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Resumen 

En las últimas décadas, el diseño de políticas 
públicas ha convocado diversas disciplinas para 
la generación de nuevas formas de construir co-
nocimiento destinado a atender las necesidades 
y oportunidades. En América Latina, el carác-
ter multicultural/pluriétnico de las sociedades 
ha suscitado especial interés para su diseño. El 
estudio de caso permite localizar experiencias 
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y realizar comparaciones en lecturas complejas 
y detalladas de los fenómenos presentes en los 
territorios. A partir del análisis comparado de 
cuatro experiencias lideradas por la Universi-
dad Nacional de Colombia, con enfoque de 
innovación social, se describen los contrastes 
y matices encontrados en la interacción de 
ecosistemas locales de colaboración. Se propo-
ne el pensamiento complejo y el enfoque de 
innovación social, para entender los aportes a 
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la paz desde la mediación de la academia en la 
interacción con saberes locales, fundamental 
en la consolidación de procesos comunitarios y 
territoriales, para así establecer recomendacio-
nes al diseño multiactor de políticas públicas 
en el posacuerdo.

Palabras clave: contrastes y matices; extensión 
universitaria; innovación social; cocreación y 
diseño; diseño multiactor de políticas públicas.

RECOMMENDATIONS TO THE MULTI-

STAKEHOLDER DESIGN OF BOTTOM-UP 

PUBLIC POLICIES. COMPARED ANALYSIS OF 

ACADEMY’S SOCIAL INNOVATION FOR PEACE 

EXPERIENCES

Abstract 

In recent decades, the design of public policies 
has gathered diverse disciplines to propose 
new ways to build knowledge destined to he-
ed society’s needs and opportunities. In Latin 
America, the multicultural and pluriethnic 
character of the societies has supposed special 
interest to their design. The case studies allow 
to locate experiences and to build compari-
sons and detailed and complex readings of 
the phenomena present within the territo-
ries. Through the compared analysis of four 
experiences led by the National University of 
Colombia, with a social innovation approach, 
this paper describes the contrasts and nuances 
found in the interaction of local ecosystems of 
collaboration. Morin´s complex thinking, and 
the social innovation approach are proposed 
to analyze the contributions of the academy 
in the scenario of peacebuilding, through the 

role of mediation in the interaction of local 
knowledge.  This is fundamental for the conso-
lidation of territorial communal processes, and 
to establishing potential recommendations for 
the multi-stakeholder design of public policies 
in the pos-accords scenario.

Key words: Contrasts and nuances; knowled-
ge transfer; social innovation; co-creation 
and design; public policies multi-stakeholder 
design.

EL ROL DE LA ACADEMIA Y DEL ECOSISTEMA 

LOCAL DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL MARCO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El presente documento inicia presentando la 
problematización del enfoque de innovación 
social en el marco del desarrollo territorial, 
mediado por la Academia. La discusión se sitúa 
en la misión de la extensión universitaria, que 
busca dinamizar el talento humano y el cono-
cimiento desde la investigación para ponerlo 
al servicio de la sociedad, lo que le permite a la 
academia mantenerse vigente y en acción res-
pecto de los problemas y las oportunidades de 
la sociedad a partir de una relación simbiótica 
con las comunidades y los territorios. Surge 
así una compleja lectura de particularidades 
del contexto, fundamentales en el diseño de 
política pública, en su componente de iden-
tificación de problemas/necesidades (pero 
también de oportunidades). En palabras de 
Medellín (2004), “los contextos emergentes 
no solo entrañan una nueva forma de regu-
lación gubernativa de las relaciones sociales, 
sino que también imponen límites acerca de 
lo que puede y no puede ser incorporado en 
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el ejercicio de gobierno”. De otra parte, Canto 
Saenz resalta que la participación ciudadana 
puede, en algunas situaciones, incluso no ser 
deseable (2000). Es en este punto donde el 
enfoque multiactor y el rol de la mediación 
merecen ser introducidos. 

La revisión sistemática de literatura lide-
rada por Edwards-Schachter y Wallace (2017), 
sintetiza magistralmente el concepto de inno-
vación social desde tres perspectivas compre-
hensivas para el análisis de los casos de estudio 
propuestos en este documento: 1) a partir de 
las nuevas prácticas sociales emergentes; 2) 
nuevas relaciones sociales en los contextos lo-
cales; 3) la potencial incidencia en las formas de 
gobernanza y las políticas públicas. El enfoque 
multiactor que propone la innovación social 
permite que estas mediaciones generadas desde 
la academia resalten los matices y contrastes 
que se presentan en los territorios, indispensa-
bles para una nueva visión de la política pública 
(Velásquez, 2009; Cairney y Weible, 2018). 

Complementando el piso teórico del 
presente análisis, se busca aportar una lectura 
desde el pensamiento complejo del fenómeno 
(Morin y Pakman, 1994), a partir de los mati-
ces y contrastes de las dinámicas de gobernanza 
local, de las formas de activismos, de la legi-
timidad del conocimiento local y de las jerar-
quías invisibles presentes en los territorios. Sin 
embargo, este abordaje no implica la búsqueda 
de “soluciones definitivas” en un ámbito de lo 
que podemos denominar problemas retorcidos 
(Rittel y Webber 1973). Los problemas retor-
cidos representan aquellos abordajes que no 
pueden plantearse desde el modelo cognitivo 
de las ciencias básicas o disciplinas como la 
ingeniería, que tienen soluciones “definiti-

vas”. Se caracterizan porque: no tienen una 
formulación definitiva, no son medibles, cada 
problema es un síntoma de otro problema en 
un nivel superior de complejidad, y no con-
templan límites de tiempo (Radzikowska et al., 
2019, p. 95). Este abordaje contempla raíces 
comunes con el pensamiento complejo y son 
frecuentemente usados en simultáneo para 
analizar problemas diversos (Ramalingam et 
al., 2014, p. 11). Catron (1981) propone tres 
componentes fundamentales: el problema on-
tológico (o de existencia) de los problemas, el 
epistemológico (nuestra habilidad para enten-
derlos), y el ético (nuestra habilidad para actuar 
correctamente) en relación con los problemas 
percibidos.

El enfoque de bottom-up, empleado ini-
cialmente en la política pública para el análisis 
de la implementación, encontró su aplicación 
en también en la fase de diseño (Canto, 2000). 
De otra parte, esta discusión top-down/bottom-
up también se instaló en los estudios de paz, 
donde el enfoque “desde arriba” se interpreta 
como un proceso oficial implementado verti-
calmente y liderado por actores en situación 
de poder (Richmond, 2005). El enfoque de 
análisis de la paz “desde abajo” se comienza 
a teorizar con John Paul Lederach a partir de 
1997 (Lederach, 1997). Merino propone para 
el caso latinoamericano el análisis desde com-
ponentes multifactoriales, sistémicos, comple-
jos y de bienes comunes (Merino y Cendejas, 
2017). Se aplica entonces la metodología de 
análisis comparado (Pérez-Liñán, 2008), para 
describir la complejidad de acciones locales de 
gobernanza en la construcción de paz, así como 
el potencial aporte desde el diseño de políticas a 
las transiciones sostenibles y justas para la con-
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solidación del territorio; asimismo, indagando 
sobre la utilidad de los procesos de innovación 
social, como componente de impulso para la 
apertura de la innovación en la gobernanza 
que recogen los conflictos socioambientales 
presentes a nivel local y en el escenario de la 
reincorporación. 

