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Abstract: Energy transformation through renewable resources is part of the agenda for the 
sustainability of nations. In Colombia, energy projects have been promoted, most of which are located 
in La Guajira due to the climatic conditions of the department. The execution of projects in the area 
implies the intervention on the cultural territory of the Wayúu indigenous community. For this 
reason, Prior Consultation processes must be carried out to guarantee the protection of rights and 
encourage the participation of the communities. Enel Green Power has carried out consultative 
processes for the consent of the communities on the development of its projects, however, a difficulty 
in communication and discussion with the population has been identified, due to the lack of 
knowledge of the cultural dynamics of their own governments and unequal dialogue mechanisms. 
The objective of this project is to provide guidelines based on the differential approach and the "Do 
not harm" principle, in order to establish spaces for participatory dialogue that allow the creation of 
shared value and collaboration between the communities and the company, under the tool of Prior, 
Free and Informed Consultation.  

Keywords: indigenous communities, free and informed Prior Consultation, unconventional 
energy, shared value creation, sustainability. 
 
Resumen: La transformación energética a través de recursos renovables es parte de la agenda para 
la sostenibilidad de las naciones. En Colombia se han impulsado proyectos energéticos los cuales, en 
su mayoría, se ubican en la Guajira debido a las condiciones climáticas con las que cuenta el 
departamento. La ejecución de los proyectos en la zona implica la intervención sobre el territorio 
cultural de la comunidad indígena Wayúu. Es por ello que se deben realizar procesos de Consulta 
Previa que garanticen la protección a los derechos y fomenten la participación de las comunidades. 
Enel Green Power ha realizado procesos consultivos para el consentimiento de las comunidades 
sobre el desarrollo de sus proyectos, sin embargo, se ha identificado una dificultad en la 
comunicación y negociación con la población,  debido al desconocimiento de las dinámicas culturales 
de los gobiernos propios y a los mecanismos de diálogo desiguales. El objetivo de este proyecto es el 
brindar unos lineamientos que tengan como principio el enfoque diferencial y la acción sin daño, con 
el fin de establecer espacios de diálogo participativos, que permitan la creación de valor compartido 
y colaboración entre las comunidades y la empresa, bajo la herramienta de la Consulta Previa, Libre 
e Informada.  
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Palabras clave: comunidades indígenas, Consulta Previa libre e informada, energía no 
convencional, creación de valor compartido, sostenibilidad.  
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Dimensión de la Entidad  

1.1.1. Grupo Enel 
Enel es una empresa multinacional de origen italiano del sector energético que genera, distribuye 

y comercializa energía eléctrica y gas, esta se caracteriza por ser líder mundial en el sector (Statista, 
2019), contar con operaciones en más de 40 países y contar con la mayor base de clientes minoristas 
entre sus competidores. Nació en 1962 como una empresa pública que busca la modernización de los 
sistemas, y ser pionera en la generación de energía a través de fuentes renovables. A partir de la 
liberalización de la energía en 1999, Enel se privatizó y dio paso a la internacionalización y expansión 
de sus operaciones a través de múltiples adquisiciones y fusiones, entre ellas en 2001, la adquisición 
de la empresa española Endesa la cual contaba con subsidiarias en América Latina, lo cual permite 
que Enel se concentre en el mercado europeo y latinoamericano.  

 
En Colombia, Endesa se transforma en dos subsidiarias Codensa, y Emgesa (hoy conocidas como 

Enel-Codensa y Enel-Emgesa) que se encargan de la distribución y comercialización de la energía con 
3.5 millones de clientes en Bogotá y atención a 116 municipios de la región central y generación 
energía a través de doce centrales hidroeléctricas y dos térmicas. Para el 2008 Grupo Enel invierte en 
Enel Green Power, una empresa dedicada a la generación de energía renovable, así mismo la 
multinacional inicia a ser parte del grupo de empresas que se inscribe en el Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y apuesta por “cultivar sostenibilidad social y 
económica”. (Enel, 2019) 

 
1.1.2 Enel Green Power  

 Se trata de una de las filiales del Grupo Enel, la cual desarrolla y opera energías renovables 
en 29 países, en los cuales cuenta con una capacidad instalada mayor a 50 GW siendo la empresa 
líder a nivel mundial en el sector de energías verdes. En Colombia, EGP cuenta con 14 plantas 
instaladas donde 12 de ellas son hidroeléctricas, un parque solar y un parque eólico, para una 
capacidad instalada de 3.3 GW. Su estrategia de desarrollo se basa en la sostenibilidad y la 
diversificación tecnológica y geográfica permitiendo así la transición energética a energías limpias y 
con un menor impacto ambiental.   

 
Actualmente, la empresa no solo pretende desarrollar nuevos proyectos y apostar por la 

transformación energética, sino que atravesará por un cambio en su propiedad, ya que tendrá un 
proceso de fusión con el Grupo de Energía de Bogotá debido al previo acuerdo de la multinacional 
con la empresa del Distrito. A partir de lo anterior, se puede decir que Enel en Colombia es una 
compañía de capital mixto con control administrativo de parte del agente privado, donde Enel pasará 
a ser el socio mayoritario con el 57,5% y el Grupo de Energía de Bogotá el 42,5% (Rojas, 2021). Además 
la fusión hará de Enel Green Power un actor importante del consolidado Gerencial de Power 
Generation.  
 

1.1.3 Estructura Organizacional   
Para identificar cómo está configurada la filial Enel Green Power en Colombia se debe tener en 

cuenta la estructura organizacional del Grupo Enel, ya que actualmente es quien tiene el 100% de su 
control administrativo y propiedad. Al estar compuesto de diferentes unidades de negocio y 
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geografías, Grupo Enel es una organización matricial de forma que los colaboradores de la 
organización responden tanto para la unidad de negocio para la que trabajan y a la geografía en la 
que se encuentran como se muestra en la siguiente figura:  

 
Figura 1: Organigrama Grupo Enel 

 
Fuente: Elaboración Propia adaptado de Organigrama Grupo Enel.  

 
A partir de la figura anterior, podemos ver cómo se integra Enel Green Power al ser parte de la 

Gerencia de Power Generation, ya que a pesar de ser una empresa más del Grupo, está definida por 
su función de generación de energía dentro del organigrama.  
 

1.1.4 Competidores 
La generación de energía a través de recursos no convencionales y renovables se ha dado debido 

a la necesidad de buscar nuevas fuentes que tengan menor impacto ambiental y social a la hora de la 
explotación de los recursos. La demanda de las naciones por implementar energías verdes es cada 
vez más alta y el planeta lo exige, es por ello que hoy en día EGP se encuentra en un mercado 
altamente competitivo donde grandes multinacionales tienen operaciones alrededor del mundo entre 
ellas se encuentran Orsted, Celsia, Iberdola, JinkoSolar Holding, Vestas Wind Systems, Siemens 
Gamesa Renewable Energy, CanadianSolar, entre otras (Statista, 2018).   

 
Colombia  al contar con diferentes niveles o pisos térmicos y encontrarse en la línea del Ecuador, 

ocupa el octavo puesto de los países con mayor potencial de generación de energías limpias (Robles, 
2018), lo que convierte al país atractivo para la inversión y desarrollo de producción energética 
sostenible. Dentro del mercado nacional, Enel Green Power comparte participación con las empresas 
Celsia, Trina, EDF, Solarpack, Isagen, Invenergy, entre otras (SER, 2020 y Energía Estratégica, 2021).  
 
1.2 Dimensión del área de práctica   

El área de Desarrollo de Negocios Colombia tiene como actividad principal el identificar y evaluar 
oportunidades de negocio estratégicas y desarrollarlas en el menor tiempo posible hacia proyectos 
viables que generen valor a Enel Green Power, de manera que se seleccionan los mejores posibles en 
el mercado. Atender el mercado de energías limpias se propone efectuarlo a través de proyectos 
propios (Greenfield), y con el apoyo de socios (Co-Development),  o con la adquisición de proyectos 
o activos en operación, y participación en subastas pÚblicas, tema que organizará la división de 
Development, Permitting, Interconexión y Portafolio Management.  
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Para el desarrollo de negocios de manera efectiva es necesario seguir las siguientes fases:  
i. Scouting: investigación, exploración e identificación de las mejores oportunidades de negocio 

y objetivos del Pipeline.  
ii. Screening Committee: chequeo de calidad y de requerimientos de oportunidades 

seleccionadas, aprueba desde la Gerencia a los proyectos viables. 
iii. Development: medición de recursos y posible generación de energía, evaluación estricta del 

proyecto, obtención de permisos y conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Durante 
esta fase se encuentra el Pipeline, este ilustra el trayecto de los proyectos y los clasifica durante 
el desarrollo según su madurez:  

- Fase Cero: Proyectos pendientes de aprobación en Screeing Committee. 
- Potencial (20% de éxito): Proyectos con análisis preliminar de viabilidad y evaluación de 

recursos en curso.  
- Probable (50% de éxito): Proyectos con análisis completo de viabilidad, revisión preliminar 

de la propuesta e interconexión en curso.  
- Altamente Confiable (90% de éxito): Power Purchase Agreements en negociación, terreno 

asegurado, revisión crítica de la propuesta y actividades claves finales. 
iv. Investment Committee: evaluación del proyecto por la Gerencia General del Grupo Enel 

teniendo en cuenta el reporte técnico y la propuesta de inversión. Se realiza un compromiso 
sobre el capital inicial: Compromiso de Capex: luego de la aprobación del Investment Committee, 
se llega a un acuerdo sobre el monto monetario destinado para dar inicio al proyecto.  

v. Entrega del Proyecto a Ingeniería y Construcción: finalización del desarrollo del negocio y 
empieza el proceso de construcción.  

 
Para el área de Desarrollo de Negocios, es de gran importancia trabajar de la mano con las demás 

áreas funcionales de la empresa dado que el desarrollo de negocios va a depender de la negociación, 
y de las propuestas cerradas con el equipo disponible en la empresa y el grupo territorial, todo ello 
para dar vía libre a la implementación y a entregar un buen desempeño para todos los grupos de 
interés, es por ello que el área y su relacionamiento se puede ver en la siguiente figura:   

 
Figura 2: Organigrama Área Desarrollo de Negocios Colombia, Enel Green Power SAS ESP 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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1.3 Diagnóstico del área  
 
Para la identificación del estado actual de la empresa junto con el área donde se realiza la 

práctica empresarial se utiliza la matriz DOFA la cual permite analizar los factores internos y 
externos que influyen en su operación y así mismo crear estrategias de mejora.  

 
Tabla 1. Matriz DOFA para Área de Desarrollo de Negocios en Enel Green Power. 
  
 

Factores Internos 
Fortalezas Debilidades 

- Open Power como un modelo de ideas 
y soluciones compartidas que supone 
la participación activa de la empresa y 
los grupos de interés para la creación 
de valor compartido.  

-  Facilidad de ajuste a los cambios del 
entorno al considerarse “una empresa 
más sostenible, eficiente y rentable, con 
un perfil de riesgo significativamente 
menor y una mayor capacidad de 
adaptación al cambio” y “al invertir en 
proyectos ambiental y socialmente 
sostenibles, Enel es capaz de minimizar 
los riesgos” (Viale, 2020) 

- Ubicaciones estratégicas alrededor del 
país: la Guajira cuenta con uno de los 
mejores potenciales eólicos en el 
continente al presentar vientos alisios 
la mayor parte del año con una 
velocidad promedio de 9.8 m/s, 
teniendo en cuenta que para generar 
energía eólica se deben alcanzar 
mínimo a los 3-4 m/s  (Edsan, 2017). 
Además Colombia cuenta con una 
radiación promedio de 4.5kWh/m2/d el 
cual supera el promedio mundial, es 
decir que su potencial solar es uno de 
los más altos del mundo (Valderrama 
et al.,2018) 

- Inclusión de algunas comunidades que 
albergan las centrales eléctricas por 
medio de compensaciones a través de 
creación de proyectos sociales 
enfocados a: acceso al agua, educación, 
salud, fortalecimiento intercultural y 
proyectos productivos sostenibles.  

