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PRÓLOGO

En este cuarto volumen de Humanidades y Ciencias Sociales: Perspectivas 

Teóricas, Metodológicas y de Investigación, mantuvimos el objetivo de ofrecer a los 

lectores obras de diferentes disciplinas que, desde sus propias trincheras, intentan el 

análisis de diferentes aspectos del ser humano y sus relaciones sociales. 

De esta manera, el lector encontrará en este único lugar una gran variedad de 

temas científicos y autores, que de otro modo requeriría una enorme cantidad de trabajo 

para encontrar. Pero la obra no se limita a la diversidad disciplinaria: las investigaciones 

presentadas son urgentemente relevantes. Este volumen contiene 24 estudios agrupados 

en seis grupos temáticos:

Protección y Regulación de Derechos: Abrimos el libro con dos textos que 

exploran la protección de los derechos de los pueblos indígenas: el primer artículo 

aborda el encuentro y posterior choque cultural entre los pueblos indígenas Waorani, 

que habitan la selva tropical ecuatoriana desde hace más de 10.000 años, y la cultura 

occidental moderna, que llegó a través de los misioneros protestantes en los años 

sesenta. El segundo trabajo trae reflexiones sobre los derechos políticos, sociales y 

culturales de las mujeres indígenas en el norte del Cauca-Colombia. El tercer texto trae 

una importante discusión acerca de las reformas laborales brasileñas en las últimas 

décadas, con reducción de derechos y aumento de la desigualdad social y económica 

en el país. El cuarto artículo, sobre derecho penal, analiza la afectación de la figura 

jurídica del actio libera in causa en la determinación de la culpabilidad. El quinto texto 

trata de abusos contra la población LGBTQIA+ en Filipinas, y apunta a la necesidad 

de una intervención de los gobiernos para preservar derechos y para la necesidad de 

aprobación del proyecto de ley contra la discriminación en el Congreso del país. El 

texto final de esta sesión, de importante valor histórico, nos trae el resultado de una 

investigación que catalogó, utilizando fuentes judiciales, 109 Sesmarias1 concedidas por 

la corona portuguesa, en el actual Triángulo Mineiro, entre 1772 y 1816.

Arte y lenguaje: Tener la capacidad de comunicar la experiencia humana a través 

del lenguaje y las artes es lo que da propósito y significado a la existencia y permite el 

desafío de motivar y cambiar mentes. El capítulo 7 examina las cartas del poeta brasileño 

Murilo Mendes a Guillermino César, enriqueciendo la comprensión de la literatura, la 

sociedad y la cultura brasileña de finales de los años 20 del siglo pasado. El capítulo 8 

analiza cómo las innovaciones tecnológicas contribuyeron a la recuperación del patrimonio 

1 Sesmaria - sistema judicial creado por Portugal, a finales del siglo XIV, para regularizar la colonización en Brasil). 
Las Sesmarias fueron las primeras propiedades legales de tierra en Brasil - en ellas nacieron muchas ciudades y 
fortunas actuales.



cinematográfico, permitiendo un redescubrimiento de la cinefilia. Complementando y 

cerrando este tema, el capítulo 9 examina la relación técnico-artística que existe en el 

proceso de restauración de copias cinematográficas, y más específicamente el trabajo 

llevado a cabo por Acácio de Almeida en el contexto de la digitalización del cine portugués.

Aprendizaje – Adquisición y Transferencia de Conocimiento: Los capítulos 

10 a 14 traen temas relacionados con el aprendizaje, tanto a nivel organizacional como 

en el contexto escolar. El capítulo 10 explora un tema original, en el sentido de que 

busca comprender, en el aprendizaje organizacional, el papel del aprendizaje informal. 

El texto 11 trae la temática de las universidades públicas como centros de innovación 

por sus actividades de docencia, investigación, y más recientemente como centros de 

transferencia de conocimiento y la tecnología. En la misma línea temática, el capítulo 12 

explora las posibilidades didácticas de la herramienta WebQuest, que consiste en plantear 

una tarea o un problema a los estudiantes y proporcionarles una serie de recursos y 

orientaciones para que puedan resolverlo de forma autónoma y colaborativa. El capítulo 

13 presenta un estudio que analiza el impacto del programa «Entender para leer, leer 

para comprender» en la promoción del desarrollo de la comprensión del lenguaje oral y 

el desarrollo de la comprensión y metacomprensión lectora em Portugal. El capítulo 14, 

que cierra esta sesión temática, aborda el importante tema del currículum oculto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Emprendimiento, Cooperación y Desarrollo: Los cinco textos agrupados bajo el 

tema emprendimiento, cooperación y desarrollo aportan importantes reflexiones sobre: 

los factores que inciden en el ecosistema del emprendedor (cap. 15); la implementación 

de un proyecto de mejora continua en una empresa de transporte urbano en México (cap. 

16) ; las formas de promover el desarrollo emprendedor sostenible en las regiones latino-

americanas, desde el contexto de Perú y Colombia (cap. 17); una contribución sobre los 

diversos aspectos de las inversiones y la cooperación entre China y los países del centro 

y sur del continente americano, en particular, Guyana (cap. 18) y finalmente, el capítulo 19 

trae un tema de importante valor filosófico-práctico, que es la propuesta de un Código de 

Ética para Gestores de Información. 

Sostenibilidad y medio ambiente: el conjunto de artículos agrupados bajo el 

tema de sostenibilidad y medio ambiente traen diferentes perspectivas que son urgentes 

para la preservación ambiental, cómo presentar una propuesta sociopedagógica para 

construir un turismo acorde con los valores de la comunidad Guajira em Colombia, (cap.20), 

estudiar los gases de efecto invernadero y su relación con el cambio climático(cap. 21) y 

el uso del compostaje y de compuestos orgánicos para mitigar los impactos ambientales 



y económicos de los desechos sólidos de la pesca, contribuyendo a la cadena pesquera, 

la agricultura local y el medio ambiente (cap. 22). 

Salud y Rehabilitación: Los dos textos finales de este volumen realizan 

importantes aportes al área de la salud, la rehabilitación y los cuidados inclusivos, como 

la elaboración de planes de cuidados de enfermería para la prevención y tratamiento 

de úlceras por presión (cap. 23) y el relato de una importante experiencia inclusiva con 

jóvenes con discapacidad visual, basada en el diseño gráfico y la fotografía (cap. 24). 

Intentamos, una vez más, haber representado lo más actual de las Humanidades y 

las Ciencias Sociales, y esperamos seguirlo haciendo en el futuro inmediato. 

¡Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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de los emprendimientos, han conllevado a 
promover acciones que proyecten renovadas 
formas de impulsar el desarrollo de prácticas 
sostenible para emprender en las regiones 
latinoamericanas. Ante lo expuesto, se 
investigó sobre el objetivo de caracterizar el 
desarrollo emprendedor sostenible desde 
el contexto de dos ciudades: Santiago 
de Cali- Colombia y Lima-Perú. Mediante 
una metodología analítica descriptiva, se 
fundamentó la caracterización de las variables, 
asimismo la aplicación de un instrumento 
diseñado con valoración de respuesta a 
escala Likert, dirigido a 174 emprendedores, 
cuyos resultados fueron procesados 
desde un enfoque cuali-cuantitativo. Los 
hallazgos muestran, coincidencias pro los 
emprendedores sobre la importancia de 
valorar los recursos e insumos para un 
desarrollo innovador sostenible. Además de 
determinar los tipos de emprendimientos 
mediados por principios de sostenibilidad 
y su alcance según su naturaleza, lo cual 
contribuye con el desarrollo económico de las 
regiones estudiadas. Se concluye, a partir de la 
caracterización técnica-operativa y funcional 
de los emprendimientos que representan un 
referente para el impulso de políticas públicas 
que soporten el desarrollo y perdurabilidad de 
los emprendimientos en el contexto de estudio 
que puedan ser emulados en Latinoamérica.
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CHARACTERISTICS OF SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT: A 

LOOK FROM THE CONTEXT OF PERU AND COLOMBIA 

ABSTRACT: Aspects associated with risks on economic growth, stability and weaknesses 
in the durability of enterprises have led to promote actions that project renewed ways to 
promote the development of sustainable practices for entrepreneurship in Latin American 
regions. In view of the above, research was conducted with the objective of characterizing 
sustainable entrepreneurial development from the context of two cities: Santiago de 
Cali-Colombia and Lima-Peru. By means of a descriptive analytical methodology, the 
characterization of the variables was based on the application of an instrument designed 
with a Likert scale response evaluation, directed to 174 entrepreneurs, whose results 
were processed from a qualitative-quantitative approach. The findings show agreement 
among entrepreneurs on the importance of valuing resources and inputs for sustainable 
innovative development. In addition to determining the types of enterprises mediated by 
sustainability principles and their scope according to their nature, which contributes to 
the economic development of the regions studied. It is concluded, based on the technical-
operational and functional characterization of the ventures, that they represent a reference 
for the promotion of public policies that support the development and sustainability of the 
ventures in the context of the study that can be emulated in Latin America.
KEYWORDS: Entrepreneurial development. Entrepreneurship. Sustainable development. 
Sustainability of entrepreneurship. Types of entrepreneurship.

