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PRÓLOGO 

En este nuevo libro de la serie “Ciencia e Tecnologia para o desenvolvimento 

ambiental, cultural e socioeconómico” se han seleccionado diecisiete trabajos de gran 

calidad académica y capacidad de transferencia a la sociedad. Este último aspecto 

debe ser subrayado y puesto en valor. Un gran número de investigaciones publicadas en 

revistas de elevado nivel científico carecen de este impacto en la sociedad al desarrollar 

debates teóricos muy específicos que no tienen una traslación a la rutina diaria fuera de 

los laboratorios y aulas universitarias. En cambio, en todos los artículos que componen 

esta monografía se traslada de forma explícita la voluntad de las autoras y los autores de 

que sus investigaciones tengan un impacto real en la sociedad. Esta manera de actuar 

es una forma que tenemos las personas que nos dedicamos a investigar de devolver a la 

sociedad una parte de lo que se nos ha dado para poder dedicarnos profesionalmente a 

producir ciencia y tecnología.

Como en ocasiones anteriores, los trabajos publicados en este volumen se dividen 

en dos grandes apartados: Ciencia, con diez aportaciones, y Tecnología, con siete. En el 

primer apartado, Ciencia, sobresalen una serie de conceptos que muestran esa voluntad 

de transferencia a la sociedad, son innovación, gestión del conocimiento, y digitalización, 

aplicables principalmente a pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo desarrolla el 

modelo de conocimiento e innovación sostenible en las PYMES, mientras que el siguiente 

capítulo estudia las condiciones necesarias para que surja la innovación y el tercero los 

sistemas de selección de personal en las PYMES a través del análisis de puestos. El 

cuarto capítulo analiza la innovación a través de un estudio de caso, concretamente el 

de una empresa familiar del sector de la construcción en México; el quinto traslada un 

diagnóstico de la transformación digital en las PYMES realizado en Bogotá y el sexto 

muestra como las características culturales afectan la planeación estratégica de las 

MIPyMES mexicanas. El séptimo trabajo estudia la capacitación digital de la demanda de 

turismo cultural en Michoacán. Los dos capítulos siguientes muestran nuevos modelos de 

gestión en las universidades, trasladables a las empresas, y el último trabajo desarrolla 

aspectos sobre la legislación mexicana en materia de protección de datos.

El segundo bloque de esta monografía, Tecnología, agrupa siete investigaciones 

aplicadas desde los campos de la ingeniería agrícola, geológica, o química. Los dos 

primeros trabajos son de agronomía, con investigaciones empíricas sobre residuos 

cítricos y maíz azul. El tercer trabajo analiza riesgos ambientales geológicos en la cuenca 

Inambari, en Perú y el cuarto trabajo las consecuencias de los incendios forestales en el 

Estado de Jalisco, México. Los tres capítulos siguientes desarrollan investigaciones de 

química aplicada, orientada a la electrólisis, las nanoestructuras o la metalurgia de las 

superaleaciones, que es el trabajo que cierra este volumen de “Ciencia e Tecnologia para 

o desenvolvimento ambiental, cultural e socioeconómico”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: Los desafíos que enfrentan las 
pequeñas y medianas empresas (pyme) 
ameritan generar espacios que permitan 
determinar los componentes que soportan 

la gestión de conocimiento y la innovación 
sostenible como base del ecosistema que 
fortalece las pyme. Desde un paradigma 
socio-crítico se fundamentó el método 
estructurado en tres fases: la primera, dio 
paso al modelo conceptual y la defincion del 
tipo de investigación documental y descriptiva. 
Ademas del diseño de una matriz de contenido 
para sistematizar la informacion documental. 
Para la recoleccion de datos empíricos se 
diseñó de una entrevista estructurada que 
permitió contrastar los componentes definidos 
con los enfoques teóricos, lo cual fundamentó 
los flujos de interrelacion propuestos en el 
ecosistema. En la segunda fase se define 
la selección de las unidades muestrales 
respresentadas por los propietarios, gerentes 
o administradores adscritos en 76 pyme 
dedicadas a la producción y comercialización 
de papel, ubicadas en Santiago de Cali-
Colombia. En la tercera fase, se caracterizan 
los componentes asociados con las variables 
y se argumentan desde la perspectiva teórica, 
los datos sistematizados para el diseño del 
ecosistema de gestión de conocimiento e 
innovación sostenible, mediante el cual se 
evidencian los flujos de relaciones y el alcance 
estratégico entre cada componente para su 
viabilidad operativa desde el contexto de las 
pequeñas y medianas empresas. Se concluye, 
sobre la relavancia de valorar los recursos 
intangibles para la proyeccion y fortalecimiento 
de las capacidades interorganizacionales 
propias del ecosistema de gestión de las pyme. 

https://orcid.org/0000-0001-6612-8486
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PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento. Innovación sostenible. Ecosistema 
empresarial. Gestión empresarial. Capacidades dinámicas. Pyme. 

1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo de investigaciones que promueven iniciativas orientadas hacia el 

fortalecimiento y estabilidad de las pequeñas y medianas empresas han sido diversas. 

Estas permiten contribuir al mejoramiento continuo de uno de los sectores empresariales 

que marcan la diferencia en el desarrollo socioeconómico de las regiones en el orden 

mundial. Desde esta visión, se requiere comprender la importancia sobre los activos 

empresariales que generan aportes a la competividad, en especial los intangibles, como 

el conocimiento, en función de la relevancia estratégica que fortalece el capital intelectual 

o stock de conocimiento organizacional (Meneses, Estrada & Cote, 2017; López & Nevado 

2016; Sánchez, Chaminade, & Olea, 2000).

En cuanto a los intangibles empresariales, se resalta el conocimiento y el impulso 

de las empresas de producirlo a partir de las capacidades del talento humano. Este, se 

concibe como el actor responsable de su producción a partir de las formas de apropiación, 

gestión, socialización para promover nuevos conocimientos. Se suma a lo expuesto, la 

necesidad de evaluar y distinguir la competitividad individual entre los colaboradores desde 

una visión interdisciplinar de las funciones empresariales. Es así, como el incremento de 

capacidades empresariales, se plantea como estrategia fundamental, tanto para producir, 

como para aplicar diferentes métodos que permitan la retención y las formas de socializar 

los conocimientos, por lo cual su omisión compromete la eficiencia empresarial (Ton, 

Szabó-Szentgróti, & Hammerl, 2022).

