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Presentación 
 

Este manual parte de la experiencia, de más de una década, en la que la red de personas 
cercana a CIMAS hemos utilizado los textos de Joel Martí (Fases de la IAP) y de Paloma 
Bru, Manuel Basagoiti y Concha Lorenzana (La IAP de bolsillo) como textos básicos de 

difusión de nuestras metodologías participativas.  
 

En estos años hemos ido incorporando otros enfoques y técnicas, además de la 
Investigación Acción Participativa, por las propias necesidades de los procesos prácticos, 

por lo que preferimos llamar a este manual Metodologías Participativas. Es una forma 
más general de nombrar lo que a continuación se expone, aunque lo que aportamos es 
solamente una forma resumida de las muchas tendencias de las que hemos aprendido. 

   
Sobre todo han sido las experiencias prácticas de los últimos años las que nos han 

convencido de la necesidad de renovar los contenidos de estos manuales. Por un lado el 
centenar de prácticas profesionales que hemos seguido desde los Masters con los que 

colaboramos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, La Laguna y varios países de 
Latinoamérica (Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, etc.). tƻǊ ƻǘǊƻ ƭŀŘƻ ƭŀǎ ά9ǎŎǳŜƭŀǎ ŘŜ 
/ƛǳŘŀŘŀƴƝŀ {ƻƭƛŘŀǊƛŀέ Ŝƴ ǉǳŜ ƘŜƳƻǎ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘƻ ǇǊƻŎŜǎƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾƻǎ Ŏƻƴ ŀƭƎǳƴƻǎ 

movimientos sociales y algunas instituciones. Por ejemplo en Porto Alegre y S. Leopoldo 
(Brasil) con Presupuestos Participativos, o también con la Diputación de Málaga en 

varios Ayuntamientos; en varios Planes Comunitarios o Integrales de Canarias, 
Andalucía, Madrid, o Uruguay; el Plan de participación de Lanzarote o el Plan de 

Comunicación de Redes Interculturales de Andalucía. También hemos aprendido con las 
Agendas Locales 21 (Jaén, Aranjuez, Pinto, etc.), la cogestión de Centros de La Laguna, 

los Presupuestos Participativos de Sevilla (2003-07), con la autoformación de 
profesionales de servicios sociales o del IRIS (Madrid), el Macroproyecto de Cuencas 

Sustentables en México o la formación de más de cien profesionales de la salud en Chile. 
 

[ŀǎ άEscuelas de Ciudadanía Solidariaέ ǎƻƴ Ŝƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻ ŘŜ ŜǎǘŜ Ƴŀƴǳŀƭ 
porque consideramos que para su mejor uso es importante acompañar su lectura con la 

experiencia de alguna tutoría o seminarios de formación, aplicados a las prácticas de 
cada lugar. Se trata de procesos de auto-formación para movimientos sociales y para 

algunos profesionales de colectivos o instituciones que se planteen aprender haciendo,  
aplicar estos conocimientos en los propios procesos de movimientos o de trabajo en que 

se esté implicado. No es necesario tener una formación universitaria, aunque si hace 
falta una cierta dedicación y constancia, sobre todo para no defraudar a la población. 

También diversos colectivos y movimientos usan este tipo de enfoque y técnicas 
participativas, o agentes de desarrollo local, educadores de calle, etc., por lo que este 
manual está abierto a ser recreado en cada caso concreto por estas iniciativas. Y que 

dentro de unos años se tenga que revisar porque hemos aprendido más. 

 
 



 

 

6 
El objetivo de estas metodologías es promover procesos de 

transformaciones sociales, ȅ ƘŀŎŜǊƭƻ ŀǇǊŜƴŘƛŜƴŘƻ Ŏƻƴ ƭƻǎ άƎǊǳǇƻǎ 
motƻǊŜǎέ ȅ ƭƻǎ άŎƻƴƧǳƴǘƻǎ ŘŜ ŀŎŎƛƽƴέ  ǎŜƎǵƴ ƭŀǎ ŜǎǘǊŀǘŜƎƛŀǎ ǉǳŜ ŀ 

continuación se plantean. 
 

Las circunstancias concretas de cada lugar van a ser las que determinen de 
qué forma se va a hacer el proceso, y con qué medios contamos para ello. 

Sin embargo existen unos criterios comunes aplicables en la mayoría de los 
casos, que estos grupos deben estar dispuestos a utilizar: 

 
 

J Trabajamos para conseguir unos objetivos de cambio (que negociamos con 
los grupos más implicados, inicialmente), al encontrar algunos problemas 

concretos que hay que solucionar. Hay que aceptar que nadie tiene la 
verdad, y que hemos de construirla conjuntamente. 

 
J Nos abrimos a todos los puntos de vista que la gente tenga ante los 

problemas y los objetivos para saber qué pasa. Para construir de manera 
colectiva a partir de la escucha de todas las posiciones y las estrategias que 

estén en juego.  
 

J Recogemos las ideas y contradicciones de las distintas posiciones, y las 
devolvemos para que la gente analice sus puntos clave, las líneas o caminos 

que debemos tomar. Así como priorizar cuales son las causas a las que 
debemos atender y por dónde enfocar el proceso. 

 
J Hacemos reuniones sobre las propuestas que hayan salido de forma 

participada a lo largo del proceso, para poder debatirlas con los sectores 
implicados. De tal forma que se puedan construir colectivamente aquellas 
líneas que nos motiven para actuar conjuntamente desde la base social. 

 
J La gente implicada tiene que ser protagonista aportando propuestas que 
marcarán las líneas de actuación para el futuro. Y para eso ha de dotarse de 

una red organizativa con democracia participativa. 
 

J Cuando se ponen en marcha las líneas de actuación cabe evaluar el propio 
proceso, y monitorear/corregir el mismo. Siempre se acaba por desbordar o 

paralizar lo planificado, por lo que se empiezan de nuevo a descubrir otros 
problemas, etc. 

 
 



 

 

7 

 

 

Instrucciones de uso  
 
 

El manual que tienes entre manos te será útil para: 
 

 seguir los distintos momentos de un proceso participativo y analizar 
las diferencias que siempre se producen. 

 consultar la mejor forma de hacer las cosas, por ejemplo cuándo y 
cómo aplicar algunos dispositivos o herramientas que aquí se 

presentan. 
 

Para sacarle mayor jugo al texto, hemos utilizado distintivos que indican: 
 
 
 

 ¡OJO! : Se trata de algo a lo que conviene estar atento 
 
 

RECUERDA: Se trata de algo que conviene repasar o volver a tener 
en cuenta 

 
 

HERRAMIENTA: Se trata de una técnica útil para el proceso. 
 
