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Resumen

Las Redes de Conocimiento (RD), como escenario para el 
intercambio de experiencias y saberes interdisciplinares, 
permite la construcción de modelos de gestión estratégica, 
a fin de ganar competitividad en el mercado; surgen debi-
do a la intensificación de los sistemas de información y la 
disposición de grandes cantidades de datos al servicio de 
la organización; y se apoyan en el principio de obtención de 
resultados y consecución de metas grupales; además del 
nacimiento de esquemas no tradicionales de innovación. Los 
ejes temáticos están desarrollados de forma sistémica, uno 
de ellos es el conocimiento, base generadora de ventajas 
competitivas e impulsor de la economía post-industrial (Pérez 
y Castañeda, 2009); el segundo, visto desde la responsabilidad 
social empresarial como nueva forma de gestionar y hacer 
negocios; el tercer pilar se enfoca en el consumidor, los ser-
vicios y elementos de la innovación, a modo de estrategias 
fundamentales para crear escenarios de competitividad; y 
finalmente, la productividad y el emprendimiento considera-
dos campos de constante evolución del desarrollo humano 
y social. Como principal hallazgo o contribución se establece 
que la incorporación de este tipo de metodologías desde la 
pedagogía en la formación gerencial, permite la sostenibilidad 
del modelo de co-creación a mediano y largo plazo en los 
diferentes sectores económicos, puesto que la evolución de 
los ecosistemas de innovación a partir del reconocimiento 
mutuo del saber individual y la solución a problemáticas que 
son común denominador en el sector real, son consecuencia 
de la conformación de redes de conocimiento y colaboración 
abierta basados en pensamiento sistémico.

Palabras claves: co-creación, competitividad, comunidad 
académica, conocimiento, innovación, redes de conocimiento.



Redes de conocimiento como escenarios de co-creación

5

Introducción
La ponencia tiene como objetivo destacar la importancia de construir 
redes de conocimiento donde se puedan intercambiar ideas y propiciar 
escenarios posibles, mediante diversas técnicas y experiencias, con el 
fin de obtener consensos en la comunidad académico - empresarial y 
llevarlos a la práctica en el sector real, para lograr el avance y el desa-
rrollo social.

Los diversos cambios presentados en el ámbito, industrial, cultural y 
ambiental a través del tiempo, han generado la necesidad de replantear 
los esquemas y técnicas para crear y transferir el conocimiento, con el 
fin de instaurar en los actores, numerosos puntos de reflexión y análisis 
que permitan establecer contextos acordes a las necesidades sociales 
actuales, comunes y reales.

Las Redes de Conocimiento (RD), como escenario para el intercambio 
de experiencias y saberes interdisciplinares, surgen como resultado de 
la interacción de diferentes actores, debido a la intensificación de los 
sistemas de información y la disposición de grandes cantidades de datos 
al servicio de la organización esto permite la construcción de modelos 
de gestión estratégica acordes con las tendencias de desarrollo organi-
zacional, con el fin de ganar competitividad en el mercado, la obtención 
de resultados y consecución de metas grupales, por encima de la labor 
individual generando esquemas no tradicionales de innovación.

Las transformaciones producidas a partir del proyecto de Inves-
tigación base de la Ponencia, se fundamentan en una serie de ejes 
temáticos desarrollados de forma sistémica, uno de ellos es el cono-
cimiento, base generadora de ventajas competitivas e impulsor de la 
economía posindustrial (Pérez y Castañeda, 2009); el segundo, visto 
desde la responsabilidad social empresarial como nueva forma de 
gestionar y hacer negocios; el tercer pilar se enfoca en el consumi-
dor, los servicios y elementos de la innovación, a modo de estrategias 
fundamentales para crear escenarios de competitividad; y finalmente, 
la productividad y el emprendimiento considerados campos de cons-
tante evolución debido a la manera en que logra generar desarrollo 
humano y social.

La importancia de los hallazgos radica en la relación con el proce-
so de colaboración o innovación abierta, cuya base fundamental es la 
solución a problemáticas de afectación común con ideales locales de 
transformación conjunta, a partir de los nexos globales, que faciliten la 
adquisición de competencias colaborativas a nivel organizacional.
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El resultado que se obtiene, es una serie de contribuciones por 
parte de los diferentes actores como forma de potencializar la gestión 
del conocimiento y generar transformación e innovación de las organi-
zaciones desde escenarios comunicativos y de co-creación.

