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1. Introducción 

 “Extraer agua no es solamente un gesto mecánico, sino un acto simbólico de extraer de las venas 

de la tierra, hilos de agua fundamentales para la vida y el cuidado del territorio y su gente.”  

(Deluque 2018) 

Para este proyecto, es pertinente situarnos dentro del contexto y su lenguaje, con el fin de 

reconocer expresiones, tradiciones y significados que den verdadero valor semántico al mecanismo 

creados, ya que las personas a las que se está impactando es una son indígenas Wayuú. De este 

modo, se reconocerá que Wüin, no es solamente agua en Wayuunaiki, sino también ese elemento 

que yace bajo ellos, que abunda y determina la supervivencia de su gente. Que extraerlo no es 

solamente un gesto mecánico, sino un acto simbólico de extraer de las venas de la tierra, hilos de 

agua fundamentales para la vida y el cuidado del territorio y su gente.  

 

Imagen de Ana Deluque, 2017, Archivo personal 
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Imagen, febrero 2017 recuperada de http://laguajiracaribe.blogspot.com/2017/02/ 

 

 
1.1 Huracán  

La comunidad de Huracán, ubicada en la región de Mayapo, municipio de Manaure, se encuentra 

ubicada a orillas del atlántico en el departamento de la Guajira. Su nombre, proviene de una 

experiencia vivida hace aproximadamente 12 años, en las que un huracán arrasó su territorio lo que 

obligó a las personas a retroceder de la orilla. En su mayoría indígenas Wayuu, pertenecen al clan 

Uriana y Wouliyuu. El primero que simboliza la esencia de la autoridad tradicional es llamados los 

de pasos sigilosos, los animales son el conejo, tigre y palguarata (pájaro) y el segundo Wouliyuu 

los de pies ligeros, sus animales son Perdiz y el cardenal guajiro (pájaros).  

 

Al igual que la mayoría de rancherías, representadas en un punto gris (ver Imagen 2) que se 

encuentran asentadas de manera dispersa por todo el departamento, limitan las condiciones de 

bienestar de la comunidad de Huracán debido a la dificultad en el acceso y cubrimiento de muchos 

de los servicios como, salud, agua, luz, internet etc. Cada comunidad se encuentra liderada por una 
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Autoridad Tradicional, persona de mayor sabiduría que intercede sobre las decisiones y conflictos 

que pueda presentar su comunidad ante el mundo exterior. Cabe aclarar que los Wayuu, son una 

comunidad indígena cuyo resguardo cuenta con unas condiciones sociales y de gobierno 

particulares. 

 

 
1.2 Composición: 

La comunidad de Huracán está compuesta aproximadamente por 200 personas, (50,7% mujeres y 

49,3% hombres). Las principales actividades económicas son la Pesca, desarrollada 

aproximadamente por 70 personas y su fin es para el consumo local y para venderlo en Riohacha. 

La artesanía, 25 personas encargadas de hacer mochilas y venderlas en el mercado de Riohacha. 

Finalmente, el pastoreo familiar de chivos, gallinas en donde cada familia cuenta con su corral. La 

comunidad cuenta con un colegio al que únicamente van los menores de 12 años, 

aproximadamente 40 niños menores. La comunidad no cuenta con un puesto de salud y deben salir 

a buscar a otros lugares, tomando transporte de motocicleta carro o bicicleta durante 8 km para ir al 

centro poblado más cercano que queda en Mayapo o 20 km para ir a Riohacha. La comunidad es 

liderada por la autoridad tradicional que se encarga de lidiar con conflictos y necesidades de las 

personas al interior y cumple con un rol parecido al de un representante legal. 

 

2. Pertinencia del proyecto  

Para el contexto 

El agua es vida. El agua es fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición. Es la linfa 

vital de los ecosistemas, incluidos los bosques, lagos y humedales, de los que depende la seguridad 



8	
	

alimentaria y la nutrición de las generaciones presentes y futuras.  

El diseño industrial como activador de hábitos para la sostenibilidad y el desarrollo social. 

Con relación a lo que dice (Gitz, V., 2015, p 11). sobre la relación del agua en la seguridad y la 

soberanía alimentarias: 

 

“El agua es vida. El agua es fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición. Es 

la linfa vital de los ecosistemas, incluidos los bosques, lagos y humedales, de los que 

depende la seguridad alimentaria y la nutrición de las generaciones presentes y futuras. Es 

indispensable disponer de agua de calidad y en cantidad adecuadas, ya sea para beber 

como para el saneamiento, la producción alimentaria (pesca, cultivos y ganadería) y la 

elaboración, transformación y preparación de los alimentos.   El agua también reviste 

importancia para la energía, la industria y otros sectores económicos. Los cursos de agua 

y las masas acuáticas constituyen a menudo una importante vía de transporte (incluso de 

insumos, alimentos y piensos). En general, el agua sostiene el crecimiento económico y la 

generación de ingresos y, en consecuencia, el acceso económico a los alimentos. El agua 

potable y al saneamiento son fundamentales para la nutrición, la salud y la dignidad de 

todos. La falta de acceso a agua potable, servicios de saneamiento y prácticas de higiene 

menoscaba el estado nutricional de las personas a causa de la difusión de enfermedades 

transmitidas por el agua e infecciones intestinales crónicas”.  Gitz, V.,2015,p.11) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de diseño industrial se planteará cuestiones técnicas, 

funcionales y de uso que permitan asistir y beneficiar, dentro de un territorio con problemas de 

potabilidad en el recurso hídrico a los actores más determinantes dentro de la comunidad de 
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Huracán, con mecanismos que ayuden a fomentar una sana cultura de consumo, buenas prácticas 

de manejo y empoderamiento del recurso. 

