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HERRAMIENTAS PARA LA INCIDENCIA 
Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



La educación para la paz es el propósito común alrededor del 
cual las siete organizaciones socias que integran Educapaz 
aúnan sus experiencias, saberes y procesos en una apuesta por 
el fortalecimiento del sistema educativo colombiano, a través 
del desarrollo y mejoramiento de capacidades institucionales y 
comunitarias para la construcción y consolidación de la paz en 
los territorios, además de la conformación de redes locales, 
regionales, nacionales e internacionales que reconozcan los 
aportes y experiencias de las comunidades educativas en mate-
ria de convivencia y ciudadanía en  donde se desarrolla el 
programa. 

Motivados por ese gran reto, los equipos territoriales tienen la 
necesidad de contar con herramientas y capacidades para llevar 
a cabo ejercicios de participación comunitaria que les permitan 
DQDOL]DU��SODQLƓFDU��GHVDUUROODU�\�HYDOXDU�HVWUDWHJLDV�GH�LQFLGHQ-
cia pertinentes y aterrizadas a los contextos en los que se traba-
ja, para que las voces se eleven y sean escuchadas. Razón por la 
cual el equipo Educapaz decide recoger y diseñar un material 
que le ofrezca a los y las gestoras elementos conceptuales y 
metodológicos para:

• Comprender qué es, para qué sirve y qué implica la incidencia.
Ř�$FHUFDUVH�DO�HQIRTXH�VHQVLEOH�DO�FRQŴLFWR�FRPR�SHUVSHFWLYD�SDUD�
DQDOL]DU� ORV� FRQWH[WRV� WHUULWRULDOHV� \� DV¯� LGHQWLƓFDU� LQVXPRV� TXH�
permitan focalizar problemáticas y retos sobre los que se quiere 
incidir. 
Ř� ,GHQWLƓFDU� \� UHODFLRQDU� ODV�GLPHQVLRQHV� \�SDVRV�SDUD� FRQVWUXLU�
XQD�PHWRGRORJ¯D�SDUWLFLSDWLYD�GH�SODQLƓFDFLµQ�GH�OD�LQFLGHQFLD�
Ř�&RQWDU�FRQ�KHUUDPLHQWDV�SDUD�HO�GL£ORJR�FRPXQLWDULR��FRQ�HO�ƓQ�
GH� LGHQWLƓFDU� FRQMXQWD� \� FROHFWLYDPHQWH� SUREOHP£WLFDV�� HMHV�
estratégicos, objetivos y formas para incidir. 

Así, en este material se encontrará una batería de preguntas, 
UHIHUHQFLDV�\�UHŴH[LRQHV�TXH�D\XGDU£�D�ORV�HTXLSRV�D�FRQVWUXLU��
en campo, sus objetivos de incidencia, diseñar su propia ruta 
para la planeación de iniciativas, desde perspectivas apreciati-
vas y pertinentes a los territorios, participativas en cuanto al 
diálogo con las comunidades, para crear incidencia “de abajo 
hacia arriba”. Está conformado por cuatro guías, que introducen 

grandes ejes temáticos relacionados con la incidencia, un enfoque 
desde la acción sin daño para la participación comunitaria y una 
UXWD�GH�RFKR�SDVRV�SDUD�OD�SODQLƓFDFLµQ�GH�HVWUDWHJLDV�GH�LQFLGHQ-
FLD��MXQWR�FRQ�OD�UHŴH[LµQ�GH�OR�TXH�LPSOLFD�FDGD�XQR��

Los contenidos son una síntesis de qué es, por qué surge, para qué 
sirve y las características principales de cada unidad temática. 
Además de referenciar una serie de herramientas que, posterior-
mente, podrán ser utilizadas en el trabajo en los territorios. Para 
FDGD�JX¯D�VH�GHVDUUROODURQ�DOJXQRV�UHFXUVRV�JU£ƓFRV�FRQ�HO�ƓQ�GH�
facilitar la apropiación de los contenidos de cada unidad. Así 
mismo, se enlazan algunas referencias opcionales y recursos 
educativos de libre circulación para quienes deseen profundizar. En 
ese sentido, se han creado tres secciones transversales, ubicadas al 
ƓQDO�GH�FDGD�JX¯D��DV¯�

Presentación general 
del material

Divulgar para incidir 
e incidir para transformar

Con los mismos ojos   : conjunto de preguntas 
RULHQWDGRUDV� SDUD� PRWLYDU� OD� UHŴH[LµQ� DO� LQWHULRU� GHO� HTXLSR�
Educapaz y generar diálogos para construir visiones comunes 
sobre los ejes temáticos presentados en cada guía.

Con las gafas de otros       : enlaces y referencias de 
recursos educativos de libre circulación que permitirán profun-
dizar los elementos conceptuales y metodológicos introduci-
dos.

¿Y qué vimos? ¿Y cómo es?       : espacio para cerrar con 
algunas ideas a manera de conclusiones.

Cada guía será socializada con el equipo territorial para que 
pueda ser explorada y luego tener un espacio colaborativo para 
abordar las preguntas orientadoras propuestas en las unidades, 
aclarar inquietudes y discutir colectivamente los pasos 
SURSXHVWRV�HQ�OD�UXWD�PHWRGROµJLFD��$O�ƓQDOL]DU�VH�HVSHUD�TXH�HO�
equipo adapte y cree su propia ruta.

Para la elaboración de este material se usaron activos concep-
tuales, pedagógicos y metodológicos del Cinep/PPP, como 
socio en Educapaz, que se ponen al servicio de las comunida-
des a través del Programa Nacional para la Paz.



Arranquemos… 
Un ABC sobre la incidencia
En esta primera guía se brinda una introducción sobre qué es y 
cómo se lleva a cabo la incidencia, a través de un conjunto de 
LQVXPRV�TXH�OD�FRQFHSWXDOL]DQ�\�FDUDFWHUL]DQ�FRQ�HO�ƓQ�GH�TXH�
los equipos territoriales construyan una visión común, se 
PRWLYHQ�D�UHŴH[LRQDU�VREUH�ORV�ƓQHV�GH�OD�LQFLGHQFLD�\�DOJXQRV�
factores para tener en cuenta a la hora de planear iniciativas en 
este campo. Dialogar sobre elementos teóricos, éticos, políticos 
y metodológicos permitirá comprender por qué y para qué 
sirve la incidencia, entendiéndola como un ejercicio de poder y 
proceso de cambio (WOLA, 2005). 

Este es un ámbito de acción social y política que, en las últimas 
décadas, ha cobrado relevancia, no sólo por el interés que 
despierta, sino por el tipo de procesos que desata y por los 
recursos que moviliza en el campo de la cooperación interna-
cional para el desarrollo. No obstante, es un espacio en el que 
no hay muchas investigaciones sobre qué es, qué implica y 
cuáles son las mejores maneras de llevarlo a cabo. Aquí no se 
trata de formular una receta mágica, sino presentar diferentes 
aristas de un campo del que cada vez más se habla y se hace, 
SHUR�GHO�TXH�SRFR�VH�UHŴH[LRQD�\�UHVXOWD�¼WLO�KDFHUOR�antes de 
promover intervenciones o iniciativas en los territorios, con 
HO�ƓQ�GH�DMXVWDU�VX�DOFDQFH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�\�FDUDFWHU¯VWLFDV�
de los contextos en los cuales se desarrollarán dichas accio-
nes de incidencia. 

