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Introducción

Sucre es extraordinario (para ir más allá de lo habitual, regular o acostumbrado), 
cuenta con un patrimonio histórico como las cuevas de Toluviejo y Palmito, con 
la belleza de sus paisajes representado por la vegetación y las playas del golfo 
de Morrosquillo, destacándose sitios turísticos como Coveñas y Tolú (Fernández 
y Espada, 2014). Es un territorio que, por su posición geoestratégica tropical, 
puede enfocarse en territorio circular, aquel que gesta una transición justa de una 
economía lineal a una circular en el espacio rural y urbano, a través de múltiples 
funciones y áreas de la región y en colaboración con el sector productivo, el sector 
público, el sector académico y la sociedad civil.

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
el Ministerio de Ciencias y el ICETEX, entidades del gobierno de Colombia, 
diseñaron el programa Colombia Científica, con el objetivo de aportar al 
mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior y al 
desarrollo de la capacidad investigativa regional y nacional de las mismas. Sus 
dos componentes son Ecosistema Científico y Pasaporte a la Ciencia.
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Institución y/o 
Centro de I+D+i internacional

IES ancla

IES acreditada

IES no acreditadaCentro de I+D+i nacional 
o internacional

Sector productivo

Ilustración 1. Alianzas de Colombia Cientifica

Este libro hace parte del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de 
Posconflicto en Colombia liderado por la Universidad de Caldas (Ancla), programa 
seleccionado en la primera Convocatoria del Ecosistema Científico para la conformación 
de un banco de programas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) elegibles que 
contribuyeran al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior 
colombianas en 2017.
En la ilustración 1 se aprecia el marco de la alianza que estuvo conformada por la 
Universidad de Caldas, la Universidad Nacional sede Manizales y la Universidad 
Autónoma de Manizales (como universidades acreditadas), la Universidad de Sucre y la 
Universidad Tecnológica del Chocó (como universidades no acreditadas), la Universidad 
de granada y la Universidad de Estrasburgo (como universidades internacionales). 

El objetivo general del programa es

Producir conocimiento y transformación social a través de la co-construcción 
de estrategias de I+D+i multidisciplinarias e intersectoriales para el 
fortalecimiento de capacidades políticas, ciudadanías activas, competencias 
productivas, alfabetización mediática y generación de soluciones sustentables 
que contribuyan a la reconstrucción del tejido social en zonas de postconflicto 
para un mejor vivir.

El programa funciona mediante un modelo de gobernanza con lineamientos 
firmados por los representantes legales de las instituciones vinculadas y 
bajo el foco, retos, proyectos y dimensiones de la ilustración 2. El enfoque 
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de investigación para presentar esta obra es integrador y transdisciplinar, 
propone cómo avanzar en la comprensión fundamental del fortalecimiento 
institucional para ir más allá del desarrollo de los territorios, abordando los 
problemas cuya solución va más allá del alcance de una sola disciplina o área 
de práctica de la investigación.

Social Ecosistémico Emprendimiento Educación Institucional

Políticas públicas integrales para las transiciones hacia la paz territorial

Componentes 
de I+D+i

Multidimensional

Interinstitucional

Participativo

Fortalecimiento 
institucional

Sucre
CHALÁN / OVEJAS

Chocó
CONDOTO / ISTMINA

Caldas
SAMANÁ / MARULANDA

Foco Sociedad

Programa

Retos

Proyectos

Dimensiones

Proposito

Reconstrucción 
del tejido 
social en zonas 
de poscon�licto 
en Colombia

Construcción 
de una paz 
estable y 
duradera

Innovación social 
para el desarrollo 
económico y la 
inclusión 
productiva

Educación de 
calidad desde 
las ciencia, la 
tecnología y la 
innovación (CTI)

Alianza 
interinstitucional 
y multidisciplinar 
nacional e 
internacional en 
el aumento de la 
calidad educativa, 
científica, 
innovadora y 
productiva de 
las IES

Fortalecimiento 
docente desde la 
alfabetización 
mediática 
informacional 
y la CTI como 
estrategia didáctico 
pedagógica para la 
recuperación de 
confianza del 
tejido social

Competencias 
empresariales 
y de innovación 
para el 
desarrollo 
económico 
y la inclusión 
productiva de 
las regiones 
afectadas por 
el con�licto

Modelo 
ecosistémico de 
mejoramiento 
rural, instalación 
de capacidades 
para el 
desarrollo rural 
y la construcción 
de paz

Hilando 
capacidades 
políticas para 
la transición en 
los territorios

Ilustración 2. Programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia
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El programa Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en 
Colombia está centrado en los siguientes objetivos específicos (acorde con los 
retos, proyectos y dimensiones de la ilustración 2):

- Comprender las dinámicas sociales, educativas, productivas y territoriales de 
las comunidades rurales duramente afectadas por el conflicto armado en los 
departamentos de Caldas, Chocó y Sucre.

- Fortalecer las capacidades políticas, educativas, productivas y ambientales 
de las comunidades rurales, mediante estrategias de Desarrollo e Innovación 
multidimensionales, multidisciplinares e intersectoriales que les permitan 
afrontar los nuevos retos que propone el contexto de posconflicto.

- Propiciar alianzas entre comunidades rurales, sector productivo e 
instituciones de educación superior que permitan implementar procesos de 
transferencia de conocimiento y de tecnología, así como el incremento de 
productividad y sostenibilidad de las entidades participantes.

- Diseñar lineamientos de Política Pública Integrada (multidimensional y 
multisectorial) para la reconstrucción del tejido social en zonas de postconflicto 
para un mejor vivir, de acuerdo con el enfoque de Paz Territorial.

Desde las disciplinas de las ciencias sociales, las ciencias agropecuarias, las 
ciencias de la información y las ciencias de la gestión se propone como diseñar 
transformaciones para los territorios del departamento de Sucre en Colombia, 
específicamente para los municipios de Chalán y Ovejas, donde se realizaron 
diversas intervenciones para el desarrollo y la inclusión socio-productiva, para 
la construcción colectiva de una paz estable y duradera y para transformar las 
regiones desde la ciencia, la tecnología y la innovación.

Este libro hace parte de tres libros1 del proyecto Fortalecimiento Institucional 
del Programa Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social en Zonas 
de Posconflicto en Colombia y propone cómo transformar las comunidades de 
los municipios de Chalán y Ovejas, enfocado hacia las comunidades de práctica 
de la transformación, como lo señala Wenger (2002), en grupos de personas que 

1 Los otros dos libros son Condoto e Istmina sostenibles y Marulanda y Samaná sostenibles. 
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comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden a 
hacerlo mejor a medida que interactúan regularmente.

Desde el fortalecimiento institucional se propone cómo distribuir bienestar, 
conocimiento y emprendimiento a los territorios de Chalán y Ovejas a partir de doce 
dimensiones de diseño: instituciones prósperas, instituciones en movimiento, 
instituciones rurales, instituciones seguras, instituciones creativas, instituciones 
participativas, instituciones para la infraestructura, instituciones comprometidas, 
instituciones protectoras, instituciones defensoras, instituciones saludables e 
instituciones conectadas.

El acceso, uso, apropiación y transferencia del conocimiento en la sociedad 
del conocimiento es vital para empoderar y desarrollar todos los sectores de la 
sociedad. El desafío desde lo institucional para avanzar como territorio sostenible 
y de conocimiento es hacer de la información un bien público, la comunicación 
un proceso participativo e interactivo y el conocimiento una construcción social 
compartida (López et al., 2008).

El bienestar social se refiere a las relaciones que se tienen y a cómo se interactúa 
con los demás. Las relaciones pueden ofrecer apoyo en momentos difíciles. El 
bienestar social implica establecer relaciones sanas, enriquecedoras y de apoyo, 
así como fomentar una conexión genuina con quienes nos rodean.

Los emprendedores sociales desarrollan ideas sencillas y comprensibles que 
la gente puede entender y utilizar para mejorar y desarrollar la sociedad. Su 
objetivo es identificar y crear agentes de cambio eficientes o modelos que, a su 
vez, motiven a las masas a desarrollar sus propias ideas, soluciones y estrategias 
para resolver estos problemas sociales.

Desde el fortalecimiento institucional se busca el bienestar de los ciudadanos y 
de la comunidad en factores de calidad de vida -como la salud, la familia y las 
relaciones, la educación, la calidad y la naturaleza del trabajo y el medio ambiente- 
que contribuyen a la sensación de satisfacción de las personas con sus vidas.

La construcción colectiva del conocimiento es un proceso activo que ocurre a 
través del compromiso individual o social. Esto implica que los formadores 
deben ofrecer a los ciudadanos oportunidades para comprometerse social e 



Chalán y Ovejas sostenibles. Una propuesta para el fortalecimiento regional con inclusión y productividad18 |

individualmente en el proceso de creación de significado utilizando métodos 
participativos. Mientras que una comunidad emprendedora es un colectivo que 
identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en 
marcha. Los emprenderos que trascienden tienen muchos rasgos en común con 
los demás: son confiados y optimistas; disciplinados y comienzan por sí mismos.

Los contenidos del libro parten de los referentes teóricos y metodología de 
investigación, se exponen resultados y hallazgos, análisis y discusión sobre 
fortalecimiento institucional para la construcción y reconstrucción del tejido 
social en los territorios y unas conclusiones sobre inteligencia colectiva para 
avanzar hacia un Chalán y Ovejas extraordinario.
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Metodología de investigación

Este libro corresponde a un proceso realizado bajo el marco de la Metodología 
de Investigación Interdisciplinaria (MIR). El marco MIR, de acuerdo con 
Tobi y Kampen (2018), fue desarrollado para ayudar a integrar las fronteras 
disciplinarias, especialmente aquellas entre las ciencias naturales y las ciencias 
sociales (procesos de la ilustración 3). El marco se ha construido específicamente 
para facilitar el diseño de la investigación científica interdisciplinar y puede 
aplicarse en programas, por ejemplo el de Reconstrucción del Tejido Social en 
Zonas de Posconflicto en Colombia, como referencia para el seguimiento de las 
fases de la investigación interdisciplinaria y como herramienta utilizada en la 
investigación bajo el enfoque de proceso.

Proceso de investigación disciplinario

Proceso de investigación interdisciplinario

Tópico o 
pregunta de 
investigación

Revisión 
bibliográfica 
integradora

Nuevas 
comprensiones

Diseño de la 
investigación

Recolección de 
datos, análisis e 
interpretación

Difusión, 
divulgación

Tópico o 
pregunta de 
investigación

Análisis 
bibliográfico

Diseño de la 
investigación

Recolección de 
datos, análisis e 
interpretación

Difusión, 
divulgación

Ilustración 3. Comparación entre el proceso de investigación disciplinar y el interdisciplinar
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El paso a paso metodológico aplicado correspondió a las siguientes fases del MIR:

- Identificación del problema: define claramente el problema o la pregunta de 
investigación que deseas abordar de manera interdisciplinaria. Asegura que 
el problema sea lo suficientemente complejo como para requerir diferentes 
perspectivas disciplinarias.

- Formación del equipo: reúne un equipo interdisciplinario de investigadores 
con experiencia en diferentes campos relevantes para el problema en 
cuestión. Esto puede incluir expertos en ciencias naturales, ciencias sociales, 
humanidades, ingeniería, entre otros.

- Definición de marco conceptual: desarrolla un marco conceptual que integre 
las diferentes perspectivas disciplinarias y establezca una base teórica para tu 
investigación. Identifica las disciplinas relevantes y cómo se relacionan entre 
sí en el contexto de tu problema.

- Diseño de investigación: define la metodología y los métodos de investigación 
que utilizarás. Esto puede incluir técnicas cuantitativas, cualitativas o mixtas, 
así como la recopilación de datos de diferentes fuentes y el desarrollo de 
modelos o enfoques interdisciplinarios específicos.

- Recopilación y análisis de datos: recolecta los datos necesarios de acuerdo 
con tu diseño de investigación y aplícales análisis adecuados. Considera la 
integración de diferentes enfoques de análisis y herramientas específicas 
de cada disciplina para obtener una comprensión más completa de los 
resultados.

- Síntesis e interpretación de resultados: integra los hallazgos de las diferentes 
disciplinas y busca patrones, relaciones y conexiones entre ellos. Comprende 
cómo se relacionan las diferentes perspectivas para generar una visión más 
completa del problema.

- Generación de conclusiones y recomendaciones: basándose en la síntesis 
de resultados, extrae conclusiones y genera recomendaciones que aborden 
el problema inicial. Estas conclusiones deben ser fundamentadas en el 
análisis interdisciplinario y pueden requerir una combinación de soluciones 
provenientes de diferentes disciplinas.
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- Comunicación y difusión: comunica los hallazgos de manera clara y efectiva 
tanto a la comunidad académica como a los actores relevantes en el ámbito 
práctico. Utiliza formatos y lenguaje accesibles a diferentes audiencias y 
considera la importancia de la divulgación interdisciplinaria para fomentar 
el diálogo y la colaboración.

El diseño conceptual se complementó con actividades para pensar e 
intercambiar conocimientos interdisciplinarios con la comunidad mediante 
análisis de casos y foros. Un producto del diseño conceptual es el referente 
teórico relacionado con el objetivo de la investigación el cual es determinar 
la relación entre fortalecimiento institucional y paz con enfoque territorial 
para distribuir bienestar, conocimiento y emprendimiento a la región de 
Chalán y Ovejas.

Los tópicos o preguntas de la investigación son:

- ¿Por qué la comunidad y el gobierno local deberían darle más importancia 
al fortalecimiento institucional para avanzar y sostener una paz con enfoque 
territorial? (General)

- ¿Qué diseños institucionales potencian los territorios solidarios? (Específico)

- ¿Qué diseños institucionales potencian los territorios abiertos y decentes? 
(Específico)

- ¿Cuáles deberían ser las prioridades para transformar el territorio desde el 
punto de vista de las instituciones? (Específico)

La teoría o teorías que son centrales en el proyecto de investigación son las teorías 
de enfoque territorial para la paz a nivel institucional, a nivel de proyecto y a 
nivel comunitario; el conocimiento que se generó se presenta en el capítulo de 
análisis y discusión sobre fortalecimiento institucional para la reconstrucción del 
tejido social: territorios solidarios, territorios decentes y territorios abiertos. La 
operacionalización de los constructos y conceptos que soportan este conocimiento 
aparecen en el capítulo sobre resultados y hallazgos.





Referentes teóricos | 23

Referentes teóricos

La revisión bibliográfica integradora es una forma distintiva de investigación 
que genera nuevos conocimientos sobre los temas examinados. Revisa, critica y 
sintetiza la literatura representativa de los temas de fortalecimiento institucional 
y paz con enfoque territorial de forma integrada, de manera que se generan 
marcos y perspectivas novedosas sobre estos temas.

Definiciones, características y enfoques de fortalecimiento 
institucional

Las instituciones son reconocidas por el rol que desempeñan como punto de 
partida en los enfoques de desarrollo, con importantes elementos que subyacen 
a todos los procesos de cambio sociales y organizativos e incluso a los procesos 
individuales de cambio. Las definiciones y la comprensión de lo que son las 
instituciones según Anyonge et al (2013) son

- Hábitos de un grupo o las costumbres de un pueblo.

- Convenciones y reglas de actuación integradas en la estructura social, 
específicas del lugar.

- Hábitos establecidos de pensamiento comunes a la generalidad de los seres 
humanos.



Chalán y Ovejas sostenibles. Una propuesta para el fortalecimiento regional con inclusión y productividad24 |

- Acción colectiva ejercida por diferentes tipos de organizaciones (por ejemplo, 
familia, empresa, sindicato, estado) en control de la acción individual.

- Término conveniente para designar lo más importante entre los hábitos 
sociales ampliamente extendidos y altamente estandarizados.

- Conjuntos de reglas de juego o códigos de conducta que definen las prácticas 
sociales.

- Organizaciones formales, patrones de comportamiento, normas negativas y 
restricciones.

- Construcciones mentales.

- Reglas de juego.

- Un conjunto de patrones de comportamiento correlativo prescritos 
socialmente.

- Patrones prescritos o proscritos de comportamiento correlativo.

- Sistemas de reglas constitucionales para la sociedad, reglas de elección 
colectiva que rigen diferentes tipos de organización y reglas operativas de las 
organizaciones.

- Normas que regulan las relaciones entre los individuos.

Los factores institucionales a menudo se pasan por alto en el diseño de proyectos 
o programas, o se abordan solo en el ámbito de la organización. En tanto que 
la capacidad institucional permite establecer y alcanzar objetivos sociales y 
económicos, a través de conocimientos, habilidades, sistemas e instituciones.

Fortalecer la capacidad 
del gobierno

Fortalecer la capacidad 
de las comunidades

Institucionalidad

Fortalecer la capacidad 
organizacional

Ilustración 4. Enfoque Institucional



Referentes teóricos | 25

El fortalecimiento institucional se utiliza para describir el trabajo que se centra en el 
contexto en el que operan los territorios. Se trata de influir en las normas, los valores y 
las pautas de comportamiento de las estructuras sociales, políticas y económicas de la 
sociedad (ver enfoque institucional de la ilustración 4).
El fortalecimiento institucional es un proceso continuo mediante el cual las personas 
y los sistemas, que operan en contextos dinámicos en los territorios, mejoran sus 
habilidades para desarrollar y aplicar estrategias en procura de sus objetivos para 
mantener bienestar de manera sostenible.
Las instituciones son estructuras de la sociedad que satisfacen las necesidades de esta. 
No solo son esenciales para las necesidades de la sociedad, sino que también ayudan a 
construir la propia sociedad.

En la ilustración 5, se aprecian los aspectos organizacionales y del entorno para lo 
institucional, el proceso de organizar, planificar, dirigir y controlar los recursos de 
las instituciones con el fin de alcanzar los objetivos. La gestión organizativa de las 
instituciones debe permitir tomar decisiones y resolver problemas para ser eficaz y 
beneficiosa.
El contexto institucional es responsable de reforzar y perpetuar las características 
organizativas, de mantener los patrones de continuidad.
La gestión de las instituciones da un sentido a los ciudadanos y a comunidad, ya que los 
individuos son conscientes de sus funciones y responsabilidades y saben lo que deben 
hacer bajo el marco de las instituciones.
En cuanto a lo individual, la ciudadanía institucional abarca cualquier actividad que 
contribuya a promover un comportamiento colegiado positivo en comunidad o para 
un territorio, así como a contribuir al funcionamiento eficaz de la administración y la 
gobernanza local.

Individual Conocimientos y esperiencias
Competencias
Actitudes

Rutinas y procedimientos
Gestión del conocimiento
Sistema de incentivos

Estrategias y políticas
Prioridades
Marco regulatorio y legal

Organización
Institucional

Habilitar el entorno

Ilustración 5. Marco para el desarrollo de capacidades institucionales
Fuente: adaptada de IHE (2022) 
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Las instituciones son estructuras sociales que satisfacen las necesidades de 
la sociedad, mientras que las identidades institucionales son propiedades 
emergentes dadas por las formas en que las personas interactúan en situaciones 
sociales y refleja las fuerzas macrosociales existentes. La identidad alrededor 
de las instituciones se refiere a la aparición de sentimientos compartidos de 
lealtad, solidaridad y pertenencia entre los ciudadanos y por su territorio 
(Oelsner, 2013).

La sociedad en movimiento dinamizada por las instituciones, las actividades 
de los movimientos sociales y las actividades políticas convencionales son 
enfoques diferentes, pero paralelos para influir en los resultados sociopolíticos 
de los territorios, a menudo, como lo señala Pettinicchio (2012), recurren a 
los mismos actores, se dirigen desde los mismos organismos y buscan los 
mismos objetivos.

Definiciones, características y enfoques de desarrollo territorial y paz

La paz territorial parte de la identificación de los problemas de seguridad, 
convivencia y paz, sobre todo, de la precaria articulación en las políticas, planes 
y proyectos que se da entre los territorios. La paz como un continuo debe tener 
una amplia gama de acciones complementarias, que van desde la prevención 
de conflictos hasta el establecimiento de la paz, el mantenimiento de la paz y la 
construcción de la paz (Vanelli y Ochoa, 2022).