1 INTRODUCCIÓN

El emprendimiento como actividad económica y social, ha significado un 

aporte importante en el contexto latinoamericano, específicamente el contexto que 

se estudia en Lima-Perú y Santiago de Cali-Colombia. En ambas regiones la actividad 

emprendedora ha generado en diferentes sectores de la economía, avances que 

permiten en los últimos cinco años avanzar sobre iniciativas centradas que responden 

a nuevos negocios que han generado un impacto positivo en la economía de estas 

regiones a partir del emprendimiento.

Situación que en los últimos cinco años ha mostrado un avance que contribuye 

al crecimiento y estabilidad económica de las regiones; sin embargo, importantes 

necesidades se presentan en la actividad emprendedora lo cual requiere de importantes 

manifestaciones que desde diferentes sectores de la sociedad sumen a las apuestas 

por una mayor estabilidad y perdurabilidad de la actividad emprendedora bajo principios 

de sostenibilidad. Al respecto, el rol de la educación superior se convierte en un factor 

determinante para promover espacios y el desarrollo de capacidades en la formación 

de los emprendedores, y en el mejoramiento continuo de los emprendedores ya 

consolidados. En consecuencia, el fortalecimiento permanente de una cultura centrada 

en potencialidades para idear, crear y lograr sistematizar experiencias ancestrales 
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propias de las regiones, se convierten en base fundamental para impulsar el desarrollo de 

emprendimientos viables, factibles y medibles en su desarrollo.

Sumado a lo expuesto, resulta de interés contribuir con el desarrollo de 

una economía emergente a partir del impulso de capacidades productivas que se 

distinguen por su impronta basada en el emprendimiento. De esta forma se resalta que, 

según indicadores asociados con el desarrollo de la economía, se determina que las 

empresas emergentes generaron 1,4 millones de nuevos empleos en el país en 2022. 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2022). Entre los principales factores diferenciadores, 

que hacen de la actividad emprendedora un hito en los mercados, está la capacidad 

de ideación, creatividad y el impulso por promover la innovación por parte de los 

emprendedores, quienes consideran en la actualidad que la participación en mercados 

competitivos, amerita superar el enfoque tradicional de comercios, para apalancarse 

como negocios que apuestan al desarrollo efectivo de una economía emergente.

Si bien, se consideran avances sobre la actividad emprendedora tanto en 

Colombia como en Perú, no es menos cierto que aún prevalecen marcadas debilidades 

que limitan el crecimiento, estabilidad y perdurabilidad de la acción emprendedora, entre 

las cuáles se mencionan: a) marcadas debilidades sobre el desarrollo de capacidades 

formativas, b) el escaso apoyo financiero que debilita la consolidación y perdurabilidad de 

la actividad emprendedora, c) bajo apoyo para la creación de espacios que promueva la 

cultura emprendedora en entornos sociales, d) infraestructuras poco aptas para iniciar y 

consolidar emprendimientos, como también, e) la burocracia y las limitadas subvenciones 

gubernamentales (Confecámaras, 2023; Forbes 2020).

Se suma a lo expuesto, marcadas debilidades que inciden en los procesos de 

interacción y comunicación entre emprendedores-stakeholders-clientes, resaltándose: 

a) brechas para reconocer las características que determinan las condiciones de 

un emprendimiento bajo principios sostenible, b) acceder al uso de la Internet, lo cual 

afecta de forma directa las interacciones con los clientes transporte, c) escasos medios 

disponibles para acceder a información y conocimiento sobre la gestión emprendedora, 

d) uso indiscriminada de la energía, e) barreras para acceder a programas de formación o 

consultorías, f) baja interacción con medios de comunicación, g) desconocimiento legal y 

normativo para acceder a los mercados, h) marcadas debilidades en promover el espíritu 

emprendedor en los colaboradores, i) altos índices que representan un bajo estándar 

de alfabetización informacional y digital de los emprendedores, sobre todo al considerar 

escaso o nulos medios de divulgación tecnológicos para asistir a los emprendedores.

Igual referencia se realiza, sobre lo relacionado con la burocracia para acceder a 

posibles beneficios promovidos mediante políticas públicas desde el entorno colombiano 
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y en específico en los denominados negocios emergentes emprendidos; como también, 

las incidencias sobre el desconocimiento de procesos para el otorgamiento de permisos 

y licencias, cuyos costos y trámites resultan pocos viables, lo cual conlleva a incrementar 

la informalidad de los negocios, situación que genera condiciones poco favorables para 

la perdurabilidad de estos a pesar de las iniciativas de políticas públicas que se definan 

en las regiones. 

Consideraciones que logran ser analizadas a partir del desarrollo del objetivo de 

caracterizar el desarrollo emprendedor sostenible desde el contexto de dos ciudades: 

Santiago de Cali- Colombia y Lima-Perú, su fundamentación se basó en una investigación 

analítica descriptiva a través de la cual se logró fundamentar el estudio de las variables 

emprendimiento sostenible y su rigurosidad se basó en la aplicación del enfoque cuali-

cuantitativo. A partir de lo expuesto, se presenta el desarrollo sobre el análisis contextual 

del desarrollo emprendedor seguido de la revisión de la literatura, la metodología 

empleada, la cual da paso a la fundamentación de resultados y generación de aportes 

que se complementan con los aspectos concluyentes considerados como referentes 

para ser socializados y aplicados en contextos latinoamericanos donde se promueva la 

actividad emprendedora social y productivamente activa. 

2 ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL EMPRENDIMIENTO EN REGIONES COLOMBIA Y 

PERÚ

La actividad emprendedora promovida en dos ciudades de regiones 

latinoamericanas, se convierten en parte fundamental para promover alianzas 

interorganizacionales a través de las cuales, prevalezcan estrategias de programas 

formativos que logren potenciar el desarrollo de actividades comerciales y productivas 

desde una visión de emprendimiento sostenible. Actividad concebida desde la época 

republicana, como una fuerza importante para el desarrollo económico del país. (Agencia 

Nacional de Emprendimiento e Innovación, 2023). Es así como desde la perspectiva 

colombiana esta actividad ha estado determinada por factores como, la apertura 

económica de los años 90, que propició el crecimiento de las exportaciones y la inversión 

extranjera, el crecimiento de los indicadores de ingreso a la educación superior, como 

también el desarrollo de políticas públicas de apoyo al emprendimiento. 

Este último responde al Programa Nacional de Emprendimiento de la Agencia 

Nacional de Emprendimiento e Innovación (Colombia Emprende). Se suma a lo 

descrito, la definición de políticas públicas a través de las cuáles, se han intensificado 

los esfuerzos para apoyar el emprendimiento, con medidas como la creación de la Ley 
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de Emprendimiento (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2023). A partir del 

impulso de políticas públicas en el caso de Colombia, se registra que la mayoría de los 

emprendimientos en el contexto de estudio Santiago de Cali están a cargo de mujeres 

(61%) y de personas mayores de 55 años (27%). La mitad de los negocios funcionan en la 

vivienda, el 26% en un local arrendado, el 11,1% de manera ambulante y el 6,2% funciona 

solo con domicilios (Fundación WWB Colombia, 2022). Al respecto se estima que las 

empresas emergentes generaron aproximadamente 200.000 empleos. Esto representa 

un aumento del 20% con respecto a 2022.

En cuanto al factor empleabilidad se evidencia que este tipo de actividad en un 

35% está representado por mujeres y un 25% de jóvenes. Las industrias que más empleo 

generaron fueron la tecnología, el comercio y los servicios. Estos datos muestran que el 

emprendimiento es un motor importante de la creación de empleo en todas las etapas 

de la vida, incluidas las mujeres y los jóvenes. (Cámara de Comercio de Cali, 2023). Entre 

otros aspectos poco favorables, se reitera, a destacarse que el acceder al financiamiento 

es uno de los principales obstáculos para el crecimiento de los emprendimientos en 

Colombia. De tal forma, que solo el 11% de los emprendedores en Colombia tienen 

acceso a financiamiento formal (Banco Interamericano, 2022). Entre datos favorables, se 

considera que, en Santiago de Cali, los emprendimientos han de proyectarse en el largo 

plazo por considerar importantes inversiones extranjeras y la consolidación de un clima 

de negocios favorable.