El mecanismo con el que se busca opera-
tivizar estos fundamentos teóricos es la distin-
ción entre matices y contrastes. Los matices 
presentan la descripción de las características 
que hacen parte de los casos presentados y que 
para este capítulo les otorgan una condición 
única y genuina a las experiencias. Desde una 
concepción fenomenológica descriptiva, los 
matices de cada caso se presentan tal como se 
expresaron en el momento de su desarrollo, sus 
particularidades circunscritas a la experiencia 
en sí misma e influenciadas por su contexto. 
En síntesis, los matices son la forma parti-
cular, subjetiva y contextual de presentar la 
“experiencia vivida” (Heidegger et al., 1962). 
En cuanto a los contrastes, el proceso de la 
interpretación de los hallazgos o de las expe-
riencias en el abordaje cualitativo establece la 
comparación constante como un proceso de 
contraste de las diferentes vivencias (Glaser, 
1978). A manera de discusión argumentada 
se presentan las similitudes y diferencias entre 
dichos componentes y los casos seleccionados.

Parece imperativo aprovechar los esfuer-
zos desplegados desde el actor academia para el 
diseño apropiado y apropiable de las políticas 
públicas, tanto desde el conocimiento científi-
co, como desde su capacidad de mediación en 
las comunidades y, sobre todo, desde su capa-
cidad de generar una ontología política frente 
a las interrelaciones de estos mundos (Escobar, 

2019). En palabras de Thoenig (1997), la po-
lítica pública tiene el potencial de mantenerse 
como “un campo de valor agregado tanto para 
el conocimiento especializado como para la 
práctica social y gubernamental”. En el marco 
de este documento se propone abrir el deba-
te a reflexiones sobre el papel de la academia 
frente a la construcción de paz, la innovación 
social y las experiencias humanas, pero, sobre 
todo, acerca de su potencial aplicación para el 
diseño de políticas públicas desde un enfoque 
participativo y cocreado, o lo que podríamos 
denominar como un enfoque “desde abajo, 
pero entre todos (los actores del ecosistema 
local de innovación social)”.

A partir de cuatro casos ilustrativos se 
identifica la implementación del enfoque de 
innovación social como espacio de interacción/
participación para los ecosistemas locales de 
colaboración (Reina-Rozo, 2021). Ubica-
mos el análisis en un contexto específico, la 
construcción de paz, y en un marco temporal 
preciso, posterior a la firma del Acuerdo de 
La Habana. La participación de las comuni-
dades para el desarrollo de los territorios es 
aún un reto de las políticas públicas (Oszlak 
y O’Donnell, 2008; Roth, 2004), a partir del 
desarrollo de instrumentos que buscan legiti-
mar el vínculo entre Estado y sociedad para 
una mayor incidencia de la ciudadanía en las 
etapas del ciclo de política pública (Guarda-
magna, 2018). Es de gran interés analizar el 
papel fundamental de las comunidades como 
expertas en la experiencia de su realidad, y co-
nocedoras de las características territoriales, así 
como de las dinámicas socioculturales para la 
cocreación y el diseño de soluciones en el mar-
co del trabajo colaborativo con la academia y 
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con el ecosistema local de innovación social1. 
Se trata, entonces, de la consolidación de he-
rramientas para el apoyo y diseño de políticas 
públicas desde el desaprender y producir nueva 
información (Ordóñez-Matamoros, 2013).

La evidencia empírica de la academia pro-
pone insumos valiosos para la aplicación del 
ciclo de políticas públicas en su componente 
de identificación de problemas/necesidades. La 
Universidad Nacional de Colombia, a través  
de la División de Extensión de la Sede Bogo-
tá, desarrolla la modalidad de Extensión So-
lidaria, que contempla proyectos científicos, 
tecnológicos y culturales en articulación con 
comunidades del país. Las experiencias que se 
presentan a continuación se desarrollaron en el 
marco de la misión de la Extensión Solidaria, 
y se fortalecieron, se diseñaron e implementa-
ron en el Programa de Innovación Social de 
la División de Extensión sede Bogotá (DEB).

El artículo contempla cuatro componen-
tes. En primer lugar, se presentan los casos de 
estudio desde una perspectiva de identificación 
y caracterización. En segundo lugar, se realiza 
un análisis comparado de los casos de estudio 
con el objeto de comprender, explicar e inter-
pretar (Sartori, 1994) cuál ha sido el papel de la 
academia en el desarrollo de habilidades en las 
comunidades desde el enfoque de innovación 
social. En tercer lugar, se establece un ejercicio 
de discusión e interpretación de los matices y 
contrastes. Finalmente, se abordan las con-
clusiones y recomendaciones de potenciales 
aplicaciones del análisis de matices y contraste 
para la aplicación del ciclo de políticas públi-

1 En el análisis de este documento se presenta una 
taxonomía de los actores que componen este ecosistema.

cas, y como antecedente de aplicación para 
América Latina.

CASOS DE ESTUDIO

Se aborda el ejercicio de comparación a partir 
de la investigación mediante casos de estudio, 
retomando a Yin (2009), quien propone este 
mecanismo de abordaje como un proceso li-
neal e iterativo. El objetivo de este abordaje es 
el de incidir en la construcción o el comple-
mento de teorías existentes.

Mediante una descripción de los casos se 
presentan las características generales. Cada 
caso se presenta bajo la siguiente estructura: 1) 
el papel de la DEB en cada experiencia; 2) ubi-
cación geográfica y temporal de la experiencia; 
3) tiempo de intervención de la experiencia; 4) 
aspectos relevantes y conclusiones preliminares 
de la experiencia.

Los cuatro casos de estudio fueron prio-
rizados en un ejercicio colectivo del equipo 
en tanto consolidaron experiencias en donde 
el aporte de la academia en el marco de la in-
novación social para la construcción de paz  
fue determinante. Asimismo, porque los ca-
sos permiten entender la cocreación desde 
diversas disciplinas para incidir positivamente 
en la construcción de paz para/desde/con los 
territorios y liderada por las comunidades. Las 
experiencias que se abordan son las siguientes: 

– Espacios de Re-conocimiento para la 
Paz.

– Encuentro de Diseño para el Desarrollo 
Internacional - Construyendo Paz, Reconcilia-
ción desde la Cocreación.

– Laboratorio de Innovación para la Paz 
- LabPaz.



5 2

O P E R A ,  I S S N :  1 6 5 7 - 8 6 5 1 ,  E - I S S N :  2 3 4 6 - 2 1 5 9 ,  N °  3 1 ,  j u l i o – d i c i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  p p .  4 7 - 6 9

O l g a  J a n n e t h  G ó m e z  R a m í r e z ,  H e r n á n  P é r e z  M o l a n o  y  C h r i s t i a n  C a m i l o  S á n c h e z  A c o s t a

– Narrativas para la resolución de con-
flictos, la humanización y la construcción de 
espacios de paz.

Espacios de Re-conocimiento para la Paz

Durante la vigencia 2016-2018, se planteó un 
programa de fortalecimiento de regionaliza-
ción en la Universidad Nacional (UNAL), para 
incidir en las capacidades de las comunidades, 
en territorios cercanos a sus Sedes de Frontera, 
buscando mayor y mejor participación de la 
comunidad en el Programa Especial de Ad-
misión y Movilidad Académica (Peama). Este 
programa se denominó Espacios de Re-cono-
cimiento para la Paz (ERP). Generó interaccio-
nes de diferentes disciplinas, con las actividades 
cotidianas de las comunidades de incidencia 
de la UNAL en sus sedes de Tumaco (2016 y 
2018), Guaviare (2017), La Paz (2017) y San 
Andrés Islas (2018). Contempló tres fases de 
intervención: 1) diálogo con las comunidades, 
generación de redes de confianza y diagnóstico 
de necesidades y oportunidades regionales; 
2) intervención, para desarrollar actividades 
enfocadas en la interacción del conocimien-
to académico con el conocimiento local; 3) 
socialización de resultados y exploración de 
oportunidades para generación de proyectos.

