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RESUMEN 
 

El trabajo tuvo como objetivo analizar el proceso de innovación social 
en el sector agrícola del Municipio Colón, Estado Zulia; se realizó una 
investigación de tipo descriptiva, con un diseño de campo no experimental, 
transeccional. La población objeto del trabajo estuvo conformada por los 
Consejos Comunales de las Parroquias Urribarrí, El Moralito y Santa Cruz del 
Municipio Colón del Estado Zulia con un total de 78 consejos comunales 
registrados en Fundacomuna, dependencia de la Alcaldía del Municipio 
Colón, Estado Zulia, información suministrada en el mes de marzo de 2009; 
la muestra estuvo constituida por 36 Consejos Comunales a los cuales se 
tuvo acceso; se aplicó un instrumento de 53 ítems a voceros de cada uno de 
los Consejos Comunales incluidos en la muestra; el instrumento fue 
multipropósito en el cual se incluyeron ítems con evaluación en la escala de 
Likert, ítems con respuestas dicotómicas, ítems con respuestas múltiples. 
Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva para medidas de tendencia 
central y de dispersión. Los resultados obtenidos dieron como conclusión que 
el sector agrícola del Municipio Colón presenta condiciones y elementos que 
hacen posibles el desarrollo de planes y proyectos de innovación social que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas 
comunidades. 

 
Palabras Claves: Innovación Social, Sector Agrícola, Calidad de Vida, 
Consejos Comunales 
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ABSTRACT 
 

The study aimed to analyze the process of social innovation in the 
agricultural sector of the Municipality of Colón, Zulia State, there was a 
descriptive research with a non-experimental field design, trans. The target 
population consisted of work by the Community Council of Parishes Urribarrí, 
The Moralito and Santa Cruz del Municipio Colón Zulia State with a total of 78 
registered communal councils FUNDACOMUN, dependence Mayoralty 
Colón, Zulia State, information provided in March 2009, the sample consisted 
of 36 community councils to which it was accessed, we applied a 53-item 
instrument to spokesmen for each of the Community Councils in the sample, 
the instrument was multipurpose which included assessment items with Likert 
scale, items with dichotomous responses, multiple choice items. For the 
analysis used descriptive statistics for measures of central tendency and 
dispersion. The obtained results concludes that the agricultural sector of the 
Municipality of Columbus presents conditions and elements that enable the 
development of plans and social innovation projects that help improve the 
quality of life for residents of those communities. 

 
Key words: Social innovation, agricultural sector, quality of life, communal 
councils 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de innovación es introducido por Schumpeter con su 
apreciación sobre el papel central de la innovación en el desenvolvimiento 
económico. Posteriormente a mediados de los años cincuenta, los 
economistas prestan atención al cambio tecnológico y despierta un interés 
por la innovación; en la actualidad, existe un consenso de que innovación es 
concebir nuevas ideas, que una vez desarrolladas, permiten la introducción 
en el mercado de nuevos productos o procesos (Benenavides, 1998: 77); 
otros autores plantean que innovar es producir y poner en práctica un nuevo 
conocimiento (no toma en consideración obviamente el “producto” o 
“proceso”). En lo social, estamos en presencia de innovación cuando se 
producen cambios sociales culturalmente valorados, es decir, una forma de 
adaptar los medios y fines de una sociedad que generen cambios en la 
misma. 

 
Este pequeño recorrido sobre la conceptualización de la innovación, 

permite evidenciar que hay una visión más amplia –que no la limita al 
desenvolvimiento económico - aquella que la define como la introducción de 
un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 
proceso, de un nuevo método de comercialización, o de un nuevo método 



Revista Electrónica Facultad de Ingeniería UVM 
Depósito Legal: PPX200602TR2436 / ISSN:1856-6936. Volumen 4 Edición No 2 – Año 2010 

Página | 123 

 

 

 

 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual de Oslo, 2005: 56). 

 

La innovación comienza o es catalogada como una manifestación 
social, en la que se establecen una gran cantidad de relaciones influenciadas 
por diversos factores sociales. La innovación es el logro de un esfuerzo 
colectivo, sistémico y acumulativo, que está dada por una acción endógena o 
intervención exógena de desarrollo social, a través de un cambio 
original/novedoso, en la prestación de un servicio o en la producción de un 
bien, que logra resultados positivos frente a una o más situaciones de 
pobreza, marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo social, y que tiene 
potencial de ser replicable o reproducible. 

 
Hay que entender el carácter social de la innovación en doble sentido, 

vale decir, por la naturaleza del cambio en condiciones objetivas que se 
logran por hacer algo de manera distinta, y la naturaleza del cambio en 
condiciones subjetivas por el aprendizaje y la experiencia de vida que los 
participantes incorporan durante la dinámica innovadora. 

 

La innovación social e institucional se encuentra en el núcleo central 
de los procesos y de las políticas de innovación. Siguiendo esta lógica, la 
orientación determinante de la innovación está dirigida hacia el ámbito social 
o institucional. Por lo tanto, innovación social significa la innovación de las 
relaciones sociales de gobernanza y la satisfacción de las necesidades 
básicas que aquellas dejan al descubierto. Es decir, la innovación del capital 
social o institucional desencadena en primer lugar las siguientes pautas 
innovadoras: innovaciones en los procesos de manifestación de 
necesidades, en las formas de cooperación, en la comunicación y en 
gobernanza adecuada (manera de gobernar que se propone como objetivo el 
logro de un futuro sostenible o duradero) facilitadora de estos procesos 
(Zurbano, 2008). 

 
Las sociedades occidentales reconocen cada vez más las 

innovaciones sociales y su importancia para el desarrollo y el bienestar de las 
colectividades, pero los conocimientos acerca de las condiciones de su 
surgimiento, el proceso de creación, su difusión a un conjunto más amplio 
así como los resultados expresados en términos de mejoramiento de las 
condiciones de vida de la colectividad, son todavía parciales. 

 
Históricamente se conoce que hace milenios se producen 

innovaciones en la agricultura y las empresas rurales, por azar y gracias a las 
iniciativas no formales pero intencionales de la población rural que trata de 
hallar modos nuevos y mejores de producción y organización. Por lo tanto, la 
propia población rural ha sido una fuente fundamental de conocimientos y 
prácticas nuevos. La cultura local, la identidad y los conocimientos rurales 
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prácticos (aptitudes de supervivencia, conocimientos técnicos autóctonos y 
espíritu de empresa) deben considerarse los activos que conforman la base 
para la innovación en los diversos grupos sociales que hacen vida en el 
sector rural. El uso de tecnología en el sector agrícola ha servido 
históricamente como herramienta mediadora entre el hombre y la naturaleza 
(Poole, 2006). 

