? ¿Cuá-
les son las actuales posibilidades de estudian-
tes de básica de participar en instancias de 
consulta ciudadana? 
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hallar01

identificar02
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A partir de las preguntas que fueron surgien-
do, se recolectaron las posibles respuestas a 
ellas en base a lo observado en el desayuno 
comunitario de Desafío La Paz, en base a lo 
conversado con docentes de la asignatura 
de Ciencias Sociales e Historia y por fuentes 
bibliográficas.

Primero, a propósito del desayuno comu-
nitario, se hace un breve análisis del com-
portamiento de la persona encargada de la 
actividad y cómo se llevo a cabo la dinámica 
de participación en general. 

La actividad fue de carácter voluntario, donde 
vecinos del sector de inscribían en listas y se 
les asignaba una mesa la cual cada una tenía 
un tema. 

Se partió la instancia con una primera 
presentación de las personas y entidades a 
cargo del proyecto, luego una introducción 
a las problemáticas actuales que surgían en 
el sector. Cómo material de apoyo, contaban 
con una presentación power point proyecta-
do en un telón, el cual estaba lejos de ciertas 
mesas y la mayoria de los asistentes eran 
adultos mayores de 50 años, lo que producía 
que no se viera lo que se mostraba. Además, 
no contaban con alguien que asistiera con las 
diapositivas a quien presentaba, por lo que 
me pidieron a mí si yo podía hacerlo. 

De todas maneras, la presentadora se encon-
traba con un micrófono relatando cómo sería 
el proceso y los objetivos de la actividad, por 
lo que las personas que no podían ver porque 
estaban más lejos, al menos pudiesen escu-
char.
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Para tener una visión de como se compor-
tan las instituciones educacionales con los 
recursos y métodos actuales para potenciar a 
participación ciudadana en niños, se contactó 
y conversó en persona con dos docentes de 
la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, 
una de ellas de nivel básico y la otra nivel 
medio.

En términos generales, ambas trabajan en 
escuelas subvencionadas. Esto me dió a 
entender las siguientes causas, externas o 
internas, de los establecimientos en general, 
que dificultan el tener entrevistas, encuen-
tros, sesiones de opinión y prototipado de un 
grupo amplio de estudiantes de básica. 

Por lo mismo, es necesario identificar las 
principales problemáticas con las que cuen-
ta un profesora, como también, por ejemplo 
una persona particular externa, a la hora de 
querer incluir a niños en procesos participati-
vos de cualquier índole.

Al ser colegios total o parcialmente 
subvencionados por el Estado: 
- Se rigen bastante por el orden y priorización 
curricular -que no es negativo- sin embargo, a los 
profesores les urge el proceso de tener que pasar 
toda la materia de éste, sin posibilidad de variar o 
tomarse más tiempo para pasar distintos contenidos 
o crear actividades lúdicas

- Cómo el material no está aprobado por el ministe-
rio de educación y es “nuevo” dificulta el ingreso de 
este ya que no contribuye a cumplir con el currícu-
lum y nuevamente, atrasar el proceso académico 
basado en el currículum.

Al ser estudiantes de básica         
menores de edad:
- Pedir consentimiento informado a los apodera-
dos para la participación es sumamente demoroso 
y complejo, ya que algunos papás no firmaban ya 
que no querían que estuvieran expuestos sus hijos 
-lo que es totalmente válido- pero sus hijos tendrían 
que estar igualmente en la sala, haciendo una acti-
vidad de carácter académico dictado por la profe-
sora. Otros apoderados simplemente no lo firmaban 
el consentimiento, por lo que no llegaba de vuelta al 
colegio.

- Al ser un proyecto de carácter colectivo y de 
necesitar un grupo amplio de más de un niño para 
la actividad resulta sumamente difícil conseguir 
cantidad. 

María Antonia 
Bustamante

Brenda Jiménez

Licenciada en Historia, 
Profesora de Educación Media 
en Historia y Ciencias Sociales. 