Es relevante tener en cuenta que la globalización está causando 
profundos cambios en las organizaciones, los procesos, la tecnología, 
las finanzas y por lo tanto en los sistemas tradicionales de gestión, 
siendo insuficientes debido a los retos gerenciales del siglo XXI, que 
exigen resultados en tiempos más cortos y sistemas de gestión flexibles 
y adaptables a las dinámicas del entorno.

Como principal hallazgo o contribución, se establece que la incorpo-
ración de este tipo de metodologías desde la pedagogía en la formación 
gerencial, permite la sostenibilidad del modelo de Co-creación a media-
no y largo plazo en los diferentes sectores económicos, puesto que la 
evolución de los ecosistemas de innovación a partir del reconocimiento 
mutuo del saber individual y la solución a problemáticas que son común 
denominador en el sector real, son consecuencia de la conformación de 
redes de conocimiento y colaboración abierta basados en pensamiento 
sistémico.

Descripción de los temas,  
enfoque o perspectiva teórica
Los cambios generados en la Sociedad del Conocimiento (en adelan-
te, SC) han transformado las dinámicas en la forma como se concibe 
el mundo, la incursión de la globalización y la aparición de las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) presentan hoy una 
realidad organizacional caracterizada por una altísima complejidad, que 
requiere contar con una visión holística empresarial la cual involucra los 
escenarios educativos, la cultura, economía, política y empresa (Pérez, 
Ramírez y Aedo 2014).

Otro factor relevante a tener en cuenta es la necesidad de replantear 
los esquemas y técnicas para crear y transferir el conocimiento, con el 
fin de instaurar en los actores, numerosos puntos de reflexión y análisis 
donde se establezcan pilares que representen diversos desafíos, retos, 
restricciones, amenazas y oportunidades mucho más flexibles frente a 
las circunstancias actuales y a los nuevos escenarios que requieren de 
una gestión empresarial eficiente de cara al desarrollo sostenible.

Las transformaciones producidas en la actualidad se fundamentan 
en varios pilares, uno de los primeros pilares es la responsabilidad social 
empresarial como en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, el 
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segundo pilar se enfoca en el consumidor, servicios e innovación como 
estrategias fundamentales para co-crear escenarios de competitividad, 
el tercer pilar la productividad y emprendimiento para la competitividad, 
como campos de constante evolución debido a la manera en que logra 
generar desarrollo humano y social, finalmente las redes de conoci-
miento y los escenarios de co-creación como la base generadora de 
ventajas competitivas e impulsor de la economía posindustrial (Pérez y 
Castañeda, 2009).

Responsabilidad social empresarial
Las profundas transformaciones generadas en los entornos empresa-
riales representan hoy novedosas y exigentes responsabilidades que 
involucran escenarios de co-creación en pro de una conciencia y unas 
prácticas de acción social, las cuales requieren de políticas responsables 
y de una cultura de responsabilidades compartidas (Ángel,1996).

Dentro de las prácticas de transformación social, se encuentra la 
Responsabilidad Social Empresarial (en adelante, RSE) como una práctica 
inherente a la empresa, se ha convertido hoy en una nueva forma de 
gestión y de hacer negocios sustentada en lo económico, social y am-
biental, esta nueva visión de negocios define la RSE como una voluntad 
global en pro del mejoramiento de las condiciones de todos los agen-
tes sociales que de una u otra forma interactúan con la organización 
integrando diferentes factores como el respeto por las personas, los 
valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 
de la empresa (Forética, s.f.).

La relación existente de la empresa con la sociedad se ha transfor-
mado en parte fundamental de construcción de ecosistemas saludables 
lo que implica una relación estrecha entre las empresas y el gobierno, 
dicha relación se fundamenta en la  toma de decisiones estratégica entre 
los diferentes actores (administradores, directivos, accionistas) como 
agentes fundamentales frente a la creación de valor y al aprovechamiento 
de oportunidades de negocio, logrando una gestión integral empresarial 
articulada a los riesgos generados por el entorno, económico, social y 
medioambiental (Peña, 2018).

Uno de los retos más importantes que tienen las empresas es lograr 
articular la RSE como una herramienta que brinde la interdisciplinarie-
dad y la transdisciplinariedad donde prevalezca una ética del diálogo y 
una voluntad de cooperar con los demás. En la medida que la gerencia 
moderna inculque la importancia de hacer realidad la responsabilidad 
social empresarial, la participación de la empresa en la vida económi-
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ca-productiva del país será mucho más significativa (Remache-Rubio, 
Villacis-Torres y Guayta-Toapanta, 2018).