 

La investigación tuvo como propósito analizar el proceso de 
innovación social desarrollado en el sector agrícola del Municipio Colón, 
Estado Zulia, se dará a conocer el resultado de la misma a través del 
presente artículo, estructurado como sigue: Metodología de trabajo, soporte 
teórico, resultado y conclusiones. 

 
 

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

1.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se buscó información 
sobre el fenómeno a estudiar para identificar y analizar sus características, 
los actores involucrados, y otros elementos considerados en el trabajo 
investigativo sobre la innovación social en el sector rural del Municipio Colon 
del Estado Zulia. 

El diseño de la investigación fue de campo por cuanto la información 
se recopiló a través del contacto directo con el objeto de investigación, y no 
experimental porque los datos fueron recolectados directamente de la 
realidad en su estado natural donde ocurren los hechos y no se realizaron 
modificaciones, ni se alteraron condiciones o situaciones con respecto a la 
variable en estudio. 

 
1.2. Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por los consejos comunales ubicados 
en el Municipio Colon del Estado Zulia, con un total de 157 consejos 
comunales, de acuerdo a información suministrada por Funda Comuna, 
entidad dependiente de la Alcaldía del Municipio Colón del Estado Zulia, los 
cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 
CUADRO 1.- Distribución de Consejos Comunales Municipio Colón, 

Estado Zulia 
PARROQUIA CONSEJOS COMUNALES 

Moralito 33 

San Carlos 25 

Santa Bárbara 56 

Santa Cruz 15 
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Urribarrí 28 

TOTAL 157 

Fuente: Fundacomuna (2009) 
 

La muestra fue intencionada estuvo representada por 76 consejos 
comunales ubicados en las Parroquias rurales de Municipio, a saber, Santa 
Cruz, Urribarrí y Moralito, del Municipio Colon, tomando en consideración los 
siguientes criterios: 1. Debidamente registrados y legalizados. 2. Ejecutando 
o ejecutado algún proyecto de desarrollo comunitario. 3. Disposición de los 
integrantes de los Consejos a participar en la investigación. 

 
Se aplicó el instrumento elaborado al efecto, a voceros de cada uno 

de los 36 Consejos Comunales que participaron en la muestra y que hayan 
estado o estén estrechamente vinculados con los proyectos comunitarios que 
se desarrollen o se hayan desarrollado en la comunidad. 

 
 

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados estuvieron 
representados por la entrevista formalizada mediante una guía de entrevista 
en forma de cuestionario. Se utilizó un instrumento de tipo cuestionario 
multipropósito que permite recoger información de los entrevistados sobre el 
resto de los integrantes de la comunidad a la que pertenecen, y de las 
actividades que se desarrollan dentro de esa comunidad, conformado por 
preguntas cerradas con alternativas de respuestas presentados en forma de 
afirmaciones, juicios o interrogantes ante los cuales se mide la reacción de 
los sujetos, dirigidas a los integrantes de los Consejos Comunales 
seleccionados. 

 
 

Las respuestas del cuestionario se elaboraron bajo la escala de 
evaluación Likert con dos modalidades de respuesta cerradas; la primera es: 
A) Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi Nunca y Nunca, con 30 
afirmaciones con selección simple de las alternativas de respuestas 
propuestas; la segunda es: B) Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Ns/Nr, 
con 14 interrogantes con selección simple de las alternativas de respuestas 
propuestas; adicionalmente se incluyen en el instrumento 8 afirmaciones con 
selección múltiple de respuesta, las cuales no participan de la escala de 
evaluación Likert, y 1 interrogante con alternativa de respuesta dicotómica 
que tampoco se incluye en el análisis de la escala de evaluación Likert, para 
un total de 53 afirmaciones, interrogantes o juicios. La ponderación de las 
respuestas en la escala de evaluación Likert, se detalla a continuación: 
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Para la medida de la variabilidad, se utilizó la desviación típica o 
estándar para mostrar el grado de dispersión de las respuestas mediante el 
uso de una escala en la cual se presentan rangos desde la puntuación menor 
(cero) hasta la puntuación mayor (2,5) con su respectiva descripción (cuadro 
2) 

 

Cuadro 2. Categorias de analisis para interpretacion de desviacion 
estandar 

RANGO INTERVALO CATEGORIA DESCRIPCION 
1 0,00 -- 0,49 MUY BAJO Indica que el nivel de 

dispersión es muy bajo 
2 0,50 -- 0,99 BAJO Indica que el nivel de 

dispersión es bajo 
3 1,00 -- 1,49 MODERADO Indica que el nivel de 

dispersión es moderado 
4 1,50 -- 1,99 ALTO Indica que el nivel de 

dispersión es alto 
5 2,00 -- 2,49 MUY ALTO Indica que el nivel de 

dispersión es muy alto 
Fuente: Elaboración Propia (2009) 

 

2. SOPORTE TEORICO. 

 
2.1 Conceptualización de innovación social 

 

La innovación en si misma se refiere tanto a un proceso como a un 
producto. De acuerdo a la literatura, se observan dos corrientes. Una 
corriente explora los procesos organizacionales y sociales que generan 
innovación, tales como la creatividad individual, estructura organizacional, 
contexto ambiental, y factores sociales y económicos. La otra corriente hace 
una aproximación de la innovación con salidas que se manifiesta a través de 
un nuevo producto, modificación de productos, y métodos de producción. 

 
En términos sociales, la innovación aparece como resultado de una 

conducta deliberada y duradera por parte de determinados grupos, colectivos 
o agentes sociales (institucionales o no) consistente en la introducción de 
cosas nuevas o novedades en la sociedad, que significan una mejora social 
con respecto a la situación anterior. 

 

Cloutier (2003) señala que la innovación social se basa en el potencial 
de los individuos y consiste en un proceso de aprendizaje que se destina a la 
adquisición de nuevos conocimientos, la modificación de representaciones, y 
un nuevo aprendizaje sobre la cooperación. En este caso la participación de 
los usuarios se revela como una condición esencial a la aparición de 
innovaciones sociales. Acotando esta concepción, Lallemand (2001), en 
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Cloutier (2003), enfatiza que aunque los usuarios no sean causa esencial en 
la creación de innovaciones sociales, su participación activa es relevante en 
la conceptualización de innovación social. Además, señala el mismo autor, la 
innovación social se presenta como un proceso de aprendizaje destinado a 
llevar a los individuos a solucionar sus problemas. 

 

Bouchard (2006) expresa que existe, al menos dos grandes maneras 
de concebir lo que es la innovación social. En una primera definición, la 
innovación social se refiere a los procesos colectivos que conducen a las 
innovaciones científicas y tecnológicas. Estas innovaciones científicas y 
tecnológicas implican, por consecuencia, otras innovaciones sociales; toda 
innovación tecnológica, como lo expresa la autora, es también social, puesto 
que esas innovaciones contribuyen al aumento de la productividad y al 
mismo tiempo transforman y modernizan la organización del trabajo. 