Actualmente Docente de 
Religión en Fundación 
Astoreca, comuna de Lampa

Docente de Ciencias Sociales 
en Escuela República de 
Grecia, comuna de Talagante
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Al preguntar por instancias en donde estu-
diantes pueden decir, de manera pública o 
en conjunto, lo que piensan o su sentir actual 
respecto a un tema, ambas profesoras me 
comentan que no recurre frecuentemente, 
menos en la asignatura que imparten.

María Antonia es profesora jefe y, a pesar de 
ser profesora de Historia, imparte las clases 
de la asignatura de Religión en todo el ciclo 
de media del establecimiento. Me comenta 
que el opinar y lo que tienen por decir los 
adolescentes, es sumamente importante para 
el desarrollo de los niños, cómo también 
para generar cohesión entre compañeros; 
por lo que, además de darles el espacio en la 
hora de consejo de curso o también llamado 
orientación, deja a veces las horas de religión 
para discutir temas de la índole que prefieran 
los alumnos. 

María Antonia 
Bustamante

Brenda Jiménez

Licenciada en Historia, 
Profesora de Educación Media 
en Historia y Ciencias Sociales. 

Actualmente Docente de 
Religión en Fundación 
Astoreca, comuna de Lampa

Docente de Ciencias Sociales 
en Escuela República de 
Grecia, comuna de Talagante
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En base los objetivos que se plantean en el 
currículum de Historia y Ciencias Sociales de 
5to y 6to básico respectivamente, una de las 
unidades llamada “Formación Ciudadana”, 
incluye los objetivos nombrados en los extrac-
tos obtenidos. Estos se caracterizan en poner 
énfasis al reconocimiento de los derechos y en 
los deberes de las personas, lo que es suma-
mente pertinente de abordar. Sin embargo, 
se menciona el reconocimiento de estos mas 
no incluye ponerlo en práctica para poder 
tener un mayor identificación. Particular-
mente los niños tienen derechos exclusivos 
que deben de ser garantizados, por lo que 
es importante además que se identifiquen 
como tal (infantes) para así vivirlos o derecha-
mente exigirlos ante adultos; dentro o fuera de 
la sala de clase. Al ser la temática de formación 
ciudadana, tampoco se sugiere el utilizar la 
ciudad, el barrio, la comunidades ni las enti-
dades públicas locales para poder poner en 
práctica la cátedra.

“Un dato importante de considerar es que el 
profesorado señala que los objetivos menos 
importantes de la formación ciudadana a 
nivel escolar son: promover que los alumnos 
participen en la comunidad (barrio, comuna 
o ciudad) (16%); prepararlos para una futura 
participación en la política (8%). Estos resul-
tados indican que los docentes abordan poco 
estos temas.” (Fundamentos base curriculares 
FC 3ro y 4to medio)

Bases Curriculares Formación Ciudadana en la 
asignatura de Ciencas Sociales 5to básico

Bases Curriculares Formación Ciudadana en la 
asignatura de Ciencas Sociales 6to básico

Estudios muestran que la percepción que 
tienen docentes sobre la formación ciu-
dadana no siempre coincide con lo que 
especifica el currículum nacional, lo que 
se traduce en que no entienden bien el 
concepto de desarrollar y enseñar la ciuda-
danía en las clases de Historia, de Geogra-
fía y Ciencias Sociales, ni lo que implica 
una formación transversal de la ciudadanía 
en las escuelas (Bravo, 2007). Además, los 
docentes de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales se enfocan a lo largo del período 
académico en cubrir los contenidos más 
que en generar habilidades ciudadanas 
(Reyes, Campos, Osandón, & Muñoz, 2013) 
(citados en Fundamentos bases curricula-
res FC 3ro y 4to medio)
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A modo de resumen, se plantean los siguientes 
hallazgos a considerar de la investigación reali-
zada por las distintas fuentes de investigación:

- existen pocos momentos y espacios de 
expresión de opinión -de cualquier índole- que 
infantes, ya sea en el aula como fuera.

- además, dentro de los espacios existentes, 
la existencia ni audiencia de adultos hacia los 
niños no predomina o bien, no existe.

- los espacios existentes de participación 
ciudadana que actualmente existen para niños 
son mediados por entidades privadas, lo que 
sugiere que el Estado no garantiza espacios ni 
instancias.