En muchos casos suele tener apellido y por ello es importante 
diferenciar las visiones e implicaciones de una u otra manera 
de concebirla. Por ejemplo, en algunos casos se asume como la 
SRVLELOLGDG�GH�LQŴXLU�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�SRO¯WLFDV��R�FRPR�XQ�
ejercicio de cabildeo con funcionarios públicos o privados para 
PRGLƓFDU� GHFLVLRQHV� LQVWLWXFLRQDOHV�� HQ� RWURV� VH� RULHQWD� DO�
posicionamiento de agendas públicas y la creación de corrien-
tes de opinión. Desde miradas más complejas se habla de 
procesos de exigibilidad de derechos, partiendo del enfoque 
basado en Derechos Humanos y, en muchos casos, de formas 
mixtas que buscan la articulación de todas las anteriores.

En este sentido, resultará útil fortalecer como equipo local la 
lectura de los contextos, las necesidades, problemáticas y 
retos que enfrenta la educación rural y ciudadana en el 
territorio, establecer cuáles son los ejes estratégicos y subte-
mas de interés para los equipos en los diferentes niveles y 
HVFDODV�� SURIXQGL]DU� VX� FRQRFLPLHQWR�� DV¯� FRPR� LGHQWLƓFDU�
los intereses de los tomadores de decisión, mapear los 
actores, sus necesidades, el poder y relaciones existentes, 
medir las propias capacidades, el acceso e implicaciones a 
los posibles escenarios de incidencia y priorizar sobre cuáles 
VH�TXLHUH�LQŴXLU��$GHP£V��KD\�TXH�UHFRQRFHU�TXH�OD�LQFLGHQ-
cia no sólo se teje en escenarios institucionales, existen 
apuestas que se gestan desde el sentir, la identidad, necesi-
dades y saberes de las propias comunidades. 

Para el trabajo que desarrolla Educapaz 
en los territorios es importante aprender 
de esas diferentes perspectivas, viendo la 

incidencia como una acción integral 
multinivel, la cual busca generar expe-

riencias e información para obtener 
resultados que permitan transformar 

discursos y voluntades, que conlleven a la 
generación de cambios en políticas, en 

rutinas institucionales, en voluntades y en 
escenarios concretos, a partir de criterios 
estratégicos definidos por el programa. 



Antes de continuar, es importante 
reconocer ¿qué ideas tenemos sobre 
la incidencia?, ¿cuál consideramos 
debería ser la perspectiva para 
promover desde el equipo territorial 
en el Chocó o en otros territorios del 
3DF¯ƓFR�FRORPELDQR"�� �FX£O�HV�HO� URO�
que nos interesa jugar como equipo 
territorial?, ¿qué iniciativas de 
incidencia conocemos y qué las 
caracteriza? 

/HV� LQYLWDPRV� D� UHŴH[LRQDU� SUHYLD-
mente sobre estas preguntas y, 
luego de leer las siguientes páginas, 
a dialogar conjuntamente sobre las 
mismas y comentar sus propios 
interrogantes, a partir de los conteni-
dos sugeridos en esta primera guía, 
en diálogo con sus aprendizajes 
personales y comunitarios.

Para Educapaz dentro de los elementos requeridos para la incidencia se incluye y destaca 
la investigación, en términos de una comprensión profunda de los contextos, en diálogo 
con la educación y los saberes populares, lo que implica sembrar raíces profundas en las 
poblaciones, para recoger y potenciar su voz, mediante procesos de formación y comunica-
ción para hacer de la incidencia un camino para la promoción de los Derechos Humanos, 
la defensa de la vida y el desarrollo de una sociedad justa, sostenible y en paz. 



CONTENIDO
1.  ¿Qué es la incidencia? 
Elementos conceptuales.

2.  ¿Por qué hacer incidencia, para qué sirve? 
Elementos éticos y políticos.

3. ¿Qué implica hacer incidencia? 
8 pasos para la planeación de estrategias de inciden-
cia.

4. ¿Qué características tener en cuenta a la hora de 
planear la incidencia? 
Consideraciones generales.

5. Con los mismos ojos         5HŴH[LRQHPRV�
sobre una visión común de la incidencia en el equipo 
de Educapaz. 

6. Con las gafas de otros   Algunas referen-
cias conceptuales y metodológicas para profundizar.

7. ¿Y qué vimos? ¿Y cómo es?   A manera de 
conclusiones.



1. ¿Qué es la incidencia? 
Elementos conceptuales
La incidencia es un término pluridimensional, un concepto 
paraguas para referirse a un conjunto de actividades, orienta-
das a diversos objetivos. Por ejemplo, acciones en las que se 
impulsan mesas de trabajo con funcionarios públicos sobre un 
WHPD�HVSHF¯ƓFR�\�VH�DUWLFXODQ�FRQ�RWUDV�FRPR�OD�HODERUDFLµQ�GH�
informes sobre una problemática social, que luego resultan en 
campañas para medios de comunicación, movilizaciones y 
ejercicios con instituciones, en las calles o en demandas judicia-
les, como se ve, es la articulación de distintos tipos de activida-
GHV��FRQ�XQ�ƓQ�FRP¼Q�\�RULHQWDGDV�D�LQFLGLU�VREUH�WRPDGRUHV�GH�
decisión. Esta noción también suele englobar, incluso confun-
dirse, con otros conceptos como el de lobby o cabildeo¹, o el 
término inglés de advocacy, muy usado en el mundo de la 
cooperación, así como los de campaña, el de movilización o 
acción pública y el de presión política. 

Esta idea surge en el marco de procesos de cooperación 
internacional para el desarrollo, ante las crisis y exigencias a las 
ONG respecto al impacto de sus intervenciones y con la inten-
ción de que se asuman como agentes de cambio. El origen, 
diversidad de herramientas y formas de acción, así como su 
especialización y desarrollo práctico, ha estado directamente 
ligado a la evolución de la cooperación no gubernamental y a 
las misionalidades que impulsan, las cuales van desde 
enfoques asistencialistas, desarrollistas u otros ligados al 
desarrollo sostenible, hasta la promoción de una ciudadanía 
global más crítica y solidaria.

Hernández de Toro plantea que este concepto surge 
cuando las agencias y ONG asumen que su papel es clave 
y las sitúa junto a las comunidades, apoyándoles en su 

proceso de expansión de capacidades, actuando para 
sensibilizar a la opinión pública, promoviendo escalas de 
valores ligados a la solidaridad y el compromiso con la 

justicia social, apoyando la investigación sobre las 
causas de la pobreza y ejerciendo influencia en líderes 
políticos y económicos para que sus decisiones promuevan 
el desarrollo humano y sostenible (2010, p. 193 y 223). 