 

Imagen niños de la comunidad Huracán, 2018, archivo personal. 
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3. Marco teórico 

Para fines de este proyecto se plantea realizar un producto que reflexiona frente a la posición diseño 

industrial más allá de su capacidad mercantil, en donde el modelo social empieza a jugar un rol 

importante, donde las repercusiones socio culturales que el diseño de un producto puede lograr son 

realmente visionadas y estudiadas, en donde se pueden lograr cambios transformacionales en 

comunidades vulnerables en búsqueda de igualdad a través del diseño. 

 

3.1 Diseño social 

Esta área del diseño se reconoce como diseño industrial social: 

“el diseñador industrial Víctor Papanek publicó su polémico libro Design for the Real 

World, el cual se hizo popular en todo el mundo por el llamado que hacía a los diseñadores 

para crear una nueva agenda social. Desde la aparición de Design for the Real World otros 

han respondido al llamado de Papanek y han buscado desarrollar programas de diseño 

orientados a las necesidades sociales, que van desde las necesidades de los países en 

desarrollo hasta las necesidades especiales de los ancianos, de los pobres y de los 

discapacitados. Estos esfuerzos prueban que son posibles otras opciones aparte del diseño de 

productos para el mercado” (Borgoglio, 2015. P. 129) 

 

 

Es aquí donde Wüin, como proyecto construye su ideología teórica, ya que, al tener un componente 

social y ambiental, da un paso más allá del diseño industrial tradicional, enfocándose y acercándose 

cada vez más a una solución creativa de una problemática de una comunidad vulnerable.  

Una vez reconocido el diseño industrial social, es necesario entender que en éste existen retos y 
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dificultades difíciles de dejar de lado al momento de construir un proyecto de esta índole. Retos que 

se complejizan aún más al tener en cuenta el caso específico de La Guajira, ya que influyen otras 

variables como el construir un proceso para una comunidad indígena específica la cual contiene 

cultura, saberes y demás factores propios de los individuos de la comunidad. Algunos de los retos 

con los que nos podríamos encontrar durante el desarrollo de este proyecto son: 

 

 

3.2 Asistencialismo 

Entendiéndolo desde lo más básico, el diccionario de Oxford define el asistencialismo como “Actitud 

política orientada a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar 

soluciones estructurales.” (Spanish Oxford Living Dicitionaries, s.f) Situación que empobrece día a 

día a las comunidades necesitadas en el país, pero el problema en La Guajira ha escalado a 

dimensiones poco controlables, como menciona Yurima, quien es parte de programas de 

voluntariado en comunidades Wayuu de la Cruz Roja, (2016): “Ellos tienen una cultura muy cerrada, 

son perezosos porque se han acostumbrado a que les regalen todo. Y así tampoco. El gobierno de acá 

no ayuda: vienen a hacer diagnósticos, se llevan la plata y luego no vuelven. Las ONG’s tampoco 

llegan”. Facilismo, que ha sido alimentado durante décadas por programas de distintas 

organizaciones estatales o no estatales; es el que ha empobrecido las comunidades indígenas y nos les 

ha permitido avanzar el desarrollo de sus capacidades. 

  

La comunidad en la cual se enfoca este proyecto es la comunidad huracán, una comunidad de 

indígenas Wayuú que no está exenta de la problemática antes planteada, esta comunidad al tener 

beneficios de parte de entidades públicas como el Departamento de Prosperidad Social, la Alcaldía 
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de Manaure y privadas como Chevron, Postobón, entre otras; ha construido ciertas dinámicas 

asistencialistas. Esto es relevante para la construcción del proyecto ya que al tener en cuenta esta 

realidad de la comunidad es importante proponer un producto industrial lejano a estas características 

que han deteriorado el territorio. 

 

 

3.3 Soberanía y seguridad alimentarias 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y 

económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. (PESA, 2011. P 2) 

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo. (Soberanía alimentaria, 2007)  

 

Una vez comprendidos estos dos conceptos se puede contrastar con la realidad que vive el 

departamento de La Guajira, donde según datos del departamento de La Guajira 

 

“El departamento de la Guajira está conformado por 15 municipios y una población total de 655.943 

habitantes, de los cuales el 65% tiene Necesidades Básicas Insatisfechas y el 52% vive en 

situación de miseria. El 45% (278.212) de los habitantes es población indígena (Wayuu 

38,43%, Koguis 3%, Arzarios (Wiwa) 1,27%, Arhuacos 1%) y el 15% (91.773) población 

afrodescendiente.” (Departamento de La Guajira, 2008). Esto nos demuestra la poca seguridad 
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y soberanía alimentaria que presenta La Guajira, problemática que va ligada a las enfermedades 

que viven la población y que afecta mayormente a las comunidades indígenas.  

Huracán, la comunidad ubicada en el centro de La Guajira, comparte algunas de estas problemáticas 

como las necesidades básicas insatisfechas, la vida en miseria, entre otras que se ve reflejado en la 

poca capacidad de manipular alimentos, inocuos y nutritivos, entre ellos el agua. 

Estos son algunos de los retos a los que nos podemos enfrentar en el desarrollo de este proyecto 

como inclusión de las soluciones a problemáticas comunitarias y el diseño industrial. Retos que se 

deben tener muy en cuenta en la estructuración de la estrategia para el producto que sea el resultado 

final. Estas dificultades se podrían ver contrastadas con algunos pilares del diseño social que se 

buscarán incluir en el proyecto. 

 

 

3.4 Apropiación de un producto 

Cada vez que se desarrolla un producto, el diseñador industrial debe entender y proponer la estrategia 

de apropiación del mismo, en el que de acuerdo con el contexto en el que se realiza y los actores 

involucrados del contexto, este se construye únicamente para ellos. 