Los aportes sobre estudios empíricos asociados con la gestión de conocimiento 

ha permitido que en la última década se conciba como uno de los componentes que 

favorecen el fortalecimiento de la gestión empresarial. En tal sentido, como activo 

intangible el conocimiento se valora para generar características distintivas en las 

empresas (Sánchez, Chaminade, & Olea, 2000), como tambien se convierte en uno de los 

componentes necesarios para viabilizar que los flujos e interrelaciones que se dan en las 

empresas para promover su gestión. 

En cuanto a la importancia del estudio sobre las variables gestión del conocimiento 

e innovación sostenible, se destaca la permanente renovación de aportes a la literatura; así 

como las contribuciones para la eficiencia empresarial, previa transformacion de rígidos 

esquemas de trabajo, por el dinamismo y flexibilidad que se esperan de estos (Pacheco-

Ruíz, Rojas-Martínez, Niebles-Nuñez, & Hernández-Palma, 2020). De esta forma, se 



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV Capítulo 1 3

promueve generar resultados concluyentes basados en propuestas de sistemas factibles 

y prácticos para su operatividad, lo cual prevé contribuciones que marcan la disferencia 

sobre formas de gestionar las pyme en el contexto colombiano. 

En el mismo orden, se resalta el rol de los actores estratégicos quienes conforman 

el ecosistema de gestión del conocimiento e innovación desde el entorno empresarial. Al 

respecto, se prioriza el factor humano, como principal generador de condiciones para la 

producción de conocimiento (Cradazco, W., Niebles, W., Hernández, H., Hoyos, L., & De la 

Ossa, S. (2018). Sin lugar a dudas los recursos humanos, han de potenciar el desempeño 

óptimo de procesos, donde el conocimiento, además de las capacidades de absorción, 

adaptación aprendizaje e innovación expuestas por Teece (2018), son parte del desarrollo 

integral para la proyección de la innovación impulsada desde el marco de las dimensiones 

de la sostenibilidad: social, ambiental y económico. (Comisión Mundial de Medio Ambiente 

y Desarrollo-WCED, 1987).

Desde la perspectiva metodológica, se presentan resultados de una investigación 

de tipo documental descriptiva, bajo un enfoque cualitativo. Método que permitió la revisión 

de la literatura desde una visión híbrida entre las dos variables. Los aportes basados 

en el trabajo interdisciplinario basado en lo teórico y empírico, permitió comprender el 

comportamiento de las variables y su incidencia desde el entorno empresarial. En cuanto 

a lo descriptivo, fueron considerados los indicadores asociados con la producción, 

transferencia y socialización del conocimiento como parte de los componentes que 

soportan diseño del ecosistema propuesto en una primera fase y que se fundamenta en 

el estudio empírico desarrollado según el comportamiento de las pyme intervenidas. 

A partir de lo expuesto, el objetivo del estudio es determinar los componetes 

de las gestión de conocimiento e innovación sostenible como base del ecosistema que 

fortalece las pequeñas y medianas empresas. Para tal fin, como primera pregunta a 

responder se define, P1: ¿Cuáles son los componentes de la gestión de conocimiento que 

fortalecen el potencial innovador en las pyme?, y la segunda P2 ¿Cómo se interrelacionan 

los componentes que promueven la práctica del ecosistema de gestión de conocimiento 

e innovación sostenible en las pyme? 

Las implicaciones teóricas y prácticas, conllevan a la definición de nuevos retos 

funcionales y operativos en las pyme. Estos se vinculan con renovadas formas de 

gestionar la innovación desde la efectividad de un ecosistema. Su diseño, se plantea 

como un factor crucial en el desempeño de las empresas en el largo plazo, a su vez 

lo identifican como la principal variable para una orientación empresarial efectiva 

(Fernández, Alegre, & Chiva , 2012).
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En cuanto a la estructura del presente capítulo, se parte del análisis crítico-

reflexivo de los enfoques teóricos asociados con las variables y propositivo a partir de 

las sistematizacion de la informacion teórica y empírica de las pyme. Además de los 

fundamentos que soportan el dearrollo del ecosistema de gestión del conocimiento 

e innovación basado en relaciones interorganizacionales a partir de los indicadores 

asociados. Seguido de la metodología mediante la cual, se destaca el tipo y enfoque 

de la investigación desde una visión propositiva. Seguido de la propuesta del diseño del 

ecosistema en el que argumentan los diferentes componentes que soportan la gestión 

de conocimiento e innovación sostenible; por último, se presentan las conclusiones, 

limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación. 

2 GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y SU PROYECCIÓN DESDE EL ENTORNO DE LAS 

PYME

La asertividad sobre la gestión gestion de conocimiento, amerita de estapas 

previas a las denominadas transferencia y socialización del conocimiento. Entre las etapas 

determinantes esta la producción, organización, descripcion y digitalización como parte 

fundamental para impulsar las transformaciones de los entornos en los cuales se genera 

y transfiere. Al respecto, la capacidad de relacionar el conocimiento como uno de los 

componentes estratégicos de la gestión integral de las empresas, requiere de procesos 

funcionales y operativos que distinguen la gestió de las empresas. 

Desde esta perpsectiva, la gestión de conocimiento amerita ser diferenciada 

a partir de las capacidades que se consolidan de acuerdo con las capacidades del 

talento humano que buscan fortalecer el logro de los objetivos organizacionales (Ossa, 

Niebles, Hernández, Santamaria, & Niebles, 2018; Nyberg, & Wright, 2015), así como de 

la trayectoria y proyección empresarial que permiten diferenciarse en el mercado. Para 

la apropiación de las capacidades, se desarrollan las competencias cognitivas, técnicas 

y procedimentales del talento humano que integran las empresas. Su óptimo desarrollo 

conllevan a generar en las empresas comportamientos para actuar inteligentemente 

desde la valoración de procesos asociados con la adquisición, creación, visibilidad y 

el uso del conocimiento, se determina por tres elementos considerados como los tres 

pilares básicos (Paredes, 2008; Wiig, 1993) ver Figura 1. 
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Figura 1. Pilares de la gestión de conocimiento.

Fuente: elaboracion propia a partir de Wiig (1993) y Paredes (2008). 

Los pilares representados desde una triangulación permiten explicar: 1) los 

procesos de exploración, 2) el valor del conocimiento y 3) la formalización de su gestión. 