- Falta de integración de todas las áreas 
involucradas a la hora de buscar y 
desarrollar negocios y gestión de la 
comunicación en el equipo de trabajo.  

- Conflictos de comunicación con las 
comunidades locales donde se 
desarrollan o se desarrollarán los 
proyectos, “la llegada de la empresa 
Enel Green Power volvió a dividir a dos 
familias debido a que la empresa solo 
concertó con una parte excluyendo a los 
dueños legítimos del territorio” (El 
Tiempo, 2021) 

- Los beneficios económicos tanto para la 
empresa como para las comunidades se 
reflejan en el largo plazo, el tiempo 
promedio de desarrollo y puesta en 
marcha de un proyecto es de 4 años en 
un escenario optimista.  
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Factores Externos 
Oportunidades Amenazas 

- La transición energética de Colombia 
se ha convertido en una necesidad 
debido a los negativos impactos 
sociales y ambientales que causa la 
generación de energía a través de 
medios convencionales. Actualmente 
las generación de energías renovables 
en el país no superan el 10% de la 
producción total (SER, 2019) 

- Desarrollo de Negocios en zonas 
potenciales, tanto la Guajira como 
Santander, Norte de Santander, Valle del 
Cauca, Huila y Boyacá y zonas específicas 
de Risaralda y Tolima tienen potencial para 
la generación de energías renovables 
(Minambiente, 2017)  

- Aproximadamente el 50% del territorio 
colombiano está catalogado como 
Zonas No Interconectadas (ZNI), son 
zonas poco pobladas y usualmente con 
alto potencial de generación de energía 
lo cual tendría impactos positivos en la 
demanda de energía en estas zonas. 
(Valderrama et al., 2018) 

- En la Guajira se presenta el 
establecimiento de órdenes sociales y 
económicos basados en la fuerza y el 
uso de la violencia, así como el crimen 
organizado y el sustento por parte de 
una economía de contrabando y el 
tráfico de armas y drogas  debido a un 
Estado ausente, influenciado por la 
complejidad geográfica del país, y el 
desarrollo asimétrico de los territorios 
(Trejos, 2016) 

- Los conflictos entre las comunidades 
dadas las condiciones demográficas de 
las zonas e intereses internos son una 
frecuente amenaza para la entrada de 
entes públicos y privados a los 
territorios.  

- El rápido cambio climático amenaza 
con la inmersión, inundación y erosión 
de zonas costeras alrededor del mundo, 
además de las largas temporadas de 
sequías que se han venido presentando 
lo cual afecta a las comunidades 
habitantes de la costa colombiana. 
(Hernández et al., 2019) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Al analizar la matriz DOFA el factor de estudio refiere a la relación de la empresa con las 
comunidades teniendo en cuenta la complejidad y el impacto de los proyectos ubicados en  territorios 
potenciales de generación de energía. Si bien la empresa ha trabajado con varias poblaciones y ha 
implementado proyectos sociales como plan de compensaciones, hay varios aspectos los que trabajar 
para reducir la brecha en el flujo de información y el relacionamiento a largo plazo con estas. 
Proporcionar acercamientos de diálogo donde haya lenguajes interpretativos afines a las 
comunidades se aborden temáticas con proyección de enfoque diferencial y acción sin daños, 
contribuirían a dimensionar unos lineamientos para un plan de creación de valor compartido.  
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Enel Green Power nace de la necesidad de poner en práctica alternativas sostenibles en la 
generación de energía que, permitan continuar con el desarrollo económico de las empresas y las 
naciones dando paso de igual forma, a un planeta que cubra las necesidades de las generaciones 
futuras reduciendo los impactos sociales, ambientales y económicos del antropoceno que puedan 
degradar y atentar contra el bienestar de la vida. Es la crisis climática ocasionada por diferentes 
factores la que se quiere combatir a través de la generación de energía limpia. Es así como la 
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posibilidad de ello depende del alcance de los proyectos que se desarrollen para cumplir con la 
demanda actual y futura y reemplazar las fuentes de energía convencionales.  
 

El departamento de la Guajira cuenta con un gran potencial para la generación de energía a partir 
de la instalación de parques eólicos y solares, el área de desarrollo de negocios Colombia ha apostado 
por este territorio con varios proyectos, algunos aún en proceso de negociación. La Guajira al ser un 
departamento compuesto por comunidades indígenas con territorios colectivos, autonomía 
territorial,  jurisdicción especial y principio de autodeterminación, cuenta con el instrumento de la 
Consulta Previa la cual, pretende garantizar los derechos de las comunidades indígenas que allí 
habitan. En este marco de la Consulta Previa, el Gobierno Nacional en representación del Ministerio 
del Interior, las empresas estatales y/o privadas y la comunidad entran en un proceso de acercamiento 
que brinda las mayores garantías posibles cuando hay un interés de realizar proyectos que puedan 
afectar la comunidad y el territorio; de no llegar a algún acuerdo, no es posible adelantar dichos 
planes.  

 
Hoy en día Enel cuentan con varios proyectos en desarrollo en el departamento de la Guajira, en 

algunas zonas luego de haber adelantado la Consulta Previa contando con la participación de las 
comunidades allí asentadas, logrando el avance de varios proyectos y brindando la compensación a 
través del proyecto social pactado con la comunidad.  

 
Lo anterior implica que por un lado, para Enel los espacios de diálogo con las comunidades no 

necesariamente se debe de partir de la Consulta Previa sino que existe, un desconocimiento de las 
dinámicas culturales de los gobiernos propios de los pueblos, las formas de manejo de la autoridad 
tradicional y la relación con las autoridades administrativas de las etnias quienes permanecen 
durante cortos periodos de tiempo, por otro lado, en algunas comunidades consultadas existen 
controversias entre ellas solicitando un nuevo proceso de consulta, también se presenta un 
desconocimiento de los acuerdos establecidos con autoridades a raíz de que hay una nueva 
representación que deslegitima lo acordado, solicitando renegociación de las compensaciones 
pactadas.  

 
2.1 Pregunta de Investigación. 
Durante este trabajo se buscará dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 

pueden definir unos lineamientos que generen un plan de Creación de Valor Compartido para establecer con las 
comunidades indígenas de la Guajira espacios de diálogo que permitan relaciones duraderas hacia la puesta en 
marcha de proyectos eólicos y solares?   
 

3. ANTECEDENTES  
 

En este apartado se tendrán en cuenta los convenios internacionales a los cuales se acoge el 
problema a tratar, los indicadores de desarrollo territorial de la Guajira,  los  resultados de búsqueda 
sobre investigaciones que anteriormente realizadas por agentes externos sobre las relaciones de 
empresas para la negociación y comunicación con diferentes comunidades indígenas y tribales, y, 
además formas de diálogo que hayan contribuido a buenas prácticas de comunicación intercultural. 
También se tiene en cuenta cómo Enel ha interactuado con comunidades para el desarrollo de 
proyectos energéticos dentro y fuera de la Guajira.  
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3.1 Convenios Internacionales  

Las negociaciones con comunidades étnicas como las indígenas, deben no solo reconocer la 
existencia y particularidad de los pueblos sino también la necesidad de establecer un trato 
diferenciado que responda a sus condiciones históricas, actuales y únicas, es así como la Carta Política 
de Colombia se acoge a los siguientes tratados y convenios internacionales en materia de derechos 
de los pueblos indígenas:  

 
El Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

(Sistema de Parques Nacionales Naturales, 2016) señala los derechos y libertades fundamentales de 
estos pueblos, así como la promoción y protección de los mismos, entre ellos está el derecho a decidir 
las prioridades de desarrollo que afecten la vida de los pueblos, sus tierras, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual (art 7), la protección sus tierras y territorios, en particular los aspectos colectivos 
(art 13), así como la protección de los derechos de propiedad y posesión (art 14.2) y de utilización, 
administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras (art 15).  

 
El Convenio sobre Diversidad Biológica (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos, 2011) índica que los países suscritos al convenio deben respetar, preservar y mantener los 
conocimientos y las prácticas de las comunidades cuyos estilos de vida sean adecuados para la 
conservación de la diversidad biológica y además aborda el tema de la participación justa y 
equitativa.  

 
El Convenio Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe o 

Fondo Indígena tiene como objetivo apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos, mediante 
espacios de diálogo para la formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo. Y la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial la cual 
tiene en cuenta los cinco motivos de discriminación los cuales son: raza, color, linaje, origen nacional 
o étnico, donde se encuentran los pueblos indígenas.  
 
3.2. La Guajira, Colombia.  
 Se trata de un departamento ubicado en la costa Caribe que limita con Venezuela, es conocido 
por sus condiciones geográficas al tener diversos paisajes áridos, dunas, planicies, montañas y 
acantilados. Se trata de un territorio con una ocupación de resguardos indígenas alta donde entre el 
25 al 75% de su población total son miembros indígenas Wayuu. Un territorio con gran importancia 
geopolítica al tener influencia sobre El Caribe y el país vecino, sin embargo, es un departamento con 
poca presencia del Estado debido al desarrollo asimétrico de los territorios nacionales, lo cual 
perjudica la calidad de vida de sus habitantes y permite el establecimiento de órdenes sociales y 
económicos basados en la fuerza y el uso de la violencia además del crimen organizado.  
  
 La Agencia de Desarrollo Rural junto con la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura), realizó un diagnóstico del departamento para la propuesta del Plan 
de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, el cual se divide en cuatro dimensiones: 
económica productiva, sociocultural, político institucional y ambiental. A partir de estas dimensiones 
las empresas pueden identificar las características de la Guajira y tomar decisiones estratégicas a la 
hora de negociar.  
  
 Dentro de la primera dimensión, económica productiva se encuentran problemáticas como la 
deficiencia de la infraestructura para a producción y la comercialización, alta tasa de informalidad 
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(70%) y bajo acceso a la tierra, bajo desempeño en ciencia tecnología e innovación, bajo acceso al 
crédito y además una alta dependencia del sector minero energético que afecta al departamento 
debido a la caída de la demanda de los precios del carbón. Sin embargo, la Guajira también cuenta 
con varias potencialidades que contribuyen al desarrollo económico y a superar las anteriores 
problemáticas como la ubicación estratégica que facilita la expansión comercial, el crecimiento del 
turismo, disponibilidad de suelos para uso agropecuario, condiciones tributarias que incentiven el 
desarrollo y tener las condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos de energías alternativas 
(solar y eólicas) con una capacidad de generación de 18GW (FAO, 2021).  

 
 Es por ello la atracción de las empresas energéticas por entrar a desarrollar proyectos en la zona, 
pero además de los factores mencionados se encuentran con varios retos demográficos o de la 
dimensión sociocultural pues cuenta con el  índice de pobreza más alto de la región con un 72% para 
el año 2018 además del precario acceso a la educación donde menos del 30% de la población total 
puede estudiar y la baja participación de población rural en la toma de decisiones de desarrollo 
territorial. 

 
3.3. Relacionamiento con Comunidades 

El establecimiento de un marco comunicativo con las comunidades es de gran importancia no 
sólo para el Estado, sino también para las empresas interesadas en realizar alguna afectación en su 
territorio que tendría implicaciones en los pueblos, pues permite el flujo de información clara e 
igualitaria para cada una de las partes. 

