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Resumen 

El Proceso de Innovación Social de una institución pública de educación superior, como instancia 

administrativa en construcción, inicia su configuración en el año 2018, y tiene como precedente 

el trabajo del proyecto Latinoamericano de Innovación Social (LASIN) 2015 a 2018 apoyado por 

la Unión Europea; sin embargo, no cuenta en su definición y configuración con herramientas de 

planeación estratégica que permitan tomar decisión sobre los servicios y productos que en 

prospectiva permitan formular su modelo de negocio. Para responder a esta necesidad se toma la 

decisión de contribuir, desde la modalidad de consultoría (Kubr, 1997) y la técnica de  estudio de 

caso (Yin, 1994), con el proceso de identificación de la cadena de valor (Porter, 1980) a través 

del diseño de un modelo de negocio que posibilite a la institución determinar recursos, límites y 

alcances de sus actividades. Para el diagnóstico se realiza estudio exploratorio (se realizan 

encuestas, grupo focal y entrevistas), y análisis estratégico mediante aplicación de herramientas 

administrativas. Para el diseño del modelo de negocio se elige el método de Osterwalder y 

Pigneur (2011), método de CANVAS en las etapas de movilización, comprensión y diseño. Las 

técnicas empleadas permiten identificar la propuesta de valor y las actividades clave del modelo 

(gestión de recursos, promoción, y desarrollo de competencias), y definir un modelo de negocio 
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abierto. El modelo e informe se presenta a la institución para validación, y ajuste de acuerdo con 

las recomendaciones realizadas. En la consultoría se identifica que, pese a la voluntad política 

para el funcionamiento del Proceso de Innovación Social, al apoyo de la comunidad académica 

para gestionar el conocimiento, y a la identificación de la necesidad de promover más la 

innovación social, se requiere contar con capital humano y más fuentes de financiación.  

 

Palabras clave 

Innovación social, Modelo de Negocio, CANVAS 

 

1. Introducción 

 

La innovación social, objeto de interés con desarrollo creciente en la última década en América 

Latina (Ketelhöhn y Ogliastri, 2013), integra diferentes saberes y disciplinas de las ciencias 

sociales y humanas, que buscan responder a problemáticas existentes y propias de las dinámicas 

sociales de la región. Esta condición, de territorio y momento histórico, también es nombrada por 

Schumpeter (1935): “Cada fluctuación económica constituye una unidad histórica que no puede 

explicarse sino mediante un análisis histórico detallado” (p. 2). Las condiciones de Latinoamérica 

y del país, no son ajenas a las características del progreso, y han favorecido la proliferación de 

prácticas y conocimientos que buscan resolver necesidades sociales, con una implementación 

asociada más a funciones del estado, y a la solidaridad, las misiones, y visiones de organizaciones 

que trabajan por el desarrollo humano y la calidad de vida (Morales, 2009). 

Si bien, la innovación como acción ha estado siempre presente en la humanidad (Abreu, 2011), 

las ciencias económicas se han ocupado recientemente de ella desde su conceptualización hasta 

su operacionalización (Rodeiro y López, 2007). Actualmente, hay discusiones en torno al tema y 

al campo que la define (Albornoz, 2009; Gurrutxaga, 2011), pero también hay iniciativas 

privadas y públicas que buscan potencializarla (Elche y González, 2007; Abreu y Cruz, 2011; 

Olavarrieta y Villena, 2014).  Este interés académico por la innovación social ha permitido ir 

diferenciando las prácticas sociales, de la innovación social, y encontrar en ella, una estrategia de 

transformación cultural y de empoderamiento de comunidades e individuos para el mejoramiento 

de su situación y afrontamiento de dificultades (Villa, 2014). 