 
Para autores como Phills y otros,   (2008), la innovación social se 

puede definir como nuevas propuestas o soluciones a problemas sociales 
que mejoran lo anterior. Esta mejora se refiere a que la nueva solución es 
más efectiva, eficiente o sostenible/sustentable. Una innovación social puede 
ser un producto, un proceso de producción, una tecnología, pero, además, 
puede ser un principio, una idea, una norma legal, un movimiento social, o 
algunas combinaciones de estas. De hecho, muchas de las más reconocidas 
innovaciones sociales, son combinaciones de esos elementos. 

 
La CEPAL (2008) añade algunas notas características más: se trataría 

de una acción endógena o intervención exógena de desarrollo social que a 
través de un cambio original, novedoso, en la prestación de un servicio o en 
la producción de un bien, logra resultados positivos frente a una o más 
situaciones de pobreza, marginalidad, discriminación, exclusión o riesgo 
social, y que tiene potencial de ser replicable o reproducible. 

 
Recientemente la innovación social es definida por Morales (2009) 

como una acción endógena o intervención exógena, surgida desde las 
personas necesitadas o desde las personas que quieren ayudar, de 
desarrollo social tendiente a mejorar el bienestar y la cohesión social, que a 
través de un cambio original, novedoso produce una situación diferente a la 
preexistente, en la prestación de un servicio o en la producción de un bien 
con manifestación intangible o tangible, logra unos resultados, generalmente 
a través de un sistema de red con mas énfasis en las relaciones 
interorganizativas que en las intraorganizativas, y que tienen potencial de ser 
reproducibles con tendencia a una difusión ilimitada en lugar de ser 
restringida o controlada. 
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2.2. Factores que favorecen el proceso de innovación 
 

2.2.1. Cultura 
 

Según Guerrero (2002) la cultura esta conformada por las 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 
sociedad. Si la cultura es una construcción social, ésta solo puede ser 
aprendida y transmitida en el seno de la sociedad. La cultura, tal como lo 
señalan Beals y Hoijer (1965), citados por Guerrero (2002), es una forma de 
comportamiento aprendido. En tal sentido constituye una forma de herencia, 
que se adquiere no en forma genética sino en una forma social, pues todo 
ser humano forma parte de una sociedad y de una tradición cultural 
especifica. Guerrero (2002) agrega que la cultura debe ser, además, 
compartida por los miembros de una sociedad determinada, de allí que los 
significados y significaciones de esa conducta deben ser comunes a los 
miembros del grupo. 

 
2.2.2. Contexto 

 

Cuando se desea realizar una acción innovadora, la especificidad del 
territorio donde se va a implantar dicha acción cobra un importante relieve, 
teniendo en cuenta que se van a aprovechar los distintos elementos que 
conforman el contexto local. Para poder aprovechar con el mayor éxito 
posible las oportunidades que ofrece el contexto local, es preciso realizar un 
cotejo de dicho contexto dentro de un ámbito global (lo local vs. lo global). 
Esto permitirá detectar los nuevos riesgos o las nuevas oportunidades de 
desarrollo y partiendo de esta base, los elementos del contexto global 
facilitarán una valorización de la especificidad de lo local. Los agentes locales 
se guiarán por esta comparación, que les permitirá encontrar las posibles 
soluciones a los problemas que se plantean (Rodríguez, 2008). 

 
Los contextos de los espacios rurales, aunque con grandes 

similitudes, pueden y efectivamente son diversos y diferentes los unos de los 
otros, por lo que requieren tipos de innovación diferentes (por ejemplo: el 
grado de diversificación de la economía local, condiciones socioculturales de 
la población, grado de aislamiento o de "apertura" de una región o localidad a 
grandes ciudades o mercados). No obstante, surgen ideas nuevas fruto de la 
acción de un "descubridor", de un "nuevo líder local" (individuo, grupo o 
institución) capaz de interpretar el contexto desde un ángulo diferente y 
proponer nuevas perspectivas para su solución. 

 
Lo anterior remite a una cuestión de fondo fundamental en la 

definición e implicaciones de la innovación: lo que sea innovador en un 
espacio y en un contexto determinado no lo será necesariamente en otro. Por 
ello es necesario una alta dosis de flexibilidad y capacidad de adaptación e 
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imaginación institucional para generar y acompañar procesos innovativos. 
(Remiro y Arias, 2001). 

 

Cloutier (2003), señala a este respecto que la innovación social estaría 
vinculada a las consecuencias sociales o cambios positivos que produce en 
un territorio determinado. Se manifiesta en una manera diferente de actuar 
que contribuya, en algunos casos, a solucionar los problemas económicos y 
sociales, en otros a mejorar la calidad de vida, o estar encaminada a prevenir 
los problemas sociales. Tendrían como objetivo primordial, desarrollar un 
territorio determinado con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

 
Morales (2008) señala que los procesos de innovación de última 

generación son aquellos fundados en la integración de sistemas y redes de 
cooperación, y por tanto en el que los elementos relacionales tienen un papel 
clave para su desarrollo. Utilizar racionalmente los recursos patrimoniales 
existentes en cada ámbito (físico - ambientales, humanos, económicos, 
sociales, culturales...), es capaz de crear un entorno que propicia el 
desarrollo. Junto a la innovación, el contexto se convierte así en un 
importante recurso y en elemento activo que contribuye a la generación de 
ventajas, no sólo comparativas sino también competitivas. 

 
2.2.3. Participación 

 

La participación de empresas, el gobierno, y recientemente del tercer 
sector organizado en torno a asociaciones civiles, instituciones de asistencia 
privada y organizaciones no gubernamentales o fundaciones altruistas para 
el desarrollo rural, cambia el panorama de los procesos de innovación. El 
diseño de programas de desarrollo local requiere coordinación entre los 
diferentes niveles de las administraciones públicas y, el acuerdo y 
participación de los agentes y actores sociales de la localidad. La ejecución 
de los proyectos precisa, igualmente, de una gestión adecuada, para lo cual 
resulta conveniente contar con una entidad concertada entre los diferentes 
actores sociales locales de una comunidad determinada. (Alburquerque, 
2004). 

Kliksberg (1997) señala que la experiencia a mostrado que el 
involucramiento de las comunidades a las que se quiere ayudar con dichos 
programas, permite establecer con precisión cuáles son las necesidades 
prioritarias, crea un flujo de información útil que puede ser clave para la 
gestión, promueve el aporte de ideas innovativas por parte de la comunidad, 
posibilita una evaluación continua de la marcha del programa, constituye un 
preventivo casi no superable respecto a posibilidades de corrupción. Agrega 
que un aspecto de fondo es que al ser tomada en cuenta la comunidad su 
autoestima se eleva y comienza a movilizar potencialidades latentes en la 
misma que pueden dar contribuciones fundamentales. 
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2.3.4. Proceso de aprendizaje 
 

Rodríguez y otro (2008) sostienen que la innovación en el campo 
social surge como parte de procesos de aprendizaje y prácticas generadoras 
de conocimiento que tienen lugar en grupo donde se enlazan diversos modos 
de conocer el mundo, articulados por actores sociales determinados, con el 
fin de responder a problemas concretos y situaciones específicas. Remiro y 
Arias (2001), expresan que la innovación requiere de procesos de 
aprendizaje tanto colectivos como individuales en distintos ámbitos 
(tecnológico, de gestión, de comercialización, de negociación, etc.), 
necesarios para fijar y sistematizar progresivamente nuevos conocimientos a 
lo largo de todo el proceso innovativo. 