- las instancias actuales de participación ciuda-
dana para los más pequeños, no son de la 
manera más adecuadas para abordar su sentir 
respecto al lugar en el que habitan, simple-
mente lo enfocan en la generación de nuevas 
propuestas por problemáticas abordadas por 
los adultos.

- la actual guía nacional que rige a todos los 
establecimientos educaciones, no incluye ac-
tividades ni objetivos abordables de proyectos 
que incluya el territorio actual en donde viven 
los estudiantes, al menos de educación básica

principales hallazgos 
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A partir de los hallazgos obtenidos de las 
fuentes de información, se realiza un filtro de 
toda la data documentada, ya sea de la acti-
vidad de consulta ciudadana en Avenida La 
Paz y las entrevistas, los hechos ocurridos por 
falta de contraparte o las fuentes secundarias 
que hablan acerca de los procesos de edu-
cación de niños y niñas; se llega a consenso 
de enfocar la investigación en el material 
etnográfico obtenido y observado en las 
instancias presenciales de participación con 
niños. Sin duda son las experiencias relatadas 
por los estudiantes la información necesaria 
y valiosa a la hora de diseñar un producto o 
servicio para su beneficio. 

Esta decisión va de la mano con el foco teórico, 
el cual plantea poner en primer lugar siempre 
la opinión y las interacciones críticas de los 
niños que se obtienen mediante los encuen-
tros. Estos encuentros en particular fueron 
además colectivos, por lo que se desarrollaron 
de una manera colaborativa y de participación 
de manera conjunta, siendo el usuario real-
mente un grupo usuario. 

En temas metodológicos, el proyecto se enfoca-
rá en cierto tipo de objetivo en términos educa-

tivos, distinto al currículum actual. Se prioriza 
el aprendizaje por medio de la experiencia 
y el actuar más que en la obtención de 
información y por consiguiente la evalua-
ción de esto en un resultado calificable; es 
decir, Querido Barrio tiene el foco en que 
el proceso de aprendizaje sea a través de 
percepción y se evalúe en su capacidad de 
llegar a procesos de pensamiento crítico.
Lo importante entonces es el proceso de 
compartir con el resto, trabajar en grupo, 
ponerse de acuerdo, expresar a través de lo 
manual.
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La cuarta etapa del proyecto consta de la 
formulación de creación y desarrollo del 
material teniendo en cuenta los antecedentes  
y referentes pertinentes que puedan aportar 
al proyecto, sumado al análisis de los 
hallazgos encontrados gracias a las distintas 
instancias y personas que sirvieron como 
fuentes de información, como también la 
revisión de la bibliografía.
Para esto, se realizó una última entrevista-
prueba con Felipe, de 12 años, la cual 
consistió en crear una actividad de carácter 
más libre y preguntar acerca ciertos ámbitos 
de su barrio para así saber la percepción que 
tiene de este.

La dinámica se realizó en un contexto más 
familiar y consistió en un primer diagnóstico 
de su percepción sobre el barrio en el que 
vive, San Pedro de La Paz, ubicado en la 
comuna de La Florida. Al decirle que dibuje 
lo que recuerde del barrio en el que vive, 
me menciona, de forma inseguro, que 
no se sabe  ningún nombre de las calles 
cercanas a su casa. Ya en el transcurso de la 
actividad, Felipe muestra un capacidad para 
recordar los lugares de su ciudad, a pesar 
de que mencionaba de que se transporta 
mayormente en auto y recorre poco por su 
barrio, tiene noción de varios lugares, calles, 
recorridos, ya sea el que calle tomar para 
ir al supermercado, cuales son las calles 

principales y a que comunas te llevan, lugares 
que son más peligrosos que otros, donde 
están los paraderos, etc.
Una de las primeras preocupaciones que 
tenía Pipe era que le quedara muy feo el 
dibujo de su mapa, pero al mencionarle que 
no me importaba que quedase lindo, sino 
que sea legible, esta perfecto; por lo que 
tomó más hojas para seguir dibujando según 
recorridos que habituaba y eran los que se 
sabía.

