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Resumen 
El artículo analiza las estrategias facilitadoras e innovación social 

desde aproximaciones, teorías, algunos aportes y reflexiones, con una 
metodología cualitativa, análisis hermenéutico de basamentos teóricos 
clásicos y actuales disciplinares. Se evidencia que las variables de estudios 
a pesar de su evolución han estado condicionadas conceptualmente por la 
ralentización global y científica. Se concluye, que las estrategias 
facilitadoras se han posicionado como alternativa para los procesos de 
aprendizaje y la innovación social como el fenómeno colectivo 
multidimensional, facilitando el desarrollo sostenible y sustentable, 
influenciado por aspectos antropológicos, propiciando mejoras en la 
calidad de vida de la humanidad y futuras generaciones. 
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Enabling strategies and social innovation: approaches, 
theories, contributions and reflections 

 
Abstract 

The objective of the article is to analyze the facilitating strategies 
and social innovation from the approximations theories, contributions 
and reflections, with a qualitative methodology, hermeneutic analysis of 
classical and current disciplinary theoretical foundations. It is evident that 
the study variables, despite their evolution, have been conceptually 
conditioned by the global and scientific slowdown. It is concluded that 
facilitating strategies have positioned themselves as an alternative for 
learning processes and social innovation as a multidimensional collective 
phenomenon, facilitating sustainable and sustainable development, 
influenced by anthropological aspects, promoting improvements in the 
quality of life of humanity and future generations. 

 

Keywords: enabling strategies, social innovation, change, value. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia los términos estrategias e innovación han 
sido estudiados de manera significativa causando una gran revolución en 
el constructo de sus definiciones. Ambos en la actualidad han tomado 
mayor auge en las diferentes esferas mundiales. Mientras que las 
estrategias se originan del arte militar y se aplican para obtener objetivos 
reflejados en resultados; la innovación surge para brindar cambio y 
generar valor, respondiendo al cómo asumir y consolidar retos. Ambas 
palabras se han posicionado considerablemente, de las estrategias 
emergen las estrategias facilitadoras como la mejor opción para 
consolidar los procesos de enseñanza y transferencia de conocimientos. 
En cuanto a la innovación, se deriva la innovación social producto de la 
necesidad de adoptar novedosas medidas para responder a las diversas 
problemáticas de la sociedad. 

Dentro del contexto gerencial, en la búsqueda de una 
transformación en las áreas de planificación, organización, dirección, 
control y evaluación organizacional, estas han tenido que diseñar 
novedosas herramientas que puedan facilitar su gestión. Al respecto, 
diferentes instituciones han redefinido y restructurado sus estrategias y 
procesos para adaptarse a las necesidades del entorno, mercados cada vez 
más saturados y convulsionados, una sociedad digitalizada con mayores 
exigencias, demandas y altos niveles de competitividad. Hoy en día, a raíz 
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de la globalización, un mercado en crisis con escenarios de incertidumbre 
debido a la emergencia sanitaria, degradación ambiental, acontecimientos 
bélicos, falta de políticas públicas y valores, la humanidad se enfrenta a 
grandes desafíos para llegar a ser una sociedad sostenible. Por esta razón, 
es fundamental seleccionar de manera idónea las estrategias facilitadoras y 
de innovación para poder contrarrestar las amenazas sociales relevantes y 
ser partícipes del cambio propuesto por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 
2015b). 

En consecuencia, se hace necesario incentivar, formar, capacitar y 
empoderar al equipo de trabajo de una cultura innovadora donde 
prevalezcan los pensamientos estratégicos e innovadores buscando 
solucionar problemáticas actuales y futuras. De esta manera, dar origen a 
estrategias facilitadoras y novedosas donde se optimicen los elementos, 
recursos y capacidades para crear cualidades diferenciadoras que originen 
ventajas competitivas y puedan generar valor en los procesos, productos 
y/o servicios dando respuesta a demandas y ofertas que estén a la 
vanguardia con las tendencias del mercado y necesidades de la 
humanidad. 

