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Érika Jaillier Castrillón*

1. Introducción

Uno de los retos que nos convoca en las ciencias 
sociales es pensar cómo desde la ciencia, la tec-
nología y los procesos de conocimiento podemos 
dar respuestas o soluciones a las situaciones pro-
blemáticas de las sociedades y los grupos humanos 
de forma eficiente y comprometida con la huma-
nidad y el humanismo. Una de las alternativas de 

Ecosistemas de 
innovación social  

y creatividad: espacios  
de multiculturalidad  

e inclusión

*  Doctora en Ciencias de la Información y de la Comu-
nicación (U. Grenoble, Francia). Magíster en Ciencias 
de la Información y de la Comunicación (U. Grenoble, 
Francia). Especialista en Literatura con énfasis en pro-
ducción de Textos e Hipertextos (upb). Licenciada en 
Educación en Ciencias Modernas Inglés-Francés (upb). 
Comunicadora social-periodista (upb). Docente titular e 
investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana 
desde 1996. Artículo producto del proyecto “Apropia-
ción y fomento de la innovación social: evaluación de 
capacidades, seguimiento a transformaciones sociales 
y medición de impactos”, radicado en la upb con el re-
gistro 104C-05/18-17.
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las últimas décadas es la innovación social desde su transformación 
de prácticas y mentalidades. Este texto propone varios momentos 
para mostrarlo: inicialmente, se comenzará con una presentación de 
conceptos relacionados con el asunto. Luego, se hará una revisión 
de las experiencias que se adelantan en América Latina, así como a 
los retos de la innovación social (is). Por último, se ofrecerán algu-
nas inquietudes que permiten el debate académico.

2. Conceptos de partida

¿Cómo entender la innovación social en los contextos actuales? Para 
organizaciones como la oecd (Organization for Economic Coope-
ration and Development) (ocde y Eurostat, 2006), el modelo es el 
que se muestra a continuación.

Figura 1 Innovación social en los contextos actuales

Fuente: Elaboración propia basada en OCDE y Eurostat (2006).

Así se explicó la innovación entre 1940 y los años noventa. De 
acuerdo con Godin (2008, p. 7), el término se ha convertido en un 
imaginario popular que da valor a los procesos de conocimiento. Si 
se tuviera que hablar de un proceso de evolución del concepto, este 
sería así: imitación → invención → innovación.
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Godin (2015, p. 11) ilustra el uso del término innovación en 
la historia occidental como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2 Frecuencia del término innovación a lo largo del tiempo 

La principal modificación del concepto se presenta hacia fina-
les del siglo xix, con el “espíritu de la innovación”, motivado por la 
ingeniería y la economía en la Revolución Industrial. La raciona-
lidad tecnológica le da connotación funcional e instrumental a la 
innovación como vector del progreso. En el siglo xix, el innovador 
es generador de ideas de progreso que están ligadas a situaciones de 
orden económico y de producción material. Esta nueva acepción 
cobra aún más fuerza después de las guerras mundiales. En 1934, 
Schumpeter, en The Theory of Economic Development, presentó las 
herramientas teóricas y primeras conceptualizaciones para darle el 
sentido contemporáneo a la innovación.

