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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivos la transformación social 

comunitaria, producto de ejecutar la innovación social. Construyendo Ciudades Resilientes A 

Través De Barrio Resilientes, la cual fue desarrollada en la comunidad indígena de Potulumina 

por la ONG GOAL Latinoamérica. La reorganización social de esta comunidad se dio en el 

ámbito del desarrollo económico y transformación sujeto- subjetividad, esta última 

fundamentada en la adquisición de conocimientos acordé a las experiencias brindada por este 

proceso de innovación social. Dicho proyecto consistió en el suministro de insumos y materiales 

para ejercer la actividad de pesca artesanal. Acompañado de charlas y capacitaciones enfatizadas 

en cuidado y preservación de los ecosistemas marinos, trabajo comunitario, Innovación 

empresarial, producción y manipulación de alimentos elaborados con frutos del mar. También se 

brindó acompañamiento técnico y suministro de materiales a las mujeres artesanas de este grupo 

indígena. El proceso de investigación que se realizó mediante entrevistas individuales y grupos 

focales logró una radiografía clara en cuanto al panorama que existía antes del desarrollo de la 

innovación social.  

De igual forma la sistematización y análisis de esta información, logra mostrar una 

percepción en cuanto al mejoramiento continuo en las condiciones de vida de cada uno de los 

hogares donde cuyos miembros realizan actividades de pesca artesanal y artesanías, amparados 

por el proceso de la innovación social. Cómo desde la organización de las actividades pesqueras, 

hasta el funcionamiento de la planta de almacenamiento y procesamiento de productos del mar, 

se logró el realce socioeconómico de esta comunidad indígena. 

Palabras claves: comunidad, resiliencia, colaborativo, liderazgo, Innovación, indígena, 

cosmovisión desarrollo 
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Abstract 

The following research work had as its objectives community social transformation, a 

product of executing social innovation. Building Resilient Cities Through Resilient 

Neighborhoods, which was developed in the indigenous community of Potulumina by the NGO 

GOAL Latin America. The social reorganization of this community occurred in the field of 

economic development and subject-subjectivity transformation, the latter based on the 

acquisition of knowledge according to the experiences provided by this process of social 

innovation. This project consisted of the supply of inputs and materials to carry out the artisanal 

fishing activity. Accompanied by talks and training emphasized on care and preservation of 

marine ecosystems, community work, business innovation, production and handling of foods 

made with seafood. Technical support and supply of materials was also provided to the artisan 

women of this indigenous group. The research process that was carried out through individual 

interviews and focus groups achieved a clear x-ray regarding the panorama that existed before 

the development of social innovation. 

Likewise, the systematization and analysis of this information manages to show the 

continuous improvement in the living conditions of each of the households whose members carry 

out artisanal fishing and craft activities, protected by the process of social innovation. How, from 

the organization of fishing activities, to the operation of the seafood storage and processing plant, 

the socioeconomic enhancement of this indigenous community was achieved. 

Keywords: community, resilience, collaborative, leadership, Innovation, indigenous,  
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Introducción 

El interés por desarrollar procesos de innovación social que permitan el mejoramiento de 

la calidad de vida de los individuos en sociedad, ha dado como resultado el atractivo de 

entidades privadas y sin ánimo de lucro, en desarrollar proyectos que, de experiencias 

significativas y aprendizajes colectivos, como lo obtenido en el resultado de la siguiente 

investigación. El proyecto o Innovación social Construcción De Ciudades Resilientes A Través 

De Barrio Resilientes, el cual se desarrolló en la comunidad indígena de Potulumina ubicada en 

el municipio de Manaure departamento de La Guajira. 

  La segregación social y las brechas económicas que existen en los territorios periféricos 

son uno de los principales factores que afectan la calidad de vida. Conociendo la necesidad 

inminente y analizando el entorno laboral, social y cultural de esta comunidad, surge la creación 

de la innovación social Construyendo Ciudades Resilientes A Través De Barrios Resilientes, 

utilizando como eje fundamental las actividades socioeconómicas (pesca artesanal y artesanías 

wayuu) cotidianas de la comunidad. 