 
 

Al final del todo vas a encontrar un VOCABULARIO donde se aclaran 
algunas palabras que a lo mejor no conocías, y una relación de bibliografía 

útil  por si estas interesado en estas metodologías participativas y quieres 
profundizar más en ellas, además de videos y direcciones de internet. 

 
Esperamos que esta guía ayude a RE-CREAR espacios de participación y 

ciudadanía, solidaridad y transformación social. 
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I. Desarrollo de un proceso participativo 
 
Aunque ningún proceso participativo es igual a otro y su desarrollo no es lineal sino más 
bien cíclico y retroalimentado, en general podemos distinguir aquellos tiempos y 
actividades principales que pueden ir señalando el camino a seguir. 
 

EL PUNTO DE PARTIDA: Auto-reflexión y auto-crítica 
 
bƻǎ ǇǊŜƎǳƴǘŀƳƻǎ άǉǳŞ ƭŜ ŘǳŜƭŜέ ŀ ƭŀǎ Řƛǎǘƛƴǘŀǎ ǇŀǊǘŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘΣ  ȅ ŜƭŀōƻǊŀƳƻǎ 
un plan de trabajo con los más implicados. 

 Se nota un problema y alguien (entidad o movimiento social)  se plantea hacer 
algo. Hay un  ¿por qué?, un ¿para qué? y un ¿para quién? 

 Hacemos ejercicios de auto-reflexión/auto-crítica, por ejemplo con un 
άǎƻŎƛƻŘǊŀƳŀέΣ ǳƴ άƧǳŜƎƻ ŘŜ ǊƻƭŜǎέ ƻ ǳƴ ά5!ChέΣ ǇŀǊŀ ŜǾŀƭǳŀǊ ƭƻǎ ǇǊŜ-juicios con 
los que partimos provocando que emerjan lenguajes ocultos nuestros y de los 
colaboradores. 

tŀǎŀǊ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƛƳŜǊƻǎ άŘƻƭƻǊŜǎέ όǎƝƴǘƻƳŀǎ Ƴłǎ ƭƭŀƳŀǘƛǾƻǎύ ŀ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŎƻƴƧǳƴǘŀ 
de la problemática, es ya un buen punto de partida (delimitar sus aspectos con mayor 
profundidad y consenso). 
 

 

LOS PRIMEROS CONTACTOS: Evaluación de la problemática y diseño participativo del 
proceso 
 
Nos acercamos al problema haciendo paseos, talleres, entrevistas a asociaciones, 
instituciones, expertos... generando confianzas y ambientes de creatividad donde la 
gente empiece a sentirse protagonista. 

 wŜŎƻƎŜƳƻǎ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ȅŀ ŜȄƛǎǘŜƴǘŜΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻ ǎƻōǊŜ ǳƴŀ άƭƝƴŜŀ ŘŜƭ 
ǘƛŜƳǇƻέ ǉǳŜ ƴƻǎ ŘŞ άŀƴŀƭƛȊŀŘƻǊŜǎ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻǎέΣ ƻ ǇŀǎŜŀƴŘƻ Ŝƭ ǘŜǊǊƛtorio en una 
άŘŜǊƛǾŀέ ƻ άǘǊŀƴǎŜŎǘƻέΣ ŜǘŎΦ 

 Se diseña el plan de trabajo después de aclarar lo que se quiere averiguar y 
quiénes están dispuestos (objetivos, medios, tiempos, metodología, 
estrategias). 

 Se puede iniciar la formación de la Comisión de Seguimiento del proyecto, si no 
existiera ya. 

 wŜŀƭƛȊŀƳƻǎ ǳƴ ǇǊƛƳŜǊ ¢ŀƭƭŜǊ ŘŜ aŀǇŜƻ ŘŜ ŀŎǘƻǊŜǎ ƻ άǎƻŎƛƻƎǊŀƳŀέΣ ǇŀǊŀ 
acercarnos más a los sectores a los que vamos a  escuchar. 

 tƻŘŜƳƻǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀǊ ŀ ŀƭƎǳƴƻǎ άŜȄǇŜǊǘƻǎέ ǉǳŜ ƴƻǎ ǊŜŎǳŜǊŘŜƴ ǉǳŞ ǘŜƳŀǎ ƴƻ 
debemos olvidar en el proceso. 

 A medida que nos movemos en la comunidad y su territorio, vamos creando 
ƭŀȊƻǎ ŘŜ ŎƻƴŦƛŀƴȊŀ ȅ ǘǊŀōŀƧŀƴŘƻ Ŏƻƴ ŀǉǳŜƭƭƻǎ άŎƽƳǇƭƛŎŜǎέ Ŏƻƴ ƭƻǎ ǉǳŜ ǇƻŎƻ ŀ 
poco iremos constituyendo el Grupo Motor del proceso participativo. 
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EL TRABAJO DE CAMPO Y ESCUCHA: Salir al campo/a la calle y abrirnos a la gente. 
 
Nos abrimos a todos los conocimientos y puntos de vista que existen utilizando 
métodos participativos de escucha. 

 Podemos empezar haciendo entrevistas individuales a  dirigentes de las 
entidades, ŀǎƻŎƛŀŎƛƻƴŜǎ ȅ ŎƻƭŜŎǘƛǾƻǎ ǉǳŜ ǎŜŀƴ Ƴłǎ ǇǳŜƴǘŜǎ ƻ άƴǳŘƻǎέ ŘŜƭ 
mapeo o de la muestra. 

 Hacemos algunos talleres con los colectivos más cercanos para ir resumiendo 
sus posiciones sobre el problema planteado. 

 Continuamos con el trabajo de campo realizando entrevistas en grupo a 
personas de la comunidad que no estén organizadas, y también entrevistas a 
grupos ajenos y opuestos a los objetivos del proyecto, identificando las redes 
de confianzas y miedos internos en las comunidades. 

 Vamos entresacando frases textuales de los contenidos de las entrevistas, que 
nos muestren las principales contradicciones, y aportaciones más significativas, 
respecto a cada tema tratado. 
 

 
 
 

LA SUPERACIÓN DEL DIAGNÓSTICO: Análisis y devoluciones creativas. 
 
Conjugamos la información obtenida, la analizamos y organizamos con el objetivo de 
devolverla a la gente y provocar una segunda reflexión sobre lo dicho. 

 Realizamos talleres para profundizar en las razones y causas de los problemas, 
para confirmar lo que encontramos y para priorizar líneas superadoras y 
creativas. 

 Devolvemos a la gente la información que dio (porque es suya). Se  puede 
cruzar la información entre unas y otras personas y grupos para saber más, y 
sentirse más creativos. 