 
De acuerdo con Cuervo y otros (2001) citados por Benavides y otro 

(2002), el proceso de innovación debe entenderse como un proceso de 
aprendizaje que tiene por objeto la producción de nuevos conocimientos y 
que comprende la realización de un amplio conjunto de actividades que se 
emprenden de manera sistemática, con el fin de aumentar el volumen de 
conocimientos tecnológicos y para mejorar la utilización de los conocimientos 
disponibles. El principal producto y también el recurso básico del proceso de 
innovación tecnológica es el conocimiento. 

 
Benavides y otro (2002), apoyándose en el modelo de cinco etapas de 

Kline, en el cual se distingue la cadena central de la innovación compuesta 
por cinco actividades: la primera, estudios de mercado; la segunda invención 
y diseño analítico, durante ella tiene lugar lo que se denomina aprendizaje 
antes de la práctica (learning before doing); el aprendizaje por el estudio es 
un aprendizaje derivado de la ejecución de las actividades de investigación y 
desarrollo en sus diferentes modalidades de investigación básica, aplicada, 
tecnológica y desarrollo. La tercera etapa es la de diseño detallado y prueba, 
nuevamente aquí predomina el aprendizaje por el estudio, apareciendo en 
menor medida, un nuevo componente de aprendizaje derivado de la práctica 
asociada a la prueba de los primeros prototipos. 

 
Durante la cuarta etapa de rediseño y producción se abordan las 

actividades de producción y aparece de forma espontánea, en toda su 
intensidad, el aprendizaje por la práctica (learning by doing) como 
consecuencia de la repetición en las operaciones de producción y la 
corrección de los errores que se detectan al ejecutarlas, se introducen 
mejoras tendentes a garantizar la fabricabilidad del producto o la viabilidad 
técnica del proceso. De este aprendizaje se derivan efectos importantes 
como el asociado a las curvas de aprendizaje y experiencia. 

 
Por último, en la quinta etapa, la de comercialización, si en el producto 

o proceso objeto de la innovación tiene éxito su utilización por parte de los 
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consumidores da lugar al aprendizaje por el uso (learning by using) que se 
nutre del conocimiento generado por los usuarios, conocimiento que se 
manifiesta a través de dos modalidades, como conocimiento incorporado al 
producto que da lugar a modificaciones en su diseño o como no incorporado 
que incide sobre los procedimientos operativos, reglas de uso y sistemas de 
mantenimiento. Finalmente, si la innovación fracasa la empresa obtendrá las 
pertinentes conclusiones por medio del aprendizaje por el error (learning by 
failing). 

 

De lo anterior destaca que una vez implementada la innovación es 
necesaria la evaluación de la experiencia de modo de extraer aprendizajes, 
lecciones y modelos replicables para experiencias posteriores, 
incrementando el capital innovador de la comunidad y sus miembros. 

 
2.3.5. Actitud innovadora 

 

Bovenschulte (2007) define la actitud innovadora como una 
disposición que se traduce en la capacidad de una sociedad o sub-grupos 
sociales para imaginar que la ciencia y la tecnología tienen un papel 
protagónico en la proyección del futuro. De la definición se desprende que 
dicha actitud esta asociada a la proyección del futuro que hacen individuos o 
grupos sociales. Jaramillo y otros (2002), citados por Bovenschulte (2007), 
indican que el término en referencia, describiría, de manera general una 
actitud creativa, abierta, dinámica, y atenta a ir más allá de las reglas, rutinas 
y tareas definidas. 

 
El mismo autor acota que es necesario distinguir entre una actitud 

ingenua que está de acuerdo con cualquier modo o forma de desarrollo 
tecnológico (euforia y admiración del progreso), y una actitud reflexiva que 
comprende la vinculación entre los nuevos desarrollos tecnológicos, las 
incertidumbres, y los desafíos y objetivos de la sociedad. Esta vinculación 
representa un primer acercamiento a los aspectos del desarrollo sustentable 
(justicia social, protección del medio ambiente, regulación, entre otras) y es, 
por supuesto, una construcción que pretende subrayar que la actitud 
innovadora puede asumir ambas condiciones. 

 
3. Rasgos de la innovación social 

 
3.1. Originalidad 

 

De acuerdo con Morales (2009) se trata de fenómenos reconocidos 
como originales y sorprendentes, no tanto por su complejidad técnica, sino 
por su eficacia: capacidad para resolver problemas con poca burocracia. De 
hecho suelen ser experiencias paradigmáticas abordadas por su novedad 
desde diversas disciplinas (sociología, economía, empresa, trabajo social,…). 
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3.2. Maneja intangibles 
 

El mismo autor expone que la teoría de la innovación, ha manejado 
tradicionalmente dos tipos de innovación: la de producto y la de proceso -ya 
sea externa (nuevos servicios añadidos al producto) o interna (organizativa). 
Obviamente las empresas, organizaciones no lucrativas y administraciones 
públicas que pertenecen o actúan en el sector servicios también innovan en 
sus productos servicios (los que prestan y ofrecen a sus clientes) y en sus 
procesos (actividades internas y/o externas que los hacen más eficientes y 
eficaces). 

 
Asimismo señala que la innovación social podría encuadrarse tanto en 

el ámbito de innovación de productos-servicios como de procesos con una 
elevada participación de activos intangibles, comprendiendo acciones 
plasmadas en iniciativas, proyectos, instrumentos, la confianza, los vínculos, 
la información, las capacidades propias (De La Maza, 2003), que de forma 
original mejoran el bienestar social y/o cohesión social, Insistiendo en la 
dimensión predominantemente intangible: una idea se transforma en una 
política o un servicio público nuevo, una institución o un proceso social nuevo 
que satisfaga necesidades de las y los ciudadanos o mejore la eficacia de la 
acción de gobierno a cualquier nivel. 

 
3.3. Son imitables, transferibles, reproducibles con impacto glocal 

 

Las innovaciones sociales tienden por su esencia a su difusión y a su 
expansión. Desde esa perspectiva son innovaciones abiertas. No pretenden 
la generación de ventajas sobre competidores. No tienen que ser protegidas 
por patentes. Con cierto dinamismo glocal, el cual hace referencia a la 
glocalización, entendida ésta como la articulación entre lo global y lo local, 
donde se manifiesta la gestión, coordinación y promoción de los gobiernos 
locales para la implantación de políticas que tienen en cuenta unos 
referentes globales. 

