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Resumen

Este artículo presenta un análisis bibliométrico en

conjunto con una revisión de literatura con el fin de

poder presentar un modelo conceptual que ayude a

estudiar la relación entre el capital social y la

sustentabilidad mediada por la innovación social. Esta

investigación, además toma en cuenta temas de

tendencia actual como lo es la innovación social en la

búsqueda de alcanzar la sustentabilidad desde un

enfoque económico. En la parte metodológica de este

estudio, se inició desde un análisis bibliométrico para

poder conocer primeramente cómo es que estos

temas han evolucionado a través del tiempo y

posteriormente se realizó una revisión de literatura

sistemática a través de seis pasos para poder

determinar los artículos empíricos que ayudarían con

la justificación del modelo conceptual que aquí se

presenta
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Capital Social e Innovación Social: propulsores de la sustentabilidad

Social Capital and Social Innovation: drivers of sustainability

Abstract

This article presents a bibliometric analysis in

conjunction with a literature review in order to

present a conceptual model that helps study the

relationship between social capital and sustainability

mediated by social innovation. This research also

takes into account current trend topics such as

social innovation in the search to achieve

sustainability from an economic approach. In the

methodological part of this study, it began with a

bibliometric analysis to first know how these topics

have evolved over time and subsequently a

systematic literature review was carried out through

six steps to determine the empirical articles that

would help with the justification of the conceptual

model presented here.
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1. Introducción

La sustentabilidad es uno de los temas más recurrentes
actualmente en el campo de la investigación, esto se debe a
los cambios sociales, políticos, tecnológicos, ambientales y
organizacionales tan rápidos por los cuales ha atravesado la
vida humana (Garrigos-Simon et al., 2018). En el tránsito
evolutivo del concepto se ha determinado que para el
desarrollo de una sociedad se requiere de tres factores:
social, económico y ambiental, los cuales conforman la
sustentabilidad (Zarta-Ávila, 2018).

Por tanto, la sustentabilidad requiere de un proceso de
intercesión entre sus tres pilares: el ambiental, para vivir
dentro de la capacidad de carga biofísica global y el
mantenimiento de la biodiversidad; el social, para mantener el
desarrollo de sistemas democráticos que propaguen y
puedan sostener los valores que un ser humano desea para
vivir; y el económico, para garantizar la satisfacción de
necesidades básicas de todos para una vida digna e integral
(Edwards & Onyx, 2007; Zarta-Ávila, 2018).

De esta forma, es que a lo largo del tiempo han surgido
formas de poder llegar a ese fin; dos que se han encontrado
para llegar a la sustentabilidad, han sido el capital social y la
innovación social, aunque éstas no surgieron principalmente
para un fin sustentable; es a través de sus resultados,
expuestos por estudiosos, que se puede apreciar los
impactos que han tenido en el desarrollo sustentable (Kim,
2018; Lombardi et al., 2020; Theodoraki et al., 2018; Zürn,
2020). 

El capital social como concepto fue mencionado en los años
20, aunque el termino fue introducido por Bourdieu en 1980,
para después seguir siendo estudiado en 1988 por Coleman y
desarrollado por Putnam en 1993, sin embargo, los tres
afirman en comunión que las relaciones de los seres
humanos entre sí pueden captar recursos valiosos que
permiten el logro de algunos fines (Plascencia, 2005).

Es por eso, por lo que la ciencia en la actualidad ha indagado
más sobre el capital social, no solo para estudiar su
comportamiento por sí mismo, sino también para analizar sus
impactos respecto a otros temas, uno de ellos, la
sustentabilidad (Rogers et al., 2013). De acuerdo con diversos
estudiosos la buena gestión del capital social genera impactos
en el desarrollo sustentable (Meflinda et al., 2018; Yu &
Nilsson, 2019) y es por eso, por lo que en algunos modelos de
sustentabilidad los impactos que pueden generarse parten
de un buen capital social.