La DEB propició espacios de diálogo in-
terdisciplinario donde profesores de facultades 
(Artes, Ciencias Humanas, Ciencias, Medici-
na, entre otras), crearon estrategias para llevar 
el quehacer de sus profesiones y conocimientos 
al territorio; así como generar confianza y re-
conocimiento en la interacción con los saberes 
locales. Las interlocuciones en los territorios se 
dieron con alcaldes, gobernadores, rectores de 

colegios, profesores, egresados, fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
etc. Se movilizaron alrededor de 40 personas 
entre profesores (alrededor de 15), estudiantes 
de apoyo (20), y profesionales de apoyo para 
la gestión y coordinación de actividades en el 
territorio. En cada territorio se implementaron 
en promedio 15 talleres repartidos durante la 
semana en 55 sesiones, y contaron en prome-
dio con una participación de 1.700 personas 
de la comunidad para cada sede.

Encuentro de Diseño para el Desarrollo 

Internacional - Construyendo Paz, 

Reconciliación desde la Cocreación

En el año 2018, como resultado del acerca-
miento a las comunidades del corregimiento 
El Capricho, municipio de San José del Gua-
viare, y la comunidad de reincorporados de las 
FARC-EP del Espacio Territorial de Capacita-
ción y Reincorporación- ETCR- Jaime Pardo 
Leal, se organizó el Encuentro de Diseño para 
el Desarrollo Internacional - Construcción de 
Paz, Reconciliación desde la cocreación (IDDS 
por sus siglas en inglés). El IDDS es un encuen-
tro intensivo de diseño donde se construyen 
soluciones a problemas locales configurando 
un grupo de actores diversos quienes durante 
18 días cocrean con las personas de la comu-
nidad. Se estableció alianza con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts para la organi-
zación del encuentro. Generando espacios de 
cocreación entre comunidad de reincorpora-
dos, comunidades rurales, personas de diversas 
partes del país y de otros países, mediante el 
pensamiento de diseño para la resolución de 
problemas comunes en la región.
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El evento, desarrollado entre el 20 de 
enero y el 4 de febrero de 2018, contó con la 
participación de 85 personas, incluyendo or-
ganizadores y participantes. Tuvo una duración 
de 17 días, durante los cuales todos convivie-
ron en el mismo lugar que se adaptó dentro 
del ETCR. Asimismo, durante estas semanas 
los participantes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con los habitantes del ETCR y 
conocer las experiencias de los reincorporados 
y su tránsito a la vida civil. Se usó el proceso 
de cocreación para el fortalecimiento de capa-
cidades de la comunidad para la implemen-
tación del acuerdo de paz y para energizar la 

reconciliación entre los participantes (figura 
1) (Pérez-Molano et al., 2018).

Laboratorio de Innovación para la Paz - LabPaz

La Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá (el Centro de Pensamiento y Segui-
miento al Diálogo de Paz -CPSDP- y el Vive-
Lab Bogotá) y The Trust for the Americas de-
sarrollaron el proyecto “Laboratorio de Inno-
vación para la Paz -  LabPaz” en el año 2018, el 
cual se constituyó en un espacio de trabajo co-
laborativo que convocó a jóvenes, víctimas del 
conflicto, excombatientes, líderes, miembros  

FIGURA 1. PROTOTIPO DE MÓDULO LUDOTECA PARA LA PAZ, EL CAPRICHO, IDDS 2018. 

Fotografía: Diana Marcela Becerra Bohórquez.
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de organizaciones sociales, ambientales y 
comunitarias. Se trató de innovadores y em-
prendedores de Arauca, Bogotá, Manizales y 
Tumaco, quienes desarrollaron iniciativas que 
les permitieron apoyar a sus comunidades y 
territorios en procesos de construcción de paz. 
Durante el año 2019, el LabPaz, el CPSDP y 
la DEB trabajaron en alianza con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para la implementación de una Es-
cuela de Formación de Jóvenes Líderes de los 
departamentos del Meta y Guaviare a través 
de núcleos veredales establecidos en torno a 
los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR). Este proyecto plan-
teó el reto de llevar el LabPaz a los territorios. 
Desde 2018 se ha trabajado con más de 400 
participantes de distintos territorios como 
Arauca, Manizales, Bogotá, Tumaco, Cúcuta, 
Vistahermosa, Uribe, Mesetas y Puerto Rico 
en el Meta, y de las veredas Charras y Colinas 
del municipio de San José del Guaviare en el 
Guaviare.

La metodología utilizada fue el fruto de 
la articulación de capacidades en innovación 
social, desde un enfoque de desarrollo de ha-
bilidades. La creatividad y el talento de los 
participantes fueron el insumo para el recono-
cimiento y desarrollo de habilidades blandas 
en la resolución de problemas tecnológicos en 
la vida cotidiana. El LabPaz configuró estos 
ejercicios de cocreación en tres ámbitos fun-
damentales: 1) Aproximación a las tecnologías. 
Soberanía tecnológica y desarrollo de tecnolo-
gías apropiadas y apropiables de bajo costo para 
las comunidades; 2) Pensamiento de diseño y 
prototipado. Los participantes desarrollaron 
habilidades para la resolución de problemas 

complejos (pensamiento crítico, creatividad, 
habilidades comunicativas y trabajo colabora-
tivo); 3) Proyección estratégica. Estructuración  
de planes y acciones estratégicas en escenarios de  
futuro para la incidencia en sus territorios y 
con sus comunidades.

Narrativas para la resolución de conflictos, la 

humanización y la construcción de espacios de 

paz 

A partir de un abordaje de investigación cua-
litativa se recopilaron las experiencias de hu-
manización, construcción de paz y resolución 
de conflictos expresadas por los participantes 
posterior a su proceso en el Laboratorio de 
Innovación para la Paz. Un trabajo académico 
previo encontró que las narrativas2 (historias 
y relatos de vida) están cargadas de un valor y 
un significado. Los narradores son las personas 
que vivieron en carne propia las consecuencias 
de las violencias, y encuentran en el ejercicio de 
contar sus historias un escenario de sanación y 
de sacar a la luz el conocimiento que subyace 
en dichas vivencias. En el contexto colombia-
no, donde la violencia ha sido protagonista, 
recopilar los relatos de los participantes resulta 
ser un ejercicio relevante para reconocer los 
actores sociales y permitir a los protagonistas 

2 Las narrativas permiten mostrar de una forma di-
námica y flexible las experiencias significativas de las 
personas. Cuando se genera un momento de interacción 
humana es posible hacer uso del lenguaje oral y escrito 
para sacar a la luz la riqueza teórica que reside en una 
narrativa. Los relatos y las historias contadas son eviden-
cias de un proceso de cocreación colectiva que, de alguna 
manera, proporciona evidencias subjetivas y objetivas 
cargadas de un valor (Gómez y De Reales, 2011).
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contar sus acontecimientos, complicaciones 
y consecuencias de forma libre. Tuvo un en-
foque fenomenológico descriptivo, basado 
en Husserl y en la metodología de Colaizzi, 
para entender y describir las experiencias de 
construcción de paz, de manera inductiva. 
Las metáforas que emergieron de este ejercicio 
facilitaron pensar creativamente a partir de las 
historias de los participantes y cómo pueden 
verse a sí mismos en contexto para construir y 
asignar significados a sus escritos.

Los relatos contaron una secuencia de 
acontecimientos significativos para los actores 
sociales. Una narrativa “cobra vida” a medida 
que transita por una temporalidad y una se-
cuencia lógica (un comienzo, una situación 
problemática y un final) que, en el caso de las 
narrativas construidas en este ejercicio, estuvo 
cargado de metáforas donde los participantes 
resaltaron el espacio del LabPaz como un oasis 
en medio del desierto, un escenario propi-
cio para el intercambio, la humanización, el 
aprendizaje y el fortalecimiento de sus talentos 
como aporte a la construcción de paz en su 
cotidianidad. 