 
 La generación de relaciones de confianza y reciprocidad se pueden dar a través del buen uso del 
lenguaje y el entendimiento de las partes y el contexto en el cual se encuentra, es debido a lo anterior 
que la comunicación y en sí el diálogo con las comunidades debe partir del respeto de la realidad 
cultural, solo esto puede garantizar el avance hacia la consolidación de procesos sostenibles 
socialmente. Parra y Vargas en su artículo “Trabajo con comunidades de base como herramienta de cohesión 
social y desarrollo local” intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos 
procedimentales a tener en cuenta en el trabajo con comunidad para que este se constituya en una 
herramienta de cohesión social y desarrollo local? (2017). Los autores tomaron como punto de partida 
la identificación del conocimiento de la realidad del escenario local: condiciones, limitaciones, 
potencialidades, entre otros factores, todo visto desde un enfoque multidimensional para el 
entendimiento de la comunidad y crear un marco que guíe la comunicación con los pueblos y fue así 
como determinaron que se requiere la articulación con el entorno local, el Estado, la empresa y la 
sociedad para que la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones sea coherente con las 
realidades internas y con el ejercicio de sus derechos.  
 
 Con base en lo anterior, se puede decir que el ejercicio que desarrolló la Universidad de Coventry 
con la comunidad indígena Kaingang de Brasil brinda un ejemplo claro de la importancia del 
entendimiento y conocimiento previo del escenario real de la otra parte (Santos et al., 2020). La 
Universidad propuso abrir un espacio de diálogo intercultural en el cual participarán los estudiantes 
europeos y los estudiantes de la comunidad indígena, el objetivo de está reunión entre las partes fue 
el crear una experiencia donde se toma en cuenta las condiciones de igualdad necesarias para que un 
diálogo se dé, así fue como se realizó una reunión por videoconferencia con la asistencia de un 
traductor para minimizar la distancia por la lengua. Esta se estructuró por medio de unas preguntas 
previamente compartidas tanto por la comunidad como por los estudiantes.  
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 En este ejercicio se reconoció la satisfacción de parte de los estudiantes indígenas al ver el 
conocimiento que tenían los estudiantes europeos sobre su cultura, lo que permitió un diálogo mucho 
más dinámico y sin barreras de comunicación más que la virtualidad y la lengua nativa. El interés, 
respeto, empatía y mirada positiva de parte de los estudiantes europeos fue útil en estimular la 
comunicación y permitir que los Kaingang muestren su cultura, lengua y tradiciones.  
 

Otro ejemplo es el caso colombiano de la comunidad U’wa, el cual marcó cambios importantes 
sobre el derecho de la Consulta Previa, Libre e Informada, pues no se tuvo en cuenta las afectaciones 
a la vida, la cultura y la tradición del pueblo (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, 2011). La empresa petrolera Occidental de Colombia junto con Shell solicitaron la licencia 
ambiental para la exploración del Bosque Samoré, la cual fue otorgada por el Ministerio de Medio 
Ambiente. Dada la licencia el pueblo U’wa pone una acción de tutela pues se oponían a la 
intervención en el territorio por las afectaciones directas que esto tenía como consecuencia. Esto abrió 
un debate en torno a la trascendencia de los procesos de consulta previa por la explotación de 
recursos naturales y poner en práctica “el derecho indígena al desarrollo propio, a establecer sus 
prioridades para el desarrollo, y frente a la administración y el manejo de los recursos de sus 
territorios”(pg. 65)  

 
La importancia del diálogo intercultural se demuestra en los ejemplos anteriores, pues mediante 

el diálogo respetuoso, horizontal y empático es que se posibilita una interacción igualitaria, recíproca 
y duradera.  
 
3.4. Relacionamiento de Enel Green Power con comunidades en la Guajira.  
        Enel por su parte ha tenido en cuenta la importancia de la Consulta Previa que debe realizarse a 
la hora de tener la intención de ejecutar un proyecto dentro de un territorio cultural como es el de la 
Guajira. Debido a las óptimas condiciones que tiene el departamento para la generación de energía 
eólica y solar, Enel Green Power ha invertido en el territorio de las comunidades Wayúu donde se 
puede encontrar el parque eólico Windpeshi el cual cuenta con una capacidad instalada de 200MW. 
Al ubicarse dentro de un predio con población indígena de la Alta y Media Guajira, es necesario de 
un proceso de Consulta Previa con las comunidades para dar viabilidad al proyecto.  
 
       Se debe reconocer que todo proceso de desarrollo, construcción y operación de un proyecto a 
gran escala, genera unos impactos directos e indirectos sobre el ambiente y sobre las poblaciones que 
se encuentran dentro del polígono de afectación territorial que tendrá determinado proyecto. Estos 
impactos pueden ser tanto positivos como negativos de manera que se deben identificar a tiempo 
para proyectar los resultados del ejercicio y mitigar las consecuencias negativas. Tanto la definición 
de los acuerdos como la identificación de los impactos pueden darse de manera efectiva a través de 
un relacionamiento recíproco y equipar, donde se respeta el derecho de las comunidades indígenas 
sobre su autodeterminación y su territorio cultural. Debido a lo anterior, EGP ha implementado 
diferentes planes de sostenibilidad y de manejo los cuales permiten determinar estrategias de 
mitigación de impactos ambientales, de relacionamiento con comunidades, relacionamiento 
institucional y estrategias de resolución de conflictos. 
 
     Para el caso específico de Windpeshi, dentro del plan de sostenibilidad se determinaron cuatro 
puntos clave: relacionamiento con comunidades identificadas, relacionamiento institucional, 
estrategia con contratistas y estrategia frente a conflictos. Para el relacionamiento con comunidades 
directamente con la empresa, se ajustaron unos espacios de diálogos para conocer su sentir frente a 
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la llegada de nuevos vecinos (quienes desarrollan el proyecto), informar sobre el proyecto y sus 
avances y fortalecer su identidad cultural. Estos espacios lograron obtener la confianza y resguardo 
de la población hacia el equipo de trabajo de EGP, debido a que se involucraron durante todo el 
proceso para permitir que las poblaciones sientan en conjunto, el proyecto en ejecución como propio, 
además quienes acompañan estos procesos son profesionales del equipo de Enel, pertenecientes a la 
etnia Wayúu. Una de las dificultades que la empresa ha tenido es el relacionamiento interno entre 
comunidades, es por ello que el último punto clave mencionado, la estrategia frente a conflictos, 
pretende establecer un enlace con líderes indígenas para la vigilancia del estado social interno para 
evitar la segregación de comunidades.   
 
      A través de la comunicación entre las partes, la empresa identificó la necesidad de la población 
por el acceso al agua potable que incrementa cada vez más debido a la crisis climática, las 
consecuencias de ello son la falta de salubridad y seguridad alimentaria. A partir de la necesidad 
EGP junto con el Ministerio de Vivienda, la Fundación ACI/VOCA LA, el Ejército Nacional y las 
alcaldías de Uribia y Maicao, se desarrolló el proyecto social Guajira Azul, que se basa en la 
construcción y rehabilitación de 16 jagüeyes que contribuyen el acceso a fuentes de agua seguras, los 
cuales benefician  más de 3.000 personas pertenecientes a 22 comunidades Wayúu (EGP, 2021). 
Además de esto Enel-Emgesa apoyó el proyecto por medio de una Obra por Impuestos brindando  
un sistema de pilas públicas el cual es alimentado por la energía generada del parque eólico 
Windpeshi.  
 
El relacionamiento de la empresa con las poblaciones indígenas, deja como resultado un plan 
beneficioso que contribuye a la prevención de enfermedades y una mejor calidad de vida, la medición 
de los impactos a través del diálogo es fundamental para encontrar la manera de compensar estos y 
generar mejores posibilidades para las partes.   
 
4. OBJETIVOS  
 
4.1 General:  

Definir lineamientos de un plan participativo de responsabilidad social empresarial para 
establecer espacios de diálogo que permitan relaciones duraderas con la comunidades indígenas 
hacia la puesta en marcha de proyectos eólicos y solares en la Guajira.  

 
4.2 Específicos:  

1. Identificar términos que contribuyan a generar un espacio de diálogo con las comunidades 
y EGP, teniendo en cuenta la normatividad y el desarrollo de negocios sostenibles.  
 

2. Indagar las necesidades y motivaciones de las comunidades de la Guajira y de EGP para 
proponer elementos base que permitan una negociación duradera desde la Consulta Previa.  

 
3. Elaborar lineamientos para generar un plan participativo de creación de valor compartido 

para establecer espacios de diálogo con las comunidades y la empresa.  
 
3. JUSTIFICACIÓN   
 

El problema se enmarca en una serie de situaciones que impiden un diálogo entre comunidades 
indígenas y la empresa porque existe una errada interpretación de los lenguajes de los pueblos a 
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partir de la forma como se establece el mismo concepto plasmado en el Artículo 7 de la Constitución 
Política de Colombia, que promueve la inclusión dentro de el reconocimiento de la diferencia en 
virtud del principio de la autodeterminación que permita la eficacia de la negociación a partir de un 
diálogo acorde el enfoque diferencial y la acción sin daño, que permitan garantizar una participación 
efectiva y duradera en proyectos de largo plazo.  

 
Lo anterior implica que se hacen necesarias estrategias que contribuyan al acercamiento de este 

diálogo donde se tiene en cuenta la identidad cultural de los pueblos donde se va a realizar un 
proyecto que beneficia a las comunidades; adicionalmente se debería analizar el valor significativo y 
estructural de la cultura que representaría comunicación desde el enfoque diferencial. La importancia 
de darle una respuesta a la pregunta anteriormente planteada es el reconocer las diferencias 
sistemáticas que existen entre los pueblos indígenas y la empresa por los términos que se utilizan 
dado el caso, desde la sociedad occidental que se apropien lenguajes que puedan contribuir a 
disminuir afectaciones para el entendimiento de lo que la empresa desea proponer junto con las 
comunidades.  

 
El cambiar los lenguajes contribuiría a proporcionar un marco de colaboración dentro del cual la 

entidad, las comunidades y los encargados de la adopción de decisiones tengan en cuenta que los 
proyectos presentados y propuestos evalúen los impactos ambientales, económicos, sociales y 
culturales que al no estar en el diálogo intercultural impide avances significativos y compromisos 
comunes para el desarrollo sostenible y la transición energética. La importancia del diálogo equipar 
y participativo cumpliría un factor clave para el desarrollo de negocios sostenibles que permitirían 
suplir con la demanda futura en energía teniendo los más mínimos impactos negativos sobre el 
ambiente y las sociedades, cumpliría además con el marco mundial de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles declarados por las Naciones Unidas al implementar energía asequible y no contaminante 
y asegurar la prosperidad de los pueblos.  
 
 
4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
6.1 Marco Teórico:  
 

El marco teórico pretende plasmar en dos momentos una propuesta que busca generar un plan 
participativo de responsabilidad social empresarial, como soporte para fortalecer la generación de 
energía a través de parques eólicos y solares en la Guajira, mediante el diálogo con las comunidades 
indígenas Wayuu quienes a través de la socialización del proceso donde se sensibiliza sobre la 
importancia de la protección ambiental por medio de este tipo de proyectos sostenibles que estas 
negociaciones se deben dar desde la interpretación desde las dinámicas culturales de los pueblos en 
relación con el significado que se debe tener sobre sus territorios colectivos, la autonomía territorial,  
la jurisdicción especial y el principio de autodeterminación, teniendo en cuenta enfoque diferencial 
y la acción sin daño.  

