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Resumen 
Introducción: Ante los retos que demanda el escenario social, surge la necesidad de 
profundizar tanto en la comprensión del concepto de innovación social como en establecer las 
capacidades y habilidades de los innovadores sociales. Metodología: Esta investigación 
consiste en una revisión de literatura enfocada en artículos científicos de la base de datos 
Scopus. Resultados: Los principales resultados evidencian que, a nivel conceptual, la 
innovación ha experimentado una evolución desde una perspectiva económica hacia una 
orientación social más amplia, que destaca la colaboración intersectorial entre actores 
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heterogéneos. Discusión: Se señala la importancia de establecer los limites teóricos entre la 
innovación social y el emprendimiento social, debido a que la literatura científica se ha 
centrado en mayor medida en el entendimiento de este último. Conclusiones: Se identificó 
que el liderazgo, el pensamiento creativo, la tolerancia al riesgo, el capital psicológico, las 
habilidades políticas, son capacidades y habilidades que integran la dimensión humana de la 
innovación social. Para facilitar la apropiación de estas capacidades y habilidades se generó 
un marco de referencia que permite clasificar los aportes de la literatura en cuánto al tema 
considerando tres factores: psicológico, sociológico y demográfico. 
 
Palabras clave: Innovación social; Innovadores sociales; Capacidades; Habilidades; 
Emprendedores Sociales; Emprendimiento Social; Agentes de Cambio.  
 
Abstract 
Introduction: Given the demands posed by the current social landscape, there is an imperative 
to enhance the understanding of the concept of social innovation and to delineate the capacities 
and skills required by social innovators to facilitate their development. Methodology: This 
research consists of a literature review focusing on scientific articles from the Scopus database. 
The main findings reveal that, at a conceptual level, innovation has evolved from an economic 
perspective towards a broader social orientation, emphasizing cross-sector collaboration 
among various actors. Results: The importance of establishing theoretical boundaries between 
social innovation and social entrepreneurship is highlighted, as the scientific literature has 
predominantly focused on understanding the latter. Conclusions: Among the capacities and 
skills of social innovators, the following are highlighted: leadership, creative thinking, risk 
tolerance, psychological capital, political skills, among other elements that comprise the 
human dimension of social innovation. Furthermore, a reference framework is generated to 
classify these capacities and skills considering psychological, sociological, and demographic 
factors. 
 
Keywords: Social Innovation; Social Innovators; Capabilities; Skills; Social Entrepreneurs; 
Social Entrepreneurship; Change Makers.  

 

1. Introducción 
 
El estudio de la innovación ha sido ampliamente profundizado desde el desarrollo económico. 
Según Schumpeter (1983), la innovación es un motor de cambio económico, debido a que es 
una destrucción creativa que permite tanto la creación de nuevos productos, como la inserción 
a nuevos mercados y el establecimiento de nuevas formas de producción. La innovación ha 
sido entendida como un concepto dinámico (Sørensen y Torfing, 2012) a través del cual se 
definen problemáticas, se desarrollan nuevas ideas y se seleccionan e implementan soluciones 
(Crossan y Apaydin, 2010). Sin embargo, existe una limitación dentro del paradigma 
tradicional técnico-economicista de la innovación para responder a los constantes retos 
políticos, culturales, económicos y ambientales de la sociedad moderna (Acuña Mendoza, 
2020; Audretsch et al., 2022; Martins et al., 2022). 
 
Diversos autores han establecido planteamientos sobre este concepto, que se dividen 
principalmente en dos corrientes (Hernández-Ascanio et al., 2023; Hernández-Ascanio et al., 
2016; Manohar, 2022). En primer lugar, se encuentra la corriente asociada a la economía social. 
Bajo este enfoque, la innovación social se entiende como “prácticas generadoras de insumos 
dentro de una economía social” (Hernández-Ascanio et al., 2023, p. 153), es decir que por medio 
de nuevos productos, servicios o modelos es posible dar soluciones a necesidades sociales, 
evidenciando la limitación del alcance de este concepto a la producción de valor social dentro 
de una economía de mercado. Según Rodríguez-Núñez et al. (2024, p. 907), el valor social se 
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entiende como “bienes y servicios proporcionados por organizaciones con fines sociales para 
promover el desarrollo comunitario, defender políticas más justas o gestionar otro tipo de 
problemas sociales”.  
 