Actualmente, las estrategias facilitadoras representan a nivel global 
y en América Latina el arsenal pedagógico que posibilita al docente 
planificar y coordinar los propósitos de las instituciones, los sistemas de 
enseñanza y métodos de evaluación de los aprendizajes. En el contexto 
organizacional se le deben proveer herramientas, para facilitar el 
aprendizaje orientado a la apropiación y generación del conocimiento, 
originando el constructo del diseño de un aprendizaje significativo y real. 
Siendo de gran impacto de manera positiva a nivel nacional ya que, 
modernizan los sistemas desarrollando procesos de innovación óptimos. 
Al respecto, su estudio ha progresado desde la perspectiva de poder 
utilizar cualquier estrategia que se crea conveniente para aplicar y dar 
solución efectiva, estas pueden ser utilizadas constantemente 
favoreciendo la realización de una acción en determinado entorno. 
Siendo a su vez de gran provecho en distintos ámbitos como lo es en la 
(organización, salud, educación, entre otros), a fin de dar solución a 
alguna problemática o visualizar cambios positivos de superación; siendo 
de apoyo para determinados fines. 

Mientras que la innovación social a escala mundial es una de las 
siete (7) propuestas emblemáticas de la estrategia Europa 2020, para la 
Comisión Europea representa el compromiso veinte y seis (26) y veinte y 
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siete (27) donde se destaca la promoción de esta variable en el Fondo 
Europeo y el Sector Público (COMISIÓN EUROPEA, 2010). 
Entretanto en América Latina ha evolucionado de acuerdo con la 
División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL, 2008) originando novedosas maneras de 
gestión, con la fusión de elementos y recursos dirigidos a restablecer 
condiciones sociales y brindar posibles y deseables soluciones para los 
problemas futuros y aquellos que acontecen en la actualidad. Hoy en día, 
la innovación social se encuentra sumergida en un ecosistema diverso 
generador de un cambio sistémico en la sociedad. Fundamentada en 
varios enfoques representando una solución novedosa para los problemas 
sociales, aunque existen barreras y desafíos que superar, facilita la gestión 
para las relaciones sociales e incursionar en nuevos métodos de 
producción, apertura a nuevos mercados, descubrir nuevas fuentes de 
materia prima o el diseño e implantación de modelos empresariales 
innovadores. 

Para quienes investigan las estrategias facilitadoras son una 
alternativa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que se 
adecua a las necesidades de los aprendices a través de la utilización de 
enfoques sirviendo de apoyo para visualizar cuál de ellas es la más 
efectiva en las prácticas pedagógicas. Asimismo, incide de manera real en 
la adaptación de cambios de estrategias fomentando el intercambio de 
saberes entre el estudiante-docente. De igual forma, ayuda en el 
desarrollo de habilidades en el educando; mediante la resolución de 
conflictos, favoreciendo diversos aspectos; personal, laboral y 
profesional, mediando un proceso de transformación siendo más 
competitivo e innovador. 

Ahora bien, la innovación social representa la mejor iniciativa para 
poder contrarrestar los desafíos a nivel mundial y retos sociales relevantes 
(RSR) propicia y desencadena desarrollo sostenible, económico, 
territorial, social y ambiental. Asimismo, es un fenómeno que favorece el 
bienestar, crecimiento económico y mejora la calidad de vida, generando 
valor social para toda la humanidad y futuras generaciones. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.  ESTRATEGIAS FACILITADORAS E INNOVACIÓN 
SOCIAL: ANTECEDENTES 