ANÁLISIS DE CONTRASTE POR VARIABLES

Se propone un análisis comparado de los casos 
de estudio con el objeto de comprender, ex-
plicar e interpretar (Sartori, 1994, pp. 29-49) 
los datos cualitativos emergentes (Atkinson y 
Coffey, 2003). En primer lugar, para tener el 
mayor control posible sobre nuestras genera-
lizaciones (Sartori, 1994, pp. 29-49), y en se-
gundo lugar, porque la comparación potencia 
la capacidad de descripción y amplía el grado 
de síntesis del fenómeno objeto de estudio 

(Pliscoff y Monje, 2003, p. 4). Se abordaron 
las experiencias de la DEB con enfoque de 
innovación social desde el análisis comparado 
de variables propuesto por Pérez-Liñán (2008). 
Más allá de establecer un carácter explicativo 
o de premisa universal, este trabajo constituye 
un punto de contraste para la interpretación 
de las experiencias presentadas respecto del 
papel de la Extensión Universitaria en el de-
sarrollo de actividades para/desde/con las co-
munidades a través el enfoque de innovación 
social. Se delimitaron las siguientes variables 
de análisis comparado: 1) población objetivo; 
2) implementación del enfoque de innovación 
social; 3) aliados y financiación; 4) productos 
o resultados. asimismo, para la comprensión 
de cada variable se emplearon los siguientes 
factores explicativos: i) variable, ii) indicador 
de la variable, iii) acciones metodológicas y 
iv) nivel hermenéutico (Munhall, 2007). Pa-
ra comprender de mejor manera el ejercicio 
realizado, en la tabla 1 se presenta la forma de 
sistematización de las variables y la utilidad de 
los factores explicativos.

En el análisis de esta variable se desta-
can al menos tres características del tipo de 
interacción con la población participante: 1) 
complementariedad de los saberes, narrativas, 
experiencias y conocimientos para el desarrollo 
de soluciones únicas a través del desarrollo de 
prototipos; 2) el conocimiento académico es 
puesto a prueba o validado en el ejercicio de 
interacción con los saberes de las comunidades; 
3) el trabajo con iniciativas colectivas permite 
que el conocimiento se adhiera al proceso y no 
de manera exclusiva a las personas.

Existe flexibilidad metodológica en tanto 
es adaptativa a la diversidad de participantes. 
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TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y FACTORES EXPLICATIVOS

Variables/
Factores 

explicativos
Indicador

Forma en la cual se re-
gistró/capturó empírica-

mente el indicador 
Nivel hermenéutico 

Población 
objetivo

Tipo de población. Descripción de la población 
con la cual se trabajó. 

Conclusiones preliminares de cada caso 
frente al tipo de población (potencialidades 
y dificultades).

Implementación 
del enfoque de 
innovación social 
(IS)

Mecanismo de imple-
mentación del enfoque 
de innovación social.

Paso a paso metodológico 
de las experiencias a través 
del enfoque de IS.

Conclusiones preliminares, identificación 
de particularidades en la implementación 
del enfoque: fallas, aciertos y aspectos por 
mejorar.

Aliados y 
financiación

Tipo de aliados y forma 
de financiación.

Identificación de aliados y 
su rol; tipo de financiación 
y condiciones.

Conclusiones preliminares, sobre aliados y la 
influencia de la fuente de financiación.

Productos y 
resultados

Tipo de productos; im-
pacto en la comunidad.

Descripción de los produc-
tos y resultados.

Conclusiones preliminares, posibles impac-
tos de productos y resultados.

Fuente: elaboración propia.

 
TABLA 2. VARIABLE 1: POBLACIÓN OBJETIVO

Caso Indicador Acción Nivel hermenéutico

Espacios de 
Reconoci-
miento para 
la Paz

1) Comunidades educativas y 
padres de familia. 2) Asocia-
ciones productivas: artesanos, 
líderes sociales. 3) Víctimas 
del conflicto armado. 4) ex-
combatientes. 5) Estudiantes 
UNAL del programa PEAMA.

Colegios: Tumaco, San José del 
Guaviare, La Paz y San Andrés. - 
Fundaciones artes y oficios, cul-
tura y emprendimiento. - Líderes 
comunitarios, indígenas, pescado-
res, - reincorporados de Guaviare, 
Cesar y Nariño.

Consolidación de alianzas con 
las comunidades para la presen-
tación conjunta a convocatorias.

IDDS: Cons-
truyendo Paz, 
Reconcilia-
ción desde la 
Cocreación

Comunidad rural de San José 
Guaviare; - Reincorporados 
de las FARC - Profesionales 
colombianos - Estudian-
tes UNAL - Profesionales 
internacionales.

Encuentros con: comunidades ru-
rales del corregimiento del Capri-
cho y con la comunidad de reincor-
porados desde el aprender-hacien-
do. Participantes de otras regiones 
e internacionales (11 países).

Ruptura de paradigmas, resigni-
ficación de los excombatientes. 
Construcción de paz, rol del lide-
razgo de los excombatientes en 
la pedagogía para la paz, gene-
ración de proyectos académicos.

Laboratorio 
de Innovación 
para la Paz

Excombatientes, víctimas del 
conflicto armado, reinserta-
dos, organizaciones sociales 
y ambientales, estudiantes 
UNAL, comunidad rural cerca-
na a ETCR en Meta y Guaviare.

Personas con apuestas por realizar 
o en ejecución. Proyectos y proto-
tipos para sus territorios y comuni-
dades; diversidad de participantes 
en tanto su proveniencia y grupo 
poblacional.

La diversidad de personas permi-
tió el acercamiento de participan-
tes que en la cotidianidad difícil-
mente se encontrarían, transfor-
mando preconcepciones sobre el 
otro desde la cocreación.

Narrativas 
para la re-
solución de 
conflictos, la 
humanización 
y la construc-
ción de espa-
cios de paz

Voluntarios de las activida-
des del LabPaz: estudiantes, 
profesionales, ciudadanos 
que aceptaron participar 
en el ejercicio de contar sus 
vivencias.

Participación voluntaria (consi-
deraciones éticas establecidas). 
Entrevistas a profundidad. Escritura 
de relatos. Aplicación metodología 
para análisis fenomenológico. Pre-
sentación y validación de resulta-
dos con los participantes.

Contar vivencias como proce-
so de crecimiento donde se re-
conocen las oportunidades que 
desarrollaron en el LabPaz. Reco-
nocerse y reconocer a los otros 
como interlocutores válidos en 
un proceso de construcción co-
lectiva de saberes.

Fuente: elaboración propia. 
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Se describe desde tres perspectivas: 1) com-
prensión de fenómenos complejos a partir 
de compartir narrativas de las experiencias de 
cocreación; 2) cocreación como ejercicio de re-
conciliación de los participantes; 3) desarrollo 
de capacidades para replicar experiencias en 
sus territorios.

TABLA 3. VARIABLE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE INNOVACIÓN SOCIAL

Caso Indicador Acción Nivel hermenéutico

Espacios de Re-co-
nocimiento para la 
Paz

Diálogo de saberes, a través de 
espacios horizontales. Atiende 
el modelo de innovación social 
desde la participación activa y 
recíproca.

1. Ajuste de las secuencias di-
dácticas al contexto local, dia-
logando con comunidades en 
grupos focales; 2. talleres y ac-
tividades de apropiación social 
del conocimiento; 3. presenta-
ción de resultados generales 
con comunidad y consolidación 
de alianzas.

Asimilación de conceptos en 
ambas vías (comunidad-aca-
demia). Generación de nuevos 
liderazgos, educación no formal 
como herramienta de construc-
ción de paz.

IDDS: Construyendo 
Paz, Reconciliación 
desde la Cocreación

Desarrollo de habilidades pa-
ra la resolución de problemas, 
mediante el uso de los recursos 
disponibles. El ciclo de diseño 
propone un mecanismo de to-
ma de decisiones a partir de ex-
perimentación, y prototipado.

1. Uso de herramientas y mate-
riales en la construcción de tec-
nologías de bajo costo; 2. adqui-
sición de información del con-
texto. Enmarque del problema, 
recursos y tiempo disponible; 
3. prototipado de soluciones de 
tecnologías de bajo costo para 
problemas locales.