 
3.4. Orientación a la resolución de problemas sociales 

 

La innovación social está vinculada a la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas (Moulaert y Ailenei, 2005), citados por 
Morales, (2009), acepción cercana al concepto de desarrollo humano 
propuesto por el PNUD. 

 
3.5. Intensiva en capital social - relacional 

 

La innovación social requiere, normalmente unos niveles adecuados 
de capital social tanto de cooperación a nivel micro, es decir, de acción 
colectiva implicada en la iniciativa, nivel elevado de relaciones 
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intracomunitarias, como de cooperación entre instituciones públicas (con 
credibilidad y eficiencia) y una ciudadanía articulada y organizada a nivel 
macro. 

 
4. Principios de la innovación social 

 

Entre los principios de la innovación social, asociada o conectada con 
los requerimientos de otras instituciones del sector publico y del sector 
empresarial, de acuerdo con lo expresado por Reyero (2008), sobresalen los 
siguientes: 

 
Fomentar nuevas redes de solidaridad colectiva a nivel local, regional 

e internacional propiciando la colaboración entre grupos empresariales, 
especialmente entre aquellos que hayan desarrollado experiencias de éxito 
en el ámbito de los servicios sociales. 

 
Frenar el desinterés y la progresiva desmovilización de la sociedad y, 

especialmente de la juventud, respecto del hecho cooperativista, 
desarrollando para ello programas y proyectos específicos para la juventud y 
el mundo del trabajo. 

 
Colaborar con las entidades locales, regionales e internacionales para 

difundir el hecho cooperativo como modelo y experiencia de desarrollo social, 
haciendo especial hincapié en las áreas geográficas necesitadas de 
desarrollo. Promover actividades culturales especialmente orientadas a la 
tercera edad, en las que los cooperativistas retirados de su actividad laboral 
pueden jugar un papel fundamental. 

 
Promover proyectos sociales fuera de las cooperativas en los que se 

fomenten los valores cooperativos en participación ciudadana en los ámbitos 
municipales, ya que el cooperativismo puede servir como modelo de 
participación ciudadana en los servicios sociales de proximidad, en las 
asociaciones de voluntariado social, en los bancos de tiempo, en la inclusión 
social, el desarrollo de la democracia directa. 

 
5. Nuevo enfoque en el proceso de innovación social: Enfoque glocal 

 

Manuel Castells (1999), citado por Morales (2008) hace referencia al 
concepto glocalización, entendida como la articulación entre lo global y lo 
local, como una noción que hoy se aplica tanto a la economía (la ciudad 
como medio económico adecuado para la optimización de sinergias) como a 
la cultura (las identidades locales y su relación dialéctica con el universalismo 
informacional de base mediática). La glocalización supone destacar el ámbito 
urbano y el papel gestor – coordinador –promotor de los gobiernos locales 
para la implantación de políticas que tienen en cuenta unos referentes 
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globales y que se posicionan respecto a ellos. El beneficio del sujeto social 
para poder gestionar recursos comunes en forma coherente, desplaza la 
actitud ego-centrada del individuo de intereses propios y refuerza los valores 
y normas comunitarias, mismas que utiliza para enfrentar problemas y 
oportunidades comunes (Fabre, 2007) 

 

Finquelievich (2007), expresa que un proyecto debería ser competitivo 
y global en su orientación, pero al mismo tiempo, tendría que estar anclado 
localmente y responder a los intereses y las necesidades específicas del 
municipio en el que se instala. Sería necesario considerar tanto las 
necesidades de competitividad global y macro-regional, como las 
necesidades y características de las estructuras socio-económicas en las que 
se insertan. El capital multicultural y pluridimensional, contenido detrás de la 
tendencia globalizadora, tal como lo señala Fabre (2007), propicia un 
entramado de caminos de comportamiento, de formas de relacionarse y 
actuar desde lo local y hacia lo planetario. 

 

3. RESULTADOS 
 

Para presentar los resultados de las afirmaciones y de las 
interrogantes a las cuales se les aplicó la escala de evaluación Likert. Se 
identifica con la letra A la escala de evaluación Likert para las alternativas de 
respuesta Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi Nunca, Nunca; se identifica 
con la letra B la escala de evaluación Likert para las alternativas Muy Bueno, 
Bueno, Regular, Malo, Ns/Nr. 

 
Los resultados obtenidos muestran en la escala de evaluación Likert A 

que los indicadores de los factores favorecedores de la innovación 
social (cuadros 3) son muy positivos con valores promedios que oscilan 
entre uno (1) valor mínimo posible y 1,76 los cuales se ubican en el nivel 
mas bajo de las categorías asignadas en la investigación, a excepción del 
indicador capacitación el cual rebasa este rango con un promedio de 1,92 
ubicándose en la categoría positivo de acuerdo a como se estableció 
previamente. En cuanto a la dispersión de los valores de cada indicador se 
observa que lo referente al contexto y a cultura se ubican en el nivel mas 
bajo asignándoseles   la   categoría     muy   bajo lo que   indica la   más 
baja dispersión de los resultados obtenidos; los demás indicadores se 
ubican en la categoría bajo con una dispersión mas alta que los anteriores 
indicadores pero sigue siendo baja la dispersión de los resultados obtenidos 
en esos indicadores. 
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Cuadro 3 
Promedios y desviación típica de los factores favorecedores de la 

innovación social 
 

A B 
 

INDICADOR 
PR 
OM 

CATE 
G. 

D. 
TIP 

. 

CAT 
EG 

PRO 
M. 

CATE 
G 

D. 
TIP. 

 

CATEG 

 

 
CONTEXTO 

 

 
1 

Muy 

Positiv 

o 

 

 
0 

 

Muy 

Bajo 

    

 

CONOCIMIE 

NTO 

 

 
1,72 

Muy 

Positiv 

o 

 
0,5 

7 

 

 
Bajo 

    

 

INFORMACIO 

N 

 

 
1,44 

Muy 

Positiv 

o 

 
0,5 

0 

 

 
Bajo 

 

 
3,56 

 

Negati 

vo 

 

 
1,16 

 

Modera 

do 

 

PROC 

APREND 

 

 
1,76 

Muy 

Positiv 

o 

 
0,7 

1 

 

 
Bajo 

 

 
2,06 

 

Positiv 

o 

 

 
0,57 

 
Bajo 

 

 
ACT INNOV 

 

 
1,24 

Muy 

Positiv 

o 

 
0,5 

3 

 

 
Bajo 

 

 
2,06 

 

Positiv 

o 

 

 
0,53 

 
Bajo 

 
CAPACT 

 
1,92 

Positiv 

o 

0,8 

1 
 
Bajo 

 
2,07 

Positiv 

o 

 
0,56 

Bajo 

 