Sobre este interés, Albornoz (2009), expone que la innovación ha hecho parte de la agenda 

pública en América Latina desde hace aproximadamente tres décadas -Schumpeter, en 1912, la 

aborda desde la producción y su proceso-, y llama la atención al hecho de que, en la década de los 

90s, al considerar la innovación como acontecimiento desde lo social, se articula a la teoría de 

sistemas, y al campo social (Albornoz, 2009). Sobre este último elemento, Parada, Ganga, y 

Rivera (2017), hacen alusión a la necesidad social como uno de sus detonadores “Las 

innovaciones en el campo social, a menudo, surgen en condiciones adversas, en entornos en los 

que el mercado no ha ofrecido alternativas ni el sector público ha respondido a las necesidades y 

reclamos de la población” (p. 579). 

Investigaciones realizadas en el contexto latinoamericano, dan cuenta de interés en la innovación 

social en relación con su producto, continuidad en el medio, sostenibilidadad, factores externos e 

internos que la hacen exitosa, y últimamente en relación con el sujeto innovador para tratar de 

entender tendencias, motivaciones y habilidades que subyacen a la puesta en marcha de una idea 

ante una problemática social (Rodríguez y Alvarado, 2008).   

Con respecto a su incursión en el sistema educativo, Buckland y Murillo (2014), refieren que “No 

solo se están desarrollando actividades de investigación académica, sino que, además, la temática 

se está incluyendo en los estudios de grado y posgrado y en los programas de las escuelas de 
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negocios” (p. 51). Las instituciones de educación superior de Colombia no son ajenas a esta 

tendencia, y dan cuenta de un especial énfasis en las agendas nacionales (Villa y Melo, 2015), y 

en las investigaciones lideradas por instituciones universitarias (Hernández y Sánchez, 2014; 

Morales y Giraldo, 2015).  

La institución de educación superior objeto del presente informe, está en proceso de definición y 

formalización de la instancia administrativa responsable de liderar la innovación social, y 

reconoce en ella una estrategia que contribuye, desde la práctica, con el cumplimiento de la 

misión institucional, práctica que además se espera que sea sostenible, y escalable desde el marco 

conceptual que ha construido, y que se asienta en referentes teóricos como el ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible).  Si bien, desde el proyecto LASIN, la institución cuenta con diseños que 

representan componentes para su conformación, aún no han sido tomadas decisiones sobre las 

actividades que se consideran centrales para la comunidad, y su alcance.  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general: 

Diseñar una propuesta de modelo de negocio para el Proceso de Innovación Social de una 

institución pública de Educación Superior. 

 

2.2 Específicos:  

 Explorar saberes y conocimientos sobre innovación social y su práctica, presentes en la 

comunidad académica de la universidad objeto de la consultoría, que puedan contribuir con 

la definición del modelo de negocio. 

 Identificar, de acuerdo con las prácticas de innovación social actuales y proyectadas por los 

responsables del Proceso de Innovación Social en la institución, lineamientos e insumos para 

el diseño del modelo de negocio. 

 Presentar el modelo a los responsables del Proceso de Innovación Social de la institución 

para validación y ajustes. 

 

 

3. Marco conceptual 
 

Para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría se consideran en el marco conceptual: el 

concepto de innovación, el concepto de innovación social, la innovación social y educación 

superior, y el concepto de modelo de negocio. 

El concepto de innovación está ligado al crecimiento y desarrollo de las últimas décadas en el 

mundo, a la competencia de productos y servicios en el mercado, a la necesidad de responder con 

una mejor y mayor tecnología a las necesidades de la población, de las organizaciones y de los 

individuos. Sus alcances y límites han sido objeto de análisis y concertación de parte 

instituciones públicas y privadas. En el siglo XIX, Tardé (1897), al abordar las leyes que se 

vinculan con lo social, da cuenta de unas tendencias relacionadas con la repetición, la adaptación 

y la oposición, que estimulan lo que el autor denomina la facultad inventiva (p.82), y cuya 

progresión es de dos tipos, una progresión imitativa, y una progresión inventiva sistemática (p. 