 Estos talleres sirven para debatir las ideas dominantes y superarlas con  las 
ideas emergentes, para potenciar acuerdos y líneas prioritarias de solución. Así, 
este diagnóstico generado y apropiado por la gente se convierte en un auto-
diagnóstico. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Programación de Acciones Integrales 
Sustentables (PAIS) 
 

 Construimos y contrastamos las propuestas en talleres creativos con los 
diferentes agentes sociales e institucionales para conseguir los recursos 
necesarios. 

 Coordinamos algunas ideas para la motivación general de la gente, y las 
priorizamos con sistemas participativos.  

 Facilitamos esquemas de auto-organización de redes democráticas, 
democracias participativas en lo concreto y adecuadas a los grupos, colectivos y 
asociaciones existentes. 

 

 
 
 

LA PUESTA EN MARCHA: Cronograma, recursos, ejecución, monitoreo y evaluación 
del PAIS 
 

 Elaboramos un Cronograma orientado a la acción, con los recursos y 
responsables que sean viables. 

 Se pone en marcha el PAIS (en la medida en que sea posible), el cual se 
evalúa y monitorea adapta durante todo el proceso, rectificando y 
adaptando las propuestas a cada circunstancia. 

 Hacer estrategias con conjuntos de acción suficientemente amplios y 
revertir a los opuestos al proceso, encontrando las incoherencias y 
contradicciones que tengan y jugando con ellas. 

 9ƴ ŜǎǘŜ Ǉǳƴǘƻ ǇƻŘǊƝŀƴ ǎǳǊƎƛǊ ƴǳŜǾƻǎ ǎƝƴǘƻƳŀǎ ƻ άŘƻƭƻǊŜǎέ ǉǳŜ ǇƻŘǊƝŀƴ 
poner en marcha un nuevo ciclo o proceso ante el cual habrá que elaborar 
un nuevo Plan de Trabajo, y empezamos de nuevo! 

 



 

 

11 

 
II. EL PUNTO DE PARTIDA: autorreflexión 

y autocrítica  
 
Antes de iniciar un proceso participativo debemos hacernos algunas preguntas, hacer 
una autorreflexión sobre nuestro punto de partida y sobre nuestros intereses en el 
proceso. De qué pre-juicios partimos, para qué y para quién vamos a hacerlo.  
 
 

II.1.  EJERCICIO DE AUTO-REFLEXIÓN 
 

¿De dónde partimos?  
 ¿Qué conocemos de la gente? (Tipo de población, problemáticas 

generales, algo de su historia...) 
 ¿Qué conocemos del tema?, ¿qué dimensiones tiene, locales y globales? 
 ¿Existen procesos participativos en marcha, movimientos ciudadanos, 

etc.? 
 

¿A través de qué mecanismos hemos definido el tema del proceso? 
 ¿Responde el tema delimitado a una necesidad sentida por la comunidad, 

por nosotros, por la Administración...? Por algún movimiento (en 
particular, en general)? 

 ¿A quién ocupa y a quién preocupa el tema objeto del proceso? 
 ¿Escuchamos sólo lo que se dice en reuniones más formales, o también 

las posiciones que están escondidas, para que no se bloquee el proceso? 
 

¿Qué posición ocupamos? 
 ¿Qué papel ocupamos en la red comunitaria (agentes externos, 

protagonistas...), con quién nos relacionamos? 
 ¿Qué capacidad de acceso tenemos a los sectores implicados, agentes 

sociales, Administración, etc.? 
 

¿Qué tipo de participación vamos a incorporar al proceso? 
 En el diseño (El proceso se hace abierto desde el principio, no es sólo 

nuestro)  
 A lo largo del proceso (Grupo Motor, espacios de encuentro, etc.) 
 En el seguimiento (Comisión de Seguimiento, boletines informativos...) 
 En la devolución de la información a lo largo del proceso.  
 En la negociación y construcción de propuestas. 
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EL SOCIO-DRAMA 
 
El socio-drama es un método según el cual un grupo estudia un tema en concreto, una 
situación social o a sí mismo mediante un proceso de grupo creativo guiado por un 
instructor. Son los mismos miembros del grupo quienes pueden escoger los roles o 
bien se les pueden ser asignados. 
 
Se refiere a la dramatización de una situación de la vida cotidiana mediante la 
representación de la situación por personas de un grupo. Éstos representarán a los 
personajes que ostentan diferentes roles. El representar la escena de vida permite 
colocarse en la situación de otro, experimentar sentimientos, darse cuenta y 
comprender. Al resto del grupo le permite aprender, comprender observando y 
además analizar lo ocurrido. 
 
¿Qué se necesita?  

¶ Una situación relativa al tema tratado. Ej.: Una reunión entre diferentes 
agentes sociales de un barrio para decidir qué líneas de trabajo seguir, cómo 
negociar con la Administración, etc. 

¶ Un escenario: el espacio en que se realizará la dramatización. 

¶ Los personajes o actores: se pide voluntarios en el grupo para personificar los 
papeles. 

 
En el socio-drama se pide a los voluntarios alejarse del resto del grupo para explicarles 
la situación y que dialoguen sobre cómo la pondrán en escena y se le permiten unos 
minutos para que lleguen a los acuerdos. También se les pueden dar fichas con pautas 
de conducta y/o perfil de cada personaje que van a representar que les sirvan de 
apoyo. A este fin. Se procede a la dramatización y seguidamente al análisis y debate. 
 
¿Qué es lo más importante del socio-drama? 

¶ La elaboración de los personajes, las acciones, expresiones verbales y 
sentimientos. 

¶ La atención al observar los más mínimos detalles. 

¶ El análisis guiado por el facilitador del grupo. 

¶ La disposición participativa de todos los integrantes del grupo quienes 
comentarán cualquier observación que hayan realizado. 
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III. LOS PRIMEROS CONTACTOS: 
Evaluación de la problemática y diseño 
participativo del proceso 

 
Iniciamos el diseño de un proceso participativo que guíe a los  participantes en sus 
diferentes etapas. Y lo hacemos desde el principio participadamente: lo negociamos 
tanto con la institución u organismo, como con algún movimiento social  que 
promueve el proyecto, como con aquellos actores sociales implicados en ese 
momento. 
 
 
 
  
 
 
 
 

III.1.  NEGOCIACIÓN DEL TEMA Y OBJETIVOS 
 
Tras una primera delimitación del tema del proceso se inicia el contacto con el tejido 
asociativo existente en la zona para que participen en la formulación de la propuesta. 
Para su localización podemos utilizar medios de comunicación locales, acudir a 
estructuras ya existentes tipo coordinadoras, Redes de entidades sociales, 
Plataformas, etc., captar información a través de los técnicos municipales, servicios de 
información, Consejos de participación, etc. A partir de estos primeros contactos 
vamos iniciando la relación con el resto de agentes relevantes.  
 