¹ CARE – Avina precisan que estas palabras se usan para referir-
se a la construcción de acuerdos o soluciones que se hacen con 
los políticos o entre políticos, pero no de manera pública, es 
más una negociación interna que no necesariamente pasa por 
la esfera pública (2012, p. 77). Sañudo y Sánchez (2014) 
plantean que el cabildeo es la capacidad de las organizaciones 
GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�GH�LQŴXLU�VREUH�DOJXQRV�DFWRUHV�FODYHV�HQ�OD�
toma de decisiones. 



Así, cada organización ha ido adaptando la noción de acuerdo 
con sus intereses, principios misionales y formas de trabajo, lo 
que nos abre la puerta al reconocimiento de una amplia gama 
de visiones y actuaciones sobre la incidencia, unas más delimi-
tadas que otras. Una de las referencias clásicas para impulsar 
procesos de incidencia desde organizaciones sociales en Améri-
ca Latina y el Caribe es el manual�GH�OD�2ƓFLQD�HQ�:DVKLQJWRQ�
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quienes resumen la 
incidencia como las actividades dirigidas a ganar acceso e 
LQŴXHQFLD�VREUH�ODV�SHUVRQDV�TXH�WLHQHQ�SRGHU�GH�GHFLVLµQ�HQ�
asuntos de importancia para un grupo en particular o para la 
sociedad en general (2005, p. 21).

En términos generales, se entiende como un conjunto de meca-
nismos y estrategias que pueden abarcar lo político, lo jurídico, 
OR�DFDG«PLFR��OR�FRPXQLWDULR�\�OR�FRPXQLFDWLYR��SDUD�LQŴXLU�HQ�
centros de poder en diversos niveles y escalas (lo local, regio-
QDO��VXEUHJLRQDO��QDFLRQDO��LQWHUQDFLRQDO�\�JOREDO���FRQ�HO�ƓQ�GH�
transformar realidades y producir cambios, el tipo de cambios 
dependerá mucho de la visión y principios que la orienten 
(Grupo de homólogos de incidencia, 2019).  

Si bien no es lo mismo hablar de incidencia política, de inciden-
cia pública o de incidencia social, en este material resulta 
importante mostrar que estas visiones terminan siendo 
complementarias, cada una tiene implicaciones prácticas y 

políticas que vale la pena pensar antes de iniciar la construcción 
de una estrategia, pero ello no niega la posibilidad de aprender 
de cada perspectiva. 

Para el trabajo de Educapaz en el territorio resaltamos el 
sentido de la incidencia como herramienta de participación 
ciudadana, que impulsa a los grupos y comunidades a consti-
tuirse como agentes de cambio, pues resulta de los esfuerzos 
GH�OD�FLXGDGDQ¯D�RUJDQL]DGD�SDUD�LQŴXLU�HQ�GHFLVLRQHV��SURJUD-
mas, políticas o aspectos públicos. 

A continuación, se presenta un barrido por algunas de estas 
GLIHUHQFLDV�� FRQ� HO� ƓQ� GH� LQYLWDU� D� UHŴH[LRQDU� �FX£O� R� FX£OHV�
perspectivas conocen?, ¿cuál interesa promover?, ¿qué ventajas 
y desventajas ven en cada una?

https://www.wola.org/es/analisis/manual-para-la-facilitacion-de-procesos-de-incidencia-politica/
https://www.wola.org/es/


Las tipologías y características dependen mucho de lo que 
permitan los escenarios donde se decida actuar, si el nivel es 
local, nacional o internacional, del carácter micro o macro del 
tema de incidencia y del grado de reconocimiento de los 
GHUHFKRV�TXH�DIHFWDQ��6L�ELHQ�HO�DSHOOLGR�GLƓHUH�GH�XQD�RUJDQL-
zación o agencia a otra, o del autor que esté conceptualizando 
el proceso, en este material las sintetizamos en tres grandes 
categorías, así:

La incidencia política.� $TXHOOD� RULHQWDGD� D� LQŴXLU� HQ� OD�
construcción de política pública, en programas y proyectos 
S¼EOLFRV�HVSHF¯ƓFRV��5HTXLHUH�XQ�DOW¯VLPR�QLYHO�GH�FRQRFLPLHQ-
tos técnicos para plantear las propuestas, capacidades para la 
LQWHUORFXFLµQ�FRQ�HO�ƓQ�GH�GHIHQGHU�\�VRVWHQHU�ODV�DOWHUQDWLYDV�
frente a las políticas vigentes. Edwards (citado por Hernández 
de Toro), habla de actuación a puerta cerrada, basada en un 
modelo de colaboración y reforma progresiva con funcionarios 
y dependencias del Estado y no en la confrontación.
 
En esta categoría también puede incluirse una de las tipologías 
que plantea Cohen (D. Cohen, R. de la Vega, G. Watson (2004), 
p.9, citado por Hernández de Toro, 2010), la incidencia burocrá-
tica, la cual suele ser ejercida desde ámbitos académicos por 
expertos, las cuales son consultados por los decisores, pero 

1.1. Diferentes visiones sobre 
la incidencia

LQŴX\HQ�HQ�FDVRV�SXQWXDOHV��DMHQRV�D�ORV�FDOHQGDULRV�GH�RSRUWX-
nidades políticas, en procesos lentos y de largo aliento. En 
ocasiones carecen de la experiencia de trabajo directo en los 
territorios y del diálogo con las comunidades. 

La incidencia pública. Hace énfasis en la transformación de 
valores, actitudes y prácticas mediante la creación de opinión y 
procesos de conciencia ciudadana. Se conecta mucho con la 
idea de la incidencia de masas y con el trabajo de los movi-
mientos sociales. 

En esta categoría se incluye las otras tres tipologías planteadas 
por Cohen: la incidencia ideológica, orientada D�LQŴXLU�HQ�SURFH-
sos y estructuras globales, busca ejercer presión en gobiernos, 
instituciones multilaterales o empresas transnacionales. 

A veces tiende a la confrontación, se caracteriza por la moviliza-
ción social y la crítica pública, sobre todo en situaciones de 
profunda vulnerabilidad de derechos o en coyunturas donde 
la denuncia y la defensa son el foco. La incidencia masiva 
y la incidencia de grupos de interés, la diferencia radica en el 
QLYHO� GH� HVSHFLƓFLGDG� GH� ODV� GHPDQGDV�� GH� ODV� FDSDFLGDGHV�
para cumplir con requerimientos que suelen ser ajenos y costo-
sos para ciertos grupos poblacionales o comunidades popula-
res y en el nivel de confrontación con los tomadores de 
decisión. Estas a veces no suelen producir cambios profundos 
en el sistema, sino que apuntan a la visibilización de situacio-
nes y hacer presión para abrir la puerta a procesos más comple-
jos como la incidencia en políticas públicas o en procesos de 
litigio estratégico. En la práctica es difícil diferenciar una de otra, 
porque suelen ser complementarias.

En este tipo se le da prevalencia al desarrollo de campañas y de 
estrategias de comunicación, de movilización social y de denuncia, 
mediante estrategias más o menos participativas, pero en el que la 
LQIRUPDFLµQ�HV�HVHQFLDO�SDUD�PRGLƓFDU�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�FRPXQLFD-
ciones masivas.