El término estrategias nace del campo militar y su significado está 
relacionado con la jerarquía militar. Este se deriva del griego de la fusión 
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“Stratos” que significa ejército y “aguein” guiar; en relación con el arte 
de dirigir las operaciones (Real Academia Española, 2001). En 
educación, las estrategias facilitadoras originan que el participante 
establezca conocimientos adquiridos en dicha formación e 
implantarlos llevándolos a la práctica. Según CHROBACK (2016), 
hace referencia al estudio donde a través de observaciones se pudo 
evidenciar que los estudiantes obtienen un aprendizaje memorístico, 
utilizan el aprendizaje por conceptos, estableciendo repeticiones y 
presentando la información de manera textual. Por ello, es necesario 
que los docentes puedan ayudar a reducir el manejo de este proceso, 
sin embargo, la investigación busca proponer una alternativa para que 
los estudiantes puedan alcanzar un aprendizaje significativo 
propiciando el uso de mapas conceptuales y de la Ve heurística, 
recalcando la importancia que tiene el establecer y aplicar estrategias 
adecuadas involucrando al estudiante donde puedan aprender y 
garantizar el aprendizaje. 

En cuanto al término innovación, fue estudiado a inicios del 
siglo XX por Schumpeter como un modelo lineal, en la publicación de 
1939 de Business Cycles, donde resalta la innovación como un 
fenómeno integral siendo el gran protagonista el empresario 
(SCHUMPETER, 1939). El Manual de Oslo publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 1996) lo presenta orientado al escenario económico, aunque 
en 1997 es reformado anexando la innovación en los productos y 
procesos. No obstante, años más tarde en el 2005 se incorporan la 
innovación de marketing y de la organización. A partir del siglo XXI, 
MULGAN (2006) enfatiza que es un proceso que propone maneras 
novedosas para cubrir necesidades de la sociedad, siendo descrito en 
el estudio Social Innovation en Gran Bretaña por MULGAN et. al. 
(2007), como el aporte de las ciencias sociales a la innovación.  

Considerando lo investigado sobre las estrategias facilitadoras 
se presentan una variedad de definiciones según diferentes teorías de 
gran relevancia tanto para el estudiante como para el docente y así 
puedan dominar el contenido estableciendo una estructura que les 
permita aprender de manera significativa. Para ello, se expondrá como 
el término de estrategias ha evolucionado de manera considerable con 
el pasar de los años (Tabla 1). 
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Tabla 1. Evolución de la definición de estrategias 
Autor Año Definición 

ANSOFF. 1965 
Unión común entre las actividades de la 
organización referente a los mercados e 
impulsándolos a ir más allá. 

LEARNED, 
CHRISTENSEN, 

ANDREWS y GUTH. 
1969 

Orientada por la fijación de metas, aunado a 
la direccionalidad de su misión y visión. 

SCHENDELL y HATTEN. 1972 

Forma parte de los objetivos por la 
organización, los cuales requieren tener a 
mano los recursos necesarios vinculando el 
ambiente que los rodea. 

SCHENDEL y HOFER. 1978 
Abarca la implementación de recursos con 
que cuenta la empresa lo que indicará el 
logro de objetivos. 

ANDREWS. 1980 

Expone que se deben utilizar varios 
procedimientos tomando en cuenta el nivel 
competitivo y finalidad de superar el 
propósito, buscando alcanzar una ventaja 
competitiva. 

ARGYRIS. 1985 

Involucra el análisis situacional en su 
contexto considerando el propio de la 
organización y aspectos significativos 
relevantes. 

MINTZBERG, 
AHLSTRAND y LAMPEL. 

1998 
Pauta de acción, posición y perspectiva 
fundamentando para que la organización sea 
más eficaz. 

CHANDLER. 2003 
Requieren de la acción de varios factores en 
un tiempo prolongado para la consecución 
de los objetivos. 

GAMBLE y THOMPSON. 2009 
Determina que medio utilizarán para lograr 
los propósitos planteados. 

CARNEIRO CANEDA. 2010 
Establece un objetivo en determinado lapso 
para encaminar a la organización. 

GETZ y LEE. 2011 
Direcciona planes a través del intercambio 
de ideas con el fin de definir su 
comportamiento. 