El segundo enfoque integra una corriente relacionada con el desarrollo humano (Manohar, 
2022), donde la innovación social es en una herramienta para la configuración de procesos de 
cambio dentro de relaciones de poder enmarcadas en desigualdades sociales (Lintner, 2019). 
En esta corriente, se otorga una especial relevancia a las comunidades dentro del concepto y 
la innovación social se define como “nuevas configuraciones de prácticas sociales iniciadas por 
un grupo de miembros de una comunidad” (Tiwari, 2017, p. 183). Así, la innovación es un 
término sombrilla (Caroli et al., 2018) que abarca diversas actividades que por medio de 
estrategias creativas generan soluciones ante demandas sociales (Fait et al., 2023). 
 
Pese a su importancia, se puede evidenciar en la literatura científica una falta de claridad 
conceptual (Do Adro y Fernandes, 2020; Domanski et al., 2020; Gurrutxaga Abad y Galarraga 
Ezponda, 2022). Esto se debe a que existe una heterogeneidad de perspectivas relacionadas a 
su vez con los diferentes actores que participan del concepto: sector público, empresa privada, 
sociedad civil organizada, entre otros actores (Marques et al., 2018). No obstante, la innovación 
social podría definirse como actividades y servicios innovadores que son motivados por el 
objetivo de satisfacer una necesidad social (Mulgan, 2006). 
 
Aunque existe una extensa literatura alrededor del carácter controvertido de la innovación 
social, algunos autores sugieren que es importante profundizar en los antecedentes y 
limitaciones de este concepto, debido a que existen pocas investigaciones dirigidas a entender 
las capacidades de los individuos que materializan este fenómeno (Ferreira Batista y Nóbrega 
Correia, 2021; Howaldt y Schwarz, 2017; Manohar, 2022; Tiwari, 2017; Yeşil y Doğan, 2019). 
No obstante, otros autores han realizado avances en esta materia por medio del análisis del 
emprendimiento social (Alvarez De Mon et al., 2021; Díez et al., 2023; Guo et al., 2020; Stypińska 
et al., 2019). Considerando la necesidad manifiesta en la literatura, esta investigación tiene 
como objetivo identificar las capacidades y habilidades de los innovadores sociales dentro de 
la literatura existente entre los períodos de 2016 y 2023-nov.  
 
Para lograrlo, se siguió la metodología de revisión de literatura evidenciando las 
transformaciones de las definiciones de la innovación social ofrecidas por diferentes autores, 
se determinaron los actores clave que engloban este concepto y se estudió cómo se ha 
entendido la innovación social desde la práctica. Igualmente, se establecieron los límites 
teóricos entre la innovación social y el emprendimiento social y a partir de esto se identificaron 
las capacidades y habilidades de los innovadores sociales en la literatura científica. Finalmente, 
se indican las implicaciones de los hallazgos y se proporcionan aproximaciones para futuras 
investigaciones. 
 

2. Metodología 
 
Esta investigación contribuye tanto al entendimiento del concepto como a las características 
de las personas que hacen realidad la innovación social. Se siguió un enfoque interpretativista 
y la metodología de tres fases propuesta por Tranfield et al. (2003): 
 
2.1. Planeación 
 
Se determinó el objetivo: analizar el concepto de innovación social dentro de la literatura 
científica, determinar elementos fundamentales asociados al concepto e identificar las 
capacidades y habilidades de los innovadores sociales. Adicionalmente, se seleccionó la base 
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de datos Scopus como fuente de información. Elección justificada en que es una de las bases de 
datos con mayor número de revistas indexadas a nivel global (Singh et al., 2021). Finalmente, 
se determinaron los criterios de calidad en el proceso de filtrado de la información. Se 
incluyeron como documentos objeto de revisión artículos que entregaran desde la 
aproximación teórica y práctica una respuesta a la pregunta de investigación.  
 