Sin embargo, en la lógica schumpeteriana, lo económico pre-
valece sobre lo tecnológico. Así, la validación final de los objetos 
técnicos estará en manos del mercado. Schumpeter entiende el de-
sarrollo como los cambios en la vida económica. Las tipologías de 
innovación schumpeteriana (1934, p. 66) le dieron un nuevo senti-
do al concepto, pero no conllevan transformación social ni entorno 
humano. Se centran en la aparición del nuevo objeto en el mercado. 
Se requerirán dos conceptos paralelos para poder comprender en 
un sentido más amplio la innovación social: la economía social y la 
teoría del cambio social.
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La economía social encierra un conjunto de realidades múlti-
ples y una expresión polisémica en muchos casos, pero da cuenta de 
un interés de emprendimiento con fines no lucrativos, centrada en 
el desarrollo social. La economía social, como la economía solidaria 
y otras propuestas económicas que van más allá de los modelos ca-
pitalistas tradicionales del siglo xx, buscan proponer y experimentar 
otro funcionamiento económico que rompa con los desequilibrios 
de la visión desarrollista clásica. Para la economía social, las inno-
vaciones conllevan transformaciones sociales que se relacionan con 
dos tipos de vínculos constitutivos del sistema social: 1) los vínculos 
de trabajo entre actores que se asocian para la producción de un 
bien o un servicio con un fin común, y 2) las relaciones de servicio 
instrumental (clientes, proveedores) o comunicacional (usuarios, 
beneficiarios) (Bouchard y Lévesque, 2014, p. 132). Estas interac-
ciones se cruzan con tres dimensiones de la vida social: los modos de 
organización, las formas institucionales y las relaciones sociales ge-
nerales, desde lo micro (identidades, pertenencia, lógicas de acción, 
prácticas sociales) hasta lo macro (estructuras sociales, normativas, 
regulación local o regional). Esto moviliza otros conceptos relacio-
nados con la teoría del cambio social: los movimientos sociales, la 
sociología de las organizaciones y el sentido del trabajo en el proce-
so económico. Ambos, economía social y teoría de cambio social, 
tienen la aspiración de un proyecto diferente de sociedad donde los 
actores intervengan directamente en la toma de decisiones político-
económicas del territorio.

Hacia finales del siglo xx, el concepto de innovación social 
pasa de lo “empresarial-organizacional” al desarrollo social, las inte-
racciones de base, y las prácticas sociales y culturales como espacio 
de actuación. Aparece su acepción de intervención social y retoma 
muchas de las estrategias, líneas de pensamiento y metodologías de 
trabajo de la teoría del cambio social, sobre todo en América Latina. 
Con Moulaert (Moulaert y Parra, 2015), resignificamos la innova-
ción social hoy: 1) una reacción contra una lectura tecnologicista y 
racionalista de la innovación tradicional; 2) una reacción contra la 
visión neoliberal de privatización y comercialización como motores 
de la cultura y de las creaciones humanas; 3) una integración de 
las dimensiones esenciales de lo urbano y regional, social y profun-
damente humano fundado en sus comunidades; y 4) una muestra 
palpable acerca de cuán necesarias son las dinámicas sociales para 
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“restablecer” el rol de las relaciones sociales en el desarrollo humano 
y en las lógicas de sostenibilidad y sustentabilidad.

Teniendo en cuenta estas transformaciones conceptuales y este 
marco de referencia, podemos hablar de su estado hoy en América 
Latina.

3. Estado actual, experiencias y retos

La región latinoamericana ha asumido la innovación social de modo 
tardío. Si se tiene en cuenta una síntesis histórica como la presenta-
da por Puelles y Echeverría Ezponda, es visible esta brecha:

La noción de innovación social apareció entre finales del siglo 
xx y principios del xxi en cuatro países: Nueva Zelanda, Austra-
lia, Canadá y Reino Unido.

[…] lo importante fue que por primera vez esos conceptos eran 
básicos para diseñar políticas concretas de innovación en un 
país. Cloutier definió las innovaciones sociales como aquellas 
que versan “sobre el consumo, el empleo del tiempo, el entor-
no familiar, la inserción en el mercado de trabajo, el hábitat, 
los ingresos, la salud y la seguridad de las personas” (p. 5). 
Al mismo tiempo era consciente de que este tipo de innova-
ción “se encuentra en la unión de las políticas públicas y de 
los movimientos sociales: servicios colectivos, prácticas de 
resistencia, luchas populares, nuevas maneras de producir y 
consumir” (p. 4) (2016, p. 165).