103). El economista Shumpeter (1935), estima en el análisis sobre las influencias que afectan la 

economía, que el progreso económico se debe a: “los cambios en la técnica de la producción, a la 

conquista de nuevos mercados, a la introducción de nuevas mercancías, (…). Estos cambios 
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históricos e irrevocables en los procedimientos seguidos es lo que llamamos “Innovación” y que 

definimos como cambios en las funciones de producción que pueden subdividirse en etapas 

infinitesimales”. (p. 22).  

Diferentes autores, en el siglo pasado, como Drucker (1986), la abordan como necesaria para el 

desarrollo de las organizaciones, e incluyen los cambios comerciales, gerenciales y también 

tecnológicos para hablar de innovación. (Hernández, Tirado, y Ariza, 2016).  

El Libro Verde de la Innovación de la Comisión Europea, la explica como “sinónimo de producir, 

asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte 

soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y de 

la sociedad.” (Comisión Europea, 1995 p. 9). 

El Manual Oslo de 2005, expone que la innovación es: “la implementación de un producto (bien 

o servicio) nuevo o significativamente mejorado, o un proceso, o un nuevo método de marketing, 

o un nuevo método organizativo en las prácticas de negocios, (…) que debe haber sido 

implementada.”. (OCDE, pp. 55-56).  

Para Velasco y Zamanillo (2008), los modelos del proceso de innovación han evolucionado, y 

sugieren: “realizar un esfuerzo por mejorar el conocimiento sobre las teorías explicativas del 

proceso de innovación”. (pp.128-129). Se plantea igualmente, en relación con los modelos que se 

encuentran de innovación, y que las empresas eligen, que estos deben contar con todo lo que 

afecte a la firma, además de tener en cuenta otros elementos como la estrategia, o la cultura 

(Velasco y Zamanillo, 2008), que finalmente terminan afectando su implementación local o 

nacional: “la debilidad y la desarticulación de los sistemas (…) de innovación en América Latina, 

es quizás uno de los aspectos principales (…) al analizar las diferencias en la conducta y el 

desempeño de las firmas de la región” (Lugones, 2000 p. 19).  

En esta última década, los avances del concepto de innovación incluyen indicadores y 

herramientas de seguimiento y medición de su impacto.  La OCDE (2018), por ejemplo, para 

facilitar la medición, considera necesaria su definición: “es un producto o proceso nuevo o 

mejorado (o una combinación de ellos) que (…) ha sido puesto a disposición de los usuarios 

potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso).” (p. 20). 

Pese a la producción intelectual sobre la innovación social, su concepto sigue siendo analizado y 

caracterizado, y no hay consenso sobre el mismo: “el término (…) es difuso, ambiguo y 

polivalente” (Hernández, et al., 2016. p. 178).   

Se ha descrito en la literatura de la innovación social, caracterizaciones que se relacionan con 

teorías económicas, sociales, y políticas, que buscan diferenciarla de otras prácticas sociales, al 

igual que de otro tipo de innovaciones. De acuerdo con Mulgan (2006), “la innovación social se 

refiere a actividades y servicios innovadores que están motivados por el objetivo de satisfacer una 

necesidad social”. (p. 146). La respuesta a una necesidad social es resaltada también en la 

definición de innovación social de Murray (2010), “nuevas ideas (productos, servicios y 

modelos) que simultáneamente satisfacen necesidades sociales y crean nuevas relaciones sociales 

o colaboraciones”. (p. 3).  Para Abreu (2011), la innovación social es la “creación de productos y 

resultados sociales, independientemente de dónde nacen” (p. 136).  

Se identifican además, en el concepto de innovación social, elementos de contexto como la 

cultura o la época: “existe una íntima correlación entre las definiciones concretas del concepto de 

innovación social, el desarrollo histórico de dicho concepto y sus implicaciones disciplinares” 

(Hernández, et al., 2016, p. 194).  