El enfoque territorial es una aproximación de análisis para lograr una 
mejor comprensión de los fenómenos que atraviesan las regiones, como una 
propuesta de acción para la transformación social, en procura de la reducción 
de la desigualdad y el avance hacia un mayor desarrollo (Fernández et al., 
2019).
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En la ilustración 6, se aprecian autores convocados para comprender la transformación 
de los territorios desde la fragmentación de espacios y desde la reestructuración 
productiva.
Muxi (2006) presenta el territorio dual, en donde las urbes son consideradas como una 
inversión financiera, menoscabando los ejes sociales, culturales, geográficas y ecológicas 
de cada “lugar”, considerado como alternativa a la uniformidad los territorios sostenibles.
Ávila (2005) retoma como la industria se ha transformado en el motor de la sociedad y 
las dinámicas del campo están subordinadas a las dinámicas de la ciudad, retomando 
desde la antropología y la geografía, la sociología, el urbanismo y la economía para 
entender los procesos de interacción entre el campo y la ciudad.

Caribe

Insular

Andina

Pacífica

Orinoquía

Amazonía

Regiones

Fragmentación espacios

▪ Ciudad dual (Muxi)
▪ Territorio desigual (Carniglia)
▪ Postmetrópolis (Soja)

Restructuración productiva

▪ Ciudad posindustrial (Bell)
▪ Lo urbano-rural (Ávila)

Ilustración 6. Enfoques teóricos de la transformación de los territorios

Carniglia (2018) debate sobre los ordenamientos territoriales, la estructura y la 
dinámica socio-territorial: configuraciones, organizaciones, procesos, ambientes 
y calidad de vida para soportar como se han originado las disparidades 
interdepartamentales bajo las nuevas dinámicas productivas y trayectorias 
demográficas de estos tiempos.

Se recomienda consultar también en los anexos El IDH (Índice de Desarrollo 
Humano), que es una medida resumida para evaluar el progreso a largo plazo en 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el 
acceso al conocimiento y un nivel de vida digno, y el GDI (Índice de Desarrollo 
de Género), que mide las brechas de género en los logros en tres dimensiones 
básicas del desarrollo humano: salud (medida por la esperanza de vida al nacer 
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de mujeres y hombres), conocimiento (medido por los años de escolaridad 
esperados de mujeres y hombres para los niños y el promedio de años de 
escolaridad para adultos de 25 años), y mercado laboral.

Una perspectiva integradora es diseño y territorio, vista como lo señalan Cardozo 
et al. (2020), bajo la lupa del tiempo como factor de diseño ha hecho que permite 
pasar de los enfoques tradicionales concentrados en una disciplina a variables 
espaciales (morfología, perceptibilidad estética, dimensión de las cosas y relación 
con el cuerpo humano) y a prácticas que incluyen la variable temporal de manera 
más central, que permiten discusiones sobre futuros paradigmas socio-técnicos o 
socio-políticos aplicando el diseño al territorio.

Por un diseño social que trascienda, diseñar un sistema que apoye a las personas 
y a las infraestructuras de los territorios, que les ayude a ser más creativos, más 
colectivos para la transformación, centrados en la generación de valor y, de paso, 
hacerlo bien para la sociedad y el medio ambiente.

A lo largo de este libro se plantea cómo poder beneficiar a esta región del marco 
de los territorios inteligentes de una dinámica compleja, en el que se empieza a 
tener conciencia de las consecuencias humanas, medioambientales, sociales y 
económicas, a menudo inadvertidas, de este enfoque tecnológico y de ingeniería. 
La tecnología al servicio de la región circular, del desarrollo urbano y rural, de la 
agritecnia, de los ciclos agroalimentarios, de la innovación social, de las artes, del 
patrimonio y de la cultura.

La transformación social se refiere al proceso de cambio de las relaciones, 
normas, valores y jerarquías institucionalizadas a lo largo del tiempo. Es la 
forma en que la sociedad cambia debido a las dinámicas económicas, de la 
ciencia, de las innovaciones tecnológicas y de las convulsiones políticas o de 
los conflictos.

Marco político e institucional de Colombia

Por ser un programa de ciencia, tecnología e innovación auspiciado por el 
Ministerio de Ciencias de Colombia, el marco institucional debe considerar el 
sistema nacional de competitividad e innovación (ilustración 7).
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El Sistema Nacional de Competitividad e Innovación “se encarga de coordinar y orientar 
las actividades que realizan las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas 
con la formulación, implementación y seguimiento de las políticas que promuevan la 
competitividad e innovación del país bajo una visión de mediano y largo plazo, con el 
fin de promover el desarrollo económico, la productividad y mejorar el bienestar de la 
población” (Departamento Nacional de Planeación, 2019).
El fortalecimiento de la institucionalidad es un paradigma político que puede garantizar 
que las regiones y las economías territoriales puedan competir con éxito, estimulando la 
inversión pública y privada en ámbitos fundamentales como la investigación, las compe-
tencias y las infraestructuras del siglo XXI.

Sistema nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación (MinCiencias)

Sistema nacional de 
innovación  agropecuaria 
(MinAgricultura)

Sistema nacional 
ambiental 
(MinAmbiente)

Sistema nacional 
de cualificaciones 
(MinEducación - 
MinTrabajo)

Sistema nacional de 
propiedad intelectual 
(MinComercio)

Sistema nacional de 
economía naranja 
(MinCultura)

Desarrollo productivo* 
(MinComercio)

Comité de regionalización*
Vicepresidente de la República

Comisiones regionales 
competitividad e innovación* 
MinComercio y Confecámaras.��
Agenda departamental de 
competitividad de innovación
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LIDERA PRESIDENTE. MIEMBROS: GABINETE, 
REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO, LABORAL, 
ACADÉMICO Y REGIONAL. CPCGPP*ORGANIZA

Comité ejecutivo*

MIEMBROS: CPCGPP*, MINISTROS DE COMERCIO, CTI, 
AGRICULTURA, TRABAJO, EDUCACIÓN, TIC, DIRECTOR 
DEL DNP, PRESIDENTE DEL CONSEJO PRIVADO DE 
COMPETITIVIDAD, PRESIDENTE DE CONFECÁMARAS Y 
REPRESENTANTE DE LAS COMISIONES REGIONALES DE 
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. 
INVITADOS PERMANENTES: VICEPRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA 
GESTIÓN EL CUMPLIMIENTO; INVITADOS: MINISTERIO 
SECTORIALES (REUNIÓN MENSUAL)

Comités técnicos

(CPCGPP COORDINA Y EL DNP O MINCIT 
EJERCE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CADA UNO)

Ciencia, tecnología e innovación* 
(MinCiencias)

Recurso humano 
(MinEducación,  MinTrabajo)

Formalización empresarial y laboral 
(MinComercio)

Logística y comercio exterior 
(CPCGPP)

Facilitación de Comercio 
(MinComercio)

Eficiencia en modos 
(MinTransporte) Mejora normativa 

(Función pública)

Inversión extranjera directa 
(MinComercio)

Comisión intersectorial de la calidad 
(MinComercio)

Sostenibilidad 
(MinAmbiente)

Emprendimiento 
(INNpulsa)

Ilustración 7. Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI)
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2019) 
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La política colombiana de desarrollo productivo tiene como objetivo exclusivo la 
solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento 
de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano, que deben 
considerar factores claves de financiamiento, como se aprecia en la ilustración 8.
Las políticas de desarrollo productivo pueden definirse, en sentido amplio, como 
políticas destinadas a reforzar la estructura productiva de una determinada economía 
nacional y por ende de los territorios que conforman el país.
Un reto para el desarrollo productivo lo plantea Piketty (2019) demandando medidas 
radicales que conviertan la propiedad en algo temporal, pongan a los trabajadores y 
a los propietarios en un plano de casi igualdad dentro de las empresas, y apliquen 
dotaciones universales de capital, asistencia sanitaria universal y rentas básicas.
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Ilustración 8. Marco de financiamiento para el emprendimiento y la innovación en Colombia
Fuente: CONPES 3866 (2016) 
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En la ilustración 9, se aprecian las dimensiones de análisis para el fortalecimiento 
regional con inclusión y productividad. A partir de la metodología MIR (Metodología 
de Investigación Interdisciplinaria), es un enfoque que busca abordar problemas 
complejos desde diferentes disciplinas y combinar conocimientos y enfoques 
diversos para obtener una comprensión más completa y soluciones más integradas.

Prósperas. Regenerativas y distributivas

Rurales. Agua y alimentos

Saludables. Salud para todos

Conectadas. Aprendizaje en comunidad

Protectoras. Comunidad ecológica

Defensoras. Paz y justicia

Comprometidas. Inteligencia colectivas

Movimiento. Movilidad social

Seguras. Prevención y promoción

Creativas. Capital intelectual

Participativas. Gobierno abierto
Infraestructura. Organizaciones adaptativas

GESTIÓN Y GOBERNANZA

EQUIDAD SOCIAL

ENERGÍAS RENOVABLES

SISTEMAS DE CAPITALES FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

REDES

INNOVACIÓN SOCIAL

CIENCIA
CIUDADANA

BIENES COMUNES
DE CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO AUTÓCTONO

SEGURIDAD
CIUDADANA

SOCIEDAD DE LOS DATOS
NEGOCIOS
VERDES

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Ilustración 9. Dimensiones de análisis institucional para la sostenibilidad de Chalán y Ovejas

Es importante tener en cuenta que la MIR es un enfoque flexible y adaptable, por 
lo que los pasos pueden variar según el contexto y la naturaleza del problema de 
investigación, que para este caso fue alrededor del fortalecimiento institucional 
para la inclusion y la productividad. El proceso puede requerir iteraciones y ajustes 
a medida que se avanza y se adquiere un mayor entendimiento interdisciplinario.
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El territorio de Sucre está entre las Zonas Más Afectadas por el Conflicto, según 
el ZOMAC los ocho municipios que se han visto afectados son Chalán, Coloso, 
Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Tolú Viejo. Este libro 
propone diseños para transformar los territorios de Chalán y Ovejas que hacen 
parte del programa reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto 
en Colombia2.

En las siguientes ilustraciones se aprecian las zonas urbanas y rurales de Chalán 
y Ovejas (ver ilustraciones del 11 al 16). La segmentación urbana de Chalán 
está en la cabecera municipal conformada por once barrios: Barrio Arriba, 
Siete de Agosto, Once de Noviembre, Once de Abril, Alfonso López, Barrio 
Abajo, Barrio Nuevo, Nueva Esperanza, Las Brisas, Los Almendros y Calle 
Real; la segmentación rural de Chalán está constituido por ocho veredas: Joney, 
Alemania, Rancho Rojo, El Cielo, Desbarrancado, Montebello, Manzanares y 
Cacique, y un corregimiento, La Ceiba.

Ovejas cuenta con 11 corregimientos, 23 veredas y 14 caseríos. Los corregimientos 
son Almagra, Canutal, Canutalito, Chengue, Don Gabriel, El Floral, Flor del 
Monte, La Peña, Pijiguay, Salitral y San Rafael. Los barrios de la cabera municipal 
de Ovejas son 21 de Febrero, 4 de Octubre, Altos del Rosario, Boca Canoa, Buenos 
Aires, Calle el Carmen, Calle Nueva, Centro, Ciudadela la Paz, Cocuyo, Don 
Miguel, El Bolsillo, El Campito, El Cozo, El Mercado, El Nariño, El Oasis, El 
Tamarindo, El Tolima, La Bomba, La Catorce, La Concepción, La Libertad, La 
María, La Paz, La Sierrita, La Tranquilidad, La Variante, Las Flores, Las Mercedes, 
Los Cortes, Media Luna, Plaza de la Cruz, Pradera, Pradera II, Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, San Judas, San Luis, San Martín, Santa Rita, Santa Teresa, Villa 
del Carmen y Villa Paz.

2 Programa de investigación-acción-participativa e intervención socio ambiental con comunidades 
rurales duramente afectadas por el conflicto armado, en los departamentos de Caldas, Chocó y 
Sucre, liderado por la Universidad de Caldas entre 2019 y 2023, con el propósito de producir co-
nocimiento y transformación social a través de la co-construcción de estrategias de I+D+i multidis-
ciplinarias e intersectoriales para el fortalecimiento de capacidades políticas, ciudadanías activas, 
competencias productivas, alfabetización mediática y generación de soluciones sustentables que 
contribuyan a la reconstrucción del tejido social en zonas de postconflicto para un mejor vivir.

http://es.presidencia.gov.co/noticia/171009-Estos-son-los-municipios-de-las-Zomac
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Ilustración 11. Mapa urbano de Chalán
Fuente: Google (s f )
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Ilustración 12. Mapa rural de Chalán
Fuente: Colombia en Mapas (s f )

https://www.colombiaenmapas.gov.co/


Resultados y hallazgos | 35

Ilustración 13. Imágenes de Chalán
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Ilustración 14. Mapa urbano de Ovejas.
Fuente: Google (s f )
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Ilustración 15. Mapa rural de Ovejas.
Fuente: Colombia en Mapas (s f )

https://www.colombiaenmapas.gov.co/
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Ilustración 16. Imágenes de Ovejas
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En la ilustración 17 se aprecia la pirámide poblacional de Chalán y en la ilustración 
18, la de Ovejas.

Chalán Colombia

2.551 (53,6%)
2.210 (46,4%)

25.417.094 (48,7%)
26.739.160 (51,3%)

Población desagregada por sexo
FUENTE: DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN CON BASE EN EL CENSO 2018. ELABORACIÓN DNP - 2023

Pirámide poblacional
FUENTE: DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN CON BASE EN EL CENSO 2018. ELABORACIÓN DNP - 2023

Población étnica
FUENTE: DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - 2018

NOTA: LOS PORCENTAJES DE POBLACIÓN DE CADA GRUPO ÉTNICO FUERON CALCULADOS FRENTE A LA POBLACIÓN
DE CADA ENTIDAD TERRITORIAL SEGÚN CENSO 2018
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mulata o afrocolombiana

668 (14,96%)

Población raizal 0 (0,00%)
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828 (18,54%)
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Ilustración 17. Índice poblacional de Chalán 2023.
Fuente: TerriData (2023) 

Ovejas Colombia
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Pirámide poblacional
FUENTE: DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN CON BASE EN EL CENSO 2018. ELABORACIÓN DNP - 2023

Población étnica
FUENTE: DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - 2018

NOTA: LOS PORCENTAJES DE POBLACIÓN DE CADA GRUPO ÉTNICO FUERON CALCULADOS FRENTE A LA POBLACIÓN
DE CADA ENTIDAD TERRITORIAL SEGÚN CENSO 2018

Población indígena
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Ilustración 18. Índice poblacional de Ovejas 2022.
Fuente: TerriData (2022) 

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Conectividad zonas rurales y urbanas en Sucre, ancho de banda y 
energía eléctrica rural en Chalán y Ovejas

La conectividad global ha promovido y se alimenta de los enfoques globales3, 
que a lo largo de la historia han sido un motor clave para la innovación y el 
progreso y para escapar de la pobreza, los conflictos y los desastres climáticos y 
de otro tipo. Sobre los municipios de estudio, las ilustraciones 19 y 20 presentan 
el estado de la conectividad.

Población estimada a 2020

769.323
Fecha de corte

28/02/2022
Inversión total del proyecto
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Zonas digitales rurales
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63 desconectada

0 50 Zonas
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Subida
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Tráfico mesual0 5.000

Mes Febrero
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Año
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2022

$0 mill
$500 mill

$1.000 mill
$1.500 mill

$1.701.491.400

Usuarios activos por mes
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0 5.000
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LOS PALMITOS
BUENAVISTA
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SUCRE
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Fecha de corte

28/02/2022
Inversión total del proyecto

$68.860 miles millones de pesos

Zonas digitales urbanas
MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR EL PROYECTO ZDU - FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/03/2022
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Inversión acceso

2022

$0  mil M $1  mil M

$1.845.993.818,93
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SUCRE

CORDOBA
BOLÍVAR

CÉSAR

Ilustración 19. Conectividad en zonas rurales y urbanas Sucre
Fuente: Estadísticas MINTIC (s f )

3 El enfoque global consiste en desarrollar mecanismos y culturas de entendimiento, intercambio 
y colaboración, tanto verticalmente entre las naciones y las organizaciones internacionales, como 
horizontalmente entre las naciones y las organizaciones.
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Ilustración 20. Acceso a telefonía móvil–mapa de calor Chalán y Ovejas.
Fuente: Operador Claro (s f )
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Ilustración 21. Penetración de banda ancha y de energía eléctrica rural, municipio de Chalán
Fuente: TerriData (s f )

https://www.nperf.com/es/map/CO/3673455.Ovejas/-/signal/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Ilustración 22. Penetración de banda ancha y de energía eléctrica rural, municipio de Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

Competitividad de Sucre y distribución de recursos de la nación en 
Chalán y Ovejas

La Política Nacional de Desarrollo Productivo (CONPES 3866 de 2016) propuso 
un Enfoque territorial para  dar a conocer las dificultades del mercado, del gobierno y 
de la coordinación a nivel transversal y sectorial que frenan el desarrollo productivo. 
Esta política tiene una perspectiva “bottom-up”, a partir del cual serán los territorios 
los que privilegien cuáles son los sectores, clústeres o áreas estratégicas a intervenir. 
En la ilustración 23 se aprecia el clúster y los indicadores de competitividad del 
departamento de Sucre.

https://terridata.dnp.gov.co/
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Comisión Regional de Competitividad 
e Innovación - CRCI

Indicadores Departamentales

SUCRE
ACTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DE LA CRCI
DECRETO NO. 0440 DEL 31 DE AGOSTO 2020

Secretaría Técnica
Cámara de Comercio de Sincelejo
serviciosempresariales@ccsincelejo.org
karinabertelperez@gmail.com

Entidades que conforman la Comisión 
Entidades que conforman el Comité Ejecutivo
Mesas Técnicas
Iniciativas Clúster

34
12

5
1

Iniciativas Clúster
▪ Clúster de Turismo Vacacional

Golfo de Morrosquillo*

* INICIATIVA AÚN NO PERTENECIENTE A LA RED CLÚSTER COLOMBIA.

Composición CRCI

Comisión regional de 
competitividad e innovación

NIVEL ESTRATÉGICO
PRESIDE GOBERNADOR/A

Comité ejecutivo NIVEL DECISORIO

Consejos 
departamentales 
de CTI (CODECTI)

Red Regional de 
Emprendimiento 
e innovación 
Transformativa

Mesas o Comités Técnicos NIVEL TÉCNICO

* CADA CRCI ORGANIZARÁ DE FORMA AUTONOMA Y DE ACUERDO 
A SU CONTEXTO TERRITORIAL LAS DIFERENTES TEMÁTICAS, DENTRO 
DE MESASO A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS MÁS EFICIENTES.

NIVEL OPERATIVO Y TÉCNICOSecretaría Técnica

Mesas de 
Economía Circular 
y Negocios Verdes

Consejo de 
MIPYMES

Número de habitantes, Censo 2020:

949252
Población en edad de trabajar, 2020:

78,8%
Tasa de desempleo, 2020:

14,9%

Participación del PIB Nacional, 2020:

0,87%
Grado de apertura comercial 
(Comercio Ext. / PIB Deptal.), 2020:

48,6%
Densidad empresarial 
(Empresas / 1000 hab.), 2020:

2,8

Participación sectorial del departamento, 2020:
FUENTE: DANE - PIB POR DEPARTAMENTO *DATOS EN PRELIMINAR.

Otros
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Clúster de Turismo Vacacional Golfo de Morrosquillo

Ilustración 23. Indicadores Índice Departamental de Competitividad Sucre
Fuente: Consejo privado de competividad (s f )

https://compite.com.co/
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El Sistema General de Participaciones para Chalán y Ovejas está constituido 
por los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales para 
la financiación de los servicios, cuya competencia se les asigna por ley (ver 
ilustraciones 24 y 25).

SGP - Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores
FUENTE: DNP - SICODIS SGP 2016-2020
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Ilustración 24. Sistema General de Participaciones, Chalán 2020
Fuente: TerriData (2020) 
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Ilustración 25.Sistema General de Participaciones, Ovejas 2020
Fuente: TerriData (2020) 

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Instituciones conectadas

El trabajo en red en la comunidad se define en términos generales como una 
forma de crear vínculos dentro y entre diferentes organizaciones y comunidades 
para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos, compartir información 
e ideas y crear oportunidades. Esto requiere que diversos miembros de la 
población establezcan relaciones, compartan recursos y trabajen juntos de forma 
organizada para el cambio social. El trabajo en red es fundamental para mantener 
las instituciones conectadas y funcionando de manera efectiva en la actualidad. 
Aquí hay varias razones importantes para destacar su importancia:

- Comunicación y colaboración: el trabajo en red permite una comunicación 
fluida y una colaboración efectiva entre diferentes instituciones. Al conectarse 
en red, las instituciones pueden compartir información, intercambiar ideas, 
coordinar esfuerzos y trabajar juntas en proyectos comunes. Esto fomenta la 
sinergia y evita la duplicación de esfuerzos, lo que puede llevar a una mayor 
eficiencia y resultados más sólidos.