El fin de esta iniciativa de innovación social se traduce, desde la organización social con 

fines productivos y los emprendimientos. Los individuos que forman parte de este proceso son 

los hombres y mujeres de la comunidad indígena de Potulumina, mientras que los actores que 

fomentan la innovación social son la fundación GOAL Latinoamérica. El término creatividad e 

Innovación a menudo se usan indistintamente, Pero existe una clara diferencia entre estos dos 

términos. La creatividad se refiere a la generación de ideas y la innovación se refiere a la 

implementación de esas ideas. (Green, Agarwal, ando Ligue, 2015). 
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Esta Innovación social, cuyo objetivo fue, organizar y tecnificar el ejercicio de la pesca artesanal. 

Esto respetando los usos y costumbres de la comunidad indígena, enfatizar en la preservación y 

cuidado del ecosistema marino. También la organización y trabajo comunitario mediante la 

construcción de equipamientos colectivos, y así aprovechar el capital social.  

Fomentar la Innovación comercial en cuanto a la fabricación y distribución de productos 

del mar y las artesanías. Mientras que de forma paralela se desarrollaba un pensamiento de 

liderazgo, creatividad, emprendimiento, trabajo comunitario, y pensamiento crítico-constructivo 

en cada uno de los integrantes de esta colectividad, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida. 
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Metodología 

La siguiente investigación se encuentra enmarcada dentro de la metodología de 

sistematización de experiencias, esta se basa en cada una de las vivencias y anécdotas, que de 

forma ordenada permiten realizar un análisis, para un posterior resultado. El desarrollo de esta 

investigación se dio mediante un arduo trabajo de campo el cual tuvo como técnica de 

investigación  la entrevista, estas se realizaron a grupos focales, y otras de forma individual, 

aunque la entrevista de grupos focales se constituyó en un mecanismo de abordaje cuantitativo, 

pues se quería conocer el pensamiento general en cuanto a la percepción acerca del 

mejoramiento de la calidad de vida y convivencia comunitaria, las cifras de ingresos 

económicos, y datos acerca de las necesidades pre y post experiencia significativa. (desarrollo de 

la innovación social).  

Mientras que de forma paralela también era implementaba la entrevista individual, pues 

era pertinente mantener un enfoque cualitativo que nos permitiera analizar la evolución en el 

desarrollo social de cada individuo. Que nos permitiera resolver interrogantes como; ¿Qué tanto 

la experiencia había aportado al mejoramiento de su calidad de vida? Conocer las problemáticas 

sociales que desaparecieron a raíz de la implementación de esta Innovación social, qué tanto 

estas afectaban su calidad de vida, y cuáles son las brechas sociales qué más interfieren en gozar 

de una calidad de vida excelente.  

La creatividad necesita un proceso de pensamiento divergente donde la innovación 

necesita un proceso de pensamiento convergente. (Lopolito Moreno, and Taylor 2013). Definir 

soluciones prácticas, a problemas específicos, de esta manera identificar las necesidades, he 

implementar estrategias y acción-ejecución que conlleven al término de la problemática, esto se 
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hace mediante el análisis de las diferentes participaciones con ideas de resolución, optando por la 

más lógica y necesaria. 

La recolección de información se desarrolló por medio de la técnica denominada grupos 

focales considerando como un espacio de opinión grupal que permite captar las vivencias 

pensamientos y sentimientos de sus integrantes que según Kitzinger, J (1995) (Hamuy Sutto and 

Varela Ruiz 2013) lo plasma como una reunión donde interactúan participantes e investigador 

con el objetivo de recolectar información.  