 
En el primer momento se avanzará en relación con teorías que apuntan a identificar términos 

que orientan a la viabilidad de la puesta en marcha de proyectos de energía sostenible. En segundo 
momento, se va a tratar de calificar la interpretación de los lenguajes que permitan un diálogo con 
las comunidades desde el enfoque diferencial y la acción sin daño.  
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6.1.1 Teorías que apuntan a identificar términos que orientan a la viabilidad de la puesta 
en marcha de proyectos de energía sostenible en un marco de valor compartido.  
 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Creación de Valor Compartido (CVC)  

Tradicionalmente se tenía la perspectiva errónea sobre la labor y el objetivo de las empresas 
dentro de una sociedad, que partía de la producción y reproducción de bienes y servicios, la noción 
friedmaniana (1962) de maximizar el beneficio en beneficio de los accionistas dominaba ampliamente 
el pensamiento, eliminando todos los demás objetos de la empresa (Loison et al,, 2010). Sin embargo, 
la funcionalidad de una empresa en la sociedad no se basa meramente en sus productos y/o servicios 
y el flujo de dinero que tenga, sino en la capacidad de generación de impactos tanto positivos como 
negativos a una sociedad y al planeta.  

 
Las preocupaciones de las empresas que iban más allá de las ganancias y la operación de los 

procesos se dio alrededor de la Revolución Industrial en la cual se aplicaban algunas prácticas hacia 
el bienestar de los trabajadores, sin embargo, estaba el cuestionamiento si esto se realizaba para el 
bienestar de los empleados o el bienestar de la empresa para mejorar la productividad, además de 
esto se iniciaron los programas filantrópicos de parte de personajes multimillonarios (Carroll, 2008). 
La llamada Responsabilidad Social se definía en tales actividades para la época, es así como la RS se 
dividió por épocas según los intereses: 1950 fue la época de la era filantrópica; el período de 1953 a 
1967 era la época de la conciencia; entre 1968 a 1973 fue la era problemática en la cual las empresas 
se dedicaban a una problemática social específica y de 1974 a 2008 se trató de la era de la capacidad 
(Carroll, 2008) en la cual surge y se extiende la Responsabilidad Social Empresarial como una teoría 
sombrilla superando a la Responsabilidad Social pues como la definió Davis, consiste en asegurarse 
de que una empresa opera de forma responsable con la sociedad y lo hace "más allá de los estrechos 
requisitos económicos, técnicos y legales de la empresa (como se citó en Dmytriyev, Freemand y 
Hörisch, 2021).  

 
A partir de ello es cuando se empieza también a incluir dentro de la RSE temas como la ética 

empresarial, la sostenibilidad y la ciudadanía corporativa, por ello en 2003 Schwartz y Carroll 
presentaron un enfoque de tres dominios para la RSE: económico, ético y legal (como se citó en Loison 
et al, 2010) . La problemática de lo anterior es que no tiene en panorama completo de los impactos y 
decisiones que una empresa debe tener en cuenta para aportar y responsabilizarse de las 
problemáticas del momento, para ello hay que identificar una mezcla más compleja de factores, pues 
la responsabilidad social:  

“ha sido un concepto aplicado a las obligaciones y compromisos legales y éticos que se 
derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de los derechos humanos, es decir, a aspectos relacionados con la 
incidencia de los procesos y productos de la empresa en el escenario social” (Saldarriaga, 
2013, pg. 112).  
 

Dmytriyev, Freemand y Hörisch (2021) con el objetivo de tener una perspectiva más amplia de 
la RSE, compararon esta con la Teoría de los Grupos de Interés donde se encuentra que son marcos 
teóricos complementarios con un solapamiento pues mientras una responde a los grupos de interés, 
la otra responde a la sociedad, teniendo en cuenta algunos agentes en común pero dejando ciertos 
participantes por fuera de la RSE como los competidores, proveedores y la media.  
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Según lo anterior, las empresas deberían buscar un enfoque que permita tener en cuenta tanto a 
sus grupos de interés como a la sociedad como un todo, el problema se encuentra que para la RSE los 
problemas sociales se encuentran en la periferia y no en el centro, para Porter y Kramer (2011) la 
respuesta se encuentra en el principio de la creación de valor compartido como una nueva forma de 
éxito económico,  la cual propone crear valor para la empresa que también cree valor para la sociedad 
al abordar sus necesidades y desafíos, reconectando el progreso social con el éxito en los negocios, 
expandiendo la torta del valor económico y social, más no tomando al principio como una forma de 
redistribución o compensación.  
 
Desarrollo Sostenible y Reportes de Sostenibilidad  

El desarrollo sostenible se puede definir como el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente al tiempo que salvaguarda el sistema de soporte de la Tierra, del cual las generaciones 
actuales y futuras dependen (Muñoz-Torres et al., 2018), de esta misma manera la sostenibilidad 
corporativa o empresarial son las actividades que buscan proactivamente contribuir a los equilibrios 
de la sostenibilidad, incluyendo las dimensiones económica, ambiental y social de la actualidad.  

 
Las exigencias y presiones sobre la implementación de un desarrollo sostenible en las 

actividades empresariales son cada vez más pues La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
enmarca 17 objetivos y sus metas respectivas orientadas a cinco alcances: planeta, personas, 
prosperidad, paz y asociación, donde el objetivo principal  es minimizar lo más posible los impactos 
negativos y brindar alternativas de solución a problemáticas sistemáticas para una prosperidad 
compartida y sostenible (Khaled et al., 2021), allí hay que tener en cuenta que las empresas al realizar 
sus operaciones contribuyen a varias de estas problemáticas y que es responsabilidad de las empresas 
tomar acción al ser agentes poderosos en la toma de decisiones e influyentes en la sociedad.  

 
Aunque sea todo un reto para las empresas la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), estos han impulsado a las empresas a innovar desarrollando nuevos modelos de 
negocio y tomando las nuevas oportunidades del mercado (Calabrese et.al.,2021). Además se ha 
identificado que hay incentivos para que las empresas se comprometan con prácticas sostenibles pues 
al tener en cuenta reportes de sostenibilidad se llegan a reducir asimetrías de información entre las 
empresas y los inversores.  

 
Los reportes de sostenibilidad o informes no solo tiene como objetivo el asesorar a las partes 

interesadas sobre cómo la empresa está trabajando por el desarrollo sostenible y el dar información 
que genera valor, sino que también permite dar control a los problemas sociales y disminuye los 
riesgos que se pueden presentar, que pueden ser ambientales, sociales y financieros (Shad et al., 2018).  

 
El Global Reporting Initiative por su parte es una organización que promulga la elaboración de 

memorias de sostenibles y sirve de guía para describir los resultados de la adopción de actividades 
y políticas que contribuyan a los ODS, además de ser el proveedor del marco de reportes más 
utilizado en el mundo. 
 

6.1.2. Interpretación de los lenguajes que permitan un diálogo con las comunidades desde el 
enfoque diferencial y la acción sin daño 
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La Consulta Previa Libre e informada 

El Convenio 169 de la OIT suscrito por Colombia, le exige al gobierno que lleve a cabo acciones 
sistemáticas que tengan el objetivo de proteger los derechos de los pueblos indígenas y respetar su 
derecho a la integridad. Es así como la Consulta Previa se vuelve una herramienta de garantía de lo 
anterior.  

 
La Consulta Previa es un instrumento para la participación en la toma de decisiones en todo 

aquel asunto que involucre a un pueblo indígena y que tendrán una afectación directa sobre su 
territorio, estilo de vida, economía, cultura y tradición (Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
2016) . Esta se debe dar ya que se deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas como el derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno, a su jurisdicción 
especial y a la cultura propia para asegurar su subsistencia como grupo social.  

 
Debido a que las afectaciones a los pueblos indígenas deben ser consultados, no se trata de un 

proceso de un solo momento sino que esta debe ser previa y realizarse antes de que se implemente 
la medida o actividad ya que “el objetivo de la consulta es precisamente evitar al máximo causar 
afectaciones no deseadas a las comunidades” ya sea antes, durante o después de la ejecución de un 
proyecto con afectaciones directas (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2011). 
Además sus criterios mínimos son los principios de buena fe, el ser informada, libre, previa y con 
procedimientos adecuados los que deberían permitir construir una metodología culturalmente 
adecuada para entablar diálogos de negociaciones en los cuales debe participar la comunidad, 
representada por la autoridad administrativa del pueblo, el Estado, representado por el Ministerio 
del Interior y el agente que desea intervenir sobre su territorio cultural y colectivo.  

 
Enfoque diferencial y Acción sin daño para  un diálogo equitativo desde el reconocimiento de 
las desigualdades.  

En respuesta a las necesidades de las poblaciones étnicas vulneradas y vulnerables, que 
requieren enfoques de atención especiales para la defensa de sus derechos culturales, se origina el 
programa del Ministerio de Cultura sobre el enfoque diferencial y la acción sin daño para combatir 
las condiciones de inequidad en las que viven estas poblaciones. Es fundamental reconocer las 
particularidades de cada territorio, sus manifestaciones culturales y sus problemáticas.  

 
El primero de los términos, el enfoque diferencial se basa en el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural de Colombia y el derecho a la igualdad, ya que propone que aquellas personas que 
se encuentran situaciones igualitarias deben ser tratadas bajo los mismos parámetros (MinCultura, 
2010), sin embargo, aquellas que se encuentren en desventaja, pues no puede ejercer plenamente sus 
derechos, van a ser tratadas de forma diferente proporcional a sus diferencias, a esto también se le 
puede conocer como discriminación positiva.  

 
La acción sin daño más conocido como “Do Not harm”, se refiere a un enfoque ético el cual 

invita a una reflexión crítica sobre las consecuencias e impactos que puede llegar a tener una acción 
(García, 2010). Este se da para orientar la toma de decisiones bajo un relacionamiento que incorpore 
siempre la construcción de la paz, es por ello que se debe contar con un conocimiento claro de la 
heterogeneidad y complejidad de las dinámicas del contexto en el cual se encuentra.  
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Principio de Autodeterminación  

Colombia se establece como una República democrática, participativa y pluralista, donde la 
última definición establece que se reconoce la división de su sociedad en diferentes grupos, así mismo 
reconoce la posibilidad de pluralismo jurídico fundamentado por el principio de la 
autodeterminación.  

 
El principio de la autodeterminación es el derecho de los pueblos a tener la capacidad de 

determinar su propio destino político y económico con libertad, es la voluntad de construir una 
unidad capaz de actuar en función de un futuro común (Díaz Müller, 1991). Este derecho se puede 
ver desde dos aristas:  

 
a. Autodeterminación Interna:   que consiste en el derecho de los pueblos a “decidir 

libremente su estatuto político en el plano del derecho interno.  
b. Autodeterminación Externa: que consiste en el mismo derecho en el plano internacional, así 

como el derecho de los pueblos al desarrollo y a la libre disponibilidad de sus propias 
riquezas (Ferrajoli, 2006).  

 
Sin embargo, este cuenta con limitaciones pues el principio de la autodeterminación está 

supeditado a lo que se encuentra en la Constitución así como el pluralismo jurídico ya que se pregona 
una supremacía constitucional. Es por lo anterior que se puede decir que los pueblos indígenas se 
encuentran subordinados por una doble normatividad, una tradicional y otra  impuesta por el agente 
hegemónico, un ejemplo de ello es la Jurisdicción Especial Indígena que como lo describe  Sarmiento 
(2013) “las prácticas ancestrales son objeto de protección siempre que guarden coherencia con el 
sistema de pensamiento y las instituciones jurídicas, que lo contienen, que por definición son 
identitarias con el mundo occidental contemporáneo”.  

 
Es allí donde se encuentra un conflicto, pues la legitimidad de la jurisdicción de cada pueblo, la 

autogobernanza, la autonomía y el tener la capacidad de tomar sus propias decisiones por su destino, 
no debería ser cuestionado por el Estado bajo la premisa del pluralismo (Ariza y Figuera, 2015). 
Además teniendo en cuenta la autodeterminación externa, para la aplicabilidad en los pueblos 
indígenas no solo se deben tener en cuenta los factores políticos y económicos sino también la cultura 
y el territorio pues están ligados el uno al otro como se menciona varias veces en la Constitución 
Política sobre la protección de las tradiciones de las comunidades para la conservación de la 
integridad de cada pueblo.  
 