- Acceso a recursos y conocimientos: al estar conectadas en red, las instituciones 
tienen acceso a una amplia gama de recursos y conocimientos compartidos. 
Pueden acceder a bases de datos, investigaciones, mejores prácticas, 
experiencias y expertos en diferentes áreas. Esto les permite aprovechar el 
conocimiento colectivo y beneficiarse de la experiencia de otros, lo que puede 
enriquecer su trabajo y mejorar sus resultados.

- Ampliación de la influencia y el alcance: trabajar en red puede ampliar 
la influencia y el alcance de una institución. Al conectarse con otras 
organizaciones, pueden llegar a nuevos públicos, acceder a diferentes 
comunidades y aumentar su impacto. Esto es especialmente importante 
en áreas donde se requiere una acción colectiva para abordar problemas 
complejos y lograr un cambio significativo.

- Resiliencia y adaptabilidad: las instituciones conectadas en red tienden a 
ser más resilientes y adaptables a los cambios. Al compartir información y 
recursos, pueden estar mejor preparadas para enfrentar desafíos y responder 
rápidamente a situaciones cambiantes. Además, trabajar en red fomenta la 
diversidad de perspectivas y enfoques, lo que puede ayudar a encontrar 
soluciones más innovadoras y creativas.
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- Influencia política y defensa de intereses: las instituciones conectadas en 
red tienen más fuerza para influir en las decisiones políticas y defender sus 
intereses. Al unirse, pueden formar alianzas estratégicas y trabajar juntas para 
abogar por cambios y promover políticas que beneficien a sus comunidades. 
Esto puede ser especialmente relevante en áreas como la defensa de los 
derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y la justicia social.

En resumen, el trabajo en red es esencial para mantener a las instituciones 
conectadas y fortalecer su capacidad para abordar desafíos y lograr resultados 
significativos. Facilita la comunicación, la colaboración, el acceso a recursos, la 
ampliación del alcance, la resiliencia y la influencia política, lo que en última 
instancia contribuye al éxito y la efectividad de las instituciones en su misión.

Las personas que se sienten más conectadas con los demás tienen menos niveles de ansiedad 
y depresión. Además, los estudios demuestran que también tienen una mayor autoestima, 
mayor empatía hacia los demás, son más confiados y cooperativos y, como consecuencia, 
los demás están más abiertos a confiar y cooperar con ellos (Holt-Lunstad, 2021).
La conectividad habilita a todas las partes interesadas oportunidades equitativas y 
justas de ser informadas y consultadas e involucrarlas activamente en todas las fases 
del ciclo político a promover formas innovadoras de colaborar eficazmente entre las 
partes interesadas para obtener ideas y cocrear soluciones.
La ilustración 26 resume la red compleja de diferentes capas institucionales y sus 
interacciones, la representación de este marco enfatiza el papel de la dimensión 
tecnológica para la conectividad y la necesidad de incorporar las tecnologías en la 
interacción entre las instituciones. Este mundo institucional se divide en tres niveles de 
normas sociales: micro instituciones (por ejemplo, la empresa), meso instituciones (por 
ejemplo, un ámbito organizativo) y macro instituciones.

Funciones críticas

Tecnologías Instituciones

Desempeño

Arquitectura (esquema genérico) Acceso crítico

Gobernanza crítica

Transacciones críticas

Alineamiento

Diseño (aplicación especial)

Operación (provisión de productos y servicios)

Macro instituciones (normas generales que establecen 
los derechos y las modalidades de su asignación)

Meso instituciones (normas específicas que delimitan 
el ámbito de las posibles transacciones y su aplicación)

Micro instituciones (acuerdos organizacionales)

Ilustración 26. Marco de interacción institucional
Fuente: adaptado de Ménard (2018) 
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Como lo señala Ménard (2018), una capa que durante mucho tiempo ha sido 
ignorada por los institucionalistas (cualquiera que sea su enfoque y escuela de 
pensamiento) es el intermedio institucional. Posicionado entre el nivel en el que 
se definen las reglas y derechos generales y las modalidades de su asignación 
y el nivel de arreglos organizativos (mercados, empresas, híbridos), es la capa 
en la que se implementan realmente las transacciones. Esta capa intermedia 
corresponde a las meso-instituciones (entornos y ámbitos de actuación).

En la ilustración 27, se aprecia la red de conexiones del sector productivo, el 
estado y la academia para el departamento de Sucre, basado en el Índice Nacional 
de Innovación4.

Gobernación

CODECTI

Alcaldías

Clúster Caribe TIC

Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Mojana y 
el San Jorge - CORPOMOJANA

SENA

Laboratorios de Innovación 
y Diseño - Artesanías de Colombia

Cámara de Comercio de Sincelejo

Corporación Autónoma Regional 
de Sucre - CARSUCRE

Universidad de Sucre

Corporación Universitaria del Caribe

Estado

Sector productivo Híbridos

Sector académico

CRCI Sucre

Ilustración 27. Sistema de Innovación del departamento de Sucre
Fuente: OCYT (s f )

4 El índice es calculado por el Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia (OCYT) mide: 
instituciones (entorno político, entorno regulatorio, ambiente de negocios), capital humano (edu-
cación secundaria y media, educación superior, investigación y desarrollo), infraestructura (TIC, 
infraestructura general, sostenibilidad ambiental), sofisticación del mercado (crédito, capacidad 
de inversión, comercio y competencia) y sofisticación de negocios (trabajadores de conocimiento, 
enlaces de innovación, absorción del conocimiento).

https://aplicativoidic2021.ocyt.org.co/
https://ocyt.org.co/
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Se supone que las instituciones para actuar en red disponen de cuatro reglas 
básicas: estilos de pensamiento que provienen de la parte ideacional y tres 
reglas que pertenecen a la estructura social: valores, normas y los mecanismos 
de aplicación. Las normas y los valores también influyen en las personas que 
piensan y actúan, como lo señala Jansson (2008). Los valores son la raíz de las 
culturas y del comportamiento, definidos como concepciones de lo preferido y 
como estándares de comparación. Se establecen las prioridades y funcionan como 
principios rectores. Las normas, por su parte, especifican cómo deben hacerse 
las cosas. Funcionan como principios rectores de cómo actuar, una especie de 
decreto sobre cómo se debe actuar o cómo debe constituirse u organizarse algo.

Para la región de Sucre se propone, como se ve en la ilustración 28, varias 
estrategias de gestión de redes y conexiones para facilitar las actividades de 
la comunidad y crear oportunidades para que los miembros participen en 
interacciones socio-productivas. Las redes se movilizan alrededor de intereses 
socio productivos (sectores y clústeres) e intereses sociales: una red social es una 
estructura social que existe entre actores-individuos u organizaciones. Una red 
social indica la forma en que las personas y las organizaciones están conectadas a 
través de diversas familiaridades sociales, que van desde el conocimiento casual 
hasta los vínculos familiares estrechos (ver ilustraciones 28 y 29).

1. Desarrollar identidad o marca

2. Compartir trabajo e intereses

3. Participar activamente

4. Cuidar y mantener los intereses

5. Organizar actividades casuales 
     de conversación y colaboración

6. Pactar metas para consolidar relaciones

7. Habilitar plataformas de comunicación

8. Mantener en contacto

9. Compartir experiencias

10. Registrar las memorias

Ilustración 28. Estrategias para trabajo en red
Fuente: AAAS-Asociacion Estadounidense para Avance de la Ciencia (2022) 
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Entrada: 
una red

Salida: 
nodos de semillas

1. Contacto con 
la comunidad

2. Generación 
de candidatos

3.

Comunidad 2

Comunidad 3
Comunidad 1

Comunidad 
semilla 2

Comunidad 
semilla 1

Ilustración 29. Enfoque de red basado en la comunidad
Fuente: basado en Cheng et al  (2016) 

Las Comunidades de Interés son grupos de personas que comparten una 
identidad, por ejemplo, la comunidad caribeña, o aquellos que comparten una 
experiencia, como la comunidad de personas sin hogar. Las Comunidades de 
Práctica (CoP) son grupos de personas que comparten una preocupación o 
una pasión por algo que hacen y aprenden cómo hacerlo mejor a medida que 
interactúan regularmente.

Para Chalán y Ovejas, el programa de Reconstrucción del Tejido Social en Zonas 
de Posconflicto en Colombia trabajó en procura de la construcción de capacidad, 
de redes y sensibilización a ciudadanos, organizaciones e instituciones para 
conectar al territorio como territorio ciudadano, territorio comunitario, territorio 
de la comunidad y territorio libre (ver ilustración 30).

1. Construir capacidad
Reforzar la inclusión 
social y laboral de la 
comunidad

2. Construir redes
Mejorar la capacidad de 
las instituciones locales 
para promover el 
empoderamiento de 
comunidades de práctica

3. Sensibilización 
y acciones directas 
con ciudadanos, 
organizaciones e 
instituciones

Capacidad individual Capacidad 
intraorganizacional

Capacidad 
interorganizacional

Normas e incentivos
institucionales

Ilustración 30. Construyendo capacidades de trabajo en red en Chalán y Ovejas
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Instituciones creativas

Las comunidades creativas desempeñan un papel fundamental en el 
fortalecimiento institucional de diversas formas. A continuación, se presentan 
algunas razones destacadas:

- Innovación y creatividad: fomentan la generación de ideas frescas y la creatividad 
en el entorno institucional. Al reunir a personas con diferentes perspectivas, 
habilidades y experiencias, se pueden explorar nuevas formas de abordar los 
desafíos y encontrar soluciones innovadoras. Esto impulsa la capacidad de una 
institución para adaptarse a un entorno cambiante y generar ideas originales.

- Colaboración y trabajo en equipo: fomentan la colaboración y el trabajo en 
equipo entre individuos. Al proporcionar un espacio donde las personas 
pueden conectarse, compartir conocimientos y colaborar en proyectos, se 
promueve la sinergia y se maximiza el potencial colectivo. Esto fortalece la 
capacidad institucional para abordar problemas complejos y aprovechar las 
fortalezas individuales en beneficio del conjunto.

- Aprendizaje y desarrollo profesional: ofrecen oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo profesional continuo. Los miembros de estas comunidades 
pueden compartir conocimientos, habilidades y experiencias, lo que permite 
un aprendizaje enriquecido y una mejora individual y colectiva. Esto fortalece 
la capacidad institucional al fomentar la adquisición de nuevas habilidades, 
el intercambio de mejores prácticas y la actualización constante.

- Redes y conexiones: facilitan la creación de redes y conexiones entre personas 
con intereses y objetivos similares. Estas redes pueden extenderse más allá de los 
límites institucionales y permitir colaboraciones y alianzas estratégicas con otras 
organizaciones. Esto fortalece la capacidad institucional al ampliar su alcance y 
permitir una mayor influencia y colaboración en el entorno en el que operan.

- Motivación y sentido de pertenencia: proporcionan un sentido de pertenencia 
y motivación a los miembros. Al formar parte de una comunidad que valora 
la creatividad, se promueve un ambiente positivo que estimula la motivación 
y el compromiso de los individuos. Esto fortalece la capacidad institucional al 
mejorar la retención del talento, promover un clima organizacional favorable 
y fomentar el compromiso de los empleados (Bednář et al., 2023).
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Las comunidades creativas son protagonistas esenciales de la innovación sostenible y 
diversificada y dependen de un sistema educativo que ofrezca oportunidades para la 
creatividad. Además, se busca avanzar en promover y revitalizar la vida cultural de los 
ciudadanos, así como las Industrias Culturales y Creativas (Darras, 2019).
En el territorio es disponer de iniciativas en el que, aliados de los sectores público, 
privado, sin fines de lucro y comunitario moldean estratégicamente aspectos físicos y 
sociales de los vecindarios, de los espacios del pueblo, de los hábitats en torno a las 
actividades artísticas y culturales.
Sucre ocupa el lugar 25 en producción creativa (ver ilustración 31), este resultado lo 
pone dentro del grupo de desempeño bajo y denota una gran oportunidad de mejora en 
materia de productos y servicios creativos con respecto al resto del país.
Chalán y Ovejas se pueden favorecer de estas iniciativas para sacar provecho al talento 
de sus niños, jóvenes y comunidad. 
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Ilustración 31. Producción creativa de las regiones según el índice departamental de innovación
Fuente: OCYT (s f )

El bajo desempeño está calculado con respecto a: Bienes Intangibles (incluye 
indicadores sobre registros de marcas y registros industriales por residentes, y 
el gasto y uso de las TIC para innovar), Bienes y Servicios Creativos (que mide el 
grado de madurez en la industria creativa y economía cultural de los territorios) 
(DNP, 2021).

Para la producción creativa, las instituciones requieren de un marco de ciudadanía 
cultural en que diversos grupos en diferentes contextos son interpretados e 
involucrados para dar sentido a múltiples ubicaciones e identidades sociales. Las 

https://aplicativoidic2021.ocyt.org.co/
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instituciones creativas va más allá del estatus legal de la ciudadanía, en términos 
de derechos específicos, para potenciar cómo los individuos entienden realmente 
su relación con el hecho de formar parte de una ciudadanía.

Chalán y Ovejas como territorios creativos no deben definirse como una 
descripción de regiones altamente calificadas y creativamente agotadas, sino desde 
el fortalecimiento institucional desde la perspectiva de posibilidades, modelos y 
métodos para plantear una forma de creatividad en que las comunidades sociales 
hacen frente a la transformación social continua, en donde la producción creativa 
es entendida como una capacidad utilizable para la construcción de comunidad 
(Kegler, 2017). La creatividad en este contexto tiene un significado muy diferente 
al de los procesos permanentes de diseño de estilo de vida de los favorecidos por 
las producciones creativas.

Entradas: personas, grupos 
y organizaciones creativas

Transformaciones:
procesos creativos,
situaciones creativas

Salidas:
producción creativa

Características individuales

Estilos y habilidades 
cognitivas
Personalidad
Motivaciones
Conocimiento

Comportamiento
creativo

Creatividad
organizacional

Potenciadores
limitaciones

Características grupales

Normas
Cohesiones
Diversidad
Roles
Tareas
Capacidades para 
resolver problemas

Características organizacionales

Cultura
Recursos
Reconocimientos
Estrategias
Cultura
Tecnología

Situación
creativa

Ilustración 32. Proceso de producción creativa para Chalán y Ovejas
Fuente: adaptado de Ruppel et al  (2016)
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La creatividad individual utiliza la mente para generar algo original. Esto contrasta 
con la creatividad en equipo, en la que un grupo de individuos trabajan juntos para 
mejorar la inventiva. En una comunidad, la creatividad en grupo suele producirse a 
través de sesiones de brainstorming, reuniones o proyectos de colaboración e incluso 
charlas informales que pueden aprovecharse como cafés de conocimiento5.
El trabajo individual y grupal permite que los seres humanos sean más creativos cuando 
disponen de más tiempo personal y luego para estar juntos. La forma de maximizar el 
potencial creativo es fluir entre estar solo y estar en grupo, y viceversa.
La creatividad organizativa es la creación de un nuevo producto, servicio, idea, 
procedimiento o proceso valioso y útil por parte de individuos que trabajan juntos en 
un sistema social complejo.
Las organizaciones actuales operan en un entorno global altamente competitivo y 
diverso, lo que hace que la creatividad sea crucial. La creatividad es lo que alimenta las 
grandes ideas, desafía la forma de pensar de los ciudadanos y abre la puerta a nuevas 
oportunidades de transformación.
En términos psicológicos, la comunidad es importante porque la creatividad requiere 
aprender de muchas fuentes diferentes. Dado que el aprendizaje es un proceso social, 
las comunidades ofrecen la oportunidad de co-construir el conocimiento, aspectos que 
pueden apreciarse en la ilustración 32.

El proceso co-creativo es de suma importancia para el desarrollo local, debido a 
su capacidad para involucrar a múltiples actores y promover la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. Al permitir que diferentes grupos de interés 
colaboren en la planificación y ejecución de proyectos, se logra una mayor 
diversidad de perspectivas, lo que puede conducir a soluciones más innovadoras 
y sostenibles.

Aquí hay algunas razones por las cuales el proceso co-creativo es relevante para 
el desarrollo local:

Inclusión de múltiples perspectivas: brinda la oportunidad de involucrar 
a diferentes grupos de interés, como residentes locales, organizaciones 
comunitarias, sector privado y gobierno local. Cada uno de estos actores tiene 

5 El Café del Conocimiento es un método de conversación en el que pequeños grupos de personas 
se reúnen para mantener conversaciones abiertas y creativas sobre un tema de interés mutuo, 
sacar a la luz sus conocimientos colectivos, compartir ideas y obtener una comprensión más pro-
funda de los temas tratados.
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conocimientos y experiencias únicas que pueden contribuir a una visión más 
completa y equitativa del desarrollo local.

Generación de ideas innovadoras: al fomentar la colaboración y el intercambio de 
ideas entre diferentes actores, el proceso co-creativo puede estimular la generación 
de soluciones innovadoras. La diversidad de perspectivas y habilidades puede 
llevar a la identificación de enfoques novedosos y creativos para abordar los 
desafíos locales.

Propiedad y compromiso compartidos: cuando las personas participan 
activamente en la creación de soluciones para su propia comunidad es más 
probable que se sientan propietarias y comprometidas con los resultados. Esto 
puede aumentar la probabilidad de implementación exitosa de los proyectos y 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Mejora de la legitimidad y transparencia: fomenta la transparencia y la rendición 
de cuentas al involucrar a diferentes actores en la toma de decisiones. Esto ayuda 
a garantizar que las acciones tomadas reflejen las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad en general, lo que a su vez mejora la legitimidad de las iniciativas 
de desarrollo local.

Fortalecimiento de capacidades: el proceso co-creativo no solo se trata de llegar 
a soluciones conjuntas, sino construir capacidades y empoderar a las personas. 
A través de la colaboración y el intercambio de conocimientos, los participantes 
pueden aprender unos de otros, adquirir nuevas habilidades y fortalecer su 
capacidad para abordar desafíos futuros.

Otro aspecto importante para potenciar la creación en Chalán y Ovejas es el 
desempeño educativo de sus jóvenes estudiantes. En las siguientes ilustraciones 
se aprecian los resultados para matemáticas y lectoescritura, según Mineducación; 
el programa de Reconstrucción del Tejido Social adelantó importantes actividades 
de formación en pensamiento crítico para que profesores y educandos puedan 
medir si los estudiantes utilizar sus conocimientos para pensar de forma crítica, 
resolver problemas y comunicar lo que entienden (ver ilustraciones 33 y 34).
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Ilustración 33. Pruebas saber 11 en matemáticas y en lectoescritura en Chalán
Fuente: TerriData (s f )
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Ilustración 34. Pruebas saber 11 en matemáticas y en lectoescritura en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

El pensamiento crítico es observar el mundo con una mentalidad abierta y escéptica 
con el objetivo de explorar todas las alternativas de manera objetiva (tanto como 
sea posible). El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado 
de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar activa y hábilmente la 
información obtenida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el 
razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la acción.

Alguien con capacidad de pensamiento crítico es capaz de pensar de forma 
racional y clara sobre lo que debe o no creer. Es capaz de comprometerse con 
sus propios pensamientos y de reflexionar para llegar a una conclusión bien 
informada (Tamayo, Zona y Loaiza, 2015). Existen diversas formas de potenciar 

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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el pensamiento crítico en la comunidad. Para la comunidad de Chalán y Ovejas, 
se propone el bucle OODA desde la óptica de las instituciones.

El bucle OODA de John Boyd es el marco para el pensamiento crítico similar al Swarm 
Intelligence6, donde se usan reglas simples para permitir que surja la inteligencia 
colectiva, las reglas simples son: Observar, Orientar, Decidir y Actuar (Schwandt, 2022).
El bucle OODA es un bucle de retroalimentación continuo. Su objetivo es pasar por el 
bucle lo más rápido posible para tomar decisiones y mejorar el pensamiento crítico (ver 
ilustración 35).
La meta es modificar la toma de decisiones a la luz de la nueva experiencia. De esta 
manera, con el primer bucle se toma una decisión y con el segundo se permite su 
modificación, volviéndose un doble bucle.