2.2. Desarrollo 
 
En un primer momento, se aplicó la ecuación: (social innovation AND (theory OR concept OR 
types OR theoretical)) AND NOT (public policy OR government OR public OR governance) en el 
campo Article title, Abstract, Keywords y se generaron 70 resultados. En un segundo momento, 
se aplicó la ecuación: (social innovation AND (capacities OR capabilities OR skills OR mindset)) 
AND NOT (public policy OR government OR public OR governance) en el campo Article title, 
Abstract, Keywords y se genera on 148 resultados.  En las dos ecuaciones se aplicaron los 
siguientes criterios de inclusión: áreas de estudio (Social Sciences, Business, Management and 
Accounting and Economics, Econometrics and Finance), rango de tiempo (2016-2023), palabra clave 
(social innovation) e idiomas (inglés y español). 
 
Con las dos ecuaciones se generaron 218 artículos. Sin embargo, tras la lectura de sus 
resúmenes, solamente 30 artículos cumplieron con el criterio de inclusión y el enfoque 
mencionado en el objetivo de este estudio. En las dos ecuaciones de búsqueda se excluyeron 
los términos public policy, government, public y governance, debido a que es importante distinguir 
el concepto de la innovación social del enfoque teórico de la innovación pública que hace 
referencia a la implementación de procesos que buscan incrementar la eficiencia y eficacia, 
mejorar la participación ciudadana y abordar problemas sociales dentro del sector público o 
dónde la institucionalidad es un actor central (De Vries et al., 2016).  
 
De hecho, autores como Abdolhosseinzadeh y Abdolhamid (2023) han estudiado las relaciones 
entre la innovación social y la innovación pública. Encontrando que el enfoque de innovación 
social puede potencializar el impacto, la pertinencia y la agilidad de las soluciones que 
tradicionalmente se desarrollan desde sector público, sin embargo, en su investigación 
identificaron que también demanda una redistribución en las relaciones de poder que 
usualmente se dan entre los actores que inciden en el escenario público, hecho que requiere 
cambios institucionales estructurales. Bajo lo expuesto, en este estudio se buscó profundizar 
en la comprensión del concepto de innovación social sin enfatizar en un actor en particular, 
por ello, se usó como criterio de exclusión la eliminación de documentos que se enfocaran en 
el actor gobierno como centro de la innovación social. Para finalizar, se realizó el 
procesamiento y codificación de la información a través del programa de análisis cualitativo 
NVIVO. Después de llevar a cabo el proceso de lectura, se consideraron 65 documentos citados 
por los artículos base del estudio, lo que resultó en un total de 95 artículos como objeto de 
revisión en NVIVO. 

 
2.3. Reporte de resultados 
 
En la etapa de lectura de los 95 artículos, se utilizando los siguientes códigos: 
 

1) Innovación social: se analizó la importancia y las distintas definiciones de la innovación 
social y se determinaron las brechas en la literatura respecto al concepto 
 
2) Emprendimiento social: se identificaron definiciones del emprendimiento social y se 
evaluaron las habilidades de los emprendedores sociales 
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3) Innovadores: se examinó la información relacionada con las características, capacidades 
y habilidades de los innovadores sociales 
 
4) Insights: se consideraron diferentes perspectivas y paradigmas señalados sobre el 
concepto de la innovación social. 
 

3. Resultados 
 
3.1 Análisis descriptivo del campo de conocimiento 
 

3.1.1 Dinámica de publicación por año 
 
La Figura 1 hace referencia a la primera ecuación de búsqueda: (Social innovation AND (Theory 
OR Concept OR Types OR theoretical)) AND NOT (public policy OR Government OR Public OR 
Governance). En esta se observa que, durante los años 2017, 2019 y 2022 se presentó un 
crecimiento en el número de publicaciones. Además, desde 2020 se evidencia que la 
producción de artículos de investigación ha estado relacionada con el papel de la innovación 
social dentro de las empresas, la creación de modelos de negocio sostenibles (Fiore et al., 2020) 
y perspectivas asociadas con la sostenibilidad ambiental (Turker y Ozdemir, 2020) y social 
(Huang, 2020). De igual forma, se destaca que en el último año (2023) las publicaciones se han 
enfocado en el desarrollo de una base teórica y conceptual de la innovación social desde la 
acción comunitaria (Wegner et al., 2023) y la construcción de redes colaborativas (Sánchez 
Otero et al., 2023). 
 