Los autores formulan que solo en 2004 se comienza a tener 
una concepción oficial del término “innovación social” gracias al 
Informe Goldenberg (Puelles y Echeverría Ezponda, 2016). Luego, 
con Young Foundation, en Reino Unido, Mulgan, Tucker, Ali y 
Sanders publican un libro que es un clásico de los estudios sobre 
innovación social: Social Innovation: What it is, Why it Matters and 
How Can be Accelerated (2007). La conceptualización sobre la in-
novación social en América Latina comienza a notarse fuertemen-
te en publicaciones fechadas de 2013 en adelante, como puede 
apreciarse en la siguiente figura.
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Figura 3 Estado del arte de investigación sobre innovación  
social y métricas

Fuente: Elaboración propia.

Si se tienen en cuenta las características que hacen que una 
innovación se considere como tal (social, original, genuina en el 
contexto, vigente, consolidada, expansiva y transformadora) (Ho-
penhayn, 2010), además, que da respuesta a una necesidad social 
de los diversos actores de manera más eficiente que otras soluciones 
previas, se tendría que revisar ampliamente la historia de las inter-
venciones del cambio social desde los años sesenta.

En América Latina se han hecho esfuerzos por sistematizar las 
innovaciones sociales tanto en retrospectiva como con miradas de 
presente. Prueba de ello son las publicaciones de Hilando del Cen-
tro de Innovación Pública Digital (2012); el libro Innovación Social 
en Latinoamérica (Domanski, Monge, Quitiaquez y Rocha, 2016); 
el proyecto Experiencias en Innovación Social en América Latina y el 
Caribe de la División de Desarrollo Social de cepal con la Funda-
ción W. K. Kellogg, de 2004 a 2010; la publicación La innovación 
social en América Latina. Marco conceptual y agentes (Buckland y 
Murillo, 2014), entre otras publicaciones desde 20121 y que se han 
multiplicado en los últimos cinco años. El periódico El País resal-
taba en 2017 que cincuenta de trescientas innovaciones mundiales 
de gran impacto social provenían de América Latina. Países como 

1 Véase Pulford, Hackett y Daste (2014), así como Van der Have y Rubalca-
ba (2016). También Parada Camargo, Ganga Contreras y Rivera Jiménez 
(2017, pp. 563-587) y Jaillier (2017).
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Jamaica, México, Perú y República Dominicana 
se han destacado por sus experiencias de innovación social ante el 
mundo (Luzardo, 31 de julio de 2017). Desde 2008, cuando Herre-
ra y Ugarte escribieron Claves de la Innovación Social para América 
Latina y el Caribe y fundamentaron líneas de acción para el con-
tinente, hasta hoy, se ha presentado un largo recorrido. La inclu-
sión, la interculturalidad y la multiculturalidad son algunas de las 
motivaciones más frecuentes. Pero esas mismas razones con otros 
nombres y en otros momentos generaron también la investigación 
acción participativa (iap), la educación popular, la educomunica-
ción y la investigación para el cambio social. Latinoamérica, más 
que otras regiones, debe valorar su acerbo, su experiencia en trabajo 
participativo, conocimiento colaborativo y acción solidaria.

La innovación social sería hoy lo que otrora fueron la educa-
ción popular y de adultos: una estrategia para desarrollar políticas y 
acciones sociales de modo participativo y colaborativo que contri-
buyan a la libertad de las comunidades. Es oportuno retomar a Frei-
re (2005) y Fals Borda (1999, pp. 73-90), en tanto su finalidad de 
comprensión de la multiculturalidad y diversidad era necesaria para 
la transformación de las necesidades en oportunidades y acción. 

Miremos los retos.