Observar Orientar Actuar

Desplegar
circunstancias

Guianza y control implícito

Desplegar interacción con el entorno

Información
externa

Nutrir
Mantener

Retroalimentación

Retroalimentación

Observaciones Decisiones (hipótesis) Acción (prueba)

Decidir

Tradiciones
culturales

Análisis 
y síntesis

Experimentación
previa

Nueva 
información

Herencia
genética

Nutrir
Mantener

Ilustración 35. Bucle OODA (Observar, Orientar, Decidir y Actuar) para potenciar el pensamiento critico
Fuente: adaptado de Enck (2012) y Schwandt (2022) 

Instituciones defensoras

Las instituciones defensoras se establecen para mejorar la justicia para la paz y 
la solidez de las instituciones y para procurar que la comunidad se interese por 
lo que hace el gobierno. Así, concientizar a la comunidad sobre la realidad de la 

6 La inteligencia de enjambre (Swarm Intelligence–SI) es el comportamiento colectivo de los sistemas 
descentralizados y autoorganizados, naturales o artificiales. Los sistemas SI suelen estar formados 
por una población de agentes simples que interactúan localmente entre sí y con su entorno. La 
inspiración suele venir de la naturaleza, especialmente de los sistemas biológicos.
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violencia y la importancia de las sociedades pacíficas y justas e identificar cómo 
pueden alcanzarse, por ejemplo, los ODS7. Ejercer el derecho a pedir cuentas a los 
funcionarios electos, mediante el cumplimiento de los principios fundamentales 
de la justicia social, se trata del acceso a los recursos, la equidad, la participación, 
la diversidad y los derechos humanos.

Las comunidades defensoras de las instituciones desempeñan un papel crucial 
en la sociedad al garantizar la protección y promoción de los derechos, valores 
y principios fundamentales que sustentan esas instituciones. Estas comunidades 
están compuestas por individuos o grupos que están comprometidos con 
la defensa de la integridad, transparencia, responsabilidad y eficacia de las 
instituciones públicas y privadas.

La importancia de las comunidades defensoras de las instituciones radica en 
varios aspectos:

Vigilancia ciudadana: estas comunidades desempeñan un papel de vigilancia 
sobre las instituciones, monitoreando sus acciones y asegurándose de que cumplan 
con sus responsabilidades y funciones de manera adecuada. Contribuyen a 
evitar abusos de poder, corrupción y malas prácticas, promoviendo la rendición 
de cuentas y la transparencia.

Participación ciudadana: las comunidades defensoras de las instituciones 
fomentan la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. 
Promueven espacios de diálogo, debates y consultas que permiten a los 
ciudadanos expresar sus opiniones, plantear preocupaciones y contribuir a la 
toma de decisiones en el ámbito institucional.

7 Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU) 
y se pretende alcanzarlos para 2030. Se recogen en una resolución denominada 2030. La Agenda 
2030 enumeró los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que consisten en 17 objetivos y 169 metas 
para erradicar la pobreza y lograr un mundo sostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son: (1) ausencia de pobreza, (2) hambre cero, (3) buena 
salud y bienestar, (4) educación de calidad, (5) igualdad de género, (6) agua limpia, (7) energía ase-
quible y limpia, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e infraes-
tructura, (10) reducción de la desigualdad, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) consumo 
y producción responsables, (13) acción climática, (14) vida bajo el agua, (15) vida en la tierra, (16) 
paz y justicia instituciones fuertes y (17) asociaciones para lograr el objetivo.



Resultados y hallazgos | 57

Fortalecimiento institucional: estas comunidades desempeñan un papel 
importante en el fortalecimiento de las instituciones. Al señalar deficiencias, 
proponer mejoras y colaborar en la implementación de políticas y programas, 
contribuyen a aumentar la eficacia y eficiencia de las instituciones, lo que 
a su vez mejora la calidad de los servicios y beneficios que estas brindan a 
la sociedad.

Protección de los derechos humanos: las comunidades defensoras de las 
instituciones son fundamentales para la protección de los derechos humanos. 
Al estar atentas a posibles violaciones de estos derechos por parte de las 
instituciones, pueden denunciar abusos, brindar apoyo a las víctimas y promover 
la implementación de medidas que garanticen el respeto y la protección de los 
derechos de todas las personas.

Construcción de confianza: la existencia de comunidades defensoras de las 
instituciones ayuda a generar confianza entre los ciudadanos y las instituciones. 
Cuando la sociedad percibe que existen mecanismos y actores independientes 
que velan por la correcta actuación de las instituciones, se fomenta la confianza 
en el sistema y se fortalece la legitimidad de estas (Sharp, 2023).
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Relaciones

Alianzas

Operaciones
Comunicación

Liderazgo

Soluciones

Valores

Enfoques

Equidad

Beneficios

Incremento 
de capacidad

In�luir en 
la práctica

Acceso a 
los servicios

Formación
Implementación
Monitoreo
Evaluación

Alianza local exitosa

Conceptos básicos Resultados Propósito

Ilustración 36. Marco para el éxito de las alianzas glocales
Fuente: adaptado de Larkan et al (2016) 

El objetivo 16 de los ODS es el de paz, justicia e instituciones sólidas. Para promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a 
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles.
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible no se diseñaron como objetivos 
separados y aislados, sino como una red, en la que existen vínculos entre los objetivos a 
través de metas e indicadores que se refieren a múltiples objetivos (ver ilustración 36).
Las instituciones pueden fortalecer las redes locales para lograr los ODS a través de 
acciones en las comunidades locales y países de todo el mundo, como se aprecia en la 
ilustración con factores de éxito para las alianzas.
Los objetivos se pueden lograr a través de la acción de las partes interesadas de todos los 
sectores, trabajando juntos a través de la colaboración, la distribución y las dinámicas 
de actuación. En las siguientes ilustraciones se aprecia el estado de los objetivos 16 y 17 
en Colombia. 
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Ilustración 37. Indicador de desarrollo sostenible de paz, justicia e instituciones solidas
Fuente: Centro gestión del conocimiento ODS
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Ilustración 38. Indicador 17 – Alianzas para lograr los objetivos
Fuente: Centro gestión del conocimiento ODS

Las redes emergentes de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, 
gobiernos e individuos se están uniendo de formas nuevas y poderosas, 
habilitadas por la tecnología digital, para lograr nuevas formas de innovación 
social, defendiendo y brindando soluciones a los problemas globales. Habilitadas 
por la revolución digital, las redes autónomas de múltiples partes interesadas 
están transformando la forma en que resolvemos los problemas globales (Abbott 
y Hale, 2014).

https://agenda2030lac.org/estadisticas/banco-datos-regional-seguimiento-ods.html?lang=es
https://agenda2030lac.org/estadisticas/banco-datos-regional-seguimiento-ods.html?lang=es
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Los lideres sociales de Chalán y Ovejas deben estar acompañados del poder de 
las instituciones y del trabajo en red entre la academia, la sociedad civil, el sector 
público, el privado y el medio ambiente (quíntuple hélice8) en un trabajo para 
el Desarrollo Sostenible, liderado por las universidades en la transformación de 
los individuos, las instituciones y las sociedades hacia una mayor sostenibilidad. 
Papel protagónico que desempeñan las universidades en la transformación de las 
personas, las instituciones y las sociedades hacia un futuro más sostenible.

causas sociales, ambientales, de comunidad

Agencias de soporte

Programas

Facultades

Universidades

Enseñanza

Comunidad y líderes sociales

Investigación

Ilustración 39. Trabajo en redes institucionales para la protección de los líderes sociales
Fuente: Adaptado de Price et al  (2021) 

El liderazgo de los líderes sociales se extiende a las instituciones y al trabajo en red, 
teniendo el reto de equilibrar la extrema urgencia de las crisis de la naturaleza, el 
clima y las desigualdades a las que nos enfrentamos con el deseo de favorecer a la 
comunidad y transformar el entorno de explotación de los ecosistemas de los territorios 
(ver ilustración 39).
Se trata también de un modelo de colaboración en el que en el que se requiere la cooperación 
de la quíntuple hélice para hacer realidad el potencial de una institución y del trabajo en 
red. El liderazgo, dentro de la institución educativa, alimenta el potencial de liderazgo 
de los líderes sociales, permitiendo a las universidades sembrar ideas y acciones para 
el futuro que pueden difundirse y multiplicarse en la región y el mundo. En un mundo 
incierto que ha menoscaba el rol de los líderes sociales, las universidades pueden asumir 
un liderazgo institucional con las capacidades, competencias y mentalidades necesarias 
para prever y perseguir un futuro sostenible que beneficie a la comunidad.

8 La triple hélice se centra en las relaciones entre la academia, la industria y el gobierno. La cuá-
druple hélice integra a la triple hélice a la sociedad civil. La quíntuple hélice es aún más extensa 
y completa al contextualizar la cuádruple hélice y añadir la hélice (y el enfoque) de los entornos 
naturales de la sociedad (Carayannis et al, 2012; Halibas et al, 2017). 
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En las ilustraciones 38 y 39, se aprecia la medición del desempeño municipal para 
los municipios de Chalán y Ovejas en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de 
las metas de los planes de desarrollo, la eficiencia en el suministro de los servicios 
básicos de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de las obligaciones 
de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a 
través del escrutinio de la información.
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Ilustración 40. Medición del desempeño 
municipal en Chalán 2020
Fuente: TerriData (2020) 

Ilustración 41. Medición del desempeño 
municipal en Ovejas 2020
Fuente: TerriData (2020) 

Instituciones en movimiento

La movilidad es un factor clave para el desarrollo local y el fortalecimiento de las 
instituciones en diversas formas, ya que permite:

- Acceso a oportunidades: la movilidad adecuada permite a las personas 
acceder a oportunidades educativas, laborales, comerciales y de otro tipo 
que de otra manera podrían estar fuera de su alcance. Al tener la capacidad 
de desplazarse fácilmente, las personas pueden buscar empleo, recibir una 
educación de calidad, acceder a servicios de salud, participar en actividades 
culturales y sociales, entre otros. Esto contribuye a mejorar sus condiciones 
de vida y promover su desarrollo personal.

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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- Crecimiento económico: la movilidad eficiente facilita el comercio y la 
actividad económica en general. Cuando las personas y los bienes pueden 
moverse de manera rápida y eficiente, se fomenta la creación de empleo, el 
intercambio comercial, el turismo y la inversión. Además, la infraestructura 
de transporte y la conectividad de calidad pueden atraer industrias y negocios 
a una región, impulsando así el crecimiento económico local.

- Participación ciudadana: la movilidad adecuada permite a las personas 
participar activamente en la vida cívica y política de su comunidad. Poder 
trasladarse fácilmente a reuniones, eventos y lugares de votación promueve 
la participación ciudadana, el diálogo y la colaboración entre los habitantes 
de una localidad. Esto fortalece las instituciones democráticas al garantizar 
que todos tengan la oportunidad de involucrarse y hacer oír su voz.

- Acceso a servicios básicos: la movilidad deficiente puede dificultar el acceso a 
servicios básicos, como atención médica, educación, servicios sociales y culturales. 
Esto puede crear desigualdades y limitar el desarrollo de las comunidades más 
marginadas. Una infraestructura de transporte bien planificada y adecuada 
garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a estos servicios, lo 
que fortalece la cohesión social y promueve el bienestar general.

- Intercambio de conocimientos y mejores prácticas: la movilidad no 
solo se refiere a la capacidad de desplazarse físicamente, sino también 
al intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas. La 
interacción entre diferentes personas, comunidades y regiones promueve 
la transferencia de ideas, la innovación y el aprendizaje mutuo. Al fomentar 
la movilidad intelectual y cultural, se enriquecen las instituciones locales 
y se fortalece el desarrollo sostenible.

La mejora del transporte rural es clave para la seguridad alimentaria y 
el hambre cero (ODS). La mejora del acceso rural puede conducir a una 
reducción de los costes de los insumos agrícolas y de los costes de transporte 
de los productos comercializados, aumentando así la producción agrícola para 
mejorar la seguridad alimentaria (Cook et al, 2017). La mejora del transporte 
rural exige soluciones locales para los retos locales basadas en los recursos 
locales que sean compatibles con las condiciones locales del entorno de las 
carreteras y del entorno vial, bajo enfoques de transporte sostenible como el 
de la ilustración 40.
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Ilustración 42. Diseño de sistemas de transporte sostenibles, elaboración propia, 2022

Los problemas típicos de acceso rural relacionados con los ODS incluyen: la logística y 
el transporte; el objetivo 9 sobre la infraestructura; el 11, las ciudades y comunidades 
sostenibles; el 13, la acción climática, y el 17, las alianzas estratégicas. Si el transporte 
involucra barcos se puede considerar el objetivo 14: vida submarina. Según lo anterior, 
se considera:

- El acceso rural como importante motor de superación de la pobreza.

- Diseños de acceso rural sostenibles en línea con los recursos locales disponibles y 
los entornos físicos y climáticos.

- La relación entre el estado de las carreteras en la primera milla y la calidad y la 
cantidad de los productos agrícolas y su contribución a la reducción del desperdicio 
de alimentos.

- La igualdad de la perspectiva de género en el transporte rural.

- Inclusión en el transporte rural de las mujeres y las niñas, las personas con 
discapacidad y las personas mayores.

- Mejora de la seguridad de las carreteras de acceso rural.

Las instituciones en movimiento pueden propiciar comunidades en movimiento, 
vistas como redes de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, 
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grupos u organizaciones, comprometidos en conflictos políticos o culturales, 
sobre la base de identidades colectivas compartidas alrededor de la movilidad 
y de las otras dimensiones planteadas en este libro. Los movimientos sociales 
son grupos organizados que se esfuerzan por alcanzar un objetivo común. Estos 
grupos pueden intentar crear un cambio, resistirse al cambio o proporcionar una 
voz política a los que no tienen derechos (como es el caso de los movimientos de 
derechos civiles).

En la ilustración 43 se aprecian las rutas de Chalán y Ovejas que forman 
parte integrante de la infraestructura vial nacional (en línea verde las vías 
departamentales), las carreteras pueden incluir senderos laterales para peatones 
y animales, los taludes, las cunetas o zanjas de desagües, terraplenes, puentes y 
otros requerimientos conformes permanentes.

RED VIAL 
DEPARTAMENTAL 12

AGUAS NEGRAS-BERLÍN 
- 90SC01

CIENAGA DE ORO - CHIMA
- CRUCE RUTA 68 - 78CR04

COROZAL - SINCÉ - 
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Infraestructura de transporte

Ilustración 43. Infraestructura de Transporte en Chalán y Ovejas
Fuente: MinTransporte (s f )

https://mintransporte.maps.arcgis.com/
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Frente a la situación y la necesidad de avanzar en la infraestructura de transporte en 
la región, se requiere también avances en logística como se aprecia en la ilustración 44.
Entendida la logística como el proceso de planificación y ejecución del transporte y 
almacenamiento eficiente de mercancías desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo. El objetivo de la logística es satisfacer las necesidades de los clientes de 
manera oportuna y rentable.
Se debe gestionar: suministros y logística, distribución y movimiento de materiales, 
logística y gestión de la producción, logística inversa y devolución de productos de 
forma que los productos del sector rural sean manejados de forma óptima en un marco 
de transporte y logística integrado. 

Proporcionar una variedad de 
materiales y suministros para 
producción, de forma rápida y eficaz

Llegar a acuerdos para comprar una 
variedad de materiales y suministros, 
de forma rápida y eficaz

Responder a la variedad de 
necesidades de los clientes, 
necesidades de servicio, 
tiempo de entrega y precio, 
de forma rápida y eficaz

Ajuste, inventario, embalaje, 
almacenamiento y transporte de 
productos físicos para satisfacer 
las necesidades de los clientes, 
de forma rápida y eficaz

Flexibilidad de 
la oferta física

Flexibilidad de 
la compra

Distribución 
física

Satisfacción 
del cliente

Gestión de 
la demanda

Competencia 
logística �lexible

Capacidad 
logística �lexible

Ilustración 44. Marco para una logistica flexible
Fuente: adaptado de McFarlan et al (2016) 
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Instituciones participativas

La participación ciudadana desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento 
de las instituciones de una sociedad, ya que permite:

- Legitimidad: la participación ciudadana permite que las decisiones y acciones 
de las instituciones sean consideradas legítimas. Cuando los ciudadanos 
tienen la oportunidad de expresar sus opiniones, ideas y preocupaciones, se 
sienten parte del proceso y perciben que sus intereses son tomados en cuenta. 
Esto contribuye a que las instituciones ganen mayor aceptación y confianza 
por parte de la sociedad.

- Transparencia y rendición de cuentas: promueve la transparencia en la toma 
de decisiones y el funcionamiento de las instituciones. Cuando los ciudadanos 
pueden involucrarse y presenciar el proceso de toma de decisiones, se generan 
mayores niveles de confianza y se reduce la posibilidad de corrupción y abuso 
de poder. Además, la participación ciudadana facilita la rendición de cuentas 
de las instituciones, ya que los ciudadanos pueden exigir explicaciones y 
responsabilidades en caso de malas prácticas o incumplimientos.

- Diversidad de perspectivas: Los ciudadanos provienen de diferentes 
contextos y tienen experiencias, conocimientos y valores diversos. La 
participación ciudadana permite que estas perspectivas se integren en la 
toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Al considerar una 
amplia gama de puntos de vista, las instituciones pueden tomar decisiones 
más informadas y equitativas, que reflejen las necesidades y aspiraciones de 
la sociedad en su conjunto.

- Co-creación de políticas públicas: fomenta la colaboración entre los 
ciudadanos y las instituciones en la elaboración y ejecución de políticas 
públicas. Al involucrar a los ciudadanos desde las etapas iniciales, se pueden 
identificar y abordar de manera más efectiva los problemas y desafíos de 
la sociedad. Además, la co-creación de políticas públicas permite una 
implementación más exitosa, ya que los ciudadanos se convierten en aliados 
y corresponsables de su ejecución.

- Educación cívica y empoderamiento: promueve la educación cívica y el 
empoderamiento de los individuos. Al involucrarse activamente en los 
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asuntos públicos, los ciudadanos adquieren conocimientos sobre cómo 
funcionan las instituciones, los derechos y responsabilidades ciudadanas, 
y desarrollan habilidades para el diálogo, la negociación y la resolución 
de problemas. Esto fortalece la ciudadanía activa y consciente, lo cual es 
fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y participativa.

Los planes de desarrollo 2020-2023, para los municipios de ovejas y de Chalán, tienen 
los siguientes objetivos en función de la participación y la construcción colectiva:

Ovejas
Liderar la Renovación de los Montes de María y el equilibrio del territorio, mediante la 
planificación y gestión estratégicas de planes, programas y proyectos, diseñados para 
avanzar hacia un desarrollo lleno de un gran propósito articulado a acciones con otras 
iniciativas y sectores para la Renovación de Ovejas.
Fuente: Alcaldía Municipal de Ovejas (2020).
Chalán
Iniciar la Renovación de los Montes de María con Gobernabilidad, avanzando en la 
hoja de ruta de su progreso y del desarrollo sostenible, brindando calidad de vida y 
atención a sus víctimas, a sus habitantes y sus visitantes sobre la base del Buen Gobierno 
y la Participación Activa de todos los miembros de la población con especial atención y 
protección a sus niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas, como sujetos de derecho.
Fuente: Alcaldía Municipal de Chalan (2020).

Lograr estos objetivos, pactarlos, buscar que la elaboración y ejecución de políticas 
públicas esté acorde con las soluciones plateadas y generadas en relación con los 
problemas de los territorios, requiere de responsabilidad política, de la activa 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos.

Este apartado del libro se centra en los procesos deliberativos representativos en 
particular, como parte de un esfuerzo más amplio de las instituciones democráticas 
para que sean más participativas y estén más abiertas a las aportaciones de los 
ciudadanos y a la inteligencia colectiva.

Las autoridades públicas de Chalán y Ovejas han recurrido a asambleas de 
ciudadanos, paneles y otros procesos deliberativos representativos. En estos 
procesos ciudadanos se busca también la representación de toda la comunidad, 
se necesita de tiempo de aprendizaje y colaboración, de la deliberación para 
desarrollar recomendaciones colectivas informadas para las autoridades públicas.
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Las instituciones participativas permiten considerar a diversos y plurales grupos 
de personas seleccionadas preferiblemente al azar o por invitación abierta que son 
ampliamente representativas de una comunidad y que pasarán un tiempo significativo 
aprendiendo y colaborando a través de la deliberación facilitada.
A medida que los territorios se desarrollan sobre la base del modelo de territorio abierto 
y participativo, los gobiernos de todas las regiones utilizan la gobernanza presencial y 
digital para reforzar la democracia, la participación ciudadana y el bienestar público. El 
objetivo de la gobernanza inteligente (ver ilustración 45) es hacer que el sector público 
sea más transparente y propicie la participación para que los ciudadanos estén más 
informados y que se fomenten la democracia y el crecimiento inclusivo.
La OECD (2016) define el gobierno abierto como “una cultura de gobernanza basada 
en políticas y prácticas públicas innovadoras y sostenibles inspiradas en los principios 
de transparencia, responsabilidad y participación que fomentan la democracia y el 
crecimiento inclusivo” (p. 1).