Su concpción parten de las bases para promover los activos intangibles a lo interno 

de las pyme. En cuanto a estos activos, se asocia el capital intelectual, la gestión del 

conocimiento y el aprendizaje organizativo están asociados por considerar según Bueno 

(2002) que el: 

1) Aprendizaje organizativo: da sentido y continuidad al proceso de creación 

de valor o de intangibles. El aprendizaje, en suma, es la clave para que las 

personas y la organización puedan ser más inteligentes, memorizando y 

transformando información en conocimiento se asocia este enfoque a los los 

conceptos de organizaciones inteligentes, como también organizaciones que 

aprenden. 

2) Capital Intelectual: representa la perspectiva estratégica de la “cuenta y 

razón” o de la medición y comunicación de los activos intangibles creados o 

poseídos por la organización; y 

3) Gestión del conocimiento: refl eja la dimensión creativa y operativa de la forma 

de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la organización y 

también con otros agentes relacionados. 
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Es así, como se describe entre los supuestos del estudio que el conocimiento 

amerita ser concebido en el contexto empresarial como un recuroso estratégico que 

escasamente se utiliza para promover la innovación en las pyme. Enfoque que contribuye 

a responder la P1: ¿Cuáles son los componentes de la gestión de conocimiento que 

fortalecen el potencial innovador en las pyme? 

Lo antes descrito se constituye como base de los pilares, además de la 

creación o adaptación de conocimiento, según naturaleza de las pyme, la clasificación y 

categorización del conocimiento, las formas de consolidar la automatización y su difusión 

(Nonaka & Takeuchi, 2018; Nonaka, 1995). Al igual que la transferencia y socialización 

del conocimiento, permiten garantizar las formas de acceder, como también hacer uso 

del conocimiento para respaldar procesos de investigación e innovación, y por último 

ser la base de las iniciativas emprendidas para el desarrollo de sistemas de vigilancia 

tecnológica, los cuáles se fundamentan a través de prácticas de estudios prospectivos. 

Se suma a lo expuesto, la importancia de las transformaciones que ameritan consolidarse 

a partir de las interacciones entre los recursos que soporta los procesos de innovación. 

Por otra parte, considerar según las dinámicas actuales el cómo responder desde 

las pyme a los principios que rigen la sostenibilidad, para esta investigación vinculada 

con la innovación. En tanto que se considera que las fuentes externas de conocimiento, 

se convierten en la base para potenciar y desarrollar procesos de innovación, 

independientemente del nivel organizativo en el que se definan las unidades innovadoras. 

(Cohen & Levinthal,1990). 

2.1 INNOVACIÓN SOSTENIBLE COMO COMPONENTE ESTRATÉGICO EN LAS PYME 

La innovación desde un enfoque conceptual se plantea como un proceso capaz 

de convertir una buena idea (o un conjunto de buenas ideas) en un producto, servicio, 

estrategia, método, proceso, entre otros, que sean valorados exitosamente por un público 

o segmento de mercado determinado (Ponti, 2009). Desde la concepcion sostenible, la 

innovacion en el marco de los procesos que determinan su evolución se asocia para su 

gestión en el marco de las tres dimensiones orientadas a generar valor a las metas del 

desarrollo social, desde lo social, económico y ambiental, según Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo-WCED, 1987). En función de lo cual, se expone el alcance 

de estas dimensiones como parte del potencial requerido para proyectar la innovación.

1) Dimensión social: basada en un desarrollo capaz de favorecer el impulso 

sobre prácticas regidas por principios éticos. Así como también, se promueva 

la democratización sobre las formas de acceder equitativamente a los 
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recursos que soportan el desarrollo y potencial innovador de las pyme. En el 

mismo orden, prevalezcan los principios de gobernanza en la que predomine 

la transparencia de gestión en los procesos inherentes con la investigación-

innovación-desarrollo en el marco de impulsar beneficios de todos los actores 

que intervienen en los procesos. 

2) Dimensión económica: orientada su práctica hacia la superación de brechas 

para acceder a los recursos, materia prima e insumos que favorezcan 

económicamente la capacidad productiva, el desarrollo y estabilidad de las 

pyme, como de los sectores y comunidades relacionadas. 

3) Dimensión ambiental: determinada por el ejecútese de prácticas que 

minimicen el impacto negativo sobre el uso de recursos no renovables, 

sumado al desconocimiento de la población sobre el denominado consumo 

responsable y ético de productos o servicios. Su omisión genera acciones 

poco favorables para mitigar la degradación del medio ambiente. Sin dejar de 

desatacar las prioridades ecologicas sostenible en los procesos de logística 

inversa-reciclaje, como también se adopte el uso de tecnologías verdes en 

maquinarias y procesos productivos. 

Las dimensiones antes descritas, se consideran desde su práctica como 

fundamentales para vanzar con propuestas de interrelación entre los componentes 

que han de regir el ecosistema de gestión de conocimiento e innovación. Sobre esta 

última, el enfoque para su aplicación se convierte en referentes para el fortalecimiento 

del desarrollo de actividades primarias de la empresa como procesos prioritarios para 

potenciar la innovación: logística interna y externa, operaciones, marketing y servicios 

(Porter, 2015; 1990). En tal sentido, la capacidad de interrelación de estas actividades se 

constituye en referentes estratégicos para afianzar la capacidad productiva de las pyme, 

por lo tanto, renovar el potencial innovador resulta determinante. 

Sin lugar a dudas, para proyectar la efectividad de las interrelaciones de los 

componentes gestión de conocimiento e innovación, es necesario generar condiciones 

que promuevan la estabilidad, el crecimiento económico, social y ambiental que impacta 

en las empresas y los entornos sociales. Como tal, los principios y metas que rigen los 

objetivos del desarrollo sostenible, se convierten en parte de los retos por enfrentar las 

empresas para permanecer de manera favorable en los mercados, por lo cual se otorga 

alta relevancia a la gestión empresarial que priorice para su gestion el desarrollo de los 

denominados ecosistemas de gestión. 
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2.2 FUNDAMENTOS DEL ECOSISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Los fundamentos que determinan la efectividad de un ecosistema de gestión 

empresarial, se sustentan en la validez y pertinencia de los componentes estructurales, 

así como de las formas de interrelacionarse entre estos. En funcion de lo cual, resulta 

determinante la definición de los flujos que han de soportar y promover la gestión 

funcional y operativo del ecosistema sin dejar de destacar el contexto en el que se 

desarrolla. Desde la perspectiva conceptual, el enfoque promovido desde la Secretaria 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004), expone que los procesos y las 

funciones de los ecosistemas son complejos y variables. Asimismo, destaca que el 

grado de incertidumbre se incrementa por la interacción con las estructuras sociales, en 

las cuales intervienen, por lo que resulta necesario comprender cada una de las partes 

interrelacionadas que lo conforman.