MUÑOZ. 2013 
Establece diversos métodos para accionar 
en cualquier escenario. 

SERNA. 2018 

Direcciona a una organización en un 
período determinado y establece diversos 
aspectos para abarcar a usuarios cumpliendo 
con los fines de la empresa para formar y 
posicionarse mejor que sus competidores. 

BLANCO-ARIZA, et al. 2020 
Métodos empleados por las empresas que 
originan cualidades distintivas para 
favorecer a la adquisición de su postura. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 



Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y 
reflexiones 

296                                                                                         

                                                                                                     

                                  

                        
                       Revista de Ciencias Humanas y Sociales. FEC-LUZ 

De acuerdo con la revisión de los aportes referentes al término 
estrategias, se considera que abre paso a diferentes retos en todos los 
procesos, el actor principal recae en determinar el tipo de estrategia a 
utilizar y adecuarlas para el estudio en un campo específico. En este 
sentido, el enfoque de lo que es la estrategia construirá y definirá el éxito 
o fracaso de una empresa. En la tabla 2 se muestra la clasificación de los 
conceptos anteriormente mencionados en base a tres dimensiones, en las 
cuales se usan las estrategias en diferentes contextos: 

Organización: facilita herramientas, recursos y elementos para 
optimizar los procesos, tomar decisiones estratégicas alineadas con la 
visión de la organización y de esta manera lograr los objetivos, 
posicionarse en el mercado y alcanzar el éxito. 

Salud: busca optimizar impactos en las políticas públicas, 
favoreciendo la prevención oportuna en lo individual y colectivo para 
alcanzar un servicio de salud integral, equitativo e inclusivo. 

Educación: posibilita a los docentes herramientas que ayuden a los 
estudiantes a obtener un aprendizaje significativo, afrontar desafíos, 
creando sus propios conceptos y gestionando sus conocimientos. 

 
Tabla 2. Dimensiones de estrategias utilizadas en diferentes contextos 
Dimensiones Sub-Dimensiones Autores 

Organización. 

Estrategias empresariales. 
CHANDLER, (1962); ANDREWS, 
(1980); ANTEQUERA et al. (2022). 

Estrategias de mercadeo. 

BARTH, (2006); HERNÁNDEZ 
ESPALLARDO RODRÍGUEZ, 
(2003); ARMSTRONG y 
KOTTLER, (2013); MCCARTHY 
(2001). 

Estrategias de negocios. MUÑOZ (2010); OCAÑA, (2006). 

Estrategias competitivas. 
PORTER, (1985); MINTZBERG, 
(1988); KOTLER, (1992). 

Estrategias funcionales. 
FRANCÉS, (2006), HAX Y 
MAJLUF, (2004); HILL & JONES, 
(2004). 

Estrategias corporativas. 
WHEELEN, HUNGER y OLIVA, 
(2007); GÓMEZ-BETANCOURT, 
(2005). 

Salud. 

Estrategias de atención 
primaria. 

ROMERO, RAMÍREZ, MÉNDEZ, 
y VÉLEZ, (2008); REINER, CRUZ, 
y OROZCO, (2019); GOFIN Y 
GOFIN, (2007); SOMOCURCIO, 
(2013). 

Estrategias de salud. UNICEF (2016). 
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Dimensiones Sub-Dimensiones Autores 

Estrategias de promoción 
de la salud. 

PENDER (1980). 

Estrategias sociales. 
SANTAMARIA et al. (2022); 
(SALVIA, 2000). 

Estrategias de salud 
pública. 

LALONDE (1977). 

Educación. 

Estrategias de 
aprendizajes. 

BELTRÁN (2003); CARRASCO 
(2004). 

Estrategias didácticas. 
AMORES YAGUAL, (2021); 
SALAZAR y LILIANA, (2022); 
TOBÓN, (2010).  