 

Un diseño participativo debe surgir desde las voces y sensibilidades de los 
agentes sociales (instituciones y tejido asociativo que tengan relación con el 
tema). Al menos de los principales al inicio, y con la clara vocación de abrirse a 
escuchar a todos, para que todos puedan sumarse al proyecto si así lo desean. 

 
 
Quizá nos encontremos con que las demandas recogidas son o demasiado concretas o 
demasiado generales. En este sentido el Grupo Motor (ver más adelante) debe hacer el 
ŜǎŦǳŜǊȊƻ ŘŜ ǳƴƛǊ ƭƻǎ άŘƻƭƻǊŜǎέΣ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ Ƴłǎ ǎŜƴǘƛŘŀǎ Ŏƻƴ ƭŀǎ problemáticas 
integrales  existentes (empleo,  medio ambiente, participación ciudadana, derechos 
humanos, etc.) para así ir estableciendo puentes entre ambos niveles. ¿Cómo llegar de 
las demandas y necesidades más sentidas a las problemáticas integrales que afectan a 
todas las personas? 

 

Negociación  

con agentes 
sociales  

 

Delimitación 

del tema y 

objetivos  

 

 

 

Plan de trabajo :  

diseño del  proceso 

participativo, tiempo s, 

métodos, etc.  

(ver cronograma del 
proceso)  
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En este proceso aprovecharemos para ir indagando  sobre hechos históricos (mejor 
recientes) que hayan tenido lugar en la zona donde investigamos, que fueran sentidos 
por la mayoría de la población y que movilizaran a gran parte de esta (generando bien 
consensos, bien conflictos, etc.). Estos, que llamaremos desde ahora Analizadores 
Históricos, nos darán la pauta para conocer cuáles son los elementos de motivación, 
interés y movilización de la población 
 
Por ejemplo, contra la guerra de Irak se produjeron grandes movilizaciones de muchos 
miles de personas, pero luego eso no se tradujo en organizaciones de ese mismo 
contenido. Otro ejemplo similar, pero de ámbito más local podría ser la celebración de 
una gran fiesta intercultural en un barrio, que tuviera continuidad en nuevas formas de 
organización social.  Estos son hechos que pueden provocar los análisis (por eso los 
llamamos analizadores), pues son conocidos y la gente los ha comentado en su vida 
cotidiana, son un referente práctico para mostrar las posiciones que cada cual adopta. 
Ambos casos pueden provocar, por ejemplo, la pregunta: ¿por qué la gente no se 
ƻǊƎŀƴƛȊŀ ǇŀǊŀΧΚ h ǇƻǊ ǉǳŞ ǎƝΚ Para conocer estos analizadores se puede hacer un 
taller. 
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.          LÍNEA DEL TIEMPO 

 
Una buena herramienta puede ser hacer una Línea del Tiempo, sobre la cual la 
gente reunida va dibujando o escribiendo en un papel continuo, en una pared 
por ejemplo, los   acontecimientos que creen más destacables  de los últimos 
años. Entre un grupo de personas que inician un proceso es una forma de que 
vayamos ayudando a reconstruir como han visto los precedentes del tema a 
debate. Se puede hacer por años o por meses, o por aquellos grandes 
acontecimientos que marcaron el tema que nos hayamos propuesto. Se 
pueden poner, por ejemplo, bajo la línea del desarrollo histórico aquellos 
aspectos que se consideren más objetivos y medibles, y encima de la línea los 
que se puedan considerar más de opinión, o con distintas versiones. 
 
Hay muchas formas de hacer una Línea del Tiempo, y la innovación es algo que 
ayudará a que el colectivo se sienta más protagonista. Por eso no se trata de 
hacerla perfecta según un manual, sino más bien tal como la gente vaya 
proponiendo. Seguro que la inventiva o iniciativas de dibujo de unas personas 
estimula a otras. Es importante que  se recojan todas las versiones y que no se 
entre en disputas sobre si esto fue así o de tal otra forma. Vale la pena poner 
algunas de las afirmaciones entre interrogantes, a la espera de poder saber 
mejor cómo fue. Tal vez sea uno de los motivos para preguntar a la población, 
que desde ese momento pasa a ser nuestro punto de referencia, con más 
autoridad que los reunidos en esa ocasión. 

 

 
Imagen 1. Línea del tiempo en una sesión formativa en Madrid 

 
En el caso de la imagen, por ejemplo, se han colocado los aspectos positivos 
sobre la línea y los negativos bajo ella. Además, se han señalado con un círculo 
rojo tres momentos cuyos analizadores dividen a los participantes, pues mientras 
que para unos es positivo, para otros no (posteriormente, podrá servir para 
reflexionar sobre ello).  
 
La Línea del Tiempo se puede dejar abierta para que se pueda ir completando 
más adelante, o con más datos o informaciones que no se conocían en la primera 
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sesión. Esto puede ser muy útil al principio porque sobre el pasado, y en especial 
sobre algunos analizadores históricos (acontecimientos que han marcado la vida 
social) la gente tiene una opinión formada, que siempre es un punto de partida. 
bƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ƭŀ άǾŜǊŘŀŘ ƻōƧŜǘƛǾŀέ Ŏƻƴ ǇǊŜǘŜƴǎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŜȄŀŎǘƛǘǳŘΣ ǎƛno de las 
verdades que se hayan ido construyendo hasta el momento, y sobre las cuales 
hay un cierto consenso, o bien disputas que conviene saber desde el principio. 

 
 

   MATRIZ DE PREGUNTAS Y PRIMERAS IDEAS 
 

Otra buena forma de avanzar en la elaboración de un proyecto, al principio, es  
intentar volcar (primero de forma individual y luego grupal ςcon el equipo motor 
por ejemplo-) todo aquello que ya sabemos o intuimos sobre nuestro caso, y las 
primeras ideas sobre cómo armar el proceso. Aquí proponemos unas tablas y 
unas preguntas que podrían servir en esta tarea, aunque lo importante es que se 
adapten en cada caso a las necesidades concretas.  
 
 

 
Territorio y 

medio- 
ambiente 

Población 

Actividad 
económica y 

recursos 
financieros 

Política y 
organización 

social 

Historia e 
Identidad 

¿Qué sabemos? 
(problemáticas, buenas 
prácticas, etc.) 

     

¿Qué no sabemos?      

¿Qué intuimos? 
(hipótesis) 

     

¿Qué prevemos? 
(tendencias) 

     

 
 
 

III.2.  GRUPOS DE TRABAJO 
 
Cuando estamos inmersos en un proceso de participación nos encontramos con 
múltiples situaciones y circunstancias que lo rodean e influyen. Hay que tener cuidado 
de no quedar marcados desde el principio y perder una cierta independencia que 
puede ser beneficiosa para facilitar el proceso.  
 