Figura 1. 
 
Dinámica de publicación por año primera ecuación de búsqueda 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Siguiendo la segunda ecuación de búsqueda, la Figura 2 expone que, durante los años 2017, 
2019, 2021 y 2023 se presentó un aumento dispar en el número de documentos publicados 
sobre las capacidades y habilidades asociadas a la innovación social. Además, es importante 
mencionar que en el año 2016 las publicaciones se concentraron en el estudio del liderazgo 
organizacional (Rinkinen et al., 2016) y el desarrollo de capacidades dentro de empresas con 
fines sociales (Shier y Handy, 2016). Por el contrario, en el año 2023 la producción científica se 
dirigió hacia perspectivas sobre el desarrollo territorial (Scaramuzzi et al., 2023) y la formación 
de capacidades para el emprendimiento social (Pansuwong et al., 2023), destacando los retos 
de la conexión de este con los escenarios de transformación digital (Jong y Ganzaroli, 2023). 
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Figura 2 
 
Dinámica de publicación por año segunda ecuación de búsqueda 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 

3.1.2 Dinámica de publicación por país 
 
La Figura 3 corresponde a la tendencia de publicación por país de la primera ecuación de 
búsqueda. En esta se evidencia que el mayor número de publicaciones se han concentrado en 
Europa, sobre todo al occidente de la región. Se destacan publicaciones de autores como 
Avelino et al., (2019) dado que realiza una reflexión sobre la necesidad de desarrollar más 
investigaciones para contribuir a la claridad conceptual de la innovación social.  
 
De igual forma, se observa que, dentro de los países con mayor número de publicaciones, se 
encuentran tres países de América, de los cuales solo uno hace parte de América Latina. En 
Brasil, las publicaciones se han centrado en la generación de valor en las organizaciones que 
invierten en innovación social (Morais-Da-Silva et al., 2016) y en la identificación de factores 
que promueven la escalabilidad de este tipo de innovación (Gonçalves et al., 2022; Wegner et 
al., 2023). 
 
Figura 3 
 
Dinámica de publicación por país primera ecuación de búsqueda 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La Figura 4 hace referencia a la dinámica de publicación por país de la segunda ecuación de 
búsqueda. En esta se señala que el mayor número de publicaciones se presentan en países del 
norte global como Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Adicionalmente, se destaca que las 
publicaciones se enfocan principalmente en dos continentes, Europa y América. Además, solo 
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se observan dos referentes de América Latina, Brasil y Colombia, dónde autores como 
Naranjo-Valencia et al., (2022) reflejan la relación entre la innovación social, el emprendimiento 
y las comunidades rurales dentro de conflictos armados internos. 
 
3.2 Revisión de literatura: conceptualización de la innovación social  
 
De acuerdo con diversos autores es posible mencionar que existe una limitación teórica 
asociada a la conceptualización de la innovación social (Gurrutxaga Abad y Galarraga 
Ezponda, 2022; Hernández-Ascanio et al., 2021). Esto se debe a la multidisciplinariedad 
inherente a este término, dado que presenta una considerable proximidad a diferentes áreas 
del conocimiento, lo cual provoca una dificultad para sistematizar una definición completa y 
robusta (Genov, 2021). Sin embargo, a pesar de la ausencia de un marco conceptual uniforme, 
la innovación social ha sido acogida por parte de académicos y dirigentes políticos dada su 
atracción retórica y el interés que despierta en el imaginario este nuevo paradigma (Silva 
Flores y Pedroza Zapata, 2018). 
 