Cultura y El Ser Humano 

El marco diferenciador entre comunidades étnicas, tribales y otros tipos de sociedades se 
configuran generalmente bajo el concepto de la cultura, un término realmente complejo de definir 
pues se entiende, no solo en sus resultados, como las costumbres, tradiciones, religión, lengua, entre 
otros aspectos, sino que, como lo menciona Geertz (2003), se trata de una serie de mecanismos de 
control que gobiernan la conducta de las personas, independientemente de la cultura a la cual se 
encuentren vinculadas. Es así como el individuo depende de estos mecanismos para determinarse 
como ser humano, más que los impulsos y las conductas genéticas, el ser humano se determina bajo 
las leyes, planes, recetas, fórmulas, normas e instrucciones del plano socio-cultural presente. La 
cultura “es una condición esencial” de la existencia humana.  
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Así como el concepto generalizado de la cultura es complejo, la existencia de cada individuo 
dentro de diferentes sociedades, más detallado, hace más complejo el entendimiento de las culturas. 
Hay teóricos quienes mencionan que el ser humano es inmutable, constante e independiente del 
tiempo, pues los cambios que tienen unos y otros bajo la conducta, son personificados o actuados lo 
cual no determinará la naturaleza de las personas (Geertz, 2003). No obstante, el tal consensus gentium 
el cual mencionan para definir la naturaleza simplista del ser humano no tiene lugar, pues como lo 
expresa el autor del texto “La Interpretación de las Culturas”, no existe la universalidad de los 
conceptos entre cultura y cultura, por más esfuerzo de traducción realizado, pues se trata no de la 
definición ni de la terminología sino de la interpretación de estos conceptos bajo la sombrilla de cada 
cultura.  

 
Chartier (1992), por su parte ya había mencionado un poco sobre este tema, de la dificultad de 

la traducción de los conceptos dentro de las culturas. Para él se trata tanto de un vocabulario, como 
de un contexto intelectual diferente y probablemente independiente:  

“la historia intelectual opone una doble incertidumbre del vocabulario que la designa: cada 
historiografía nacional posee su propia conceptualización, y en cada una de ellas diferentes 
nociones, apenas diferenciables unas de otras, entran en competencia” 

Es de esta forma que para proceder hacia un diálogo desde culturas extranjeras, es necesario de 
un proceso de entendimiento desde el interior de la comunidad o sociedad que configura este 
modelo, aun así, no se debe caer en el error de simplificar las diferencias a través de la búsqueda por 
los universales que suelen construirse a partir de posibles similitudes entres conductas de las culturas 
encontradas.  
 
6.2 Marco Conceptual:  
 

Para un mejor entendimiento del trabajo se definen algunos de los términos propios del contexto 
de desarrollo de proyectos de energía sostenible y la negociación con comunidades indígenas:  

 
Energías No Convencionales: son aquellas formas de producir energía poco comunes a través 

de fuentes como la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía eólica, la 
solar, la geotérmica y la mareomotriz (Robles, 2018).  

 
Autonomía Territorial: es la capacidad y la manera de autogobernarse dentro de un territorio; 

y tiene como bases: el territorio, el gobierno propio y su autonomía para cumplir sus funciones en el 
territorio, y la identidad cultural (Anaya, 2021).  

 
Territorio Cultural: La cultura está ligada con el territorio geográfico y su influencia en los 

hábitos y procesos adaptativos de quienes viven en determinado territorio, por ello el territorio 
cultural se puede ver como un espacio de dominio y apropiación física y no-física de territorios, 
donde las identidades están formadas con base en relaciones histórico-culturales locales (Flórez, 
2010). 

 
Jurisdicción Especial Indígena:  Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, es “la facultad 

que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para resolver conflictos al interior de su 
comunidad de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres. Conforme a la 
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normatividad vigente la norma que reconoce este derecho está consagrada en la Constitución 
Política”(2014).  

 
Diálogo Intercultural: se trata de “compartir ideas y diferencias con la intención de desarrollar 

un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y prácticas. De acuerdo a la 
UNESCO, el diálogo intercultural fomenta la cohesión social y ayuda a la creación de un ambiente 
conductivo al desarrollo sostenible” (Naciones Unidas). El diálogo intercultural se postula como un 
proyecto para articular y generar una respuesta alternativa a la integración o asimilación de la 
alteridad en una supuesta ‘cultura mundial’ predeterminada por occidente (Santos et al., 2020).  
 
7.METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para atender a la pregunta de investigación planteada se va a atener en cuenta un enfoque 
cualitativo el cual posibilita hacer un trabajo inductivo desde las particularidades de las comunidades 
indígenas de la Guajira y las necesidades de ajuste de parte de la empresa Enel Green Power, además 
este enfoque permite tener en cuenta las subjetividades que se pueden encontrar dentro de las 
perspectivas y motivaciones de cada una de las partes a la hora de entablar una mesa de negociación.  

 
En un primer momento, se usa la observación no estandarizada para hacer un diagnóstico sobre 

el problema identificado y determinar cómo este se ve afectado e influenciado por actividades de la 
empresa y las comunidades donde existen conflictos internos, y conflictos en el lenguaje para una 
comunicación asertiva. También se observa la forma de trabajo de la empresa y la integración de las 
áreas involucradas en el proceso de desarrollo de un negocio.  

 
Tanto las fuentes primarias como secundarias en este trabajo son fundamentales pues una previa 

revisión de la literatura brinda la mejor guía de cómo estructurar la investigación teniendo en cuenta 
la normatividad, las limitaciones y un contexto amplio del panorama histórico de las actividades de 
la empresa, así como los principios en los cuales se asientan las comunidades. Es importante tener en 
cuenta las afectaciones que han tenido los pueblos indígenas y los marcos de protección y promoción 
cultural de la zona geográfica de la cual se va a trabajar. Las fuentes primarias brindan una 
perspectiva mucho más cercana desde las experiencias, opiniones y expectativas de los involucrados, 
esto para obtener unos resultados que demuestren la comprensión y empatía con las comunidades y 
la empresa. A continuación se describirán las herramientas de recolección de datos correspondientes 
a cada uno de los objetivos planteados:  

 
 Objetivo específico 1: Identificar términos que contribuyan a generar un espacio de diálogo con 
las comunidades y EGP, teniendo en cuenta la normatividad y el desarrollo de negocios sostenibles.  
 
 Actividades: Investigación de fuentes secundarias como artículos científicos, revistas 
académicas, reportes nacionales, convenios internacionales, documentales, vídeos, literatura 
tradicional de pueblos indígenas y documentos gubernamentales que describen la normatividad 
sobre los territorios culturales, de esta forma seleccionar los términos clave para la comprensión del 
contexto y la importancia de los negocios sostenibles. 
 
 Objetivo específico 2: Indagar las necesidades y motivaciones de las comunidades de la Guajira 
y de EGP para proponer elementos base que permitan una negociación duradera desde la Consulta 
Previa. 
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 Actividades: Indagar sobre los reportes nacionales que tengan información demográfica y 
económica del departamento de la Guajira, así como revisar los mandatos de las comunidades 
indígenas frente a las Consultas Previas. Elaborar y diseñar la estructura de entrevistas 
semiestructuradas dirigidas a miembros de comunidades y miembros de EGP que trabajen para el 
desarrollo de negocios y el relacionamiento con las comunidades. Determinar un calendario para 
realizar como mínimo 4 entrevistas. Realizar entrevistas.  
 
 Objetivo específico 3: Elaborar lineamientos para generar un plan participativo de creación de 
valor compartido para establecer espacios de diálogo con las comunidades y la empresa.  
 
 Actividades: Crear estrategias que fomenten el enfoque diferencial, la acción sin daño y tengan 
en cuenta las necesidades y el contexto cultural de las poblaciones indígenas. Definir los lineamientos 
de un plan participativo de creación de valor compartido para establecer espacios de diálogo que 
permitan relaciones duraderas con las comunidades indígenas y EGP.  
 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Ver Anexo1.  

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

En este apartado se describen las tres etapas de recolección de información junto con los 
resultados obtenidos para dar una respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se pueden definir 
unos lineamientos que generen un plan de Creación de Valor Compartido para establecer con las comunidades 
indígenas de la Guajira espacios de diálogo que permitan relaciones duraderas hacia la puesta en marcha de 
proyectos eólicos y solares?. Cada una de las etapas está definida bajo un objetivo planteado.  

 
9.1. Objetivo 1: Identificar términos que contribuyan a generar un espacio de diálogo con las 
comunidades y EGP, teniendo en cuenta la normatividad y el desarrollo de negocios sostenibles.  
 

Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Constitución Política de Colombia definen unos 
términos que brindan las bases para generar espacios de diálogo con comunidades por afectaciones 
dentro de sus territorios, sin embargo, los contextos varían y las bases no son suficientes para 
comprender la complejidad del establecimiento de estos espacios de diálogo. El acercarse a la 
población Wayúu implica un mayor esfuerzo para EGP, pues se trata de una población con vínculos 
ancestrales que determinan su forma de pensar e interactuar. Es fundamental por ello identificar unos 
mecanismos de lenguaje para la comprensión de las partes en la comunicación de sus ideas.  

Para identificar estos términos se hizo una búsqueda dentro de bases de datos sobre previas 
investigaciones para la comunicación efectiva con comunidades, de reportes nacionales y 
departamentales y convenios internacionales. A partir de tal investigación se identificaron los 
antecedentes del caso de estudio, así como la revisión de la literatura, sin embargo, es de gran 
importancia nombrar algunos términos relevantes que se deben incluir en la propuesta final, como 
los que siguen. 

La exigencia de la Consulta Previa como mecanismo de participación y protección de los pueblos 
indígenas, debe hacerse bajo el principio de buena fe según la OIT, el cual consiste en una conducta 
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de honradez y convicción en cuanto a la verdad, una conducta honesta y leal; supone relaciones de 
reciprocidad donde hay confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada(Corte 
Constitucional, 2010). El principio de buena fe, entendido por las partes como una conducta íntegra 
y el deber ser, se encargará entonces de construir la base para un buen relacionamiento.  

Para el relacionamiento, es además necesario la comprensión del contexto en el cual se 
encuentran las partes a negociar. Dentro del contexto Wayúu se identifican diferentes aspectos, 
comenzando con la cosmovisión que determina la esencia de la comunidad, la tradición, la lengua, 
el estilo de vida. Para la población indígena, su cultura está enmarcada por el Anaa Akua’ipa, o en 
la concepción filosófica del Ser Wayúu, esto a partir del territorio establecido el cual se encuentra 
resguardado ancestralmente de acuerdo con las leyes espirituales del mundo cosmogónico del 
pueblo indígena, que determina costumbres, sitios sagrados y tradición. Dentro de está cultura son 
de gran importancia los sueños pues confieren poderes a los individuos y así mismo explican la 
realidad del pueblo. Todo esto se encuentra asociado al territorio ancestral al cual pertenecen, ya que 
es allí donde el wayúu encuentra su esencia pues las leyes espirituales están vinculadas al territorio. 
Es de gran importancia también tener en cuenta al Wayuunaiki como lengua materna del pueblo que 
es hablada por la gran mayoría de sus habitantes, además, esto significa “persona con buen uso de 
razonamiento”.  