Acciones de Cocreación estable-
cen mecanismos de comunica-
ción, fundamental para la recon-
ciliación. Evidenciar el potencial 
de los recursos disponibles para 
generar valor agregado a los 
problemas y oportunidades 
locales.

Laboratorio de In-
novación para la 
Paz, Escuela de for-
mación de jóvenes 
líderes

Desarrollo de habilidades y ca-
pacidades a partir de la interac-
ción de los participantes en la 
estructuración de proyectos, 
prototipos y apuestas creativas 
y cocreadas.

La implementación metodoló-
gica no ocurre en pasos delimi-
tados, existe de manera imbri-
cada a partir de la Cocreación 
en tres líneas: i) Aproximación a 
las tecnologías; ii) Pensamiento 
de diseño y prototipado; iii) Pro-
yección estratégica.

Fortalecer herramientas para 
el pensamiento de diseño, la 
planeación estratégica y la so-
beranía tecnológica. Ejercicio 
de reconocimiento de saberes, 
para el diálogo de conocimien-
tos y de cocreación.

Narrativas para la re-
solución de conflic-
tos, la humanización 
y la construcción de 
espacios de paz

Documentación de experien-
cias a través del proceso de con-
tar historias.

Narrativa de una historia o una 
vivencia de lo ocurrido, reivindi-
cando el valor de las opiniones y 
los relatos de los participantes. 
Entrevista cualitativa que pro-
porciona un espacio de escucha 
activa y de diálogo de saberes 
donde se sostienen las explica-
ciones genuinas.

Las narrativas constituyen una 
posibilidad para explicar fenó-
menos complejos como la cons-
trucción de paz a partir de fe-
nómenos menos complejos. La 
narrativa proporciona una com-
prensión válida de la realidad.

Fuente: elaboración propia. 

Actores agrupados en cuatro sectores: 
comunidad, gobierno, cooperación interna-
cional y academia. En cuanto a los recursos 
involucrados podemos hacer una taxonomía 
de aquellos aportados por las partes:

– Comunidad: tiempo, espacios, convo-
catoria de comunidades.
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– Cooperación internacional: metodolo-
gía, estructura de proyecto, recursos financie-
ros, recomendaciones de seguridad.

– Gobierno: espacios, medios de comu-
nicación, transportes.

TABLA 4. VARIABLE 3: ALIADOS Y FINANCIACIÓN

Caso Indicador Acción Nivel hermenéutico

Espacios de Re-co-
nocimiento para 
la Paz

Alcaldes, gobernadores, 
rectores de colegio, pro-
fesores, egresados que 
trabajan en los territorios, 
fundaciones, ONG.

La comunidad facilitó espacios, 
convocatoria y trabajo. Entes te-
rritoriales, divulgación y apoyos en 
especie. Aliados educativos: SENA, 
espacios, herramientas y transporte 
como contrapartidas. Fundaciones 
y ONG: la misión de verificación 
de la ONU, recomendaciones de 
seguridad.

La articulación con públicos y pri-
vados es importante para la gene-
ración de procesos. Es necesario 
apoyar a la representación local de 
la universidad para activar procesos 
comunitarios. Atender la recomen-
dación de aliados en la planeación 
de actividades en territorio. 

IDDS:  Constru-
yendo Paz, Recon-
ciliación desde la 
Cocreación

El ETCR Jaime Pardo Leal, 
Gobernación del Guaviare, 
ONU, Consejo Noruego pa-
ra Refugiados, Federación 
Nacional de Departamen-
tos, Instituciones Educati-
vas, Policía y Ejército

Comunidad: divulgación. Gobierno: 
apoyo logístico y movilidad. Ejército 
y policía asesoría en seguridad y 
movilidad. 
ONG: El Consejo Noruego para Re-
fugiados material y herramientas, 
ONU recomendaciones de seguri-
dad. Excombatientes: alimentación 
y hospedaje.

Descentralizar los apoyos en fun-
ción de las capacidades de los acto-
res involucrados. Los aportes de los 
aliados no implicaron transferencia 
de recursos a la Universidad. Articu-
lación de los objetivos del encuen-
tro con las metas de cada uno de los 
aliados de manera descentralizada.

Laboratorio de In-
novación para la 
Paz, Escuela de for-
mación de jóvenes 
líderes

i) interinstitucional, ii) con 
organismos de carácter in-
ternacional, iii) con comu-
nidades y actores sociales.

i) Centro de Pensamiento y Segui-
miento al diálogo de Paz, fortaleci-
miento metodológico, y adminis-
trativo; ii) Trust For the Americas y 
PNUD. Financiadores potenciaron 
procesos y proyectos particulares; 
iii) ETCR, víctimas del conflicto, 
excombatientes, desmovilizados, 
colectivos ambientales y sociales 
brindaron espacios, alimentación 
y alojamiento.

Los aliados internos permitieron su-
perar limitaciones administrativas 
y metodológicas. La cooperación 
internacional brindó financiamien-
to, los productos estuvieron en el 
marco de sus líneas de acción terri-
torial. Los participantes aportaron 
al proceso de cocreación.

Narrativas para 
la resolución de 
conflictos, la hu-
manización y la 
construcción de 
espacios de paz

Comunidad universitaria 
y participantes del LabPaz 
en un ejercicio de cocons-
trucción. La DEB fomentó 
la construcción de relatos 
de las vivencias de partici-
pantes LabPaz.

Comunidad: aportaron su tiempo y 
asistieron a las sesiones de trabajo 
programadas. Facultades de Cien-
cias Humanas y de la Salud: espa-
cios físicos y asesoría metodológica.

La evidencia de la comprensión 
puede ser de carácter racional y 
matemático, o de carácter endopá-
tico: afectivo, receptivo y artístico. 
Se construye la conexión de senti-
mientos cuando estos son narrados, 
en la conexión de las vivencias tal 
como se recuerdan y se expresan.

Fuente: elaboración propia.

– Academia: mediación, metodolo-
gía, trabajo en campo, generación de nuevo 
conocimiento.

La alineación de objetivos de cada actor 
ocurre para sumar recursos desde las partes a 
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fin de facilitar los procesos de implementación, 
sin recurrir a acuerdos formales como: la rea-
lización de convenios interadministrativos o 
acuerdos de subsidio.

TABLA 5. VARIABLE 4: PRODUCTOS, RESULTADOS Y APALANCAMIENTO DE RESULTADOS

Caso Indicador Acción Nivel hermenéutico

Espacios de Re-
conocimiento 
para la Paz

Cocreación de material de diver-
sas áreas del conocimiento como: 
producción audiovisual, narrati-
vas y generación de ilustraciones, 
tecnologías de bajo costo apro-
piadas y apropiables, desarrollo 
de habilidades y estrategias de 
aula para maestros, desarrollo 
de experimentos sencillos para 
ciencias básicas, exposiciones 
itinerantes.

Productos artísticos: documen-
tales cortos, ilustración, obras 
teatrales, creación de objetófo-
nos, musicalización y ruidaje de 
obras teatrales.  Productos cientí-
ficos: experimentos, observación 
oceanográfica, microscopios, car-
tografía celeste, exposiciones in-
teractivas. -Tecnologías de bajo 
costo: bombas de extracción de 
agua, cortadoras de botellas PET, 
microscopios, desgranadores.

Diálogo de saberes para generar 
productos cocreados y apropia-
dos por la comunidad. Insumos 
necesarios para dar impulso a 
procesos en el territorio. Buenas 
prácticas de manufactura, y desa-
rrollo de habilidades para la trans-
formación de materias primas.

I D D S :  C o n s -
truyendo Paz, 
R e c o n c i l i a -
ción desde la 
Cocreación

Formulación de proyectos. Mo-
delos de proyecto que identifi-
can pregunta por resolver, ac-
tores involucrados, materiales 
necesarios y la participación de 
la comunidad en el desarrollo de 
la solución.
Construcción de prototipos fun-
cionales que responden a: el uso 
de recursos disponibles en el te-
rritorio, vinculación de actores y 
réplica/escalamiento.