Por otro lado, está la innovación social como factor hacia una
sustentabilidad. 
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Aunque, este concepto es un término que sigue siendo
estudiado, de acuerdo con diferentes autores tiene fines
que están involucrados con la sustentabilidad, ya que la
innovación social busca mitigar los problemas sociales,
ambientales y económicos que atañen a una sociedad. Este
fenómeno suele darse mayormente en comunidades
vulnerables que en la búsqueda de su crecimiento han
logrado a través de la innovación social su resiliencia
(Zuckerman, 2020).

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en torno a la
innovación social, ya que la aceptación del término aún no
tiene un consenso por parte de la comunidad científica ya
que el proceso de innovación social sigue siendo un
fenómeno relativamente nuevo y que comenzó su auge en
los años 2000 (Souza et al., 2019), pero el origen del
concepto se remonta a 1912 con Schumpeter,
posteriormente con Marx Weber en 1920 y por último
Ogburn en 1922 y no fue hasta 1970 que James Coleman
retomó el tema para introducir las nuevas formas de
organización social (Martínez-Celorrio, 2017).

En 1980, fue cuando la innovación social comenzó a tener
relevancia debido a movimientos ecologistas y a iniciativas
que fomentaban la sustentabilidad, posteriormente en la
década de los 90, siguió creciendo por nuevos
movimientos sociales que seguían apareciendo, pero no
fue hasta los 2000, cuando la innovación social tuvo un
propulsor definitivo, el internet, el cual ayudó al
empoderamiento ciudadano gracias a las nuevas formas de
comunicación, difusión y conexión entre personas
(Lombardi et al., 2020; Martínez-Celorrio, 2017). 

Actualmente, la innovación social está siendo adoptada
cada vez más como una medida para la mejora del capital
social, el desarrollo social y territorial, traspasando las
fronteras económicas, tecnológicas y de mercado, por lo
que de esa forma contribuye también en la sustentabilidad
(Vercher et al., 2023).

Metodología

Esta investigación está realizada en dos partes,
primeramente, un análisis bibliométrico para conocer
cómo se encuentra esta área para posteriormente realizar
una revisión de literatura con el resultado de la criba
realizada de los artículos encontrados sobre los términos
de “capital social”, “innovación social” y “sustentabilidad”. 

Este estudio busca explorar la relación existente entre
estas tres variables para poder establecer un modelo
conceptual, además de poder encontrar algunos huecos
literarios que aún puedan existir dentro de la relación de
éstas tres variables. 
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Para el desarrollo de este estudio se requirió del análisis de
artículos empíricos de estos tres términos, ya sea en una
relación de los tres o relaciones directas uno a uno.

Por lo tanto, para la realización de este estudio se decidió
utilizar la base de datos de Web Of Science, ya que esta
incluye bibliografía especializada y en la cual están indexados
documentos de alto rigor científico. Además, esta base
permite la realización de análisis de los artículos
seleccionados para una revisión. De esta forma, para poder
explicar la relación existente entre las variables antes
mencionadas, se requiere de una revisión sistemática de
literatura, la cual se realizó en seis fases: 1) mapear el campo
a través de una revisión de alcance; 2) realizar una búsqueda
exhaustiva; 3) evaluar los estudios de acuerdo con los
parámetros establecidos; 4) extraer datos; 5) sintetizar; y por
último 6) redactar el reporte final.

Como parte de la primera fase, mapeo del campo a través de
una revisión de alcance, se estudió sobre “capital social”
desde sus principales autores (Coleman, 1988; R. Putnam,
1993), así como “innovación social” (Díaz-Perdomo et al., 2021;
Moulaert et al., 2014; Mulgan et al., 2007; Nesta (National
Endowment for Science, 2008) y por último “sustentabilidad”
con su definición por excelencia hecha en el informe de
Brundtland (1987), por la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo (WCDE por sus siglas en inglés), lo que
se revisó de estos conceptos fue su definición y
conceptualización, para poder comprender a través de la
revisión la relación de las variables. En este sentido, fue que
surgió la pregunta que se plantea resolver “¿cuál es la relación
que existe entre capital social, innovación social y
sustentabilidad?