Investigaciones focales permitieron conocer la situación económica de esta comunidad y 

los la comunidad indígena dónde se está ejecutando el proyecto tienen una población indígena 

wayuu de 175 personas entre las cuales el 27% son hombres y jóvenes en edad productiva,37% 

mujeres, 32% niños y el 4% restante conforma la población de adultos mayores. La actividad 

económica principal de esta comunidad es la pesca artesanal, esto solo lo desarrollan en 

promedio el 50% del total de la población, mientras que el resto ejecuta oficios como, 

albañilería, mototaxismo, ciclotaxismo entre otros. Una pequeña población de las mujeres se 

dedica a desarrollar labores domésticas en casas de familia, mientras que el resto de la población 

femenina se dedica a los quehaceres del hogar y el desarrollo de actividades propias de la cultura 

indígena wayuu como lo son la elaboración de artesanías, (mochila, sombreros, carteras, 

chinchorros, guaireñas).  

Esta información fue recolectada utilizando entrevistas semiestructuradas con un 

respectivo guion. 
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Resultados 

El desarrollo de la innovación social construyendo ciudades resilientes a través de Barrios 

resilientes, el cual se desarrolló en la comunidad indígena de Potulumina ubicada en las 

periferias del municipio de Manaure departamento de la guajira, arrojó los siguientes resultados, 

resultados que se obtuvieron mediante un riguroso trabajo de investigación de campo. Cada uno 

de los hallazgos encontrados en este proceso de investigación se pueden sistematizar o agrupar 

en las distintas categorías del proceso o maduración de la innovación social. 

El primer paso fue realizar un análisis a la cartografía social del entorno, en este se 

encontró y clasificó las edades y géneros de los miembros de esta comunidad, constatando el 

50% de los jóvenes y adultos en edad productiva se dedicaban a la actividad de la pesca artesanal 

como principal fuente de ingresos, mientras que el otro 50% de la productividad de los 

individuos se dividía en oficios varios. La población productiva de mujeres ocupaba un 37% de 

la población, esta se dedicaba a las actividades del quehacer diario en el hogar. Las primeras 

entrevistas a grupos focales revelaron la situación económica por la que atravesaban los 

miembros de esta comunidad antes de la realización de este proyecto de innovación social, esta 

información se pudo constatar gracias a las historias de vida de cada uno de los miembros de esta 

comunidad que fueron entrevistados. Situaciones como; crisis alimentarias, desempleo, viviendas 

precarias, falta de servicios de saneamiento básicos, y desorganización comunitaria. Estas y otras 

situaciones fueron manifestadas por los individuos pertenecientes a esta comunidad. 

Aunque esta comunidad ya estaba organizada como comunidad indígena, no recibían el 

apoyo, técnico jurídico y económico en cuanto a la ejecución de la pesca artesanal como 

actividad económica. Y es en ese momento cuando aparecen la ONG GOAL Latinoamericana en 

asociación con USAID. Su interés en intervenir en el fortalecimiento de la actividad pesquera. 
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Luego de varios intentos por concertar se logró un acuerdo para trabajar de forma 

mancomunada entre estas ONG y la comunidad indígena Potulumina, lo primero fue empezar a 

realizar el registro de las personas que participarían de forma directa en el proceso; con un total 

de 37 hombres que ejercían la pesca artesanal como actividad económica. Y 25 mujeres que 

elaboraban atuendos y accesorios artesanales propios de la cultura Wayuu, de esta manera se dio 

inicio a esta transformación de desarrollo económico y social. Esta comunidad se encuentra 

ubicada a las orillas del mar Caribe. Conformadas por familias humildes y numerosas, que ahora 

veían el acercamiento de un porvenir económico, que mejore su calidad de vida. La cantidad de 

personas involucradas en el programa representan alrededor de 25 familias, las cuales se 

clasifican como familias extensas y compuestas, debido a los procesos sociales; como la 

migración de venezolanos hacia Colombia y que dio aumento en el número de miembros de una 

familia. 

El objetivo general de esta ONG, mediante desarrollo de la innovación social 

Construyendo Ciudades Resilientes A Través De Barrios Resilientes, era la de organizar y 

tecnificar los procesos de pesca artesanal y elaboración de artesanías, y que a su vez y de forma 

paralela a este proceso se desarrollaran aprendizajes significativos en cada uno de los individuos 

de esta comunidad. Desarrollar un pensamiento de liderazgo, Innovación, productividad, trabajo 

comunitario, protector del medio ambiente y los ecosistemas marinos, estos últimos fuente o 

recurso natural indispensable para la actividad de la pesca cómo ejercicio laboral. 