Figura 4 
 
Dinámica de publicación por país segunda ecuación de búsqueda 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La innovación social surge como una respuesta ante el descontento generalizado alrededor de 
los modelos de negocios tradicionales, puesto que en su mayoría, se han especializado en 
maximizar ganancias por medio de la implementación de innovaciones exclusivamente 
tecnológicas (Phillips et al., 2015)  desconociendo el potencial que tienen las organizaciones 
para contrarrestar problemáticas de alcance global como la pobreza, el cambio climático, la 
inequidad racial, entre otras (Marques et al., 2018; Martins Cruz Pirotti et al., 2021; Von Jacobi 
et al., 2017). Según algunos autores como Domanski et al. (2020), la innovación social ha sido 
entendida como nuevas configuraciones de prácticas sociales impulsadas por actores o 
constelaciones de actores con el objetivo de satisfacer o responder de mejor forma a las 
necesidades y problemas de lo que sería posible sobre la base de las prácticas existentes 
(Gurrutxaga Abad y Galarraga Ezponda, 2019).  
 
Además, la innovación social puede ser interpretada como un proceso de cambio y de 
colaboración que busca generar ideas e invenciones que contribuyan al bienestar común 
mediante mecanismos de gobernanza comunitaria (Martins et al., 2022). Este proceso de 
creación colectiva se manifiesta en el establecimiento de nuevas reglas de poder entre los 
miembros de una determinada unidad colectiva (Ayob et al., 2016) para generar nuevas 
prácticas sociales (Howaldt et al., 2016; Purtik y Arenas, 2019; Silva Flores y Pedroza Zapata, 
2018), a la vez que se organiza la toma de decisiones y se introducen nuevos significados, 
visiones y compromisos discursivos (Pel et al., 2020).  
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Es importante resaltar que pese a la amplia variedad de elementos y componentes que se 
insertan en las diferentes definiciones de la innovación social, cada una de ellas reconoce que 
este concepto está ligado a la satisfacción de las necesidades sociales (Mulgan, 2006) y la 
promoción de la inclusión social (Do Adro y Fernandes, 2020). Por consiguiente, “la 
innovación social se estudia como una forma de promover cambios de comportamiento, 
desarrollar nuevas formas de organización social y nuevas formas de cooperación entre la 
sociedad civil y el gobierno, además de abordar las necesidades sociales y crear valor social” 
(Rabadjieva y Butzin, 2020, p. 927).  
 
3.3 Actores clave de la innovación social  
 
La innovación social abarca actores con el potencial para desarrollar soluciones desde 
diferentes niveles: individual (micro), mediante organizaciones (meso) y a partir de redes 
institucionales amplias (macro). Estos niveles permiten identificar la diversidad de roles que 
componen el proceso de la innovación social (Daniel y Jenner, 2022), roles que van más allá 
del sector privado, dado que incluyen ONG’s, comunidad científica, sociedad civil organizada 
e incluso entes públicos que convergen en este propósito (Noruzi et al., 2010). Por tanto, la 
innovación social proviene de la sociedad en si misma (Do Adro y Fernandes, 2020), debido a 
que cada actor coexiste dentro de distintas esferas sociales que forman un sistema en común.  
 
Por esta razón, es relevante destacar el enfoque de colaboraciones intersectoriales (Howaldt y 
Schwarz, 2017), puesto que la innovación social se presenta como una competencia social 
compartida entre distintos agentes o actores que facilita la promoción de la acción social (Silva 
Flores y Pedroza Zapata, 2018). Se encontró en la literatura, que las alianzas público-privadas 
se han constituido en un eje central de la innovación social, ya que son los principales ámbitos 
en los que se desarrollan iniciativas intersectoriales y multinivel, donde la colaboración se da 
entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil (Gurrutxaga Abad y Galarraga Ezponda, 
2022).  
 
3.4 Límites teóricos entre la innovación social y el emprendimiento social  
 
En la literatura asociada con la innovación social, algunos autores como Slee et al. (2021) 
señalan una estrecha relación con el emprendimiento social, debido a que ambos conceptos 
comparten objetivos centrados en abordar problemáticas sociales. Sin embargo, es pertinente 
aclarar las principales convergencias y divergencias entre estos conceptos, puesto que, a pesar 
de que puedan llegar a ser difusos sus límites, es importante precisarlos para facilitar su 
incorporación en escenarios prácticos. Teniendo esto en cuenta, el emprendimiento social es 
considerado como “actividades y procesos emprendidos para descubrir, definir y explotar 
oportunidades con el fin de mejorar la riqueza social mediante la creación de nuevas empresas 
o la gestión de organizaciones existentes de una manera innovadora” (Stypińska et al., 2019, p. 
3).  
 