Dese la perspectiva de consolidacion de los ecosistemas, se definen como 

diversos. En tanto que desde entornos estructurales-funcionales, se constituyen mediante 

procesos sistemáticos, procedimientos y de metodologías, cuyas prácticas son objeto de 

evaluación y control sobre gestión para lo cual es creado. Desde la visión de negocios el 

ecosistema se planta como una forma de afianzar interconexiones entre actores que son 

parte de procesos económicos que impactan a las organizaciones y como tal, promueven 

el éxito empresarial (Moore, 1993).

Es así, como la definición de componentes que soportan los ecosistemas y la 

capacidad de definir las interrelaciones con flujos en el caso de las variables del estudio, 

gestión de conocimiento-innovación sostenible, se plantea desde una visión integral, cuya 

sistematización busca responder a la interrogante: 

P2 ¿Cómo se interrelacionan los componentes que promueven la práctica del 

ecosistema de gestión de conocimiento e innovación sostenible en las pyme? 

Con base de los enfoques teóricos y empírico las respuestas sobre las preguntas 

formuladas se analizan en el marco del desarrollo del modelo conceptual presentado en 

el método, ver Figura 2. 

3 MÉTODO

El método en la primera fase, está determinado por el diseño del modelo 

conceptual el cual fundamenta su estructura desde la visión analítica e interpretativa 

de las variables e indicadores como base para definir las interrelaciones del ecosistema 

esperado. 
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Figura 2. Modelo conceptual sobre las variables de estudio. 

Fuente: elaboración propia. 

El modelo conceptual vincula la gestión de conocimiento como base para 

impulsar la innovación sostenible. Desde una visión integral, se relaciona las dimensiones 

que rigen los objetivos de desarrollo sostenible. La estrategia prevé la interrelación de 

los componentes que contribuyen a promover la competitividad empresarial, siempre y 

cuando se viabilice desde lo teórico y práctico el diseño del ecosistema de gestión de 

conocimiento e innovación. 

Como parte de la metodología se desarrolla una investigación descriptiva 

documental. Asimismo, desde un componente teórico – referencial, se responde al 

paradigma epistemológico racionalista, a través del cual se fundamentan interpretaciones 

libres, lenguajes amplios, así como argumentación refl exiva desde una visión deductiva 

ante la revisión de teorías (Padrón, 2007). Proceso que contribuyó con la redefi nición de 

conceptos a partir de la generación de valor y del análisis de las fuentes documentales y 

digitales consultadas. En el marco del enfoque cualitativo, se profundiza sobre el análisis 

crítico e interpretativo. 

Proceso que se sistematiza previo diseño de una matriz de contenidos, para 

integrar los resultados del estudio empírico y documental realizado sobre las variables 

gestión de conocimiento e innovación sostenible. Además de la entrevista estructurada, 

contentiva de 4 interrogantes dirigida a las unidades muestrales seleccionadas. El 

principio de confi abilidad estuvo precedido por la validación del instrumento mediante 

la técnica de juicio de expertos. Proceso que permitió garantizar el estudio de la variable 
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dependiente, gestión de conocimiento e independiente, innovación sostenible, con sus 

correspondientes dimensiones e indicadores.

En cuanto a la segunda fase, se definen las unidades de análisis muestral, fueron 

seleccionadas según la técnica no probabilística las pyme objeto de estudio, según 

los criterios de selección: a) pyme ubicadas en Santiago de Cali, b) interacción con 

propietarios, gerentes o administradores de las pyme seleccionadas, c) disposición en 

participar en la investigación, ver Tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización de la muestra. 

Número de unidades muestrales (U.M) Cargos desempeñados

 24 Propietarios y Gerentes

 32 Administradores 

 20 Líderes de procesos de producción

Total U.M: 76 

Los parámetros de selección e inclusión de la muestra, fueron considerados en 

función de la caracterización pequeña o mediana empresa en Colombia, además del 

número de trabajadores totales, el valor de activos totales y el valor de ventas brutas 

anuales convirtiéndose esta última de acuerdo con el capítulo 13 del Decreto 957 de 

fecha 5 de junio de 2019.

En la tercera fase, se definen las etapas que de forma integral fundamentan el 

desarrollo integral del método descrito: 

1) Análisis teórico documental: fundamentado en la construcción de un 

sistema de teorías que responden a las variables estudiadas, lo cual 

permitió fundamentar la coherencia e interrelación de los componentes que 

fundamentan las variables. 

2) Desde la perspectiva cualitativa se trabajó en función de enfoques 

teóricos (dominio cognitivo) y experiencias de las autoras, además de las 

capacidades de interacción (proceso empírico) sobre las unidades de análisis 

seleccionadas. 

3) Desde un enfoque ontológico, se proyecta la socialización de los avances 

alcanzados de la investigación en el contexto de estudio, con el fin de 

promover su práctica desde la proyección y efectividad de los resultados. 

La coherencia sobre la sistematización del método, permiten el avance y diseño 

del ecosistema a partir de los componentes que promueven su desarrollo funcional-

operativo en el contexto empresarial, como parte de la necesidad de renovar capacidades 
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de producir, transformar y generar estrategias ante una nueva realidad y dinámica 

socioeconómica de las pyme.

4 FASES PARA EL DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL ECOSISTEMA DE GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO E INNOACIÓN SOSTENIBLE

A partir de las fases del método definido para desarrollar el objetivo de determinar 

los componentes que soportan la gestión de conocimiento y la innovación sostenible como 

base del ecosistema que fortalece las pyme, se procedio a sistematizar los resultados del 

análisis documental descriptivo. Proceso que permitió relacionar según matriz diseñada, ver 

tabla 2, el conocimiento sobre los componentes asociados con la gestion de conocimiento 

e innovación sostenible. Asimismo, a partir de cada componente identificado, se procedió 

con la contrastacion o argumentación teórica-empirica, para caracterizar los resultados. 

En el marco de la rigurosidad del estudio fundamenta la caracterizacion de acuerdo a 

los diversos enfoques de autores que rigen el estudio de las variables, lo cual permitió 

responder a la interrogante de la ivestigación ¿Cuáles son los componentes de la gestión 

de conocimiento que fortalecen el potencial innovador en las pyme?. 