Incidencia política

Incidencia pública

Incidencia social



Por ejemplo, Avina un aliado de Educapaz, desarrolló en el 2012 
un módulo sobre comunicación e incidencia² y habla de la inciden-
cia como un proceso comunicativo, impulsado desde organizacio-
nes asociadas, grupos o redes, ya que implica la búsqueda de 
acuerdos, la negociación de decisiones, la ejecución de estrategias 
de comunicación y el acercamiento a la ciudadanía. 

En dicho manual el plan de incidencia está orientado a la construc-
ción de campañas que permitan la interacción entre pares, para 
difundir iniciativas y poder incidir en aquellos que toman decisio-
nes políticas y así promover cambios que fortalezcan la gestión 
comunitaria, aunque reconocen que la palabra puede tener 
GLYHUVRV�VLJQLƓFDGRV�\�PDQHUDV�GH�DSOLFDUVH��6H�KDEOD�GH�GLIHUHQ-
tes niveles, como lo periodístico para poner temas en la agenda 
mediática o creando corrientes de opinión, lo político, que ya nos 
UHIHULPRV� D� HOOR� HQ� HO� SXQWR� DQWHULRU�� \� OR�S¼EOLFR�� TXH� VLJQLƓFD�
trabajar en estrategias de educación, sensibilización, movilización y 
respaldo ciudadano a través de la comunicación. Se enfatiza que lo 
público no son sólo los medios masivos, sino también la calle, la 
plaza, los hogares, la comunidad. (CARE – Avina, 2012, p. 72-77). 

Incidencia social. Aquí se incluye perspectivas que entienden la 
incidencia como un camino de acompañamiento cercano y 
comprometido con las poblaciones en sus territorios, bien sea para 
lograr su fortalecimiento y empoderamiento ante las injusticias y 
problemáticas que los afectan, o para llevar sus demandas a 
escenarios de diálogo, debate, confrontación o negociación. 

Lo fundamental es que se ve a las comunidades como el actor 
principal, ello implica mayor legitimidad y respaldo a las propues-
tas de incidencia, porque se construyen desde las bases y trabajan-
do con ellas, no para capturar su voz, pues “hablar de ellas como las 
Y¯FWLPDV��ORV�VLQ�YR]�� ORV�SREUHV��QR�UHŴHMD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�VXV�
vidas. Sus esperanzas y aspiraciones son mucho más que simple-
PHQWH�QHFHVLGDGHVŐ��&DƓVR��������FLWDGR�SRU�0DUURTX¯Q��������S��
33).
0DUURTX¯Q�� HQ� XQD� UHŴH[LµQ� GH� ORV� DSRUWHV� D� OD� LQFLGHQFLD�
desde los centros y obras sociales de la Compañía de Jesús en 

América Latina y el Caribe, hace énfasis en que esta visión de la 
incidencia conlleva una experiencia de inserción y solidaridad 
con las personas y territorios en situación de pobreza y margi-
QDFLµQ��FRQ�HO�ƓQ�GH�DYDQ]DU�HQ�OD�FRPSUHQVLµQ�GH�ORV�SUREOH-
mas, de su complejidad, a partir de la cotidianidad de la gente, 
con una clara opción por la justicia y la solidaridad, para 
construir alternativas de forma comunitaria, tanto en el diseño 
y análisis, como en su aplicación, teniendo en cuenta condicio-
nes básicas, actitudes indispensables y limitaciones en los 
procesos de incidencia, insistiendo en el carácter ético y político 
que subyace a los procesos de incidencia para la transformación 
de la realidad de las comunidades y que más que los resultados 
R� ORV�PHGLRV�� VH� KDFH� «QIDVLV� HQ� ORV� ƓQHV� TXH� HQFDUQDQ� ODV�
propuestas (2018, 32-42).  

En síntesis, la mayoría de las organizaciones optan por procesos 
mixtos, combinando elementos de una y otra visión. A manera 
de ejemplo, Hernández de Toro habla en su trabajo doctoral del 
concepto de “Incidencia Social y Política”, en un modelo que 
propone para evaluación de la acción de Oxfam Intermon. 
Dicho concepto le apunta a la promoción de:

•7UDQVIRUPDFLRQHV�VRFLRSRO¯WLFDV�HQ�HO�FXDO�FRQŴX\HQ�DVSHFWRV�
relacionados con el análisis y la investigación.

•La promoción de cambios en valores, actitudes y comporta-
mientos personales y sociales, así como en las convicciones de 
tomadores de decisión, traducidos en cambios en las políticas y 
las prácticas.

•El protagonismo de las comunidades para el mejoramiento 
de sus capacidades, para reconocer la violación de sus derechos 
y la necesidad de apertura de espacios de mayor participación 
democrática (2010, p. 215 y 224 – 234). 

² Módulos para el fortalecimiento de capacidades de organiza-
ciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento 
(OCSAS) en América Latina, junto con CARE Internacional y otras 
organizaciones. CARE Internacional – Avina. Programa Unifica-
do de Fortalecimiento de Capacidades. Módulo 10: Comunica-
ción e Incidencia. Cuenca, Ecuador. 2012. 

https://www.avina.net/
https://www.oxfamintermon.org/es
https://cinepcol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/solmandiaz_cinep_org_co/EZ3jCSCQY35IiJOkONBBt10BWsCGTZrXIOCj8J78pQw-Zg?e=aDoRjk


2ULHQWDGD�D�LQŴXLU�HQ�OD�FRQVWUXFFLµQ�GH�SRO¯WLFD�S¼EOLFD�HQ�SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�
S¼EOLFRV�HVSHF¯ƓFRV�

5HTXLHUH�XQ�DOW¯VLPR�QLYHO�GH�FRQRFLPLHQWRV�\�FDSDFLGDGHV�W«FQLFDV�SDUD�SODQWHDU�
SURSXHVWDV�\�SDUD�OD�LQWHUORFXFLµQ�FRQ�WRPDGRUHV�GH�GHFLVLµQ�

0RGHOR�GH�FRODERUDFLµQ�\�UHIRUPD�SURJUHVLYD�FRQ�IXQFLRQDULRV�\�GHSHQGHQFLDV�GHO�
(VWDGR��

incidencia 
política

7UDQVIRUPDFLµQ�GH�YDORUHV��DFWLWXGHV�\�SU£FWLFDV�PHGLDQWH�OD�FUHDFLµQ�GH�RSLQLµQ�\�
SURFHVRV�GH�FRQFLHQFLD�FLXGDGDQD�

,QŴXLU�HQ�SURFHVRV�\�HVWUXFWXUDV�JOREDOHV��(MHUFHU�SUHVLµQ�HQ�JRELHUQRV��LQVWLWXFLR-
QHV�PXOWLODWHUDOHV�R�HPSUHVDV�WUDQVQDFLRQDOHV��$�YHFHV�WLHQGH�D�OD�FRQIURQWDFLµQ�

