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Innovando en Empresariedad 

No existe evolución social sin innovación económica y ésta, en Occidente, se sustenta en el 
mundo mercantil que abarca desde los emprendedores cuentapropistas (autónomos) hasta las 
multinacionales. La evolución del entorno empresarial ha sido acelerada por una serie de 
cambios estructurales, tecnológicos y sociales que han transformado la manera en que las 
organizaciones operan, interactúan con sus públicos (Caldevilla Domínguez, 2010) y abordan los 
desafíos del siglo XXI que se abren, además, paso en las aulas formadoras (Sánchez-González, et 
al., 2024). La innovación ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad imperiosa 
para las empresas que buscan no sólo sobrevivir, sino prosperar en un mercado global cada vez 
más competitivo. Este monográfico convoca a los investigadores y profesionales a presentar 
estudios que reflexionen sobre las nuevas fronteras de lo que hemos dado en llamar la 
"empresariedad", explorando las prácticas innovadoras que están redefiniendo el 
emprendimiento, la sostenibilidad, la digitalización, el propósito organizacional y las dinámicas 
laborales (De Prada y Mareque, 2023). 

En primer lugar, la innovación emprendedora en las nuevas generaciones se ha consolidado 
como una de las tendencias más significativas. En particular, los estudiantes universitarios de la 
Generación Z y los Millennials muestran, al contrario que en generaciones anteriores, un notable 
interés por emprender, impulsados por su alta capacidad tecnológica, su agilidad para adaptarse 
a los cambios y su enfoque hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social. Sin embargo, a 
pesar de estas motivaciones, existen múltiples factores que condicionan el éxito de los 
emprendimientos, entre ellos las habilidades blandas, el acceso a recursos y el entorno 
socioeconómico. La formación académica, las políticas públicas y la disponibilidad de recursos 
digitales también juegan un papel crucial en la materialización de sus proyectos. 

En este contexto, el emprendimiento cultural se perfila como un área clave para la innovación. La 
interacción entre la creatividad y las nuevas tecnologías ha permitido la creación de iniciativas 
empresariales que no sólo buscan rentabilidad económica, sino también la preservación del 
patrimonio cultural y la promoción de la identidad. Las herramientas digitales, las plataformas 
de colaboración y el uso de la Inteligencia artificial han abierto nuevas oportunidades para los 
emprendedores en el sector cultural, aunque no exentas de retos, como la falta de financiación y 
el difícil acceso al mercado global. 

Por otro lado, la integración de la sostenibilidad en los emprendimientos ha tomado un papel 
central, impulsada por la creciente presión social, la legislación medioambiental y la demanda de 
los consumidores por productos y servicios responsables. Las herramientas digitales han 
permitido a los emprendedores jóvenes implementar modelos de negocio sostenibles que no solo 
buscan el beneficio económico, sino también un impacto positivo en la sociedad y el medio 
ambiente. Sin embargo, la transición hacia una economía más verde no está exenta de 
dificultades, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que a 
menudo enfrentan barreras en términos de conocimiento, recursos y acceso a tecnologías verdes. 

La digitalización y el uso de herramientas como el big data, el business intelligence y el análisis 
predictivo han transformado la gestión empresarial en todos sus niveles. Las PYMES, en 
particular, están aprovechando estas tecnologías para personalizar sus estrategias, mejorar su 
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eficiencia operativa y tomar decisiones más informadas en lo económico y lo social (Sjöberg-
Tapia et al., 2022). Sin embargo, el acceso a estas tecnologías sigue siendo desigual, y la brecha 
digital continúa siendo un desafío importante para muchas organizaciones. 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también está evolucionando, especialmente en 
sectores clave como la automoción o la construcción y especialmente en la comunicación 
(Estanyol et al., 2023). Los consumidores demandan transparencia, ética y prácticas responsables 
por parte de las marcas (Pellicer Jordá, 2023), lo que ha impulsado a las empresas a adoptar 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más rigurosos. En este monográfico, se 
busca profundizar en cómo las empresas están comunicando sus políticas de RSC (Chavarría-
Ortiz, 2020) y cómo estas estrategias impactan en su reputación y en la relación con los 
consumidores. Los ODS marcan la agenda actual en muchos sectores estratégicos (Barrio-Fraile, 
2023) a partir de una controversial agenda 2030. 

Finalmente, las dinámicas laborales están experimentando una transformación radical (Acuña-
Hormazábal, et al., 2022). El teletrabajo y las organizaciones virtuales han ganado protagonismo, 
especialmente en tiempos recientes, obligando a las empresas a repensar sus modelos 
organizacionales, la gestión del talento y el bienestar de los empleados. Las políticas laborales, la 
protección de derechos relacionados con la privacidad y la desconexión digital, así como el 
bienestar psicológico en entornos de trabajo remoto, son temas cruciales que deben ser 
abordados para asegurar un equilibrio entre productividad y salud laboral. 

Este monográfico busca reunir investigaciones que ofrezcan respuestas a estas y otras preguntas 
relacionadas con la innovación en la empresariedad, explorando tanto las oportunidades como 
los desafíos que surgen en este contexto globalizado y tecnológicamente avanzado. Las 
propuestas de los autores deben centrarse en la intersección de la innovación empresarial, la 
sostenibilidad, el cambio organizacional y la digitalización, buscando avanzar en la comprensión 
de cómo las empresas pueden ser agentes de cambio en la sociedad moderna. 

Palabras clave: Innovación empresarial, Emprendimiento digital, Sostenibilidad y RSC, 
Transformación digital, Teletrabajo y bienestar laboral. 
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