Gobernanza inteligente

Gobernanza colaborativa
▪ Legal
▪ Organización
▪ Principios y valores
▪ Métodos
▪ Personas-ciudadanos
▪ Tecnologías digitales

Gobernanza de datos
▪ Legal
▪ Organización
▪ Principios y valores
▪ Métodos
▪ Datos
▪ Tecnologías digitales

Establecer 
una agenda

Formular 
una política

Implementación

Evaluación continua en tiempo real

Ilustración 45. Marco para la gobernanza inteligente, elaboración propia, 2022

Para fortalecer las instituciones participativas se requiere de la participación 
de las partes interesadas y de todas las formas de participación de estas en el 
ciclo político, en el diseño y la prestación de servicios, como lo señala Wave 
(2020), incluyendo:

- Información: un primer nivel de participación caracterizado por una relación 
unidireccional en la que el gobierno produce y entrega información a las 
partes interesadas. Abarca tanto el suministro de información y las medidas 
“proactivas” del gobierno para difundirla.
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- Consulta: un nivel de participación más avanzado que implica una relación 
bidireccional en la que en la que las partes interesadas proporcionan 
información al gobierno y viceversa. Se basa en la definición previa de la 
cuestión sobre la que se buscan opiniones y requiere el suministro de 
información relevante, además de información relevante, además de la 
retroalimentación sobre los resultados del proceso.

- Compromiso: cuando se da a las partes interesadas la oportunidad y los 
recursos necesarios (por ejemplo, información, datos y herramientas digitales) 
para colaborar durante todas las fases del ciclo político y en el diseño y la 
prestación del servicio.

Instituciones prósperas

El bienestar y la prosperidad son fundamentales para el fortalecimiento de las 
instituciones en varias formas:

- Estabilidad social: el bienestar y la prosperidad ayudan a crear una sociedad 
más estable y cohesiva. Cuando las personas tienen acceso a necesidades 
básicas satisfechas, como alimentos, vivienda, educación y atención médica, 
están más dispuestas a participar activamente en la sociedad y respetar las 
leyes y normas establecidas. Esto fomenta la estabilidad social y reduce los 
niveles de conflicto y descontento.

- Confianza en las instituciones: cuando las personas experimentan un nivel 
adecuado de bienestar económico y ven que las instituciones funcionan 
de manera justa y equitativa, tienen más confianza en el sistema y están 
dispuestas a cooperar y colaborar con él. Esta confianza es fundamental para 
el funcionamiento eficiente de las instituciones y su capacidad para cumplir 
con sus responsabilidades (Domorenok y Graziano, 2023).

- Participación ciudadana: cuando las personas no están preocupadas por su 
supervivencia diaria y tienen tiempo y recursos disponibles, pueden dedicarse 
a actividades cívicas, como votar, participar en organizaciones de la sociedad 
civil, abogar por sus derechos y contribuir al desarrollo de la comunidad. Esta 
participación ciudadana fortalece las instituciones democráticas y permite una 
representación más efectiva de los intereses y necesidades de la sociedad.
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- Innovación y desarrollo económico: cuando las personas tienen acceso a 
oportunidades educativas y recursos financieros, pueden desarrollar sus 
habilidades y emprender actividades empresariales. Esto promueve la 
creación de empleo, impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad 
de vida en general. Además, un entorno próspero y estable fomenta la 
inversión y la atracción de talento, lo que contribuye al fortalecimiento de las 
instituciones en el ámbito económico.

Impuestos

5,69%
Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca

9,28%
Explotación de minas 
y canteras

0,85%
Industrias
manufactureras

6,68%
Electricidad, gas,
vapor y saneamiento
ambiental

2,2%
Construcción

10,44%
Comercio

18,49%

Actividades artísticas,
de entrenamiento y otros

servicios

2,75%

Administración
pública y defensa

31,2%

Actividades
profesionales

2,35%

Actividades
inmobiliarias

5,38%

Actividades
financieras

2,36%
Información
y comunicaciones

2,32%

Ilustración 46. Actividades económicas de Sucre
Fuente: Findeter (2019) 

Según Findeter (2019), en el 2018 las principales actividades económicas de Sucre 
(ver ilustración 44) fueron las de administración pública y defensa (31,2 %), comercio 
(18,49 %) y construcción (10,44 %). La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
representa el 9,28 % del valor agregado municipal. Los principales cultivos transitorios 
y permanentes son arroz, maíz, patilla, yuca, ñame y plátano. La ganadería es cebú de 
cría, levante y ceba.
Tanto para Ovejas como para Chalán los mayores ingresos son por actividades terciarias 
(“provisión” de servicios que son “consumidos” y por intercambio que involucra 
facilidades de comercio, transporte y comunicación).
Seguido por actividades primarias (las que estriban del ambiente y de los recursos de 
la tierra, como el agua, la vegetación, materiales de construcción y minerales). Y las que 
menos ingresos generan son las actividades secundarias (que son las que añaden cuantía a 
los recursos naturales al transformar los materiales en productos) (ver ilustraciones 47 y 48).
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Porcentaje de valor agregado por
actividades económicas - Chalán

Actividades 
primarias

Actividades 
secundarias

Actividades 
terciarias

Ilustración 47. Ingresos en Condoto por actividades económicas
Fuente: DANE (2019) 

Porcentaje de valor agregado por
actividades económicas - Ovejas

Actividades 
primarias

Actividades 
secundarias

Actividades 
terciarias

Ilustración 48. Ingresos en Condoto por actividades económicas
Fuente: DANE (2019) 
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La institucionalidad contribuye a la prosperidad al dinamizar las prácticas sociales 
asociadas a los procesos biofísicos, a través de los modelos de desarrollo rural y urbano 
y la gestión de los ecosistemas socio-productivos, procurando beneficio a los territorios 
de Chalán y Ovejas, por la distribución de los servicios de los ecosistemas, vistos aquí 
como las escalas temporales y espaciales en las que es posible que los seres humanos se 
beneficien de los procesos biofísicos (Ernstson, 2013).
La ilustración 49 describe el ecosistema interconectado, como un modelo de red socio-
ecológica espacial para obtener una perspectiva más amplia del territorio en cuanto a la 
generación y la distribución de prosperidad; la institucionalidad para analizar la articulación 
de valores en las luchas por la generación de valor y la planificación socioeconómica.

Sistema socioeconómico
Reúne necesidades sociales y generación de valor

Industrias

Políticas

Mercados

Residuos  y emisiones

Ciencia

Finanzas

Tecnología

Valores

Ecosistema

Recursos y servicios 
del ecosistema

Movilidad

Sistema de energía

Sistema de alimentos

Sistema agrícola

Ilustración 49. Sistema socio-economico, elaboración propia, 2022

Para la región de Chalán y Ovejas se propone bajo el sistema socioeconómico 
nacional y regional intervenir para impulsar la participación en los clústeres9. La 
cadena de suministro de un clúster, como lo señala He (2016), es un tipo especial 
de red empresarial con doble función de clúster y cadena de suministro y es un 
canal importante para las empresas cercanas al conocimiento, los recursos, los 
mercados y las tecnologías.

La cadena de suministro de un clúster consiste en una estructura de red relacional 
diferente a las cadenas de suministro, pero nutriéndose de estas. En los territorios, 

9 Los clústeres son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas en un 
campo concreto. Los clústeres abarcan una serie de industrias vinculadas y otras entidades impor-
tantes para la competencia.
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todo tipo de empresas y organizaciones no empresariales en torno a las empresas 
centrales podrían conectarse para formar la integración local de la cadena de 
suministro a través de contratos informales o formales de confianza y compromiso.

En Colombia, existen clústeres, entendidos como realidades económicas para las 
regiones con fortalecimiento institucional. Estos clústeres pueden ser gestionados 
y potencializados, a través de iniciativas organizadas, como iniciativa Clúster 
Colombia (Innpulsa y Universidad del Rosario, 2018). Para 2018, la Red Clúster 
de Colombia tenía descritas más de 87 iniciativas clúster en Colombia (el país 
lleva más de 23 años en la caracterización e implementación de estrategias clúster 
a niveles regional y nacional).

De acuerdo con He (2016), la dimensión estructural y la dimensión relacional de la 
teoría del análisis de redes sociales para la cadena de suministro de un clúster se puede 
dividir en cuatro tipos básicos de vínculo: vínculo escaso-débil, vínculo intensivo-débil, 
vínculo escaso-fuerte y vínculo intensivo-fuerte (ver ilustración 50).
Las instituciones desempeñan un papel clave en este tipo de vínculos, como se 
aprecia en la ilustración, depende por tanto del grado de tecnología e innovación de 
que se disponga, de la capacidad de las organizaciones y entidades que conformen el 
clúster, capacidad de gestión, de negocios, de I+D+i, de asociación y de productividad, 
competitividad y calidad.
Un clúster es un grupo de empresas que comparten recursos locales, utilizan tecnologías 
similares y forman vínculos y alianzas. Estos vínculos pueden adoptar la forma de 
relaciones entre los miembros acompañados de un adecuado fortalecimiento institucional.

Instituciones financieras

Entorno 
legal y 
regulatorio

Capital
social

Instituciones
de investigación 
e innovación

Infraestructura 
de transporte y
comunicaciones

Comunidad académica

Gobierno Empresas

Instituciones colaborativas

Factores de producción

Proveedores específicos

Mercado de productos

Clientes calificados

Ilustración 50. Modelo diamante de pórter para iniciativas de clústeres
Fuente: adaptado de Ebrary (2014) y Grashof y Fornahl (2021) 
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Instituciones protectoras

La ciudadanía ambiental es el comportamiento responsable proambiental de los 
ciudadanos que actúan y participan en la sociedad como agentes de cambio en 
la esfera privada y pública, a escala local, nacional y global, a través de acciones 
individuales y colectivas, en la dirección de resolver los problemas ambientales 
contemporáneos (Jørgensen y Jørgensen, 2021).

Las instituciones protectoras como gestoras de redes socio-ecológicas espaciales 
les permiten a los territorios actuar en función de la prosperidad (transformación 
previamente presentada en este libro) y en función del pensamiento ambiental, una 
perspectiva de red ecológica de nodos interconectados de zonas verdes y azules (o 
de ecosistemas locales) rodeados de zonas construidas. Los vínculos entre nodos 
representan la conectividad ecológica del paisaje y de sus habitantes. Flujos de los 
elementos del ecosistema que hacen posibles los procesos ecológicos dentro de los 
nodos que a su, sostienen la generación y distribución de beneficios.
Para la gestión institucional cada nodo debe llevar un cierto nivel de capacidad de 
protección y un cierto nivel de capacidad de gestión. La protección relacionada con 
la capacidad de resistir la explotación (y la degradación/desaparición como nodo) 
mientras que la gestión para mantener el los flujos ecológicos se dan por tanto ciertos 
servicios ecosistémicos a varias escalas (ver ilustración 51).

Gestión institucional

Servicios del ecosistema

Sistema socioeconómico y político
Sistema ecológico

Cambio climático

Mercados

Turismo
Agro alimentos
Conservación naturaleza

Subsidios
Gobernanza local y comunitaria

Gobernanza regional

Transhumancia
Políticas internacionales

Políticas nacionales
Patrimonio natural

Parques naturales
Inversión

Demanda
Gobernanza local

Subsidios
Regulaciones

Biodiversidad

Suelos, topografía,
geología

A B
C

A
B
C

Ilustración 51. Caracteristicas del ecosistema para los territoris de Chalán y Ovejas
Fuente: Adaptado de: Lavorel et al (2018) 
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En las siguientes ilustraciones se aprecia los ecosistemas para las zonas rurales 
de Chalan y Ovejas. Los ecosistemas son áreas geográficas donde las plantas, 
los animales y otros organismos, así como el clima y el paisaje están integrados 
para formar la vida. Los ecosistemas contienen partes bióticas o vivas, tal como 
factores abióticos o partes no vivas. Los factores bióticos incluyen plantas, 
animales y otros organismos (ver ilustraciones 52 y 53).

La conservación de los ecosistemas tiene en cuenta clases enteras de especies, 
así como sus interacciones con el entorno físico y pretende desarrollar planes 
integrados que incluyan la vida silvestre, los recursos físicos y el uso sostenible. 
Este enfoque requiere a veces un compromiso entre los ecologistas y los 
promotores a través de las instituciones locales, regionales y nacionales.
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Ecosistemas estratégicos
PORCENTAJE DEL ÁREA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL QUE HACE PARTE DEL SINAP - FUENTE: DNP A PARTIR 
DE INFORMACIÓN EN PARQUES NACIONALES NATURALES - 2017

Área de ecosistemas estratégicos
FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT - 2016

NOTA 1: LOS DATOS ESTÁN BASADOS EN LA CARTOGRAFÍA IGAC DE 2014. NOTA 1: LOS DATOS ESTÁN BASADOS EN LA CARTOGRAFÍA IGAC DE 2014. 

Área de humedales 637,1 Ha (7,56%)

Ecosistemas Estratégicos Área (Hectáreas) (%)

Área de páramos 0,0 Ha (0,00%)

Área de bosque seco tropical 1.601,3 Ha (19,01%)
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Ilustración 52. Biodiversidad y servicios ecosistémicos de Chalán
Fuente: TerriData (s f )

Ecosistemas estratégicos
PORCENTAJE DEL ÁREA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL QUE HACE PARTE DEL SINAP - FUENTE: DNP A PARTIR 
DE INFORMACIÓN EN PARQUES NACIONALES NATURALES - 2017

Área de ecosistemas estratégicos
FUENTE: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT - 2016

NOTA 1: LOS DATOS ESTÁN BASADOS EN LA CARTOGRAFÍA IGAC DE 2014. NOTA 1: LOS DATOS ESTÁN BASADOS EN LA CARTOGRAFÍA IGAC DE 2014. 

Área de humedales 3.160,6 Ha (7,10%)

Ecosistemas Estratégicos Área (Hectáreas) (%)

Área de páramos 0,0 Ha (0,00%)

Área de bosque seco tropical 2.116,8 Ha (4,75%)
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Ilustración 53. Biodiversidad y servicios ecosistémicos de Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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En las ilustraciones 55 y 56 se aprecia el estado de la Gestión de Riesgos Ambientales y 
Sociales para Chalán y Ovejas. Esta gestión puede definirse como el esfuerzo consciente 
y coordinado en la valoración del impacto potencial y/o existente de diversas actividades 
productivas sobre su entorno y las personas.
La gestión del riesgo de catástrofes es la aplicación de políticas y estrategias de 
reducción del riesgo de catástrofes para prevenir nuevos riesgos de catástrofes, reducir 
el riesgo de catástrofes existente y gestionar el riesgo residual, contribuyendo a reforzar 
la resiliencia y a reducir las pérdidas por catástrofes.
Para intervenir en Sucre, se requiere informar sobre los objetivos de protección: integrar 
las evaluaciones con políticas y reglamentos (gestión institucional), que la protección 
del medio ambiente sea más completa y coherente y aumentar la transparencia de los 
resultados de la evaluación de riesgos y de las decisiones con la comunidad y partes 
interesadas (ver ilustración 54).

Sustancias 
químicas de interés

Alternativas 
de mitigación

Toma de desiciones

Escenario ambiental

Evaluación de 
efectos y exposición 
a riesgos

Evaluación de 
interacciones 
con el escenario

Paisajes de interés

Servicios del 
ecosistema 
de interés

Áreas de los 
proveedores 
de servicios

Unidades 
proveedoras 
de servicios

Formulación 
del problema

Evaluación 
del riesgo ecológico

Gestión del riesgo 

Monitores 
posdesición de 
los servicios 
del ecosistema

Ilustración 54. Marco conceptual para la evaluación de riesgos ambientales 
basado en un enfoque de servicios ecosistémicos
Fuente: adaptado de Devos et al (2019) 
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Amenaza por fenómenos hidrometereológicos
FUENTE: DNP A PARTIR DE INFORMACIÓN EN EL IDEAM Y SGC - 2016 

Eventos de desastres 2010-2017
FUENTE: DNP A PARTIR DE INFORMACIÓN EN LA UNIDAD NACIONAL PAAR LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES - 2017

516,7 Ha (6,13%)7.907,5 Ha (93,87%)
Área de la entidad territorial 
amenazada por fenómenos 
hidrometeorológicos

Desastre por tipo de evento Frecuencia (%)
Avenidas torrenciales 
Movimientos en masa 
Erupciones volcánicas 
Incendios forestales 
Inundaciones 
Sequías 
Sismos 
Total acumulado de 
eventos desastres

0,0
0,0
0,0
1,0 (14,29%)
5,0 (71,43%)
1,0 (14,29%)
0,0
7,0

33,33%

33,33%
33,33%Área de la entidad 

territorial no amenazada 
por fenómenos 

hidrometeorológicos

Ilustración 55. Gestión de riesgos de desastres en Chalán
Fuente: TerriData (s f )

Amenaza por fenómenos hidrometereológicos
FUENTE: DNP A PARTIR DE INFORMACIÓN EN EL IDEAM Y SGC - 2016 

Eventos de desastres 2010-2017
FUENTE: DNP A PARTIR DE INFORMACIÓN EN LA UNIDAD NACIONAL PAAR LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES - 2017

512,0 Ha (1,15%)44.020,2 Ha (98,85%)
Área de la entidad territorial 
amenazada por fenómenos 
hidrometeorológicos

Desastre por tipo de evento Frecuencia (%)
Avenidas torrenciales 
Movimientos en masa 
Erupciones volcánicas 
Incendios forestales 
Inundaciones 
Sequías 
Sismos 
Total acumulado de 
eventos desastres

0,0
1,0 (9,09%)
0,0
4,0 (36,36%)
6,0 (54,55%)
0,0
0,0
11,0

9,09%

36,36%54,55%
Área de la entidad 

territorial no amenazada 
por fenómenos 

hidrometeorológicos

Ilustración 56. Gestión de riesgos de desastres en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

Adicionalmente en el anexo 2 se aprecian ilustraciones y fuentes de datos sobre 
la energía, los bosques, la vigilancia del océano, los alimentos, el clima y el agua 
de Colombia para consulta por parte del lector sobre el estado de los recursos 
naturales en el país.

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Instituciones rurales

El sector rural desempeña un papel fundamental en el desarrollo local y en el 
fortalecimiento de las instituciones en varios aspectos:

- Seguridad alimentaria: es la base de la producción de alimentos y contribuye 
a garantizar la seguridad alimentaria de la población. La producción agrícola 
y ganadera en las zonas rurales proporciona los alimentos necesarios para 
abastecer a las comunidades locales y a las áreas urbanas circundantes. Sin un 
sector rural próspero, sería difícil asegurar el suministro constante de alimentos.

- Empleo y medios de vida: es una fuente importante de empleo y medios de vida 
para las personas que viven en las zonas rurales. La agricultura, la ganadería 
y las actividades relacionadas generan oportunidades de trabajo tanto en 
la producción primaria como en la cadena de valor agrícola, incluyendo el 
procesamiento, la comercialización y la distribución de productos agrícolas. El 
desarrollo del sector rural ayuda a crear empleo y a mejorar los ingresos de las 
comunidades rurales, lo que a su vez reduce la migración hacia las ciudades.

- Desarrollo económico local: la inversión en infraestructuras rurales, como 
carreteras, riego, acceso a servicios básicos y tecnología agrícola, impulsa 
la productividad agrícola y crea oportunidades para el crecimiento de otras 
actividades económicas complementarias, como el turismo rural, la artesanía 
y la agroindustria. El desarrollo económico rural contribuye a reducir las 
desigualdades entre las zonas rurales y urbanas, fortaleciendo la economía 
local en su conjunto.

- Conservación del medio ambiente: la agricultura sostenible, la gestión forestal 
responsable y las prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente ayudan 
a preservar la biodiversidad, proteger los ecosistemas y mantener la salud 
del suelo y el agua. La conservación de los recursos naturales en el sector 
rural es esencial para la sostenibilidad a largo plazo y el equilibrio ecológico.

- Participación ciudadana y fortalecimiento de instituciones: al empoderar a 
las comunidades rurales y fomentar la participación activa en la toma de 
decisiones, se promueve la gobernanza local y se fortalece la democracia. 
Además, el desarrollo del sector rural implica la colaboración entre diferentes 
actores, como gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, empresas 
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y comunidades, lo que contribuye a la construcción de instituciones sólidas y 
a la creación de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.