6H�FDUDFWHUL]D�SRU�OD�PRYLOL]DFLµQ�VRFLDO�\�OD�FU¯WLFD�S¼EOLFD��GH�OD�SUHYDOHQFLD�DO�GHVD-
UUROOR�GH�FDPSD³DV�\�GH�HVWUDWHJLDV�GH�FRPXQLFDFLµQ�\�GHQXQFLD�

incidencia 
pública

&DPLQR�GH�DFRPSD³DPLHQWR�FHUFDQR�\�FRPSURPHWLGR�FRQ�ODV�FRPXQLGDGHV�HQ�VXV�
WHUULWRULRV�

%XVFD�VX�IRUWDOHFLPLHQWR�\�HPSRGHUDPLHQWR�DQWH�ODV�LQMXVWLFLDV�\�SUREOHP£WL-
FDV�TXH�ORV�DIHFWDQ��R�OOHYDU�VXV�GHPDQGDV�D�HVFHQDULRV�GH�QHJRFLDFLµQ��GHEDWH�
R�FRQIURQWDFLµQ�

/DV�FRPXQLGDGHV�VRQ�HO�DFWRU�SULQFLSDO�\�OD�LQFLGHQFLD�VH�JHVWD�GH�DEDMR�KDFLD�DUULED�

incidencia 
social

resumiendo:



Quizás uno de los principales diferenciales en la forma de 
concebir y hacer incidencia radica en el rol de las comunidades 
o grupos poblacionales y el grado de participación en el diseño, 
desarrollo y evaluación de las acciones. Aquí se presenta una 
visión que les otorga un papel protagónico desde el principio y 
no sólo en calidad de población afectada por el problema que 
VH�TXLHUH�UHVROYHU��VLQR�SDUD�TXH�HO�SURFHVR�UHŴHMH�VXV�SULRULGD-
des más sentidas, sus características y deseos de transforma-
ción, en el marco de acciones de mediano y largo plazo.

En los centros y obras sociales de la Compañía de Jesús se 
habla de la perspectiva ignaciana de la incidencia, la cual se 
caracteriza por estar enraizada en unas convicciones éticas 
fundamentales (Jaramillo, 2018):

• La visión de un mundo justo, sostenible, digno e incluyente.
 
• Su arraigo en la realidad de los pobres, los oprimidos y exclui-
dos.

• Su carácter como proceso comunitario y herramienta para la 
transformación social hacia la igualdad y la justicia. 

• Un proceso que supone contemplación, conocimiento de uno 
mismo, investigación, análisis y discernimiento. En el que se 
coordinan esfuerzos para cambiar políticas, ideas, prácticas y 
valores que perpetúan la desigualdad, los prejuicios y la exclu-
sión (Jeyaraj, 2010, citado por Grupo de Homólogos de 
Incidencia, 2019).

'H�RWUR�ODGR��UHŴH[LRQDU�VREUH�ORV�HOHPHQWRV�«WLFRV�FRQOOHYD�D�
SUHJXQWDUVH�SRU�ODV�ƓQDOLGDGHV�GH�OD�LQFLGHQFLD��HQWUH�HOODV�VH�
resalta: 

a) 5HVROYHU� SUREOHPDV� HVSHF¯ƓFRV a través de cambios 
concretos en políticas o programas públicos, o ante la ausencia 
de políticas públicas, la existencia de políticas nocivas o el 
incumplimiento de las existentes.

2. ¿Por qué hacer incidencia, para qué sirve? 
Elementos éticos y políticos

b) Convencer o presionar a tomadores de decisión ante 
situaciones particulares. 

c) Promover la organización social y el fortalecimiento de las 
capacidades de agencia de las comunidades, lo que también 
conlleva la formación de líderes y lideresas, la construcción de 
alianzas y de nuevas relaciones en los diferentes niveles (local, 
regional, nacional e internacional).

d) Desarrollar procesos de exigibilidad de derechos desde un 
enfoque basado en Derechos Humanos, para cambiar las políti-
cas que afectan a personas, grupos, comunidades u organiza-
ciones. 

e) Profundizar la calidad de la democracia, comprendiéndola 
como herramienta de participación ciudadana orientada a la 
democratización del poder, de la toma de decisiones y de 
tender puentes entre los tomadores de decisión y las comuni-
dades dentro de realidades complejas, lo que fortalece la cultu-
ra democrática.
 
f) Promover valores y comportamientos sociales en respues-
ta a desigualdades, inequidades o problemáticas estructurales 
que afectan a las sociedades. 
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Al cuestionarse por la dimensión ética y política de los procesos 
de incidencia se evidencia que no son neutrales, propenden 
por exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en 
materia de derechos, incluyendo la protección a la ciudadanía 
de los efectos de las intervenciones privadas por parte de las 
instancias estatales. 

En esta perspectiva, Sañudo y Sánchez (2014, p. 15-16) advier-
ten que la incidencia se constituye en una práctica ciudadana 
permanente que trasciende las coyunturas y posibilita los 
canales de participación, concibe a los sujetos, individuales y 
colectivos, como entes de derechos, no como objetos de necesi-
dades, y sus problemáticas, como violaciones de los derechos 
humanos, no únicamente como insatisfacción de necesidades 
básicas.

En este orden de ideas y recogiendo los planteamientos de Sañudo 
y Sánchez: 
Si bien la participación ciudadana es un derecho y un deber, no 
siempre los Estados despliegan los esfuerzos necesarios para que 
sea posible y, como deber, no todas personas y grupos toman 
conciencia de su importancia como sujetos políticos, como actores 
que pueden afectar los asuntos que les competen como integrantes 
de una comunidad.

El enfoque basado en los derechos humanos también parte del 
reconocimiento de las personas como actores protagónicos, con 
capacidades de decisión y acción. El fortalecimiento ciudadano 
como un asunto relacionado con la protección, garantía y respeto 
por los derechos humanos que conlleva que los sujetos de derechos 
alcancen ciertos niveles de autonomía para decidir sobre las 
circunstancias que los afectan (Sañudo y Sánchez, 2014 p. 21 y 22).



WOLA es insistente en ver la incidencia como un proceso 
acumulativo, es mucho más que una acción, se trata de un 
amplio, variado, creativo y sistemático proceso de planeación y 
desarrollo de actividades a través del tiempo. Requiere de 
mucha persistencia, pues suelen ser procesos complejos, 
extensos y que conllevan errores, incluso fracasos (2005, p.22) 
que luego pueden derivar en lecciones aprendidas.

Estudios como el de Hernández de Toro muestran que, a mayor 
complejidad de la incidencia, es decir cuando más elementos la 
integren, mayor riqueza, pues es mayor la profundidad e 
interrelaciones que aumentarán la efectividad e impacto de la 
estrategia planteada.

Al respecto Sañudo y Sánchez puntualizan que las acciones 
organizadas de incidencia no deben ser de carácter coyuntural. 
Al contrario, el enfoque basado en derechos humanos busca 
que se convierta en una práctica ciudadana permanente, a 
través del uso combinado de estrategias tradicionales y meca-
nismos alternativos de participación ciudadana (2014, p. 27).

Hernández de Toro plantea que no hay dimensiones o pasos 
más valiosos que otros, la clave está en lograr una visión 
integral y una adecuada combinación de todos los elementos, 
actuando con visión estratégica. Reforzar la importancia del 
conjunto y de la adecuada combinación de elementos, por 
encima de la especialización en alguno de ellos (Hernández de 
Toro, 2010, p. 284 – 285).

