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Resumen

Esta investigación aborda el análisis del sector de alimentos procesados en 
Boyacá (Colombia), a partir de las interacciones y vínculos entre las partes 

interesadas que posibilitan procesos de innovación y desarrollo tecnológico. 
Se fundamenta en los constructos teóricos con el enfoque de las partes inte-
resadas, redes y construcción y creación de valor. El enfoque metodológico 
es de orden cualitativo, soportado con la teoría fundamentada de Corbin y 
Strauss. El análisis se abordó desde cinco dimensiones: Beneficios, Nece-

sidades Empresariales, restricciones, resultados y Trayectoria Empresarial. 
Los resultados refieren a la promoción de una actitud proactiva en el ejerci-
cio de la articulación soportado en procesos de cooperación, con resultados 
pertinentes a las necesidades empresariales y la disposición al diálogo, el 
conocimiento compartido especializado, el trabajo en equipo mediante la 

promoción de redes empresariales de innovación con apoyo de entidades de 
entidades de investigación y desarrollo tecnológico.

Palabras clave: interacciones, Vínculos, stakeholder, innovación, desarrollo  
tecnológico, cuádruple hélice, redes de conocimiento.

Abstract

This research addresses the analysis of the agro-industrial sector of Boyacá, 
based on the interactions and links between stakeholders that enable the 
articulation of innovation processes and technological development. It is 
based on the theoretical constructs related to the stakeholder approach, 

networks and construction and creation of value. Its development is 
supported by the qualitative methodological approach, supported by the 

grounded theory of Corbin and Strauss. The analysis was approached from 
five dimensions: Benefits, Business Needs, Restrictions, Results, and Busi-
ness Path. The results refer to the promotion of a proactive attitude in the 
exercise of articulation supported by cooperation processes with results re-
levant to business needs and the willingness to dialogue, shared specialized 
knowledge, teamwork through the promotion of business networks with 
support from entities of technological research and development entities.

Keywords: interaction, inks, stakeholder, innovation, technological development, 
quadruple helix, innovation networks.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico en las regiones se determina por factores exógenos 
y endógenos de organizaciones y actores de la sociedad que limitan o pro-
mueven la generación de valor en productos y servicios. Para el caso latino-
americano, el valor se orienta al aprovechamiento de los recursos existentes 
de manera eficiente y “sustentable”, con el propósito de mejorar las condi-
ciones económicas y sociales de las comunidades; posición que se mantiene 
vigente en el tiempo (Alburquerque Llorens, 1996).  

En la actualidad es recurrente mencionar que las relaciones entre las em-
presas, la universidad y el Estado aportan a este propósito, por la incor-
poración de la ciencia, tecnología e innovación en organizaciones y en la 
sociedad en general. Sin embargo, en el momento de evaluar los resul-
tados e impactos, el reconocimiento se traslada dependiendo del interés, 
la posición de los actores, las capacidades, permanencia en el tiempo, 
aunado al contexto y dinámicas territoriales. 

El interés en esta actividad económica se fundamenta en el trabajo desa-
rrollado desde 2012 a la fecha en el programa “Boyacá, Territorio de Sa-
bores”, liderado por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gober-
nación de Boyacá y ejecutado por el Centro Regional de Gestión para la 
Productividad y la Innovación de Boyacá (CREPIB). La necesidad se ma-
nifiesta en el marco de diferentes programas institucionales que han apo-
yado diferentes acciones de fortalecimiento del sector, percibiendo que 
su pertinencia respecto a las necesidades empresariales no era suficiente. 

El sector agroindustrial en general, y del que hace parte la elaboración 
de alimentos procesados, favorece al impacto económico y social por el 
mejor uso de los recursos agropecuarios de los territorios. Las activida-
des económicas de este sector, según la encuesta anual manufacturera 
(2020)1, representan el 26 % de la producción total de Boyacá, pese a la 
baja participación en el PIB2 departamental. 

1 Según el CIIU se encuentran 1040, 1081, 1089, 1101, 1102 y 1103 según la EAM 
(2020).

2 PIB: producto interno bruto.
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No obstante, en el sector de alimentos procesados, según los boletines 
de Agroindustria presentados por CREPIB (2014-2015), existen ventajas 
comparativas locales y regionales respecto al uso de las materias primas, 
ubicación geográfica, variedad de pisos térmicos y clima, calidad de tie-
rras, tradición productiva y reconocimiento de los productos. Pese a la 
antigüedad de este estudio, este comportamiento sigue vigente, inclusi-
ve después de la pandemia, siendo una apuesta productiva que fortalece 
otros eslabones de la cadena productiva (Gualdrón y Basto, 2014, 2015). 

Sobre este argumento, este artículo responde a los resultados de inves-
tigación centrados en comprender las interacciones y vínculos entre las 
partes interesadas (stakeholder) del sector de alimentos procesados en Bo-
yacá, sobre los constructos de la teoría de las partes interesadas, la teoría 
redes con énfasis en conocimiento e innovación, además del enfoque de la 
creación y captura valor. 

Al respecto, Freeman (en Freeman et al., 2010) define la teoría de las par-
tes interesadas lo define como “grupos o individuos que pueden afectar 
o ser afectados en la consecución de los objetivos de la empresa” (p4), su 
proximidad con las teorías de gestión de organizaciones3 se fundamenta 
en la cooperación y mejores prácticas en la gestión de los grupos de inte-
rés (Harrison et al., 2019). 

Su importancia radica en identificar y reconocer las necesidades, deseos y 
expectativas de los actores con los que interactúa, haciendo notable su co-
rrespondencia con el marketing relacional (Morgan y Hunt, 1994; Tull-
berg, 2013) y la teoría de vínculos. James Grunig y Todd Hunt (1984) die-
ron origen a esta teoría sosteniendo que las organizaciones mantienen una 
relación con sus actores de interés por el aporte en recursos y su retribución. 