Naturalmente entramos en contacto con todas aquellas personas y sujetos que en 
mayor o menor medida lo protagonizan, o participan, o lo observan a distancia. El 
contacto y relación con estos sujetos adquiere dimensiones diferentes según sean los 
intereses, compromiso, ocupación, etc. de tales actores sociales.  
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El Grupo Motor (GM) 
 
Es un equipo mixto de personas, constituido por personas vecinas voluntarias y 
técnicas. Se trata de vernos con cierta estabilidad con algunas personas (tres-cuatro 
como mínimo) con las que es posible trabajar de forma continuada, en sesiones 
semanales o quincenales. No es necesario ni recomendable que sean personas 
representativas, pues algunas de ellas nos pueden apartar a otras que les vean con 
malos ojos. Es mejor personas poco conocidas, como algunas señoras que están en 
educación de adultos o unos jóvenes que quieren aprender estos dispositivos técnicos, 
o gentes que en general tengan tiempo disponible y ganas y no sea por motivos de 
protagonismo o rivalidades.  

 
Este conjunto de personas son a la vez fuente de información (nos ayudan a recabar 
datos acerca de su entorno y sobre las redes de relaciones existentes) y núcleo del 
proceso, participando activamente según su interés, disponibilidad, actitudes, 
capacidades y formación, en las diferentes etapas del proceso. Por su parte, las 
personas que den el apoyo técnico en el proceso dentro o fuera del Grupo Motor, 
según se vaya organizando, irán debatiendo las diversas etapas del trabajo, tanto en 
los contenidos y en los métodos. 

 
Se pueden hacer dinámicas de grupo, provenientes tanto de la Educación Popular 
como de la Animación Sociocultural, ya que estas permiten que el grupo se conozca, se 
fortalezca como tal y auto organice su propio proceso.  Los socio-dramas, juegos de rol 
(rol-playing), etc., son formas a la vez divertidas y muy interesantes para provocar 
auto-criticas y conjuntar a los grupos. Pero hay muchas formas flexibles de auto-
organizarse, incluso sin reuniones, paseando o haciendo tareas concretas. 
 
El Grupo Motor debe quedar abierto a nuevas incorporaciones, por lo que haremos la 
invitación en todas aquellas ocasiones que se nos presenten. 
 

 
Una advertencia: en este tipo de trabajo con grupos estables y permanentes (en 
el espacio y en el tiempo), nos vamos a encontrar, seguro, con tensiones y 
dificultades derivadas de la propia interacción grupal, que hay que afrontar y 
resolver de la manera más constructiva para el proceso.  

 
 

DERIVA o TRANSECTO 
 
Hacer una άŘŜǊƛǾŀέΣ άǾƛŘŜƻ-ǇŀǎŜƻέ ƻ άǘǊŀƴǎŜŎǘƻέΣ puede ayudar a tomar 
contacto con sectores de la población no tan organizados, pero que pueden 
interesarse en el proceso participativo. Estas técnicas, que se han usado 
normalmente en el llamado Diagnóstico Rural Participativo (DRP), permiten 
sistematizar los primeros sentimientos que tiene la gente sobre el territorio que 
habita. 
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Consisten en caminar por un barrio, por un pueblo o por una zona rural, con 
gentes del lugar que nos puedan ir contando lo que vamos viendo, e 
intercambiando con ellas nuestras impresiones o preguntas. Se puede hacer 
planificando una grabación con una cámara, por ejemplo, de forma que esto 
sirva de excusa para que quienes nos acompañen, y también personas o grupos 
que nos encontremos, puedan ir dando sus primeras opiniones, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El que escuchemos y no juzguemos las opiniones que nos dan, el que 
compartamos conversación sin pretensiones de quien sabe más, etc. son 
elementos para crear un buen ambiente de confianza inicial. Aparte de la 
información que vamos obteniendo, que siempre viene bien, y que podemos ir 
registrando en algún cuaderno o ficha del recorrido. 
 
Luego todo esto es un material que se puede analizar para vernos a nosotros 
mismos y a la gente, y establecer unos primeros análisis de los dolores de cada 
cual.  Como es muy útil el conocernos como grupo y el saber de los prejuicios 
que cada un@ tenemos, estos auto-análisis al comenzar pueden ser una forma 
de pasar un buen rato e irnos sincerando sobre los intereses de cada cual. Ver 
ǳƴŀ ǎŜǎƛƽƴ ƎǊŀōŀŘŀ ŘŜ άƧǳŜƎƻ ŘŜ Ǌƻƭέ ƻ ǳƴ ǇŀǎŜƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƎŜƴǘŜ ŘŜ ƭa localidad, 
puede ser motivo para ponernos de acuerdo en formas básicas de trabajar 
juntos.  
 
No se trata de hacer psico-dramas muy profundos, sino de un juego que 
ǇŜǊƳƛǘŀ ǎŀŎŀǊ άŘƻōƭŜǎ ƭŜƴƎǳŀƧŜǎέ Ƴłǎ ƻ ƳŜƴƻǎ ƻŎǳƭǘƻǎΣ ȅ ŀ ǎŜǊ ǇƻǎƛōƭŜ ǊŜƝǊƴƻǎ 
en grupo para crear ciertas confianzas. Reflexionar en grupo sobre los gestos y 
expresiones no verbales puede dar mucho juego. 
 

 
La Comisión de Seguimiento (CS) 

 
En la Comisión de Seguimiento pueden estar presentes los  promotores de la 
investigación, organismos públicos, técnic@s del equipo, el Grupo Motor y todas las 
personas del lugar o del tema que se sientan representativas. Esta Comisión se 
mantiene informada de la marcha y desarrollo del proceso de participación. La 

(de izq. a derecha) Imagen 1 : Deriva de estudiantes de arquitectura en el Workshop 
de Palma Palmilla. Imagen 2 Deriva por Málaga capita l. Grupo de investigación Cartac 
(registro audiovisual, en fotografías y notas). Imagen 3 : Sistematización de una 
deriva. Grupo de investigación Cartac en la Casa Invisible de Málaga.  
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comisión se reúne de forma periódica al final de cada una de las fases claves del 
proceso, cada mes o cada varios meses. 
 
La Comisión de Seguimiento es una pieza esencial dentro del proceso participativo, 
ejerciendo de supervisora de la negociación en ciertos momentos claves. Es en estas 
sesiones informativas donde se van confrontando los primeros resultados obtenidos y 
donde se pulsan las actitudes y reacciones que éstos despiertan, haciendo posible una 
primera proyección del auto-diagnóstico o de las soluciones o acciones que pudieran 
ponerse en marcha. Es un lugar de acuerdos básicos. 
 