1. Módulo captador de lluvias. 2. 
Prensa para producción de que-
so. 3. Producción de concentrado 
para animales 4. Turismo para la 
reconciliación. 5. Compostera 
para biorresiduos. 6. Ludoteca, 
espacios de juego para la inte-
gración. 7. Herramienta manual 
para la apertura de surcos en los 
cultivos. 8. Tostador y descasca-
rador de cacao. 9. Herramientas 
pedagógicas para la paz.

La cocreación, favoreció nuevas 
rutas de reconciliación efectiva 
en la comunidad. El trabajo co-
laborativo generó espacios de 
confianza y reconocimiento de 
los saberes del otro.

Laboratorio de 
Innovación para 
la Paz, Escuela 
de formación de 
jóvenes líderes

Los participantes lograron de-
sarrollar proyectos y prototipos 
basados en la metodología de 
diseño.
Agendas de Incidencia Política, 
transformación de los métodos 
y metodologías de innovación 
social.

La complementariedad de los 
conocimientos hibridó el proceso 
creativo transformando diseños y 
formas de implementación. Los 
prototipos se adecuaron a los 
conocimientos de cada territorio 
y en particular a las necesidades 
de las comunidades.

Apropiación tecnológica; cocrea-
ción de prototipos para la solu-
ción de problemas cotidianos. 
Agenda de incidencia juvenil pa-
ra plantear escenarios a futuro.

Narrativas para 
la resolución de 
conflictos, la hu-
manización y la 
construcción de 
espacios de paz

Documentación de narrativas 
escritas como evidencia válida y 
un instrumento cualitativo para la 
transferencia del conocimiento.

Entrevistas a profundidad. Infor-
me de entrevistas y relatos cons-
truidos como una forma de arte 
que puede ser un legado para 
futuras generaciones.

Como resultado relevante, los 
participantes manifestaron un 
agradecimiento por la oportu-
nidad de contar sus vivencias y 
poder sacarla a la luz a través de 
un medio escrito. Es una forma de 
comunicar y también de dar valor 
a sus vivencias.

Fuente: elaboración propia.

La característica más recurrente es la ma-
terialización de las experiencias comunitarias 
en productos o servicios que atienden necesi-
dades, en un marco de referencia escalable y 
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replicable en otros contextos. Los productos 
apuntan a la planeación de futuros posibles, 
solucionan problemas cotidianos, explican 
fenómenos a través de las narrativas, e inciden 
en la imbricación de conocimientos para la 
generación de prototipos. Se categorizan en: 
apropiación social del conocimiento, soberanía 
tecnológica, tecnologías apropiadas y apropia-
bles, tecnologías blandas.

DISCUSIÓN: MATICES Y CONTRASTES

El análisis de las características únicas y genui-
nas en cada caso, representadas por los matices 
identificados, y los contrastes entendidos como 
la reiteración de una característica en cada uno 
de los casos, permitieron el análisis compara-
do de las variables propuestas (Pérez-Liñán, 
2008, p. 7). Se asume la presencia simultánea 
de orden y desorden, así como la presencia de 
contradicciones, ambigüedades y causalidades 
no lineales (Merino y Cendejas, 2017, p. 914), 
como se contempla en el pensamiento com-
plejo propuesto por Morin y Pakman (1994). 
Así mismo, la interpretación de los hallazgos 
se realizó desde la perspectiva de los problemas 
retorcidos (Catron, 1981). De esta manera, no 
se busca que el análisis de matices y sus contras-
tes lleven a “soluciones definitivas”. 

La riqueza de este abordaje se manifiesta 
en la posibilidad de ampliar la perspectiva de 
la implementación de la extensión universitaria 
entendiendo los aportes de la interacción de la 
academia en escenarios de innovación social, 
de participación comunitaria y, eventualmen-
te, de construcción de política pública desde 
interpretaciones asimiladas a cada contexto 
sociohistórico.

MATICES 

A continuación, se presenta y profundiza en 
las similitudes, identificadas en el análisis com-
parado de las variables, para cada uno de los 
casos de estudio.

Caso 1. Espacios de Re-conocimiento para la 

Paz (ERP)

Las características del ERP se hacen evidentes 
en la amplia diversidad de públicos asistentes, 
pluralidad de saberes involucrados y el saber 
académico puesto a prueba y validación en la 
interacción con los saberes locales. Estos com-
ponentes responden al enfoque de innovación 
social en tanto se presentan como un “conduc-
tor para la investigación transdisciplinar pero 
también como una guía para liderar la acción 
colectiva” (Moulaert, 2013, p. 4). El enfoque 
del diálogo de saberes requiere de la “articu-
lación del conocimiento” que, como explica 
Luengo-González (2017, p. 10), “conlleva 
tres conceptos básicos […] los de multi, inter 
y transdisciplina”.

El diálogo de saberes fungió como estra-
tegia de confianza entre academia y comuni-
dades. Responde a uno de los retos actuales 
del rol de la academia en la innovación social: 
cómo posicionarse en el panorama social, en 
el panorama del diseño de políticas públicas, 
y cómo debe contribuir a sus transformacio-
nes (Moulaert, 2014, p. 3). Los espacios de 
confianza en la generación de alianzas son 
fundamentales ya que los procesos que aglu-
tinan recursos movilizados por actores locales 
y externos constituyen un factor crucial en el 
impulso de iniciativas locales hacia acciones 
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colectivas (van-Dyck y van den Broeck, 2013, 
p. 136).

Caso 2. Encuentro de Diseño para el Desarrollo 

Internacional - Construyendo Paz (IDDS)

Las dinámicas de cocreación entre reincorpo-
rados de las FARC y la comunidad, a partir 
de la metodología de pensamiento de diseño, 
permiten la emergencia de escenarios de recon-
ciliación. Los espacios para el trabajo colabora-
tivo, mediados por el enfoque de cocreación, 
establecieron mecanismos de comunicación e 
interacción en la comunidad con la finalidad 

de facilitar el proceso de reconciliación (Pérez-
Molano et al., 2018, p. 149). Esta experiencia 
intensiva permitió a los asistentes convivir con 
la comunidad de excombatientes y, desde su 
experiencia, resignificar su representación del 
reincorporado. En palabras de Ospina Alva-
rado (2019, p. 176) los procesos de resignifi-
cación presentes posibilitan la emergencia de 
horizontes futuros, como prácticas cotidianas 
de construcción de paz.

El proceso de empatía, conjugado con 
acciones concretas de trabajo colaborativo, 
permite generar dinámicas sociales que pueden 
incidir positivamente en el fortalecimiento de 

FIGURA 2. EL CICLO DEL DISEÑO

Fuente: Laura Arosa, adaptado del Libro de diseño IDDS. 
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la construcción de paz (Pérez-Molano et al., 
2018, p. 161). En cuanto a la aplicación de 
la metodología del pensamiento de diseño al 
proceso de reincorporación (Smith y Linder, 
2012), resaltamos la materialización de la inno-
vación para estimular la capacidad creativa de 
las comunidades. Generar soluciones a partir 
de los recursos disponibles en el territorio, pro-
piciando dinámicas de soberanía tecnológica 
(Candón, 2012, p. 78), tiene como resultado 
una incidencia positiva en la autoestima y mo-
tivación para el abordaje de problemas desde 
una estructura sistémica representada en la 
herramienta ciclo de diseño (figura 2) (Smith 
y Linder, 2012).

Caso 3. Laboratorio de Innovación para la Paz 

Se encontraron tres matices respecto de esta 
experiencia: 1) llevar el laboratorio a territorio 
constituyó una oportunidad única frente a la 
forma en la cual se fortalece la presencia de la 
UNAL en el país; 2) la cocreación no se deter-
mina ni se limita a la construcción de prototi-
pos y la elaboración de proyectos; 3) mediante 
el marco lógico y planeación estratégica por 
escenarios el LabPaz adaptó su “vehículo me-
todológico”, cuyos contenidos son proporcio-
nados por las comunidades participantes y sus 
experiencias puntuales, para la construcción de 
agendas de incidencia juvenil. 