 
CULTURA 

 

 
1,05 

Muy 

Positiv 

o 

 
0,2 

3 

 

Muy 

Bajo 

    

Fuente: Elaboración propia (2010) 
 

En la escala de evaluación Likert B se observa que el indicador 
información arrojó un promedio de 3,56 valor al que corresponde una 
categoría negativo según el cuadro 4, y una dispersión moderada con un 
valor de 1,16. El resto de los indicadores analizados bajo este formato 
resultaron con promedios que oscilan entre 2,06 y 2,07 con una categoría 
positivo y desviaciones típicas que oscilan entre 0,53 y 0,57 con categoría 
bajo lo que indica una baja dispersión de los resultados. 
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El ítem “Características del contexto que toman en cuenta para la 
planeación y elaboración de proyectos de desarrollo”, por ser de respuesta 
múltiple, no fue incluido en ninguno de los formatos Likert utilizados por lo 
que se presenta sus resultados en el cuadro 4, donde se observa que el 42% 
de los entrevistados respondió que la característica del contexto que toman 
en cuenta es la actividad económica, el 39% respondió la cultura de la 
población, el 3% respondió la topografía del terreno y el 16% respondió la 
actividad económica y la cultura. 

Cuadro 4 
Características del contexto 

 FA FR 

a. Ubicación geográfica 0 0% 

b. Topografía del terreno 1 3% 

c. Actividad económica 15 42% 

d. Cultura de la población 14 39% 

e. Ns/Nr 0 0% 

f. Actividad Económica y Cultura 6 16% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
 

De igual manera, el ítem “Etapa de los proyectos en que se da el 
aprendizaje”, también de respuesta múltiple, en el cuadro 5 se puede 
observar que dio como resultado que el 74% de los entrevistados respondió 
antes de ejecutar el proyecto, el 3% durante la ejecución del proyecto, el 17% 
antes de la ejecución del proyecto y durante la ejecución del proyecto, el 
3% antes de ejecutar el proyecto y sobre los resultados del producto, y 
3% no dio ninguna respuesta. 

 
Cuadro 5 

Etapa de los proyectos en que se da el aprendizaje 
 FA FR 

a. Antes de ejecutar un proyecto 27 74% 

b. Durante la ejecución del proyecto 1 3% 

c. Sobre el producto obtenido 0 0% 

d. Sobre los resultados del producto 0 0% 

e. Ns/Nr 1 3% 

(a+b) 6 17% 

(a+d) 1 3% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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En cuanto a los Tipos de Actores presentes en el proceso de 
innovación social en el Municipio Colon, se observa (cuadro 6) en la escala 
de evaluación Likert A, el indicador Gobierno Nacional con un valor promedio 
de 4,31 para ubicarse en la categoría muy negativa con un nivel de 
dispersión de 0,47 que lo ubica en la categoría muy bajo; el indicador 
Universidades presenta un promedio de 2,69 con una categoría de moderado 
y una desviación estándar de 0,71 con un nivel de dispersión bajo; el 
indicador Centros de Investigación muestra un promedio de 3,31 que lo 
coloca en la categoría moderado con una desviación típica de 1,12 y un nivel 
de dispersión moderado; los demás indicadores se ubican en un rango de 
promedio de1,06 hasta 1,79 correspondiéndoles una desviación típica que 
oscila entre 0,23 y 0,73 con categoría baja a muy baja. 

Cuadro 6 
Promedios y desviaciones típicas dimensión tipos de actores 

 A B 
 

INDICADOR 

 

PRO 
M. 

 

CATEG. 
 

D. 
TIP. 

 

CATEG. 

 

PROM. 

 

CATEG 
. 

 

D. 
TIP. 

 

CATEG. 

 

GOBIERNO 
NACIONAL 

 

4,31 

Muy 
Negativo 

 

0,47 

 

Muy 
Bajo 

 

4,61 

Muy 
Negativ 

o 

 

0,87 

 

Bajo 

 

GOBIERNO 
REGIONAL 

 

1,42 

 

Muy 
Positivo 

 

0,50 

 

Bajo 

 

3,78 

 

Negativ 
o 

 

1,17 

 

Modera 
do 

 

GOBIERNO 
LOCAL 

 

1,11 

 

Muy 
Positivo 

 

0,32 

 

Muy 
Bajo 

 

2,17 

 

Positivo 

 

0,72 

 

Bajo 

 

CONSEJOS 
COMUNAL 

 

1,39 

 

Muy 
Positivo 

 

0,32 

 

Muy 
Bajo 

 

2,03 

 

Positivo 

 

0,38 

 

Muy 
Bajo 

UNIVERSIDAD 
ES 

 

2,69 
Moderado  

0,71 
 

Bajo 
 

2.28 
 

Positivo 
 

0,78 
Bajo 

CENTROS 
INVESTIGACI 

ÓN 

 

3,31 

 

Moderado 
 

1,12 

 

Modera 
do 

 

4,58 

Muy 
Negativ 

o 

 

0,91 

 

Bajo 

 

ASOCIACIÓN 
CIVIL 

 

1,06 

 

Muy 
Positivo 

 

0,23 

 

Muy 
Bajo 

 

2,28 

 

Positivo 

 

0,51 

 

Bajo 

 

GRUPOS 
LOCALES 

 

1,79 

 

Muy 
Positivo 

 

0,73 

 

Bajo 

 

2,08 

 

Positivo 

 

0,65 

 

Bajo 

 
 

CIUDADANOS 

 
 

1,25 

 

Muy 
Positivo 

 
 

0,38 

 

Muy 
Bajo 

 
 

1,81 

 
 

Positivo 

 
 

0,47 

Muy 
bajo 
Muy 
Bajo 

Fuente: Elaboración Propia (2009) 
 

Para la escala de evaluación Likert B se observa que los indicadores 
Gobierno Nacional y Centros de Investigación presentan promedios de 4,61 y 
4,58 respectivamente ubicándose en la categoría muy negativo con 
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desviaciones típicas de 0,87 y 0,91 respectivamente por lo que se ubican en 
la categoría bajo y un nivel de dispersión bajo; el indicador Gobierno 
Regional resultó con un promedio de 3,78 con categoría negativo, y una 
desviación típica de 1,17 con categoría moderado para un nivel de 
dispersión de los resultados moderado; los demás indicadores de la 
dimensión se encuentran en un rango de promedios de 1,81 a 2,28 para una 
categoría muy bajo a bajo y niveles de dispersión muy bajo a bajo, 
categoría positivo, y rango de desviaciones típicas de 0,38 a 0,78 con 
categoría muy bajo a bajo y niveles de dispersión muy bajo a bajo. 