En el caso de proyectos de apropiación social se reconoce “como un proceso y práctica social de 

construcción colectiva, cuyos integrantes pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, que 

se involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes y experiencias, en las que el 

conocimiento circula, es discutido, puesto a prueba, usado y llevado a la cotidianidad.” (CUC, s.f) Es 

aquí donde es importante reconocer que el producto debe estar acompañado de una estrategia de 

apropiación del mismo que conduzca a la mejora de las buenas prácticas en torno al recurso hídrico 

de la comunidad. 
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Como se puede notar en este escrito, para realizar diseño industrial social, existen aspectos positivos 

y negativos, los cuáles hay que tener en cuenta para la construcción de un proyecto como éste. Pero 

gracias a esta complejidad es que se puede lograr cambios y transformaciones sociales importantes 

para quien más lo necesita, como lo son las comunidades indígenas de La Guajira. 

 

 

Imagen mujeres lavando en el molino 2018, archivo personal. 

 

 4. Metodología de investigación 

Con el fin de validar las diferentes problemáticas identificadas dentro de los antecedentes, fue 

necesario construir una estrategia de investigación de campo, basada en observación primaria y 

entrevistas en contexto con el fin de comprender hábitos y comportamientos de la comunidad en 

relación con el conocimiento, relación y nivel de conciencia sobre el recurso. 

Objetivos de investigación: 
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Reconocer cómo y en qué cantidades consumen el recurso hídrico 

Conocer las dinámicas alrededor del recurso hídrico 

Entender las relaciones en el territorio y cómo se dan cada una de estas 

Entender la consciencia y conocimiento frente al uso del recurso hídrico 

  

4.1 Herramientas de levantamiento de información: 

Según Bonilla (1995) En la investigación cualitativa el investigador, en calidad de entrevistador, 

es ante todo un facilitador del proceso de comunicación entre dos personas; su papel es inducir 

profundidad y detalle en las opiniones del entrevistado, inspirar confianza, escuchar activamente 

y atender tanto el comportamiento verbal como el comportamiento no verbal de la persona que 

habla. Como indican Andrade, Shedlin y Bonilla-Castro (1987), estar atento y ofrecer 

retroalimentación a los comentarios del entrevistado, no sólo le aclara al entrevistador la 

perspectiva del sujeto, sino que también le permite al entrevistado ponderar y evaluar sus propias 

ideas. 

 

4.1.1 Entrevista semi estructurada: A través de esta herramienta se intenta entender la relación que 

tienen los diferentes perfiles en Huracán frente al uso del recurso, sumado a esto las relaciones que 

han construido a partir de él. 

  

4.1.2 Observación de campo: Durante las visitas a la comunidad Huracán, es necesario realizar 

una observación de las prácticas y relaciones, para esto se utiliza los medios audiovisuales para 

que, una vez termine la visita, se pueda analizar el contenido visual. 

4.1.3 Tours guiados: A través de esta herramienta, se pueden revelar sus hábitos frente al uso del 
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recurso, sumado a la entrevista este puede tener una visión más completa de las relaciones. 

 

 
Imagen niños de la comunidad Huracán, 2018, archivo personal. 
 
4.2 Análisis del contexto 
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4.2.1 Actores presentes en el territorio 

La comunidad se relaciona con algunos actores que permiten gestionar proyectos y actividades tanto 

para el bienestar alimenticio, como para la gestión educativa del mismo. El DPS, quién contribuyó al 

desarrollo de una carretera, contratando el 50% de la mano de obra con personas de la comunidad y 

donando 5 filtros de agua que han sido dispuestos en algunos hogares y en el puesto de encuentro de 

los pescadores. La IPS, que es asignada por el SISBEN para llevar a un médico cada mes y hacer un 

chequeo a las personas, dando control y (Tratamiento básico de las enfermedades generadas por el 

consumo de agua). El estado con programa de familias en acción para atención a menores articulado 

con Sisben. El ICBF, que se encarga de dar programas alimenticios a centros educativos para los niños 

pequeños (guarderías) en donde les dan desayuno y almuerzo. El colegio, liderado por la secretaría de 

educación en donde van los niños más grandes (un aula para 50 niños) y reciben alimentos por parte 

del PNA (Plan Nacional de Alimentación). CHEVRON, empresa encargada de explotar gas natural en 

las costas de la guajira y que se encargó de donar una alberca de almacenamiento de agua que 

complemente las actividades del pozo y un centro de acopio que actualmente es administrado por 

Angélica, la nieta de la autoridad. Por último, Postobón empresa que se encargó de llevar una bebida 

nutricional llamada KUFU la cual actualmente se encuentra investigada por inconsistencias en el 

registro INVIMA. (nombre de noticia) 

Dentro de la relación con los actores mencionados, es determinante hacer énfasis al marco teórico 

sobre conceptos como asistencialismo y seguridad y soberanía alimentarias.  En primer lugar, el 

asistencialismo que ha sido ejercido por el estado y algunas entidades presentes ha descuidado su 

accionar hacia la activación de competencias ciudadanas, lo cual ha empobrecido estructuralmente a la 

comunidad.  En segundo lugar, el deficiente control sobre la seguridad y soberanía alimentarias como 

determinantes en el empoderamiento de la comunidad sobre el recurso y las buenas prácticas de 



18	
	

consumo para una vida saludable representan retos para el desarrollo de un diseño industrial que 

permita empoderar a la comunidad en el cambio. 
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4.2.2 mapa de actores  

  

Gráfico, elaboración propia 
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Gráfico, elaboración propia 
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 4.2.3 Actores directamente relacionados con el recurso 

La comunidad que se relaciona con el uso del recurso de manera directa se define en familias, 

Autoridad tradicional, La profesora, La manipuladora y Los estudiantes de Primaria, los cuales hacen 

uso y gestión del funcionamiento del recurso y el molino. 
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“El agua subterránea está sana y es infinita” Morris, Autoridad tradicional 

“El agua subterránea está sana y es infinita” frase mencionada por Morris, es una invitación para 

comprender y analizar que desde la visión de los habitantes del territorio en donde el agua subterránea 

se percibe como un bien infinito y 100% potable, la comunidad ha creado hábitos y comportamientos 

que están impactando negativamente en su salud. Al mismo tiempo, existe baja planeación sobre qué 

hacer en escenarios de posible crisis, escasez o abundes ansia de recurso, dejando a un lado la 

capacidad de activar de manera estratégica las decisiones de la comunidad. 