Una comunidad rural es una comunidad que dispone de mucha naturaleza y 
espacios abiertos, con menos gente y edificios que las zonas urbanas o suburbanas. 
En general, una zona rural o campo es un área geográfica que se encuentra fuera 
de los pueblos y ciudades. Todo lo que no es urbano se considera rural. Las zonas 
rurales típicas tienen una baja densidad de población y pequeños asentamientos.

Ecosistema sostenible de desarrollo rural

Ecosistema sostenible de desarrollo rural

Incentivos 
para nuevas 
políticas

Sostenibilidad 
cultural
Protección de la 
identidad cultural 

Retener 
trabajadores y 

talentos
Empleo 

socioproductivo

Reequilibrio 
rural y urbano
Atender 
necesidades 
básicas

Situación del uso de la tierra
▪ Tradiciones socioculturales
▪ Marco institucional
▪ Marco regulatorio
▪ Marco político

Mejoramiento 
socioproductivo
Fortalecimiento 
de la economía 

rural

Ilustración 57. Marco analítico para vincular el uso de la tierra y la sostenibilidad 
rural con nuevas políticas, elaboración propia, 2022

Las zonas rurales son fuentes cruciales de agua, alimentos, energía y ocio para los citadinos. 
Las zonas rurales representan una gran parte de los recursos naturales vitales de los 
territorios, sin embargo, con el rápido desarrollo de la urbanización y la industrialización, 
la explotación de la tierra ha provocado una disminución de la tierra cultivada, lo que 
representa una amenaza para la seguridad alimentaria nacional, para lograr los objetivos 
de desarrollo económico y protección de tierras cultivadas (Wang et al, 2019).
La institucionalidad debe velar por los derechos e intereses de los agricultores en primer 
lugar frente a los usos de la tierra apoyada en mecanismos para mejorar el suministro 
de bienes y servicios públicos para los aldeanos, brindar suficientes oportunidades de 
empleo y seguridad social y deben fortalecerse aún más los mecanismos de supervisión 
y evaluación del uso de la tierra cultivada y otros usos para la tierra (ver ilustración 57).
Un marco analítico para el uso de la tierra y la sostenibilidad debe apoyarse en la ciencia del 
uso del suelo bajo enfoques de estudio de casos para investigar en profundidad los procesos 
de cambio del uso del suelo y sus impactos. Generalmente los estudios se han centrado 
en los procesos de deforestación y cambio de uso del suelo agrícola mientras que otros 
cambios importantes, como la urbanización, la conversión de humedales y la dinámica de 
los pastizales, apenas se han considerado, como lo señala van Vliet et al. (2016).
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Las teorías del uso de la tierra están asociadas a dos enfoques: las que abordan los 
usos del suelo y la ordenación del territorio desde una perspectiva analítica y las que 
se ocupan del proceso de ordenación del territorio en sí (Lagopoulos, 2018). En las 
siguientes ilustraciones se aprecia el uso de suelo para Chalán y Ovejas de acuerdo al 
reporte del IGAC10 para el año 2012.
En términos sencillos, la planificación del uso del suelo consiste en tomar decisiones 
sobre una forma sostenible del mismo en las zonas rurales y en poner en marcha las 
opciones y medidas adecuadas para su aplicación y seguimiento. Las tierras rurales 
tienen muchos usos posibles, por ejemplo, pueden utilizarse como tierras de cultivo 
(que proporcionan una producción intensiva de alimentos y fibra) o como bosques y 
pastos (que proporcionan una producción menos intensiva de alimentos y fibra).
Se requiere, desde las instituciones, darle un tratamiento multicriterio al ordenamiento 
territorial rural considerando el uso del suelo para las categorías principales: agrícola, 
residencial, recreativo, comercial, industrial y de transporte (ver ilustración 58).

Modelo de análisis multi criterio

Análisis de cambios del uso y tenencia de la tierra

Análisis de factores sociodemográficos

Análisis del sector agrícola
▪ Atender necesidades básicas
▪ Capacidad de la tierra para la 

agricultura
▪ Tipo de producción y tamaño 

de las fincas
▪ Evaluación geo referenciada 

de la productividad agrícola
▪ Análisis del uso intensivo de 

fincas y de las áreas 
marginales agrícolas y 
prevalencia de funciones 
ambientales

▪ Producción orgánica y fincas 
agroturísticas

▪ Necesidades de irrigación

Análisis de áreas y elementos 
naturales y el valor ambiental
▪ Aspectos geomorfológicos
▪ Aspectos hidrográficos
▪ Aspectos de la vegetación
▪ Aspectos ecológicos

Análisis de áreas agrícolas 
periurbanas
▪ Relaciones funcionales y 

espaciales entre los entornos 
rurales y urbanas

▪ Tipologías de las interfaces 
rurales y urbanas

Análisis de características del paisaje y significancia ecológica, cultural y visual

Caracterización de las áreas rurales basado en sus particularidades: 
agrícolas, ambientales y del paisaje

Identificación geográfica de unidades espaciales de las áreas rurales determinando 
aplicaciones específicas desde la planeación rural y las políticas de desarrollo

Ilustración 58. Marco metodológico de análisis multicriterio para la ordenación del territorio en zonas rurales
Fuente: adaptado de Tassinari et al (2013) 

10 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC es la entidad comisionada de generar el mapa 
oficial y la cartografía básica de Colombia, construir el catastro nacional de la propiedad inmueble 
y formalizar el inventario de caracterización de los suelos.
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En las ilustraciones 59 y 60, se aprecia el uso el suelo para los municipios de 
Chalan y Ovejas.

Porcentaje del área de la entidad territorial 
en uso adecuado y en con�licto

Desastre por tipo de evento Frecuencia (%)
Uso adecuado
Con�licto – Sobreutilización
Con�licto – Subutilización
Con�licto – De tipo minero
Con�licto – Áreas pantanosas
Con�licto – Obras civiles y urbanas
Con�licto – Otros con�lictos

3.928,9 Ha (49,11%) 
2.732,9 Ha (34,16%)
1.373,9 Ha (17,17%)
ND
ND
67,2 Ha (0,84%)
390,0 Ha (4,87%)

49,11%
34,16%

4,87%

17,17%

0,84%

Ilustración 59. Uso del suelo en Chalán
Fuente: TerriData (s f )

Porcentaje del área de la entidad territorial 
en uso adecuado y en con�licto

Desastre por tipo de evento Frecuencia (%)
Uso adecuado
Con�licto – Sobreutilización
Con�licto – Subutilización
Con�licto – De tipo minero
Con�licto – Áreas pantanosas
Con�licto – Obras civiles y urbanas
Con�licto – Otros con�lictos

17.248,8 Ha (38,08%) 
14.056,9 Ha (31,03%)
12.736,5 Ha (28,12%)
ND
ND
218,0 Ha (0,48%)
165,2 Ha (0,36%)

38,08%

31,03%

0,36%

28,12%

0,48%

Ilustración 60. Uso del suelo en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Instituciones saludables

La salud desempeña un papel fundamental en el desarrollo local y el 
funcionamiento de las instituciones en una comunidad, ya que permite:

- Productividad y bienestar: la salud de los individuos influye en su capacidad 
para participar activamente en la sociedad y contribuir al desarrollo 
económico. Las personas sanas suelen ser más productivas, lo que se traduce 
en un crecimiento económico local más sólido. Además, una población 
saludable experimenta un mayor bienestar, mejorando la calidad de vida en 
general.

- Capital humano: un buen estado de salud permite a las personas acceder a 
la educación, adquirir habilidades y conocimientos, y contribuir de manera 
significativa al crecimiento y la innovación en las instituciones locales. 
Además, una población saludable tiene una mayor capacidad para aprender 
y adaptarse a los cambios, lo que promueve la resiliencia y el desarrollo 
sostenible.

- Reducción de costos: la inversión en salud preventiva y promoción de 
estilos de vida saludables puede ayudar a reducir los costos asociados 
con enfermedades y condiciones crónicas. Esto implica un menor gasto en 
atención médica, una menor carga sobre los sistemas de salud y una mayor 
disponibilidad de recursos para invertir en otros sectores, como la educación 
o la infraestructura.

- Cohesión social: la salud tiene un impacto significativo en la cohesión social y 
la estabilidad de una comunidad. Cuando las personas tienen acceso equitativo 
a servicios de salud de calidad, se fortalecen los lazos comunitarios, se fomenta 
la solidaridad y se reduce la desigualdad. Esto crea un entorno propicio para el 
desarrollo de instituciones sólidas y la participación ciudadana.

- Imagen y atracción de inversión: una comunidad con una sólida infraestructura 
de salud y servicios médicos de calidad puede generar una imagen positiva 
tanto a nivel local como externo. Esto puede atraer inversión y fomentar el 
desarrollo económico local. Las empresas suelen preferir ubicarse en áreas 
donde la salud y el bienestar de sus empleados estén bien atendidos, lo que 
impulsa el crecimiento empresarial y la generación de empleo.
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Una comunidad saludable es aquella en la que todos los residentes tienen acceso a 
una educación de calidad, a hogares seguros y saludables, a un empleo adecuado, al 
transporte, a la actividad física y a la nutrición, además de a una atención sanitaria de 
calidad. La OMS define la salud comunitaria como: recursos ambientales, sociales y 
económicos para mantener el bienestar emocional y físico entre las personas de manera 
que promuevan sus aspiraciones y satisfagan sus necesidades en su entorno único.
Muchos de los servicios de salud han adoptado referentes de calidad para la atención 
sanitaria en seis objetivos: seguridad, eficacia, puntualidad, orientación al paciente, 
equidad y eficiencia.
En la ilustración 61, se aprecia un marco sobre la capacidad de respuesta de los sistemas 
sanitarios para anticiparse y adaptarse a las necesidades sanitarias existentes y futuras, 
contribuyendo a mejorar los resultados sanitarios.
La capacidad de respuesta, como lo señala Mirzoev y Kane (2017), supone una 
experiencia real de la interacción de las personas con el sistema sanitario para 
generar experiencias.

Interacción

Respuesta de los sistemas de salud Expectativas

Contexto (histórico, político, cultural, social, económico)

Individuos

Familias

Comunidades

Proveedores de servicios

Gestores

Hacedores de políticas

Experiencias: Dignidad, autonomía, confidencialidad, atención, 
acceso a redes, calidad de comodidades, selección de proveedores, confianza

Ilustración 61. Marco conceptual de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.
Fuente: adaptado de Mirzoev y Kane (2017) 

Desde el fortalecimiento institucional se podría trabajar en función de la 
acreditación y certificación de centros de salud y servicios comunitarios, en 
la medición y mejora del rendimiento de la calidad clínica, en la garantía 
de la seguridad del paciente y prevención de daños y en las experiencias y 
percepciones de los pacientes sobre la asistencia sanitaria.

Para Chalán y Ovejas se presentan, en las siguientes ilustraciones, el estado 
de la vacunación y de la mortalidad infantil. Para estas regiones se hace 

https://www.who.int/es
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fundamental trabajar en programas de promoción de la salud y prevención 
de enfermedades para mantener a las personas sanas. Los programas de 
promoción de la salud pretenden involucrar y capacitar a las personas 
y comunidades para que elijan comportamientos saludables y realicen 
cambios que reduzcan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y otras 
morbilidades (ver ilustraciones 62 y 63).
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Ilustración 62. Mortalidad infantil y cobertura en vacunación en Chalán
Fuente: TerriData (s f )
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Ilustración 63. Mortalidad infantil y cobertura en vacunación en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades pueden 
capacitar a las personas para que tomen decisiones más saludables y reduzcan el riesgo 
de enfermedad y discapacidad. A nivel del territorio, pueden eliminar las disparidades 
sanitarias, mejorar la calidad de vida y la disponibilidad de la atención sanitaria y los 
servicios relacionados.
Mientras que la promoción de la salud tiene como objetivo mejorar/promover la salud 
y los recursos (salutogénesis11), la prevención se centra en evitar la enfermedad y sus 
factores de riesgo asociados.
En la ilustración 64, se aprecia un marco basado en la economía del comportamiento para 
desarrollar programas de cambio de comportamiento que está diseñado para educar, 
activar, comprometer y empoderar a las personas, teniendo en cuenta los mecanismos 
individuales y sociales.

Meta
Incrementar el 

conocimiento y las 
competencias de los 

participantes en 
tópicos específicos

Conceptos 
relacionados

Nivel individual
Aprendizaje 
experiencia, 

reducción de 
incertidumbres, 

alfabetización
Nivel social

Comparación social, 
contacto persona a 

persona

Meta
Estimular a las 

personas hacer 
autónomas y activas

Conceptos 
relacionados

Nivel individual
Pérdida de aversiones 

frente al cambio, 
altruismo

Nivel social
Retroalimentación 

normativa y de 
comportamiento en 

colectivo y con los 
demás

Meta
Individuos líderes y 
protagonistas 
confiados en sus 
capacidades y metas
Conceptos 
relacionados
Nivel individual
Autogestión 
orientados a la meta, 
forjan hábitos, 
adaptación tónica
Nivel social
Soporte social y 
familiar recíproco

Meta
Construir una alianza 
y una relaciones entre 
los sistemas de 
cuidado de salud y los 
individuos
Conceptos 
relacionados
Nivel individual
Como diseño, o 
entrega, altruismo
Nivel social
Identidad utilidad 
social, voluntariado, 
cohesión social e 
identidad

Educación

Valores personales Valores sociales

Empoderamiento

Activación

Compromiso

Ilustración 64. Marco para mejorar intervenciones de prevención y promoción en salud
Fuente: adaptado de Pennucci et al (2019) 

11 El término se refiere a una disciplina que realiza el estudio del origen de la salud y relación con 
los denominados activos para la salud, como complemento al enfoque patogénico, además de los 
orígenes de la enfermedad, incluye los factores de riesgo.



Resultados y hallazgos | 87

Instituciones seguras

La seguridad ciudadana desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento 
de las instituciones en cualquier sociedad, ya que permite:

- Mantenimiento del orden público: la seguridad ciudadana garantiza el 
mantenimiento del orden y la tranquilidad en una comunidad. Esto crea un 
ambiente propicio para el funcionamiento adecuado de las instituciones, ya 
que las personas se sienten seguras y confiadas en su entorno.

- Protección de los derechos y libertades: cuando las personas se sienten 
seguras, pueden ejercer sus derechos y participar activamente en la sociedad, 
lo que fortalece el tejido social y las instituciones democráticas.

- Promoción de la confianza en las instituciones: la seguridad ciudadana 
contribuye a generar confianza en las instituciones gubernamentales y en los 
sistemas de justicia. Cuando las instituciones son efectivas en la prevención 
y respuesta ante la delincuencia, la ciudadanía confía más en su capacidad 
para garantizar el orden y la protección.

- Desarrollo económico y social: la inversión y el comercio prosperan en 
entornos seguros, lo que a su vez fortalece las instituciones y proporciona 
recursos para la mejora de los servicios públicos.

- Prevención del delito y la violencia: la seguridad ciudadana se centra en la 
prevención del delito y la violencia, lo que contribuye a reducir la inseguridad 
y el miedo en la sociedad. Esto tiene un impacto directo en el fortalecimiento 
de las instituciones, ya que permite canalizar los recursos hacia otras áreas de 
desarrollo en lugar de destinarlos a la lucha contra la criminalidad.

La seguridad puede distinguirse entre la seguridad cotidiana a nivel individual 
(nutricional, económica, de seguridad), la seguridad para las condiciones 
favorables (el estado social de derecho y el debido proceso, el desarrollo de la 
sociedad, la libertad política) y la seguridad contra las condiciones adversas o 
las amenazas (la guerra y la violencia, la delincuencia, el cambio climático). Las 
diversas miradas hacen que sea problemático dividir la seguridad en categorías 
claramente diferenciadas: personal frente a económica o frente a sanitaria (Gasper 
y Gómez, 2015).
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El enfoque de la institucionalidad para la seguridad ciudadana considera la gestión de 
riesgos, como una evaluación global de riesgos para identificar y analizar los posibles 
escenarios de eventos humanos y naturales, su probabilidad de ocurrencia y el nivel 
potencial de daño a los seres humanos y a los sistemas terrestres.
Según el indicador global de riesgos (WEF, 2022), los principales riesgos son la crisis 
climática, el aumento de las divisiones sociales, el incremento de los riesgos cibernéticos 
y una recuperación mundial desigual, por los efectos de la pandemia y su persistencia. 
Para las regiones de Sucre se podrían describir y relacionar los conceptos en evolución 
de seguridad medioambiental, seguridad interior y la seguridad nacional, como lo 
plantean O’Sullivan y Ramsay (2015) y se vislumbra en la ilustración 63, para obtener 
un mejor análisis comparativo de estos ámbitos intrínsecamente conectadas, y poder 
avanzar en el desarrollo de una política y una estrategia de seguridad más completa y 
sostenible para la región de Sucre.

Civilidad local
 Catástrofes naturales

Respuesta
Adaptación
Resiliencia

Lucha contra el terrorismo y/o con 
catástrofes relacionadas con 

temas militares, nacionales y/o 
internacionales

Mitigación del riesgo de violencia 
política (incluido el terrorismo) 
derivado del cambio climático, 

escasez de recursos; respuesta a 
grandes catástrofes naturales

Respuesta a eventos meteorológicos 
catastróficos; afectación a 

infraestructuras, geopolítica y 
militar por el cambio climático, la 

escasez de recursos y los con�lictos

Seguridad ambiental
Eventos ambientales extremos, eventos ambientales, crisis 
de recursos, daños al bienestar, infraestructuras críticas

Seguridad interior
Protección nacional de la población civil, la propiedad 
y el medio ambiente de grandes accidentes naturales y 
no convencionales (no militares) y de origen humano

Seguridad nacional
Los intereses estratégicos militares, económicos, intereses 
diplomáticos de la nación, especialmente en el extranjero

Ilustración 65. Relaciones entre la seguridad interior, medioambiental y nacional.
Fuente: adaptado de O’Sullivan y Ramsay (2015) 

Las políticas de bienestar social fortalecen la seguridad ciudadana, son políticas 
alineadas con los programas gubernamentales que asisten a las personas 
necesitadas basadas en la idea de que un gobierno tiene la responsabilidad de 
proteger a sus ciudadanos del daño, según este principio, una sociedad puede 
prosperar cuando ofrece garantías a quienes se enfrentan a riesgos para su 
bienestar y garantizar cubrir las necesidades básicas, educación, salud y empleo, 
enfrentando la pobreza, la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar y 
las desigualdades.
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En las ilustraciones 66 y 67, se aprecian tasas de homicidios, hurtos, violencia 
familiar y desplazamientos para Chalán y Ovejas. En el país y la región 
se ha venido trabajando para apoyar a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, de manera que la ley establezca y exprese claramente las 
repercusiones de la violación de los derechos humanos y que el ciudadano 
conozca bien los derechos humanos y pueda denunciar a las autoridades 
competentes sobre cualquier violación a los derechos humanos para que se 
tomen medidas inmediatas.
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Ilustración 66. Indicadores de conflicto armado y seguridad en Chalán
Fuente: TerriData (s f )

https://terridata.dnp.gov.co/
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Ilustración 67. Indicadores de conflicto armado y seguridad en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

En los anexos, se muestran indicadores para valorar el estado de la seguridad en 
ciudades y territorios.

https://terridata.dnp.gov.co/
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Instituciones comprometidas

El compromiso a través de los movimientos sociales desempeña un papel 
fundamental en el fortalecimiento de las instituciones en una sociedad, dado 
que permite:

- Control ciudadano: los movimientos sociales permiten a los ciudadanos 
participar activamente en el proceso de toma de decisiones y ejercer un 
control ciudadano sobre las instituciones. Al movilizarse y expresar sus 
demandas, los movimientos sociales presionan a las instituciones para 
que rindan cuentas y se aseguren de que estén actuando en beneficio de la 
sociedad en general.

- Representación de intereses: los movimientos sociales suelen surgir cuando 
ciertos grupos o comunidades sienten que sus intereses no están siendo 
adecuadamente representados por las instituciones existentes. Estos 
movimientos permiten dar voz a aquellos que de otra manera podrían ser 
marginados o excluidos del proceso político. Al hacerlo, contribuyen a 
garantizar que las instituciones reflejen de manera más precisa y equitativa 
los intereses y preocupaciones de la sociedad en su conjunto.

- Generación de cambios sociales: a través de sus actividades de protesta, 
sensibilización y organización, los movimientos sociales pueden influir 
en la opinión pública y en las agendas políticas. Esto puede llevar a 
reformas legales, políticas públicas más inclusivas y mayor justicia 
social. En última instancia, estos cambios contribuyen a fortalecer 
las instituciones, haciéndolas más receptivas y responsables ante las 
demandas de la sociedad.