Por lo tanto, para poder resolver la pregunta anteriormente
planteada se procedió a las siguientes fases de esta revisión
sistemática. En la fase 2 se realizó una búsqueda exhaustiva
sobre los términos ya mencionados, dentro de estas
búsquedas fue necesario agregar términos en inglés y
español, además de boléanos como “AND” y “OR” para que los
resultados fueran más específicos, además todas las
búsquedas se hicieron en la categoría de “tema”. 

En total se realizaron cuatro búsquedas, la primera con los
tres términos y las otras tres con la posible relación entre los
tres conceptos, es decir, para la primera búsqueda se usaron
términos en inglés y español de capital social, innovación
social y sustentabilidad, posteriormente, las búsquedas
fueron de la siguiente manera, en la búsqueda 2: capital social
y sustentabilidad; búsqueda 3: innovación social y
sustentabilidad; y, por último, búsqueda 4: capital social e
innovación social.
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Para la búsqueda 1, se requirió utilizar 3 filas, una de
acuerdo con cada término en inglés y español, utilizando
comillas para poder especificar un término, además del
boleano “OR” para la búsqueda ya sea como término en
español o en inglés, además entre cada fila se agregó el
boleano “AND” para solo encontrar artículos con la relación
de los términos y en la categoría de búsqueda, como ya se
mencionó para todas las filas en las 4 búsquedas se utilizó
“tema”. Entonces, la búsqueda 1 fue de la siguiente manera,
fila 1: “capital social” OR “social capital”; fila 2: “social
innovation” OR “innovación social”; fila 3: “sustainable” OR
“sustainability” OR “sustentable”, se obtuvo un total de 36
documentos.

Las búsquedas 2, 3 y 4, fueron hechas de la misma forma
solo que combinando los términos como ya se ha
explicado. Se obtuvieron como resultado 2,008; 709 y 93
documentos, respectivamente en cada búsqueda. Sin
embargo, no todos los documentos eran artículos
empíricos, por lo cual fue necesario aplicar algunos filtros
de los que Web Of Science ofrece, los cuales se aplicaron
de la siguiente manera, Filtro 1: filtros rápidos se
excluyeron las referencias citadas enriquecidas y los
artículos de revisión; Filtro 2: tipo de documento, se
excluyeron todos excepto los artículos; Filtro 3: Índice de
Web Of Science excluyendo todos excepto Social Sciences
Citation Index (SSCI) y Emerging Sources Citation Index
(ESCI) y por último, el Filtro 4: Categorías de Web Of
Science, se excluyeron todas excepto “business”,
“management” y “economics”, y en el caso de la búsqueda 4
se mantuvieron también las categorías “business finance” y
“public administration”.

Cabe mencionar, que a pesar de que el proceso de
búsqueda fue el mismo para las cuatro búsquedas; la
aplicación de filtros sí tuvo variaciones solo en las
búsquedas 1 y 4, en la 1 el único filtro que no se aplicó fue
el de categorías, ya que el resultado de artículos hasta el
Índice de Web Of Science, ya eran pocos. Por otro lado,
para la búsqueda 4, como se explicó, se requirió agregar 2
categorías más debido al bajo resultado de artículos
obtenidos con el mismo filtraje que las otras búsquedas.
De esta manera los resultados obtenidos fueron de la
siguiente manera, búsqueda 1: 13 artículos; búsqueda 2:
121 artículos; búsqueda 3: 114 artículos y búsqueda 4: 15
artículos.

Como resultado se obtuvieron 4 bases de datos con un
total de 263 artículos, sin embargo, al combinarlas en Web
Of Science, se excluyeron los artículos repetidos dando un 
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Como parte inicial de este análisis bibliométrico se iniciará
por la producción anual, la cual ha ido en aumento de
acuerdo con lo que se puede apreciar en la Gráfica 1. 

El crecimiento de los artículos publicados sobre cualquiera
de los tres términos ya sea relacionados o no ha ido en
crecimiento, aunque como bien se puede apreciar durante
el año 2020, tuvo un pequeño retroceso, sin embargo, esto
se puede deber a la situación de salud mundial que se vivió
durante ese año y el siguiente, ya que para el 2021
aumentó muy poco, pero para el 2022 se puede apreciar el
despunte, mientras que para el año presente aunque bajó
mucho la producción, el año aún no ha finalizado, por lo
cual durante los meses restantes del año eso podría
cambiar. 