 

Problemática general en torno al recurso. 

Escenarios de estudio para la comprensión de las principales problemáticas 

Existen principalmente tres escenarios dentro de los cuales las formas de deterioro y conciencia 

colectiva sobre el cuidado del recurso son claves para entender que estas comunidades están en 

riesgo de salud.  Los escenarios, están centrados en 1) las dinámicas comunitarias de encuentro en 

torno al molino, cuando este se daña y falta de presión para impulsar agua a los hogares.  2) Las 

dinámicas diarias de uso y consumo tanto en hogares y colegio. 3) La dinámica particular del uso y 

gestión del recurso en el colegio por medio de estudiantes y manipuladores. Para concluir, cada 

escenario estará analizado con relación a las prácticas, tanto buenas y malas que se generan sobre 

el recurso. 
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Gráfica, problemática general entorno al recurso, elaboración propia 

 

 

imagen de acercamiento a las problemáticas, archivo personal 

Al hacer un acercamiento en la comunidad, sobre las dinámicas que se desarrollan cuando el molino no 

funciona ó está en reparación, es posible identificar que, si bien la necesidad que se genera por acceder 
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al recurso es válida y responde a acciones inmediatas de subsistencia y búsqueda de bienestar, al mismo 

tiempo se está 1) Naturalizando el mal manejo colectivo de los desperdicios 2) Creando focos de 

enfermedades y 3) Esparciendo enfermedades en animales. 

Así mismo es posible ver cómo poco a poco, los niños se van llenando de brotes por hongos generados 

tanto por el consumo como por el contacto con aguas contaminadas.   

Buenas prácticas: 

Conciencia sobre el lavado de la ropa y aseo general para cumplir con índices mínimos de bienestar en 

el hogar 

Malas prácticas: 

Desperdicio de agua durante labores de limpieza 

Mala disposición del recurso que genera focos de agua estancada que es potencial de enfermedades. 

Falta de conciencia colectiva en el uso del espacio y la gestión del recurso. 
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Gráfica, problemática general entorno al recurso 2, elaboración propia 

 

 Diariamente, lo comunidad accede al recurso gracias a la presión ejercida con ayuda del molino y las 

corrientes de viento que suelen ir de 4 a 10 km por hora, ejercicio que permite movilizar agua con 

suficiente presión que puede cubrir las rancherías hasta en un radio de 500 mts a la redonda. Dicha 

agua es utilizada tanto en colegio como en hogares para desarrollar las diferentes actividades, 

evidenciadas gráfica y fotográficamente, las cuales reflejan la falta de conciencia sobre el 

procesamiento y uso del recurso. 

 

El agua que utilizamos para lavar en las casas después se tira ahí cerca a la ranchería” Madre de 

Familia. 

 

“El agua que recolectamos, la ponemos toda en estos tarros grandes de metal” Madre 
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imagen de acercamiento a las problemáticas, archivo personal 

 

Aquí en el colegio le lavamos las manos a todos con este mismo tarro” Profesora 

“Al niño no lo bañamos con jabón porque tiene gripa y eso le hace más daño” Madre 

Así mismo, el almacenamiento del recurso para el uso está expuesto al sol sobre antiguos tarros de uso 

industrial, limitando su capacidad de conservación y convirtiéndose en foco inmediato de 

enfermedades estomacales y de piel. Las malas prácticas, al igual que en el molino, van generando 

problemas estomacales y brotes en la piel debido al mal uso (almacenamiento deficiente y 

procesamiento para consumo) y a los focos de enfermedades que se alimentan diariamente por la mala 

disposición del agua (Aguas estancadas).  

Buenas prácticas: 

Conciencia sobre el aseo del hogar y sus habitantes para cumplir con índices mínimos de bienestar en el 

hogar 

Malas prácticas: 

Uso de agua sucia y contaminada para el aseo personal / lavado de manos  

Mala disposición del recurso que genera focos de agua estancada que es potencial de enfermedades. 
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Grafica 5 

 Para especificar aún más en la comunidad, es pertinente enfocar todo esfuerzo en comprender las 

dinámicas puntuales ejercidas en el colegio en relación al consumo y uso de agua, enfocando los 

caminos desde el diseño industrial un producto que active y empodere a los niños, teniendo en cuenta 

que son la comunidad con mejores potencialidades maleables para la creación de comportamientos y 

hábitos positivos. 

 

Análisis general 

El agua en la comunidad de huracán, mayapo, la guajira. 

Para esta comunidad, el agua representa un elemento necesario para subsistir y existe dentro de sus 

creencias que, en los sueños, sus ancestros aparecen para revelar secretos y mensajes para la 
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comunidad. Es el caso de Morris, la autoridad de este territorio, quién en un sueño recibió un mensaje 

de sus ancestros, quienes le decían “que no se preocupara, que debajo de la tierra había mucha agua 

para la comunidad” 

 

Actualmente la comunidad gira en torno a un pozo saltante y un molino de viento, construido hace 10 

años como parte del plan de desarrollo de la alcaldía de Manaure para dotar de este servicio a las 

comunidades y rancherías que están esparcidas por el territorio, el cual permite extraer agua desde la 

tierra y suministra el líquido a la comunidad en sus hogares. 