La mencionada actividad, se considera como promotora y referente en un 

orden glocal, el cual se viabiliza a partir de las alianzas que permitan fortalecer los 

avances de los emprendedores; y a su vez, los desarrollos de las mejores prácticas se 

conviertan en un potencial que aporte al desarrollo económico-producto interno bruto 

(PIB) y a los indicadores de empleabilidad-, por ende la consolidación de negocios y 

economías competitivas en el contexto latinoamericano sea complementado mediante 

la actividad emprendedora. Como tal, en un alto porcentaje el dominio sobre lo digital, es 

considerado como parte de la proyección de negocios y se fundamenta a partir de las 

formas de apropiación de las TIC, como soporte para la innovación y el emprendimiento, 

en consecuencia su utilidad resulta de soporte en la gestión técnico-operativa en la 

consolidación de negocios (Paredes-Chacín, Cajigas-Romero, 2020). 

Desde la perspectiva del contexto peruano, se resalta que geográficamente 

se caracteriza por ser un país con exquisita diversidad ecológica y cultural que se 

destaca como una de las naciones más emprendedoras en Latinoamérica. Lo descrito 

se fundamenta al considerar que, en el año 2018, Perú ostentó la primera posición 

en el índice de espíritu emprendedor en Latinoamérica según el informe del Global 
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Entrepreneurship Monitor (GEM). En el mismo orden, se ha logrado destacar por el 

impulso hacia la creación de negocios. Estos no solo, responde a desafíos financieros, 

sino que se manifiestan como una expresión de la identidad cultural y la búsqueda de 

oportunidades en sectores estratégicos. Igual se resalta que son diversas las causas 

que incentivan a los emprendedores a promover esta actividad y la principal se centra, 

en mejorar sus condiciones para impulsar el desarrollo económico y social de manera 

inclusiva y sostenible (Aranibar et al., 2022).

Sin embrago, entre los aspectos asociados con la presente investigación, se 

menciona como factor influyente que según las unidades de análisis encuestadas los 

emprendedores peruanos disponen de un bajo dominio de conocimiento y escasamente 

pueden acceder a la información y recursos para adoptar estrategias respetuosas con 

el medio ambiente en las iniciativas emprendedoras. Se suma, la falta de infraestructura 

de apoyo y la ausencia de incentivos gubernamentales para el desarrollo sostenible, 

se considera por igual, que la informalidad, también contribuye a generar importantes 

riesgos en la economía. Sin embargo, el factor económico se considera como aspecto 

predominante para la selección de la actividad emprendedora, razón por la cual individuos, 

especialmente en áreas rurales y sectores de baja productividad, emprenden como 

respuesta urgente para mejorar sus condiciones económicas y generar empleo, sobre 

todo en áreas de desarrollo vinculadas al turismo, la gastronomía y la artesanía, dando 

lugar al turismo vivencial, también conocido como turismo rural comunitario (TRC).

Este tipo de emprendimiento sostenible comparte beneficios similares al 

turismo convencional, sin embargo, para las comunidades representa una reducción 

de la pobreza y la creación de empleo. Lo descrito se considera como parte principal 

de las contribuciones direccionadas a descentralizar la industria y el comercio al 

promover nuevos productos regionales. De esta forma, se promueve el fortalecimiento 

de las comunidades locales, su gastronomía y otros aspectos. A través del turismo 

comunitario, los habitantes locales muestran un mayor interés en especializarse y 

adquirir nuevos conocimientos para impulsar sus negocios y mejorar su calidad de vida 

(Neyra et al., 2022). Al igual que la innovación y la tecnología han propulsado la creación 

de startups y negocios vinculados con la informática (Chávez et al., 2023). De esta 

forma, se consideran importantes impulsos para alcanzar emprendimientos formales, 

de acuerdo con el Ministerio de la Producción (2023), más de 102,000 emprendedores 

en Perú contribuyen a la generación de 340,000 empleos directos. Además, de acuerdo 

con estadísticas de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos 

del sector, casi la mitad de los emprendimientos registrados hasta 2021, un 48.9%, se 

concentran en las áreas de Lima y Callao. En cuanto al tipo de actividades, el 83.4% de 
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los emprendimientos están relacionados con el ámbito comercial (41.7%) y de servicios 

(41.7%), con un promedio mensual de ventas de S/22,000.

Ante lo expuesto, el gobierno peruano implementa políticas y programas 

de respaldo, que incluyen incentivos fiscales, líneas de crédito preferenciales y 

capacitación empresarial reconociendo la importancia del emprendimiento. Este 

respaldo gubernamental ha generado un entorno propicio para el surgimiento de nuevos 

emprendimientos en diversos sectores y la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) 

ha experimentado variaciones, con una tendencia general al alza desde la perspectiva 

estadística. No obstante, los esfuerzos no son suficientes, al considerar que la calidad y 

sostenibilidad de los emprendimientos siguen siendo desafíos críticos. Durante el primer 

trimestre de 2021, se registró una disminución significativa de 8,554 negocios en el 

contexto nacional, atribuida a diversos factores, incluyendo la crisis económica.

Esta reducción se atribuye principalmente a la disminución de empresas con 

suspensión temporal (INEI, 2021). Esto sugiere un posible ajuste en las dinámicas 

empresariales en respuesta a las circunstancias económicas o a medidas específicas 

adoptadas; ya que las limitaciones para acceder a financiamiento persisten como 

una barrera significativa para los emprendedores en el país (Chávez et al., 2022). En 

consecuencia, el factor económico es resaltado como determinante para impulsar el 

emprendimiento sostenible. En tal sentido, los desafíos afectan sustancialmente la 

capacidad de los emprendedores para establecer y mantener sus negocios. 

Ante lo expuesto, el tema asociado con la capacidad de impulsar la actividad 

emprendedora bajo principios que rigen los objetivos de desarrollo sostenible, se convierte 

en el eje que direcciona la investigación para la cual amerita divulgarse el alcance y 

los tipos de sectores de la economía en la que ha de promoverse el emprendimiento 

sostenible. Desde esta perspectiva los emprendedores han de valorar el alcance de sus 

iniciativas y superar las formas de operar en un entorno poco propicio para la adopción de 

prácticas sostenibles debido a la carencia de políticas que fomenten la responsabilidad 

ambiental y social. 

En consecuencia, la considerable presencia de emprendedores en la economía 

informal destaca la necesidad de mejorar las condiciones para la formalización de 

negocios, reflejando una realidad común en países en desarrollo como Colombia, Perú y 

Latinoamérica en general, donde más del 50% de la economía opera de manera informal. A 

pesar de que el gobierno reconoce el potencial de estos sectores, enfrentan limitaciones 

para implementar prácticas sostenibles, debido a la falta de políticas que fomenten la 

responsabilidad ambiental y social, junto con la ausencia de medidas regulatorias y 

estímulos financieros específicos. Esto crea un entorno donde la sostenibilidad no es 
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prioritaria en las decisiones empresariales (Damián, 2020). Aspectos descritos que 

ameritan ser fundamentados a partir de aspectos teóricos-conceptuales.

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA

Mediante la aplicación de la técnica de análisis documental, se muestran 

los avances de la literatura sobre el comportamiento de las variables denominadas 

emprendimiento en el marco de los principios que rigen la sostenibilidad. Es así, como 

desde el análisis teórico-conceptual y la argumentación se logra contrastar el estudio 

empírico de las variables.

3.1 EMPRENDIMIENTOS Y SU ALCANCE HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Los emprendimientos y la importancia de caracterizarlos bajo los principios que 

rigen la sostenibilidad, son definidos resaltando desde una perspectiva teórica-práctica 

los sectores de la economía con los cuales se asocian:

• Bienes y servicios sostenible provenientes de recursos naturales

La oferta de bienes y servicios sostenible concebidos desde un enfoque tangible 

e intangible, es considerado como proveniente de los recursos naturales. Estos se 

han convertido en la nueva oferta de valor, que prevén incrementar la participación 

de emprendimientos en la dinámica económica y social de los países. Los principales 

referentes que sustentan el emprendimiento, se centran en promover desde los actores 

que lo impulsan capacidades innovadoras, que en diversos casos están predeterminadas 

por lo tecnológicos para dinamizar tanto la producción de bienes como los servicios. 

Planteamiento considerado desde procesos de exploración que permitieron identificar 

las percepciones de los emprendedores sobre los desafíos y oportunidades relacionados 

con la transición verde (Kekkonen, Pesor, & Täks, 2023).

La innovación, como proceso se fortalece en cuanto a la producción de bienes 

y servicios, sobre todo por las altas probabilidades de viabilizar la transición verde, que 

se expone como una oportunidad distintiva para los emprendimientos. Planteamiento 

expuesto a pesar que existe una alta presión por bajos estándares de procesos de 

innovación los cuales, pueden crecer ante la probabilidad de incrementos de costos para 

llevar a efecto procesos emprendedores. Con respecto a la evidencia empírica, se ha 

demostrado que el emprendimiento verde, crea oportunidades, posesiona, genera ventaja 

competitiva y crea valor en las organizaciones, que direccionan sus acciones hacia el 

desarrollo sostenible. Mondal et al., (2023), identifican facilitadores del emprendimiento 

verde en la economía circular, y resaltan que los habilitadores basados en tecnología; 
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y las instalaciones de infraestructura tecnológica efectiva; representan las habilitadoras 

claves del emprendimiento verde. El estudio encontró relación entre los facilitadores del 

emprendimiento verde en función del correspondiente poder impulso y dependencia. 