Gráfica 1. Producción anual

Fuente: Elaboración propia. 

Esta gráfica, además, deja entrever que es un tema que se
ha vuelto pertinente, razón por la cual su producción ha
aumentado con los años. 

Siguiendo con el análisis se presentan (Tabla 1) también las
revistas, que dentro del filtraje que se realizó, con mayor
número de publicaciones respecto a estos términos, sin
embargo, aunque hay cantidades considerables, siguen
siendo números que representan un campo que puede
seguir siendo abordado. 

De manera, también se han revisado los autores con un
mayor número de citas (Tabla 2), esto permitiendo analizar
quienes son los expertos en el tema o porqué sus estudios
han sido tomados como referencia, en este caso, se
presentan los diez autores más citados.

Tabla 1. Fuentes más relevantes

total de 253 artículos. Revisando la base de datos obtenida,
se buscaron dentro de la base aquellos que tuvieran la
palabra “bibliometric” en su título para excluirlos, dando un
resultado final de 249 artículos para ser revisados para su
posible utilización para la revisión de literatura. 

En la fase 3, sobre la evaluación de los artículos para hacer
una última criba y poder obtener solo aquellos que formarán
parte de la revisión. Para la obtención de estos artículos se
establecieron solamente 2 criterios; el primero que fueran
artículos empíricos cuantitativos para poder analizar la
relación de las variables y el segundo que incluyeran un
instrumento donde se pudiera observar los indicadores con
los que se podría medir cualquiera de las 3 variables. Luego,
de esta criba se obtuvo un total de 30 artículos.

La siguiente fase fue la extracción de información que esta
funcionó para conocer las dimensiones e indicadores con los
cuales se mide cada una de las variables, así como poder
revisar la relación que hay entre estas tres variables. A
continuación, en la fase de síntesis, en donde la información
que previamente se extrajo, se analizó, ya que en algunos
artículos la información que resultó fue necesario compararla
debido a que las definiciones eran similares o hacían
referencia a un mismo concepto y fue necesario poder
realizar esa vinculación entre uno y otro.

Por último, la fase de reporte final es la expresión y síntesis de
los resultados de todo el proceso realizado, así como las
conclusiones y recomendaciones para futuras líneas de
investigación que pudieras surgir con esta investigación. En
esta fase, además del reporte final de la revisión de literatura,
se ha incluido un análisis bibliométrico realizado en la
aplicación de Biblioshiny, a través de la librería de Bibliometrix
(Aria & Cuccurullo, 2017), utilizando el programa RStudio, el
cual ayudará a analizar si existe un campo de estudio sobre la
relación de estos tres términos, además de presentar
tendencias sobre los términos y cómo han evolucionado, para
revisar si entonces es pertinente su realización.

Resultados

Como parte de los resultados de esta revisión de literatura se
iniciará con lo contenido de un análisis bibliométrico
considerando la suma total de las 4 búsquedas y no
solamente el último cribado, o sea, 249 artículos. Lo que se
presentará a continuación funciona como un previo para
poder observar cómo ha sido el comportamiento de los
términos a través del tiempo, además como ya se ha
mencionado, ayudará a evaluar si los temas han sido solo de
moda o si de verdad existe un crecimiento respecto a estas
temáticas.
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Gráfico 2. Producción por país.

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Países más citados.
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Autores más citados.

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, también es interesante analizar la producción
por país (Gráfica 2), ya que en este caso se podrá apreciar que
México no figura dentro de la producción de alguno de estos
temas, al menos no participa con producción de alto rigor
científico. En esta categoría los tres países que mayor
producción tienen son Estados Unidos, Reino Unido y España,
también se puede apreciar que cerca de estos le sigue Brasil
en el cuarto lugar siendo el único país latinoamericano en
aparecer en los diez primeros, y si se extiende a los primeros
15 también se puede observar a Colombia en el puesto 12,
esto dejando entrever que tan solo en estos dos países de
Latinoamérica se realizan temas orientados a la innovación
social o capital social con una perspectiva sustentable.
También se podrá apreciar en la Tabla 3, los países con un
mayor número de citaciones, en donde España es el único país
de habla hispana, y nuevamente Estados Unidos lidera en
cuanto a citas.