El tipo de relaciones estudiadas para esta investigación refieren al vínculo 
sostenible y a largo plazo entre Universidad, Empresa, Estado y sociedad. 
Etzkowitz, Leydesdorff (2000) y Carayannis et al. (2010,2012) analizan 
los modelos de triple, cuádruple y quíntuple hélice integrando los me-

3 Para la investigación se hablará de organización entendiendo que pueden ser di-
versas tipologías. 
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dios, la cultura, medio ambiente para la producción e intercambio de 
conocimiento e innovación. 

En cuando a la teoría de redes, parte de la premisa empresarial acerca del 
incremento de la productividad y competitividad que implica especialis-
tas del conocimiento, además de mecanismos que integren a las organiza-
ciones sobre su función social en problemas y desafíos de la comunidades, 
en palabras de Druker (1994). Para Castells (2001), se podría relacionar 
además con la sociedad de red, propia de la era de la información, que 
establece correspondencia entre la producción-consumo, poder y expe-
riencia, y son transformadas por los actores conforme a las necesidades 
que se dan en el entorno. 

Al respecto, Casas (2000) en la documentación de experiencias locales 
sobre la interacción en la generación y acumulación de conocimiento tec-
nológico regional, establece que las redes de conocimiento se construyen 
mediante intercambios4 entre actores con intereses comunes en el desa-
rrollo o aplicación de conocimientos (científicos, tradicionales, tecnoló-
gicos o técnicos). Pese a su propósito, existen restricciones generadas por 
el acceso a la información, fuentes formales e informales de aprendizaje, 
la circulación e integración de conocimientos, su almacenamiento y de-
rechos de propiedad, además de las debilidades del sistema institucional. 

A lo anterior, Albornoz y Altaraz (2006) y Olivé (2010) sugieren fortale-
cer sistemas tecnocientíficos que son constituidos por saberes y prácticas 
de instituciones en colaboración de grupos científicos, tecnólogos, de ges-
tores y administradores, que generalmente se integran por intereses en la 
generación de conocimiento para fines económicos, políticos y militares. 

Esta integración se sustenta además con lo planteado por Linares et al. 
(2012): 

4 Para Malerba (2002) Los agentes que componen un sistema de intercambio son 
individuos y organizaciones, caracterizado por procesos de aprendizaje específicos, com-
petencias, creencias, objetivos, estructura organizativa y comportamientos, e interactuar 
a través de procesos de comunicación, intercambio, cooperación, competencia y procesos 
de mando, que son moldeados por instituciones (p. 261).
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las redes de innovación surgen de la necesidad de responder a los distin-
tos problemas que enfrenta la población, entre ellos: escasos y limitados 
recursos disponibles; débil integración para lograr un mayor impacto en 
la población objetivo; debilidad en los vínculos de cooperación público - 
privado; entre otros. (p16) 

De lo anterior es posible deducir que el éxito de la integración mediante 
redes se determina por la adaptación de forma eficiente de capacidades 
entre actores, su desempeño, la cultura orientada a la innovación y la 
afirmación del conocimiento del otro.

En consecuencia, en el ámbito empresarial, la cooperación es determinan-
te en la gestión de relaciones que facilitan el acceso a recursos conside-
rados competitivos en la agregación de valor., Chesbrough, et al. (2018) 
definen el valor como todas las acciones percibidas por el actor que surgen 
del despliegue de recursos (económicos, capital humano, conocimiento, 
entre otros). Si bien esta definición parte del enfoque de competitividad 
con Porter (1980) sobre los actores de cadenas de producción (proveedo-
res y compradores), Brandenburger y Stuart Jr., 1996 establecen cómo la 
creación de valor se reparte entre los distintos agentes que intervienen. 

Desde esta perspectiva, las partes interesadas se establecen como apropia-
dores de valor; Baq y Aguilera (2021) indican que la vinculación entre 
estos dos enfoques se determina por el valor de uso y el grado de apropia-
ción; que para esta investigación refieren principalmente al conocimiento 
científico. Por la relación directa con la innovación, se determina que 
dicho valor se crea mediante los procesos de invención, desarrollo, pro-
ducción y entrega de nuevas ofertas de mercado, y la captura de valor es 
el resultado de su apropiación por el intercambio logrado entre las partes 
interesadas. 

Al respecto, Chesbrough et al. (2018) lo sustentan en la innovación abier-
ta, definida como “un proceso de innovación distribuido basado en flu-
jos de conocimiento administrados intencionalmente donde los actores 
intercambian recursos y que tienen un valor potencial para otros actores” 
(p. 932). La generación de valor se da por factores diferenciales que per-
miten que una organización sea más competitiva. 



47pensamiento & gestión, 52. Universidad del Norte, 41-73, 2023

Interacciones y vínculos para la innovación y el desarrollo 
tecnológico en industrias de alimentos procesados

Para crear objetivos comunes sobre la innovación abierta, se necesita en-
tender los objetivos y valores de cada actor para establecer espacios de 
co-creación. Por lo anterior, esta investigación se concentró en responder 
¿Qué tipo de interacciones y vínculos entre las partes interesadas son necesarias para 
articular procesos de innovación y desarrollo tecnológico en el sector de alimentos 
procesados de Boyacá? Desde el objeto de estudio existen cuestionamientos 
sobre las necesidades y alcances reales de la relación ya identificados en 
estudios como el de Dueñas y Duque (2015) y Dueñas et al., 2016) para 
el departamento; pese su existencia, son débiles en la efectividad de sus 
resultados, suelen darse a corto plazo y generalmente su alcance difiere 
según los actores que promuevan la articulación. 

2. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico es de orden cualitativo5, utilizando como méto-
do de investigación la teoría fundamentada6, que reafirma los constructos 
teóricos existentes. Es pertinente aclarar que el uso de este método no se 
concentró en el desarrollo de nuevas teorías, como lo indican Corbin y 
Strauss (2002,p.17); se soportó en la indagación, el análisis e interpreta-
ción de los datos sobre las teorías para determinar las categorías vincu-
ladas al objeto de estudio. Siguiendo a Cuentas et al. (2019), el aporte 
del investigador está en promover o reafirmar conceptos validados en un 
contexto y su capacidad de comprensión de las realidades donde se desa-
rrollan los fenómenos estudiados.

Sujetos de estudio

Se toma de la base de datos oficial del programa “Boyacá Territorio de Sa-
bores” en empresas y actores académicos, del Estado y del sector privado. 

5 La metodología cualitativa se orienta al estudio de las relaciones sociales, en com-
prender los fenómenos y explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto.

6 Para Strauss y Corbin (2002), la teoría fundamentada parte de la manera de com-
prender el objeto que se estudia y la perspectiva sobre él, a partir de la construcción de 
conjuntos de categorías (que incluyen temas, conceptos en áreas de conocimiento especí-
ficas) y que están interrelacionadas sistémicamente a través relaciones teóricas que puede 
ser utilizadas para explicar algunos fenómenos. 
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Fueron entrevistadas 15 micro y pequeñas empresas pertenecientes a los 
subsectores de lácteos, cárnicos y frutas (tabla 1), seleccionadas por una 
trayectoria empresarial mayor de cinco años y su participación en proyec-
tos con entidades académicas, gubernamentales y privadas:

Tabla 1. Caracterización de las empresas

Subsector
Número de 
empresas

Ubicación

Lácteo 8
Tibasosa, Paipa, Cerinza, Belén, Ciénega, 

Tunja, Moniquirá y Duitama

Cárnico 4 Sogamoso, Arcabuco, Tunja y Duitama

Fruver 3 Villa de Leyva, Tunja y Nobsa

Nota: Se relaciona el número de empresas que participaron en la investigación 
según su actividad económica y ubicación geográfica. Crédito a los autores. 

La selección de los actores institucionales se tomó sobre la premisa de trabajo 
en alianza para el sector agroindustrial. Los actores académicos fueron cuatro 
grupos de investigación, dos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC) enfocados en las líneas de desarrollo Agroindustrial, desa-
rrollo empresarial regional y Sostenibilidad; Química y Tecnología de Ali-
mentos, uno de la Universidad de Boyacá orientado a estudios sectoriales, em-
presariales y desarrollo económico, y un último de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia encaminado a la Ingeniería de Alimentos.

Siguiendo el método de investigación, el número de entrevistados se es-
tableció en el momento que las respuestas son recurrentes; es decir, se 
satura la selección. 

Despliegue del Diseño Metodológico

Sobre la propuesta de Corbin y Strauss (1998, p. 22), esta investigación 
parte de la aplicación de entrevistas a profundidad y observación parti-
cipante para realizar la descripción y categorización sobre los elementos 
clave, el Ordenamiento Conceptual y Conceptos Explicativos, para com-
prender los vínculos e interacciones entre los actores de interés vinculados 
al sector agroindustrial. 
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La codificación se realizó mediante el uso del software Atlas ti7, logrando 
la incorporación de los documentos primarios, siendo estos las transcrip-
ciones de las entrevistas en profundidad y diarios de campo, lo cual per-
mitió crear y/o adicionar códigos preestablecidos y/o libres que, en teoría, 
fueron las categorías mencionadas y las subcategorías emergentes. 

En la descripción se puntualizó acerca del estado del sector de alimentos pro-
cesados de Boyacá, entendiendo sus procesos y la forma como interactúan e 
inciden los grupos de interés en el desarrollo para la productividad y la inno-
vación. En palabras de Corbin y Strauss (1998, pp. 26-29), en esta etapa se 
expresa lo que está pasando sobre el estudio en cuestión, su contexto y la forma 
como interactúan y perciben los actores el objeto de investigación descrito . 

De este se logra la codificación abierta, con la categorización de los có-
digos iniciales agrupándolos según su relevancia sobre la pregunta de 
investigación, lo cual permite comprender el entorno Agroindustrial de 
Boyacá desde las voces de los informantes clave (tabla 2). 

En el Ordenamiento Conceptual, siguiendo a Corbin y Strauss (1998, 
pp. 29-31), se procede a la codificación axial donde se depura e integra 
por categorías.. De este análisis se obtuvieron los códigos y categorías de 
análisis que fueron estructurados en un sistema de relaciones.

De los análisis categoriales aplicados a los protocolos de investigación 
emergieron 153 códigos o subcategorías, agrupados en treinta y cuatro 
categorías de primer nivel, y estas, a su vez, agrupadas en cuatro dimen-
siones para conformar la categoría central de la investigación, y se realizó 
la clasificación de acontecimientos mediante el análisis de las redes resul-
tantes (tabla 2).