Asimismo, sugiere que la norma social y la cultura sobre una actitud hacia la 

aceptación de nuevas tecnologías y capacidad de innovación en políticas de gestión 

de residuos y regulación ambiental, son fundamentales e influyen en los impulsores del 

espíritu empresarial verde de la economía circular. Convirtiéndose en insumo para que 

gobiernos, formuladores de política y tomadores de decisiones, lo tomen como referencia 

para que los empresarios ejecuten prácticas comerciales ecológicas y creen bienes y 

servicios impulsados por la sostenibilidad compensando los desafíos socioeconómicos 

y ambientales.

• Agroindustrias hacia una productividad sostenible

La agroindustria representa históricamente un sector estratégico en procesos 

productivos, los cuales de forma lamentable generan efectos negativos para alcanzar un 

estándar de sostenibilidad. Ante tal situación, es predominante superar viejas prácticas y 

lograr la sustitución de maquinarias y equipos por las denominadas tecnologías verdes. 

Su uso, se planta como alternativa para mejorar procesos y por ende alcanzar indicadores 

de calidad de los procesos productivos, al igual que, disminuir los impactos ambientales 

en un sector representativo de la economía de las regiones.

Khandelwal & Singh, (2022), afirman que la industrialización es una actividad 

continua y el consumismo, se plantean como factores con impacto ambiental altamente 

negativo y autodestructivos. A pesar de que prevalecen iniciativas asociadas con 

posibilidades positivas hacia la adopción y capacidad productiva verde, sin embargo, 

efectos de costos, tiempo e infraestructura se consideran prácticas que aún limitan su 

efectividad. En consecuencia, el impulso de la innovación para la agroindustria, según 

Fan et al., (2023) requieren de factores que impulsen estándares de calidad además 

de fundamentarse en teorías vanguardistas asociadas con la gestión tecnológica, la 

organización y el medio ambiente, (por sus siglas en inglés TOE). Además de las teorías 

como la de capacidades dinámicas, la teoría del aprendizaje organizacional y la teoría 

del modelo de negocio sostenible, a su vez se considera que un solo enfoque limita la 

proyección hacia la calidad esperada en la agroindustria. En consecuencia, el espíritu 

emprendedor y el tema del mejoramiento continuo sobre el desarrollo de condiciones 

para adoptar las tecnologías verdes, se conciben de alta influencia para llevar a efecto 

procesos de innovación y emprendimiento cónsonos a las realidades sociales y de 

mercados que se proyectan en un orden global. 
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• Biocomercio una alternativa de desarrollo que promueve la sostenibilidad

El biocomercio, es definido como la suma de las actividades de recolección, 

producción, procesamiento o comercialización de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad, y todo bajo los criterios de los pilares de la sostenibilidad. Su concepto 

ha sido introducido a partir de la VI Conferencia de las partes del convenio de diversidad 

biológica en 1996, en la cual se trata el tema por primera vez. Su definición parte en el 

2004 por los Programas Nacionales de Biocomercio, la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por 

su sigla en inglés) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). www.minambiente.gov.co. 

Para Causil y Moreno (2021), el desarrollo de un modelo de emprendimiento 

sustentable ha de prever aspectos legales, sociales, económicos y ambientales, todo 

direccionado a obtener oportunidades en el mercado intencional. Igual es necesario, 

que en la formulación de un proyecto de emprendimiento claramente defina tanto el 

alcance de la inversión, como el desarrollo de propuestas que permitan mitigar riesgos 

ambientales. A pesar de considerar que son aspectos, los cuales, desde la perspectiva de 

Valle et al., (2020), han de establecerse en las actividades emprendedoras, sin embargo, 

escasamente se definen sobre todo en los emprendimientos rurales, lo que representa que 

existe un alto porcentaje de emprendimientos que escasamente están alineados con los 

planes de desarrollo locales. En consecuencia, escasamente logran el aprovechamiento 

de las políticas públicas que determinan el desarrollo socio-económico del país.

• Turismo de naturaleza una alternativa de protección medioambiental

El turismo de naturaleza, es visto como parte de las iniciativas que en la última 

década ha transformado una de las economías promovidas en las regiones. Entre las 

dinámicas asociadas con el emprendimiento está la visión de trascender de procesos 

centrados en la generación de recursos económicos, para también fomentar la cultura 

de valorar el ecosistema ambiental en pro de minimizar los impactos, que generan el 

uso inadecuado de los recursos naturales proyectando de esta forma emprendimientos 

responsables de la perspectiva de los componentes que rigen la sostenibilidad: ambiental, 

social y económico. A lo expuesto se suma según Loaiza et al., (2019); las incidencias de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde lo transversal del negocio 

y transformación esperada de la actividad turística. 

Por lo tanto, los aportes de las tecnologías con respecto a la gestión del turismo 

de naturaleza, representa una oportunidad para que las agencias de intermediación, 

definan procesos mediante la cual se promueva desde un enfoque sostenible el turismo 

de naturaleza resaltando entre las políticas de gestión los aspectos asociados con la 

http://www.minambiente.gov.co
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protección del territorio, la conservación de los recursos, y rescate cultural, con este análisis 

se obtuvo que la promoción digital favorece a que compañías aéreas y hoteles tengan un 

entorno de turismo sostenible. De igual manera, Havlíková et al., (2019) consideran que a 

través de las formas sostenibles de turismo se pueden evitar amenazas o afectaciones al 

medio ambiente e impactar significativamente en la infraestructura vial sostenible. 

• Restauración de Ecosistemas, una visión de emprendimiento sostenible

El proceso de restauración de ecosistemas se plantea como parte de las 

actividades de intervención sobre ecosistemas que han sido vulnerados con la finalidad 

de restituir el estado original o lo más cercano a su ello. Zhao et al., (2020), hacen mención 

sobre la diversidad de ecosistemas y de forma específica, asociarlo con la actividad 

emprendedora, logra visionarlo en el marco de un ecosistema empresarial, a través del 

cual se promueve la transformación y mejora de las industrias tradicionales, mediante el 

desarrollo coordinado de la economía y el medio ambiente entre las ciudades. Para tal fin, 

se utilizan modelos que permiten investigar los avances y la racionalización de la estructura 

industrial, prevaleciendo la eficiencia ecológica, los impactos de la heterogeneidad de 

la estructura industrial y el desarrollo económico, bajo la distorsión de la dependencia 

de los recursos en la eficiencia ecológica. En este orden, valorar y viabilizar eficiencias 

estructurales y procedimientos industriales para preservar y conservar el entorno 

ecológico permite superar restricciones sobre inadecuadas estructuras industriales que 

afectan ecosistemas naturales y ecológicos. 

Bejarano et al., (2023), rentre sus aportes sugieren sea comprendida la percepción 

del ecosistema emprendedor por ser un predictor significativo de la percepción de la 

competitividad y desarrollo sostenible en las regiones que suman a las competitividad y 

desarrollo sostenible.

• Ecoproductos industriales los retos de la economía del siglo XXI

Ante la relevancia de los ecoproductos industriales, Suárez & García, (2020), 

proponen abordar el emprendimiento sostenible como un esquema para producir 

bienestar, desarrollo económico y social, productos limpios, eco eficiencia, desarrollo 

tecnológico sostenible, entre otros, siendo indispensable promover actividades desde la 

responsabilidad social, direccionadas al cuidado del medio ambiente y las apuestas del 

desarrollo sostenible. Por su parte, Guerrero & Chugá (2021) aborda la problemática de 

la contaminación por el uso de cubiertas plásticas desde el ámbito del emprendimiento, 

es así como se sugiere superar desde el contexto de los negocios la baja importancia 

al cuidado del medio ambiente e incluso, no se valora o en su defecto resulta lenta la 

adopción de productos biodegradables. 
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Rodríguez et al. (2019) hace alusión a la necesidad de una colaboración colectiva 

entre eco emprendedores, consumidores y productores para lograr la sostenibilidad a 

largo plazo. Asimismo, Flygansvær et al., (2019), resaltan la importancia de los nuevos 

productos electrónicos de consumo en los métodos y procesos de los emprendimientos 

de reciclaje, esto se debe a la capacidad de innovación que los empresarios les imprimen a 

estos productos para crear una economía circular sostenible. De esta forma, la tendencia 

está centrada en incrementar los índices de reciclaje y de su posterior tratamiento para la 

generación de nuevos productos, así como prever inversiones acordes con la naturaleza 

de las innovaciones y emprendimientos que redunden en la generación de ecoproductos 

en una sociedad que escasamente adopta los principios que rigen el consumo responsable 

y la producción más limpia.