Una de las últimas preguntas que le hice 
fue si le gusta vivir en su barrio y qué cosa 
cambiaría de él. A la primera respuesta me 
responde que no, a pesar de que cerca de su 
casa había un sector en donde se dice que 
venden droga cerca de la plaza en donde 
pasea a su mascota pero no le interesaría 
cambiar de casa, ya que lleva toda su vida en 
ella y le tiene cariño. A la segunda respuesta 
me dice que no le gustan unos nuevos 
edificios altos que se hicieron cerca, ya que 
el terreno en donde se construyeron, antes 
en primavera se juntaban familias con hijos a 
elevar volantines y debido a la construcción 
ya no tienen espacio para hacerlo. 
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Otra acotación en la que se generó diálogo a 
través del dibujo del mapa fue que se había 
enterado hace muy poco de que un compa-
ñero suyo vivía bastante cerca de su casa, 
pero no supo hasta que una vez tuvo que ir a 
dejarle algo a su casa y se dio cuenta.
Por lo mismo, se determina que la creación 
de material sobre el barrio en el que vive por 
parte del niño como parte fundamental del 
proyecto. Esto favorece la comunicación y el 
recuerdo de experiencias, identificándose 
así como sujeto en el espacio. Sirve como 
material de apoyo para generar nuevas co-
nexiones entre las experiencias vividas en un 
pasado y el compartirlas con el resto,
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Basado en lo anterior, comienza el desarro-
llo del primer prototipo para material para 
actividades, el cual consistió de cuatro etapas 
dentro de un mismo actividad.
Se ideó una primera propuesta con la cual 
llegar al establecimiento para prototipar. Sin 
embargo, se descartó esta idea antes de 
imprimirlo, se repensó el diseño para que 
esta ya que esta se caracterizaba por tenes 
dos actividades distintas por papelográfo. Sin 
embargo, al actividad de que colectivamente 
opinen su barrio.

NUESTRO BARRIO: 

Se corrigió el tener materiales en distintas 
láminas, por lo que se unieron todas las 
actividades diseñadas en un solo papelógrafo 
y así disminuir la generación de material y 
tener una lámina por grupo para que no sea 
engorroso para los infantes
Se colocaron en el papelógrafo, las instruc-
ciones de la actividad como también algu-
nos ejemplos para que pudiesen guiarse de 
alguna referencia.

material didáctico 
utilizado 

Lámina A > mapa de barrio
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Además se tuvo acceso a otra instancia de 
participación, por lo que se creó material 
ahora con enfoque principal los derechos a la 
ciudad de lo niños. La actividad consistía en ir 
armando palabras que faltaban en la premisa 
del derecho .

material didáctico 
utilizado 

Recursos B > derechos ciudadanos
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Se contactó con un colegio de Talagante 
para poder hacer un testeo de los mate-
riales diseñados, por lo que me dieron la 
posibilidad de hacerlo en dos instancias 
con dos cursos diferentes, 5to A y 6to C.

El primer encuentro fue con el curso de 
sexto en el ramo de Ciencias Sociales.
La actividad fue de carácter exploratorio, 
es decir, un primer diagnóstico respecto 
a la percepción que tenían niños y niñas 
respecto a su barrio y al concepto, dando 
así variados resultados de lo que les gusta 
y no les gusta de él. 

La primera instancia se abordaron los 
puntos 2 y 3 de la metodología, donde el 
papelógrafo predemoniaba el conocimien-
tos, percepción y estima del barrio.
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2. ¿qué me gusta de mi barrio?



56

*	1. desarrollo proyectual
1.3 etapas

hallar01

identificar02

03 priorizar

04 desarrollar

05 testear

06 rediseñar

2. ¿qué no me gusta de mi barrio?
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2. ¿qué significa el concepto barrio para mi?
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La segunda instancia contempla el paso 3er 
y 4to de la metodología, el profundizar y 
conectar acerca de la percepción que tienen 
actualmente niños respecto de su barrio.
En ambas instancias se disfrutó mucho el 
proceso, niños y niñas se alegraron de hacer 
una actividad fuera de las clases normales 
con una personas externa, y por otra parte, 
yo también disfruté bastante del proceso.
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Debido a las interacciones y dificultades 
que pudieron haber 
El rediseño de los dispositivos de trabajo 
llevan finalmente a un producto final al 
que ofrecer, como también implemen-
tando así la metodología utilizada en un 
dispositivo físico para mejor alcance y de 
mayor calidad.
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Al ser un proyecto que requiera de la 
participación de menores de edad y 
que específicamente vela por que los 
derechos de los niños se cumplan, 
conlleva de ciertos requerimientos a 
nombre de la Convención Nacional de 
Derechos de Niñez. 