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, también se realizó el descriptivo para
poder observar los artículos con mayor número de citas
(Tabla 4), de los cuales, para esta revisión de literatura
únicamente aparecen dos, sin embargo, esto se debe
principalmente a los criterios de selección de los artículos,
por lo cual solo dos de estos incluyen un instrumento.

Tabla 4. Artículos más citados.
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Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente análisis refleja la evolución o crecimiento que
han tenido los términos dentro del campo de la
investigación se podrá apreciar en la Gráfica 4, cómo es
que ha crecido ese término, así mismo en la Figura 1, se
podrá observar la relación del capital social y la
innovación social, como términos principales, con otros
términos donde algunos de ellos están relacionados con
la sustentabilidad.

Gráfico 4. Evolución del término.
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Fuente: Elaboración propia. 

Como última parte de este análisis bibliométrico se analizaron
las palabras de acuerdo con los títulos de los 249 artículos
seleccionados, para poder determinar cómo ha ido
evolucionando el crecimiento de cada uno de ellos, así como la
relación que muestran entre sí, se hicieron 3 análisis
diferentes, el primero, sobre la frecuencia con la que aparecían
dentro de los artículos; como segundo análisis, fue sobre el
dinamismo de las palabras, para poder determinar cómo ha
sido la evolución por término, y como tercer análisis, se hizo
una red de palabras para poder observar los términos que
tienen relación con las variables que se están explorando en
este estudio, es importante señalar que para los tres análisis
los términos estuvieron compuestos por dos palabras.

En el primer análisis, sobre la frecuencia de las palabras
(Gráfica 3) se pueden observar diferentes términos
relacionados a la sustentabilidad, pero los tres que más
destacan son directamente los términos como se llama cada
una de las variables establecidas desde un inicio como los son
“social innovation” y “social capital”, mientras que en tercer
lugar aparece “social entrepeneurship”, un término que
también se le vincula con términos como la sustentabilidad o la
innovación social, de ahí, otros términos como “social
economy” o  “economic development”, están relacionados con
la sustentabilidad, sin embargo, ningún término como
“sustainable” o “sustainability”, aparecen dentro de esta gráfica.

Gráfica 3. Frecuencia de palabras.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Mapa temático

Fuente: Elaborado en R con la librería de Bilbiometrix
con la aplicación Biblioshiny (Aria & Cuccurullo, 2017).
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Posteriormente, a esta definición y de acuerdo con la
evolución del tiempo, surgieron otras más, que agregaron
el factor social como un importante detonante de lo que
es la “innovación social”. Algunas de las definiciones más
destacadas de la innovación social en la Tabla 6. 

Tabla 6. Definiciones de Innovación Social
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Como ya se mencionó con anterioridad en el apartado
metodológico, se hizo una búsqueda previa sobre las
definiciones principales de los términos de “sustentabilidad”,
“innovación social” y “capital social”, esto con la finalidad de
poder comprender a través de sus definiciones las posibles
relaciones existentes entre cada una de las variables por lo cual
a continuación, se presentarán tres apartados, uno para cada
término, en el cual se expondrán las definiciones más utilizadas
dentro del primer acercamiento con los términos.

Sustentabilidad

El termino sustentabilidad comenzó a ser usado en la década
de los 80 dentro del concepto que se conoce universalmente
como desarrollo sustentable. Este desarrollo busca a través de
diferentes formas y factores lograr bienestar económico, sin
descuidar otras áreas importantes para el funcionamiento de
las sociedades como lo son los factores ambiental y social
(Blázquez & Peretti, 2012). 

La definición principal de este concepto y mayormente
aceptada fue la difundida por la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo (Brundtland, 1987) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), que dice que la sustentabilidad es
lograr "satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus necesidades”.

Para estudiar correctamente a este concepto se puede dividir
en tres dimensiones, las cuales están asociadas a los ámbitos
económico, social y ambiental, mismas que se defininen a
continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5. Dimensiones de Sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia. 