Por otra parte, es fundamental involucrar al proceso de construcción 
de RSE, los escenarios académicos como espacios de co-construcción con 
el fin de articular la teoría con la práctica concebida a partir del dialogo 
de saberes enfocados a los diversos contextos, problemas, escenarios 
y situaciones empresariales que allí se generen.

La generación de estos escenarios son una apuesta hacia la con-
cepción de organizaciones socialmente responsables, que incurran en 
la reconstrucción de valores, que, a partir de las experiencias generadas 
por el pasado y la transformación del presente, logren desarrollar estra-
tegias de competitividad, transmisión y transferencia de información y 
conocimiento, que finalmente se convierten en las fuentes fundamentales 
de productividad y poder empresarial.

Consumidor, servicios e innovación
El segundo pilar consiste básicamente en identificar y satisfacer las necesida-
des del consumidor y del cliente que representa hoy en las organizaciones 
uno de los mayores desafíos, ya que a partir de los estudios realizados 
sobre las necesidades de los consumidores se evidencian altos niveles 
de exigencia por parte de los consumidores y clientes, adicionalmente 
la incursión de la tecnología como uno de los factores de divulgación de 
información, abre el espectro empresarial a múltiples hábitos de consumo 
que cambian las dinámicas de vida, gustos y tendencias relacionadas con 
marcas y productos (Cámara de Comercio Electrónico, 2016).

Estos desafíos llevan a la empresa a contemplar los procesos de 
innovación como una de las mejores herramientas empresariales y es-
tratégicas, puesto que el resultado que proporciona su implementación 
abre la posibilidad de producir bienes y servicios diferenciados, enfoca-
dos en las necesidades, gustos y nuevos hábitos de los consumidores. 
Las técnicas en innovación producidas permiten que las organizaciones 
sean mucho más eficientes y logren ser competitivas en los mercados 
empresariales mundiales.

Por lo tanto, la capacidad que tenga la empresa para implementar 
la innovación y la tecnología marca un punto diferenciador frente a los 
competidores, ya que en esta sociedad del conocimiento es necesario 
dar respuesta rápida y eficaz a las amenazas competitivas de sus riva-
les. Todo ello se traduce en la posibilidad y la capacidad que tienen las 
empresas para ser sostenibles y generar mejores productos enfocados 
a las necesidades de las personas y en respuesta a las demandas de un 
mundo cada vez más globalizado.
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A partir de este planteamiento, se hace necesario consolidar las re-
laciones entre las empresas y la comunidad académica, con la finalidad 
de desarrollar redes de conocimiento que permitan que los esfuerzos 
teóricos que hace la académica se vean reflejados por medio de espa-
cios de co-construcción mucho más loables, donde la empresa pueda 
transferir sus conocimientos a través de la práctica y la experiencia a la 
comunidad académica y la comunidad académica pueda lograr a través 
de la teoría, conocimiento, investigación y fortalecimiento científico, de-
sarrollar procesos de innovación enfocados al fortalecimiento de la cali-
dad, servicio y rendimiento económico, como elementos fundamentales 
para la  sostenibilidad y competitividad empresarial (Castellanos, 2012).

Productividad y emprendimiento 
para la competitividad
Como tercer pilar se deben tener en cuenta escenarios globales donde 
la competencia representa uno de los mayores desafíos y amenazas a 
nivel empresarial. La capacidad que tiene las organizaciones para adap-
tarse a los cambios presentados por los ecosistemas empresariales, les 
permitirá repensar su manera de ver el mundo y desarrollar estrategias 
para ser competitivas y sostenibles.

El emprendimiento se constituye como uno de los mecanismos 
estratégicos que logra articular la innovación como eje fundamental 
para incrementar la productividad empresarial, pues los escenarios 
emprendedores representan hoy una de las herramientas estratégicas 
facilitadoras para el establecimiento de nuevas empresas que ayuden a 
mejorar el ecosistema  de gestión empresarial por parte de los nuevos 
empresarios generando mayor innovación, competitividad y menos 
informalidad (Santana, Rodríguez y Viña, 2018).