A partir de lo descrito en el método, además de la revisión documental se aplicó 

la técnica de la entrevista, cuya formulación de las interrogantes fueron asociadas con 

ambas variables del estudio. En el caso de las variables gestión de conocimiento e 

fueron declaradas dos interrogantes: 1) ¿Cuáles son los principales componentes que 

fundamentan la efectiva gestión de conocimiento?, 2) ¿Cuáles son los procesos que 

aplican la caracterización de los componentes de la gestión de conocimiento? ver Tabla 2. 

Tabla 2.  Matriz de relaciones conceptuales variable: gestión de conocimento.

Perfil 
unidad muestral

% 
de 

respuestas

Componente
Gestión de Conocimiento 

Características del 
componente

Autor (es)

Administradores

Propietarios 
 

Líderes de 
procesos/prod.

Total UM

42.1%

31.6

26.3

100%

Producción de conocimiento:

Reconocen como actores 
de la producción y gestión 
de conocimiento a los 
colaboradores 

Rol de actores:
Reconocen la importncia de 
conformar equipos de trabajo 
de alto desempeño. 

Apropiación de conocimiento: 
Requieren politicas de 
formación y actualización 
profesional 

Creación de 
comunidades de 
conocimiento para 
el fortalecimiento 
de procesos 
de apropiación 
producción, 
transferencia y 
generación de nuevo 
conocimiento como 
base para incentivar 
la innovación. 

Garrido, 
Espinosa & 
Undurraga, 
(2020)
Drucker 
(2002); 

Nonaka, 
Takeuchi, & 
Umemoto, 
(1996); 
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Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Lideres de 
procesos 
productivos

Total UM 100%

Gestión de conocimiento
Manifiestan desconocimiento 
sobre los principales 
Métodos y técnicas para 
el procesamiento del 
conocimiento como recurso 
intagible de la empresa.

Se priorizan procesos básicos 
rutinarios para efectos 
contables financieros. 

Se omite la sistematización 
y registro de resultados para 
cubrir estándares de activos 
tangibles

Se amerita promover 
la renovación de 
procesos centrados 
en: 
a) aprendizaje y 
producción de 
conocimiento, 
b) principio de 
procedencia de 
documentos, 
c) producción 
información-
conocimiento, 
d) sistemas de 
organización, 
descripción y 
clasificación 

Grimsdottir, 
& 
Edvardsson, 
(2018); 

Fernández, 
Alegre 
y Chiva 
(2012);

Wiig (2009); 

Bueno 
(2002);

Propietarios 

Administradores 

Líderes de 
procesos/
producción

100%

Sistematización del 
conocimiento:
No se prioriza el uso de las 
tenologías de información para 
transferir y socializar entre 
los colaboradores nuevos 
conocimientos

La adopción de 
tecnologías de 
información se 
priorizaconsiderando 
entre los principios 
básicos:
a) adquisición de TIC
b)desarrollos 
de sistemas de 
información
c) estrategias para 
la transferencia de 
conocimientos
d)fortalecimiento de 
las interacción entre 
los actores.
e) impulso 
hacia redes 
interorganizacionales 

Grimsdottir, 
& 
Edvardsson, 
(2018); 

Fernández, 
Alegre 
y Chiva 
(2012);

Desde la perspectiva empírica, se han deteminados los principales componentes 

asociados con la gestion de conocimiento. Los resultados muestran importantes 

inconsistencias en cuanto a las practicas de esta gestión en el contexto empresarial. En 

consecuencia, la caracterizacion de cada componente con la teoría permite fundamentar 

la importancia de promover su practica desde las empresas, indistintamente, cual sea la 

naturaleza. En el mismo orden, se destaca el superar brechas asociadas con los procesos 

que permitan identificar, organizar, almacenar y difundir información, generando para que 

a partir de la apropiación de estos conocimientos se genere valor y nuevos conocimientos 

desde los entornos empresariales. 

Con respecto a la proyeccion de las interacciones entre los componentes, se 

conciben como parte de las capacidades necesarias que amerita ser adoptada por las 

empresas, ver Figura 3, mediante la cual se muestra las principales interrelaciones que 

proyectan la operatividad funcional de los componentes descritos. 
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Figura 3. Interacción de los componentes de gestión de conocimiento desde el ecosistema pyme.  

La importancia de superar las barreras que surgen ante un entorno que se 

transforma continuamente producto de las dinámicas impuestas por factores económicas, 

sociales y ambientales, genera desde los entornos empresariales nuevas formas de 

superar las debilidades que vulneran la sostenibilidad del sector. Ademas de los efectos 

surgidos producto de los avances tecnologicos, culturales, como el surgimiento de 

mercados emergentes. Al mismo tiempo, se resalta la débil adopción de prácticas de 

responsabilidad social, como la escasa o nula proyección de participación en mercados 

externos, al igual que la débil concepción de planes y direccionamiento estratégico 

que consideren la gestión de conocimiento e innovación como factor determinante de 

crecimiento y desarrollo de las pyme, aspectos que promueven riesgos e incertidumbres 

que debilitan el sector. 

Por otra parte, se reafirma que las interrelaciones en cuanto a la gestión del 

conocimiento prevé de forma prioritaria los procesos de adquisición y acumulación de 

conocimiento; y para la innovación el logro en la incorporación de recursos y habilidades 

para la orientación de las empresas en los mercados externos (Wernerfelt, 1984). 

En cuanto a la variable innovación sostenible las interrogantes de le entrevista 

estructurada diseñada, se declaran considerando: 1) ¿Cuáles son los principales 

componentes que promueven el potencial innovador en la pyme?, y 2) ¿Cuáles son los 

procesos que aplican la caracterización de los componentes asociados con la innovación 
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sostenible? Los resultados obtenidos desde la lógica de las funciones empresariales, se 

plantea como uno de los temas que amerita ser promovido para generar condiciones 

diferenciadoras que otorguen estabilidad y competitividad en el mercado. Con respecto 

a la consolidación de sistemas de innovación, se plantean como relevantes cuando 

influyen en el objetivo de transformar y dinamizar la gestión de innovación (Hekkert, 

Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 2007). En esta línea, la innovación, no solo debe ser 

un concepto dentro de un ecosistema, sino que ha de estar interrelacionada con la 

estrategia organizacional. 

Para la sistematizacion de resultados, ver Tabla 3 la matriz de relaciones 

conceptuales variable: innovación sostenible. Su estructura se concibe para la interrelación 

en el marco del ecosistema. 