Si bien el tema central es la participa-
ción ciudadana y el urbanismo, para 
efectos del proyecto, este se incerta 
en el ámbito educativo de los niños, es 
decir, se emplea a modo de actividad 
académica; ya que es el contexto en 
el cual frecuentan niños y niñas y, que 
además, influye mucho en su toma de 
decisiones y formación de opiniones.

También, al ser un proyecto de dise-
ño, se requiere de una metodología la 
cual siga la línea de las metodologías 
mencionadas anteriormente e indis-
cutiblemente, sea un método el cual 
se centre más en el usuario que el 
producto a diseñar.

*	2. desarrollo conceptual

Por mandato de la Convención Nacional de 
Derechos de los niños, se requiere de enfoques 
y principios que contribuyan a la definición de 
criterios conceptuales y metodológicos que 
articulen el conjunto de leyes, políticas, regula-
ciones y servicios requeridos. Por lo tanto, cada 
acción, proyecto que tenga como eje la promo-
ción del desarrollo infantil, se deberá regir bajo 
el Enfoque de Derechos de la Política de NNA. 
Por esto mismo, se debe situar al niño, niña y 
adolescente en el centro de las políticas públi-
cas y considerarlos(as) agentes participativos 
en el diseño, implementación y evaluación 
de éstas. (Consejo Nacional de la Infancia, s.f) 

enfoques de política 

de la niñez y adolescencia

Creada el 2018 en Finlandia por una funda-
ción llamada Save The Children. Esta guía 
más que un nuevo diseño metodológico, se 
guía por la existente metodología de Doble 
Diamante de Design Counsil, basada en el 
conocido diseño de servicios, el cual se centra 
en hacer un proceso de co diseño y centrado 
en las personas, en este caso, infantes. (Save 
The Children Finland, 2020)

child-centered design

2.1 metodologías base
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2.1 metodologías base
*	2. desarrollo conceptual

La educación afectiva es una disciplina 
que trata de conjugar tanto la adquisi-
ción de habilidades/valores socioper-
sonales (autoconocimiento, autoestima, 
competencia social, moralidad) como 
las habilidades/valores de participación 
democrática. (De La Caba, 1999) Por 
tanto, se estructura en base a dos ejes 
detallados en la tabla:

educación para 
el desarrollo

- dimensión personal 
(autoconocimiento, 
autonomía)

- dimensión social 
(competencia interpersonal)

- dimensión moral 
(razonamiento, empatía...)

- habilidades y valores de parti-
cipación (salud, medio ambiente, 
seguridad, paz...)

fuente: elaboración propia a partir de (De La Caba, 1999)

fuente: esquema realizado según teoría sociocultural de Lev Vygotsky sobre la educación planteada en (Chaves Salas, 2011)

educación para la responsabilidad 
y participación en los problemas 

de nuestro tiempo

educación afectiva

educación 
socioconstructivista 

El socioconstructivismo en la educación 
se rige por la premisa de que el aprendiza-
je está condicionado por factores físicos, 
sociales, culturales incluso económicas y 
políticas del sujeto que aprende; factores 
que también condicionan al que enseña 
y su forma de hacerlo. Desde el punto de 
vista de esta corriente, la metodología 
debe reunir ciertas características como: 
tomar en cuenta el contexto, considerar 
los aprendizajes previos y privilegiar la 
implicación activa (Ortiz, 2015).

aprendizaje 
significativo

entorno social 
y natural

intereses

problemas y 
necesidades

cultura



63

El proyecto de diseño Querido Barrio tiene 
como misión que niños y niñas de 10 a 11 años 
tengan la oportunidad, dentro de un espacio y 
personas ya conocidas por ellos, de participar 
de una instancia en la cual se les permita 
saber de su opinión, su sentir, sus preocupa-
ciones personales más que solamente estar a 
disposición de escuchar y tener que entender a 
un superior, como comúnmente se desarrollan 
las clases dictadas por el sistema educacional 
actual.