 

En relación con las Dimensiones del Proceso (cuadro 7) se observa 
que los promedios para todos los indicadores de la escala de evaluación 
Likert A están en el rango de 1,08 hasta 1,47 todos con categoría muy 
positivo, mientras que las desviaciones típicas están en el rango de 
0,32 a 0,51 para ubicarse en las categorías muy bajo y bajo, y niveles de 
dispersión muy bajo y bajo. 

 

Cuadro 7 
Promedios y desviaciones típicas de las dimensiones del proceso 

 A B 

 

INDICADOR 

 

PRO 
M. 

 

CATEG 
. 

 

D. 
TIP 

 

CATEG 
. 

 

PRO 
M 

 

CATE 
G. 

 

D. 
TIP. 

 

CATE 
G 

  Muy 0,3 Muy     

OBJETIVO 1,12 Positivo 8 Bajo 
PROCESO         

APRENDIZA  Muy 0,3 Muy 
JE 1,44 Positivo 3 Bajo 

   0,2      

TERRITORI  Muy 8 Muy  Positiv  Bajo 
O 1,08 Positivo  Bajo 2,03 o 0,51  

  Muy 0,3 Muy     

CONSUMO 1,11 Positivo 2 Bajo 

 
REDES 

  
Muy 

 
0,4 

 
Muy 

  
Positiv 

  
Bajo 

INTERNAS 1,19 Positivo 0 Bajo 2,08 o 0,65  

        Muy 
REDES  Muy 0,5   Positiv  Bajo 

EXTERNAS 1,47 Positivo 1 Bajo 1,81 o 0,47  

Fuente: Elaboración propia (2010) 
 

Para la escala de evaluación Likert B los indicadores analizados 
(territorio, redes internas y redes externas) dieron como resultado una 
puntuación en los promedios con un rango de 1,81 a 2,08 para ubicarse en la 
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categoría positivo, las desviaciones   típicas   para   los   mismos 
indicadores   se ubicaron   en un rango de   0,46 a   0,65 con categoría 
muy bajo a bajo lo que indica una muy baja o baja dispersión de los 
resultados obtenidos. 

 
El ítem ¿Quiénes participan en la planeación y elaboración de 

proyectos para la comunidad? es de respuesta múltiple, por lo que se 
analiza en el cuadro 8, en el que se observa que el 3% de los 
entrevistados respondió que en la planeación y ejecución de los 
proyectos de la comunidad participan los ciudadanos de la comunidad y los 
organismos públicos, el 3% manifestó que participan los ciudadanos de la 
comunidad, los organismos públicos, las asociaciones de la   comunidad   y 
la empresa privada, el 11% respondió que participan los ciudadanos de la 
comunidad, los organismos públicos y las asociaciones de la comunidad, y 
un 83% respondió que participan los ciudadanos de la comunidad y las 
asociaciones civiles de la comunidad. 

 
Cuadro 8 

Participación de actores 

ACTORES 
FRECUENCIAS Absoluta Relativa 

  

a. Ciudadanos de la 
comunidad 

0 0% 

b. Organismos Públicos 0 0% 

c. Asociaciones de la 
comunidad 

0 0% 

d. Empresa Privada 0 0% 

e. Ns/Nr 0 0% 

(a+b) 1 3% 

(a+c) 30 83% 

(a+b+c) 4 11% 

(a+b+c+d) 1 3% 

Total 36 100% 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
 

Del análisis en conjunto de los resultados puede observarse en la 
escala de evaluación Likert A, que el promedio para los Factores 
favorecedores y dimensiones del proceso tienen un valor 0,35 y 0,16 
respectivamente con categoría muy positiva, mientras que los tipos de 
actores presenta un promedio de 2,04 para ubicarse en la categoría positivo; 
la desviación típica para todas las dimensiones en la misma escala de 
evaluación Likert, tiene valores con rango entre   0,16 y 0,35 que las coloca 
en la categoría muy bajo, lo que indica una muy baja dispersión de los 
resultados obtenidos. 
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En la escala de evaluación Likert B se observa que los promedios 
para los factores favorecedores y dimensiones del proceso tienen valores 
2,43 y 1,97 respectivamente con categoría positivo, mientras que los tipos 
de actores presenta un promedio de 3,24 para ubicarse en la categoría 
moderado; la desviación típica en la misma escala de evaluación Likert los 
tipos de actores y dimensiones del proceso es de 0,40 para una categoría 
muy bajo, lo que indica una muy baja dispersión de los resultados 
obtenidos; en los   factores favorecedores el nivel de dispersión es un 
poco mas alto con un valor de 0,52 con categoría bajo. 

 
Finalmente, la variable en estudio innovación social, para la escala de 

evaluación Likert A, muestra un promedio de 1,56 para la categoría mas 
baja: muy positivo. Para la desviación típica muestra un valor de 0,24 con 
categoría muy bajo lo cual indica una muy baja dispersión. Para la escala de 
evaluación Likert B muestra un valor promedio de 2,55, para una categoría 
positivo, cercana a moderado, y una desviación típica de 0,34 para una 
categoría muy bajo, lo que significa muy baja dispersión. 

 
En el marco de estos resultados se construyeron unos lineamientos 

que permiten fortalecer el proceso de innovación social en el sector agrícola 
del Municipio Colon del estado Zulia. 

 
Cuadro 9 

Lineamientos para fortalecer el proceso de innovación en el 
sector agrícola del Municipio Colon 

 
Factores Favorecedores del proceso de innovación 

Aspectos a 
fortalecer 

Lineamientos 

 
Contexto 

Promover acciones para fortalecer el sentido de 
pertenencia de los pobladores a su entorno para 
evitar o disminuir la migración hacia los grandes 
centros urbanos 

 
 

Participación 

Promover a través de procesos de sensibilización y 
promoción, la participación comunitaria en todos los 
procesos de toma de decisiones en cada 
comunidad. Garantizar la participación de la 
totalidad de los actores sociales que viven y actúan 
en las áreas rurales en la construcción de un 
proyecto de desarrollo. 

 
Conocimiento 

Preparar la comunidad para la formulación y gestión 
de proyectos, a través de la Universidad que se 
encuentra en la zona (UNESUR), la Alcaldía, 
CIARA, INCE y otras Instituciones. 
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Información 

Realizar campañas de información y divulgación de 
tecnologías, modos de organización, manejo de 
productos agrícolas y comercialización de los 
mismos para diversificar e incrementar la 
producción en el sector 

 
Proceso de 
aprendizaje 

Propiciar el uso de manera eficiente de tecnología 
apropiada, acorde a los productos que se generan 
en la comunidad y en la zona, para incrementar la 
producción y productividad agrícola y pecuaria, que 
es la principal actividad económica del sector 

 
Actitud innovadora 

Estimular la actitud creativa de la población 
mediante el dictado de talleres que sean 
generadoras de ideas nuevas en las actividades 
propias de los habitantes del sector 

 
 
 

Capacitación 

Realizar entrenamientos en el área de análisis y 
evaluación del manejo y uso de los recursos, la 
forma de Gerenciar y Mercadear los Productos en 
el proceso productivo y la manera de llevar registros 
y obtener información adecuada a ser utilizada en la 
toma de decisiones. La capacitación que reciben es 
para la elaboración y ejecución de proyectos de 
mejoramiento de infraestructura y de servicios como 
es vialidad, acueducto 

 
Cultura 

Promover políticas que valoricen la diversidad 
cultural local y regional, a 
través del rescate de los valores y formas de vida 
propios de las poblaciones del sector 

Tipos de actores involucrados en el proceso de innovación 

 
 

Gobierno Nacional 

Diseñar, a través de una planificación colectiva y 
participativa, acciones operativas que permitan 
involucrar los organismos nacionales en proyectos 
de mejoramiento, adecuación y consolidación de los 
servicios públicos. 