Tabla 2.  Matriz  de relaciones conceptuales variable: innovación sostenible.

Perfil 
unidad muestral

% 
de respuestas

Componente
Innovación sostenible

Características del 
componente

Fundamento 
teórico

Autor (es)

Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Líderes de 
procesos 
productivos

Total UM 

31.6

26.3

60%

100%

Conocimiento sobre 
que innovar 

Diversidad de 
opiniones asociadas 
con 
inconsistencia en 
las prioridades para 
innovar 

(No responden)

Procesos que limitan 
el desarrollo de 
iniciativas para idear, 
crear e innovar. 

Prioridades centradas 
en requerimientos 
actuales de clientes

Se basa en el 
conocimiento y 
prioridades sobre 
la arquitectura 
organizacional y los 
procesos. Comprender 
la importancia de 
actividades primarias 
y de infraestructura es 
parte de la efectividad 
empresarial y el 
impulso a la innovador 
empresarial. 

Fortalecmiento de las 
estrategias para toma 
de decisiones que 
impulsen la innovacción 
sostenible.. 

Díaz Muñoz, G. 
A., & Guambi 
Espinosa, D. R. 
(2018).

Kahn, K. 
(2018).

Drucker, 2002; 



Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, Cultural e Socioeconômico IV Capítulo 1 15

Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Líderes de 
procesos 
productivos

Total UM 

31.6%

42.1%

(No responde)

73.7%

Recursos técnicos 
operativos:

Se conciben como 
fundamentales 
para la estabilidad 
de la empresa y 
convencidos de su 
importancia para 
sumar a las metas del 
desarrollo sostenible. 

La disponbilidad 
economica- financiera 
limita la adopción 
de tecnologias 
y maquianrias 
amigables con el 
ambiente 

Se resalta la relevancia 
de valorar los activos 
tangibles e intangibles 
que garantizan el 
avance y proyección 
de las actividades de 
innovación sostenible 
(dimensiones: 
social, ambiental y 
económica). 

La viabilidad de las 
innovacion sostenible 
requiere de procesos 
de evaluación 
permanente. 

Disposición de 
ls empresas 
para impulsar 
transformaciones 
que viabilizan la eco-
innovación.

OCED, & 
Eurostat. 
(2018);

Ponti (2009);

Prada (2007). 

Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Líderes de 
procesos 
productivos

Total UM 

31.6%

42.1%

26.3%. 

100%

Caracterización de 
los stakeholders:

Se consideran 
como base para 
la participación 
en mercados 
competitivos. 

Prevalece interés 
para promover 
relaciones 
interorganizacionales.

Conformacion de 
euipos de trabajo 
de alto desempeño 
mediante redes 
interorganizacionales 
para potenciar la 
innovación. 

Se consideran para 
este componente 
comprender el 
comportamiento 
de clientes, su 
percepción y rol 
desde los entornos 
de las empresas. Se 
prioriza los estudios de 
mercado,

Priorizar la valoración 
de las actividades de 
la cadena de valor, así 
como las capacidades 
empresariales. 

Cubrir expectativas de 
los clientes-posventa. 

Hurtado & 
Arboleda 
(2012); 
Fernández-
Esquinas, 
Van Ostrom y 
Pinto, (2017); 
Fernández, 
Alegre y Chiva 
(2012). 
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Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Líderes de 
procesos 
productivos
Total UM 

 31.6%

 42.1%

26.3%

Formación continua 
de los colaboradores

Se presenta 
con marcadas 
limitaciones 
económicas para el 
desarrollo formativo 

Se prioriza la 
capacidad productiva 
más que horas 
hombre en formación.

Generar espacios 
para idear, crear, 
innovar y emprender. 

Desarrollo y 
programación de 
planes de formación. 

Priorizar la selección 
de programas 
formativos. 

Potenciar el desarrollo 
de capacidades y 
competecias de los 
colaboradores 

Generar plataformas 
y rutas para producir, 
innovar y emprender en 
el marco del proceso 
eco-innovador.

Paredes-
Chacín, 
Inciarte y 
Walles (2020); 

Oxborrow 
y Brindley, 
(2013); 

Hekkert et al., 
(2007). 
 

Propietarios/
Gerentes

Administradores 

Líderes de 
procesos 
productos

Total UM 

31.6%

          42.1%

26.3%

 100%

Capacidades y 
recursos de las 
empresas

Generan el mayor 
porcentaje de 
inversión económica 
para dotación 
de maquinarias 
y equipos con 
tecnologías verdes. 

Promover condiciones 
ambientales 
que permitan la 
optimizacion de 
recursos ambientales 
en las empresas.

Promover mayor 
captación de 
clientes/
Segmentación del 
mercado 

Priorizar el 
fortalecimiento y 
viabilidad integral de 
las actividades de 
innovación.

Impulsar la 
sistematización 
de prácticas que 
impulsan la innovacion 
sostenible resaltando 
los procesos de 
adopción, absorción e 
innovación 

Desarrollo de 
productos/servicios 
con características 
distintivas. 

Nuevas formas de 
impulsar el desarrollo 
competitivo de las 
pyme a partir de la 
valoracon de los 
activos intangibles 
que promueven la 
innovacion en el marco 
de las denominadas 
empresas sostenible

Villalobos & 
Vega (2022).

W o r d 
E c o n o m i c 
Forum (2018).

Teece (2018) 

CEPAL (2017)

En el proceso de entrevista para obtener resultados cualitativos sobre la 

innovacion sostenible, en determinados componentes, se presentó la omisión de 

respuestas por considerar desconosimiento por parte de algunos perfiles de unidades 

muestrales, tal cual se evidencia en Tabla 3. Al respecto, genera mayor divulgación sobre 

las incidencias y alcance de esta variable en los entornos empresariales, se convierte en 

parte de los restos por alcanzar. 
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Desde la perspectiva conceptual la innovación sostenible, se convierte en un 

factor crucial en el desempeño de las empresas en el corto y mediano plazo y a su vez, se 

identifica como una de las principales variables para una efectiva orientación empresarial 

(Fernández-Esquinas, Ostrom, & Pinto, 2017; Fernández, Alegre y Chiva, 2012). Sobre el 

enfoque sostenible en las activiades de innovación, se determinan en función de la adopción 

de prácticas asociadas con la eco-innovación (Hurtado & Arboleda, 2012). De esta forma, 

los principales procesos como el productivo y de gestión a lo interno de las pyme requieren 

ser adaptados para proyectar aportes a las metas del desarrollo sostenible, por lo cual las 

empresas ameritan comercialmente desarrollar mejoras continuas. 