Estrategias de enseñanzas. 
PAMPLONA, CUESTA, y CANO, 
(2019); MONEREO (1994). 

Estrategias facilitadoras. 

CROFT y LOCKHART (2007); 
GONZÁLEZ y SALAS DE 
GONZÁLEZ, (2015); SEMECO 
(2008); DÍAZ y HERNÁNDEZ 
(2005). 

Estrategias 
metodológicas. 

TENELANDA, y GARCÍA, (2019); 
ROSERO (2018). 

Estrategias pedagógicas. 
PICARDO JOAO, BALMORE 
PACHECO, y ESCOBAR BAÑOS, 
(2004); MORRISON, (2005). 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

A partir del trabajo de clasificación previo se pueden extraer las 
siguientes definiciones sobre estrategias facilitadoras según los autores. 
Para GONZÁLES y SALAS DE GONZÁLES (2015), las estrategias 
facilitadoras proporcionan al maestro como mediador poder decidir ante 
cualquier eventualidad, que método o plan seleccionar de gran utilidad 
para ser una guía esencial en el proceso de poder instruir a los niños en su 
formación. De acuerdo con el autor estas emergen en el ámbito escolar 
con el fin de preservar el enfoque y optimizar la metodología y criterios 
favorecedores donde ambas partes docente-alumno, obtengan un 
aprendizaje en busca de resultados posibles. 

Considerando el autor SEMECO (2008), manifiesta que las 
estrategias en plano instruccional forman parte de la actualización en el 
ámbito educativo donde se tiene presente la libertad de poder utilizar 
diferentes estrategias, adecuarlas y aplicarlas tomando en cuenta varios 
factores como los recursos que se posee, espacio que lo rodea, periodo de 
tiempo para realizar las actividades entre otros que permitan al maestro y 
al estudiante dar cumplimiento a los fines propuestos, ayuda a tener una 
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mayor organización, dar cumplimento a sus objetivos estableciendo 
medidas que proporcionen el desarrollo de actividades. 

Los autores DÍAZ Y HERNÁNDEZ (2005), expresan que las 
estrategias facilitadoras se pueden condicionar en diversos momentos 
empleándose en (antes) también llamadas preinstruccionales, (durante) 
que pertenecen a cointruccionales y (después) a las denominadas 
postintruccionales todas basadas en la planificación que el maestro 
determine en función de que el alumno construya y obtenga un 
aprendizaje de índole relevante. En otras palabras, estas sirven de gran 
apoyo al docente y las mismas pueden ser aplicadas en determinado 
momento permitiendo de esta manera organizar y ejecutar las actividades. 
En concordancia a lo antes mencionado las estrategias preinstruccionales 
ejercen una antesala que le permite al estudiante tener un conocimiento 
previo del contenido a través de la activación de los conocimientos, las 
coinstruccionales orientan a facilitar la enseñanza a través de la obtención 
de ideas o contenido y las postinstruccionales condiciona a realizar una 
visión de su propio aprendizaje estableciendo comprensión de los 
contenidos. 

Existen diferentes tipos de estrategias facilitadoras: (a) estrategias 
para la iniciación del aprendizaje engloba de manera prioritaria el 
conjunto de saberes que otorga al estudiante para manejar una capacidad 
de entendimiento en relación con el contexto; (b) estrategias de 
interacción las cuales obedecen a la participación donde se busca ir más 
allá, aplicando ensayo y error, y las (c) estrategias para la consolidación de 
los aprendizajes establece y fomenta que se perciba y se dé el aprendizaje 
significativo. A tal efecto, se realiza una compilación fundamentada en 
diferentes refrentes teóricos que definen el término innovación social 
desde sus diversas apreciaciones considerando que en los últimos 10 años 
ha evolucionado y adquirido mayor auge a nivel internacional (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Evolución de la definición de innovación social. 

Autor Año Definición 

POLANYI. 1989 

Genera un cambio social, 
contribuyendo al desarrollo y 
relaciones sociales con gran impacto 
en el derecho a la vida. 