La siguiente infografía recoge las dimensiones y pasos para 
tener en cuenta en la construcción de estrategias de incidencia. 
Se invita a los equipos a considerarlos y construir su propia ruta, 
a través de un ejercicio colectivo, participativo y en diálogo 
permanente con la realidad, las características del contexto y de 
los equipos en los territorios.

3. ¿Qué implica hacer 
incidencia? 



8 pasos para la planeación de estrategias de incidencia
¿Cuál sería nuestra ruta en el equipo territorial de Educapaz?
Esta ruta recoge las dimensiones y pasos para tener en cuenta en la construcción de estrategias de incidencia. Se invita a los equipos a considerarlos y construir su propia ruta,  a 
través de un ejercicio colectivo, participativo y en diálogo permanente con la realidad, las características del contexto y de los equipo en los territorios. 

3DVR� ��� 5HŴH[LRQDU� VREUH� XQD� YLVLµQ�
común de la incidencia
¿Para qué queremos hacer incidencia? ¿Con qué 
FDUDFWHU¯VWLFDV�QRV�LGHQWLƓFDPRV"�
¿Con qué condiciones es necesario contar para 
hacer incidencia en el territorio?
¿Cuáles son los elementos fundamentales para 
hacer incidencia colectivamente desde el trabajo 
que impulsa Educapaz en el territorio? ¿Qué 
criterios nos interesa promover? 
¿Cuáles son los retos para hacer incidencia en 
nuestros contextos?
Lo que se espera obtener: acuerdos sobre 
nuestro “modo de proceder”.

Paso 2. Analizar el contexto
¿Cuáles son las principales preocupaciones y retos en el 
territorio? ¿Sobre cuáles nos interesaría incidir? ¿Cuál es 
nuestra mayor indignación común?
¿Cuáles son las demandas de las comunidades? 
�&X£O� HV� HO� SUREOHPD� HVSHF¯ƓFR� R� HMH� HVWUDW«JLFR� SRU�
priorizar?
¿Cuáles serían los impactos de la acción? ¿Son todos 
SRVLWLYRV�R�VH�KDQ�LGHQWLƓFDGR�DOJXQRV�QHJDWLYRV"
�&X£O� HV� OD� SHUWLQHQFLD"� 6L� VH� LGHQWLƓFDQ� P£V� LPSDFWRV�
negativos, que positivos, ¿cómo se rediseñará la acción?

Paso 3. Profundizar sobre la problemática:
¿Por qué es estratégico incidir sobre esa problemá-
tica?
'H�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�LGHQWLƓFDGRV�HQ�OD�SUREOHP£-
tica,  ¿cuáles deberían priorizarse? ¿por qué?
¿Cuáles son las causas estructurales de la proble-
mática? 
¿Cuál sería el alcance de nuestro análisis?
¿Qué categorías y herramientas usar para analizar 
OD�SUREOHP£WLFD�LGHQWLƓFDGD"
Lo que se espera obtener: análisis de la proble-
mática y criterios para establecer sobre qué se 
TXLHUH�LQFLGLU�FRQMXQWDPHQWH�\�VX�MXVWLƓFDFLµQ�

Paso 4. Mapear el poder: actores y escenarios
¿Qué actores están involucrados en dicha problemática?
¿Sobre quién se quiere incidir?
¿Con quién contamos?
¿Quiénes se nos oponen?
¿Cuál es el lugar de aquellos a favor y de aquellos en 
contra?
�4XL«QHV�LQŴX\HQ�\�TXL«QHV�QR"
Lo que se espera obtener: análisis del mapa de 
actores y escenarios. 

Paso 5. Medir las propias capacidades
¿Con qué contamos para hacer incidencia en el 
equipo territorial y en Educapaz en términos de 
capacidades y recursos?
¿Cuál es nuestro lugar como equipo Educapaz?
Lo que se espera obtener: mapeo de 
saberes y capacidades instaladas.  

Dimensión de análisis: 
referida a cómo entender y 
para qué se hace incidencia

Dimensión de planificación: 
referida a lo que se 

necesita para estructurar 
una estrategia de incidencia 

Dimensión de desarrollo y evaluación de la 
iniciativa: es de carácter instrumental y 

técnico y se refiere a las acciones básicas 
dirigidas al cambio que se quiere lograr 
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Lo que se espera obtener: conjunto de problemáticas 
R� HMHV� HVWUDW«JLFRV� DƓQHV� D� OD� PLVLµQ� H� LQWHUHVHV� GHO�
equipo territorial, haciendo uso del enfoque sensible al 
FRQŴLFWR� FRPR� XQD� DOWHUQDWLYD� GH� DQ£OLVLV� TXH� SHUPLWH�
adaptarse a las condiciones que se encuentren en los 
territorios.  

Paso 8. Poner en marcha una ruta operativa y 
evaluarla de forma permanente
¿Cómo nos vamos a organizar para trabajar colectivamente? 
¿Qué hay que hacer para llevar a cabo la estrategia?
¿Cómo sabremos si está funcionando la estrategia? 
¿Qué estamos logrando, qué no se ha podido y por qué? 
¿Qué aprendizajes hemos obtenido?
Lo que se espera obtener: ruta con actividades, 
tiempos, responsables y recursos disponibles.

3DVR� ��� 'HƓQLU� ORV� UHSHUWRULRV� GH�
acción
¿Qué estrategia colectiva vamos a 
impulsar? 
¿Qué mecanismos vamos a utilizar?
¿Cuáles herramientas y repertorios usar? 
Lo que se espera obtener: listado de 
herramientas, repertorios de acción y 
criterios organizativos.

Paso 6. Construir un objetivo de 
incidencia
¿Cuál es el cambio concreto que 
queremos lograr?
¿Qué soluciones queremos promover? 
¿Son viables, qué implican? 
Lo que se espera obtener: establecer 
una meta común y objetivo de incidencia.  



4. ¿Qué características tener en cuenta a 
la hora de planear la incidencia? 
Consideraciones generales
Como se ha venido resaltando, en este material interesa desta-
car la visión de la incidencia como un ámbito de participa-
ción ciudadana, WOLA lo llama la participación real de la 
ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras 
instancias de poder. Si bien no es la única, conlleva una partici-
pación sistémica y democrática en la toma de decisiones sobre 
asuntos que afectan la vida de las personas. En sí misma resulta 
ser un ejercicio de poder de la sociedad civil (2005, p. 22 y 23). 

Ello también está vinculado al reconocimiento de la correla-
ción de relaciones de poder inequitativas en un contexto de 
globalización. Ello deriva en la comprensión de la incidencia 
como un ejercicio de derechos democráticos en sistemas políti-
cos conformados por conjuntos de actores que no necesaria-
PHQWH�HVW£Q�XQLGRV�SRU�YDORUHV�\�REMHWLYRV�FRPXQHV��DV¯�HO�ƓQ�
¼OWLPR�GH�OD�LQFLGHQFLD��P£V�TXH�PRGLƓFDU�SRO¯WLFDV�\�GHFLVLR-
nes, es buscar la transformación de la realidad y de las inequi-
dades de poder, por ello algunos autores hablan de Incidencia 
para la Justicia Social (Cohen citado por Hernández de Toro, 
2019, p. 219), pues se trata de ampliar las capacidades de las 
comunidades para resistir y cuestionar el status quo, plantean-
do temas críticos y transformarlos en propuestas de cambio. 