 
 

Gobierno Regional 

Diseñar, a través de una planificación colectiva y 
participativa, acciones que permita proponer ante 
los organismos y entes del gobierno regional en 
proyectos de mejoramiento, adecuación y 
consolidación de la actividad agrícola en el sector. 

 
Gobierno Local 

Fomentar la articulación interinstitucional de las 
diferentes esferas gubernamentales a fin de 
generar instancias de cooperación a nivel de 
recursos, infraestructura y personal técnico. 

Centros de 
investigación 

Estimular la investigación agropecuaria en el sector, 
integrando a la extensión rural en trabajos de 
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 equipos interdisciplinarios 

 
 

 
Universidades 

Formular e implementar una política universitaria de 
asistencia técnica y de extensión rural para todos 
los diversos actores sociales del sector, que articule 
con los distintos sistemas de extensión públicos y 
privados locales regionales y nacionales, 
garantizando que estas acciones reconozcan la 
diversidad de condiciones socioeconómicas, de 
género, de culturas y de ambientes 

 
 
 

 
Asociaciones Civiles 
Consejos Comunales 

Estimular la creación de organizaciones civiles en 
las que participen los ciudadanos de las 
comunidades con visión futurista para el desarrollo 
de las potencialidades humanas y aprovechamiento 
de los recursos naturales de que disponen en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
integrantes. 
Crear las condiciones para ampliar la participación 
efectiva de las organizaciones de la sociedad civil 
en la gestión de los programas y políticas de 
desarrollo de las comunidades del sector. 

 
Grupos de acción 
local 

Promover la creación de grupos de personas que 
dediquen una parte de su actividad al desarrollo de 
acciones que contribuyan a la identificación de los 
habitantes de la localidad con su territorio y, 
actividades recreativas en la población. 

Dimensiones del proceso de innovación social 

 

 
Actores 

Estimular la participación de los actores sociales de 
la comunidad en los diferentes proyectos y acciones 
que se realicen mediante actividades que 
involucren a los ciudadanos y diferentes grupos que 
hacen vida en la localidad. 

 

 
Proceso 

Establecer prioridades para la recuperación de 
tecnologías y saberes locales, la investigación y el 
desarrollo de innovaciones acordes a las realidades 
productivas y sociales de los lugares mas 
desfavorecidos, y dotar de mayores recursos de 
asistencia, educación e investigación al sector. 

 
Objetivos 

Implementación y consolidar en el tiempo el acceso 
de la heterogénea categoría de actores, a bienes 
productivos y servicios públicos esenciales para la 
realización de las actividades propias del sector, y 
mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. 

 
Territorio 

Valorizar los espacios locales y territoriales en la 
construcción de pactos sociales que amplíen la 
capacidad de negociación, articulación y realización 
de iniciativas promotoras de una estrategia 
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 sustentable de desarrollo que favorezca a los 
actores sociales interesados en esa acción. 

 
 

Consumo 

Estimular un cambio de las prácticas de consumo 
de productos y servicios generados en la propia 
localidad en los integrantes de las comunidades en 
estudio de tal modo que garantice su mayor 
bienestar 

 

Red relaciones 
Internas y 
externas 

Sistematizar y organizar una red de información y 
de intercambio de experiencias existentes en las 
comunidades no solo del sector rural del municipio 
sino a escala nacional, involucrándose con sectores 
agrícolas de otros países o continentes 

Fuente: Elaboración propia (2010) 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En relación a los factores que favorecen el proceso de innovación 
social del sector Agrícola del Municipio Colon, se observó que los factores 
analizados presentan un resultado muy positivo lo que permite afirmar que el 
sector muestra una tendencia favorable a la innovación social, con algunas 
debilidades en la calidad de los elementos necesarios para lograrlo. Es 
pertinente señalar que el indicador información no cubre las expectativas o 
necesidades del sector. 

 

Lo atinente a los tipos de actores involucrados en el proceso de 
innovación social del sector agrícola del Municipio Colón, el hallazgo 
evidencia la presencia de diversos actores que pueden tener una marcada 
participación en el proceso de innovación social que se desee desarrollar en 
las comunidades que hacen presencia en el sector en estudio. Cabe 
mencionar el significativo y decisivo aporte y la participación del gobierno 
local en la planeación y ejecución de proyectos en las diversas comunidades 
del sector, lo cual es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de 
innovación social que se intente poner en práctica en las poblaciones 
involucradas. Igualmente se encontró muy positiva la disposición de los 
ciudadanos de las comunidades objeto de estudio a participar en actividades 
que se realicen en beneficio de la propia comunidad, así como las 
asociaciones civiles que hacen vida en el sector, particularmente los 
Consejos Comunales, con baja presencia de instituciones universitarias, pero 
que al participar son bien acogidas por las comunidades del sector. De igual 
manera la participación directa del gobierno nacional es negativa, con baja 
participación del gobierno regional y de los centros de investigación. 

 
En cuanto a las dimensiones del proceso de innovación social del 

sector agrícola del Municipio Colón, se encontró que los resultados para las 
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subdimensiones identificadas como centradas en el individuo y centradas en 
el entorno fueron uniformes para ambas. En las comunidades objeto de 
estudio, el objetivo de todo proyecto que se realiza contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, con sentido de pertenencia al 
contexto en que están insertos, que cada proyecto que se realiza les deja un 
nuevo aprendizaje, que los hábitos de vida han experimentado cambios en 
las actitudes y el estilo de vida de los pobladores de esas comunidades; 
muestran fortalezas en las relaciones internas tanto entre los ciudadanos de 
la comunidad como entre estos y las asociaciones que los agrupan, y 
debilidades en la formación o creación de redes externas. Estos resultados 
son proclives al desarrollo de proyectos de innovación social en las 
comunidades del sector. 

 

Finalmente se puede afirmar que el sector agrícola del Municipio 
Colón presenta condiciones y elementos que hacen posible el desarrollo de 
planes y proyectos de innovación social que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de esas comunidades. 
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