7 El trabajo de organización y procesamiento de información con el software Atlas ti 
consideró tres niveles de comprensión de contenido que establecen Miles y Huberman 
(1994, p. 74): Nivel sintáctico de descripción: transcripción del texto conforme lo ex-
presen los informantes claves. Nivel semántico de significado: consistencia del texto a 
través de la vinculación temática; Nivel pragmático de interpretación: referencia al uso 
del texto en el contexto de estudio.
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Tabla 2. Dimensiones y categorías

Dimensión Categorías

Beneficios

Innovación

Mejoramiento de Procesos

Mejoramiento de Procesos

Desarrollo Tecnológico

Nuevos Mercados

Nuevos Mercados

Gestión Organizacional

Oferta Laboral

Sentido de Pertinencia

Pasantía

Necesidades 

Asesorías y Conocimientos específicos 

Asociatividad

Control Externo 

Cumplimiento de la Normativa

Materia prima de calidad y cantidad

Espacio físico

Procesos Productivos

Acceso a recursos

Nuevos Mercados

Perfil Ocupacional

Captación de Talento Humano

Caracterización y análisis microbiológico

Aprovechamiento de subproductos

Continúa...
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Dimensión Categorías

Restricciones 

Aspectos Culturales

Individualismo

Tiempo y disposición

Falta de seguimiento a programas de 
articulación

Intereses políticos

Asignación de recursos

Falta de confianza para trabajar en alianza

Contrapartida

Reconocimiento a pequeñas empresas

Trayectoria 

Factor de fracaso

Factor de innovación

Conocimiento empírico

Tipo de empresa

Nota: La tabla es resultado de la codificación axial, donde se lograron las 
dimensiones y categorías parte de la investigación. 
Fuente: elaboración propia. 

En esta última etapa, los conceptos explicativos parten del análisis de 
relaciones entre categorías y subcategorías, por medio de la comparación 
de la información respecto a las categorías predefinidas (redes de innova-
ción, captura de valor y el análisis de vínculos y prominencias) a través de 
Matrices Hermenéuticas de Ordenamiento Conceptual, denominadas en 
esta investigación redes interpretativas8.

8 Estas fueron el resultado del análisis interpretativo de los protocolos de investi-
gación y la contrastación con los hilos conductores teóricos e investigaciones previas, 
como objeto de estudio y categoría central de la investigación, y de los elementos que 
emergieron de las entrevistas a profundidad.
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Presentación y análisis de resultados

Compensaciones y aportes de las partes interesadas. Importancia de los beneficios 
en la relación

Como producto de la interacción entre el/los actores de interés se establecen 
los beneficios o retribuciones sobre las acciones compartidas que obedecen a 
intereses individuales y colectivos. La red interpretativa sobre esta dimen-
sión se establece en el apoyo institucional con alternativas que aporten a la 
agregación de valor en las empresas de alimentos procesados. Se reafirma 
la importancia de la innovación en el desarrollo de actividades en conjunto 
con grupos de investigación, representantes de encadenamientos producti-
vos y el Gobierno regional. En esta interacción se prioriza la resolución de 
problemas específicos como el desarrollo de productos, el mejoramiento de 
procesos, el desarrollo tecnológico, el acceso a denominaciones de origen, 
el aprovechamiento de subproductos y el modelo de negocios (figura 1).

Nota: La red interpretativa explica la percepción de los entrevistados acerca de los beneficios del 
trabajo articulado con los actores de interés, explicada en la incidencia de la innovación desde la 
gestión, el mejoramiento de procesos y el desarrollo tecnológico. Crédito a las autoras.

Figura 1. Red interpretativa: Beneficio de las 
relaciones entre los actores de interés

Estas afirmaciones fueron recurrentes en los grupos de investigación y 
los representantes del Estado, más que por los empresarios: para ellos, los 
beneficios se establecen por la especialización y conocimiento de la oferta 
laboral, la responsabilidad social empresarial, y el desarrollo de pasan-
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tías y/o prácticas realizadas por estudiantes en as que se comparten expe-
riencias, nuevas ideas, además del apoyo institucional como alternativa 
de grado que puede convertirse en oferta laboral disponible. Comporta-
miento recurrente entre los actores que en los resultados difieren desde el 
tipo de impacto que genera en la empresa y la forma como se interpreta. 

Desde la teoría de las partes interesadas se establece que los beneficios 
deben ser reconocidos y valorados entre las partes. La gestión de los acto-
res de interés en el marco de redes de innovación se establece en la forma 
como los oferentes y demandantes de conocimiento acuerdan propósitos 
comunes para aumentar el valor desde la utilidad del trabajo en conjunto 
como los resultados esperados. 

Es así como desde la teoría y la evidencia empírica lograda en esta inves-
tigación, la importancia de la transferencia de conocimientos al sector 
empresarial se establece por los procesos de enseñanza y formación pro-
fesional, condiciones necesarias en la cualificación del talento humano de 
las organizaciones y asociadas a las capacidades de absorción de conoci-
miento, como refieren Fritsch y Slavtchev (2017). Se relaciona además 
con la capacidad de producción innovadora y prácticas colaborativas que 
puedan tener principalmente las universidades y centros de I+D+I espe-
cializados (de Roest, 2020).

En consecuencia, el comportamiento de los actores es similar al identi-
ficado en investigaciones sobre redes de conocimiento, donde los benefi-
cios son percibidos de diferente manera por cada parte interesada (Fritsch 
y Slavtchev, 2007). La agregación de valor de parte de los empresarios 
muestra que la participación ofrece importantes beneficios; sin embargo, 
existen elementos cuando se genera la relación que afectan el logro de 
beneficios y se vinculan con la percepción de la calidad de las relaciones 
como la satisfacción, confianza, compromiso e identificación, según los 
beneficios esperados y obtenidos (Dueñas y Duque, 2015).

La satisfacción es percibida por las partes interesadas cuando se cumplen 
las necesidades particulares y las expectativas son cumplidas. Es resultado 
del compromiso en la disposición para mantener la relación y finalmente 
la identificación cuando hay reconocimiento, convicción, reciprocidad, 
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capacidad de influencia entre las partes, elementos que en el marco de la 
teoría de las partes interesadas se identifica conceptualmente, requiriendo 
una mayor profundidad en el análisis en el momento que se validan estas 
relaciones (Tullberg, 2013). 