- Monitoreo y transparencia: los movimientos sociales suelen ser vigilantes 
de las acciones y decisiones de las instituciones. Al mantenerse alerta 
y denunciar posibles abusos, corrupción o violaciones de derechos, 
contribuyen a garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las 
instituciones. Al señalar y exigir responsabilidad por comportamientos 
indebidos, los movimientos sociales desempeñan un papel de control y 
supervisión que ayuda a evitar la concentración excesiva de poder y el 
abuso de autoridad.
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Webb (2013) acuñó el concepto de «demócratas insatisfechos»: personas que no están 
satisfechas con el estado actual de la democracia, pero que son entusiastas y apoyan las 
formas de participación política activa y deliberativa. En este marco se vienen generando 
movimientos distributivos, por la distribución de la riqueza y la renta, la forma en que 
la riqueza y la renta de una nación se dividen entre su población o la forma en que la 
riqueza y la renta del mundo se dividen entre las naciones (Piketty, 2019).
Estas peticiones de mayor participación y de distribución para abordar la prosperidad 
parecen vinculadas al hecho de que la confianza en la que se basan las sociedades para 
funcionar se ha visto dañada (ver ilustración 66 sobre confianza en el gobierno).
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Ilustración 68. Percepción de confianza ciudadana en el gobierno
Fuente: Barómetro de confianza de Edelman (2022)

La OECD (2018) señala que, en todos los países encuestados, excepto cuatro 
(Canadá, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos), la mayoría de los ciudadanos 
está en desacuerdo activamente con la afirmación «siento que el gobierno 
incorpora las opiniones de las personas como yo al diseñar o reformar las 
prestaciones públicas».

Mwiru (2015) concluyó que la participación de la comunidad es muy crucial 
porque crea conciencia entre las partes interesadas sobre cómo se utilizan los 
fondos y los recursos y cómo se decide sobre su bienestar, también cuando las 
comunidades participan la transparencia y la responsabilidad de los líderes 
aumenta, por lo tanto, tener proyectos de estándares de calidad involucrando 

https://www.edelman.lat/edelman-trust-barometer-2022
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a la comunidad potencia el alcance y la sostenibilidad, que ha sido el foco de 
acción institucional del programa de reconstrucción del tejido social para zonas 
de posconflicto en Colombia.

En las ilustraciones 69 y 70, se aprecia el marco del desempeño fiscal para Chalán 
y Ovejas, ejemplos de política fiscal expansiva son los recortes de impuestos 
y el aumento del gasto público, ambas políticas tienen por objeto aumentar la 
demanda agregada, al tiempo que contribuyen a generar déficits o a reducir los 
superávits presupuestarios.
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Ilustración 69. Índice de desempeño fiscal en Chalán
Fuente: TerriData (s f )
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Ilustración 70. Índice de desempeño fiscal en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Instituciones para la infraestructura

La infraestructura juega un papel fundamental en el fortalecimiento de 
las instituciones, puesto que proporciona la base física necesaria para el 
funcionamiento eficiente y efectivo de las organizaciones.

- Facilita el desarrollo de las funciones institucionales: la infraestructura 
adecuada proporciona el entorno físico y tecnológico necesario para llevar 
a cabo las actividades de una institución de manera eficiente. Por ejemplo, 
un edificio de oficinas bien equipado y conectado a servicios básicos como 
electricidad, agua potable y comunicaciones facilita el desempeño de las 
tareas administrativas y operativas.

- Mejora la productividad y eficiencia: una infraestructura sólida y actualizada 
permite a las instituciones optimizar sus procesos y operaciones, lo que se 
traduce en una mayor productividad y eficiencia. Por ejemplo, el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las instituciones 
agiliza la gestión de información, la comunicación interna y externa, y la 
toma de decisiones.

- Promueve la transparencia y la rendición de cuentas: una infraestructura 
adecuada proporciona las condiciones necesarias para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones. Por ejemplo, la 
implementación de sistemas de gestión y control, como el uso de cámaras 
de vigilancia o la automatización de procesos administrativos, contribuye 
a prevenir la corrupción y asegurar la integridad en las operaciones 
institucionales.

- Fortalece la imagen y credibilidad institucional: un entorno físico bien 
mantenido y funcional transmite profesionalismo y seriedad, generando 
confianza tanto en el personal interno como en los usuarios externos de los 
servicios institucionales.

- Impulsa el desarrollo socioeconómico: las instituciones, al contar con 
infraestructuras modernas y eficientes, pueden atraer inversiones, fomentar 
la actividad empresarial y facilitar el crecimiento económico.
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Desafíos infraestructura territorial

Infraestructura territorial

Impactado en

Desafíos sociales
Falta de educación, 
falta de sistemas 
sanitarios, falta de agua

Desafíos ambientales
Cambios climáticos, 
dificultades geológicas 
y topográficas

Desafíos institucionales
Falta de capacidad de 
gobierno, falta de 
supervisión, corrupción

Desafíos institucionales
Altos precios, escasez 
de mano de obra, 
globalización

Desafíos ingeniería
Tecnología, pruebas, 
materiales, laboratorios

Infraestructura
Desarrollo, acceso 
a facilidades, 
generación de trabajo

Métodos
Basados en labores, 
amigables con el 
medio ambiente, 
reúso de materiales, 
diseños a la medida

Incentivos
Calidad, innovación, 
costo-beneficio, entrega, 
seguridad, eficacia y 
eficiencia, minimización 
de residuos

Contratos
Acuerdos, dinero, 
tipo de contratos

Recursos locales
Participación, 
comunidad, jefes locales, 
materiales locales

Sostenibilidad ambiental
Equilibrio ecológico, 
reducción de impactos, 
protección a la naturaleza, 
consideraciones locales

Ilustración 71. Marco conceptual para el desarrollo de la infraestructura de los territorios
Fuente: adaptado de Badu et al (2013) 

El término infraestructura se refiere a los sistemas físicos básicos de una empresa, región 
o nación. Estos sistemas suelen ser inversiones intensivas en capital y de alto coste, 
y son vitales para el desarrollo económico y la prosperidad de un país. Por ejemplo, 
las comunidades conectadas cuentan con una buena infraestructura de Internet y con 
miembros de la comunidad que tienen las habilidades y los conocimientos necesarios 
para utilizar Internet de forma eficaz. Estas comunidades entienden los beneficios 
económicos y sociales que son posibles como resultado de estar conectados digitalmente.
La quíntuple hélice depende de una infraestructura moderna para lograr su articulación 
y objetivos sociales, disponer de una buena infraestructura para garantizar la igualdad 
de oportunidades y el acceso a los servicios para los ciudadanos.
Por lo general la infraestructura está centrada en: construcción rural y urbana, 
digitalización, infraestructuras resistentes y sostenibles, energías renovables y salud 
(ver ilustración 71).
En una organización, o para un país, una infraestructura básica incluye la comunicación 
y el transporte, el alcantarillado, el agua, el sistema educativo, el sistema sanitario, el 
agua potable y el sistema monetario. En las ilustraciones siguientes se conoce el estado 
de acueducto, alcantarillado y vivienda para Chalán y Ovejas.
La mayoría de las sociedades avanzadas han pasado por períodos de construcción intensiva 
de infraestructuras que han mejorado la eficiencia y la competitividad de las regiones.
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Ilustración 72. Cobertura de acueducto en Chalán
Fuente: TerriData (s f )

Las alcantarillas recogen las aguas residuales de los hogares, las empresas e 
industrias y las llevan a las plantas para su tratamiento. La mayoría de las plantas 
de tratamiento se construyeron para limpiar las aguas residuales y verterlas 
en los arroyos u otras aguas receptoras o para reutilizarlas. El tratamiento de 
las aguas residuales es un procedimiento complejo necesario para proteger los 
valiosos recursos hídricos y evitar la contaminación del medio ambiente.

En las ilustraciones 72 a 75, se despliega la situación de acueducto y alcantarillado 
para los municipios de Chalan y Ovejas.
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Ilustración 73. Cobertura de alcantarillado en Chalán
Fuente: TerriData (s f )
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La gestión del agua es importante, dado que ayuda a determinar las expectativas 
futuras de riego. La gestión del agua es la gestión de los recursos hídricos con 
arreglo a políticas y normas establecidas. El agua, que antes era un recurso natural 
abundante, se está convirtiendo en un bien más valioso debido a las sequías y la 
sobreexplotación.
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Ilustración 74. Cobertura de acueducto en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )
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Ilustración 75. Cobertura de alcantarillado en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )

Una estrategia local de vivienda coordina las acciones de todos los organismos y 
divisiones del gobierno local que administran las políticas y programas que afectan 
a la vivienda, desde el departamento de vivienda hasta la planificación de manera 

https://terridata.dnp.gov.co/
https://terridata.dnp.gov.co/
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que se avance en vivienda para todos los ciudadanos, con condiciones dignas, y se 
gobierne para su sostenibilidad en el tiempo (ver ilustraciones 76 y 77).
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Ilustración 76. Déficit de Vivienda en Chalán
Fuente: TerriData (s f )
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Ilustración 77. Déficit de Vivienda en Ovejas
Fuente: TerriData (s f )
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Análisis y discusión sobre fortalecimiento 
institucional para la reconstrucción 

del tejido social en los territorios

Territorios solidarios

La importancia de la solidaridad radica en su capacidad para fomentar la 
cohesión social, promover la justicia y el bienestar general, y fortalecer la 
confianza y la estabilidad en una comunidad. A lo largo de los resultados 
presentados, se reconoce por qué la solidaridad social es crucial para el 
fortalecimiento de las instituciones:

- Cohesión social: la solidaridad une a las personas en una sociedad, 
promoviendo la cooperación y la colaboración entre los individuos. 
Cuando la solidaridad está presente, las personas se preocupan por el 
bienestar de los demás y están dispuestas a ayudar y apoyar a aquellos 
que lo necesitan. Esto crea un sentido de comunidad y unidad, a su vez 
fortalece las instituciones al fomentar la confianza y la colaboración entre 
los miembros de la sociedad.

- Justicia y equidad: cuando las personas son solidarias, están comprometidas 
con la idea de tratar a todos los individuos con igualdad y dignidad. Esto 
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se traduce en la promoción de políticas e instituciones justas que garanticen 
la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todos 
los miembros de la sociedad. La solidaridad social puede impulsar el 
fortalecimiento de las instituciones al presionar por la creación y aplicación 
de leyes y políticas más justas.

- Bienestar general: promueve la ayuda mutua y el apoyo entre las 
personas, especialmente hacia aquellos que son más vulnerables o están 
en situación de necesidad. Al fortalecer las redes de apoyo social y 
garantizar que nadie se quede atrás, se crea una sociedad más resiliente 
y saludable. Esto contribuye al fortalecimiento de las instituciones al 
reducir las tensiones sociales y crear un ambiente en el que todos los 
individuos puedan prosperar.

- Participación ciudadana: cuando las personas se sienten parte de una 
comunidad solidaria, tienden a involucrarse más en los asuntos públicos 
y a colaborar con las instituciones para abordar los desafíos sociales. Esto 
refuerza las instituciones al aumentar su legitimidad y al permitir que las 
políticas y decisiones reflejen mejor las necesidades y deseos de la sociedad 
en su conjunto.
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La solidaridad social hace hincapié en la interdependencia entre los individuos de 
una sociedad, lo que permite a los individuos sentir que pueden mejorar la vida de los 
demás. Es un principio básico de la acción colectiva y se basa en los valores y creencias 
compartidos por los distintos grupos de la sociedad.
La solidaridad fortalece a las comunidades porque acerca a los residentes, reduce los 
conflictos y los anima a compartir su tiempo y a ayudarse mutuamente cuando lo 
necesitan, de modo que todos se benefician de formar parte de la misma comunidad, ya 
sea grande o pequeña.
La economía solidaria se sitúa conceptualmente en la intersección de los sectores 
privado, público y de la economía social. Supone explícitamente el compromiso 
de los tres sectores. Por el contrario, la economía social suele denominarse 
tercer sector y ocupa el espacio social entre el sector público y el privado (ver 
ilustración 78).
La solidaridad mecánica se refiere a la conexión, la cohesión y la integración que nacen 
de la homogeneidad o de la similitud de trabajo, educación, religiosidad y estilo de vida. 
La solidaridad orgánica nace de la interdependencia de los individuos en las sociedades 
más avanzadas, especialmente de la dependencia profesional.

Relacionamiento estratégico
Gobiernos locales y nacionales, 

asambleas legislativas, agencias 
de cooperación, organizaciones sin 

ánimo de lucro, partidos políticos, 
organizaciones multilaterales, 

empresas estatales, pines

Economía social y solidaria
Cooperación justa y solidaria, comercio 
justo entre productores rurales, 
organizaciones comunitarias, 
agradezco logía y productos agro 
ecológicos, redes de economía solidaria

Espacios de in�luencia
Bancos de desarrollo, 

organizaciones comerciales 
mundiales, fundaciones 

internacionales, alianzas 
multilaterales mundiales

Alianzas estrechas
Movimientos de mujeres, movimientos 
indígenas, movimientos de 
consumidores, movimientos 
progresistas, trabajadores informales, 
jóvenes, movimientos campesinos, 
asociaciones ambientales, universidades, 
organizaciones sin ánimo de lucro

Ilustración 78. Movimientos sociales y actores institucionales de la economía social solidaria
Fuente: adaptado de Ripes (2015) 

Territorios civilizados

Las comunidades civilizadas desempeñan un papel fundamental en el 
fortalecimiento de las instituciones en una sociedad ya que permiten:
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- Participación ciudadana: las comunidades civilizadas fomentan la 
participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Cuando las 
personas se comprometen y se involucran en su comunidad, tienen más 
probabilidades de interesarse en el funcionamiento de las instituciones y de 
tomar parte en los procesos democráticos. Esto puede incluir la participación 
en elecciones, la presentación de propuestas de mejora o el involucramiento 
en organizaciones cívicas.

- Vigilancia y rendición de cuentas: una comunidad civilizada está atenta a 
las acciones de las instituciones y exige responsabilidad y transparencia por 
parte de estas. Cuando los ciudadanos se organizan y trabajan juntos, pueden 
supervisar las actividades de las instituciones, señalar posibles abusos de 
poder o malas prácticas y exigir que se tomen medidas correctivas. Esto 
ayuda a prevenir la corrupción y a garantizar que las instituciones sirvan al 
interés público.

- Colectivismo y solidaridad: cuando las personas se sienten conectadas y se 
preocupan por el bienestar de los demás, están más dispuestas a colaborar 
y apoyar el funcionamiento adecuado de las instituciones. Esta actitud 
colectiva fortalece el tejido social y promueve la estabilidad y la armonía en 
la sociedad.

- Construcción de capital social: el capital social se refiere a las relaciones 
y redes de confianza que se desarrollan dentro de una comunidad. Las 
comunidades civilizadas promueven la construcción de capital social al 
facilitar la interacción y la cooperación entre sus miembros. Este capital 
social es un recurso valioso para fortalecer las instituciones, ya que facilita la 
colaboración, el intercambio de conocimientos y la generación de soluciones 
conjuntas a los desafíos que enfrenta una sociedad.

- Responsabilidad compartida: las comunidades civilizadas reconocen que el 
fortalecimiento de las instituciones no es solo responsabilidad del gobierno 
o de las autoridades, sino también de todos los miembros de la sociedad. 
Cuando las personas se comprometen a ser ciudadanos activos y a contribuir 
positivamente a su comunidad, se genera un ambiente propicio para el 
fortalecimiento de las instituciones. Esto implica respetar las leyes, cumplir 
con los deberes cívicos, respetar los derechos de los demás y promover los 
valores democráticos.
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Una sociedad o país civilizado tiene un sistema de gobierno, cultura y modo de vida 
bien desarrollado y que trata a las personas que viven en él de forma justa, un sistema 
de justicia justo es una parte fundamental de una sociedad civilizada.
La civilización es vital para la vida en comunidad, sin ella no se puede lograr 
la solidaridad, la cooperación y la fraternidad entre personas con diferencias 
(diversas); todo territorio, independientemente de su tamaño y ubicación, ha 
contribuido a la civilización.
Una sociedad civilizada, como lo señala Margalit (2009), necesita crear (a) seguridad 
económica, (b) cohesión social, (c) inclusión social y (d) las condiciones para el 
empoderamiento. Una sociedad justa es aquella donde sus instituciones más 
importantes forman parte de un marco cooperativo y han sido diseñadas y gobernadas 
por principios fundamentales de justicia social (Rawls, 2012), como las sociedades del 
conocimiento de la ilustración 79. 

4 bloques de construcción
A. Creación de conocimiento

B. Preservación de conocimiento
C. Difusión de conocimiento

D. Utilización de conocimiento

Cimientos
Pluralismo, inclusión equidad y apertura

Necesidades y derechos humanos

4 principios clave
A. Libertad de expresión
B. Acceso universal
C. Diversidad
D. Educación para todos

Sociedades del conocimiento

A B C D

A B C D

Ilustración 79. Marco conceptual de las sociedades del conocimiento de la UNESCO
Fuente: adaptado de Hector et al  (2018) 

Territorios inclusivos

La inclusión y la diversidad son de suma importancia para el fortalecimiento de 
las instituciones en diversos aspectos, como se pudo apreciar a lo largo de los 
resultados presentados, dado que genera:

- Representación equitativa: la inclusión y la diversidad aseguran que todas 
las voces sean representadas en las instituciones. Esto implica considerar 
la diversidad de género, etnia, raza, religión, orientación sexual, edad, 
discapacidad y otras características para garantizar que las decisiones y políticas 
tengan en cuenta las diversas perspectivas y experiencias de las personas. La 
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representación equitativa ayuda a evitar la exclusión y la marginalización y 
promueve un sentido de pertenencia y participación activa en la sociedad.

- Creatividad e innovación: la diversidad de antecedentes, experiencias y puntos 
de vista fomenta la creatividad y la innovación en las instituciones. Al reunir 
a personas con diferentes habilidades, conocimientos y enfoques, se generan 
ideas nuevas y se promueve la resolución de problemas de manera más efectiva. 
La diversidad impulsa el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, lo 
que resulta en soluciones más creativas y mejores resultados en general.

- Mejor toma de decisiones: al contar con una amplia gama de perspectivas, 
se pueden identificar y abordar mejor los posibles sesgos y supuestos 
subyacentes. Esto lleva a decisiones más informadas y equilibradas, 
reduciendo la probabilidad de tomar decisiones unilaterales o excluyentes. 
Además, la inclusión fomenta la participación activa de todas las partes 
interesadas, lo que contribuye a una mayor legitimidad y aceptación de las 
decisiones tomadas.

- Fomento de la igualdad de oportunidades: la inclusión y la diversidad 
promueven la igualdad de oportunidades en las instituciones al 
garantizar que todas las personas tengan acceso y sean tratadas de 
manera justa y equitativa. Esto implica eliminar barreras y prejuicios que 
puedan limitar la participación de ciertos grupos. Al ofrecer igualdad de 
oportunidades, las instituciones fomentan la meritocracia y el desarrollo 
del potencial individual, lo que beneficia tanto a las personas como a la 
sociedad en su conjunto.

- Mejora de la reputación y la imagen: las instituciones que se comprometen 
con la inclusión y la diversidad suelen ser percibidas de manera más positiva 
por la sociedad. Esto puede fortalecer su reputación, atraer a personas 
talentosas y generar confianza y credibilidad entre los diversos grupos 
de interés. La promoción de una cultura inclusiva y diversa puede ser un 
factor determinante en la atracción y retención de personal, así como en la 
construcción de relaciones sólidas con la comunidad.
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El desarrollo inclusivo sugiere que todas las personas, independiente de su identidad, 
son fundamentales en la transformación de sus sociedades (ver ilustración 80). Los 
procesos de desarrollo que son inclusivos dan mejores resultados a las comunidades 
que los emprenden.
El desarrollo inclusivo incorpora a las personas, los sectores y los territorios marginados 
en los procesos sociales, políticos y económicos para aumentar el bienestar humano, la 
sostenibilidad social y medioambiental y el empoderamiento (van Gent, 2017).
El crecimiento inclusivo significa, básicamente, crecimiento de base amplia, crecimiento 
compartido y crecimiento a favor de los pobres. Busca la inclusión de todos y cada uno 
de los sectores de la sociedad en el desarrollo general. Incluir a los pobres y a los menos 
privilegiados en el desarrollo general y el crecimiento de los territorios (Kour, 2013).
La teoría del desarrollo inclusivo, que tiene su origen en los estudios internacionales 
sobre el desarrollo, problematiza las compensaciones entre el crecimiento económico y 
la sostenibilidad social o medioambiental y distingue las dimensiones social, relacional 
y medioambiental de la inclusión (Gupta y Vegelin, 2016).