• Tecnologías verdes uso y proyección para emprendimientos sostenible 

Las tecnologías verdes, han sido promovidas para potenciar el uso de la tecnología 

y la ciencia como alternativa para crear productos y servicios que sean respetuosos 

con el medio ambiente. Polas, et al (2021) consideran entre las principales tendencias 

que suman a la sostenibilidad el uso de la tecnología Blockchain, por considerar que su 

alcance permite abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad económica, debido 

a que la tecnología está transformando la innovación ecológica, culminando en prácticas 

económicas ecológicas, además de modelos comerciales bien establecidos. Desde esta 

perspectiva, las actividades de innovación y emprendedoras, han de prever forma de 

fortalecer procesos de innovación asociados con la ecológica, y por ende la protección 

al medio ambiente. 

Del mismo modo, Pakura (2020), considera que las empresas que manejan 

tecnología verde dependen de la innovación en constante renovación determinada 

por las in put y out put, por lo que es necesario la interacción de todos los actores que 

interactúan en el ecosistema de innovación sostenible, ya que permite la identificación de 

las principales oportunidades y riesgos en el proceso. Asimismo, Reza et al. (2022) hace 

referencia que las tecnologías verdes, ameritan estar regidas por políticas ambientales 

para impulsar alternativas que logren afianzar la innovación ecológica. De esta forma, 

afirma la viabilidad de un modelo teórico que permitirá conocer el comportamiento de 

la toma de decisiones bajo estructuras de poder, demostrando que solo se puede lograr 

un acuerdo de ganar-ganar entre los jugadores, siempre y cuando se logren equilibrios 

de poder y se comprometan con el empoderamiento del ecosistema sostenible iniciado. 

De igual manera, Hall et al., (2019) exponen sobre los beneficios e impactos del 

uso de las tecnologías verdes sobre la protección ambiental, sin embargo, consideran 
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que la viabilidad tecnológica es necesaria, pero no suficiente para cubrir las necesidades 

ecológica-ambiental. En tal sentido, es considerado que las empresas que promueven 

la tecnología verde han de formar parte del trabajo institucional, y en consecuencia 

articular los resultados de estas tecnologías a los estándares que le otorgan legitimidad 

para superar barreras que limitan su adopción. Asimismo, el tema sobre la efectividad 

de transferencia tecnológica es expuesta por Kim et al., (2023), lo cual es considerado 

como clave del desempeño, que es expresada al resaltar las posibilidades de fortalecer la 

capacidad de conocimiento de absorción e innovación desde el contexto del desarrollo y 

proyección de las actividades emprendedoras. 

• Moda sostenible un camino hacia la sostenibilidad del sector

La moda sostenible es otra de las alternativas adoptadas desde los entornos de 

fabricación de prendas de vestir bajo los principios que rigen la sostenibilidad. Sobre esta 

tendencia, los emprendedores indistintamente en las etapas en las que se encuentren, 

ideación creación, testeo, arranque o consolidación, ameritan promover prácticas que 

sumen a las iniciativas que garanticen la denominada producción más limpia determinada 

por el uso responsable de materiales e insumos, como el consumo responsable en la 

cadena de producción. Méndez, (2019) centra su enfoque en que los emprendimientos 

sostenible, se sustenten con emprendedores cuyas capacidades se demuestren 

mediante habilidades y comportamientos responsables con el medio ambiente, al 

igual que sean conscientes que la sostenibilidad integra gestión de factores sociales, 

humanos y ambientales, para lo cual deben desarrollar procesos de responsabilidad 

dentro de su grupos de interés resaltando aspectos sociales y ambientales, sin descuidar 

rentabilidad, factores estos indispensables para la gestación, desarrollen y consolidación 

de empresas sostenibles.

• Construcción sostenible contribución a la dinámica económica

El sector construcción y los indicadores que muestran la alta tasa de crecimiento 

del sector, se plantea en los últimos cinco años como una actividad que genera un número 

significativo de empleos, y aportes socio-económicos que aportando dinámica económica 

y social. Sin embargo, es de resaltar que en la actualidad es necesario lograr un equilibrio 

y contrarrestar los efectos adversos que genera el sector desde la gestión de su cadena 

de valor en el entorno medioambiental. 

Al respecto, prevalecen temas asociados con la eficiencia y consumo 

responsable de la materia prima que utilizan, así como las exigencias de migrar hacia 

soluciones de construcción más amigable con el ambiente. Aspecto sobre el cual, se 

avanza en iniciativas bajo el concepto de las denominadas ciudades inteligentes o 
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digitales precedidas por políticas públicas direccionadas al desarrollo y estabilidad de 

un sector que ha de complementarse mediante emprendimientos y tecnologías verdes. 

Al respecto, se reafirma que las ciudades inteligentes se asocian con la implantación de 

nuevos desarrollos tecnológicos (Manjon et al., 2022). En el mismo orden, se afirma que 

la relevancia del desarrollo urbano sostenible, dado que este crea condiciones urbanas 

que favorables los ecosistemas emprendedores (Dubou et al., 2022).

• Movilidad sostenible: hacia la transformación de redes de trasporte 

El enfoque de movilidad sostenible ha representado uno de las iniciativas 

gubernamentales, cuyas problemáticas afectan el desarrollo social, económico, ambiental 

y por ende la efectiva gobernanza de las regiones. Ante lo expuesto, el uso racional de 

los recursos que soportan el desarrollo óptimo de la movilidad ha estado en permanente 

riegos que dificultan ser mitigados. 

Ante lo expuesto, las trasformaciones requeridas socialmente, no solo buscan 

resolver condiciones favorables a las comunidades, sino también prever el desarrollo 

sostenible sobre los recursos como vías de comunicación, materia prima utilizada para 

consolidar vías y carreteras, condiciones de las unidades de transporte, uso indiscriminado 

de recursos fósiles. Además de las condiciones y estabilidad socio-económica de los 

actores. Asimismo, se debe identificar las tecnologías que hacen más sostenibles las 

economías, y las diferencias y similitudes entre las regiones en términos de agencia, 

demostrando que el emprendimiento institucional, no es una actividad individual, sino, 

una forma colectiva de agencia y que el emprendimiento compartido, permite que las 

instituciones cambien en dirección a vías verdes (Sotarauta et al., 2021).

• Residuos orgánicos e inorgánicos: uso y aprovechamiento 

Los residuos orgánicos son desechos biodegradables considerados como 

contaminantes. Como tal, estos requieren de un uso adecuado, así como lograr el 

aprovechamiento integral y la disminuyendo de efectos medioambiental. A su vez, se 

considere su tratamiento para que, a partir de los resultados obtenidos, se promuevan 

oportunidades de emprendimientos sostenible que aporten a la económica de las 

regiones. Una de las iniciativas sobre el uso del tratamiento de los residuos orgánicos, ha 

sido una parte fundamental para impulsar la innovación social. 

Eraso et al. (2021) expone que el aprovechamiento de los residuos sólidos 

contribuye a generar capacidades asociativas comunitarias, así como impulsar la 

apropiación socio ambiental de los territorios. Asimismo, se considera como alternativa 

para generar aportes al desarrollo sostenible, con esto resaltan que los actores sociales 

pueden idear, impulsar y entregar soluciones innovadoras y factibles que permitieron 
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contribuir al objetivo de desarrollo sostenible y reducción de la contaminación global. Sin 

lugar a dudas, a partir del esfuerzo de las comunidades y su capacidad organizativa se 

pueden implementar modelos de innovación social, centrado en el aprovechamiento de 

los residuos sólidos.

En el mismo orden, como otro de los residuos que genera alta afectación 

medioambiental, se menciona la producción, comercialización y consumo indiscriminado 

del plástico. Carfí, & Donato, (2022), abordan la contaminación generada por este 

producto, la cual provocada por el consumo de alimentos y su conservación e indica que 

la problemática principal, surge de la competencia y que, en ocasiones con el ánimo de 

reducir costos de producción y empaque, se olvidan del medio ambiente y la salud pública. 

El argumento centra va dirigido a que en escenarios económicos amerita prevalecer 

condiciones y una cultura de consumo responsable como parte del compromiso ecológico 

y medio ambiental. Sin dejar de destacar que estos son cuantitativamente y compatibles 

con la rentabilidad y el crecimiento económico. 

• Negocios para la acción climática: reto para los emprendedores

La concepción de negocios por la acción climática, amerita trascender de 

la definición de políticas públicas de los Estados, para ser complementadas con la 

adopción de una cultura socialmente responsable. Es así, como las interacciones entre 

Estado, empresas y sociedad han de contribuir con el fortalecimiento de acciones que 

sumen a las metas del desarrollo sostenible y como tal a las iniciativas climáticas para 

acelerar el ritmo de la acción por el clima. Según la Cumbre sobre la Acción Climática 

de 2019, celebrada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el interés está 

en reducir las emisiones, así como analizar factores fundamentales, como el empleo 

y la igualdad de género, desbloqueando la financiación, construyendo infraestructuras 

sostenibles, utilizando soluciones basadas en la naturaleza y avanzando en la adaptación 

y la resiliencia climática. 