Este proyecto, al tener actividades de carácter 
necesariamente grupales, da la posibilidad de 
generar instancias de interacción entre pares, 
potenciando así el debate, el trabajo en grupo 
y el llegar a consenso de tomas de decisiones 
entre compañeros.

Generar instancias donde se compartan 
hechos y situaciones de la vida diaria de los es-
tudiantes, da un variado diagnóstico de cómo 
es su bienestar urbano actual, como también 
en otros ámbitos, ya sea social, familiar, eco-
nómico, etc. Preguntar por la percepción que 
se tiene del espacio que habitan, es la puerta 
de entrada a distintas problemáticas y necesi-
dades a abordar. Sumado además a la sensi-
bilidad propia de los infantes, la cual dará una 
visión muy distinta de la ciudad que la de los 
propios adultos a cargo.

Potenciar el que niños y niñas se sientan con 
la libertad de expresarse bajo un ámbito de 
confianza y el respeto, siempre será buena 
una oportunidad para entablar buena relación 
con él y más aún, que él tenga buena relación 
con si mismo.

2.2 patrón de valor
*	2. desarrollo conceptual
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El proyecto Querido Barrio abarca dos com-
ponentes. El primero consiste en metodología 
cualitativa de carácter etnográfica diseñada 
bajo las cuatro metodologías base; el so-
ciocontructivismo, la educación afectiva, la 
política nacional de la niñez la cual se enfoca 
en los derehchos naturales de los niños y el 
diseño centrado en niños. 

El segundo componente es la metodología 
llevado al plano material, el kit metodológico, 
el cual se compone con el libro madre, que 
contiene la premisas esenciales del proceso 
participativo ciudadano en niños, el rol del 
docente y la metodología, sumando además 
de un cuadernillo de notas para el docente, 
las plantillas de trabajo con sus insctructivos 
y materiales extras, cómo lápices y notas 
ahdesivas para la realización integral de taller. 
A continuación se detallará los elementos de 
forma detallada,
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*	Querido Barrio
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La metodología tiene un orden estructurado 
para la ejecución de un proyecto participativo 
barrial. Este orden se rige bajo una serie de 
acciones -nombradas sesiones- las cuales 
cada una tiene un objetivo en concreto. 

Las sesiones son cinco, comenzando con la 
sesión INTEGRAR, la cual tiene como obje-
tivo , como dice el nombre, de integrar a los 
estudiantes en el objetivo por el cuál se está 
realizando la actividad; es decir, incluirlos 
comentándoles desde el comienzo del pro-
pósito del taller, así potenciar el sentido de 
pertenencia en ellos, además de permitirles 
entender el por qué de la problemática la cual 
aborda la metodología y pedir su opinión al 
respecto.  Por lo mismo, se sugiere antes de 
partir la actividad, dejar en claro, ojalá de for-
ma explicita y visual, los objetivos por el cual 
se hace la investigación.

La segunda sesión de OBSERVAR, se refiere a 
un primer acercamiento a la actual percepción 
que tiene los estudiantes acerca del espacio fí-
sico y contexto que los rodea, en específico, el 
barrio en el que viven. Esta sesión es de suma 
importancia ya que sirve de diagnóstico al 
conocimiento que tienen acerca del territorio 
en el que viven y pone en énfasis, al compartir 
con el resto de sus compañeros en equipos, 
a los factores no conocidos por ellos ideas no 
planteadas anteriormente. 

Además, sirve de diagnóstico para el equi-
po docente acerca de temáticas abordadas 
sobre formación ciudadana que quizás no 
quedaron del todo claras al ser dictadas en 
el aula en un pasado.

La tercera etapa PROFUNDIZAR, contem-
pla necesariamente el transcurso por la 
etapa anterior de observación, ya que bus-
ca el ir más allá respecto a lo que se piensa 
del  barrio y que niños conecten con lo que 
sienten respecto a este, más que solo el 
hecho de conocer calles y ubicaciones. La 
etapa tres busca dar cuenta del imaginario 
colectivo del grupo usuario que tiene sobre 
conceptos ciudadanos generales, como es 
barrio, ciudad, comunidad, vecinos, etc.