En este sentido, el emprendimiento social se encuentra vinculado con las conceptualizaciones 
económicas de la innovación social (Rabadjieva y Butzin, 2020) que están direccionadas a la 
creación de valor social en los modelos de negocios. Se han establecido dimensiones 
relacionadas con la orientación al emprendimiento social como: innovación, proactividad, 
gestión de riesgos, orientación efectiva y orientación a la misión social (Dwivedi y 
Weerawardena, 2018). Por lo tanto, en cuanto a las similitudes, los dos conceptos integran 
individuos y organizaciones que disponen de la iniciativa, el compromiso y la persistencia 
para cumplir con los propósitos sociales de sus comunidades (Audretsch et al., 2022; Sastre 
Castillo et al., 2015), es decir que tanto la innovación como el emprendimiento social nacen con 
el propósito de favorecer la participación comunitaria (Alvarez De Mon et al., 2021). 
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No obstante, de acuerdo con diferentes autores, no toda conformación de empresa social o 
emprendimiento genera innovación social. Para que un emprendimiento social se convierta en 
innovación social es necesario que este genere un impacto, es decir, que influya en el sistema 
social y trascienda a una asociación o red social (Naranjo-Valencia et al., 2022). Además, se ha 
planteado que los emprendimientos sociales no siempre dependen de procesos innovadores 
para cumplir sus objetivos sociales. En consecuencia, no todo emprendimiento social cuenta 
con la capacidad de innovar, lo cual restringe su posibilidad para clasificarse como innovación 
social (Díez et al., 2023). Respecto a las diferencias entre los conceptos, se ha determinado que 
el interés por el retorno financiero es uno de los factores clave del emprendimiento social 
(Audretsch et al., 2022), mientras que la innovación social no está necesariamente orientada 
hacia las motivaciones del mercado (Naranjo-Valencia et al., 2022). Por esta razón, es posible 
considerar al emprendimiento social como un actor más entre la multiplicidad de actores que 
conforman los sistemas de innovación social (Phillips et al., 2015). 
 
3.5 Categorización de las capacidades y habilidades de los innovadores sociales 
 
El uso del emprendimiento social y de la innovación social como sinónimos ha generado la 
superposición de estos conceptos, derivándose en la orientación de la literatura científica hacia 
la identificación de las características, capacidades y habilidades de los emprendedores 
sociales como los agentes centrales de la innovación social (Foroudi et al., 2021). En 
consecuencia, se evidencia una falta de diferenciación entre los emprendedores e innovadores 
sociales, existiendo una limitada literatura enfocada específicamente en las capacidades de los 
innovadores sociales. Por consiguiente, las capacidades identificadas en este trabajo se 
encuentran directamente vinculadas con la tendencia a percibir a los innovadores sociales 
como emprendedores sociales.  
 
En particular, las capacidades son entendidas como el potencial que tiene una persona para 
desempeñar ciertas tareas o adquirir conocimientos. En contraste, “las habilidades, en sentido 
amplio, son fuentes importantes de bienestar y florecimiento en la sociedad” (Heckman y 
Corbin, 2016, p. 344). En este sentido, la capacidad puede interpretarse como el fundamento 
para el desarrollo de la habilidad (Heckman y Corbin, 2016). De acuerdo con Ramírez Rueda 
et al., (2017) las características del emprendedor desde la perspectiva de la persona se pueden 
clasificar en tres factores: psicológicos, sociológicos y demográficos. El factor psicológico 
comprende las habilidades y capacidades relacionadas con el individuo, los rasgos de su 
personalidad y sus motivaciones. El factor sociológico se enfoca en el impacto generado por el 
entorno social sobre las habilidades de los emprendedores.  De igual forma, el factor 
demográfico se centra en las características de los individuos relacionadas con su experiencia 
laboral y nivel de educación (Ramírez Rueda et al., 2017).  
 