Otros autores como Conejero y Redondo (2016), identifican tres enfoques básicos en la 

concepción de la innovación social: el enfoque económico-gerencial, el enfoque social en el que 

consideran lo cultural y ecológico, y el enfoque político y de la administración.  
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Las universidades no han sido ajenas a este fenómeno. En el siglo XII una de las funciones de la 

universidad, de acuerdo con Ramírez y Valderrama (2010), es “servir a la transformación de la 

sociedad” (p.114). Esta función continúa considerándose posteriormente. Es así como la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, nombra como una de las 

funciones de la educación superior: “aportar su contribución a la definición y tratamiento de los 

problemas que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial” 

(1998). Posteriormente, la Conferencia mundial sobre la Educación superior del año 2009, invita 

a que “La educación superior debería asumir el liderazgo social en materia de creación de 

conocimientos de alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la 

seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 

energías renovables y la salud pública” (p.2). En Latinoamérica, Villa y Melo recuerdan que  

“Pensar hoy en día en una innovación social responsable desde la universidad, nos remite a 

demandas que surgieron hace casi un siglo atrás con las proclamas de los estudiantes de Córdoba, 

que (…) promovió un modelo de universidad” (2015, p. 72), y la presencia de la extensión 

universitaria. 

Se han generado varios modelos que consideran la importancia, para la transformación social, de 

la asociación de lo gubernamental, el sector económico y la academia. El modelo de 1968 

Universidad-Empresa-Estado, llamado el Triángulo de Sábato, presenta una “política para el 

desarrollo de la capacidad técnico-científica de América Latina” (p.115), y da lugar al 

crecimiento de centros científico-tecnológicos (Ramírez y Valderrama, 2010). 

Un segundo modelo referido por Ramírez y Valderrama, considera en la Triple Hélice hasta su 

más reciente actualización a las spin-off de productos innovadores de investigadores, spin-out con 

tecnología y personal calificado, y start-up generadas con recursos de emprendedores (2010). 

Estos modelos han favorecido el desarrollo de estrategias de innovación social que buscan 

promover la articulación y fortalecer los recursos para responder a los retos de transformación 

social, como los Comités Universidad-Empresa-Estado (CUEE) en Colombia, que se han 

implementado desde el año 2007, impulsados por el Ministerio de Educación de 

Colombia (Ramírez y Valderrama, 2010).  

Esta tendencia en el papel de la universidad en la sociedad lleva a pensar como misión, además 

de la investigación y docencia, a la innovación social: 

“Las universidades y sus grupos de interés demanda un tipo diferente de compromiso, es lo que 

se ha dado en llamar la “Tercera misión”. Además de las funciones tradicionales de la enseñanza 

y la investigación, esta misión se centraría en la contribución universitaria al desarrollo local” 

(Villa, 2014.  p.2).  

Al igual que los conceptos de innovación e innovación social, en la literatura se encuentran 

distintas definiciones de modelo de negocio: Ricart (2009), trata el origen del modelo de negocio 

con Druker en 1954, y describe cómo el término ha sido relacionado con el formato en el que se 

realiza un negocio, además de ser “la respuesta competitiva a situaciones estratégicas de largo 

plazo.” (p. 24). Druker, en relación con esta respuesta competitiva dice: “La innovación es la 

herramienta específica de los empresarios, los medios por los cuales explotan el cambio como 

una oportunidad para un negocio diferente o diferentes servicios” (1986, p.18). 

En el pensamiento sistémico, teorías relacionadas con sistemas complejos, los nuevos retos 

sociales relacionados con el desarrollo sostenible, impulsan la creación de nuevos modelos de 

negocios con fronteras cada más difusas que no solo aportan los modelos económicos, sino 

también los avances tecnológicos con la oferta de nuevas maneras de relacionarse y comunicarse.  