 

Examen microbiológico y fisicoquímico del pozo en la comunidad huracán 

 

En términos generales, la problemática de la comunidad se ve atravesada por varios factores: 
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Falta presencia del estado para gestión de servicios públicos de calidad 

Presencia de actores cuya solución pone en peligro el bienestar de las comunidades (Postobón) 

Bajo nivel de conocimiento y conciencia sobre los beneficios y desventajas del recurso hídrico. 

6. Problematización 

Uso y gestión del recurso inadecuado como problema de salud pública  

El manejo inadecuado del recurso hídrico en la comunidad Huracán hace que el agua de consumo 

para sus habitantes esté contaminada, generando enfermedades 

 

¿Por qué? 

Existe una falta de conciencia, de parte de los habitantes de la comunidad, frente al uso del recurso. 
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imagen de acercamiento a las problemáticas, archivo personal 

6.1 Evidencias 

Esto se ve reflejado en que 6 de cada 8 niños del colegio, tienen enfermedades en la piel. 

Adicionalmente, la problemática se extiende a que entre 3 a 8 estudiantes no asisten semanalmente al 

colegio por causas de enfermedades estomacales. 

 

El recurso como punto de encuentro:  

El agua conlleva un manejo en conjunto, de las madres con sus hijos o entre grupos de niños. El agua 

en un motivo para el encuentro y el diálogo, propiciando relaciones sociales 

 

El recurso, los hábitos y el cuidado:  

El colegio y la población infantil como usuario maleable, determina un espacio idóneo para construir 

nuevas dinámicas y formalizar comportamientos que generen mejores prácticas 
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6.2 Usuarios 

 

 Niños 

Ellos son los más interesados por el uso del recurso, aunque comparten la misma desinformación que el 

resto de la comunidad. 

 

Usos frente al agua: Bebida (3 vasos al día), baño. 

Responsabilidades frente al recurso: Recoger y transportar agua para almacenar. 

Lugares de encuentro: Colegio, Molino. 
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Manipuladora 

Es importante entender que los indígenas Wayuú son comunidades de orden matriarcal por lo que las 

mujeres tienen muchas responsabilidades dentro de su estructura social. 

Usos frente al agua: Lavado de ropa, cocina, baño, bebida. 

Responsabilidades: Almacenar y dosificar el agua. 

Lugares del encuentro: Molino, casa 

  

Profesora 

La docente como actor clave en el control y guianza de los estudiantes en el uso adecuado y 

reforzamiento de hábitos. 

Usos frente al agua: Bebida y dosificación  

Responsabilidades: Reforzar buenas prácticas. 

Lugares de encuentro: Salón de clases 

 

6.3 Nivel de conciencia vs conocimiento 

Teniendo en cuenta que las problemáticas mencionadas están directamente relacionadas con las malas 

prácticas sobre recurso, se busca situar el lenguaje y entender conceptos como conciencia y niveles de 

conocimiento que permitan delimitar la problemática. 
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Conocimiento: cantidad de conocimiento adquirido o creado en relación con las ventajas y desventajas 

de buen y mal uso del recurso, sus afecciones al medio ambiente y a la salud humana. 

Conciencia: Sensibilidad por parte de la comunidad sobre el uso regulado. Ideas de sostenibilidad sobre 

el recurso y proyección a largo plazo. 

No sabe / no le importa: (-conciencia/-conocimiento) 

Algunas personas desconocen las problemáticas a mediano y largo plazo que se generan debido a 

un mal manejo y un inadecuado consumo del recurso tanto en hogares como en espacios 

académicos 

Se siente, pero no se sabe (-conocimiento +conciencia) 

La comunidad les da un fuerte valor a sus creencias, aunque estas vayan en contravía de visiones 

más sostenibles del territorio y de su salud. Existen dinámicas de cuidado y gestión de 

infraestructuras, pero no hay conocimiento de cómo tratar o resolver averías 

Entrando en conciencia (+conciencia +conocimiento) 

Existe conciencia sobre el agua como un bien colectivo, que se comparte como actividad. 

Además, los casos de enfermedades presentes son debido al agua y hay preocupación por parte 

de algunas personas por mejorar los espacios que se comparten. 
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Grafica 6, matriz de nivel de conciencia 2018 
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7. Objetivo general: 

Contribuir al manejo adecuado de los recursos hídricos por parte de los niños de la comunidad Huracán 

ubicada en Mayapo, por medio del diseño de producto para uso individual y colectivo a través de la 

compresión de sus comportamientos en torno al recurso. 

 

7.1 Objetivos específicos:  

·        Desarrollar un producto de uso colectivo para el consumo inmediato de agua en el colegio el cual 

a su vez deberá reducir la manipulación directa del agua por parte de los niños, profesora y 

manipuladora del colegio. 

·        Desarrollar una estrategia de apropiación del producto, la cual incluya a los diferentes actores 

involucrados de la comunidad en la creación de buenos hábitos 

 

7.2 Propuesta de Valor 

Desarrollo de un dispositivo de abastecimiento y dispensario de agua para los niños de la comunidad 

Huracán que contribuya al manejo adecuado del recurso hídrico. Esto sumado a una estrategia de 

comunicación frente al uso del agua que apoye a la apropiación del dispositivo por los miembros de la 

comunidad. 
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Imagen de los niños en las comprobaciones, archivo personal 

 

7.4 Determinantes y requerimientos 

 

Determinantes 

El producto debe reducir el número de intermediarios entre el agua y su consumidor final. 