El cumplimiento de estos objetivos tendría un apoyo o valor económico, pero la idea no 

era fortalecer solo la maquinaria, materiales, o insumos (mallas de pesca, lanchas, motores fuera 

de borda, instrumentos y material artesanal) con los que se realizaban las actividades, sino que a 

su vez se fortaleciera el conocimiento social de cada persona inmersa en el proceso. 
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Mientras que se realizaba una actividad o qué hacer diario de esta comunidad, que de 

forma transversal se fortaleciera el trabajo y organización comunitaria, donde cuya finalidad 

fuera el bienestar colectivo de todos sus miembros. 

El óptimo desarrollo de este proceso se debe a las pautas o pilares de ejecución que se 

acordaron en los previos litigios de concertación para dar inicio a esta transformación social, 

recordemos que al ser una comunidad indígena sus líderes y autoridades tradicionales poseen 

cierto tipo de autonomía territorial, con la finalidad de desarrollar acciones armónicas que no 

estropearan el sistema cultural indígena. Reconociendo el valor intrínseco de cada uno de los 

seres que habitan en su entorno.  

Posteriormente, en una de las etapas de maduración de la innovación social se 

implementa la gestión del desarrollo interactivo y aplicativo, en esta fase del proyecto, se 

incorporaban las actividades que se adelantarían, el rol desempeñar por cada uno de los sujetos y 

los aportes significativos del proyecto a la comunidad participante, todo esto mediante un estricto 

seguimiento y acompañamiento por parte del talento humano de la ONG GOAL Latinoamérica. 

Charlas técnicas en pesca artesanal, desarrollada por la Autoridad Nacional De 

Acuicultura Y Pesca (AUNAD). Charla de emprendimiento, procesamiento y empaquetamiento 

de alimentos, el Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA). Cada una de estas estrategias tenía 

una misión fundamental en el desarrollo del proceso de innovación social, esta era el 

fortalecimiento del conocimiento de cada individuo. Luego de que la comunidad obtuviera esta 

información de primera mano por cada una de estas entidades, se procedió a la siguiente fase. 

Está consistía en la organización de cada una de las actividades económicas que se 

realizan en esta comunidad. Desde el comienzo de las faenas de pesca hasta el almacenamiento 
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procesamiento y distribución del producto, De igual forma esto se aplicó para las mujeres que 

trabajaban en la elaboración de artesanías. Esta comunidad y los actores involucrados entendían 

que la innovación social no es un proceso que tiene un comienzo y un final, Pero esto no 

significa que no deba suceder de manera organizada con un cierto grado de estrategias. 

La investigación acción participativa (IAP) es una herramienta que ha dado la fortaleza y 

cohesión a este proyecto. No solo son las ayudas económicas suministradas por la ONG GOAL 

Latinoamérica y sus patrocinadores o donantes. La iniciativa principal de esta entidad era el 

fortalecimiento de la pesca artesanal como actividad económica, pero el objetivo general 

consistía en lograr la dignificación de las familias resilientes de esta comunidad indígena, y esto 

solo se obtuvo empezando a trabajar de forma conjunta, en pro del beneficio colectivo, con este 

primer paso sería más fácil garantizar una buena producción, mejora los ingresos económicos de 

cada una de estas familias y a su vez termina por concebir la dignificación del ser humano. 

Habiendo aumentado significativamente el capital humano en cada uno de los sujetos que 

componen esta Innovación social. Se empiezan a desarrollar las ideas innovadoras, estas 

empiezan a surgir desde La donación de una planta de almacenamiento y procesamiento de 

productos del mar, donde la prioridad era solucionar el problema de almacenamiento de 

productos marítimos en una cadena de frío. Todo el fruto que se extraía en las tareas de pesca, 

para de esta manera evitar venderlo a bajo precio. Esto sucedía porque no se contaba con el 

sistema de almacenamiento adecuado.  