1.  Innovación social y economías alternativas: pasar de una eco-
nomía de rentabilidad solo financiera, donde ganancia y cre-
cimiento se miden por lucro monetario, a ópticas centradas 
en rentabilidad social y ambiental, donde la sostenibilidad del 
planeta y lo humano son básicos, podría lograr un mejor eco-
sistema social. Comparémoslo en la siguiente tabla.
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Tabla 1 M
odos de regulación, coordinación y gobernanza

Característiscas Jerárquico / 
burocrático

Mercado Comunitarismo Cooperación / gobernanza 
social

Principio Autoridad Oportunismo Confianza Deliberación (acuerdos en el 
disenso)

Gobernabilidad Centralizada / 
Jerárquica 

Corporativa / 
Beneficio mercantil

Local / 
Comunitaria

Distributiva y colaborativa

Interés general Bienes públicos 
protegidos. 

Homogenización de 
necesidades e intereses 

públicos

Bienes privados. 
Intereses propios

Bienes solidarios e 
interés colectivo

Pluralidad de intereses 
(mutualidad) para el bien 

común

Estado Intervencionista, 
regulador, proteccionista

Mínimas funciones, 
libertades. Estado: 

dependiente del 
mercado

Comunidad / 
Providencia

Lo asociativo como regulador 
y redistribuidor de bienes 

(equidad)

Mercado Fracaso del mercado 
(circunscrito)

Autorregulación Trueque Circularidad del intercambio. 
El mercado coordinado. 

Sociedad civil Fracaso de la sociedad 
civil: es un costo estatal 

y genera dispersión 

Caridad, filantropía Solidaridad 
(entendida como 

subvención)

Solidaridad en sentido real 
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Característiscas Jerárquico / 
burocrático

Mercado Comunitarismo Cooperación / gobernanza 
social

Relaciones 
territoriales

Jerárquicas y 
centralizadas

Tecnópolis y 
dualismos

Distritos 
comunitarios

Redes asociativas, 
ecosistema social complejo

Relaciones entre 
usuarios

Dependencia, consumo 
pasivo

Dualidad entre 
cliente y usuario

Servicios locales 
descentralizados

Prosumidor consciente

Relaciones 
dentro de las 

organizaciones

Fordismo: 
enfrentamientos 

sindicales y exclusión

Manejo de públicos 
desde mercadeo 

interno

Lazos 
personalizados 

(horizontalización)

Asociación, integración

Lógicas 
organizacionales

Burocrática Mercantil Comunitaria Cívica

Trabajo Taylorismo y fordismo Refuerzo del 
taylorismo (entre 
ellas: teletrabajo 

y contratos 
temporales)

Recualificación, 
polivalencia

Profesionalismo, flexibilidad, 
resignificación del trabajo

Fuente: Elaboración propia basada en Bouchard y Lévesque (2014).
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 La última columna es un experimento en proceso en algunos 
países: poner en relevancia lo intersectorial (Estado, empresa, 
sociedad civil, academia) y, con ello, unas lógicas de acción 
centradas en la cooperación y no en la competencia. Las ten-
siones entre actores no desaparecen ni pierden autonomía en 
su accionar propio, pero sí mantienen una interacción más de-
mocrática, y lo económico y lo social se articulan de un modo 
diferente.

2.  Una consolidación de la participación social y ciudadana como 
engranaje para las transformaciones duraderas y trascendentes. 
Lo participativo, según Rodríguez Villlasante, Montañés y Mar-
tí, no ofrece un listado de soluciones, pero sí propicia la conver-
sación, que es uno de los procesos más aportantes y reflexivos 
para la solución de problemas. Y añaden: “Sabiendo que no hay 
una verdad definitiva, la podemos infinitamente construir. Todo 
depende de cómo se construye: si dejándola en manos de alguien 
que actúa cual sujeto trascendente o haciéndolo de manera parti-
cipada” (2000, p. 18).