El producto debe ser ergonómicamente accesible para niños entre 5 y 10 años. 

El producto debe apoyar al buen manejo del agua a través de la comunicación. 

El producto debe liberar las prácticas en torno al pozo saltante, descentralizando actividades que 

contaminan el espacio y el recurso. 

Requerimientos 

El producto debe estar construido con materiales que soporten ambientes de alta salinidad. 

El producto debe poder ser soportar el uso de varios usuarios en cortos periodos de tiempo 

El producto debe poder surtir más de 52 litros de agua al día, de acuerdo con las necesidades del 



37	
	

colegio. 

El producto debe estar elevado para evitar la contaminación con el suelo. 

El producto debe tener la presión suficiente para abastecer el lavado de manos y caras. 

El producto debe estar elaborado en un material no poroso para que no se creen focos de bacterias. 

 

8. Estado del arte 

De filtros y sistemas de consumo 

Tanque para dispensar agua en 3 llaves de salida las cuales dependiendo del patrón que se 

desarrolle por los niños saldrá una toma de agua, dos o tres. Cada una de estas opciones comunica 

una forma distinta del buen manejo del recurso hídrico. 

 

imagen sistema sodis, 2015 
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imagen, filtro de agua, 2016 

 

imagen, tanque de agua, 2018 
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9. Propuestas 

 

Un Momento Para Soñar 

 

 

 

 

#1RUEDA HUMANA

PRINCIPIO DE TENSEGRIDAD - THEO JANSEN
https://www .ted.com/talks/theo_jansen_creates_new_creatures

#2ARAÑA WAYUU

DEL TEJIDO AL TRANSPORTE DEL AGU
A

#3BICIFILTER
#4FILTRADO EN EL MAR
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9.1 Primeras propuestas 

Aqualizador 

Filtro / tanque 

Tanque para dispensar agua en 3 llaves de salida las cuales dependiendo del patrón que se 

desarrolle por los niños saldrá una toma de agua, dos o tres. Cada una de estas opciones comunica 

una forma distinta del buen manejo del recurso hídrico.

 

Vista exterior del filtro  



41	
	

 

Idea para propuesta gráfica y orden de contenidos 

 

 

Sistema de rieles para mover las placas al interior del sistema que permiten dar el acceso y salida al 

agua. 
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Placas movibles que dan bloqueo y salida al agua 

9.2 Dispensador + Lavado De Manos 

 

Dispensador de agua y lavado de manos a partir de la interacción con un sistema que emula la 

rueca de tejer y que se usa tanto para manos como para pies. Se busca aumentar la presión del agua 

lo cual mantendrá las manos ocupadas durante el consumo directo y desocupadas en el momento 

de lavado de estas. El residuo de esta agua podrá ser usada para riego de huertas escolares. 

Propuesta para lavado de manos 

El mecanismo interno: 

El gesto: La máquina de coser, con su pedal la correa y la biela, como gesto occidental de tejido, 

dialoga con sus formas y sus quehaceres artesanales 

El comportamiento: diferenciación y delimitación de actividades para el cuidado. 

La esencia: al agua bajo la tierra, que aparece en los sueños  

La prueba: activar la comunidad, las medidas y las formas. 
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Mecanismo para bebida, la cual ocupa las manos para la activación del recurso 
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Mecanismo de pedal y biela para activación de bomba de presión de agua 

 

 

 

Mecanismo para bebida, lavado de manos, activado con pedal, biela y polea para activar bombeo 

de agua. Se plantea que el agua desechada se reutilice para regar jardines. 

10. Comprobaciones 

 

La comprobación de estos proyectos se debe hacer en dos contextos, el primero en la ciudad de 

Bogotá la cual por un lado se puede prototipar con niños de edades similares y en contexto real 
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una réplica que nos ayudará a construir un modelo final. 

Las cuáles tienen como objetivo comprobar: 

 

·         Ergonomía: Tamaño, complejidad del sistema, fuerza ejercida por los niños. 

·         Roles: De acuerdo con los actores que interactúan (profesora, manipuladora, niños) qué rol 

tiene cada uno con el producto. 

·         Presión: Cantidad de presión y agua que necesita el sistema. 

·         Cantidades: Tiempo de duración en la toma de agua, tiempo de duración de lavado de 

manos. 

·         Comunicación: La información mostrada es clara, es medio es el correcto. 

 Condiciones hasta este punto de ideación 

Para esto se deben comprenden distintos tipos de prototipo, los cuáles pueden ser: 

10.1 Tecnológico 

Prototipo #1 Mezcla de partes. 

A través del desarmado de máquinas que tengan sistemas de uso similares (por ejemplo, las 

máquinas de coser antiguas), reutilizar el sistema para extraer y movilizar agua, con el fin de 

conocer las partes y con esto realizar a escala las partes del producto final. 

10.2 Uso práctico 
 
Prototipo #1 alturas 

A través de botellas de agua y una estructura rígida de soporte de las manos se busca entender 

qué tamaño debe tener el producto final. 

A través de esta prueba se busca comprender las medidas perfectas según rangos de edad que 

debe tener el producto, de acuerdo a la altura en que los niños pueden tomar agua o servirse agua 
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y lavarse las manos y enjuagarse la cara. 

 

10.3      Comunicación 
 
Prototipo #1 financiación 

A través de una reunión con el DPS, se busca comprender la pertinencia de aliarse a proyectos e 

iniciativas propias de la entidad, la cual pulirá la estrategia de financiación de acuerdo a los 

intereses del ente estatal.  