³ C. Roche (2004), citado por Hernández de Toro (2010, p. 219).

Ahora, la realidad de cada contexto es diferente, por lo tanto, 
hay factores (internos y externos) que pueden contribuir o 
inhibir a que la ciudadanía logre viabilizar sus demandas y 
generar estrategias para obtener cambios concretos a través de 
mecanismos de incidencia. La siguiente tabla recoge algunos 
de los aspectos destacados en referencias como el manual de 
WOLA, el de CARE y Avina o el cuadernillo del Grupo de Homó-
logos de Incidencia de la CPAL. e afectan a las sociedades. 

“Incidencia Política es el uso estratégico de la 
información para democratizar las relaciones 
de poder y mejorar las condiciones de quienes 
vivan una situación de pobreza o de aquellos 

que son discriminados”3. 



Factores internos y externos para tener en 
cuenta antes de iniciar la planeación de 
una estrategia de incidencia:

La apertura democrática y la cultura al interior de las organiza-
ciones. Tanto de los gobiernos y funcionarios en los diferentes 
niveles y ramas del poder, como al interior de las organizaciones, 
comunidades y grupos que impulsarán las estrategias. Esto puede 
traducirse en qué tanto se respetan derechos como la libertad de 
asociación, de expresión, de participación y a la protesta. Si hay 
poco espacio para la participación ciudadana y para su efectiva 
incidencia el proceso tendrá que ser aún más creativo, complejo y 
dispendioso. También si las organizaciones actúan con criterios 
como el enfoque de género, el intercultural y los demás enfoques 
diferenciales, así como la descentralización en la toma de decisio-
nes, claridades sobre los intereses, expectativas y responsabilida-
des de quienes impulsarán la estrategia, para ello es necesario 
crear acuerdos claros dentro de los equipos y ojalá establecer meca-
QLVPRV�SDUD�OD�WUDPLWDFLµQ�GH�ORV�FRQŴLFWRV��ORV�UROHV�HQ�UHSUHVHQWD-
ciones y vocerías públicas.

La transparencia��6H�UHƓHUH�D�ORV�QLYHOHV�GH�FRUUXSFLµQ��OD�FXOWXUD�
de rendición de cuentas y control social.

La libertad de expresión. En términos de censura y la polarización 
en la ciudadanía. Pues son elementos por considerar cuando se 
busca generar corrientes de opinión o para el posicionamiento de 
agendas públicas.

/D�YLVLµQ�VREUH�HO�FRQŴLFWR��Respecto a la disposición para interac-
WXDU�FRQ�WRPDGRUHV�GH�GHFLVLµQ��UHŴH[LRQDU�VL�TXLHQHV�LPSXOVDU£Q�
las estrategias buscan tender puentes, confrontar, negociar, interac-
tuar y qué tan dialógica, constructiva o beligerante se quiere que 
sea la interacción, sin perder de vista que la incidencia al ser política 
se trata de un juego de intereses en un contexto político determina-
GR��FRQŴLFWLYR�H�LQFOXVR�DOWDPHQWH�SRODUL]DGR��

Es un proceso de acción colectiva. Ello implica contar con un 
colectivo organizado con voluntad política y liderazgo, con disposi-
ción para articularse, en clave de construir nuevas alianzas y fortale-
cer relaciones como un factor decisivo para lograr más impacto. Un 
proceso de incidencia necesita unir fuerzas y capacidades, construir 
sinergias, sumar recursos y esfuerzos para lograr un mínimo de 
éxito.  

Construir alianzas plurales y complementarias. Que 
UHŴHMHQ�FRPELQDFLRQHV�GH�VHFWRUHV�\�complementariedad de 
posturas, habilidades y destrezas para facilitar el trabajo (acceso 
a diferentes fuentes de información, comunicación efectiva, de 
negociación), así como ampliar el soporte social y la capacidad 
GH�LQŴXLU�HQ�GLVWLQWRV�HVFHQDULRV��

Amplio conocimiento del tema, problema o reto sobre el 
cual incidir. Referido a la importancia de incorporar elementos 
de análisis e investigación, para conocer las causas y compren-
der al detalle las problemáticas para garantizar el rigor y la 
calidad de los análisis en la fundamentación de las propuestas. 
Ello deriva en crear espacios para consultar expertos y para la 
discusión pública. 

Disponibilidad de recursos. Tanto humanos, como técnicos y 
materiales, quienes impulsan las estrategias deben preparase 
para ello. Además de poseer recursos la creatividad es vital, se 
necesita llamar la atención con alternativas que generen 
impacto y respaldo social.

Entender la comunicación más allá de la simple difusión. 
Es un proceso de diálogo, debate e interlocución. Diálogo para 
FUHDU��DFHUFDU�\�SURSRQHU��GHEDWH�SDUD�FRQWUDVWDU�\�SRQHUVH�GH�
DFXHUGR��LQWHUORFXFLµQ�SDUD�QHJRFLDU��HVWDEOHFHU�FRPSURPLVRV�
y nuevas alternativas con decisores, también para acercarse, 
motivar y comprometer al ciudadano “de a pie”.

6H� WUDWD� GH� LQŴXLU� HQ� SHUVRQDV� Incluso quienes toman 
decisiones sobre políticas son siempre personas, no institucio-
nes, con lo cual los mapeos de actores y escenarios deben ser 
complejos, profundos y van más allá de un listado de contactos. 
Otro elemento tiene que ver con las conexiones en los 
diferentes niveles y escalas en el marco de la globalización, lo 
local – nacional – regional – internacional – global, y la toma de 
decisiones en escenarios donde se excluye la representación 
legítima o el derecho de participación de las personas afectadas 
por tales decisiones. 



• Análisis cuidadoso del contexto.
• ,QYHVWLJDFLµQ�FXDOLƓFDGD�\�UHODFLRQDO�
• Diálogo con la experiencia de las comunidades.
• Compromiso crítico y constructivo ante las injusticias.
• 7HQGHU�SXHQWHV��RULHQWDGR�D�OD�DFFLµQ��YDULDGD�\�ŴH[LEOH�
• Dar voz a los excluidos.
• Producto del discernimiento.

principios

• De análisis.
• De investigación.
• De propuesta.
• De negociación.
• De comunicación política.
• De gestión. 

capacidades

• Para el diálogo comunitario y la investigación.
• En técnicas para repertorios de acción.
• Para el manejo de información.
• Para la comunicación pública y con centros de poder.

habilidades
Técnicas

Resumiendo:



A partir de lo anterior, dialoguemos sobre las siguientes 
preguntas:

• ¿Para qué queremos hacer incidencia? ¿Con qué característi-
FDV�QRV�LGHQWLƓFDPRV"

• ¿Cuáles son los elementos fundamentales para hacer 
incidencia colectivamente desde el trabajo que impulsa Educa-
paz en el territorio? ¿Qué criterios nos interesa promover?
 
• ¿Cuáles son los retos para hacer incidencia en nuestros 
contextos?