Así lo sugiere también Velu (2017): “El modelo de negocio puede verse como un sistema que es 

una combinación compleja de actividades y flujo de información (…) son una forma de sistema 
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social y los modelos de negocios se pueden ver en este contexto como una forma de sistema 

organizativo” (p.617). 

El término “modelo de negocio” ha ido evolucionando, y sobre esta evolución Demil y Lecocq 

(2009), resaltan que “un modelo de negocio raras veces se descubre de inmediato. Para crear una 

coherencia interna o adaptarse al entorno, es necesario realizar sucesivos ajustes” (p. 86).  Salas, 

(2009), plantea igualmente que el modelo de negocio surge para dar forma a la diversidad y 

complejidad, identificando lo más significativo para una toma de decisiones. Con respecto a esta 

diversidad, Arend (2013), da cuenta de cómo el modelo de negocio se ha considerado 

dependiente del contexto, de la empresa, del tiempo, que ppuede ser usado para definir lo que es 

valioso para los humanos y es “una representación útil de cómo la organización crea valor” (p. 

391).  

En la última década, se han presentado otras caracterizaciones de los modelos de negocio, como 

la realizada por Osterwalder y Pigneur (2011), quienes dividen los tipos de negocio en cinco 

patrones considerando similitud de características: modelos de negocio de desagregación (tienen 

gestión de relaciones con el cliente, innovación de productos, y/o gestión de infraestructura); 

modelo de negocio de larga cola (buscan costes de inventario bajo y vender menos de más), 

modelo de negocio de plataformas múltiples (permite interacción de diferentes grupos y tiene 

efecto de red), modelo de negocio gratis (una parte del segmento de mercado o del negocio ofrece 

productos gratuitos), y modelo de negocio abierto (hay colaboración sistemática con socios).   

Considerar modelos de negocio en innovación social, es un campo reciente de investigación, y  se 

dificulta ante la complejidad y condición dinámica del concepto de innovación social. Sin 

embargo cabe mencionar con Ovalle, Hernández y Apocada (2014), que los modelos de negocio 

en innovación social, requieren innovar para su mayor impacto y sostenibilidad. 

 

 

4. Metodología 

 

En el marco del requerimiento para grados de la Maestría en Administración de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, y luego de la identificación de las 

necesidades del Proceso de Innovación Social de una institución de educación superior de la 

ciudad de Medellín, se definió realizar una consultoría que permitiera identificar y diseñar un 

modelo de negocio para su mejor desarrollo e implementación.  En la modalidad de consultoría 

se eligió el método del estudio de caso:“Una pregunta o cuestionamiento empírico que investiga 

un fenómeno contemporáneo en un contexto de la “vida real”, específicamente cuando las 

fronteras entre el fenómeno y el contexto no son evidentes” (Yin, 1994, p. 13). En las ciencias 

administrativas “los estudios de casos pueden ser empleados para documentar las experiencias 

que se llevan a cabo en las empresas y permiten obtener explicaciones (...) de los resultados 

basados en los datos”. (Castro 2010, p. 43). Bajo este método se consideró en el diseño, el 

proceso de preparación y recolección de la información, su análisis y reporte de los resultados.  

Una vez definido el diseño de estudio de caso, y para dar cumplimiento a los objetivos, primero, 

se identificaron conceptos claves alrededor del tema de interés, relacionados con la innovación 

social en educación superior y el modelo de negocio, herramienta de gestión útil para la 

identificación de la generación de valor, conceptos que fueron presentados en el marco 

conceptual. Lo segundo, fue la recolección y análisis de la información requerida para el 

diagnóstico; mediante estudio exploratorio para la obtención de datos cualitativos y cuantitativos 

(Salinas y Cárdenas, 2009). En un tercer momento, se desarrolla el modelo de negocio 

propiamente con el uso de herramientas administrativas como el método de CANVAS de 
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Osterwalder y Pigneur (2011), método en las etapas de movilización, comprensión y diseño, 

entregable central de este proyecto, y finalmente, el cuarto y último paso, consistió en la 

presentación de los resultados para su validación.  