 

  

Prototipo #2 cantidades 

Se buscan entender la cantidad de agua que consumen los niños en las actividades principales 

que se realizan en el colegio: consumo de agua, lavado de manos y cara a través de una dinámica 

en la que lo niños demuestren cuánto tiempo necesitan para realizar estas actividades. La 

dinámica será un juego en el que los niños realicen la actividad de forma normal, en el menor 

tiempo posible, en el mayor tiempo posible para construir un promedio de tiempo y cantidad 

entre los tres. 

Aqualizador 

Filtro / tanque 
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Conclusiones: 

El modelo genera demasiadas interacciones que impiden el uso fácil e intuitivo. 

Apropiación: 

Se deben anular las configuraciones para que el niño acceda fácilmente al agua. 

Manejo: No hay contaminación de agua. 

Se complejiza el uso para una interacción colectiva. 

Aparece el vaso como elemento adicional. 

Aprovechamiento: 

No se genera aprovechamiento ya que toda es para consumo 
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El dibujo, la esencia 

La actividad permitió revelar la relación que los niños tienen con el recurso y los espacios 

dispuestos dentro de la comunidad para acceder al agua.  

De igual manera, los mensajes revelan la conciencia existente y activa dentro de los niños, para 

el cuidado de un bien común. 
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Grafica basada en el libro océano azul, elaboración propia 
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10.4 De Interacciones Complejas A Experiencias Simples 
 
Acceder al recurso, ya sea desde interacciones complejas basadas en resolver códigos, al uso de 

sistemas de rueca, guía al proyecto hacia una reinterpretación o redimensionamiento de la acción 

del molino, pero esta vez en una escala personal. El molino y su sistema de succión, se redibuja 

en el sistema de bombeo, en donde el gesto u acción, dialogan con elementos propios y 

reconocibles del contexto. 

 

 

 

Modelo 

La comprobación en contexto, permitió revelar la complejidad en el uso de la palanca manual. 

Esta generaba unos problemas en la postura en la cual los niños perdería lentamente su centro de 
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gravedad afectando de cierra forma las condiciones en el uso 

 

Modelo de bombeo manual 

El modelo, se activa con una bomba de succión de agua, impulsada por una palanca de empuje 

manual que permite ocupar las manos para que los niños no contaminen el agua. 

Se plantea un modelo cuyo sistema cíclico permita aprovechar el agua que no se consume para 

diferentes actividades. 

Sin embargo, cuando se prototipa en terreno, es clave resaltar que la comunidad no desarrolla 

actividades de riego o monocultivo por lo cual dentro de la propuesta final se descarta la fase 

intermedia de riego para plantas. 

 

imagen del momento del armado del sistema, archivo personal 
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“Me gusta que podamos tener agua limpia para tomar cuando queramos” Fernanda, 5 años 

 

 

Modelo de bombeo manual 
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Oralidad:  

Existe transmisión de conocimientos aprendidos sobre el uso del mecanismo y la importancia de 

no regar el agua o desperdiciarla 

Manejo: 

No existe contacto del agua con las manos, aunque el mecanismo dificulta su uso. Usar las 

manos al mismo tiempo que se toma impide un uso adecuado y ergonómico del mecanismo. 

Apropiación: 

Los niños demostraron tener cuidado con el elemento y son conscientes de la importancia de 

tener un espacio que deberá cuidarse entre todos. 
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Accionar la bomba con el pie 

 

Imagen Ruiz R, simulación 3D, laboratorio de ergonomía Universidad Nacional 

 

 

Pedal 

Manubrios 

El modelo final, propone un nuevo uso, ocupando las manos para generar soporte y equilibrio y 

la fuerza ejercida por las piernas para facilitar la presión sobre la bomba de agua 

 

11.Blueprint experiencia 
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11.1Conceptos en acción 

A continuación, se analizarán desde diferentes perspectivas los elementos que determinan la 

experiencia de uso del sistema con el fin de hacer un sondeo de los beneficios que se generan 

para la comunidad. 

Adicionalmente, se hace una descripción de dichos beneficios desde la perspectiva de los 3 

conceptos principales del proyecto 

 

Ruiz R 2018, laboratorio de ergonomía Universidad Nacional  
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A continuación, se analizarán desde diferentes perspectivas los elementos que determinan la 

experiencia de uso del sistema con el fin de hacer un sondeo de los beneficios que se generan 

para la comunidad 

 

Adicionalmente, se hace una descripción de dichos beneficios desde la perspectiva de los 3 

conceptos principales del proyecto 

11.2 características del sistema 
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FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

Estructura en  
Acero Inoxidable: 
durabilidad y fácil 
mantenimient o

PVC:  apto para el  
transporte de agua

PVC:  para almacenamiento 
adecuado del recurso

65cm

55 cm

FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

65cm

55 cm
FASE 1 FASE 2
CO N SUM O LA VA DO +RIE GO

65cm

55 c m

CONCIENCIA

Consumo autoregulado
desde la cantidad de agu a
dispensada en cada bombe o

Regulación colectiva por 
la presencia de otras personas

Aprovechamient o
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FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

65cm

55 cm
FASE 1 FASE 2
CO N SU MO LA VA DO +RIE GO

65cm

55 c m

INTERACCIÓN
BUENAS PRÁCTICAS

Consumo de líquido sin
contacto con manos contaminadas.
Nuevos y mejores hábitos

Actividades para el  
autoconsumo sostenibl e

Mantenimiento adecuado
y organizado por estudiantes 

-L avado de pisos cuando 
los chivos se meten al colegi o
-R egar para evitar levantamient o
de arena cuando hay brisa

FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

65cm

55 cm
FASE 1 FASE 2
CO N SUM O LA VA DO +RIE GO

65c m

55 c m

COMUNICACIÓN

Constrcción de mensajes gráficos que 
potencien el consumo desde lo s
imaginarios propios de la comunidad.