Las definiciones anteriormente expuestas, son las más
encontradas en la literatura, sin embargo, se utilizará la
propuesta por Díaz-Perdomo et al. (2021), debido a que
está construida a partir de las anteriores y considerada
una versión actual, por lo que menciona que una
innovación social es aquella que cumple con innovación
(producto, servicio, proceso organizativo o cualquier
actividad) con un enfoque social en sus objetivos (busca la
solución de problemas sociales o medioambientales) y en
sus medios (se desarrolla a través de proceso
colaborativo con la participación de los interesados);
orientada a largo plazo, así como en sus resultados (busca
lograr cambios sistémicos con el uso sostenible de los
recursos).

Capital Social

Por último, el término de capital social ha sido estudiado a
través de tres principales autores, a quienes además se
les considera como los precursores de su
conceptualización y definición, Bourdieu (1980), Coleman
(1988) y Putnam (1993), quienes definen el concepto de la
siguiente manera como se muestra en la Tabla 7.

Fuente: Elaboración propia. 

Innovación social

El término de innovación fue introducido y definido por
primera vez por Schumpeter (1934) para referirse al proceso
de destrucción creativa que lleva a la aparición de nuevas
mezclas entre los entornos empresarial, político y cultural. 

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Número especial: Los retos de las organizaciones frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Vol. 3, Núm. 1, jul-dic 2024, pp. 04-18.



11

Tabla 7. Definiciones de Capital Social

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien pueden ser tres perspectivas diferentes, los tres
apuntan a un trabajo colaborativo para alcanzar metas en
común, por lo cual es necesario cuidar las relaciones que
puedan generar para lograr metas como posiblemente podría
ser la sustentabilidad, por lo cual, a continuación, y como parte
final de estudio se presentará lo encontrado a través de la
revisión de literatura, en la que primordialmente se buscaba
recabar cómo es que cada una de estas variables ha sido
medida cuantitativamente, es decir, si incluía o no
dimensiones, además de los indicadores que estos plantearon.

Revisión de literatura

Esta última parte se iniciará mostrándolos artículos que han
sido seleccionados para su análisis, los cuales se expondrán a
continuación (Tabla 8), en donde se podrá apreciar en 3
columnas el año, el título del articulo y los autores. Cada uno
de los artículos que se seleccionaron, se eligieron por medio
los siguientes criterios, 1) que los artículos fueran empíricos y
cuantitativos, y 2) que se incluyera el instrumento de medición
con sus ítems.

Tabla 8. Artículos seleccionados para revisión de
literatura.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la Tabla 8, luego de un extenso
cribado, se pudo obtener un total de 30 artículos, esto de
acuerdo con los parámetros antes mencionados. De esta
manera, se procedieron a analizar para revisar la forma de
operacionalización de cada una de las variables,
encontrando que existen dimensiones en común en algunos
casos como es el caso del capital social y de la
sustentabilidad, mientras que, para innovación social, debido
a su poco consenso acerca de la medición e incluso sobre su
definición (Zuckerman, 2020).
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A continuación, se presentan los resultados hallados en donde
se apreciarán las formas de medición de estás tres variables,
es decir, cuáles son las dimensiones que se han tomado en
cuenta para poder determinar la medición de cada
macrovariable. En primer lugar, se expondrán y analizarán las
dimensiones encontradas para medir el capital social (Tabla 9).

Tabla 9. Dimensiones halladas para la medición del
capital social.

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar tan solo de capital social existen
diferentes tipos de variables que ayudan en su medición, sin
embargo, a pesar de que se podría considerar que sus
dimensiones e indicares podrían ir en función del contexto
que se desee investigar, lo cierto es que podrían combinarse,
especialmente las que se han encontrado para este análisis,
ya que si se presta atención sobre sus definiciones, se podrá
comprender que más que nuevas dimensiones, funcionan
como términos sinónimo para poder llamar al capital
relacional, cognitivo y estructural. 