• ¿Es posible pensar que en los municipios donde hacemos 
presencia se haga incidencia? ¿Con qué condiciones es necesa
rio contar para hacer incidencia en el territorio?

• Del gran del propósito de Educapaz de lograr mejores condi-
ciones para la educación rural y ciudadana de calidad en 
Colombia ¿cuáles serían los subsectores y ejes estratégicos en 
los cuáles les interesaría incidir?

Algunos ejemplos de ejes temáticos o estratégicos que podrían 
ser del interés del equipo territorial: 

- Acceso (infraestructura, dotación, conectividad, transporte, 
alimentación)
 
��/RV�WLHPSRV�HVFRODUHV��XQD�MRUQDGD�GLDULD�VXƓFLHQWH�D�OR�ODUJR�
GH�XQ�D³R�HVFRODU�FRPSOHWR��SHUR�FRQ�FDOHQGDULR�ŴH[LEOH�
 
- Disponibilidad de docentes bien remunerados, reconocidos y 
capacitados

- Familias y comunidades como eje central de los procesos de 
aprendizaje

 - Enfoques pedagógicos y didácticas apropiadas para el contex-
to, centradas en el aprendizaje para toda la vida, con contenidos 

pertinentes y de calidad en las zonas rurales y urbanas en 
FRQŴLFWR�\�HO�DSUHQGL]DMH�HVSHF¯ƓFR�VRFLRHPRFLRQDO��FLXGDGDQR�
y para la reconciliación en todo tipo de escuelas.

� ��7HPDV�HVSHF¯ƓFRV� VREUH�QL³H]�\� MµYHQHV��GLYHUVLGDG�VH[XDO��
derechos culturales.
 
- Etnoeducación, modelos de educación propia, modelos 
ŴH[LEOHV�\�VX�DGDSWDELOLGDG�D�FRQWH[WRV�UXUDOHV�

- Educación rural para el contexto de posacuerdos y pospande-
mia.

• ¿Cuál es el rol que le interesa jugar al equipo de Educapaz en 
el territorio?

Algunos ejemplos por considerar:

- Asistencia técnica en mesas de trabajo. 

- Construcción de planes municipales de educación o de mode-
los etnoeducativos e interculturales.

- Posicionamiento de ejes temáticos estratégicos y visibilidad 
de problemáticas asociadas a partir de experiencias locales. 

- Promover el diálogo entre distintos actores sociales, ganar 
capacidad de convocatoria y movilización en pro del derecho a 
la educación. 

�4X«�HVFHQDULRV�X�RSRUWXQLGDGHV�GH�LQFLGHQFLD�KDQ�LGHQWLƓFD-
do como estratégicos, en cuáles se tendría acceso y en cuáles 
habría posibilidades de incidir?

5. Con los mismos ojos 
Reflexionemos sobre una visión común 
de la incidencia en el equipo de Educapaz 

Recuerden que de estos interrogantes se espera obtener: 
acuerdos sobre nuestro “modo de proceder”. 
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ción y capítulo 1. La incidencia política y el enfoque basado en 
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WOLA (2005). Manual para la facilitación de procesos de 
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Video. Aportes fundamentales de incidencia de la CPAL. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9vgRReGT9I&feature=-
youtu.be 

Video. Cinco pasos para la construcción de una estrategia de 
incidencia política del diplomado en incidencia política del 
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https://jesuitas.lat/noticias/15-nivel-2/4497-incidir-para-transformar-publicacion-digital-del-ghi
http://www.fundacionetea.org/media/File/tesis_JAHT_completa.pdf
https://cinepcol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/solmandiaz_cinep_org_co/EXMdU1UEbvJArv1at7Rk5zMBAtDh9q95amSlTdhRFVY5fQ?e=w6jr9z
https://www.cinep.org.co/publicaciones/en/producto/resultados-y-aprendizajes-del-diplomado-virtual-en-incidencia-politica-de-la-experiencia-local-a-la-accion-regional/
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7. ¿Y qué vimos? ¿Y cómo es? 
A manera de conclusión
Las organizaciones sociales y la sociedad civil tienen una 
posición privilegiada para orientar estrategias de incidencia, 
tanto hacia decisores políticos y económicos, como hacia la 
propia ciudadanía, para sensibilizarla, movilizarla e informar a 
la opinión pública (Hernández de Toro, 2010, p. 215). 

El conocimiento profundo del contexto, de los temas o ejes 
estratégicos y de las problemáticas es lo que brindará oportuni-
GDGHV� GH� LQFLGHQFLD�� (VH� FRQRFLPLHQWR� HVSHF¯ƓFR� SHUPLWLU£�
LGHQWLƓFDU�ODV�H[SHULHQFLDV�ORFDOHV�SRWHQFLDOHV�SDUD�DFRPSD³DU-
las, analizarlas y ayudar a llevar su voz a los escenarios de 
incidencia que le interesa al programa y al equipo territorial 
para incidir. Además, en esa dimensión de análisis resulta 
importante tener acceso a bases de datos y estados de las 
normas vigentes sobre los ejes estratégicos y problemáticas 
priorizadas. A su vez, de los procesos políticos (planes, mesas de 
trabajo, documentos) y de reforma institucional en curso, así 
FRPR�GH�ODV�UXWLQDV�LQVWLWXFLRQDOHV�SRU�PRGLƓFDU�

Si bien lo técnico es sólo una herramienta y no es una verdad 
absoluta, organizarse para hacer incidencia implica desarrollar 
diversas capacidades: de análisis, de propuesta, de investiga-
ción, de diálogo, de negociación, de manejo de la información 
y de comunicación. 

(Q�ORV�PDSHRV�GH�DFWRUHV�HV�LPSRUWDQWH�QR�VROR�LGHQWLƓFDU�ODV�
instituciones, dependencias y personas clave, sino también 
mapear el poder que tienen en la toma de decisiones y cuál es 
su voluntad para transformar la situación. Así mismo, tener 
claridad que los actores, sus intereses y voluntades, además de 
las oportunidades en los escenarios de incidencia son múlti-
ples y sumamente cambiantes, complejos como la realidad de 
nuestro país, lo que nos lleva a tener y promover lecturas 
GLQ£PLFDV� H� LQWHJUDOHV�� 7DPEL«Q� D\XGD� LGHQWLƓFDU� JUXSRV� GH�
LQWHU«V�GLYHUVRV�FRQ�HO�ƓQ�GH�VHQWDUORV�D�GHEDWLU��DQDOL]DU�FRQ�

HOORV� ODV� SUREOHP£WLFDV� \� HMHV� HVWUDW«JLFRV� LGHQWLƓFDGRV��
conocer y leer sus intereses, para facilitar acuerdos políticos, 
ganar en experiencia y capacidades para generar oportunida-
des de incidencia.

Las políticas no son solo las normas, son lo que efectivamente 
hace o deja de hacer una institución. Los procesos de visibilidad 
\�GH�FRPXQLFDFLµQ�D\XGDQ�D�LQŴXLU�HQ�ORV�SURFHVRV�GHFLVLRQDOHV�
públicos. Uno de los mayores desafíos es lograr el respaldo 
social mediante una comunicación que haga comprensible los 
problemas, en su complejidad, y además proponga alternativas 
concretas de transformación.