Los factores que influyen en el emprendimiento se constituyen en 
una serie de ingredientes determinantes en el éxito empresarial. Las 
conductas, valores, creencias y modos de actuación junto con la con-
dición de disponer de recursos humanos y tecnológicos adecuados, 
requieren de actitudes, habilidades y conocimientos potencializados al 
interior de las organizaciones que den cuenta de las competencias sufi-
cientes orientadas al desarrollo de una visión empresarial competitiva y 
responsable que logre integrarse a ambientes complejos y competitivos.

De esta manera, es indispensable integrar el conocimiento a la 
transformación productiva como una herramienta fundamental para for-
talecer las habilidades y procesos, la creación y la innovación, la rivalidad 
y la competencia, pues el conocimiento es el pilar que responden a las 
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necesidades del entorno y las exigencias desde la calidad, la gestión, la 
innovación y los mismos cambios que presenta el mundo globalizado.

Lo anterior significa, que las organizaciones deben generar esce-
narios de co-creación y co-construcción para crear estrategias como 
instrumentos de planeación indispensables y aumentar la participación 
del mercado, la capacidad de generar bienes y servicios innovadores 
con responsabilidad social, mediante el conjunto de valores, creencias, 
ideologías, hábitos, costumbres y normas (Jiménez, 2016).

En este contexto, se hace necesario la construcción de redes de 
conocimiento (RC) como un eje facilitador de interacción entre la aca-
démica productora de conocimiento científico y el mundo empresarial 
productor de conocimiento práctico, con la finalidad de crear escena-
rios para el desarrollo y difusion del conocimiento y así incrementar la 
capacidad innovadora y competitiva a nivel organizacional (Fong et al., 
2016; Krenz et al., 2014; Paredes, 2008).

Redes de conocimiento y escenarios de co-creación
En el cuarto y último pilar se aborda la importancia que tiene el intercambio 
de información dentro de los escenarios académicos y empresariales, 
puesto que este, requiere en consecuencia, contemplar el desarrollo de 
nuevas formas de organización que permita transferir el conocimiento 
tanto dentro de la organización como fuera de ellas.

El individuo en su rol de productor de conocimiento, tiene la nece-
sidad de intercambiar y socializar lo que aprende y lo que crea (Prada, 
2005), en consecuencia, el conocimiento tiende a agruparse en redes 
que surgen libremente y se configuran o reconfiguran constantemente; 
con el propósito de facilitar el intercambio de valores y conocimientos, 
tanto en su interior como con su entorno.

Las redes de conocimiento se constituyen como escenarios aca-
démicos de máxima expresión donde el hombre como productor de 
conocimiento intercambia, comparte y transfiere lo que aprende a 
través de procesos de interacción entre comunidades facilitadoras de 
diálogos de saberes.

La visión que genera este nuevo ecosistema empresarial, abre un 
escenario al conocimiento y el aprendizaje como un medio que per-
mite obtener ventajas competitivas a nivel organizacional. Donde la 
creación de espacios de interrelación y conocimientos entre expertos, 
investigadores y empresas especializadas en diversas áreas del sector 
empresarial, permite construir diálogos de saber para abordar temas 
de interés común, problemas cotidianos, nuevas herramientas, que 
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propicien el intercambio, cooperación, potenciación para fines de la 
innovación y cambio social (Pérez et al., 2014).

Esta concepción se fundamenta en un pilar constituido por la ac-
tividad humana, pues la manera de sistematizar coherentemente las 
ideas, asignar recursos, aplicar métodos y obtener resultados orienta-
dos a la innovación y desarrollo, se convierte en una de las estrategias 
más asertivas, comunes y facilitadoras frente al intercambio de valores, 
conocimientos y construcción empresarial tanto en su interior como en 
su entorno (Severiche, Muñoz y Jaimes 2016).

De esta manera se visualiza a las RC como generadoras de escena-
rios innovadores que logran un desarrollo sostenible para el beneficio 
tanto de la sociedad y actores socioculturales como para la búsqueda 
de soluciones a los problemas en distintas áreas de conocimiento (Ra-
maswamy, 2009).

Los retos demandan cada día más procesos de construcción conjunta 
entre academia, empresa y comunidades, que legitimen escenarios de 
co-creación basado en la confianza y la colaboración, como una de sus 
mayores expresiones, donde co-creación impacta significativamente 
la forma en como los actores involucran sus procesos a la realidad 
empresarial  y a los retos que demanda el mundo empresarial, siendo 
este uno de los escenarios más propicios para identificar necesidades, 
potenciar la participación, interacción y la creatividad.