En este sentido, las redes pueden aumentar el valor del conocimiento al 
permitir el intercambio y su transferencia. El éxito de este intercambio 
radica en que el receptor en este caso las organizaciones sean capaces de 
incorporarlos a sus procesos. Para Högberg y Edvisson (1998), las redes 
aportan la catalización (interfaz) de ideas y oportunidades alrededor de 
conocimientos y experiencias que puedan ser validadas desde el usuario 
final a partir de la funcionalidad del flujo de trabajo y se encuentre en 
contexto del entorno empresarial. Requiere de espacios que promuevan 
diálogos y trasciendan hacia la cultura de las organizaciones en general. 

La existencia de este tipo de redes puede facilitar la innovación como 
beneficio si se tienen metas determinadas y vínculos funcionales (Baro, 
2011): los empresarios boyacenses aportan su conocimiento, experiencia, 
brindan la oportunidad a la academia, por lo que se requiere de una visión 
más detallada de cómo las empresas crean y capturan la riqueza, bajo un 
concepto que explique qué son, cómo se construyen, cómo se emplean y 
cómo se captura el valor.

Esto establece una contribución importante a la integración estratégica 
en la agroindustria boyacense, relacionada con la generación de empleo y 
la reducción de inequidades en los territorios. Teece (2019) en la teoría de 
recursos y capacidades refiere al respecto: “La manera en que se coordinan 
y administran los recursos de una empresa es al menos tan importante 
para el éxito competitivo y la sostenibilidad como el aprovechamiento de 
los activos y la co-creación en el mercado” (p. 4). 

Este planteamiento parte del aprendizaje y capacidades producto de la com-
binación de recursos y de la explotación de activos complementarios. En las 
capacidades organizativas se identifican dos categorías interconectadas pero 
separadas analíticamente: capacidades ordinarias y capacidades dinámicas. 
Las capacidades ordinarias son de medida operativas, y las capacidades di-
námicas son generalmente de naturaleza estratégica (Teece, 2019). 
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En esta investigación, los empresarios refirieron que los beneficios se logran 
además por el tipo de capital humano interesado en realizar trabajos en 
conjunto, principalmente en capacidades operativas: más que trabajar en 
procesos de investigación, plantean la vinculación de profesionales egre-
sados en contacto permanente con las universidades para contribuir a la 
generación y actualización de conocimientos desde sus actuaciones profe-
sionales. Adicional a lo anterior, los profesionales egresados serían multi-
plicadores y fortalecedores de la sinergia de la universidad con los actores 
empresariales.

Como forma de interacción, se asume que los procesos de aprendizaje 
se determinan desde la empresa hacia la universidad por las capacida-
des que genera y fortalece la formación universitaria como laboratorio de 
aprendizaje vivo. Es decir que las capacidades dinámicas son desarrolladas 
de manera conjunta, pero requieren de una mayor especialización de las 
entidades para lograr beneficios o resultados concretos en el desarrollo 
y/o mejoramiento de nuevos productos (y procesos), una cultura organi-
zacional orientada al cambio sobre la comprensión de su entorno (Teece, 
2019, p. 17). Uno de los informantes plantea “que la articulación entre 
las instituciones (Academia), el sector público y el sector privado dina-
mizan la economía”. 

Respecto a esta premisa se debe comprender que las empresas pueden ac-
ceder a procesos de transferencia y cocreación de conocimientos si existe 
contundencia en los resultados generados por en las interacciones. En esto 
es necesario reconocer que la innovación comienza con pequeños cambios, 
los cuales conducen al establecimiento de un nuevo producto, tecnología 
o proceso. De esta manera, es posible aprovechar la capacidad de la región 
para lograr beneficios mutuos, por lo que ayuda a explicar cómo los activos 
intangibles (el conocimiento y las capacidades colectivas de una empresa) 
se convierten en una clase de activos de suma importancia para la industria.

Finalmente, los intereses y motivaciones entre las partes interesadas podrían 
atender las demandas de la sociedad y lograrían ejercer el rol de liderazgo que 
les corresponde, esto es, en palabras de Peter Drucker (p. 49 ), “la gerencia 
debe concentrarse en los resultados y en el desempeño de la organización”; por 
tanto, el sector debe ser perceptivo a sus demandas, intereses y expectativas, 
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con el fin de incorporarlas a la visión, misión, valores objetivos estratégicos y 
políticas.

Percepción de las necesidades empresariales, 
una visión desde las partes interesadas

Para los empresarios, la interpretación que hacen de sus necesidades se 
fundamenta en su nivel de madurez, participación en el mercado, re-
querimientos técnicos, de gestión y logística. El aporte de los actores de 
interés a estas necesidades se establece por el acceso a conocimiento es-
pecializado según la actividad económica, principalmente en los procesos 
productivos, aprovechamiento de subproductos, caracterización y análi-
sis microbiológico9, además del fortalecimiento del perfil ocupacional de 
su capital humano. Resaltan la importancia de espacios de asociatividad 
para el cumplimiento de la normatividad respecto a la calidad de la ma-
teria prima y el procesamiento de alimentos. 

Se encuentra además la identificación y gestión de recursos para el mejo-
ramiento de su productividad mediante el desarrollo tecnológico. Como 
se identifica en la figura 2, estas necesidades se priorizan en la calidad de 
sus productos y la satisfacción de sus clientes. 

La comprensión de la realidad empresarial es un reto permanente de las 
instituciones en el momento de promover programas y proyectos perti-
nentes sobre los alcances de planes nacionales, regionales y municipales 
a los que se debe responder si se espera recibir algún apoyo de parte del 
Estado. No obstante, la crítica de los empresarios se centrá en primero 
comprender cómo funcionan internamente para luego validar que la ges-
tión de recursos responda a estas dinámicas.