Otro aspecto relevante es la organización social compleja, la cual se presenta por familias o 
e’irrukuu que se encuentran en territorios de la Alta y Media Guajira divididos por clanes. Esta 
estructura es de carácter matrilineal pues es la mujer la que da la esencia y la vida del Wayúu, es la 
encargada de la conservación de la Mma, o la tierra y quien vela por el orden social, el equilibrio y la 
armonía, de tal forma que son designadas como las autoridades espirituales u Ouutsü. A través de 
este vínculo maternal, se les ve a los tíos maternos (talaula) como personajes importantes que inspiran 
respeto y sabiduría, además estos son los únicos que pueden ser considerados para ser palabreros o 
Pütchipü’üi, o más conocidos como la autoridad ancestral, quien ordena la palabra y la justicia. A 
pesar de representar figuras de autoridad para la comunidad, no son quienes rigen el gobierno 
ancestral del pueblo, a quien se le otorga este rol es a la autoridad ancestral, este personaje es la figura 
de gobierno propio quien tiene un valor político que le otorga legitimidad.  

Debido al vínculo ancestral de los territorios de la Guajira por la población indígena Wayúu, se 
encuentran territorios con unas tipologías sociales o sagradas como las siguientes:  

- Alta Guajira y Cabo de la Vela (sagrados): lugar donde descansan las almas y descansa el 
espíritu.  

- Serranía de punta espada (sagrado): lugar donde se originó el dolor del parto.  
- Serranía de Guaretpa (sagrado): lugar donde se realizan ofrendas.  
- Cerro de Itojoro (sagrado): lugar donde se encuentran las “sandalias” del cerro.  
- Orilla del mar (sagrado): protección de la vida y la biodiversidad marina.  
- Cementerios o Amuyapa (sagrados y prohibidos): lugar donde residen los antepasados.  
- Jepira (encantados): lugares de destino de las almas después de la muerte. (MinCultura, 2015) 

El reconocimiento de las diferencias o el uso del enfoque diferencial para la comunicación entre la 
comunidad y la empresa, hace que sea posible conocer el contexto y determinar unos lineamientos 
que respeten la cosmovisión wayuu y su territorio a la hora de dialogar.  
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9.2. Objetivo 2: Indagar las necesidades y motivaciones de las comunidades de la Guajira y de EGP 
para proponer elementos base que permitan una negociación duradera desde la Consulta Previa.  
 
 La segunda fase de recolección de datos se basó en las necesidades y motivaciones de las 
comunidades indígenas y de la empresa a la hora de llevar a cabo un proceso de Consulta Previa que 
permita el desarrollo de proyectos de generación de energía sostenible. Se tuvieron en cuenta fuentes 
de información secundarias y primarias, que permitieron tener una perspectiva más amplia de cada 
una de las partes. Por un lado, se revisaron nuevamente datos económicos y demográficos de la 
región para tener en cuenta las condiciones de vida de la población y además se tuvo en cuenta el 
posicionamiento político de los pueblos indígenas colombianos sobre la herramienta de participación 
y protección, el cual se estableció en el foro Internacional de Consulta Previa. Otra de las fuentes 
secundarias consultadas, es la página web de EGP donde se encuentra la misión y visión de esta que 
ayudan a identificar sus motivaciones y su propuesta de valor.  
 
 Por otro lado, se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas, que sirvieron como espacios 
de diálogo con miembros de la empresa y miembros de comunidades Wayúu, los intereses de las 
partes fueron representados por las siguientes personas:  
 

- De parte de la empresa: Mónica Uribe Mariño, Jefe de División Economía Circular, Creación de 
Valor Compartido y Sostenibilidad de Enel, y Daniela Serna Gutiérrez, Profesional en el área 
de Permitting de Desarrollo de Negocios para Enel Green Power Colombia.  

 
- De parte del pueblo Wayúu: Paulo José Ballesteros, indígena Wayúu perteneciente a la 

comunidad Los Olivos de la Alta Guajira, y Rolando Montiel, indígena Wayuu del clan Uriana 
y coordinador de desarrollo de proyectos para la Unión Temporal Eikia Wayúu.  

 
 Además, se tuvo en cuenta la experiencia y opinión del abogado Carlos Barreiro Luna, experto 
en temas de Consultas Previas con comunidades étnicas quien se ha desempeñado como Gestor 
Social y Consultor sobre el tema para el Ministerio del Interior, la agencia Nacional de Minería y 
empresas privadas del sector minero-energético.  
 
 La importancia de este proceso dentro de la investigación radica en la comprensión del contexto, 
las perspectivas de las partes y la identificación de las necesidades y motivaciones que llevarán a los 
fundamentos de la proposición de lineamientos para el diálogo intercultural. Es así como el perfil 
demográfico de la Guajira permitirá explicar y predecir los cambios estructurales de la población 
sobre el sector de salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo, desarrollo humano y pobreza.  
 
 Retomando el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial 
mencionado en el apartado de antecedentes, se encontró que el departamento de la Guajira está 
constituido por una población altamente desigual con uno de los mayores índices de pobreza del 
país, pues su índice de Pobreza Multidimensional fue de 72,5% mientras que el promedio nacional 
fue del 39,9%, además su Índice de Desarrollo Humano tiene un promedio de 0,68 entre los años 2009 
y 2018 cuando el de Colombia estaba en 0,745 (FAO, 2021). Estas son solo unas de las muchas cifras 
que evidencian la precariedad que viven los guajiros. En temas de seguridad alimentaria la población 
también se ve afectada dado a diferentes factores como el bajo acceso al agua potable por la falta de 
infraestructura y condiciones climáticas y además la dependencia económica de la explotación de 
minas y canteras, reduciendo la actividad agrícola como actividad productiva, ya que se presenta 



 
Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 
 
una baja o nula inversión en procesos agropecuarios o productivos modernos que incentiven esta 
actividad, por lo anterior los agricultores asumen altos costos de producción. La seguridad 
alimentaria se encuentra en un nivel alto de amenaza, que tiene como consecuencia la desnutrición 
de los menores de edad, pues 45 entre 1.000 niños fallecen a causa de lo anterior, el indicador de 
fallecimiento por desnutrición más alto del país. La falta de acceso al agua no solo causa inseguridad 
alimentaria, sino que afecta con enfermedades gastrointestinales con 12.435 casos anuales de diarrea 
aguda (FAO, 2021).   
  
  Las motivaciones y necesidades de Enel Green Power, se encuentran implícitas en objeto de la 
empresa, el cual es el desarrollo y operación de energías renovables y ser líder mundial en el sector 
de energía verde, sin embargo, la razón de la constitución de la empresa no se basa meramente en la 
competitividad, en la generación de utilidad y rentabilidad para el negocio, sino que se trata de 
aportar al mundo al satisfacer la demanda actual de energía mitigando todo impacto negativo sobre 
el ambiente y las sociedades. Según esto, la misión de la empresa es abrir el acceso a la energía desde 
5 puntos: “abrir el acceso a la energía a un número mayor de personas, abrir el mundo de la energía 
a nuevas tecnologías, abrirse a nuevos métodos de gestionar la energía para las personas, abrirse a la 
posibilidad de nuevos usos de energía y abrirse a nuevas alianzas” (EGP, 2019). La motivación de 
Enel se puede ver desde la visión planteada “Nueva era, nueva energía” que se refiere a la búsqueda 
de la prosperidad de personas, empresas y naciones, y la transición energética justa y accesible para 
todos. A través de parques eólicos y solares en Colombia, EGP contribuye a esta transición energética 
justa que aporta al desarrollo sostenible y pervivencia de los recursos, el departamento del caribe 
colombiano, por sus condiciones óptimas para estos proyectos, es uno de los lugares indicados para 
cumplir este objetivo.  
 
Perspectivas de los procesos de Consulta Previa:  
 El diálogo entre las partes, se da dentro del marco de la Consulta Previa donde se deben 
comunicar tales necesidades y motivaciones, además de los objetivos que desean alcanzar 
conjuntamente, como fundamento de la comprensión. Desde este punto se recolectó información a 
partir de los entrevistados sobre su perspectiva de la consulta previa, su participación y 
representatividad, la negociación de acuerdos y los obstáculos que se han presentado a la hora de 
llevarla a cabo. Esto es de carácter fundamental, ya que da a conocer las experiencias más allá de lo 
académico y lo plasmado dentro de la normatividad, pues se tienen en cuenta experiencias reales con 
la herramienta.  
 
 El posicionamiento político de los pueblos, organizaciones, y autoridades indígenas de 
Colombia manifiesta el rechazo por la falta de garantías de parte del estado colombiano para 
establecer los procesos de consulta previa y aclara que como defensores ancestrales de la vida 
ratifican que sus derechos y la madre tierra no son negociables, además mandatan el uso de la objeción 
cultural como mecanismo de protección para la pervivencia de los pueblos, y el derecho a decidir 
sobre los territorios ancestrales de acuerdo a cada una de sus particularidades culturales (MPC, 2017). 
Aunque el estado es quien debe garantizar que el derecho al consentimiento previo, libre e informado 
se dé, las comunidades encuentran ciertos puntos en que el estado es débil.   
 
 La percepción de los Wayúu hacia su derecho de consulta, es que se debe respetar este derecho 
bajo la normatividad establecida por el convenio 169 de la OIT , sin embargo, se deben incluir los 
intereses sociales y culturales que puedan brindar un alcance para la protección del territorio, su 
mundo espiritual y cultural. Uno de los entrevistados, por su parte, menciona que el Convenio es sin 
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duda la herramienta para hacer el proceso consultivo, la dificultad que identifica es que el modelo 
político actual, las orientaciones, el gobierno nacional y varias empresas privadas, según él, quieren 
acabar con la Consulta Previa pues desconocen la existencia de pueblos indígenas, de su 
autodeterminación y el territorio cultural. Para él, en algunos casos de Consultas Previas no hay 
garantías pues hay unos interlocutores externos como el Ministerio del Interior que tienen “vicios” 
de procedimiento para la manipulación de las autoridades y líderes de las comunidades. Encuentra 
como obstáculo la forma de brindar la información a la población sobre los proyectos, se debe usar 
un lenguaje claro y sencillo respetando la lengua materna, el Wayuunaiki.  
 
 Otra perspectiva del Wayúu es la falta de equidad y justicia dentro el proceso, se han visto casos 
de “compra de la conciencia” de los líderes y autoridades para aceptar proyectos de intervención. 
Debido a la necesidad de los pueblos indígenas y de un Estado poco presente, las comunidades 
aceptan los proyectos a cambio de la satisfacción de sus necesidades, que lamentablemente, por lo 
general suelen ser ligeramente y parcialmente satisfechas. Además, según las experiencias de los 
entrevistados se han encontrado consultas en donde la identificación de los impactos es realizada por 
un tercero que no tiene en cuenta la opinión de las comunidades y desconoce los impactos culturales 
que genera un proyecto sobre el territorio, pues han tocado puntos sagrados y han causado la 
migración de comunidades. Aun así, el entrevistado, deja en claro que si está abierta la posibilidad 
de continuar el desarrollo de proyectos de forma más justa e incluyente, por medio de la comprensión 
y compromiso ético de los agentes privados por cumplir los acuerdos establecidos y no afectar la 
tradición y estilo de vida del wayúu.  
 
 Miembros de EGP, que han participado en los procesos de consulta, mencionan que esta tiene 
los mecanismos para la participación de las comunidades, la empresa cumple con los pasos y fases 
establecidas por la normatividad del Convenio y de la Constitución Política, no obstante, siempre 
habrá oportunidades de mejora como los métodos de comunicación donde se considera deberían ser 
más explícitos para que las comunidades logren dimensionar el proyecto y sus impactos, así mismo 
está la oportunidad de mejorar la participación del Ministerio del Interior y las comunidades para la 
resolución de conflictos internos donde la empresa no debe y no puede intervenir, además de tener 
un agente externo que posibilite asesorar tanto a las comunidades como a la empresa sin un sesgo de 
preferencia.  
 