Con lo antes mencionado se hace hincapié la eliminación de una de las problemáticas, el 

almacenamiento de los productos marítimos, y el mejoramiento en la convivencia comunitaria 

por parte de Los pescadores, esto debido a que no existía la guerra de precios que muchas veces 

terminaba por ser un detonante de conflictos familiares. Haciendo uso de la visión de cambio 
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social, era necesario realizar un enfoque empresarial aprovechando los conocimientos de 

emprendimiento, administración, negocio y manipulación de alimentos brindados en las etapas 

anteriores de la innovación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).   

Para mediados del año 2022. Teniendo a disposición el capital humano necesario, se 

empiezan a elaborar productos innovadores comprendiendo que era necesario explotar al 

máximo la materia prima (productos del mar) surge la idea de elaborar alimentos precocidos a 

base de pescados y mariscos, en este proceso de innovación surgen productos como el 

SALPILISTO (pulpa de pescado precocida, empacado al vacío y herméticamente sellado listo 

para el consumo humano). También chorizos y embutidos elaborados con pulpa de pescado. Esto 

trabajo como resultado el crecimiento laboral pues las personas que trabajaban en esta pequeña 

planta de procesamiento sumaban un total de diez mujeres todas pertenecientes a esta 

comunidad, de esta manera se contribuía al mejoramiento económico en los hogares. 

Con estos productos alimenticios se contribuyó al reconocimiento comunitario por parte 

de distintas entidades del estado y no gubernamentales, siendo invitados a diferentes foros y 

encuentros con temáticas de; resiliencia comunitaria, innovación social, emprendimiento y 

desarrollo. 

El trabajo de campo realizado ha permitido evidenciar la transformación social que ha 

dejado el desarrollo de este proyecto en la comunidad en mención. La apropiación que los 

sujetos en colectividad le han proporcionado a esta Innovación social, (Construyendo Ciudades 

Resilientes A Través De Barrios Resilientes) fácilmente permite concluir que ha sido un sistema 

completo y cualificado donde la comunidad realiza la respectiva valoración, estas mediante cada 

una de la experiencia sistematizadas por el investigador. 
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Obteniendo los siguientes resultados; trabajo en equipo, liderazgo, emprendimiento 

colectivo, que de forma trasversal concluye en la búsqueda del aprendizaje significativo. Esto ha 

permitido que todos los integrantes de la comunidad, que participan en el avance de la 

innovación social expongan su liderazgo mediante múltiples ideas y proyectos socio-

comunitarios, con el objetivo de seguir apuntándole al mejoramiento de su calidad de vida.  

Todos y cada uno de los hallazgos encontrados en el desarrollo de esta pesquisa, fueron 

obtenidos mediante las diferentes estrategias y herramientas de investigación utilizadas por el 

indagador social, también es necesario afirmar que el correcto análisis de la herramienta TRL, 

permitió conocer el proceso de evolución o desarrollo de la innovación social desarrollada en la 

comunidad de Potulumina. Asociando conceptos, descripción y preguntas metodológicas de 

analices socio-comunitario ubicadas desde la primera etapa de desarrollo de una Innovación 

social. Gestión de las ideas y de las actividades, esto hasta el grado de progreso que expone la 

innovación social, el cual es gestión de las oportunidades y gestión del cambio- apropiación 

social y capital social conformado. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La experiencia de innovación social Creando Ciudades Resilientes A Través De Barrios 

Resilientes es un proceso de Innovación social, el cual permitió la transformación y evolución 

del capital humano inmerso en la comunidad de Potulumina. La imaginación y el pensamiento 

innovador, son cualidades propias del ser humano, pero estas características siempre se 

manifiestan con la finalidad de solucionar un problema o necesidad individual o colectiva, 

aludiendo a la peculiaridad de individuos colaborativos. 

Esta experiencia de innovación social terminó por fortalecer propiedades en cada uno de 

los sujetos de esta comunidad, liderazgo y trabajo comunitario, emprendimiento, solidaridad y 

organización comunitaria. Cada uno de estos valores sociales, sé amalgamaron en cada individuo 

de forma paralela, más no ajena al desarrollo de la innovación social. Mientras cada una de las 

actividades socioeconómicas enmarcadas en el progreso de la experiencia significativa se 

enfocaba en el mejoramiento de la calidad de vida, conocimientos técnicos y teóricos acerca de 

sus quehaceres diarios y fortalecimiento del emprendimiento comunitario. 