Por lo tanto, y a pesar de que han sido muchas las
dimensiones que se han hallado es importante comparar
estas definiciones ya que por ejemplo autores como Adi et
al. (2022); Castilla-Polo & Sánchez-Hernández (2022) hacen
la mención de las tres dimensiones ya conocidas, pero Kim
& Yoon (2021) ha establecido la relación respecto a la
similitud.

En la parte de innovación social, no son para nada
sorprendentes sus resultados, ya que, a diferencia del
capital social, aún no existe un consenso para un
fenómeno que se ha tornado complejo y una forma de
comprobarlo es a través de las dimensiones que se
encontraron (Tabla 10), que si bien, son suficientes,
tampoco existe una mayor relación entre ellas, salvo que
las variables vengan de un mismo instrumento. De esta
manera, las dimensiones que se elijan para medir a la
innovación social o en caso de que no se elijan, dependerá
enormemente del contexto con el que se aborde una
investigación.

Tabla 10. Dimensiones halladas para la medición de
innovación social.
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Fuente: Elaboración propia. 

Con la variable de sustentabilidad sucede algo similar a la de
innovación social, esto a pesar de que la sustentabilidad, sí
tiene bien definidas sus dimensiones (Tabla 11), siguen
creándose indicadores de medición, que miden ya sea el
factor, social, ambiental o económico, sin embargo, poder
estandarizar esos indicadores suele ser complejo, esto
debido a los tipos de contexto o impactos que se generan a
través de la innovación y factor social.

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, como cierre de esta revisión de literatura se
exponen las investigaciones que se encontraron con
relaciones positivas y significativas entre cada una de las
variables, es decir, de innovación social hacia
sustentabilidad, de capital social hacia innovación social y
de capital social hacia sostenibilidad, esto para lograr crear
una propuesta de modelo y poder finalizar este estudio
con el supuesto que surge luego de analizar la relación de
estos tres términos.

Como se puede apreciar en la Tabla 12,  existe un número
considerable de artículos que ayudará a poder justificar
algunas de las razones por las cuáles se eligió este tema,
además de exponer de forma clara y con evidencia
científica la relación entre dos variables con la intención de
construir un modelo de explique mejor un fenómeno.
Posteriormente se presenta la Tabla 13, pero ahora para
poder explicar la relación directa entre el capital social y la
innovación social.

Tabla 12. Hipótesis positivas sobre capital social y
sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Hipótesis positivas sobre capital social e
innovación social

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma y analizando toda la información aquí
expuesta, se presenta un modelo conceptual (Figura 2) que
señala de manera visual la relación de estas tres variables, así
como se propone el supuesto que se espera resolver en un
futuro por medio de un estudio empírico. 

Figura 2. Modelo conceptual

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones

Luego de realizar esta revisión de literatura se ha concluido
lo siguiente. A pesar de que la teoría pueda mencionar que
existe una relación entre capital social, innovación social,
siempre hará falta comprobarlo, por lo cual la relación con
la que se ha finalizado este documento y la que se propone
para una futura investigación, se plantea para poder ser
llevaba a cabo, es decir, se requiere exponer de forma
empírica la realidad de la teoría.

Otro punto por destacar es que, a pesar de haber
crecimiento en producción científica de cualquiera de estos
temas, la existencia de una investigación que aborde la
relación de los tres es completamente baja, por lo cual se
puede aprovechar ese espacio como un hueco en la
literatura que permita la generación de conocimiento de
este fenómeno, desde diferentes enfoques.

También se ha concluido que, debido a la falta de consenso
sobre el término y sus dimensiones, la innovación social,
seguirá siendo un tema que vale la pena ser estudiado
para poder contribuir a un marco conceptual, esperando
con el tiempo pueda volverse teórico. 

A pesar de que esta son pocas las relaciones directas, aun así,
son significativas lo que también ayuda a demostrar que la
relación existe entre capital social e innovación social, por lo
cual, en este punto es posible determinar un modelo
conceptual acerca de la relación de estas tres variables.

 Por último, la relación entre capital social e innovación social
como parte de esta exploración que se está realizando. En
esta Tabla 14, se podrán apreciar aquellos estudios que han
identificado una relación positiva y significativa.

Tabla 14. Hipótesis positivas Innovación Social hacia
Sustentabilidad
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