La co-creación se ha consolidado en estos tiempos como una 
práctica aplicable a diversos escenarios empresariales, los cuales 
generan entre las organizaciones, academia e industria, relaciones 
formales entre individuos, para fortalecer las ventajas competitivas, 
sostenibles y sustentables a nivel empresarial.

Este planteamiento requiere romper con una serie de paradigmas 
que son comunes en las empresas, pues las organizaciones histórica-
mente, han tomado las decisiones estratégicas basadas en la operación 
del día a día que prima sobre el futuro que muchas veces impide adop-
tar buenas prácticas para innovar como la velocidad en desarrollo, la 
simplicidad en las soluciones, la disciplina para trabajar, visión de futuro, 
trabajo colaborativo, incentivos a la creatividad, apertura y flexibilidad 
en la manera de ver y hacer las cosas (Gutiérrez, 2012).

De esta manera, la co-creación se define como la interacción conjunta 
que, a partir de la relación generada entre agentes internos y externos 
de una organización, logra potenciar diálogos de saberes propositivos 
frente a los retos y a los cambios generados por un mundo dinámico 
y fluctuante. Estas prácticas empresariales nacen y se potencian de 
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acuerdo con lo que enfrenta el mundo empresarial y a la velocidad con 
que crecen los mercados.

Las organizaciones se convierten en facilitadoras de entornos de 
experiencias donde los interesados especialmente la académica, logra 
expresar sus pensamientos, deseos, inconformidades y expectativas 
(Chen, Tsou y Ching, 2011). La intervención de los diferentes actores 
propicia interacciones sistémicas y holísticas, que a través de un proceso 
conjunto de creación de valor operante logra desarrollar y potenciar los 
procesos de innovación y mejoramiento para la competitividad.

Se trata entonces de entender que para que existan organizaciones 
sostenibles, responsables e innovadoras, es necesario crear escenarios 
de co-creación que logren involucrar a los procesos empresariales, y a 
diferentes actores como agentes constructores de conocimiento, lo cual 
permite asumir retos y estar dispuestos a proponer soluciones basadas 
en el conocimiento y en la construcción de diálogos de saberes.

Este tipo de dinámica no solo ha permeado las posibilidades de 
participación, interacción, publicación y socialización de la información 
dentro de las organizaciones, también han desarrollado nuevos espa-
cios de calificación, argumentación, negociación y recomendación sobre 
gustos y preferencias (Ind y Coates, 2013).

Hallazgos, contribución  
al área de conocimiento
El proyecto de Investigación se ejecutó bajo la metodología de co-crea-
ción e innovación abierta, que trae consigo prácticas transferidas de 
escenarios académicos desde la transformación del conocimiento y la 
construcción de diálogos de saber que abordan temas de interés co-
mún y propicien el intercambio, la cooperación, y potenciación de los 
diferentes sectores económicos y sociales a partir del fortalecimiento 
de la gestión empresarial.

La investigación se desarrolla en dos fases, una denominada Revisión 
Sistemática de Literatura (SLR) con la finalidad de identificar estudios 
relevantes acerca de las redes de conocimiento, la innovación abierta 
y la co-creación; se debe tener en cuenta que la SLR es comúnmente 
implementada para recolectar, identificar, analizar, evaluar e interpretar 
la información disponible de un determinado tema de investigación. Para 
el estudio, se abordaron aspectos desde la descripción conceptual de 
los principales ejes temáticos hasta su implementación como método 
de enseñanza en la pedagogía de la alta gerencia y gerencia financiera, 
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para establecer ecosistemas de innovación abierta, con miras a la so-
lución de problemáticas del sector real.

Como principal hallazgo o contribución derivado de la SLR se esta-
blece que las exigencias innovadoras y transformadoras de las organi-
zaciones del siglo XXI, obliga a potencializar la vocación de interrelación 
social, puesto que la reciprocidad de experiencias individuales, junto 
con el establecimiento del contexto a aplicarse deriva en los procesos 
de inferencia que desarrollan habilidades socio críticas y atmósferas de 
producción y transformación conjunta. Un segundo hallazgo tiene re-
lación con la incorporación de metodologías tipo Coloquio de carácter 
científico, desde la pedagogía en la formación gerencial que permite 
la sostenibilidad del modelo de co-creación a mediano y largo plazo 
en los diferentes sectores económicos, puesto que la evolución de 
los ecosistemas de innovación a partir del reconocimiento mutuo del 
saber individual y la solución a problemáticas de común denominador 
en el sector real, son consecuencia de la conformación de redes de co-
nocimiento y colaboración abierta basados en pensamiento sistémico.