La cuarta sesión, llamada RECONECTAR, 
como bien dice reconecta a niños y niñas 
con su derecho de ciudadano, a la ciudad. 
El tema de derechos humanos lo pasan 
desde muy pequeños en las escuelas, sin 
embargo, el derecho exclusivo a la ciudad 
no es tan mencionado hasta los dos últimos 
niveles escolares, 3ro y 4to medio.

La quinta etapa es PLASMAR, a partir de 
todo lo desarrollado en las sesiones ante-
riores, plasmar ideas de manera artística en 
el plano físico con la ayuda de tus com-
pañeros de equipo, realizando de manera 
conjunto. 

Por último, no es una etapa, sino un proce-
so que hay que llevar acabo en todo el de-
sarrollo de la actividad que es la invitación a 
la REFLEXIÓN. Incentivando al estudiante,  
haciéndole preguntas acerca de su opinión 
respecto ciertos temas que surjan, motivar 
siempre a hacer preguntas de cualquier 
índole acerca del proceso metodológico u 
otras preguntas, respondiendo siempre con 
el debido respeto que se merece cualquier 
duda consultada. Dando datos interesantes 
y dar el espacio a proponer datos interesan-
tes acerca del barrio o de alguna situación, 
etc. Será necesario realizarlo durante todo 
el trayecto en el que se realice la sesión.

*	Querido Barrio
1.1 metodología etnográfica
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*	Querido Barrio
1.2 kit metodológico

La caja producto contiene los siguientes 
componentes, los cuales garantizan 
una aplicación integral y correcto de la 
metodología.

- Libro principal: el cual registra en detalle 
la base de la metodología que se ocupa para 
la realización del taller, el rol de docente en la 
participación escolar, el sistema de sesiones y 
el instructivo de las actividades.
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*	Querido Barrio
1.2 kit metodológico

La caja producto contiene los siguientes 
componentes, los cuales garantizan 
una aplicación integral y correcto de la 
metodología.

- Libro principal: el cual registra en detalle 
la base de la metodología que se ocupa para 
la realización del taller, el rol de docente en la 
participación escolar, el sistema de sesiones y 
el instructivo de las actividades.

- Cuadernillos Sesiones: la metodología se 
divide en cinco etapas las cuales cada una 
tiene un objetivo y actividades diferentes 
como ejemplo para el cumplimiento de estos.
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*	Querido Barrio
1.2 kit metodológico

La caja producto contiene los siguientes 
componentes, los cuales garantizan 
una aplicación integral y correcto de la 
metodología.

- Libro principal: el cual registra en detalle 
la base de la metodología que se ocupa para 
la realización del taller, el rol de docente en la 
participación escolar, el sistema de sesiones y 
el instructivo de las actividades.

- Cuadernillos Sesiones: la metodología se 
divide en cinco etapas las cuales cada una 
tiene un objetivo y actividades diferentes 
como ejemplo para el cumplimiento de estos.

- Material de trabajo, plantillas fotocopiables  
formato carta de instructivos de ejemplos 
de actividades por cada sesión. La plantilla 
es impresa en tinta negra, sin color, 
para no producir más daño ambiental y 
para demostrar que el color no es factor 
importante a la hora de realizar la actividad 
por lo tanto no es necesario a la hora de 
fotocopiar la plantilla. En estas se plasman 
las ideas que pueden llegar a surgir de las 
actividades por lo que es importante que 
sean claras para todo público lector.
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*	Querido Barrio
1.2 kit metodológico

La caja producto contiene los siguientes 
componentes, los cuales garantizan 
una aplicación integral y correcto de la 
metodología.

- Libro principal: el cual registra en detalle 
la base de la metodología que se ocupa para 
la realización del taller, el rol de docente en la 
participación escolar, el sistema de sesiones y 
el instructivo de las actividades.

- Cuadernillos Sesiones: la metodología se 
divide en cinco etapas las cuales cada una 
tiene un objetivo y actividades diferentes 
como ejemplo para el cumplimiento de estos.