MULGAN et al. 2007 
Acciones y servicios innovadores de 
carácter social. 

PHILLS, DEIGLMEIER y 
MILLER. 

2008 
Proceso que va más allá de las 
fronteras el cual fomenta el diálogo 
del sector público y privado. 
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Autor Año Definición 

COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA y EL 

CARIBE (CEPAL). 
2008 

Novedosos métodos y procesos 
dirigidos a la comunidad para mejorar 
las acciones públicas. 

MACCALLUM et al. 2009 
Recurso social orientado para ser 
presentado como modelo de 
desarrollo territorial.  

MOULAERT et al. 2010 
Fenómeno complejo que permite 
mitigar omisiones de índole 
económico, social y tecnológico. 

MURRAY, CAULIER-GRICE y 
MULGAN. 

2010 
Novedosos modelos, servicios y/o 
productos que propician nuevas 
relaciones de colaboración. 

OEI (ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS 

IBEROAMERICANOS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA). 

2012 
Concepción aplicada a todos los 
sectores de la economía ajustadas a la 
tecnología. 

COMISIÓN EUROPEA. 2013 
Determinada para dar respuestas a las 
demandas sociales.  

ECHEVERRÍA. 2014 
Proceso que genera valor social, 
cambio de paradigmas y nuevos 
conceptos. 

EUROPEAN-COMMISSION. 2015 
Enfocada en minimizar los efectos 
nocivos sobre el ambiente. 

WORLD ECONOMIC FORUM. 2016 

Método para obtener mayor 
productividad empresarial e 
incremento de la competitividad de 
los territorios. 

HERRERA DE EGAÑA. 2018 

Diseños novedosos que generan 
desarrollo sostenible para 
contrarrestar los retos sociales 
relevantes. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

Para quienes investigan no existe una definición específica de 
innovación social, sin embargo, de acuerdo con lo estudiado se puede 
decir que es un fenómeno transdisciplinar, de carácter humanista, 
orientado a brindar respuesta a las necesidades de la sociedad, 
propiciando el desarrollo sostenible, generando bienestar, valor social y 
mejorando la calidad de vida de la humanidad y futuras generaciones. A 
continuación, se dimensiona la innovación social de acuerdo con sus 
atributos desde varios enfoques teóricos donde se destaca que es un 
fenómeno colectivo con una dimensión social que permite enfrentar 
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retos sociales relevantes (RSR) y desencadena impacto en el desarrollo 
sostenible, territorial, económico, ambiental, y social en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida y bienestar, generando valor social para toda la 
humanidad (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Atributos de la innovación social desde los enfoques teóricos 

Atributos de la innovación 
social 

Enfoques teóricos 

Nuevas ideas. 
MULGAN, TUCKER, ALI y SANDERS 

(2007). 

Colaboración. 
MURRAY, CAULIER-GRICE y MULGAN 

(2010). 

Sostenibilidad. 
CAULIER-GRICE, DAVIES, PATRICK, y 

NORMAN (2012). 

Transformación social. COMISIÓN EUROPEA (2013). 

Minimizar el impacto 
ambiental. 

EUROPEAN-COMMISSION (2015). 

Nuevas soluciones. TEPSIE (2016). 

Bien común. 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, GARCÍA 

RODRÍGUEZ, SANZO PÉREZ y REY 
GARCÍA (2017). 

Nuevas formas para afrontar 
los retos sociales relevantes 

(RSR). 
HERRERO DE EGAÑA (2018). 

Desarrollo sostenible. HERRERO DE EGAÑA (2021). 

Desarrollo territorial. VERCHER (2022). 