 

La CS frena la prepotencia en la que el Grupo Motor tiene tendencia a instalarse 
al verse protagonista del proceso. Y es además para los representantes políticos 
un sano ejercicio de democracia participativa, por ejemplo, cuando se 
incorporan de esta forma a la gestión municipal las necesidades y propuestas 
del resto de agentes sociales implicados. Es muy importante que las 
instituciones se comprometan a realizar lo que se acuerde en el proceso. 
 

 
 
 
 
 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE  
EL GRUPO MOTOR Y LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 Composición Características Participación en el 
Proceso 

Compromiso de los 
participantes 

Dinámicas de 
grupo 

Papel técnicos 
externos 

G
R

U
P

O
 M

O
T

O
R 

¶ Equipo mixto 
de personas 
interesadas 
(vecinos, 
voluntarios y 
técnicos) 
 

¶ Grupo en 
construcción para 
un trabajo. 

¶ Construcción de 
identidad grupal 
para una tarea 
concreta. 

¶ Es protagonista  
pero al servicio 
del proceso. 
 

¶ Fuente de 
información 

¶ Auto-formación 

¶ Preparar 
análisis y 
diagnóstico 

¶ Elaboración de 
Plan de trabajo. 

¶ Compromiso y 
responsabilidad 
con el proceso 

¶ Mayor 
probabilidad de 
implicarse en la 
acción 
 

¶ Informantes 
clave 

¶ Derivas y 
transectos 

¶ Grupo 
nominal 

¶ Tormenta de 
ideas 

¶ Role-playing 

¶ Mapeos 

¶ etc. 

¶ Animación 

¶ Formación 

¶ Información 

¶ Orientación 

¶ Resolución de 
conflictos 

C
O

M
IS

IÓ
N

 D
E

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O 

¶ Representante
s de la 
administración 

¶ Promotores del 
Proceso 

¶ Asociaciones 
representativa
s 

¶ Grupo Motor 
 

¶ Reuniones de 
trabajo estable 
pero de baja 
periodicidad 

¶ Participación 
activa en la 
supervisión y 
seguimiento del 
proceso. 
 

¶ Negociación 
inicial 

¶  Sesiones 
informativas al 
final de cada 
fase 

¶ Discusión de 
diagnóstico y 
negociación de 
propuestas 
 

¶ Disponibilidad y 
responsabilidad en 
el seguimiento del 
proceso 

¶ Refuerza su 
implicación en la 
negociación y 
difusión de 
diagnóstico y 
propuestas. 
 

¶ DAFO 

¶ Paneles de 
expertos 

¶ Material 
audio-visual 

¶ Gráficos 

¶ Tormenta de 
ideas 

¶ Etc. 

¶ Información 

¶ Negociación 

¶ Concienciación 

¶ Evaluación 
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Se intentará hacer converger los diferentes conjuntos de sensibilidades latentes 
detectados en este proceso de arranque (generar consenso en lo que respecta a la 
demanda sobre el tema que se cree central y los objetivos a marcar).  
Esto se puede hacer con un dispositivo técnico como es hacer un DAFO entre los 
asistentes a una Comisión de Seguimiento. En Latinoamérica se conoce como FODA. 
 
 

LA TÉCNICA DAFO o FODA        
 
Es una matriz que nos permite definir y contextualizar una situación 
problemática en una localidad a partir de cuatro marcos de análisis: 
Debilidades,  Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Conviene trabajar en 
grupos pequeños y luego llevarlo a una reunión plenaria, para poder discutir el 
sentido por contraste de lo construido en cada grupo y finalmente entre todos.  
 
Una forma de aplicar esta técnica puede ser la siguiente:  
 
Se plantea el tema/objeto del proceso de forma clara y concisa. A partir de aquí 
el grupo hablará, a través de una lluvia de ideas, sobre los aspectos positivos o 
άŘŜ ŞȄƛǘƻέ ǘŀƴǘƻ ǎƛ ǎƻƴ ƛƴǘŜǊƴƻǎ όFortalezas) como externos (Oportunidades) 
que relacionan ese tema con el territorio.  
Las ideas sobre las que se esté de acuerdo se van escribiendo sobre un panel.  
 
Posteriormente, también mediante lluvia de ideas se escriben los aspectos 
ƴŜƎŀǘƛǾƻǎ ƻ άŘŜ ǊƛŜǎƎƻέΣ ƛƴǘŜǊƴƻǎ όDebilidades) o externos (Amenazas), que 
también es importante tener en cuenta, y también se ponen los consensos en 
el panel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 

 

 
 
 
 
 

EJEMPLO DE MATRIZ DAFO 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: En un barrio periférico y con graves carencias de la 
ƭƻŎŀƭƛŘŀŘ ά·έ ǎǳǊƎŜƴ ōǊƻǘŜǎ ŘŜ ǊŀŎƛǎƳƻ ȅ ŀŎǘƛǘǳŘŜǎ ŘŜ rechazo entre la comunidad española y los 
colectivos de inmigrantes recién llegados y en creciente aumento. Las organizaciones ciudadanas abren 
un debate en torno al conflicto y piensan cómo actuar sobre él. Los elementos que se incorporan al 
análisis DAFO podrían ser los siguientes: 
 

 CIRCUNSTANCIAS 
NEGATIVAS 

(Factores de Riesgo) 

CIRCUNSTANCIAS 
POSITIVAS 

(Factores de éxito) 

 
CIRCUNSTANCIAS 

INTERNAS 
(Lo que depende más de 
nuestras posibilidades) 

 

DEBILIDADES 
 
¶ Posiciones y actitudes 

racistas en el propio seno 
de las organizaciones 
sociales de la zona 

¶ Desconocimiento del 
fenómeno de la inmigración 
y de los referentes 
culturales de la población 
inmigrante ... 

¶ Etc. 

 

FORTALEZAS 
 
¶ Existencia en la zona de 

organizaciones ciudadanas 
orientadas hacia y/o con 
experiencia en la acción 
solidaria 

¶ Existe un pequeño núcleo 
de inmigrantes ya asentados 
en la comunidad y que 
ejercen una labor positiva 
de mediación intercultural 

¶ Etc. 
 

 
CIRCUNSTANCIAS 

EXTERNAS 
(Lo que depende de otros 

factores que no controlamos) 

 

 

AMENAZAS 
 
¶ Posible agravamiento del 

conflicto latente entre la 
vecindad  por una 
información de la TV. 