 

5. Resultados 

 

Las actividades de la consultoría a través del método de estudio de caso,  han permitido contar 

con resultados relacionados con el estudio exploratorio,  y la presentación del modelo a los 

responsables del Proceso de Innovación Social de la institución para ajustes. A continuación se 

describen estos  dos elementos: 

 

5.1 Estudio exploratorio. 

 

Para el estudio exploratorio se realizan dos encuestas, un grupo focal, y entrevista centrada en el 

problema, como se presenta en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Fuente de información primaria del estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La información obtenida en las encuestas aplicadas y el grupo focal permite identificar 

necesidades y características en relación con la innovación social a considerar en la formulación 

del modelo de negocio que se presentan en la figura 1. Cabe resaltar como hallazgos generales,  

la relevancia nombrada de la participación como característica esencial de la innovación social,  

la necesidad de fortalecer la gestión de recursos para el desarrollo de iniciativas, y del 

acompañamiento pedagógico para el ejercicio de la innovación social y su divulgación en la 

comunidad. 

 

 

 

Fuente Dirigido a Modalidad
aplicación

Aspectos explorados Criter ios de evaluación de
encuestas por expertos

Población
objeto

Personas que
responden

Encuesta 1.
Exploración

saberes e
iniciativas de

innovación
social en la

Institución

Comunidad
universitaria

Virtual
(formulario

Google)

-Datos personales, sociodemográficos y
de vínculo con la Institución

-Saberes relacionados con el concepto de
innovación social

-Saberes y recomendaciones relacionadas
con iniciativas de innovación social en la

Institución

-Responde al aspecto que se
quiere evaluar

-Es claro y comprensible
-Es necesario para identificar el

aspecto que se quiere valorar
-No requiere modificación

-observaciones

5.000 41

Encuesta 2:
Exploración

saberes y
prácticas de

innovación
social en la

Institución

Líderes de la
Institución

Virtual
(formulario

Google)

-Datos personales, sociodemográficos y
de vínculo con la Institución

-Saberes relacionados con el concepto de
innovación social

-Saberes, conocimientos y
recomendaciones relacionadas con

prácticas de innovación social en la
Institución

-Responde al aspecto que se
quiere evaluar

-Es claro y comprensible
-Es necesario para identificar el

aspecto que se quiere valorar
-No requiere modificación

-observaciones

44 8

Grupo Focal Líderes de de

la Institución

Presencial -Actividades futuras y recomendaciones

para el desarrollo de la innovación social
en la institución

No aplica 44 18

Entrevista

centrada en el
problema

Equipo de

trabajo del
Proceso de

Innovación
Social

Presencial -Entrevista semiestructurada

-Aplicación de herramienta administrativa
CANVAS

No aplica 2 2
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Figura 1. Características del proceso de innovación social  a considerar en la Institución  

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Se  considera, además de lo descrito anteriormente, información de los responsables del proceso 

sobre actividades desarrolladas actualmente, y proyectadas (Guerras y Navas, 2015), obtenida a 

través de entrevista centrada en el problema, y aplicación de la herramienta administrativa 

CANVAS, en las etapas de movilización, comprensión y diseño propuestas por Osterwalder y 

Pigneur (2011).  El análisis que se realiza permite configurar la siguiente propuesta de modelo de 

negocio bajo el método CANVAS en la figura 2. 