La segunda fase corresponde con desarrollo metodológico de la 
co-creación, con el propósito de establecer escenarios y atmosferas de 
conocimiento aplicables a los contextos empresariales, ejecutada en 
cuatro momentos, (socialización, externalización, mezcla o composición 
de conocimiento explícito e internalización); de esta fase se derivan los 
siguientes hallazgos y contribuciones al área de conocimiento.

Durante el desarrollo de la socialización, se llevó a cabo un coloquio 
de carácter científico, como escenario para el intercambio de experiencias 
empresariales (Sanguino, 2003), junto con la presentación de resultados 
de investigaciones científicas adelantadas en la academia por estudiantes 
y docentes con el objetivo de plantear soluciones a problemáticas del 
sector real en los campos de investigación correspondientes con los 
núcleos problémicos de responsabilidad social empresarial, producti-
vidad y emprendimiento para la competitividad, y consumidor, servicios 
e innovación.

Para ello se estableció un escenario de encuentro con dos mesas 
de trabajo encabezadas por expertos nacionales e internacionales en 
temáticas de Innovación, co-creación e innovación abierta. En cada 
mesa de trabajo se presentaron los resultados de cinco investigaciones 
científicas, provenientes de las instituciones de educación superior: 
Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad La Gran Colombia 
y Corporación Universitaria Minuto de Dios, que fueron analizadas y 
evaluadas, a través de la técnica de preguntas del escenario en pleno.
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De este momento de socialización se destaca como hallazgo, el con-
traste de las experiencias del sector real frente a los postulados teóricos 
impartidos por la academia en la formación de altos gerentes, lo que 
permitió identificar variables diferenciales de tipo tecnológico, social, 
ético, económico y conceptual existentes entre la gestión organizacio-
nal en el contexto real y los conocimientos adquiridos en la educación 
formal; puesto que el empresario está obligado a la toma de decisiones 
estratégicas frente a situaciones y entornos que no se alcanzan a di-
señar o proveer en los casos estudiados como prácticas pedagógicas, 
dada la falencia de herramientas, sistemas de información o alianzas 
empresa-academia, para el intercambio continuo de conocimiento con 
el fin de implementar buenas prácticas adquiridas.

Un segundo momento de avance denominado externalización, 
entendido como la manera de trasmutación del aprendizaje empírico 
a través de la comprobación de hipótesis o la búsqueda constante de 
respuestas a los interrogantes que conllevan a la conceptualización o 
desarrollo de significados base (Sanguino, 2003). Esto permitió construir 
escenarios de socialización como producto de la aplicación del método 
científico bajo las modalidades de estudio de caso, monografía, artículo de 
revisión bibliográfica, resultados de semillero de investigación y práctica 
empresarial, entre otras. Cuyos escritos parten de un interrogante base 
o una hipótesis, centrado en los núcleos problémicos antes menciona-
dos y en las experiencias adquiridas desde lo teórico-práctico, labor 
adelantada por los equipos de docentes y estudiantes de las diferentes 
instituciones de educación superior por medio de ponencias, con el fin 
de plantear soluciones innovadoras a las problemáticas del sector real, 
que aquejan a las organizaciones del siglo XXI.

El hallazgo fundamental en el núcleo problémico de responsabilidad 
social empresarial tiene relación directa con el concepto de organizaciones 
con propósito, que exige la reestructuración de las practicas pedagógicas 
en las instituciones de educación superior, con el fin de formar gerentes 
íntegros en la toma de decisiones con fundamento ético y moral, que 
le permita enfrentar los diferentes retos de la gestión empresarial en 
entornos globales nacientes; por lo tanto, se propone una educación 
axiológica como referente para mejorar la calidad de la educación con 
un impacto directo en el sector empresarial.

Los factores transformacionales del diálogo de saberes permitieron 
identificar el hito histórico de la Cuarta Revolución Industrial como la era 
de la digitalización, que, a través de la inteligencia artificial, el internet de 
las cosas y el machine learning, desafía los conocimientos teóricos-prác-
ticos de la alta gerencia y obliga a reflexionar sobre los lineamientos 
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tradiciones de gobernanza empresarial desde el hacer gerencial, en un 
ambiente de transición de los modelos de negocio tradicionales hacia 
la adquisición de competencias digitales que debe poseer o desarro-
llar el gestor organizacional, como determinantes de competitividad y 
desarrollo económico.