¶ Utilización política del 
conflicto por parte de las 
agrupaciones políticas 
locales 

 

 

OPORTUNIDADES 
 
¶ Las fiestas del barrio como 

oportunidad de encuentro y 
convivencia lúdica 

¶ La Escuela como espacio de 
comunicación y educación 
intercultural 

¶ Etc. 
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LA TÉCNICA DRAFPO        
 
Una variante del DAFO que puede tener similares y otras aplicaciones es la 
técnica DRAFPO, donde los elementos son: Debilidades, Resistencias, 
Amenazas, Fortalezas, Potencialidades y Oportunidades.  
 
En esta nueva matriz se tiene la posibilidad de utilizar en una sola técnica la 
visualización de los aspectos positivos y negativos de la problemática o tema 
de estudio, junto a la formulación de las acciones que se podrían llevar a cabo, 
solos o con otros para que esos elementos identificados nos resulten 
favorables, ya sean debilidades, resistencias o amenazas, o para que los 
mantengamos y reforcemos si son fortalezas, potencialidades u oportunidades. 
 
Tanto el DAFO como el DRAFPO pueden a su vez, ampliarse para abarcar las 
acciones necesarias para acometer los distintos elementos detectados.  Esto 
puede ser particularmente útil cuando las circunstancias aconsejan no 
prolongar el proceso en el tiempo (ciclo corto) si queremos obtener resultados 
participados (cuando trabajamos con algunos colectivos en determinadas 
circunstancias). 

 
 
 
 

Sean cuales sean las técnicas que escojamos, lo importante es tener claro 
el objetivo con el que la aplicamos y ajustarlas a los intereses del proceso 
si es necesario. En ocasiones el DAFO o el DRAFPO pueden ser técnicas 
válidas para esta fase inicial y en otras para otras etapas del proceso. En 
este capítulo resumimos algunas de ellas, pero existen muchas más en 
manuales de dinámicas de grupo.  
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EJEMPLO DE DRAFPO. Matriz realizada por técnicos de una institución pública en relación a su trabajo profesional  
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III.3.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Una vez constituido el grupo de trabajo puede ser un buen momento para elaborar un  
cronograma de todo el proceso, que nos ayudará a tener una visión global de nuestro 
plan de trabajo a corto y a largo plazo. El cronograma puede hacerse por semanas y/o 
meses, poner más o menos detalles, añadir las responsabilidades de cada miembro del 
equipo de trabajo, en definitiva,  rectificarse/actualizarse según las necesidades. 
 
Hay muchas maneras de hacer un cronograma. El grupo deberá escoger aquella 
modalidad que le permita un mejor seguimiento del proceso. Asimismo puede ser un 
buen instrumento para la auto-evaluación del trabajo de gestión del grupo. 
 

EJEMPLO DE CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 

Planteamiento inicial 
tema y objetivos 

           

Negociación con 
actores sociales y 
presentación pública 

           

Recogida de 
información 

           

Reuniones de la 
Comisión de 
Seguimiento 

                

Grupo Motor y 
posibles reuniones  

                      

Taller de mapeo y 
muestra 

           

Entrevista a expertos 
ǇŀǊŀ ƭŀ άƎǳƝŀέΦ 

            

Trabajo de campo 
(Talleres, entrevistas) 

            

Análisis de frases 
recogidas 

           

Presentación Auto-  
Diagnóstico  

           

Talleres de 
devolución creativa 

           

Planes de acción 
integral y sustentable 

           

Evaluación 
(rectificaciones o 
mejoras) 

            

Programación 
operativa 
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III.4.  DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 
Todo el proceso de rastreo anterior nos sirve como una plataforma muy útil para el 
montaje de un taller para la presentación del proyecto a todos los agentes sociales 
con los que ya hemos contactado y con los que  aún no lo hemos hecho y quizá 
también nos sirva como primer taller de auto-diagnóstico. 
 
Los objetivos de este taller son varios:  
 

¶ dar a conocer el proyecto, suscitar el interés (la gente tiene que verlo como útil, 
que les sirva para algo, como propio),  

 

¶ animar a la participación en el mismo (aquí ya se puede hablar con gente para los 
grupos de trabajo)  

 

¶ recoger sugerencias y demandas con respecto al tema de análisis. 
 
 

 
Cuidar con atención la convocatoria: sirve la convocatoria informal (por 
teléfono, oral, etc.) pero también hay que hacerla formalmente, aunque 
sin burocracias que nos puedan alejar a la gente. La hora y el día de la 
convocatoria son muy importantes; tenemos que  ser flexibles según la 
disponibilidad de la gente y estar atentos a posibles eventos que vayan a 
tener lugar para no coincidir (una fiesta, un partido de fútbol ...). 
 
Si es posible, es importante aprovechar el contacto con algunas personas, 
entidades u organismos para que apoyen la convocatoria. Si facilitamos y 
animamos la participación de algunas personas/grupos en el arranque, 
esto fomentará su implicación durante el resto del proceso (pero 
ǇǊƻŎǳǊŀƴŘƻ ǉǳŜ ƴƻ ǎŜ ǾŜŀ ǎƻƭƻ Ŝƭ ǇǊƻǘŀƎƻƴƛǎƳƻ  ŘŜ ŀƭƎǳƴŀ ƎŜƴǘŜΧύΦ Hay 
que cuidar mucho no ser sectarios ni parecerlo. 

 
 
 

El equipo multimedia 
 

Cada vez  se vuelven más importantes las tareas de difusión con la prensa o medios 
locales,  manejar aparatos de grabación (videos, etc.) o establecer una red con los 
medios de internet. Siempre se puede encontrar a algún muchacho/a que se anima a 
montar un pequeño equipo que sirve para dar estas coberturas. 
 
Debemos cuidar estos primeros contactos y con cierta regularidad deben ser partícipes 
del proceso. No solo usar el  teléfono, pues con las nuevas tecnologías se pueden hacer 
muchas innovaciones y la gente se puede sentir así gratificada. No se trata de 
estructuras rígidas de funcionamiento, sino de maneras flexibles de colaboración. 
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Todos iremos incorporándonos al mismo proceso como Comunicadores Informales o 
Formales.  
 
Por ejemplo es importante estudiar qué personas de todas las culturas o sensibilidades 
que pueda haber en una comunidad deban estar en una rueda de prensa, o en una 
foto del proceso. Sin duda, siempre hay líderes que quieren destacar, y esto es 
inevitable, pero se pueden ir repartiendo los papeles, haciendo que haya varios 
portavoces en lugar de uno solo y que se hagan las presentaciones colectivamente. 
Se puede explicar que por bien del proceso es mejor que sean más las cabezas visibles 
que menos, etc. 
 