- Material de trabajo, plantillas fotocopiables  
formato carta de instructivos de ejemplos 
de actividades por cada sesión. La plantilla 
es impresa en tinta negra, sin color, 
para no producir más daño ambiental y 
para demostrar que el color no es factor 
importante a la hora de realizar la actividad 
por lo tanto no es necesario a la hora de 
fotocopiar la plantilla. En estas se plasman 
las ideas que pueden llegar a surgir de las 
actividades por lo que es importante que 
sean claras para todo público lector.

- Bloc de notas docente: al ser el docente el 
principal usuario del producto en cuestión, se 
suma a los productos una libreta de notas 
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*	Querido Barrio
1.2 kit metodológico

- Packaging: la caja que contiene todos 
estos componentes es de cartón firme 
de color natural, lo cual hace sugerencia 
a lo sencillo, no glamuroso ni elegante, 
simplemente un material noble que pretende 
ayudar a los que más lo necesitan. Este tiene 
una medida de 20 x 30 de 10  mm
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1.1 Social Lean Canvas
*	1. implementación del proyecto

objetivo impacto

costos flujos de ingresos

problema ventaja diferencialpropuesta de valorsolución

canalesindicadores clave

público objetivo

Falta de reconocimiento y 
consideración, por parte de 
organizaciones, instituciones 
y personas a cargo de 
políticas públicas urbanas, de 
la opinión que pueden llegar 
a tener niños acerca de su 
barrio.

Costos directos: impresiones libro, cuadernillo sesión integrar, cuadernillo de 
notas, materiales.

Diseño de metodología de 
aprendizaje que conecta a 
niños y niñas con su derecho a 
la ciudad, a través de 
emociones experimentadas en 
el territorio.

Conectar con las sensaciones 
percibidas y experimentadas 
en el entorno urbano a 
temprana edad, contribuye a 
la identificación del sujeto en 
el espacio terrenal en el que 
habita, entendiéndose como 
poseedor de derecho a un 
entorno sano que les 
garantice cumplir con sus 
necesidades.

Motivar, de distinta manera, 
la participación de niños y 
niñas a través de dinámicas 
distintas a las utilizadas en el 
sistema educacional 
tradicional.
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1.2 costos
*	1. implementación del proyecto



07conclusiones



76

1.1 reflexión crítica
*	1. conclusiones

Querido Barrio surge de una problemática 
real, la cual pudo ser evidenciada. Creo que 
es sumamente importante llevar la práctica 
como diseñador a un ámbito social, velando 
por el bien común, de los que más lo 
necesitan. 
Si bien hubieron varias dificultades a lo 
largo del proceso, como no encontrar por 
mucho tiempo un establecimiento que me 
diera la chance de poder prototipar con 
ellos, creo que el resultado del proyecto, 
más allá de solucionar la gran problemática 
que se aqueja, es dejar en evidencia la 
problemática actual que surge gracias a el 
trabajo de investigación y análisis detrás.
Mirando en perspectiva mi proyecto, creo que  
faltó cierto análisis y corrección de pasos 
que fui tomando a lo largo del proyecto, a mi 
parecer, de manera apresurada. Esto se debió 
a lo encima que fue el testeo del material, ya 
que hubo poco tiempo de análisis correctos 
de datos y para corregir ciertas temáticas las 
cuales también abordaban el marco teórico.

Por el lado de participación ciudadana, 
es difícil no depender de adultos para un 
cambio sustancial en ámbitos de aumentar 
la participación ciudadana en niños como 
también aumentar la audencia, es decir, 
personas que los escuchen; cosa que 
desmotiva un poco el objetivo del proyecto.

Sin embargo, al estar en constante 
contacto con personas acordes al ámbito 
de urbanismo, creo que si hay esperanza 
de que cada vez más, adultos, empiecen a 
considerarlos y más que nada involucrarlos.
Cada vez se realizan más eventos en las vías 
públicas y especialmente dirigidas a niños y 
niñas, por lo que es un comienzo. 

Por lo mismo, aunque el usuario primordial 
son los niños, ya que el producto se usa a su 
“beneficio”, el potenciar la calidad de vida de 
los niños y niñas traerá por ende, bienestar a 
todos de manera colateral.  
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