Valor social. VERCHER (2022) y RAMÍREZ et al. (2022). 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

3.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Respecto al método empleado en la investigación fue cualitativa, 
con un análisis hermenéutico de basamentos teóricos clásicos y actuales 
disciplinares, tomando como referencia las teorías y aportes de Martínez, 
(2015) y Sandín, (2003). Desde su enfoque pedagógico se escoge el 
construccionismo como fundamento para la realización de conceptos y 
definiciones realizadas, desde el post positivismo para contrastar con el 
método hermenéutico que permite analizar, reflexionar, comprender y 
exponer de forma sistematizada el nuevo conocimiento, dando una 
descripción basada en la recopilación de literatura diciplinar como 
contemporánea. 
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Respecto a la técnica y recopilación de la información e 
interpretación de datos, se efectuó una interpretación documental 
sistémica de bibliografía, generando rigurosidad científica a las reflexiones 
presentadas en este documento, lo anterior se basa en el estudio de 
fuentes primarias científicas. En consecución al objetivo de la 
investigación se generó una ruta de actividades, entre estas: identificar la 
realidad a estudiar, diagnosticar el problema de investigación, establecer la 
hipótesis, revisión de antecedentes; clasificación de la literatura según: 
teorías, autores, periodo de tiempo y metodologías, lo anterior para dar 
pertinencia a la documentación recolectada, revisión de contenido, 
análisis de texto, comprensión de la información, y la sistematización en 
maco teórico. 

De esta forma se estructura el marco teórico, permitiendo su 
comprensión profunda desde una perspectiva holística por consiguiente 
se contrasta todo desde el método hermenéutico relacionando las 
similitudes encontradas en el proceso de revisión -a análisis - 
interpretación, para responder a la hipótesis planteada en inicialmente, 
teorizando los resultados obtenidos para dar valor a lo encontrado, y así 
poder facilitar resultados y posteriormente las conclusiones dando 
respuesta tanto a la problémica de estudio como al objetivo de la 
investigación. 

 

4. REFLEXIONES FINALES 

Al analizar las estrategias facilitadoras e innovación social, según 
las aproximaciones teóricas, aportes y reflexiones, se concluye que todo 
ser humano en su trayecto de vida emplea tipos de estrategias de acuerdo 
con sus necesidades, permitiendo que este logre alcanzar sus metas con 
efectividad. Por consiguiente, las estrategias facilitadoras son importantes 
para el cumplimiento del desarrollo óptimo de procesos relacionados al 
entorno organizacional, conllevando adquirir resultados favorables.  

Al respecto, las estrategias facilitadoras y la innovación social son 
elementos fundamentales para desarrollar conocimientos, habilidades, 
destrezas, desempeño y maximizar recursos, dando origen a ventajas 
competitivas que permitan generar valor, formar equipos de alto 
desempeño con cualidades diferenciadoras para lograr objetivos, ser 
sostenibles, sustentables, proporcionar una atención integral, equitativa e 
inclusiva, tanto en el ámbito organizacional, educativo y sanitario 
contribuyendo al éxito, bienestar social y mejorando la calidad de vida en 
un mundo globalizado. 
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Hoy en día la innovación social representa un fenómeno 
transformador y con propósito, de gran alcance y envergadura para lograr 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propuestos en la agenda al 
2030 por la organización de las naciones unidas (ONU), ya que genera 
valor social global. Por tal motivo, es fundamental cocrear políticas 
públicas que favorezcan proyectos orientados a satisfacer las necesidades 
de la sociedad y de esta manera hacerles frente a los retos sociales 
relevantes (RSR). 

En este sentido, es imprescindible fomentar e incentivar culturas 
innovadoras, formación de redes en innovación social e inno-
investigadores. Asimismo, la co-creación de programas de extensión, 
desarrollo e investigación con enfoques en la innovación social los cuales 
contribuirán al desarrollo ambiental, económico, territorial y social que 
integren a la población estudiantil, no solo de una comunidad, país sino 
también del mundo para hacerlo sostenible y ofrecerle una mejor calidad 
de vida a toda la humanidad y próximas generaciones. 
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