Además, de la necesidad de impulsar procesos de aprendizaje organizacional, 

estructuras organizativas cónsonas, sistemas de información y los estilos de gestión 

que permitan fortalecer el conocimiento y prácticas ecológicas y actuar de acuerdo con 

nuevas habilidades (Oxborrow y Brindley, 2013). 

Una vez sistematizado en tabla 2 y 3 los resultados que fundamentan la primera 

interrogante de la investigación, se expone desde una visión integral validar las capacidades 

interorganizacionales que ameritan ser fortalecidas para potenciar los entornos en los 

cuales predominan las empresas- procesos-productos clientes, como los grupos de 

interés en general según se especifica enel diseño propuesto para el ecosistema. 

4.1 DISEÑO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE: UNA APROXIMACIÓN 

BASADA EN EL CONTEXTO DE LAS PYME 

Previa conceptualización del ecosistema y de las interacciones entre los 

componentes asociados con la gestión de conocimiento e innovación sostenible, se 

proyectan nuevas formas de afianzar redes interorganizacionales. Redes que responden 

a relaciones de dependencia y se consolidan al existir políticas públicas locales 

relacionadas con la ciencia, como la tecnología, las cuales institucionalicen las sinergias y 

la producción de conocimiento, junto con la presencia de prácticas sociales innovadoras 

mediante las cuales los miembros interactúan para generar valor a lo largo del tiempo 

(Bressan, 2020; Gutiérrez, 2017). 

Desde la perspectiva etimológica, la capacidad interorganizacional responde 

con base al neoestructuralismo que analiza los componentes formales e informales de 

las organizaciones y las interacciones entre estos (Thoenig, 1974; Crozier & Thoening, 

1976; Crozier, 1969. Sin dejar de resaltar los componentes clave de la variable innovación 

sostenible, las cuales ameritan estar vinculadas con los sociales, económicos y ambientales. 

Las interacciones entre estos se consideran para fundamentar el ecosistema de gestión 
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de conocimiento e innovación sostenible. En tanto que las etapas de identificación y 

conformación de grupos de interés comunes requieren articularse para proyectar la 

innovación como parte fundamental de la gestión empresarial. 

Gestión que amerita responder a sus entornos mediante prácticas efectivas 

relacionadas con las demandas del mercado, y una proyección asertiva de estrategias 

que permita desde las innovación sostenible afianzar el consumo responsable sobre 

las innovaciones alcanzadas. Aspectos considerados en el marco de las acciones de la 

cadena del ecosistema propuesto, ver Figura 3. 

Para respender a la segunda interrogante ¿Cómo se interrelacionan los 

componentes que promueven la práctica del ecosistema de gestión de conocimiento 

e innovación sostenible de las pyme? Los resultados se conciben priorizando los 

componentes previamente definidos para diseñar las estructura del ecosistema centrado 

en el interés de generar aportes para impulsar transformaciones en los entornos de las 

pyme. Para tal efecto, se jerarquiza la innovación basada en los principios de sostenibilidad 

(OCED, & Eurostat, 2018). Esta se convierte en factor fundamental que le otorga 

rigurosidad, factibilidad, viabilidad mediada por los indicadores de medición que han de 

determinar su efectividad (Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark, & Rickne. 2008),

Figura 4. Interrelación de los componentes del ecosistema gestión de conocimiento e innovación sotenible. 

Los componetes del ecosistema, parten del estudio de los factores exógenos y 

endógenos. De esta forma, se responde a la P1, por lo que se resaltan el aprendizaje 

organizativo, capital intelectual como base fundamental de la gestión del conocimiento 

(Nonaka, Takeuchi, & Umemoto, 1996; Garrido, Espinosa, & Undurraga, 2020). Para la 

viabilidad de las intervenciones se destacan los recursos humanos, procesos logísticos, 
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infraestructura y la capacidad de apropiación de las tecnologías de información y 

comunicación. Desde la perspectiva de la variable innovación a partir de las dimensiones 

de la sostenibilidad (Grimsdottir, & Edvardsson, 2018), se destacan desde la estructura 

del ecosistema renovadas formas de fortalecer las capacidades empresariales a partir de 

efectivas relaciones interorganizacionales en las que se requiere de las intervenciones de 

universidad-sociedad-Estado-empresa y ambiente, concebidas como la quíntuple hélice 

(Carayannis & Campbell, 2011). 

Sin lugar a dudas la importancia de generar espacios de desarrollos en entornos 

sociales, económicos y productivos, fortalecen las capacidades que impulsan las 

transformaciones, siempre y cuando la prioridad para los gobiernos se traduzca en la 

generación de ambientes para la educación, investigación e innovación (Paredes-Chacín, 

Inciarte-González y Walles (2020). 

En cuanto a las interacciónes entre la varibale gestión de conocimiento 

e innvación fueron mencionados los componentes necesarios para viabilizar las 

dimensiones de la sostenibilidad. Estas se vinculan para la efectividad del ecosistema 

y con esta contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de las empresas. En tal 

sentido, se especifican: 

a) Ambiental, se plantea la necesidad de optimización del recurso hídrico, las 

acciones se proyecatan, seguridad energética y la adopción de tecnologías 

verdes para la optimización de procesos logísticos y productivos que permitan 

consolidar procesos inovadores, propuesta que se fundamenta / citar). 

b)  Económico, optimizaciones de recursos y materia prima ecológica en la cual 

se priorice tanto el costo de inversión, como las formas de su transformación 

en productos o servicios que garamticen su consumo responsable en 

preventa-venta-posventa en el mercado. 

c) Social, determinada a lo interno de las empresas por la capacidad de 

governanza que conlleva a prácticas centradas en la efectiva responsabilidad 

social, equidad e inclusión según condiciones biosicosociales de los 

colaboradores. 

Las interrelaciones de los componentes que soportan el ecosistema de gestión 

de conocimiento e innovación sostenible en una primera fase de una investigación 

en desarrollo, se plantea desde uno de los principios por los cuales se considera que 

innovación no se refiere solo, a las modificaciones en los productos y los procesos, sino 

a la concepción, así como al dinamismo de las funciones de la empresa (Prada, 2007). 

Asimismo, expone que desde las dimensiones organizacionales es necesario que se 
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viabilicen procesos asociados con la planeación, la estrategia, el modelo del negocio, 

la estructura organizativa, productos y servicios, procesos, tecnología, liderazgo y estilo 

de la gestión, capacidades y competencias del talento humano, cultura organizacional, 

marketing y servicio al cliente.