9 Al respecto mencionan que las entidades como la academia cuentan con labora-
torios y tecnología para el desarrollo de análisis de laboratorio necesarios para el sector, 
pero no cuentan con las certificaciones para realizarlos; mencionan además que los ofer-
tados por empresas privadas carecen de todos los análisis involucrando un costo alto y 
realizando los estrictamente necesarios según los requerimientos del Invima.



57pensamiento & gestión, 52. Universidad del Norte, 41-73, 2023

Interacciones y vínculos para la innovación y el desarrollo 
tecnológico en industrias de alimentos procesados

Fuente: elaboración propia (2020). Esta red explica las necesidades identificadas en las em-
presas entrevistadas como referente para el sector de alimentos procesados en Boyacá. Créditos 
a las autoras.

Figura 2. Red interpretativa- Dimensión Necesidades

La importancia de la articulación entre las partes interesadas del sector 
agroindustrial de Boyacá radica en cómo lograr la efectividad en los pla-
nes, programas y proyectos sobre las necesidades empresariales y que pue-
dan responder a dinámicas de mercado como a cambios estructurales en 
el entorno. Davenport y Prusak (2000) describen los factores que afectan 
positivamente la transferencia de conocimiento dentro de las organizacio-
nes, destacando la confianza, la relación y la cultura además de mejorar el 
aprendizaje y la productividad. Por lo que el ICP7EL plantea:

Pero no hay un acercamiento, no hay un moderador, no hay alguien que 
nos reúna acá y nos diga oiga rompan el hielo, ténganse confianza, y em-
piecen un proceso donde va en beneficio mutuo y seguramente se van a 
sentir realizados con lo que quieren hacer.

Al respecto Albornoz y Alfaraz (2006) afirman que la integración en redes 
podría desarrollarse en función del conocimiento como activo estratégico 
de cambio de las sociedades y las economías en las últimas décadas. De 
esta manera, el ICP11EF plantea: “Las carreras que se estén dando en las 
universidades le aporten al sector, le apuesten realmente a lo que está ne-
cesitando, pero que sean más concretas, tiene uno que ser más concreto”.
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De estas experiencias emergen condiciones acerca de la importancia de 
vínculos y sinergias con las partes interesadas para alcanzar los objeti-
vos del sector agroindustrial. Son necesarios mecanismos que faciliten la 
obtención de recursos, el establecimiento de procesos asociativos fluidos 
y flexibles que aseguren el cumplimiento de la normativa, así como el 
control externo. Por tanto, la gestión de las partes interesadas conduce 
al desarrollo social más justo y sostenible al brindar la oportunidad de 
participar en los procesos de toma de decisiones.

Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que las organizaciones no pueden 
crear valor sin iniciativas, interacciones entre los grupos de interés, ade-
más del conocimiento organizacional que surge de flujos de información 
y comunicación disponibles, en este caso de la Universidad, Sector Agro-
industrial y el Estado. Por tanto, la importancia de las redes de conoci-
miento sobre la posición de Albornoz y Alfaraz (2006):

En efecto, la producción de conocimiento tiende a desarrollarse en el 
marco de nuevas formas de organización, más flexibles y dinámicas. Sur-
gen así nuevas configuraciones, en las que participan ya no sólo científi-
cos y académicos, sino también aquellos que mediante la aplicación de 
los conocimientos buscan soluciones a problemas específicos. (p.7)

Las redes de conocimiento ofrecen la oportunidad de interactuar con otros 
para validar su conocimiento al socializarlo y compartirlo. En este marco, 
las redes, como procesos de generación de conocimiento, promueven mo-
tivaciones, dinámicas, organización e impacto que pueden establecer las 
relaciones orientadas a la creación de conocimiento científico y tecnológico. 

En este sentido, la gestión de conocimiento a través de redes ofrece opor-
tunidades genera sinergias y liderazgo mediante en proyectos, que, a su 
vez, contribuyen a la universidad e incluso pueden proponer que la for-
mación profesional incluya elementos que aporten a las necesidades y 
potencialidades de la región. Uno de los empresarios manifestó:

Lo que internamente se necesita es en la parte técnica, en la parte operati-
va, que es donde realmente nosotros necesitamos ese, ese apoyo.
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En el caso de América Latina, la crítica al sistema está en no compren-
der que las condiciones entre países, inclusive entre territorios, difieren10. 
Los aprendizajes y el desarrollo de capacidades son diversos por variables 
como el tamaño de las organizaciones, formas de constitución y la tradi-
ción o vinculación familiar en su forma de operación, comportamiento 
evidenciado en el sector agroindustrial (Baptista y Davyt, 2014). 

En este sentido, y en virtud de la búsqueda e intercambio de conocimien-
tos en un trabajo colectivo, colaborativo y cooperativo entre los actores 
del sector agroindustrial, uno de los empresarios entrevistados expresa: 

Pienso que la clave es hacer alianzas estratégicas, con todo lo que tiene 
que ver con temas de desarrollo, de innovación, generación de estrategias 
la parte administrativa, porque nosotros podemos tener una formación 
profesional específica, pero una empresa demanda otros factores de los 
cuales no tenemos el dominio completo.

Finalmente, el análisis muestra que la ciencia, la tecnología, la innovación 
y el conocimiento son determinantes en el desarrollo regional sostenible, 
integrado, inclusivo, equitativo y amigable con el medio ambiente. Por 
tanto, las relaciones entre las partes interesadas deberían promover el dise-
ño de políticas públicas para una sociedad del conocimiento con principios 
de equidad, inclusión, diversidad, cohesión y justicia social, que permita 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como lo indica Olivé (2011).