 Desde la perspectiva de los miembros, la entrada de EGP al territorio indígena permite que el se 
haga visible el territorio de manera que las entidades de gobierno le presten atención y brinden su 
oferta institucional, además la empresa se involucra apalancando recursos para que se puedan hacer 
inversiones que promuevan una mejor calidad de vida de las comunidades, con apoyo de las 
instituciones gubernamentales. La idea de la empresa es involucrar a la comunidad en todo el 
desarrollo de la intervención, desde el consentimiento, hasta la operación de este pues se pretende 
que la comunidad vea al proyecto como fuente de empleabilidad y desarrollo.  
 
 A través de la comunicación de las necesidades de las partes, se llega a la determinación de la 
compensación por las afectaciones, que para la empresa van a ser proyectos de impacto social que se 
enfocan en 5 líneas diferentes: educación, acceso al agua, salud, fortalecimiento intercultural y 
proyectos productivos sostenibles. Debido a la necesidad básica del acceso al agua, esta es la opción 
que más se realiza como compensación, aún así hay dificultades dentro de las compensaciones por 
posturas opuestas, pues como lo mencionó uno de los representantes wayúu de las entrevistas, estas 
compensaciones son “pañitos de agua” que no compensan la magnitud del impacto a largo plazo.  
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 Desde el punto de vista académico del consultor experto en consultas previas, mientras no haya 
una reglamentación, este proceso es dinámico pues se adecua a cada uno de los contextos 
permitiendo ajustarse a las necesidades de las comunidades y factores externos que pueden ocurrir, 
como los conflictos internos. Para él, sería ideal que la empresa conozca a la comunidad antes del 
proceso de consulta y cuente las intenciones de su proyecto, además debería estar presente en los 
momentos de diálogo un representante de la empresa quien pueda tomar las decisiones para evitar 
conflictos y desconfianza de las comunidades. Considera además, que el trabajo social de la empresa 
en campo con las comunidades es la columna vertebral de la compañía y de ahí dependerá el éxito 
de la Consulta Previa, para esto puede ser beneficioso para las dos partes el que la comunidad se 
sienta como una aliada y socia del proyecto, obra o actividad que se esté ejecutando.  
 
9.3. Objetivo 3: Elaborar lineamientos para generar un plan participativo de creación de valor 
compartido para establecer espacios de diálogo con las comunidades y la empresa.  
 

Como resultado de la investigación se determinan unos lineamientos para los espacios de 
diálogo que tengan en cuenta el concepto del valor compartido dentro de la empresa, el cual según 
Porter y Karmer (2011), es la creación de valor para la sociedad a través de la creación de valor que 
se genera de la productividad empresarial. Esta relación de valor, se da por medio del 
relacionamiento recíproco donde los problemas sociales se encuentran en el centro del modelo de 
negocio y es tanto responsabilidad de la sociedad como de la empresa el ejecutar estrategias y 
alianzas para superar esas necesidades y desafíos identificados.  

 
Las actividades desarrolladas para el cumplimiento del tercer objetivo fue retomar los resultados 

del objetivo 1 y 2 para sentar las bases de los lineamientos. Otra de las actividades fue establecer unos 
puntos clave de transformación como el reconocimiento de las comunidades como stakeholders o 
grupo de interés, el cambio hacia una orientación que se ajusta a un contexto socio-material específico 
y la búsqueda de la inversión social y sostenible.  
 

Ya teniendo los objetivos 1 y 2 delimitados en los apartados anteriores, se procede a la definición 
de los stakehoders como aquellos individuos o grupos que puedan afectar o verse afectados por las 
acciones, decisiones, política, prácticas, o metas de la organización. Para la identificación de estos, en 
todos los casos, la empresa debe hacerse las siguientes preguntas:  

 
- ¿Quiénes son nuestros stakeholders en la actualidad?  
- ¿Quiénes son nuestros stakeholders potenciales?  
- ¿Cómo nos afecta cada stakeholder?  
- ¿Qué suposiciones hace nuestra estrategia actual acerca de cada stakeholder importante? 
- ¿Cómo medimos los impactos de nuestros stakeholders sobre nosotros? ¿Cómo medimos los 

impactos ocasionados por nosotros sobre los stakeholders?  
 

Los beneficios del relacionamiento y la involucración de los grupos de interés sobre las 
estrategias de la empresa se encuentran en la combinación de recursos, el fomento de la construcción 
conjuta de medidas de manejo para que los impactos negativos sean mitigados o compensados y que 
los impactos positivos sean potencializados, el aprendizaje a través de los grupos de interés, la 
generación de confianza y sobre todo la creación de valor compartido.  

 



 
Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 
 

Ahora bien, según lo anterior se sugiere identificar a las comunidades Wayúu como un grupo 
de interés que afecta y permite al tiempo la generación de energía renovable a través del 
consentimiento sobre el uso de su territorio. Pero se encuentra con la pregunta sobre cómo se deben 
involucrar además de lo estipulado dentro de la Consulta Previa. La respuesta está en la clasificación 
del stakeholder según su capacidad de amenazar la organización y su potencial de cooperación con 
la organización, al tener una capacidad de amenaza y de cooperación alta, se clasifica a la comunidad 
como un stakeholder tipo 4 (Figura 3), que brinda tanto ventajas como desventajas para la empresa 
pues proporciona obstáculos, sin embargo, contiene potencialidad de cooperación para el 
cumplimiento de objetivos mutuos. Lo que se debe tener en cuenta allí es que a pesar de tener un 
fuerte impacto sobre la empresa, las relaciones entre uno y el otro son desiguales por la posición de 
desventaja en la que se encuentra esta población.  

 
Desde la identificación de las necesidades se ve la vulnerabilidad que permite la manipulación 

y la compra de la conciencia a través de promesas y acuerdos que no son posibles de cumplir. La 
estrategia con este tipo de grupo de interés es la colaboración entre los interesados, lo que se puede 
vincular con la generación de valor para cada uno buscando el beneficio mutuo reduciendo la 
posibilidad de afectar negativamente los resultados deseables por los involucrados, se ve como un 
método de negociación y concertación hacia el diálogo.  

 
Figura 3. Caractarización de los Stakeholders 

 

 
Fuente: : Weiss, J. W. (2006). Ética en los negocios: un enfoque de administración de los stakeholders y de 

casos. 
 

Desde la estrategia que propone la categorización de las comunidades como stakeholder con 
poder sobre los proyectos de la empresa, cabe hacerse la pregunta sobre cómo se puede colaborar 
desde un contexto socio-material desigual, no solo por la vulnerabilidad sino por las diferencias 
culturales de la identidad Wayúu. La transformación de los procesos hacia una orientación que se 
ajusta al contexto puede ser la respuesta, para ello se usaron los elementos de una innovación social 
transformativa, que se acomodaron a los intereses identificados de la empresa y la comunidad. En 
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principio, la innovación social transformativa pretende desafíos, alterar o reemplazar las 
instituciones dominantes en un contexto socio-material específico, en este caso el contexto cultural 
Wayúu, pues crea nuevas relaciones sociales a través de nuevas formas de hacer, de organizar, de 
comprender y de conocer. Estos 4 elementos mencionados se tuvieron en cuenta para el 
establecimiento de los lineamientos, de la siguiente forma:  

 
- Nuevas formas de hacer: son nuevas prácticas a implementar que complementan las que ya se 

han ejecutado y establecido dentro de la normatividad y de los planes de sostenibilidad de la 
empresa.  
 
Las sugeridas son una identificación plena de la comunidad previa a la consulta que abarque 
un censo poblacional y plan de comunicación con comunidades fuera del marco del proceso 
consultivo, esto para primero introducirse a la comunidad como empresa interesada en 
realizar un proyecto dentro de su territorio, conocer a las comunidades que se encuentran 
dentro del polígono, identificar indicadores demográficos y de condiciones de vida para tener 
una previa visualización del contexto y las necesidades de la comunidad. También servirá para 
identificar las autoridades legítimas asociadas a cada una de las comunidades para evitar los 
conflictos internos entre clanes y familias.  
 
Otra práctica es el seguimiento permanente y constante de los acuerdos y compensaciones 
pactados con las comunidades por el tiempo de duración del proyecto, es decir, el seguimiento 
debe hacerse hasta la terminación de la operación y retiro de los proyectos pues, es de 
responsabilidad del ejecutor del proyecto velar por las garantías de estos y los impactos 
generados al largo plazo. Se debe tener en cuenta que así haya cambio de propietario del 
proyecto, los acuerdos iniciales deben ser respetados por la vigencia que estos tengan, esto 
permitirá generar confianza con las comunidades pues se evita caer en engaños y promesas 
que no se cumplen, a pesar de la concertación y de la afectación.  
 
Entender que el wayúu tiene un vínculo espiritual con su territorio será importante para la 
práctica de identificación del polígono a intervenir, pues se respeta, se preserva y se protege 
todo aquel territorio que se considere sagrado o prohibido, así como se debe evitar el 
desplazamiento de las comunidades, pues es su derecho permanecer en el territorio designado 
como su hogar.  
 
Para el Wayúu, será beneficiosa la participación e involucramiento dentro del proyecto es por 
eso que una estrategia para la colaboración de las partes es la capacitación de la población 
interesada para la empleabilidad dentro del proyecto ya sea en procesos de transporte, 
alimentación, construcción, instalación, mantenimiento, seguimiento de acuerdos, y gestoría 
social.  

 
- Nuevas formas de organizar: se refiere a nuevas reglas, procesos de toma de decisiones y 

modos de gobernanza, más allá de lo establecido por los convenios internacionales y la 
constitución política colombiana.  
 
Una regla necesaria para el mediano y largo plazo es la responsabilidad sobre los acuerdos 
pactados frente a posibles procesos de adquisición, codesarrollo y venta de proyectos, pues a 
pesar del cambio de propiedad o tipo de propiedad se debe brindar protección y blindaje a lo 
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pactado y a las compensaciones realizadas. Además del cumplimiento, el nuevo ejecutor no 
debe modificar en detrimento de la comunidad los acuerdos, la modificación se debe hacer 
bajo el contexto en que se encuentre el nuevo propietario, siempre y cuando la comunidad este 
a favor.  
 
En cuanto a la toma de decisiones y modo de gobernanza se propone un espacio de 
participación meramente de población indígena sin participación de miembros de la empresa, 
posterior a la pre-consulta y primera reunión de información sobre el proyecto, y entre el 
proceso de identificación de impactos. Teniendo en cuenta el sistema de autodeterminación 
que la población tiene, el orden social y gobierno propio, un espacio de comunicación entre las 
comunidades incentiva la participación de la mayoría de la población para determinar sus 
opiniones sobre la intervención y la identificación de impactos que los arijunas pueden 
desconocer. Quien convoca esta reunión debe ser la autoridad ancestral junto con la autoridad 
tradicional y los demás líderes, esto permite evitar los conflictos internos pues se da un espacio 
de diálogo de solo las comunidades para exigir sus derechos y manifestar su opinión, para 
luego con la empresa entablar una mesa de negociación más completa. También se reducirá la 
cantidad de población desinformada. 

 
- Nuevas formas de comprender: se propone el entendimiento de significados, visiones, 

imaginarios, compromisos discursivos.  
 
 Como se mencionó en el apartado sobre los resultados del primer objetivo, la comprensión de 
la comunidad indígena es primordial para la comunicación intercultural, se parten de las 
diferencias y entendimiento de la existencia del uno y el otro y del respeto de prevalecer para 
buscar el beneficio mutuo, ligado al buen vivir, la protección y la prosperidad de los pueblos.  
 
La comprensión del territorio sagrado, la cosmovisión, la tradición y la espiritualidad serán 
importantes a la hora de tomar decisiones y de identificar impactos que posiblemente no son 
tenidos en cuenta, ya que se desconoce o no se dimensiona la importancia de la cultura para la 
comunidad. Como lo mencionan los entrevistados, la identificación de afectaciones se hace, sin 
embargo, con el tiempo surgen otras afectaciones sobre el orden social de los clanes y familias.  