 

 

 



ALTEC 2019  9 / 15 

Figura 2.  Modelo de negocio para el proceso de innovación social de la Institución.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

5.2.  Presentación del modelo y ajustes 

 

La presentación del modelo a los responsables del Proceso, confirma las tres líneas/estrategias 

propuestas, nombradas en el lienzo anterior como actividades claves,  y que responden a las 

actividades presentes y futuras identificadas durante el estudio de caso. Igualmente, el estudio 

exploratorio permite reconocer características en la estructura del modelo de negocio para el 

proceso de innovación social, representado en la figura 3, que hace énfasis en el enfoque 

territorial, en la necesidad de desarrollar la política institucional de innovación social, y en la 

articulación requerida de docencia, investigación y extensión para hacer posible una cultura de la 

innovación social que contribuya con la transformación de los territorios hacia la calidad de vida 

y el bienestar, en un modelo de negocio abierto, colaborativo y con enfoque territorial. 
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Figura 3. Representación de líneas/estrategias del Proceso de Innovación Social. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El qué y cómo del Proceso de Innovación Social, de acuerdo con el estudio realizado, debe estar 

articulado a los recursos y capacidades de la institución, en constante realimentación, y 

posibilitando que la institución pueda transformar y generar cambios en múltiples dimensiones: 

científica, tecnológica, y social.                                                                                                                                                                                                                            

6. Discusión y análisis  

 

Las condiciones de desigualdad y de desarrollo, posibilitan en Latinoamérica un crecimiento de 

la innovación social como estrategia para afrontar y/o resolver los efectos que dichas condiciones 

generan en la calidad de vida de las personas y comunidades.  Así lo muestra también el informe 

que realiza la CEPAL (Comisión Económica Para América latina) de la División de Desarrollo 

social de las Naciones Unidas, que reúne 4.800 experiencias de veinte países de Latinoamérica 

(Rodríguez y Alvarado, 2008), experiencias que pertenecen a distintos sectores de la economía y 

la sociedad.  

Aunque sobre innovación en Latinoamérica, no hay consenso sobre el concepto, y son diversos 

sus enfoques, “el nuevo paradigma sugiere que las universidades deberían actuar como 

catalizador del desarrollo, lo que implicaría una nueva valorización de los procesos de innovación 

social, tanto en América Latina como en Europa”. (Fernández, Martos, y Gierhake, 2016, p. 19). 

Villa y Melo (2015), recuerdan la adopción de la innovación social por el Gobierno de Colombia 

desde el año 2007, su inclusión posterior en el Plan de Desarrollo Nacional, la División de 
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innovación social en el gobierno, entre otras acciones que evidencian el reconocimiento de la 

innovación social como estrategia de desarrollo del país.  

En el modelo de negocio propuesto para la institución, se identifica como propuesta de valor, el 

fomento de capacidades y recursos para el desarrollo en los territorios de prácticas institucionales 

de innovación social que contribuyan con el cierre de las brechas sociales.  Martínez (2017), hace 

alusión a la importancia de considerar no sólo los medios, sino además los fines en la innovación 

social “está inscrito tanto en el cómo (los procesos se hacen de manera participada y con 

procedimientos novedosos) y en el por qué (los objetivos sociales a lograr eran desatendidos o 

mal administrados).” (p. 62).  Sobre este procedimiento para la implementación de la innovación 

social, tanto las percepciones brindadas en el estudio exploratorio, como lo considerado en el 

prototipo de modelo de negocio, y en la representación de sus líneas estratégicas, hacen énfasis 

en la participación. 

La hibridación del desarrollo económico y el bienestar en el campo de lo social, es un campo, que 

según Martínez,  González y Nieto, está por explorar. (2015).  La comunidad que participó en el 

estudio exploratorio,  también hace alusión a dicho fenómeno, y da cuenta de la necesidad de 

implementar estrategias desde el modelo de negocio que permitan la sostenibilidad de las 

actividades realizadas, considerándose en el modelo de negocio la importancia de la gestión de 

recursos, pero también de las asociaciones claves. 

Se resalta también en la representación de las líneas estratégicas del modelo, como centro lo 

territorial, que es para la institución una apuesta de su nuevo plan de desarrollo, y que igualmente 

es resaltado  por Morales (2009) como parte del recurso que la innovación social tiene en su 

contexto. 