Restricciones que limitan la articulación 
entre las partes interesadas

Las restricciones pueden establecerse por situaciones o condiciones que 
limitan la articulación y consenso entre los actores. Respecto a la investi-
gación, se encuentra la experiencia de los empresarios y las entidades en 
la falta de confianza por la baja continuidad en los procesos, la alta tra-

10 Es el caso de Orlando Fals Borda y León Olivé con el aporte de la ciencia en su 
compromiso con la sociedad además de la importancia de la apropiación de conocimiento 
siguiendo modelos occidentales que en pocas ocasiones comprenden las diferencias en el 
desarrollo de economías locales como el caso del Departamento de Boyacá (Fals Borda, 
2013; Olivé, 2011). 
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mitología, cultura empresarial y la pertinencia de los resultados respecto 
a las necesidades empresariales. Dichos antecedentes limitan el trabajo 
colaborativo, lo cual fue señalado principalmente por los empresarios:

Entonces uno mira y dice bueno pero estos ingenieros sabiendo de tantas 
cosas, cómo no resuelven los problemas que son a veces como tan senci-
llos; entonces, en ese orden de ideas, quiero decir que sé muchísimo, sé 
creo que lo necesario… creo que los conocimientos que tienen las univer-
sidades son muy valiosos porque tienen investigaciones que nos podrían 
beneficiar, solucionarnos muchos problemas y facilitarnos muchas cosas, 
pero hace falta desarrollar estas habilidades también en los profesionales 
e investigadores en formación.

Al respecto, y como se identifica en la red interpretativa (figura3), existen 
otras condiciones que facilitan o limitan el proceso en el interior de las 
empresas, como los factores culturales, referidos al conjunto de valores, 
creencias y costumbres de grupos o colectivos. En el sector y en el entorno 
institucional existen además condiciones como el poder e intereses par-
ticulares, unido a la desconfianza, el trabajo individual y la resistencia al 
cambio, siendo persistente en la interacción de las partes interesadas si 
aunado a lo anterior no son claros los propósitos de la articulación.

Nota: La red interpretativa explica las categorías y códigos que explican las restricciones 
presentes sobre procesos de articulación entre los actores de interés del sector de alimentos 
procesados. Crédito a las autoras.

Figura 3. Restricciones en el intercambio con las partes interesadas



61pensamiento & gestión, 52. Universidad del Norte, 41-73, 2023

Interacciones y vínculos para la innovación y el desarrollo 
tecnológico en industrias de alimentos procesados

En esta perspectiva, se analiza la Teoría de los Vínculos, que establece que 
una parte interesada es legítima cuando la organización crea un vínculo 
operativo y aporta los recursos, esperando un beneficio a cambio. Por 
tanto, estos vínculos deben generar cooperación y confianza mutua para 
la creación de valor (Grunig y Hunt, 1984). La respuesta de uno de los 
entrevistados a la pregunta “¿Estaría dispuesto al aporte de recursos a una 
alianza que beneficie a sus integrantes?”, se concentró en la baja credi-
bilidad en los compromisos, indicó que la falta de confianza restringe la 
contraprestación ante cualquier beneficio.

A partir de Baro (2011) se establece que el vínculo promovido por los 
actores del sector agroindustrial en Boyacá es generalizado; el aporte no 
está claramente definido, por tanto, el actor se identifica por sus atri-
butos y por las demandas de la organización. El comportamiento entre 
estos actores es posible reorientarse, como lo indica Brad Rawlins (2006) 
mediante un modelo que gestione los vínculos con los actores de interés, 
sobre esfuerzos comunicacionales que deben destinarse la construcción de 
capital social (p. 13). 

Rawlins (2006) lo sustenta en el hecho que la organización debe identi-
ficar a todas las partes interesadas antes de limitarlas por atributos; este 
proceso se asimila a la forma en que los empresarios deciden sobre la per-
manencia o ruptura de relaciones ya sea con proveedores, clientes o recur-
so humano (figura 4). Los empresarios entrevistados indicaron claramente 
que reconocen a las entidades, universidades y grupos de investigación 
con los que pueden continuar haciendo alianzas y sobre qué lecciones 
aprendidas pueden establecer nuevas relaciones.



62 pensamiento & gestión, 52. Universidad del Norte, 41-73, 2023

Diana María Dueñas Quintero, Laura Alejandra Cruz Silva, Sandra Liliana Uribe Serrano

Identificación 
de stakeholders

Identificación 
de stakeholders 

latentes, 
expectantes y 

definitivos

Inventario de 
stakeholders

Identificación 
de stakeholders 

Inactivos, 
informados, 

atentos y 
activos

Identificación 
y perfilación 
de públicos

P
riorización 

 por atributos

P
riorización 

 por situación

P
riorización 

 por estrategia 
com

unicacional

Nota: Se presenta la propuesta sugerida por Rawlins (2006) acerca de la forma como se pue-
den gestionar las relaciones entre los actores de interés según sus características determinadas 
por sus atributos, situación y estrategias de comunicación. Créditos al autor.

Figura 4. Modelo de gestión de vínculos con las partes interesadas

La gestión eficaz de las relaciones en el sector de alimentos procesados se 
establece según “los intereses de las partes interesadas sobre un mismo 
propósito en el sector y deben gestionarse de forma coherente y estraté-
gica” (Rawlins, 2006, p. 12). Como lo expresa Gagné (2009), la ventaja 
competitiva depende de la forma como se gestiona el aprendizaje organi-
zacional y la co-construcción de conocimientos para soluciones en tiempo 
real y sin barreras, siendo equivalente a la capacidad de crear riqueza. 