En la actualidad esta comunidad y cada uno de sus integrantes se han hecho partícipe en 

cada proceso de desenvolvimiento comunitario, con visión empresarial, fortaleciendo el vínculo 

colectivo que surgió como cimiento o pilar fundamental de la innovación Construyendo 

Ciudades Resilientes a través de barrios resilientes, Y aunque los actores involucrados todavía 

sostienen el desarrollo de esta Innovación social. La comunidad ha demostrado un alto grado de 

madurez, en cuanto a su pensamiento como individuos en sociedad, concluyendo con la 

responsabilidad que poseen en el desarrollo organizado de sus territorios, afirmando que están 

listos para seguir con el proceso de desarrollo, organización, innovación, tecnificación, y 

productividad de alimentos y artesanías en caso tal termine el proceso de acompañamiento por 
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parte de la ONG GOAL Latinoamérica. esto demuestra el impacto positivo en la percepción de 

desarrollo socioeconómico y comunitario en las familias asociadas a la innovación social. 

La resiliencia de cada una de las personas ubicadas en esta comunidad fue pieza clave 

para el éxito de este proceso, pues debido a las pésimas condiciones en muchas de las esferas 

sociales (educación, recreación y deporte, economía, infraestructura, trabajo, entre otros) que 

hacen parte del desarrollo diario de los individuos. Esto avivó a la comunidad en cuanto a la 

necesidad del mejoramiento comunitario. Concluyendo que la organización de sus actividades 

diarias, mediante el desarrollo de esta Innovación social, era el primer peldaño para solucionar 

muchas de estas problemáticas sociales. 

Desde el análisis sociológico es necesario recomendar el seguimiento a los procesos de 

concertación entre actores sociales y miembros de la comunidad indígena, ya que gracias al 

acuerdo que se registró entre las ONG que desarrollarían el acompañamiento al proceso de 

innovación social y la comunidad indígena, se pudo garantizar el éxito del proyecto. El respeto 

de los usos y costumbres, cosmovisión indígena, idioma o lengua materna, territorio, 

territorialidad y creencias religiosas. Siempre será la regla número uno para ejecutar cualquier 

proceso de intervención en un grupo étnico, pues cabe resalta que muchas veces el fracaso de 

proyectos de beneficio comunitario se debe a la violación de estos parámetros socioculturales. 

La sociología analiza el actuar del individuo en sociedad, Por ende, se sugiere a los 

miembros de esta colectividad, mantener encuentros de tipo comunitario, ya sean reuniones 

marcadas bajo los lineamientos occidentales. O encuentros en espacios propios como las 

Yanamas (reuniones indígenas). Estas juntas tendrán como finalidad escuchar el pensamiento y 

postura de cada uno de los individuos que participan en el desarrollo de la innovación social, de 

esta manera se mantendrán en conocimiento las sugerencias, inconformidades, quejas o ideas, y 



17 
 

así construir o seguir el conducto de soluciones. Esto conllevará a mantener la armonía y evitar 

futuros conflictos familiares y de intereses. 

La sociología de los movimientos sociales estudia tanto la organización, estrategias y 

fines, así mismo se aplica en las asociaciones comunitarias. En este marco lo podemos aplicar 

como herramientas que facilitan la transmisión de mensajes a las altas élites del gobierno y sus 

distintas entidades. Por esta razón es necesario mantener la asociación comunitaria que fundó 

este grupo, y que está amparada bajo los estatutos legales correspondientes. Para de esta manera 

tener al alcance un instrumento de acción colectiva que les permita ser escuchado en cuanto a las 

gestiones de recursos para el mejoramiento de sus necesidades básicas. Y la consecución de 

nuevos actores sociales que quieran implementar proyectos de innovación social comunitarios. 
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