El hallazgo suscitado tiene relación directa con la necesidad de 
incluir métodos y técnicas de innovación en la gestión empresarial, con 
el fin de preparar a las organizaciones para la toma de decisiones de 
forma precisa, rápida y oportuna, con el acompañamiento de procesos 
de investigación y desarrollo tecnológico determinados por las dife-
rentes problemáticas, necesidades y gustos de los usuarios finales, a 
fin de generar y transformar el conocimiento en prácticas factibles de 
implementación en el sector externo.

Una vez identificados los hallazgos providentes de la socialización y 
externalización, se desarrolló el tercer momento, que está relacionada 
directamente con la mezcla o composición de conocimiento explícito, 
derivado de la interrelación entre los diferentes grupos de interés, con-
vocados a partir de un escrito, un conversatorio o red de conocimiento 
(Sanguino, 2003). Teniendo como fundamento el concepto de Redes de 
Colaboración, en cuanto a sus integrantes, Vázquez et al. (2018) señalan 
que: “los miembros de una red de esta índole tienen siempre objetivos 
en común, pero también se caracterizan por tener una amplia diversidad 
de perfiles: distintos idiomas, disciplinas, experiencias profesionales y 
niveles educativos, entre otras cualidades” (p. 53).

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció la primera Red Inte-
rinstitucional de Colaboración en el área de Posgrados de las Ciencias 
Administrativas, Económicas y Financieras, con la vinculación de las 
instituciones de educación superior: Fundación Universitaria del Área 
Andina, La Universidad La Gran Colombia y la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, cuyo eje de acción está encaminado al desarrollo de 
procesos de innovación que impacten el sector real a gran escala.

Finalmente, la internalización correspondiente con la apropiación e 
interiorización del conocimiento explícito producto del tamizaje de ideas 
externas y codificadas en el saber de la operación recurrente como pro-
ducto directo para la generación de conocimiento (Sanguino, 2003). Se 
espera la aplicación de metodologías propuestas por los participantes 
del dialogo de saberes, en las organizaciones y en la comunidad en 
general, a través de escenarios de reflexión con el sector empresarial 
y la implementación de técnicas novedosas de pedagogía basadas en 
plataformas tecnológicas.
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Conclusiones
Con base en los hallazgos se resalta la importancia que tiene generar 
escenarios de socialización que logren la integración de conocimiento, 
gestionarlo y aplicarlo, en pro de la solución de las diferentes proble-
máticas que demanda el mundo globalizado, con el fin de fortalecer 
los procesos internos y externos de las organizaciones, generando 
competitividad, sostenibilidad y sustentabilidad en cada una de ellas. 
Otro factor a tener en cuenta es el impacto que generó el escenario de 
participación como expresión crítica al interior de la academia, de las 
organizaciones y la comunidad como una postura pluriversal, diversa 
y desafiante que permitió identificar variables diferenciales desde los 
diversos núcleos problémicos como ejes centrales objeto de estudio.

El resultado fundamental en los núcleo problémicos exige la re-
estructuración de las practicas pedagógicas en las instituciones de 
educación superior, con el fin de formar gerentes íntegros en la toma 
de decisiones con fundamento ético y moral, donde se desafía los co-
nocimientos teóricos-prácticos de la alta gerencia, y obliga a reflexionar 
sobre la gobernanza tradicional empresarial desde el hacer gerencial; 
con el fin de preparar a las organizaciones de forma precisa, rápida 
y oportuna, con el acompañamiento de procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico para generar y transformar el sector externo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia que tiene para 
los escenarios académicos y organizacionales, la creación de redes 
de conocimiento, como una estrategia de co-creación poderosa que 
genera espacios de interrelación entre expertos, investigadores y 
empresas basados en la confianza y la colaboración, que además per-
mitirán comprender a cada individuo como un agente productor del 
conocimiento y potencializador de procesos de participación, creati-
vidad, innovación y cambio social. La red creada a partir del coloquio 
dialogo de saberes permitirá transferir, gestionar, transformar y apli-
car conocimiento de manera rápida y eficiente, con el fin de fortalecer 
la relación entre academia y organización para generar una visión más 
abierta y dinámica frente a los grandes desafíos que demandan solu-
ciones a los nuevos problemas del mundo empresarial.
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