Diversos han sido los estudios, cuyos resultados afirman el consumo de energía 

y el crecimiento económico han llevado a la degradación del medio ambiente, siendo 

importante apuestas de generación de energías limpias y el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, en países Latinoamericanos, la falta de recursos económicos limita la adopción 

de este tipo de alternativas de energías limpias. De igual manera, existen conflictos 

de interés y la regulación normativa en el país, así como las perspectivas futuras y la 

necesidad de un desarrollo energético estable y sostenible (Beraún-Espíritu et al., 2023). 

De igual forma, las iniciativas que apuestan a la sostenibilidad en un orden 

global continúan siendo parte de análisis, por lo cual datos sobre el cambio climático y 
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mercado de carbono, es materia de estudio de quince entidades, incluidas en el Índice de 

Sostenibilidad Empresarial de BM & FBOVESPA, logrando a través de una metodología 

descriptiva, con enfoque cuantitativo y basada en la norma contable brasileña NBC T15, 

se revela la escasa utilización de la contabilidad ambiental como herramienta clave para 

la gestión empresarial y la responsabilidad social.

• Control de emisiones por la preservación del medio ambiente

El abordaje del control de emisiones, consiste en el uso de biocombustibles 

como alternativa para promover la preservación del medio ambiente y los derechos de 

la naturaleza, demuestra el uso de biocombustibles aporta rentabilidad, sostenibilidad 

y minimiza costes ambientales. Cruel et al., (2022). En los últimos cinco años se ha 

considerado que las emisiones de dióxido de carbono aceleraron el fenómeno del cambio 

climático, debido principalmente por el uso del carbón negro y el material articulado 

de baja calidad, en hornos tecnológicos de calidad obsoleta (Galvis et al., 2022). La 

consolidación de negocios con base emprendedora, tienen poco compromiso ambiental, 

indicando que el interés de controlar las emisiones contaminantes está orientado al 

cumplimiento de normas (Carvajal et al., 2020). De igual forma, se resalta que la principal 

causa radica en la débil visión de adoptar principios y normas en procesos de producción, 

lo cual afecta el entorno ambiental en consecuencia la labor de organismos de orden 

glocal son determinantes para el control y monitoreo de las acciones por el clima está 

supeditado más a procesos de cultura que de penalización. 

• Acciones por el cambio climático: un camino hacia la sostenibilidad

Las acciones por el cambio climático, son parte de las afectaciones que impactan 

en la calidad de vida y bienestar de los habitantes de una comunidad, para ellos resulta 

importante que la comunidad tenga capacitación para lograr un mayor desarrollo, 

calidad de vida y bienestar, y puedan tener una mejor relación con el entorno a la vez 

que mantengan sus tradiciones centenarias, orientada a que sepan manejar las secuelas 

del cambio climático en su estilo de vida (Alfaro & Cortés, 2020). Estas se enfocan 

principalmente en la energía solar y renovables, basándose en los efectos de la pandemia, 

descubrieron que la reducción del número de proyectos encargados y las inversiones en 

la industria de la energía solar, persisten a corto plazo (Vukovic & Nevalennyi, 2021). 

Sobre el tema, resulta necesario, minimizar las barreras financieras que existen 

en los programas especiales de financiación y subvenciones para apoyar esta tendencia 

e incrementar los indicadores sobre el tema de emprendimientos sostenible logrando 

maximizar el uso de la energía solar, materia prima, consumo de agua, entre otros 

componentes asociados con el desarrollo sostenible. Sobre las acciones por el clima, los 
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recursos renovables, ha de responder a realidades contextuales como las experiencias 

de un proceso pandémico (Covid-19), cuyos resultados, entre otros, conllevó a descubrir 

la experiencia en la reducción del número de proyectos encargados y las inversiones en 

la industria de la energía solar, lo cual persiste en el corto plazo (Vukovic, & Nevalennyi, 

2021). Lo descrito, se plantea como una de las experiencias que conlleva a minimizar 

las barreras financieras que existen en los programas especiales de financiación y 

subvenciones para apoyar alternativas bajo un enfoque sostenible.

En líneas generales, problemáticas vinculadas con el consumo de combustibles 

fósiles y modelos de desarrollo económico se consideran como limitantes de procesos 

de coacción y de optimización de los recursos. Por lo tanto, el cambio climático y la 

degradación ambiental han afectado negativamente el desarrollo sostenible de la 

humanidad, y esto es resultados de la débil concepción de procesos de innovación y 

de negocios verdes social, lo cual genera limitaciones para concebir emprendimientos 

verdes (Ye et al., 2020).

• Ecoeficiencia un camino hacia la competitiva y sostenibilidad empresarial

La ecoeficiencia apunta al desarrollo eficiente y sostenible en los procesos 

productivos. Como proceso genera espacios para la competitividad de negocios y como 

resultado implícito genera un aporte significativo a la sostenibilidad económico, social 

y ambiental de estas. Drago & Gatto (2022) indican que la promoción de tecnologías 

energéticamente eficientes puede apoyar el espíritu empresarial verde a través de la 

creación de innovación. A lo que se suma las políticas y prácticas de eficiencia energética, 

orientadas a promover producciones y consumos más limpios y estilos de vida respetuosos 

con el medio ambiente, a la luz de los objetivos de crecimiento verde. 

Ante la caracterización de los emprendimientos sostenible descritos, se 

presenta en Tabla 1 la relación entre sectores de la economía, el alcance de los tipos de 

emprendimientos bajo el enfoque de sostenibilidad y los principales referentes teóricos 

que lo sustentan, Tabla 1.

Tabla 1. Relación entre sector y tipos de emprendimientos bajo principios sostenible.

Sector Tipo de emprendimiento Autores que lo fundamentan 

Bienes y 
servicios 
sostenibles 
provenientes 
de recursos 
naturales

Agrosistemas 
sostenible 
Agroindustria 
Biocomercio
Turismo de naturaleza 
Restauración de 
ecosistemas

Kekkonen, Pesor, & Täks, (2023). Mondal, 
Singh, & Gupta, (2023). Araque, Nieves, 
Gómez, & de Ramírez, (2020). Fan, Li, & 
Wang, (2023). Fan, Li, & Wang, (2023).
Bejarano, Berrio, Antonio, & Aguado, (2023). 
Causil y Moreno (2021). Loaiza, Pérez & 
contreras (2019)
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Ecoproductos 
Industriales

Tecnologías verdes 
Moda sostenible 
Construcción 
sostenible Movilidad 
sostenible Empaques 
y envases ecológicos 
Aprovechamiento de 
residuos orgánicos e 
inorgánicos

Suárez & García, (2020). Rodriguez, 
Guijarro & carrillero (2019). Reza, 
Hafezalkotob, Makui, & Sayadi, (2022). 
Hall, Matos, & Bachor, (2019). Méndez 
(2019). Manjon, Aouni, & Crutzen, (2022). 
Sotarauta, Suvinen, Jolly, & Hansen, (2021). 
González, Solarte, & Cardona, (2021)

Negocios para la 
acción climática

Control de emisiones 
Acciones por el cambio 
climático
Ecoeficiencia

Gomes, Blazquez, Leite, & García, (2020). 
Cruel, & Vernaza Arroyo, (2022), Vukovic, & 
Nevalennyi, (2021). Drago, & Gatto, (2022). 
(Díaz, & Berrocal, 2022)

En líneas generales, se resalta que el rol del talento humano con perfil 

emprendedor, requiere de la apropiación del conocimiento sobre los sectores y tipos 

de emprendimientos que pueden ser considerados para su práctica operativa, siempre 

y cuando se impulse desde diferentes entornos: universidad-Estado el desarrollo de 

capacidades que permitan insertarse en las nuevas dinámicas de negocios bajo un 

enfoque que aporte a las metas del desarrollo sostenible. Como tal, la caracterización 

de los tipos de emprendimientos se convierte en la generación de aporte a la literatura 

ya existente sobre el tema. En consecuencia, el liderazgo que amerita ser adoptado 

por los emprendedores, ha de apostar hacia una sostenibilidad necesaria e innovadora, 

reconocida como un binomio estratégico para el desarrollo sostenible en los territorios 

latinoamericanos; como tal resulta determinante las interacciones entre líderes y 

colaboradores para superar las dificultades que limitan los emprendimientos sostenibles. 

(Araque et al., 2020).

4 MÉTODO

El desarrollo de la metodología responde a una estructura centrada en tres fases 

que fundamentan el método. Su alcance permitió otorgar rigurosidad a los resultados, 

cuyos aportes se conciben desde el análisis empírico y teórico realizado.