En la Tabla 1 se exponen las capacidades y habilidades identificadas en la literatura con los 
respectivos referentes teóricos. Finalmente, en la Figura 5 se genera una estructura conceptual 
para clasificar las capacidades y habilidades de la innovación social que se encontraron en la 
literatura considerando los tres factores expuestos anteriormente. 
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Tabla 1. 
 
Capacidades y habilidades identificadas en la literatura científica 

Capacidad/habilidad Autores Categoría 
Capital psicológico (Aksoy et al., 2019; Cohen et al., 2019; Guo et al., 2020; 

Tang, 2020; Y. Tang y Shao, 2019). 
Psicológica 

Habilidades políticas (Ferreira Batista y Nóbrega Correia, 2021; Guo et al., 
2020). 

Sociológica 

Tolerancia al riesgo (Aksoy et al., 2019; Alvarez De Mon et al., 2021; 
Jilinskaya-Pandey y Wade, 2019; Marshall, 2011; 
Wirth et al., 2023). 

Psicológica 

Pensamiento creativo (Aksoy et al., 2019; Alden Rivers et al., 2015; 
Jilinskaya-Pandey y Wade, 2019; Tiwari, 2017). 

Psicológica 

Habilidades de conexión (Alvarez De Mon et al., 2021; Marshall, 2011; Phillips 
et al., 2015). 

Sociológica 

Orientación al aprendizaje (Alvarez De Mon et al., 2021). Demográfica 

Capital social (Molina‐Morales y Martínez‐Fernández, 2010; 
Stypińska et al., 2019; Yeşil y Doğan, 2019). 

Sociológica 

Persistencia (Audretsch et al., 2022; Avelino et al., 2019; Ramírez 
Rueda et al., 2017). 

Psicológica 

Independencia (Brooks, 2009; Jilinskaya-Pandey y Wade, 2019; 
Ramírez Rueda et al., 2017). 

Demográfica 

Innovación (Alden Rivers et al., 2015; Alvarez De Mon et al., 2021; 
Yeşil y Doğan, 2019). 

Demográfica 

Auto eficiencia (Alvarez De Mon et al., 2021; Martínez et al., 2018; 
Yazıcı et al., 2016). 

Psicológica 

Identificación de oportunidades 
a problemas sociales 

(Hernández-Ascanio et al., 2021; Marshall, 2011; 
Molina‐Morales y Martínez‐Fernández, 2010; Nga y 
Shamuganathan, 2010). 

Psicológica 

Trabajo en equipo (Howaldt et al., 2015; Miller et al., 2012; Phillips et al., 
2015). 

Demográfico 

Liderazgo (Alden Rivers et al., 2015; Cohen et al., 2019; Elmes et 
al., 2012; Pless et al., 2021). 

Psicológica 

Empatía (Alden Rivers et al., 2015; Boyatzis y Saatcioglu, 2008; 
Miller et al., 2012). 

Psicológica 

Transformación de realidades (Boyatzis y Saatcioglu, 2008; Miller et al., 2012; Nga y 
Shamuganathan, 2010). 

Psicológica 

Iniciativa (Audretsch et al., 2022, 2022; Pless et al., 2021; Van der 
Have y Rubalcaba, 2016). 

Psicológica 

Resolución de conflictos (Alden Rivers et al., 2015; Boyatzis y Saatcioglu, 2008; 
Brooks, 2009; Miller et al., 2012). 

Psicológica 

Toma de decisiones (Alvarez De Mon et al., 2021; Phillips et al., 2015; Pless 
et al., 2021). 

Psicológica 

Apertura al cambio (Jilinskaya-Pandey y Wade, 2019; Sastre Castillo et 
al., 2015). 