Ante lo expuesto, determinar los componentes del ecosistema, así como la 

interrelación entre estos, permite valorar y fortalecer los activos tangibles e intangibles 

de las organizaciones. Al igual que, se reafirma la importancia de las contribuciones en 

la empresa previas interacciones entre los actores (innovadores) y líderes (empresarios) 

quienes han de fortalecer la operatividad del ecosistema. En el mismo orden, se prevé 

generar confianza ante las iniciativas de innovación sostenible y su pertinencia ante los 

escenarios que requieren mitigar los riesgos e incertidumbres que surgen del entorno de 

los mercados. 

En líneas generales, el diseño preliminar del ecosistema prevé iniciativas 

estructuradas que permitan impactar de forma positiva en el direccionamiento y 

mejoramiento continuo de los procesos que soportan la gestión del conocimiento e 

innovación sostenible en las pyme. Por lo tanto, se presentan los aspectos concluyentes 

y recomendaciones. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Determinar los componentes que soportan la gestión de conocimiento y la 

innovación sostenible para el fortalecimiento del ecosistema funcional de las pyme, permitió 

concluir, que en función los referentes teóricos y los aportes de las unidades muestrales, 

el fortalecmiento de los componentes, cuya efectividad del alcance endógeno permita 

dar viabilidad a las interacciones necesarias para proyectar el potencial innovador bajo 

los principios de la sostenibilidad en el contexto de las pequeñas y medianas empresas. 

Las referidas interacciones permiten generar valor para impusar las de nominadas 

relaciones interorganizacionales que permitan desde la transferencia y socializacion 

del conocimiento crear redes para potenciar la innovación empresarial desde las 

dimensiones social, económica y ambiental que rige la innovación social. En tanto que 

promover la práctica del ecosistema, apuesta por el fortalecimiento de las alianzas entre 

los principales actores que conforman la quíntuple hélice: universidad-empresa-Estado-

Sociedad y ambiente. 

Acción que se plantea como una renovada forma de afianzar las relaciones 

interorganizacionales que fortalecen las pyme. Sin dejar de destacar, la importancia del 

fortalecimiento del desarrollo de capacidades cognitivas, técnicas procedimentales para 
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afianzar la producción de conocimiento y las formas de transferirlo para viabilizar acciones 

que proyecten la innovación bajo estándares de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Desde esta perspectiva, entre los principales retos de las pyme está el impulsar 

el potencial innovador como un factor de éxito empresarial, el cual se asocia con el 

desarrollo de las capacidades dinámicas que permitan mitigar desafíos de un mercado 

glocal en las que estas empresas participan. Sobre el enfoque de la innovación sostenible, 

se destaca la relevancia de la definición de políticas empresariales que la impulsen el 

principio de preservacion y desarrollo ambiental, económica y social, como estrategia 

para gestionar los componentes que soportan la innovación. 

Asimismo, afianzar la sensibilidad administrativa y la adopción de una cultura que 

permita adoptar prácticas de sostenibilidad como una característica distintiva impulsada 

por los colaboradores. Es así, como la efectividad de gestión de los componentes que 

intervienen en el ecosistema se plantea desde una visión integral que amerita nuevas 

formas de impulsar la transformación del conocimiento en procesos innovativos que se 

consolida mediante la generación de valor a través de productos, servicios requeridos 

por el mercado. 

Además de considerar que su práctica prevé la ejecucion de modelos de negocio 

que garanticen el equilibrio entre inversión-costos-retornos de inversión en función de 

las iniciativas mediadas por las tecnologías y la capacidad de la empresa en lograr su 

adaptación. Sin lugar a dudas, la capacidad de promover la innovación sostenible, sumado 

al uso óptimo de los recursos tecnológicos, se plantea como parte de la estrategia que 

dinamiza la gestión empresarial. De igual forma, la digitalización esperada es vinculante 

con el desarrollo de las prácticas que rigen las dimensiones de la sostenibilidad - 

ambiental, social y económica – las cuales suman a las bases de la apuesta promovida en 

un orden global, la cual prioriza la trazabilidad de la adopción de políticas empresariales 

impulsadas desde las pyme. 

Entre las principales recomendaciones derivadas del análisis sobre lo conceptual 

y el contexto analizado se describen: 1) promover la práctica funcional-operativa del 

ecosistema propuesto, 2) concebir en una segunda fase de desarrollo de la investigacion 

la definición de indicadores para la medición de su gestión, 3) fortalecer la infraestructura 

organizacional, 4) Lograr la adopción de prácticas sostenibles mediadas por una política 

de desarrollo integral, 5) promover alianzas estratégicas con organismos públicos y 

privados que contribuyan al desarrollo productivo y competitivo, 6) imulsar la efectividad 

de procesos de gestión que afiancen el potencial innovador bajo los principios que rigen 

la sostenibilidad, 7) fortalecer la interacción entre universidad-pyme proyectándose hacia 
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la quíntupe hélice que suma Estado-sociedad-ambiente 8) programar estándares de 

cualificación y procesos formativos que promuevan capacidades y competencias tanto en 

innovación como en emprendimiento y por último, impulsar dinámicas de transformadoras 

en las diferentes fases del proceso productivo. 

En cuanto a las limitaciones surgidas durante el estudio, se resaltan los efectos 

en las pyme generados por la pandemia COVID-19, que conllevó a retrasos para acceder 

a la información, y la poca disponibilidad de las unidades muestrales para avanzar en 

el estudio empírico. Situación que permitió evidenciar la existencia de barreras entre la 

relación universidad-empresa. Lo descrito generó retraso significativo en el desarrollo de 

la primera fase de la planeación de la investigación. 

En consecuencia, entre las líneas futuras de investigación asociadas con el estudio, 

superar vacíos asociados con la sostenibilidad desde los entornos empresariales, así 

como fortalecer y renovar iniciativas que permitan la viabilidad de la innovación como base 

para el intraemprendimiento empresarial. Además de desarrollo de líneas de investigación 

asociadas con la producción, transferencia y métricas sobre la gestión de conocimiento 

como eje central de las organizaciones que permite desde una perspectiva transversal 

afianzar la innovación sostenible desde el contexto de las pequeñas y medianas empresas 

así como de sectores relacionados (universidad-empresa, Estado, sociedad y ambiente) 

quienes requieren afianzar las interacciones que definen sus ecosistemas. 
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