Caso 4. Narrativas para la resolución  

de conflictos, la humanización  

y la construcción de espacios de paz

Una narrativa nace en una pregunta o de un 
postulado general que invita al planteamien-

to de la experiencia. Para este caso, se planteó 
la pregunta: ¿cómo fue su experiencia en el 
Laboratorio de Innovación para la Paz? A 
partir de este ejercicio, la narrativa surgió con 
una declaración introductoria que establece 
el comienzo de un relato. A continuación, se 
introdujo una complicación, un conflicto o 
problema por resolver, es allí donde afloraron 
las emociones. En palabras de Labov (1982), 
en este punto los participantes narran sus “en-
crucijadas”, las crisis o los problemas y cómo, 
quien las cuenta, encuentra sentido a través de 
ellas. En el tránsito hacia la comprensión de la 
experiencia, la persona presenta el resultado o 
la cláusula final. Una narrativa puede tener un 
final inacabado, una idea que marca una tran-
sición hacia otras preguntas o, en otros casos, 
hacia un cierre donde se muestran las enseñan-
zas que propició el ejercicio. Se trata de un ejer-
cicio de crecimiento mutuo (relatos de éxito o 
moraleja) que concluye con la narrativa como 
una historia contada. Este ejercicio es suscep-
tible de convertirse en una estructura formal 
(escrito, dibujo, fotografía) que simboliza en 
sí misma la representación de la experiencia. 
Se trata de una perspectiva reflexiva basada en 
aspectos que están interrelacionados y donde la 
academia se junta con las personas en un pro-
ceso único de interacción de saberes (Gómez y 
De Reales, 2020). En un análisis más amplio, 
el enfoque narrativo de políticas públicas pro-
puesto por Estévez y Páez (2020) no solo tiene 
en cuenta a los participantes que hacen parte 
de esta, sino que al incluir las imágenes y las 
interacciones que se moldean; y al ser moldea-
das a su vez por los cambios de la política y el 
gobierno; se vuelven construcciones complejas 
que influyen en la conformación de colectivos 
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y la construcción social. El enfoque narrativo 
de políticas públicas es eminentemente reflexi-
vo y detallado; otorga valor al contexto donde 
ocurren las interacciones para enriquecer el 
análisis de políticas públicas.

CONTRASTES

A continuación, proponemos la discusión a 
partir de algunas similitudes y diferencias que 
permiten analizar los hallazgos con el objetivo 
de presentar perspectivas de interpretación de 
la incidencia de la academia en el marco del 
desarrollo territorial desde el enfoque de inno-
vación social, como potencial insumo para el 
diseño de políticas públicas.

Similitudes

Resultados y productos encaminados a la cons-
trucción de paz. Se encontraron similitudes 
entre los casos en la generación de productos y 
resultados de construcción de paz. Abordamos 
la discusión ontológica para la construcción 
de paz desde el enfoque de paz imperfecta 
(Muñoz, 2001). Este concepto contempla la 
coexistencia de experiencias de paz con expe-
riencias de violencia directa e indirecta, sin 
embargo, supone una acción optimista hacia 
la incidencia positiva en estos niveles (Harto, 
2016, p. 142). Se identificó que la tendencia de 
los productos y resultados de las experiencias 
está asociada a transformar las causas de la vio-
lencia directa y estructural presentes en su coti-
dianidad. Estos productos se agruparon en los 
siguientes componentes: reparación simbólica; 
resignificación de la condición de víctimas; 
reivindicación de la identidad en el escenario 

de posconflicto; desarrollo o fortalecimiento de 
habilidades para la resolución de conflictos y 
para la soberanía tecnológica, para la equidad; 
articulación de conocimientos; construcción 
de la memoria histórica, lo que incide en mejo-
res condiciones para la convivencia, la equidad 
y la justicia social, a partir de un encuentro con 
la realidad desde preocupaciones analíticas o 
disciplinarias (Jelin, 2003, p. 15).

Urdimbre y trama de saberes comunitarios y 
académicos. La interacción de saberes coexiste y 
se complementa en la generación de procesos 
y nuevas formas de incidir en los problemas 
locales, sin que eso implique la superación o 
desestimación de algún tipo de conocimiento, 
lo que constituye un entretejido de conoci-
mientos. Esta noción de urdimbre y trama es 
puesta en un escenario de configuración del 
saber académico (multi, inter y transdiscipli-
nario) (Luengo-González, 2017, p. 10) y aquel 
conocimiento indisciplinario, que pone en un 
escenario de horizontalidad todos los aportes 
para hilar entre sí cada uno de los hilos del 
entretejido.

Esta urdimbre y trama de saberes tiene 
algunos efectos asociados que también pu-
dieron identificarse en el ejercicio de análisis 
comparado como son la generación espacios 
de confianza donde los participantes pudieron 
intercambiar experiencias, acercarse a nue-
vos y diversos conocimientos, compartir los 
propios y construir colectivamente posturas 
representativas.

¿Aliados de primera y segunda clase? No hay 
aliados de primera o segunda clase, todos los 
aportes son determinantes, no hay jerarquías 
en la alianza. Se hace evidente la importancia 
de la acción comunitaria colectiva y la media-
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ción con los actores del ecosistema de empren-
dimiento y transformación social en los proce-
sos de extensión universitaria desde el enfoque 
de innovación social (Moulaert, 2014, p. 5). 
En otras palabras, las capacidades diferenciales 
de cada actor deben contemplar estrategias de 
mediación adaptadas y con capacidad de asi-
milación e hibridación en cada contexto. Al 
respecto, Lafuente et al. (2017, p. 4) destacan: 
“A veces se necesita alguien que aminore la dis-
tancia entre formatos, lenguajes o dispositivos: 
un contrabandista que domine los intersticios, 
los trueques y las trochas”. La academia puede 
fungir el rol de la mediación entre actores des-
provistos de jerarquías propiciando escenarios 
fértiles para el desarrollo de la innovación social 
y su potencial incidencia en nuevas formas de 
gobernanza e institucionalidad.

Diferencias

Configuración de la interacción de los actores. 
En relación con lo enunciado por Jessop et al. 
(2013, p. 111), la importancia del aporte insti-
tucional se evidencia en el desarrollo y la poten-
cialización de las iniciativas para fortalecerlas y 
hacerlas perdurar en el tiempo. En tal sentido, 
se hallaron cuatro formas de interacción con 
otros actores del ecosistema local (figura 3).

Las interacciones presentadas en el dia-
grama de la figura 3 permiten disponer de, al 
menos, dos factores de análisis. Por un lado, 
la capacidad de articulación y la importancia 
del rol de la mediación (Lafuente et al., 2017, 
p. 4) de la UNAL con diferentes actores para 
potenciar y fortalecer los procesos; por otro 
lado, no existe una forma única en la cual 

FIGURA 3. DIAGRAMA DE INTERACCIONES

Fuente: DEB (2021).
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los actores interactúan frente al desarrollo de 
acciones colectivas desde un enfoque de inno-
vación social. 

Abordaje metodológico. Existe una di-
versidad de métodos (oral, escrito, dibujos, 
fotografías), todos cargados de un alto valor 
artístico y humanístico. Los actores sociales 
suelen recordar y ordenar sus ideas o recuer-
dos frente a vivencias que pueden ser alegres 
o dolorosas y expresadas en relatos marcados 
por acontecimientos relevantes. De esta ma-
nera, un relato puede ser contado y recontado 
por los miembros de grupos sociales como un 
modo de construir realidades o un patrimonio 
cultural que se comparte y se retroalimenta 
(participantes y Universidad). Otros relatos 
similares, como los que hacen parte de leyen-
das urbanas, se dan en contextos colectivos 
donde las comunidades interactúan y, de esta 
forma, se puede comprender la cultura como 
un método de “historia viva” (Casey, 1993). 
La extensión se ofrece con objetivos diver-
sos, la metodología se adapta a cada tipo de 
población, pero, además, se debe adaptar a 
los saberes de los individuos y a las personas 
que median en el proceso. En su quehacer se 
evidencia la generación de nuevas metodolo-
gías/estrategias para el aprendizaje situado. En 
síntesis, se entiende esta diferencia como una 
que aporta perspectivas desde diversas formas 
de trabajo con la comunidad.