I Fase: Tipo y enfoque de investigación

Mediante un tipo de investigación analítico–descriptivo, fue estudiada la 

caracterización de los emprendimientos sostenible. Desde es el análisis, se logra 

profundizar sobre las relaciones de sus componentes y las interconexiones que posibilitan 

su integración (Marín-González et al., 2018). Desde la perspectiva descriptiva, fueron 

especificadas las propiedades y características del fenómeno objeto de estudio. 
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Asimismo, se aplicó un enfoque de la investigación cualitativa, lo cual permitió 

medir el estudio de las variables en función de: a) los diferentes enfoques teóricos 

para ser cotejados en función de los resultados empíricos obtenidos y b) el análisis del 

comportamiento de los contextos de intervención priorizando perfil y necesidades de las 

características emprendedores en dichos contextos.

II Fase: muestra e instrumentos para la recolección de información

El estudio se llevó a efecto en dos regiones latinoamericanas Lima-Perú y 

Santiago de Cali-Colombia. La caracterización de las unidades de análisis, fue realizada 

previa definición de criterios: emprendedor con un mínimo de dos años en su iniciativa 

de negocio, conocimiento formal o experiencial sobre el emprendimiento que impulsa, 

ubicación geográfica en las ciudades en las cuales se realiza la investigación, disponibilidad 

para responder el cuestionario e interés por el tema de emprendimientos sostenible. 

Ante lo expuesto, se logró la aplicación del instrumento en un total de 174 unidades 

de análisis. Estas estuvieron distribuidas en 92 emprendedores ubicados en Lima-Perú y 

82 emprendedores en Santiago de Cali-Colombia. Para la obtención de información de 

estas unidades de análisis, se procedió con la recolección de datos cualitativos, para lo 

cual se utilizaron las técnicas e instrumentos que se indican:

• Revisión documental: actividad que permitió recopilar, organizar y analizar 

la información obtenida en bases de datos electrónicas y fuentes impresas, 

así como también el uso de repositorios y buscadores académicos que 

permitieron fundamentar el desarrollo de los resultados y los argumentos que 

otorgan validez y rigurosidad a la investigación.

• Matriz de análisis: mediante la cual se logran importantes procesos de 

contrastación entre la teoría y el estudio empírico.

Desde el enfoque cualitativo descriptivo, los datos fueron obtenidos mediante 

la técnica de la encuesta, y el diseño de un cuestionario con un total de 20 reactivos 

asociados con la variable emprendimientos sostenible y con cinco opciones de respuestas 

basadas en la escala Likert donde (1) es muy en desacuerdo y (5) muy de acuerdo, dirigido 

a las unidades muestrales seleccionadas. 

III Fase: técnicas para el procesamiento de los datos

Con respecto a las encuestas dirigidas a los emprendedores la estrategia 

analítica seleccionada fue el análisis factorial. Este permitió identificar estructuras 

subyacentes dentro de los conjuntos de ítems de las encuestas. El objetivo era revelar 
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factores latentes que representaran dimensiones comunes de las percepciones de 

los encuestados. Dada la naturaleza ordinal de los ítems de la encuesta, se optó por el 

estimador de mínimos residuales para el AFE.

El enfoque descrito fue considerado favorable a partir de la naturaleza y el alcance 

del estudio sobre las variables. Se considera de alta pertinencia para el tratamiento de 

datos categóricos y a su vez proporciona una estimación rigurosa de los factores, sin 

asumir la normalidad multivalente. Del mismo modo, se eligió una rotación oblicua para 

permitir correlaciones entre los factores identificados, lo cual refleja la realidad de que 

las dimensiones de la percepción en áreas tan interconectadas como el emprendimiento 

sostenible y la tecnología raramente son independientes entre estas.

Con respecto de la elección de la cantidad de factores a extraer en la encuesta, se 

utilizaron los criterios del gráfico de sedimentación (Scree Plot) y autovalores superiores 

a 1 (Criterio de Káiser). Antes de realizar el AFE, se evaluó la adecuación de la muestra 

utilizando la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y el Test de Bartlett para esfericidad. 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir del objetivo definido y el desarrollo del método descrito, los resultados se 

presentan en función del estudio teórico-empírico. Para tal fin, el análisis integrado de los 

resultados parte de la percepción de los perfiles de emprendedores encuestados, ver 

Tabla 2.

Tabla 2. Registro de factores latentes y su alcance en emprendedores (Colombia). 

Factores latentes 
identificados en Colombia

Alcance

Factor 1: Soporte estratégico y 
desarrollo de emprendimiento 
sostenible

Este factor mide la percepción de los emprendedores sobre la 
importancia de los servicios que contribuyen al desarrollo, la 
innovación y la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Factor 2: Optimización de 
plataformas para la inteligencia 
empresarial y accesibilidad al 
conocimiento

Este factor mide cómo los emprendedores ven la efectividad del 
O.T. en términos de proveer un servicio que no solo es accesible 
y utilizable en una variedad de contextos tecnológicos, sino que 
también es crucial para la toma de decisiones estratégicas y la 
difusión de conocimiento innovador

Factor 3: Emprendimiento 
sostenible y responsabilidad 
social

Este factor mide la importancia que los emprendedores dan 
a la incorporación de prácticas sostenibles y socialmente 
responsables en el desarrollo de sus negocios, lo que refleja un 
compromiso con la sostenibilidad integral y la responsabilidad 
social empresarial
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Factor 4: Gestión económica 
estratégica y adaptabilidad del 
mercado

Este factor mide la percepción de los emprendedores sobre la 
importancia de la gestión económica basada en conocimientos y 
la habilidad para adaptar y transformar prácticas de negocio en 
respuesta a las condiciones del mercado.

Factor 5: Administración y 
vigencia del conocimiento en 
observatorios tecnológicos

Este factor mide la percepción de la importancia de mantener la 
actualidad y relevancia del conocimiento dentro de los sistemas 
de información y cómo este conocimiento se procesa y se hace 
accesible para los usuarios de observatorios tecnológicos.

Factor 6: Sostenibilidad 
ambiental y prácticas de 
emprendimiento responsable

Este factor mide la importancia que los emprendedores otorgan 
a la integración de la sostenibilidad ambiental en todos los 
aspectos de sus negocios, desde la cadena de suministro hasta 
el producto final y la experiencia del consumidor

Tabla 3. Registro de factores latentes y su alcance (Perú). 

Factores latentes 
identificados en Perú

Alcance

Factor 1: Gestión de la 
información y accesibilidad en 
observatorios tecnológicos 
para el emprendimiento

Este factor mide la percepción de los usuarios sobre la eficacia 
del observatorio en proporcionar un sistema de información útil 
y accesible que apoya la innovación y el desarrollo empresarial 
sostenible

Factor 2: Innovación ecológica 
y responsabilidad social en 
emprendimiento

Este factor mide la importancia que los emprendedores dan 
a la incorporación de prácticas de sostenibilidad ambiental y 
responsabilidad social en la planificación, desarrollo y gestión de 
sus negocios

Los resultados sobre la identificación de los factores latentes, determinan 

mediante el análisis factorial exploratorio aplicado, la identificación de las dimensiones 

comunes en cuanto a la percepción de los emprendedores sobre la percepción de los 

emprendimientos sostenible como de las formas de la disponibilidad de acceder a la 

información sobre el tema. 

De acuerdo con el resultado del cuestionario aplicado, se procedió con el 

desarrollo de un análisis factorial exploratorio para identificar posibles dimensiones 

comunes en cuanto a la percepción de los emprendedores acerca de los emprendimientos 

sostenible. Proceso que permitió evidenciar la presencia de 6 factores latentes en el caso 

de Colombia y 2 en Perú. Asimismo, los hallazgos del análisis factorial exploratorio se 

presentan en Tabla 3.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos y matriz de correlaciones de Spearman entre los factores observados en la 
encuesta de emprendedores colombianos.

 
M DE

Correlaciones de Spearman

1 2 3 4 5 6

Factor 1 4.25 0.62 —

Factor 2 4.10 0.73 0.67*** —

Factor 3 4.23 0.788 0.48*** 0.52*** —

Factor 4 4.04 0.674 0.44** 0.52*** 0.30** —

Factor 5 3.88 0.938 0.34** 0.55*** 0.48*** 0.44** —

Factor 6 4.11 0.726 0.48*** 0.46*** 0.31** 0.32* 0.20** —

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Los datos presentados, incluyen medidas de tendencia central y dispersión 

para seis factores latentes, así como sus interrelaciones a través de correlaciones de 

Spearman. Los emprendedores muestran un fuerte acuerdo generalizado en todos los 

factores, con puntuaciones medias superiores a 4 sobre 5, indicando un alineamiento 

positivo con las afirmaciones de cada factor. El soporte estratégico y el desarrollo del 

emprendimiento sostenible (Factor 1) obtuvo la media más alta, seguido muy de cerca por 

la percepción de la importancia del emprendimiento sostenible y la responsabilidad social 

(Factor 3), y la sostenibilidad ambiental y las prácticas de emprendimiento responsable 

(Factor 6). 