Cabe finalmente resaltar la riqueza y necesidad de la interdisciplinariedad, que se identifica en el 

prototipo del modelo de negocio, pero también en lo nombrado por quienes participaron en el 

estudio exploratorio.  Como considera Martínez (2017), las nuevas tendencias de innovación 

social hacen de la innovación social una innovación interdisciplinar, transversal y transferible, 

que configuran un nuevo ecosistema. 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

El Proceso de Innovación Social de la institución, se encuentra, de acuerdo con los responsables 

entrevistados, en un período de identificación y definición de una cadena de valor que responda 

al carácter público y visión institucional.  Este momento de organización del Proceso, le da la 

posibilidad de explorar, en el escenario de la presente consultoría, las actividades que lo 

constituyen, y el tipo de relación que considera que debe tener con sus clientes. 

La participación de la comunidad universitaria en el diagnóstico, si bien es mucho menor a la 

esperada, permite abordar elementos claves para el diseño del modelo de negocio; se identifican 
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necesidades de la promoción de la innovación social, y reconocimiento del hacer de la institución 

en el campo de la innovación social. 

Los participantes de este estudio hacen énfasis en la importancia de identificar inicialmente qué 

entiende la institución por innovación social, como ruta de partida para la co-construcción y 

promoción de iniciativas de innovación social en la comunidad universitaria, identificación 

relevante cuando se considera que el plan de desarrollo y plan de acción institucional definen 

entre sus objetivos y actividades el ejercicio de la innovación social, escenario que implica 

consolidar el modelo de negocio que orientará las acciones que se realicen. 

Es relevante en las encuestas, el llamado a realizar desde la institución, una innovación social que 

tenga el sello del conocimiento que se construye. Se considera en este sentido clave el capital 

científico y tecnológico para el liderazgo institucional en el campo de la innovación social. 

La información obtenida permite también identificar elementos claves que el Proceso de 

Innovación Social debe considerar en su modelo de negocio, como los relacionados con la 

participación, la colaboración, la definición de una política de innovación social, el 

acompañamiento a la implementación de la innovación social en las unidades académicas, la 

capacitación en la gestión de recursos que permita empoderar a los actores institucionales en la 

búsqueda de recursos, el reconocimiento en las prácticas de innovación social de las condiciones 

y características territoriales, y la generación de un modelo de negocio que permita considerar 

gratuidad a las comunidades. 

En la aplicación del método de diseño de modelo de negocio de Osterwalder y Pigneur, se 

identifica la propuesta de valor, y los elementos que posibilitan su implementación.  Estos 

elementos relacionados con los clientes, actividades claves, entre otros, si bien han sido definidos 

con el alcance deseado para el Proceso de Innovación Social, y considerados por los responsables 

del Proceso como los elementos que describen el modelo, requieren de la aprobación 

institucional.  

La presentación de los resultados a los responsables del Proceso de Innovación Social, permite 

ajustar la propuesta de valor en el énfasis que se le da a lo territorial, y precisar la clasificación de 

clientes. 

Se evalúa igualmente que el desarrollo de Proceso de Innovación Social en la institución 

requiere:  

● Profundizar en el relacionamiento con el cliente y fortalecer las alianzas a través de redes 

internas y externas a la institución. 

● Propender por la articulación de la innovación social con los currículos, y la gestión de una 

directriz institucional que promueva el desarrollo de iniciativas en innovación social 

integradas con la docencia y la investigación. 
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● Socializar en la institución, el Proceso de Innovación Social, el concepto de innovación 

social, y las condiciones y características que la diferencian de otras prácticas sociales. 

● Evaluar la utilización de plataformas o bolsas de financiamiento que oferten al medio 

iniciativas para ser apoyadas económicamente. 

● Implementar un modelo de negocio abierto, de trabajo colaborativo y en red, que propenda 

por el beneficio de las comunidades. 
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