Diversidad en la consecución de recursos. Se 
evidencian al menos siete formas de moviliza-
ción de recursos:

a. Recursos financieros propios de la 
dependencia.

b. Recursos financieros de cooperación 
internacional y gobierno.

c. Infraestructura representada en espa-
cios físicos y redes comunitarias.

d. Recursos académicos representados por 
investigación y docencia. 

e. Contrapartidas representadas en 
participación de usuarios en las actividades 
propuestas. 

f. Recursos en especie representados en el 
tiempo de trabajo de las personas. 

g. Medios de comunicación y divulgación. 
En definitiva, la forma de consecución 

de recursos es variada y está determinada por 
el tipo de actores y su interés en el proceso. 
Por esta razón, se trata de la capacidad para 
articular capacidades y potencialidades de los 
actores involucrados en el marco de la gestión 
y administración de recursos para la realización 
de los proyectos. De otro lado, se resalta el 
aporte de la comunidad a los procesos, en tan-
to dispone de su tiempo para el desarrollo de  
las actividades; no obstante, los recursos des-
tinados para la permanencia y continuidad 
del proceso son determinantes para el éxito. 
No se trata de constituir una bolsa común, se 
trata de la complementariedad de acciones en 
el marco del aprovechamiento de los recursos 
disponibles a través de sinergias y confluencia 
de los actores.

En síntesis, los matices como estructuras 
formales con propiedades identificables carga-
dos de una riqueza interpretativa describen la 
acción social y permiten un acercamiento con-
textual al enfoque de innovación social. En los 
contrastes, la interpretación comparada ofrece 
abordajes relevantes, desde una perspectiva 
antropológica, humanística o sociológica, que 
da valor a la cultura y a las diversas funciones 
que pueden tener los matices para el análi-
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sis de diferentes fenómenos de la extensión 
universitaria como los documentados en este 
capítulo y que presentan potenciales aportes 
para su aplicación en el ámbito del diseño de 
la política pública. Asimismo, los contrastes 
delimitaron diferencias en tres aspectos clave: 
configuración de la interacción de los actores, 
abordaje metodológico y diversidad en la con-
secución de recursos. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

RECOMENDACIONES SOBRE LA POTENCIAL 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE INNOVACIÓN 

SOCIAL EN POLÍTICA PÚBLICA

Presentamos algunas recomendaciones que 
pueden inspirar o influenciar el diseño de 
políticas públicas desde una lectura de expe-
riencias lideradas por la academia. La academia 
propone un enfoque que permite organizar 
estas recomendaciones a la luz de las funciones 
misionales de la universidad: la investigación, 
la formación y la aplicación práctica. 

Respecto a la investigación surgen algunas 
recomendaciones en cuanto al cruce de meto-
dologías en el ámbito del diseño de las políticas 
públicas, el experimentar este cruce de discipli-
nas es fundamental para ampliar los horizontes 
del paradigma participativo (Lincoln et al., 
2018) en la creación de nuevo conocimiento. 
La metodología del análisis comparado, así co-
mo la presentación de los matices y contrastes 
desde una mirada del pensamiento complejo 
(Morin y Pakman, 1994) sugieren enfoques 
metodológicos válidos para resaltar el diálogo 
de saberes y la discusión interdisciplinaria. Es-
tos enfoques fungen como plataforma reflexiva 
para otros actores que quieran documentar de 

forma cualitativa e intersubjetiva los resultados 
de sus esfuerzos en proyectos y casos similares.

Acogiendo los planteamientos de Max 
Weber (2002), en la sociología comprensiva, la 
indagación narrativa respeta la peculiaridad de 
las vivencias, de los hechos sociales, culturales e 
históricos que tienen sentido y están cargados 
de significados valiosos. El concepto de com-
prensión cobra importancia para entender el 
valor de la fundamentación de las vivencias y 
los relatos desde un punto de vista científico y 
humanístico. La lectura de estas narrativas se 
muestra como determinante para la compren-
sión holística de los fenómenos territoriales. Su 
aplicación en el ámbito del diseño de políticas 
públicas sitúa la experiencia vivida en el centro 
del fenómeno de estudio.

En cuanto a la aplicación práctica se 
resalta la función de la Universidad como 
mediador, gestor, ecualizador de relaciones 
significativas y mutuamente beneficiosas, con 
capacidad de articulación de los actores en los 
territorios, propiciando la coconstrucción de 
nuevas realidades y formas diversas de trans-
formación, reivindicando el valor de la innova-
ción social como proceso aplicable. Se muestra 
imperativo horizontalizar la participación bajo 
la premisa de “todos los saberes como pares”, 
en el ejercicio de la construcción colaborativa 
de prototipos, su iteración y refinamiento. 
El ciclo de políticas públicas puede convocar 
esta mediación en el ejercicio de prototipado. 
Convocar al ecosistema local de colaboración, 
generando espacios horizontales, se presenta 
como una oportunidad para el diseño de polí-
ticas públicas desde las complejidades de cada 
territorio y sus formas locales de gobernanza, 
un diseño “desde abajo, pero entre todos”. 
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De otra parte, se propone una aplicación 
práctica desde el abordaje de la creatividad 
como herramienta de diagnóstico e interpreta-
ción del escenario local en el diseño de políticas 
públicas. A partir del ejercicio de cocreación 
emergen las particularidades acerca del cómo 
se perciben y abordan las diversas problemáti-
cas y oportunidades presentes en el nivel local. 
Abordar de forma interdisciplinaria y creativa 
el ejercicio del diseño de políticas públicas no 
solo muestra alto potencial en la reinterpre-
tación del ejercicio de la participación, sino 
también, una lectura comprehensiva de los 
fenómenos locales por atender. Con la firma 
de los acuerdos de paz, en Colombia se redes-
cubren caminos que legitiman el valor de la 
cocreación en beneficio del diálogo respetuoso 
hacia la dignificación de los seres humanos, y 
que no pueden ser ignorados por el universo de 
las políticas públicas. Se trata, entonces, de una 
comprensión amplia del sujeto de la política 
como cocreador y beneficiario. 

En cuanto a la formación, documentar 
estas experiencias ofrece herramientas y meto-
dologías aplicables al ejercicio de facilitación 
docente, así como la oportunidad de vincular 
semilleros estudiantiles al trabajo comunitario, 
lo cual representa una experiencia de aprendi-
zaje profundo, y de asignación de valor en el 
ámbito del conocimiento que se propicia en 
la academia. Se trata de entender que estos 
procesos de innovación social retroalimentan 
la enseñanza y el aprendizaje, proyectan la 
amplitud del conocimiento y cuestionan las 
formas de crear un pensamiento crítico frente 
a la participación ciudadana, y la formación de 
ciudadanos reflexivos y creativos.  

Finalmente, se requiere consolidar apues-
tas metodológicas que permitan al objeto 
de política pública ser partícipe como actor 
fundamental en el ciclo de estas políticas. Se 
recomienda incluir acciones de formación en 
pensamiento de diseño para procesos abiertos 
que permiten la experimentación y el trabajo 
colaborativo entre los hacedores de política 
pública y los expertos en experiencia. En tal 
perspectiva, los procesos de monitoreo y eva-
luación de políticas públicas deberán estimar 
los resultados e impactos esperados a partir de 
las apuestas comunes identificadas por el eco-
sistema local en el proceso de diseño.
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