Bienestar humano

Bienestar material

Bienestar relaciona

Bienestar subjetivo

Multiples niveles

Gobernanza local y nacional - estructura e instituciones

Contexto económico y político multinivel

Políticas de protección 
social: esquema de 
aseguramiento 
nacional, transferencia 
social de efectivo

Nivel individual y de 
los hogares: mujeres, 
hombres, niños pobres 
y muy pobres

Nivel comunidad
Urbana y rural
Inequidad regional

MARCOS REGULATORIOS 
E INSTRUMENTOS 
POLÍTICOS

VOZ Y EN PODERAMIENTO

EQUIDAD SOCIAL E INCLUSIÓN

Ilustración 80. Marco para el desarrollo inclusivo
Fuente: adaptado de Pouw et al  (2018) 
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Conclusiones

La institucionalidad es fundamental en cualquier sociedad para promover 
el desarrollo local, avanzar en la inclusión y aumentar la productividad para 
todos. Es importante para tener un marco para la cooperación. Las instituciones 
proporcionan un marco de normas, leyes y reglas que guían las interacciones 
y relaciones entre individuos y grupos dentro de la sociedad. Estas normas 
establecen un ambiente de confianza y seguridad, lo que permite que las personas 
cooperen y trabajen juntas de manera más efectiva.

Con las dimensiones planteadas, se pretende avanzar en igualdad de 
oportunidades a partir del fortalecimiento institucional en procura de 
garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso 
a recursos esenciales, como educación, salud y servicios básicos. La igualdad 
de oportunidades es un pilar para fomentar la inclusión social y reducir las 
desigualdades económicas. En la protección de los derechos, las instituciones 
juegan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y civiles. 
Una sociedad con una sólida institucionalidad suele garantizar la justicia 
y la equidad para todos sus miembros, lo que promueve la inclusión y la 
cohesión social.

La institucionalidad proporciona el entorno necesario para el crecimiento 
económico y el desarrollo local sostenible, a partir de regulaciones claras, respeto 
por la propiedad intelectual, estabilidad política y protección de los derechos 
de propiedad son factores que estimulan la inversión y el emprendimiento, 
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aumentando así la productividad en la economía. La estabilidad y previsibilidad 
generada por instituciones sólidas, ofrecen estabilidad política, social y 
económica, la previsibilidad es esencial para que las personas y las empresas 
tomen decisiones informadas y planifiquen a largo plazo, lo que contribuye al 
desarrollo sostenible y al bienestar general.

Luchar contra la corrupción con instituciones bien establecidas y 
transparentes. Una corrupción baja o inexistente crea un ambiente más 
equitativo y justo, donde todos pueden competir en igualdad de condiciones 
y donde los recursos se utilizan de manera eficiente y en beneficio del bien 
común. La participación ciudadana con responsabilidad es fomentada 
desde la institucionalidad y promueve el respeto a la ley. Una sociedad con 
instituciones fuertes involucra activamente a sus ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones y responsabiliza a los líderes y funcionarios públicos por 
sus acciones.

Inteligencia colectiva para Chalán y Ovejas sostenibles

La inteligencia colectiva (ver ilustración 81) es el proceso por el que un gran grupo 
de individuos reúne y comparte sus conocimientos, datos y habilidades con el fin 
de resolver los problemas de la sociedad. La sabiduría colectiva, también llamada 
sabiduría de grupo e inteligencia, es el conocimiento compartido al que llegan 
individuos y grupos. La inteligencia colectiva representa más un proceso de 
decisión compartida que la sabiduría colectiva.

La inteligencia colectiva tiene de gran importancia para el fortalecimiento de 
las instituciones, debido a que permite aprovechar la sabiduría y experiencia 
de un grupo diverso de personas para abordar problemas y tomar decisiones 
de manera más efectiva. A continuación, se detallan algunas razones por 
las cuales la inteligencia colectiva es relevante para el fortalecimiento 
institucional:

- Diversidad de perspectivas: la inteligencia colectiva permite incorporar una 
variedad de perspectivas, conocimientos y experiencias de individuos con 
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diferentes antecedentes y habilidades. Esto enriquece el proceso de toma de 
decisiones y ayuda a evitar sesgos y suposiciones erróneas.

- Generación de ideas innovadoras: al involucrar a un grupo diverso de 
personas en la búsqueda de soluciones, la inteligencia colectiva fomenta 
la generación de ideas innovadoras. El intercambio de conocimientos y la 
colaboración entre individuos pueden llevar a enfoques más creativos y 
disruptivos para resolver problemas institucionales.

- Mayor calidad de decisiones: al aprovechar el conocimiento y la experiencia 
colectiva, las instituciones pueden tomar decisiones más fundamentadas 
y de mayor calidad. La inteligencia colectiva ayuda a identificar y evaluar 
diferentes opciones, considerar múltiples escenarios y anticipar posibles 
desafíos o consecuencias.

- Mayor legitimidad y aceptación: la participación activa de diferentes partes 
interesadas en el proceso de toma de decisiones institucionales promueve 
la legitimidad y aceptación de las medidas adoptadas. Incluir diversos 
actores fomenta la transparencia, la equidad y la confianza, lo que fortalece 
la legitimidad de las instituciones en la sociedad.

- Resolución de problemas complejos: muchos desafíos que enfrentan las 
instituciones son complejos y multifacéticos. La inteligencia colectiva 
permite abordar estos problemas de manera más efectiva, ya que 
diferentes personas pueden aportar diferentes habilidades, conocimientos 
y enfoques para desentrañar los aspectos complejos y encontrar soluciones 
más completas.

- Adaptabilidad y flexibilidad: en un entorno en constante cambio, las 
instituciones necesitan ser adaptables y flexibles. La inteligencia colectiva 
facilita la capacidad de adaptación al permitir una retroalimentación 
constante, el aprendizaje compartido y la rápida identificación de nuevas 
oportunidades o desafíos.
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Ilustración 81. Marco para valorar los avances de la inteligente colectiva, elaboración propia, 2022

Li et al. (2019) creen que la inteligencia colectiva se verá afectada por los siguientes 
factores: el tamaño del grupo, la heterogeneidad de los miembros, la cohesión 
del grupo, la tecnología de la comunicación y el conflicto grupal. Cuando los 
grupos de personas trabajan juntos, crean una inteligencia que no puede existir a 
nivel individual. La toma de decisiones en grupo, la formación de un consenso, la 
obtención de ideas de diferentes fuentes y la motivación de las personas mediante 
la competencia son componentes de la inteligencia colectiva.

Abordar posibilidades más allá del desarrollo significa equilibrio, concebir una 
objetividad dentro de las dimensiones de evolución y transformación y poder 
mirar alternativas frente a las múltiples crisis locales y globales de estos tiempos: 
capitalismo, instituciones, disrupción tecnológica, ética y moral, identidad y 
sentido, ecológica, entre otras.

Se propone ver el desarrollo más allá de sostener un modo de vida específico, 
consumista y hedonista, que constituyen el imaginario de éxito y felicidad 
posicionado por el sistema mundo actual (Wallerstein, 1995). Más allá del 
avance tecnológico, que se está produciendo más rápidamente y ha contribuido 
al advenimiento de un mundo exponencialmente más complejo, asociado a 
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transformaciones profundas y repentinas. La revolución tecnológica se encuentra, 
por tanto, en la base de las crisis descritas.

Fortalecimiento institucional para el tejido social

La crisis de las instituciones es una de las bases de la crisis política, puesto que 
se ha consolidado un desprestigio de las instituciones y el escepticismo de los 
ciudadanos en los poderes públicos, considerando también el desconocimiento 
que tiene la ciudadana sobre las funciones de las instituciones políticas, ha 
disminuido la transparencia, la actuación por el beneficio colectivo, la vocación 
de servicio social, la falta de independencia de los poderes jurídicos y legislativos, 
privilegiar intereses particulares o de una sola ideología.

Podemos entender el tejido social de la organización como el resultado de tres 
procesos sociales y psicológicos, a saber: (I) La formación de la identidad (II) 
Las relaciones de poder (III) La elaboración de significados. Nuestra identidad 
personal y social surge a través de un proceso de comparación constante con los 
demás (Day, 2011).

El fortalecimiento de las instituciones desempeña un papel crucial en la 
construcción del tejido social de una comunidad o país. Las instituciones, 
como el gobierno, el sistema judicial, la educación, la salud y otros organismos 
públicos, actúan como los pilares fundamentales que sostienen una sociedad 
y contribuyen a su desarrollo y estabilidad. Aquí hay algunas razones por las 
cuales el fortalecimiento de las instituciones es importante para construir el 
tejido social:

- Estabilidad y gobernabilidad: las instituciones sólidas y eficientes ayudan a 
garantizar la estabilidad política y social de un país. Proporcionan el marco 
legal y normativo para el funcionamiento de la sociedad y promueven la 
confianza de los ciudadanos en el sistema. Una gobernabilidad estable es 
esencial para fomentar la cohesión social y la convivencia pacífica.

- Estado de derecho y justicia: el fortalecimiento de las instituciones 
judiciales y legales promueve el estado de derecho, lo que significa que 
todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen acceso a un sistema 
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de justicia imparcial y efectivo. Esto fomenta la confianza en el sistema de 
justicia, disminuye la impunidad y contribuye a la resolución de conflictos 
de manera pacífica.

- Transparencia y rendición de cuentas: las instituciones transparentes y 
responsables son fundamentales para la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. Cuando las instituciones son transparentes en su 
funcionamiento y rinden cuentas a la ciudadanía, se reducen los niveles 
de corrupción y se promueve la confianza en el gobierno y en las 
organizaciones públicas.

- Participación ciudadana: las instituciones sólidas y accesibles facilitan la 
participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vida 
pública. La participación ciudadana fortalece la democracia y permite que las 
voces de todos los grupos sociales sean escuchadas, lo que ayuda a construir 
una sociedad inclusiva y plural.

- Desarrollo socioeconómico: las instituciones eficientes y bien gestionadas 
son fundamentales para el desarrollo socioeconómico de una comunidad. 
Proporcionan un entorno propicio para la inversión, el comercio y la 
creación de empleo. Además, las instituciones educativas y de salud 
contribuyen al bienestar y al desarrollo humano de la población, 
fortaleciendo el tejido social.

En la ilustración 82, se aprecia cómo el fortalecimiento institucional se articula 
con el tejido social para aportar a que la sociedad (el territorio y la comunidad) 
sea capaz de estructurar sus organizaciones de personas para conseguir una 
prosperidad inclusiva y sostenible.
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Ilustración 82. Marco de fortalecimiento institucional para programas y 
proyectos de CTI para el tejido social, elaboración propia, 2021
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Anexos

Anexo 1. Índice de Desarrollo Humano en Colombia
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Ilustración 83. Índice de Desarrollo Humano de Colombia, 2019, fuente: https://statistics.cepal.org/ 
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Anexo 2. Indicadores sobre el estado de los recursos naturales 
en Colombia y el mundo

Carbón

Centrales 
eléctricas por 
capacidad (MW) 
y tipo de 
combustible

Aceite

Gas

Hidro

Nuclear

Solar

Desperdicio

Viento

Geotermia

Biomasa

MEDELLÍN

CARTAGENA

BOGOTÁ

CALI

PASTO MITÚ

Colombia

Ilustración 85. Centrales eléctricas en Colombia
Fuente: ResourceWatch (s f )

https://resourcewatch.org/data/explore
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Ilustración 86. Consumo de energías renovables en Colombia
Fuente: ResourceWatch (s f )

https://resourcewatch.org/data/explore
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Ilustración 87. Calidad del aire: emisiones estimadas de óxido de nitrógeno en Colombia
Fuente: ResourceWatch (s f )

https://resourcewatch.org/data/explore
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Ilustración 88. Área de tierras, cultivos y pastos en Colombia
Fuente: ResourceWatch (s f )
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Ilustración 89. Picos de los alimentos (cereales y tubérculos) en Colombia
Fuente: ResourceWatch (s f )

https://resourcewatch.org/data/explore
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Anexo 3. Indicadores para una ciudad segura: caso Indonesia
Fuente: Risdiana y Susanto (2019) 

Estos indicadores están enfocados en “ciudad segura” no solo digital sino 
también ciudadana, con énfasis en la salud y en infraestructura para los territorios 
inteligentes.

Tabla 1- Indicadores para ciudad segura

Dimensión Indicador Definición del indicador

Seguridad Digital

Política de privacidad

Una política de privacidad es una declaración o un 
documento legal (en la ley de privacidad) que revela 
algunas o todas las formas en que una parte reúne, 
usa, revela y gestiona los datos de un cliente o de 
un usuario.

Concienciación 
ciudadana de las 
amenazas digitales

Una amenaza, en el contexto de la seguridad informática, 
se refiere a cualquier cosa que tenga el potencial de 
causar un daño grave a un sistema informático.

Asociaciones del 
sector público y 
privado

Las asociaciones entre el sector público y el privado 
implican la colaboración entre un gobierno y una 
empresa del sector privado.

Nivel de tecnología 
empleado

El nivel de tecnología utilizado.

Equipos dedicados 
de seguridad 
cibernética

Los equipos especializados pueden ser capaces de 
defender mejor las áreas específicas de riesgo que 
equipos con menos especialización.

Uso indebido de los 
derechos de autor

La infracción de los derechos de autor (coloquialmente 
denominada piratería) es el uso de obras protegidas por 
la ley de derecho de autor sin permiso.

La distribución del 
engaño

Un engaño es una falsedad deliberadamente fabricada 
para enmascarar la verdad.

La frecuencia de 
robo de identidad

La adquisición y utilización fraudulentas de la 
identificación privada de una persona o de información, 
generalmente para obtener ganancias financieras.

Los porcentajes 
de computadores 
infectados

Los virus informáticos infectan una variedad de 
diferentes subsistemas en sus computadores y en el 
software.
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Seguridad 
Personal

Nivel de 
compromiso con la 
policía

El nivel de confianza con el departamento de policía.

Policía orientada a la 
comunidad

La policía orientada a la comunidad es a la vez una y 
una estrategia organizativa que permite a la policía y la 
comunidad trabajar juntos para resolver los problemas 
de la delincuencia, los desórdenes y las cuestiones de 
seguridad y para mejorar la calidad de vida de todos 
los miembros de esa comunidad (OSCE, Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

Datos disponibles 
sobre el nivel de 
criminalidad en las 
calles

La delincuencia callejera es el delito que se produce en 
los lugares públicos (definición de sociología).

Uso de análisis de 
datos para estudios 
del crimen

Es un modelo de operación que utiliza los datos 
integrados para estudiar la delincuencia basado en la 
localización.

Medidas de 
seguridad privada

Protección privada y la actividad detectivesca en 
seguridad privada.

Regulador de armas 
y aplicación de la ley

El control de armas (o regulación de armas de fuego) es 
el conjunto de leyes o políticas que regulan la aplicación.

Riesgo de estabilidad 
política

El riesgo político es el riesgo que pueden sufrir los 
retornos de inversión como resultado de cambios 
políticos o inestabilidad en un país.

Prevalencia de 
crímenes menores

Un tipo de delito que no se considera grave en 
comparación con algunos otros delitos: delitos menores 
como el hurto en tiendas.

El crimen 
organizado

Actividades delictivas que son planificadas y 
controladas por grupos poderosos y llevadas a cabo a 
gran escala.

Nivel de corrupción El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) califica a 
los países en cuanto a la forma en que la corrupción que 
se cree que sus gobiernos.

Tasa de consumo de 
drogas

Uso de drogas con fines sicotrópicos en lugar de 
médicos.

Frecuencia de 
ataques terroristas

El terrorismo como amenaza interna es un uso ilegal 
de la fuerza y la violencia por parte de personas 
estrechamente asociadas a organizaciones.

Seguridad de genero Definiciones de términos relacionados con la 
sensibilidad y la seguridad de género.

Percepción de 
seguridad

La seguridad de la comunidad es un concepto que se 
ocupa de lograr un estado positivo de bienestar entre 
las personas dentro de los escenarios de la ciudad.
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Amenaza de 
terrorismo

El terrorismo como amenaza interna es un uso ilegal 
de la fuerza y la violencia por parte de personas 
estrechamente asociadas a organizaciones.

Amenaza de 
conflictos militares

Un estado de conflicto abierto, armado y a menudo 
prolongado que se desarrolla entre naciones, estados o 
partidos.

Amenaza a la 
civilización 

Algo o una situación que plantea un riesgo o una 
probabilidad de peligro a la seguridad de la población. 

Seguridad a la 
salud

Políticas ambientales La política ambiental es el compromiso de una 
organización o gobierno a las leyes, reglamentos y 
otros mecanismos de política en lo que respecta a las 
cuestiones ambientales.

Acceso al cuidado de 
la salud

El acceso a la atención de la salud se refiere a la facilidad 
con la que un individuo puede obtener los servicios 
médicos necesarios.

Número de camas 
por cada 1000 
habitantes

La proporción de camas de hospital en relación con la 
población, normalmente expresada como la

número de camas de hospital disponibles por cada 
1.000 habitantes.

Médicos por cada 
1000 habitantes

Médicos (por cada 1.000 personas) Definición: 
los médicos incluyen a los generalistas y médicos 
especialistas.

Acceso a seguridad 
y calidad de los 
alimentos

La seguridad alimentaria se refiere a las prácticas y 
condiciones que preservan la calidad de los alimentos 
para prevenir la contaminación y las enfermedades 
transmitidas por los alimentos durante la preparación, 
la manipulación y el almacenamiento.

Calidad de los 
servicios de salud

Calidad de un servicio público de atención médica.

Calidad del agua La calidad del agua se refiere a los aspectos químicos, 
físicos, biológicos y características radiológicas del agua.

Calidad del aire El grado en que el aire está libre de contaminación, 
evaluado midiendo una serie de indicadores de 
contaminación.

Expectativa de vida El período promedio que una persona puede esperar vivir.

Mortalidad infantil El número de muertes en una zona o período 
determinado con respecto a la niñez.

Rata de mortalidad 
del cáncer

El número de muertes en un área o período 
determinado, por una causa de cáncer.

Número de 
ataques biológicos 
o químicos o de o 
armas radiológicas

Un arma, a menudo una bomba diseñada para lograr la 
lesión o la contaminación que se utiliza para dispersar 
radioisótopos dañinos.
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Características 
locales

Conciencia de 
cumplimiento de 
buena conducción 

La definición de cumplimiento abarca los esfuerzos 
por asegurar que las organizaciones están cumpliendo 
tanto con las regulaciones de la industria como del 
gobierno y la legislación.

La conciencia 
de conducir con 
seguridad

Conducir con seguridad significa la capacidad de un 
conductor tanto física como preparado mentalmente.

Cohesión social La cohesión social se define como una sociedad 
cohesiva que trabaja hacia un sentido de vida para 
todos sus miembros.

Eficiencia colectiva La eficacia colectiva se refiere a la capacidad de los 
miembros de una comunidad para controlar el hábito 
de los individuos y grupos de la comunidad.

Muerte por 
violaciones al trafico

Una violación en movimiento ocurre cuando un 
vehículo viola una ley de tráfico en movimiento.

Infraestructura 
de seguridad

El entorno de 
seguridad en el 
transporte

Seguridad en el transporte. La seguridad es una 
preocupación clave para transporte por carretera, 
marítimo y actividades de transporte aéreo.

Libertad peatonal Calles seguras y agradables para el tráfico peatonal.

Calidad de la 
infraestructura de 
carreteras

La infraestructura vial es la infraestructura que forma 
parte de una carretera o está relacionada con ella.

Gestión de desastres 
y planes de 
continuidad de los 
negocios

La gestión de desastres puede definirse como la 
organización y la gestión de los recursos y las 
responsabilidades para tratar con todos aspectos 
humanitarios de las emergencias.

Presencia de 
desastres 

Un evento natural como una inundación, un terremoto 
o un huracán que causa grandes daños o pérdida de 
vidas.

Frecuencia de 
muerte de peatones

Un peatón es alguien que viaja a pie.

Porcentaje que 
vive en barrios 
marginales

Un tugurio es una zona residencial urbana muy 
poblada que consiste principalmente en estrechamente 
empaquetada.

Número de 
ataques sobre las 
instalaciones / 
infraestructura

El ataque a una instalación se definió a priori como 
cualquier forma de violencia u obstrucción que interfiere 
con la accesibilidad de la población a instalaciones.
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