3.  Una perspectiva de la gestión del conocimiento más allá de 
lo científico-tecnológico, al rescate de saberes ancestrales, sa-
biduría popular y capacidades endógenas desde procesos co-
laborativos intersectoriales e interdisciplinarios. La gestión del 
conocimiento y de la innovación parten de la problematización 
del hombre en su relación con el mundo. Se rompen los esque-
mas verticales y se plantea como estrategia de conocimiento el 
diálogo. Para Freire, “los hombres se educan en comunión y el 
mundo es el mediador” (2005, p. 92). La acción problematiza-
dora hace que los sujetos perciban el mundo y se perciban a sí 
mismos críticamente. Se vence así el fatalismo y se gana ímpetu 
de transformación y búsqueda, lo que impulsa la imaginación y 
creatividad. La gestión de conocimiento desde la colaboración 
(“pensar juntos”) es dialógica, es acción y reflexión y reflexión 
para la acción.

4.  Un interés por la transformación de los territorios desde indi-
cadores de cambio construidos y planeados desde ellos mismos. 
Fals-Borda (1999, p. 79), al hablar de los retos de la iap, men-
ciona lo que hoy buscamos: la necesidad de descolonizarnos a 
nosotros mismos y una estructura valorativa basada en la praxis 
y en los contextos particulares y no en uniformidades de orga-
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nismos internacionales de medición. Los procesos de sistema-
tización de las experiencias se convierten en línea de base para 
futuras mediciones de efectos e impactos. Se debe evitar exten-
der al campo social las distinciones de medición homogeneizan-
te de modelos positivistas y evitar la cosificación de fenómenos 
humanos complejos y dinámicos. 

5.  Una visión emancipadora que integre y vaya más allá de lógicas 
de exclusión/inclusión clásicas: reconocer la vulnerabilidad di-
ferencial y referenciada de las localidades. Según Alwang, Siegel 
y Jorgensen (2001, p. 2), la vulnerabilidad se define siempre 
en relación con algún tipo de amenaza. Ruiz Rivera (2012), 
citando a Alwang, Siegel y Jorgensen (2001), expresa: “La uni-
dad de análisis (individuo, hogar, grupo social) se define como 
vulnerable ante una amenaza específica” (p. 64).
Esta revisión de retos es solo un esbozo frente a un desafío aún 

mayor: pensar un mejor mundo para las generaciones futuras.

4. Inquietudes pendientes

Más que conclusiones, se busca señalar elementos que permitan 
hablar del desafío de los ecosistemas sociales a partir de la innova-
ción y la creatividad. Retomando a Gatica, Soto y Vela (2015), la 
innovación social busca cimentarse en las relaciones sociales, en los 
modos de relación humanos, sin dejar de lado otras dimensiones del 
territorio: lo institucional, lo cultural, los recursos materiales y los 
naturales, el hábitat. Estos autores, citando a Transley (1935), pro-
ponen el ecosistema como una unidad básica donde se consideran 
factores físicos, sociales, culturales, naturales que forman el hábitat 
y el territorio, más allá de límites físicos o geológicos. Además, con-
siderando a Jackson (2011), Gatica, Soto y Vela formulan cómo, 
desde la perspectiva de las ciencias sociales, el ecosistema es un sis-
tema situado en un territorio o región cuyo objetivo funcional es 
promover el desarrollo y la innovación (2015, p. 15). Esta es la he-
rramienta que permite comprender el momento que vivimos, trazar 
un curso de acción para transformarlo, diseñar el futuro y superar el 
pasado. Esto implica: 1) combinar habilidades de diferentes agentes 
y actores para resolver problemas que preocupan, afectan o intere-
san a sectores de la sociedad; 2) construir la capacidad para pensar 
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y actuar juntos, descubrir metas sociales finales y mediatas, elabo-
rar soluciones, trabajando colectivamente en red; y 3) construir las 
oportunidades para hacerlo en un espacio geográfico concreto.

Finalmente, la búsqueda de un ecosistema social que propon-
ga la innovación social y la creatividad como alternativas de acción-
reflexión permitirá encarar contextos actuales de globalización y 
construcción de paz en sociedades que, como las latinoamericanas, 
tratan de mirar de frente de otra manera.
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