 

Utilizar los medios de comunicación locales (radio, televisión y prensa) 
para la difusión: si los tenemos en cuenta desde el principio y los hacemos 
sentir parte del proceso, ellos también nos darán cancha a lo largo del 
mismo. 
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III.5.  MAPEO INICIAL Y MUESTRA SIGNIFICATIVA 
 
Tras estos primeros pasos, es hora de que nos demos cuenta de hasta dónde no están 
incorporadas al proceso muchas de las fuerzas sociales y sectores que podrían estar. 
Para ello es interesante que cada cual pueda aportar unas listas bastante completas de 
los sectores que conoce o de los que tiene referencia. Los objetivos de un primer taller 
pueden ser los siguientes:   
 
× 9ƭŀōƻǊŀǊ ǳƴ ǇǊƛƳŜǊ άƳŀǇŜƻέ ό{ƻŎƛƻƎǊŀƳŀύ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ƳŀƴǘƛŜƴŜƴ Ŝƴtre sí 

los diferentes actores sociales presentes en el territorio (instituciones, tejido 
asociativo y población en general). 

× Comprobar que además de a las organizaciones tenemos en cuenta a la gente no 
organizada. Hasta qué punto contamos  con los sectores afines o amigos, con los 
sectores opuestos o simplemente diferentes. Hasta que punto contamos con los 
sectores de poder económico o simbólico o con sectores precarios, etc. 

× Para algunos grupos locales puede servir de auto-critica cuando se dan cuenta por 
ellos mismos de que apenas conocen a otros grupos o sectores que también actúan 
en estos temas. Este ejercicio tiene una parte de ubicación de grupos, instituciones 
y de sectores no organizados, y otra de conocimiento de las relaciones de 
confianza o de temores.  

 
 
 

EL SOCIOGRAMA  (MAPA DE RELACIONES) 
 
Es un instrumento que nos va a permitir visualizar a los actores y grupos 
sociales presentes en el territorio y trazar las conexiones existentes entre 
ellos1. Sirve para darnos cuenta de lo aislados o no que podemos estar en las 
tareas que nos proponemos, y de las alianzas que precisamos y debemos hacer; 
ȅ Ŝƴ ŜǎǘŜ ǎŜƴǘƛŘƻ ŀ ǉǳŞ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ƻ ƎǊǳǇƻǎ άǇǳŜƴǘŜέ ŘŜōŜƳƻǎ ŜƴǘǊŜǾƛǎǘŀǊ  
para poder saber cómo colaborar en tareas comunes. También visualizaremos 
qué antagonismos son previsibles que nos aparezcan y cómo contrarrestarlos. 
Todo ello ponderando no sólo los números de personas que puedan estar en 
cada situación, sino cuáles son sus pesos y fuerzas reales de tipo socio-político y 
su capacidad de ayuda en nuestras estrategias. 
 
Una posible aplicación de la técnica es repartir tarjetas en blanco: Unas con 
forma triangular para representar a actores con mucho poder simbólico o de 
convocatoria (y posiblemente externos al lugar concreto). Otras rectangulares 
para representar a los actores sociales organizados y locales. Y otras circulares 
para representar a sectores de población no organizados, que suelen ser la 

                                            
1 Hay que diferenciar entre sociograma y organigrama. Éste último se refiere a las relaciones generalmente 
jerárquicas y formales que existen entre los niveles o los miembros de una organización o grupo formal, como el 
presidente, secretario, tesorero, vocales, etc de una asociación, mientras que el sociograma refleja las relaciones 
que la gente nos dice que existen (Confianzas, miedos, etc, entre personas, grupos y sectores organizados o no 
organizados como pandillas, lugares de encuentros). 
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mayoría o para personas que se considera que son relevantes para el proceso. 
Cada cual rellena las tarjetas con los diferentes protagonistas existentes en el 
territorio y las pone sobre una pizarra o papel-continuo en una pared o una 
mesa para después relacionarlas.  
 

 
Esquema básico para establecer un mapa de relaciones sociales (sociograma inicial) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilizaremos flechas que unan los diferentes actores en términos de relación 
fuerte (de dependencia, de colaboración...), débil (de aislamiento, de 
desinterés, de temporalidad...), de conflicto, sin relación, relaciones indirectas 
(un actor con otro a través de un tercero), etc. En el grupo se debate hasta 
llegar a un cierto consenso. Se reflexiona sobre las zonas donde el mapa se 
hace más denso en sus relaciones, donde estas se hacen más intensas, los 
bloqueos existentes, los elementos articuladores (dinamizadores) y los espacios 
vacíos de actores o de relaciones. 
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EJEMPLOS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 Es interesante que la 
representación gráfica 
y la definición de las 
relaciones las 
reinventemos según la 
realidad de cada 
localidad y para cada 
momento del proceso. 
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Este es el Sociograma del Programa de Participación Ciudadana en un barrio, con 
la organización acordada para llevar a cabo el plan de acción por medio de la 
Comisión de Seguimiento y los grupos  específicos de trabajo. Junto con el grupo 
técnico que asesora, la Asociación de Vecinos y algunas otras 
entidades formaría el conjunto de acción del Proceso. 
 
Al hacer estos mapas también es muy interesante intentar definir aquellos 
ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ άcomunicadoresέ όǇŜǊǎƻƴŀǎΣ ƎǊǳǇƻǎΣ ŜǘŎΦύ ǉǳŜ ŀŘǉǳƛŜǊŜƴ ǳƴ ǇŜǎƻ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ǳƴƻǎ ƴƛǾŜƭŜǎ Ŏƻƴ ƻǘǊƻǎΥ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ƭƻǎ άǇǳŜƴǘŜǎέ 
entre lo asociativo, o con sectores de la población, o con algunas Instituciones, 
etc. 

 
Al desarrollar el sociograma, empezaremos a definir cuáles son los espacios de 
alianza y los de conflicto (que hay que desbloquear) para así tener una idea lo 
más aproximada posible de los actores protagonistas de las propuestas de 
acción. Esto se concretará mucho más en la fase siguiente de devolución y 
negociación. A continuación hemos puesto el ejemplo de unos conjuntos de 
acción, o agrupaciones de intereses y confianzas (el azul y el verde) tomados de 
un caso real en Perú del conflicto de los campesinos que cultivan coca, donde los 
grupos y colectivos intermedios deben decidir cuál es su propia estrategia. 
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En el siguiente  gráfico, lo que más interesa es conocer la ubicación sobre el mapa de 
los actores, los espacios de encuentro donde se producen de manera especial las 
relaciones, los lugares más significativos para la gente, así como los vínculos entre los 
actores que puedan quedar representados en el mapa. 
 
 

 
 

E. Dabas. Provincia de Chaco (Argentina) 

 
 






































































