Sociológica 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
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4. Discusión 
 
Este estudio se centró en entender la innovación social a nivel teórico tanto desde su 
conceptualización como por medio de la caracterización de las capacidades y habilidades de 
los innovadores sociales. Sin embargo, este trabajo cuenta con ciertas limitaciones. En cuanto 
al análisis descriptivo del campo de conocimiento, se halló que a pesar de que en los últimos 
años la dinámica de publicación ha aumentado, es necesario abarcar nuevos enfoques desde 
la perspectiva de los individuos, puesto que las investigaciones se han concentrado en la 
promoción de la innovación social a nivel empresarial (Shier y Handy, 2016). Respecto al 
análisis de la dinámica de publicación por país se determinó que la producción científica se ha 
focalizado en países occidentales, sobre todo en la zona de Europa Central. Esto significa que 
se requieren investigaciones orientadas a diversos contextos locales, subnacionales y 
regionales como América Latina, África y Asia para lograr obtener diferentes puntos de vista 
relacionadas con el impacto de las habilidades y las capacidades dentro de iniciativas 
comunitarias en estos escenarios.  
 
Figura 5. 
 
Características del emprendedor desde la perspectiva de la persona 

 
Fuente: Elaboración Propia (2024). 
 
En relación con la conceptualización de la innovación social, los resultados demuestran que es 
importante generar avances en el establecimiento de marcos teóricos sobre las tipologías de 
innovación social para facilitar la identificación de las diferentes corrientes de este concepto. 
De acuerdo con los resultados de esta investigación, es necesario resaltar la relevancia de la 
participación intersectorial de distintos actores con el objetivo de fomentar procesos de co-
creación para encontrar soluciones a problemáticas sociales. De igual forma, para futuras 
investigaciones futuros requieren de una aproximación a nuevas formas de categorización o 
clasificación de las capacidades y habilidades de los innovadores sociales con el fin de 
construir nuevos instrumentos de medición e identificación de capacidades y habilidades.  
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5. Conclusiones 
 
El presente trabajo pone en evidencia la importancia de analizar la innovación social desde un 
enfoque teórico para realizar avances en la implementación de marcos conceptuales que 
permitan la construcción de una teoría robusta de innovación social. El estudio demuestra la 
necesidad de entender este fenómeno desde la dimensión humana por medio de la 
identificación de las capacidades y habilidades que caracterizan a los innovadores sociales. 
Los hallazgos, se centran en las capacidades y habilidades reportadas a nivel teórico dentro de 
la literatura científica, lo cual implica que se necesitan avances desde una aproximación 
empírica que permitan contrastar y validar los resultados de esta investigación.  
 
Teniendo esto en cuenta, se debe mencionar que futuras investigaciones podrían centrarse en 
determinar si las habilidades y capacidades entre emprendedores sociales e innovadores son 
las mismas, dado que, si bien existe una diferenciación teórica entre ambos conceptos, a nivel 
del individuo no es claro si es necesario hacer esta distinción. Además, es relevante indicar 
que existe poca profundización teórica sobre los innovadores sociales como agentes de cambio, 
puesto que la literatura se ha enfocado en señalar el carácter controvertido de la innovación 
social, lo cual ha generado una brecha en la comprensión de este concepto desde los individuos 
que ejecutan y llevan a la práctica proyectos sociales.  
 
Basado en los resultados de esta investigación, se recomienda a los lideres comunitarios que 
consideren la interacción entre diferentes actores y sectores, tanto públicos como privados, 
para lograr generar soluciones que integren visiones múltiples para mejorar condiciones de 
vida y permitir la creación de proyectos con enfoques de transformación social. A los 
tomadores de decisiones, desde las organizaciones, las empresas y los gobiernos, se les 
recomienda elaborar programas de inclusión social dirigidos a proyectos que incorporen 
instrumentos de medición de innovación social con la finalidad de descubrir cuáles son las 
necesidades que requieren ser satisfechas dentro de las comunidades. Finalmente, se sugiere 
que las instituciones de educación, en sus diferentes niveles, utilicen el marco conceptual 
generado en este estudio como punto de partida para el diseño de procesos formativos que 
potencialicen estas capacidades y habilidades en los escenarios educativos para entregar 
respuestas pertinentes y oportunas ante las demandas que enfrenta la sociedad. 
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