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Momento 3: taller o dispositivo pedagógico

Como habrán leído se han planteado diversas concepciones del Desarrollo. 
Como dispositivo pedagógico, proponemos un juego de roles: Juicio al 
Desarrollo.

Algunos de los participantes actúan como Fiscales Acusadores  y se 
apoyan en argumentos relacionados con la insuficiencia del modelo de 
desarrollo (bien sea porque no cumple con las expectativas de progreso y 
bienestar, es inequitativo, agranda la brecha entre ricos y pobres; o bien 
porque cultiva dependencia y asistencialismo, inhibe el progreso indivi-
dual y el crecimiento económico, etc.).

Otros actúan como Defensores (teniendo en cuenta argumentos re-
lacionados con el desarrollo como motor de la economía, libertad de aso-
ciación, fuente de empleo; o bien como generador de bienestar social, que 
intenta ser equitativo, disminuye pobreza, etc.). 

Unos más son el Jurado (siempre número impar de integrantes): su 
tarea no es solo dictar sentencia de culpable o inocente al desarrollo, sino 
plantear alternativas al desarrollo de la región desde lo que deliberaron.

La dinámica del juego de roles cuenta con un facilitador, que a ma-
nera de juez, da la palabra, primero, a los Fiscales Acusadores, luego a 
los Defensores, y se asegura de que siempre se escuchen entre sí, lo que 
permite que unos y otros contra argumenten, y, finalmente, al jurado, 
quien tendrá un breve tiempo para su deliberación. Una vez el jurado 
se haya pronunciado, se orienta una reflexión con base en las siguientes 
preguntas: 
•	 Sentimientos y emociones del juego.
•	 Para la gente qué es desarrollo y cuál es el desarrollo que quieren y 

desean. 
•	 Se pide que los participantes conversen respecto a las alternativas al 

Desarrollo señaladas por el Jurado, revisen sus alcances e identifiquen 
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cuál o cuáles de ellas realmente resultan alternativas al desarrollo local 
y regional y, según su criterio, cuáles harían falta. 

•	 Por último, se espera que analicen ¿qué hace falta en la región para 
generar un proyecto propio de desarrollo sostenible?
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La publicación que tiene en sus manos nace con el propósito de compilar, 
reflexionar y visualizar el conocimiento alcanzado en formación política y 
ciudadana a través del proceso de la Escuela de Paz y Convivencia Ciuda-
dana (EPCC) en estos últimos años, con miras a potenciar y fortalecer la 
acción comprometida que muchos de ustedes, lectores, han vivido. Preci-
samente la pregunta-guía que motivó este trabajo fue: ¿qué aporta el 
proceso de formación política de la EPCC al ejercicio de responsabilidades 
ciudadanas en regiones de frontera, desde el sentido de lo humano?