Comunicación gráfica
con textos en español
y en wayunaiki

Construcción de conocimiento
desde la transmisión de saberes

Construcción de conocimiento
desde la transmisión de saberes
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FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

65cm

55 cm
FASE 1 FASE 2
CO N SU MO LA VA DO +RIE GO

65cm

55 c m

DETERMINANTES &
REQUERIMIENTOS

Reducir procesos intermedio s
hasta el consumo final por  
parte de las personas

Comunicación gráfic a
pertinente en cada etap a

Instalación del modelo con
participación de adultos para charlas y
reunión de saberes

Modelo en acero
inoxidable par a
fácil cuidado

Sumistrar de 52 a 60 lt
correspondientes a 
todos los estudiantes

Liberar 20 lt que se distribuiran así :
de 5 a 7lt para Fase 2
13lt para agua Fase 3 

FASE 1 FASE 2
CONSUM O LA VADO+RIEG O

65cm

55 cm
FASE 1 FASE 2
CO N SUM O LA VA DO +RIE GO

65c m

55 c m

COSTO S

Estructura Acero inoxidable: 230.000 mil peso s
Bomba de Agua: 50.000
PVC: 20mil
TO TA L: 300.000

TOT AL PRODUCCIÓ N
EN MASA: 210.000
reducción del 30% en cada pieza
Producción dedesde 1000 piezas 
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Imagen, archivo personal

Balde de 100CM 3  cuyo fin es el de almacenar y recolecta r
el agua que se desperdicia durante la F ase 1: T omar . y la que 
no pasa a riego drante la F ase2

Este balde, está mar cado con una serie de medidas r elacinoadas 
con las acciones de cuidado básicas del colegio. Estas
estan ligadas al lavado de pisos, par edes, puertas, humedece r
la ar ena cuando está venteando y hasta r egar plantas y árboles.

BALDE RECOLECTOR

Lavar par edes CM 3

Lavar Pisos  CM 3<

Humedecer pisos CM 3
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11.3 Justificación de materiales 
 
los materiales utilizados son: 

 

Tubos pvc: material utilizado para el transporte de agua potable 

No se corroe por la alta salinidad y ya existe una adaptación del material en el territorio 

 

Acero inoxidable: es un material no poroso que no genera adherencia de bacterias, fácil de 

limpiar e higiénico. 

 

Bomba de agua:  bomba de referencia xumdoldt* que se aprovecha como producto que permita 

potenciar el producto. 

 

Los materiales, que en su mayoría elementos se pueden conseguir en una ferretería, son 

elementos de bajo costo en caso de necesitar repuestos. 
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Puntos clave para el uso La construcción del elemento, como acto colectivo, sugiere una serie de 

roles por parte de algunos actores de la comunidad, como la autoridad, líderes, profesores y 
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padres de familia quienes, durante el proceso de construcción y explicación del modo de uso, 

afrontan el reto encontrarse en un rol pedagógico para la construcción de hábitos responsables en 

torno al recurso y el sistema. 
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12. Conclusiones 

 

Las malas prácticas dentro de la comunidad sobre el manejo del recurso impactan de manera 

determinante sobre la salud, descartando la calidad del agua como factor que genera 

enfermedades. El proyecto entonces se encarga de potenciar los buenos hábitos y nuevas formas 

de acceder al recurso sin afectar su estado potable. 

Existe conciencia sobre el agua como un bien colectivo, que se comparte como actividad. 

Además, los casos de enfermedades presentes son debido al agua y hay preocupación por parte 

de algunas personas por mejorar los espacios que se comparten. 

Las manos deben estar alejadas a la hora de tomar agua y si bien pueden ocuparse en gestionar 

presión para la bomba, es preferible que aporten al equilibrio a la vez que se ocupan. 

El proyecto permite rescatar elementos culturales como el silbido, la idea de los sueños y el agua 

que aparece en estos, el agua subterránea que se extrae al igual que el molino, la lengua, las 

historias y las tradiciones, juegan un papel importante en la toma de decisiones.  

Los niños como personas cuya personalidad y hábitos son maleables, a su vez inciden en la 

participación y construcción de buenas prácticas y hábitos en los adultos. 

El rol del diseñador industrial adquiere nuevas cualidades, interviniendo no solamente desde el 

producto sino desde la experiencia de construcción de hábitos y buenas prácticas. Dichas 

cualidades permiten entender nuevos caminos y enfoques, que responden a las necesidades y 

demandas de una sociedad cuyos intereses van más allá de lo material y se centran en entender 

problemáticas sociales, que dependan de nuestra experticia para la creación de beneficios. 
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13. Resumen: 
 

Wüin, busca desde el diseño industrial, la creación de un mecanismo que ayude a formalizar 

comportamientos en relación con el uso y gestión del agua en niños de la comunidad Huracán, 

ubicada en Mayapo, La Guajira. Dichos comportamientos, que en la actualidad están atravesados 

por malas prácticas y que han desencadenado problemáticas de salud pública en la población 

escolar, pretenden ser reconfigurados por medio de esta nueva experiencia de consumo la cual 

busca potenciar buenas prácticas para el cuidado y salud de los niños, enmarcada dentro de 

ideales de sostenibilidad y consumo cíclico. 
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13.1 Palabras claves 

 

Wüin, Guajira, Agua, Consumo, buenas prácticas, Seguridad y Soberanía alimentarias 

Wüin: significa agua en wayuunaiki 

Wayuunaiki: idioma del pueblo Wayúu 

Pueblo Wayúu: son aborígenes de la península de la Guajira, sobre el mar Caribe, que habitan 

territorios de Colombia y Venezuela, sin tener en cuenta las fronteras entre estos dos países 

sudamericanos. 
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