 
- Nuevas formas de conocer:  son las herramientas o recursos para la enseñanza, evaluación y 

comunicación, permitirán que las relaciones sociales de la empresa y las comunidades sean más 
estrechas y equitativas.  
 
Para la comprensión de la cosmovisión Wayúu se necesita una serie de herramientas 
educativas para el aprendizaje de su cultura, estas herramientas son talleres que los miembros 
de la empresa deben realizar junto con profesionales de la comunidad Wayúu contratados para 
brindar los conocimientos necesarios para el entendimiento de la etnia. Se proponen espacios 
de diálogo donde participan dos miembros wayuu y el equipo de EGP donde se hace un 
intercambio cultural sobre experiencias, inquietudes y aprendizaje, además de la estimulación 
de literatura normativa e informativa sobre la comunidad.  
 
Por otro lado, para que la comunidad pueda informarse de una manera sencilla y clara sobre 
el proyecto a ejecutar y su dimensión se propone hacer talleres presenciales con instrumentos 
audiovisuales que demuestren cómo funciona, para qué sirve, cuáles son las implicaciones, por 
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qué se realizará en ese territorio, cómo impacta positiva y negativamente el proyecto. Estas 
herramientas audiovisuales serán creadas en conjunto con el área de desarrollo de negocios 
como con el área de comunicaciones. Dentro de este punto se debe tener en cuenta la lengua 
materna del wayúu, y que hay población que mantiene esta como su única lengua, de manera 
que será necesario la participación de un intérprete.  

 
Desde los 4 elementos descritos, se pueden formular una serie de cambios para la generación 

de nuevas relaciones sociales que configuran el contexto socio-material en un contexto apropiado 
para la sostenibilidad de los proyectos y la construcción de valor compartido. 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Desde el trabajo realizado se pudieron identificar las bases clave de un diálogo intercultural el 
cual debe partir de la diferencia para colaborar y construir soluciones que brinden beneficio mutuo 
a las partes. Aquí es fundamental tener en cuenta lo que la empresa ya ha realizado para la 
comunicación con las comunidades indígenas y los planes que ha implementado para dar unos pasos 
de mejora hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Así mismo, se debe recordar que la cultura es el punto de referencia para construir desde la 
diferencia teniendo en cuenta la complejidad del entendimiento de una cultura desde el punto de 
vista extranjero, que puede generar limitaciones en esta comprensión a la hora de tratar de simplificar 
las brechas y dar conclusiones universales sobre términos, conceptos, normas y fórmulas de la 
conducta de las comunidades Wayúu. Para ello es necesario entender la cultura como un todo y no 
intentar desglosar en los factores biológicos, psicológicos y sociológicos como variables 
independientes uno del otro. Adicionalmente, el evitar reducir el vocabulario y terminología a lo que 
conoce la sociedad occidental “arijuna” y complementar la comunicación a través de terminologías e 
interpretaciones de la comunidad Wayúu, aportará un diálogo más justo, participativo e 
intercultural. Claramente allí se debe reconocer que a pesar de lo anterior, siempre habrá brechas en 
la comunicación y el entendimiento de las culturas pues cada una se comprenderá desde las 
motivaciones de un tercero no miembro de esa comunidad. La interseccionalidad será entonces un 
marco para trazar las líneas de la comunicación entre las partes pues además de abarcar a la cultura 
como un factor diferenciador, los demás factores sobre las condiciones y estilos de vida de las 
personas de las comunidades, son recogidos para no dejar de lado ningún aspecto que pueda afectar 
la comprensión, el aprendizaje y la escucha para una toma de decisión efectiva.   

Según lo anterior, para dar respuesta a la pregunta de investigación delimitada, se establecen los 
siguientes lineamientos para generar un plan de creación de valor compartido que permita espacios 
de diálogo con las comunidades de la Guajira:  

1. Comprender el contexto socioeconómico, demográfico y cultural de las comunidades Wayúu 
para identificar el alcance de las necesidades.  

2. Respetar la cultura y tradición Wayúu teniendo un previo conocimiento sobre su cosmovisión 
para además tener un intercambio intercultural de saberes.  

3. Abrir espacios de diálogo justos y equitativos donde la lengua y la opinión de las comunidades 
sean tomadas en cuenta, además los mecanismos de comunicación son claros y sencillos.  
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4. Ser conscientes de la posición de vulnerabilidad y desventaja en que se encuentran las 
comunidades.  

5. Reconocer e investigar sobre los territorios sagrados los cuales no deben ser tocados por la 
empresa a la hora de la implementación del proyecto.  

6. Evitar las barreras de entrada visitando a las comunidades en un momento previo al proceso 
consultivo.  

7. Empoderar a la población por medio de oportunidades laborales y educativas que van por 
cuenta de la empresa.  

8. Hacer censos propios sobre la identificación de comunidades en el territorio para evitar 
posibles futuros conflictos.  

9. Identificar a la comunidad como un stakeholder clave para el desarrollo de negocios en el 
departamento, pues cuentan con poder de decisión, de amenaza pero también con 
potencialidad de cooperación y colaboración 

10. Respetar los acuerdos establecidos conjuntamente con las comunidades y brindar garantías 
sobre el cumplimiento de estos.  

11. Establecer seguimiento continuo de las comunidades antes, durante y después del desarrollo 
del proyecto para identificar los impactos que surgen a mediano y largo plazo los cuales no 
fueron observados e incluidos al momento de la consulta previa.  

12. Brindar espacios de participación sin la intervención de arijunas o externos a la comunidad  
para promover el involucramiento y evitar la desinformación.  

13. Hacer constantemente estudios de impactos y afectaciones que tiene la presencia de la empresa 
y del proyecto en el territorio, teniendo en cuenta tanto criterios ambientales como el estilo de 
vida y cosmovisión wayúu.  

A partir de la investigación realizada y de los lineamientos propuestos se esperan resultados al 
mediano y largo plazo beneficios tanto para la empresa como para las comunidades pues lo 
anteriormente descrito propone un vínculo de colaboración de las partes que permite la creación de 
valor compartido en cuanto se tratan de relaciones de gana-gana a través del diálogo participativo, 
justo y equitativo.  

La empresa al seguir los lineamientos base, hacer una inversión social de tipo estratégica, con 
contribuciones financieras y no financieras, que posiblemente permitirá el desarrollo de proyectos de 
generación energética a partir de fuentes renovables y un mejoramiento en la calidad de vida de la 
población indígena, por ello también se espera ver resultados a través de los indicadores de pobreza, 
seguridad alimentaria, acceso al agua, empleabilidad y educación.  

La herramienta de la Consulta Previa debe seguir apoyándose pues es a través de ella que se 
pueden garantizar los derechos de las comunidades, sin embargo, siempre habrá elementos que 
puedan complementar el proceso para hacerlo más participativo y visible. Así mismo es de gran 
importancia recordar el enfoque diferencial y la acción sin daño como principios de un 
relacionamiento sostenible y efectivo, pues una de las pretensiones de este es proteger la cultura, no 
solo el territorio por afectaciones directas, sino las implicaciones que es hacer un proyecto de esta 
magnitud dentro de la tradición cultural de la etnia.  

 
Recomendaciones 

La comunicación es un elemento clave para la participación justa, la comprensión y el diálogo, 
por lo tanto, se recomienda tener una serie de espacios de capacitación y educación sobre el contexto 
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wayuu y el entendimiento de su cultura y tradición pues reducirán las barreras de entrada de un 
agente externo al territorio. Lo anterior teniendo en cuenta el diálogo intercultural como “compartir 
ideas y diferencias con la intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de 
diferentes perspectivas y prácticas.” (Naciones Unidas). El concepto de la escucha activa también 
puede jugar un rol importante pues se trata de una actividad de inmersión consciente dentro del 
diálogo donde no solo se escucha y se interviene sino que se reflexiona sobre los aportes del 
interlocutor.  

 
Además del diálogo intercultural, la conducta ética debe primar por encima de todo, de esta 

manera se recomienda usar como mecanismo de identificación diferencial, identificador de impactos 
posible, e interlocutor imparcial a un consultor externo que ayude a mediar la comunicación de forma 
correcta y horizontal con el fin de evitar caer en sesgos por los objetivos, necesidad y motivaciones 
que las comunidades y la empresa puedan tener, además de contribuir al seguimiento y exigencia de 
los acuerdos.  
 

Un mecanismo de seguimiento de acuerdos son los reportes de sostenibilidad y la creación de 
indicadores de desempeño clave, los cuales se sugieren usar para tener una base sobre el progreso 
del relacionamiento con las comunidades, la satisfacción de las mismas, y los logros que tiene tanto 
el área de Desarrollo de Negocios como el área de Creación de valor compartido y Sostenibilidad, 
esto además para mitigar la posibilidad de no cumplir con acuerdos al largo plazo y garantizar los 
derechos de las comunidades y las exigencias pactadas en la Consulta Previa.  

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El tema abordado durante la investigación tiene una complejidad alta, por la cual se entrelazan 
carreras afines a las ciencias económicas y administrativas, así como las ciencias sociales y políticas, 
ya que trata de una problemática de la comprensión de una comunidad ancestral que presenta 
diferentes comportamientos, creencias, tradiciones y lenguaje del “mundo occidental” o arijuna 
(como lo llaman los wayúu) y el desarrollo de proyectos de generación de energía sostenible.  Es por 
ello que se limita a dar una perspectiva desde la administración de empresas según la necesidad de 
establecer parámetros de responsabilidad social para un relacionamiento, sin embargo, se considera 
que para una estrategia  oportuna es necesario de incluir los saberes de las demás áreas de 
conocimiento afines con el caso presentado.  

 
La complejidad no solo se basa en el área de conocimientos, sino que también es una limitación 

a la hora de la realización del proyecto líder pues la extensión del trabajo puede ser mucho más 
completa, debido una investigación más minuciosa con las comunidades y con la empresa para 
identificación de cada uno de los factores que influyen en la toma de decisiones. El tiempo también 
se uno como un factor limitantes pues en tan solo 12 semanas es retador tener respuestas sobre un 
tema con complejidad alta, además la implementación de los lineamientos propuestos se deben 
planificar de la mano del equipo social de la empresa para la ejecución adecuada, también allí se debe 
reconocer que la implementación se debe realizar sobre meses de trabajo y el impacto y resultado de 
estos se verá al mediano y largo plazo.  

 
La contingencia del Covid-19 limitó los espacios de recolección de información de parte de las 

comunidades indígenas pues se esperaba alcanzar a entrevistar un número más alto de miembros de 
comunidades para tener una perspectiva más amplia sobre sus opiniones, sus comportamientos, 
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actitudes frente a los procesos de Consulta Previa, así mismo, se pretendía observar en tiempo real 
un proceso consultivo de Enel Green Power.  

 
Para las futuras líneas de investigación, se sugiere contribuir a los lineamientos planteados desde 

diferentes perspectivas académicas como se mencionó anteriormente, de manera que el objeto de la 
investigación trascienda a punto que contribuya a la mejora de condiciones para diversas etnias que 
habitan en territorios colombianos.  

 
También se sugiere abrir investigaciones sobre los impactos significativos a largo plazo que 

pueden ocasionar las intervenciones de empresas privadas dentro de territorios culturales, para 
mitigar estos además de proteger y fortalecer la identidad cultural de los pueblos de minorías con 
identidad étnica. Lo anterior con base al “Do not harm” o acción sin daño definido y mecanismos de 
contribución al desarrollo humano.  
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ANEXOS.  
 
Anexo 1. Cronograma de actividaes.  

 