En el mismo orden, las correlaciones positivas entre los factores sugieren que 

los emprendedores que valoran un aspecto sobre la información también reconocen 

la importancia de otros aspectos interrelacionados. Específicamente, los factores 

asociados con la optimización de plataformas para inteligencia empresarial y la 

accesibilidad al conocimiento (Factor 2) mostraron fuertes correlaciones con el soporte 

estratégico (Factor 1) y la administración y vigencia del conocimiento en emprendimientos 

sostenible (Factor 5), resaltando una visión integrada de los recursos informativos como 

catalizadores de innovación y toma de decisiones estratégicas. 

Estos resultados reflejan una valoración integral de la multifuncionalidad de 

disponer de información mediada por tecnologías, considerándolo no solo, como una 

herramienta de apoyo al emprendimiento sostenible, sino como un eje central en la 

promoción de la inteligencia empresarial y la sostenibilidad integral.

Con respecto a las frecuencias y porcentajes del grado de acuerdo de 

emprendedores colombianos, con respecto a seis factores clave asociados con la 

información sobre emprendimiento sostenible, ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de los niveles de acuerdo con cada uno de los factores observados en la 
encuesta de emprendedores colombianos.

  f %

Factor 1: Soporte estratégico y desarrollo de emprendimiento sostenible

Medio 16 19.8 %

Alto 65 80.2 %

Factor 2: Optimización de plataformas para la inteligencia empresarial y accesibilidad al 
conocimiento

Bajo 1 1.2 %

Medio 15 18.3 %

Alto 66 80.5 %

Factor 3: Emprendimiento sostenible y responsabilidad social

Bajo 2 2.4 %

Medio 13 15.9 %

Alto 67 81.7 %

Factor 4: Gestión económica estratégica y adaptabilidad del mercado

Bajo 1 2.0 %

Medio 10 19.6 %

Alto 40 78.4 %

Factor 5: Administración y vigencia del conocimiento en observatorios tecnológicos

Bajo 7 8.5 %

Medio 29 35.4 %

Alto 46 56.1 %

Factor 6: Sostenibilidad ambiental y prácticas de emprendimiento responsable

Bajo 3 3.7 %

Medio 20 24.4 %

Alto 59 72.0 %

La categorización de los puntajes se basa en una escala dividida en tres: puntajes 

bajos (menos de 2.33), medios (entre 2.34 y 3.66), y altos (más de 3.67). 

Los resultados indican que una mayoría importante de los emprendedores 

muestra un alto grado de acuerdo con la relevancia de cada factor. En particular, el 

Factor 1: “Soporte estratégico y desarrollo de emprendimiento sostenible”, y el Factor 

2: “Optimización de plataformas para la inteligencia de negocios y accesibilidad al 

conocimiento”, registran un acuerdo alto en un 80.2% y un 80.5% de los encuestados 

respectivamente. 
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De manera similar, el Factor 3: “Emprendimiento sostenible y responsabilidad 

social”, y el Factor 4: “Gestión económica estratégica y adaptabilidad del mercado”, 

también revelan un alto nivel de acuerdo con porcentajes del 81.7% y 78.4% 

respectivamente. El Factor 5: “Administración y vigencia del conocimiento e información”, 

aunque con un porcentaje más bajo, aún muestra una mayoría (56.1%) que está en alto 

acuerdo con su importancia. Por último, el Factor 6: “Sostenibilidad ambiental y prácticas 

de emprendimiento responsable”, destaca con un alto acuerdo en un 72.0% de los 

participantes.

Estos hallazgos evidencian una valoración positiva y una alineación consistente 

con los principios de sostenibilidad, gestión estratégica y acceso al conocimiento, 

enfatizando su importancia para el desarrollo del emprendimiento sostenible en Colombia.

Desde la perspectiva presenta los resultados estadísticos descriptivos y las 

correlaciones de Spearman, derivados de la encuesta realizada a emprendedores 

peruanos ver Tabla 5.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos y matriz de correlaciones de Spearman entre los factores observados en la 
encuesta de emprendedores peruanos.

  M DE Rho

Factor 1 3.36 1.15  

Factor 2 2.85 1.1 0.57***

La percepción sobre el acceder a la información mediada por tecnologías es 

valorada como soporte la gestión emprendedora bajo los principios de la sostenibilidad. 

Al respecto, se observan dos factores latentes con sus respectivas medias (M) y 

desviaciones estándar (DÉ), así como la correlación entre ellos (Rho). El Factor 1, 

relacionado con la gestión de la información y la accesibilidad en observatorios 

tecnológicos, registra una media de 3.36 con una desviación estándar de 1.15, indicando 

una percepción positiva, aunque con variabilidad en las respuestas. El Factor 2, que mide 

la innovación ecológica y la responsabilidad social en el emprendimiento, presenta una 

media más baja de 2.85 y una desviación estándar de 1.1, lo que sugiere una percepción 

menos favorable o una menor uniformidad en la opinión de los emprendedores sobre 

este aspecto.

La correlación de Spearman (Rho = 0.57) entre ambos factores es positiva, 

fuerte y significativa al nivel de 0.001, lo que indica que los emprendedores que valoran 

positivamente la gestión de la información y la accesibilidad también tienden a dar 

importancia a la innovación ecológica y la responsabilidad social en sus emprendimientos. 
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Este resultado refleja una interconexión percibida entre el soporte informativo y la 

sostenibilidad en el contexto empresarial.

6 CONCLUSIONES

Caracterizar el desarrollo emprendedor sostenible desde el contexto de dos 

ciudades: Santiago de Cali- Colombia y Lima-Perú, permitió profundizar sobre la naturaleza 

de dos contextos geográficos de Latinoamérica para concluir que las implicaciones 

prácticas desde ambos contextos ameritan ser concebidas desde la práctica para 

transformar realidades e impulsar renovadas acciones que contribuyan con el desarrollo 

emprendedor resaltado de forma integral las potencialidades de estas regiones, como 

las capacidades de los emprendedores y la disponibilidad de las políticas públicas que 

soporten el desarrollo integral y sostenible de la actividad emprendedora. 

En el mismo orden, resulta determinante resaltar que sobre contexto colombiano, 

los hallazgos que ameritan ser fortalecidos se encuentran: a) el desarrollo de 

capacidades para distinguir el alcance y estrategias para concebir emprendimientos 

sostenible, b) conocimiento sobre tendencias de materia prima e insumos amigables con 

el ambiente y a utilizar según la naturaleza de los emprendimientos, c) responder a las 

necesidades detectadas de los emprendedores, d) fomentar la innovación mediante la 

actualización tecnológica y la adopción de prácticas inclusivas y accesibles, e) garantizar 

formas de acceder a la información, f) programas formativos sobre regulaciones de 

propiedad intelectual y g) implementar medidas de control y calidad para los sistemas de 

información. Estos aspectos son considerados cruciales para el éxito y la sostenibilidad 

de la actividad emprendedora.

Desde la perspectiva del contexto de Perú, los resultados conllevan hacia cubrir 

necesidades informativas sobre tendencias asociadas sobre el desarrollo y la actividad 

emprendedora. Existe un consenso significativo en la importancia de: a) el enfoque en 

la colaboración y la comunicación dentro de los equipos de desarrollo, entendiendo 

su impacto en la eficiencia y efectividad del desarrollo, b) la priorización del uso de 

estándares y prácticas innovadoras, con una orientación hacia la adopción de estándares 

internacionales y la inclusión de metodologías de vanguardia, y c) la gestión del contenido 

alineada con la legislación sobre derechos de propiedad intelectual y el compromiso con 

la accesibilidad de la información a través del uso de software libre (Open Access).

Principales percepciones que enfatizan una fuerte alineación con prácticas, 

orientadas hacia la innovación técnica, como también hacia una cultura de responsabilidad 

social y legal, asegurando la estabilidad ética y sostenible de los emprendimientos. 
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En líneas generales las implicaciones prácticas emprendedoras, se proyecta 

como una propuesta factible y viable, que para su valoración y efectividad requiere de 

instrumentos de medición para su efectivo desarrollo sostenible. Asimismo, garantice 

importantes espacios para lograr interacciones entre universidad y emprendedores, 

como una forma de trascender, así como de superar limitaciones evidenciadas durante 

el desarrollo de la investigación, las cuales se asocian con la escasa o nula interacción 

entre universidad-Estado-empresa-sociedad-ambiente, como una de las acciones que ha 

de contribuir con el fortalecimiento de una economía emergente que se desarrolla en el 

marco de una efectiva gestión de emprendimiento. 

De esta forma, se prevé afianzar una cultura que valora en igualdad de 

condiciones las capacidades humanas y recursos para emprender como la calidad 

técnica, la colaboración, la actualización permanente y el cumplimiento normativo como 

pilares para el éxito de los observatorios tecnológicos en Perú, Colombia y países 

aliados en Latinoamérica. 
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