Interpretar las interacciones y vínculos entre los stakeholder demanda 
que todos los actores tengan claro el alcance de las alianzas para tomar 
decisiones que coadyuven al éxito de los proyectos. Requiere de experien-
cia en investigación articulada, responsabilidad, compromiso, voluntad 
política, acompañamiento y valores. Todo lo anterior con la intención 
de crear en el sector condiciones que le permitan interactuar de manera 
organizada, producto de su concentración en los resultados y en el desem-
peño (Drucker, 1999). 
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Experiencia y trayectoria empresarial: alternativas que 
fortalezcan las relaciones entre las partes interesadas

La trayectoria de las empresas hace parte de una categoría de segundo 
nivel en la investigación que emerge de los factores de éxito en el sector, 
como lo son nuevos mercados, desarrollo tecnológico, e innovación, por 
lo que son tratadas y provistas de condiciones para la construcción de 
redes efectivas, como se establece en la figura 5.

Nota: La red interpretativa explica los elementos de las empresas que han aportado a su tra-
yectoria y reconocimiento empresarial en el departamento. Crédito a las autoras.

Figura 5. Trayectoria empresarial en el sector de alimentos procesados

El sector agroindustrial del departamento de Boyacá, en especial en los 
subsectores lácteo, frutícola y cárnico, está conformado en su mayoría por 
pequeñas empresas familiares que fundamentan su quehacer en el cono-
cimiento tradicional gracias a la experiencia de sus dueños y su recono-
cimiento en la región, por la calidad de sus productos. Estos empresarios 
han logrado el apoyo de instituciones de educación superior y entida-
des de educación para el trabajo nivel técnico y tecnológico, conexos con 
grupos de investigación y por otros actores, como cámaras de comercio, 
SENA, clúster lácteo, Comité Universidad Empresa Estado (CUEE).

El análisis de esta red parte de la pregunta ¿Qué estrategia puede imple-
mentarse para lograr que las empresas sean competitivas con la incorporación de 
innovación y desarrollo tecnológico?
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Para dar respuesta a esta interrogante en las entrevistas se encuentran 
expresiones como la siguiente:

Una excelente administración; segundo, calidad en el producto; tercero, 
conocer la competencia y el mercado, tener productos diferenciales, y 
aunque digamos que no, no somos altamente innovadores, pero sí procu-
ramos introducir mejoras regularmente, bien sea en imagen, en presenta-
ción, en sistemas, en control de calidad, que permita una sostenibilidad 
prolongada. (ICP2EL)

Comentario del que se desprende la categoría innovación y desarrollo tecnoló-
gico, que, articulado con el aprovechamiento de los subproductos, está ligada 
a la apertura de nuevos mercados. Tal planteamiento conduce a “un sistema 
de innovación y producción”, como lo sugiere Malerba (2002), debido a la 
integración de los conocimientos científicos y tradicionales, comprendiendo 
que los sectores o actividades económicas cambian con el tiempo; insistiendo 
en vigilar los comportamientos sobre sus capacidades dinámicas, emergencia y 
transformación de las organizaciones y los efectos de su entorno.

Por su parte, de la trayectoria y experiencia se desprende la labor y pro-
ducción del empresario boyacense. Contribuye en gran medida a su re-
conocimiento en el territorio por sus relaciones y vínculos como parte de 
la cultura empresarial. Llama la atención, al contrastar las experiencias 
de las empresas, la participación de forma articulada con el Estado y la 
academia, en la que son reconocidos por sus productos, la comprensión de 
su labor y por la necesidad constante de buscar conocimiento. 

Por el contrario, la falta de este reconocimiento y respeto a la labor empresarial 
individual y colectiva ocasiona el desánimo, desinterés y hasta sentimientos 
de frustración. Por lo que Marteau (2018) plantea en esta lógica que el “estar 
relacionado” con las partes interesadas requiere de la retroalimentación para 
detectar y satisfacer las demandas sociales y productivas (p. 4). 

Sobre estas demandas se puede afirmar que la innovación debe contemplar-
se como ejercicio colectivo. Las empresas consideradas como innovadoras 
interactúan con otros actores de interés para lograr el máximo potencial de 
generación de conocimientos. Esta interacción podría generar redes de in-
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novación, para mayores y mejores condiciones de las empresas, reduciendo 
los riesgos que afectan o perjudican el desempeño empresarial del sector. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La priorización e integración de códigos establecieron las categorías 
emergentes acerca de las condiciones que promueven la integración entre 
las empresas, academia y Estado en función del aprovechamiento de la 
CTeI. Es así como la unidad hermenéutica resultado de la investigación se 
concentra en priorizar las demandas en ciencia, tecnología e innovación 
en procesos de transformación de alimentos en el departamento. 

Se tomaron las categorías con mayor relacionamiento, nivel de frecuencia 
en sus respuestas y la interpretación de códigos con mayor fundamenta-
ción y densidad. Por la naturaleza de las interacciones, como lo indica 
Morin (2004) desde el paradigma de la complejidad11, cada actor posee su 
propia visión de la realidad en la que vive, influenciado por los principios 
de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. Como sistema, se carac-
teriza por tener relativa autonomía, donde el contexto no es un campo 
separado e inerte, sino el lugar de los intercambios positivos (sinergias) y 
negativos (inhibidores). 

La red interpretativa (figura 6) explica el alcance de lo que esperan los ac-
tores, resultado de las interacciones y vínculos para el fortalecimiento del 
sector de alimentos procesados. Se fundamenta en el acceso a conocimien-
to especializado para soluciones concretas en el proceso productivo, análi-
sis microbiológico y espacios asociativos o colectivos en el cumplimiento 
de normatividad sobre estándares de calidad en materia prima y procesa-
miento de alimentos; lo anterior ayuda al acceso a nuevos mercados. 

La especialización del conocimiento implica la comprensión desde la in-
vestigación; soluciones que si bien pueden ser complejas, sean sencillas en 
la adaptación en las empresas. De esta manera, desde el desarrollo tecnoló-
gico se espera, más que la sofisticación del proceso productivo, reducir las 

11 Que hace referencia a sistemas complejos caracterizados porque la unidad global 
no puede explicarse por sus componentes, sino por el todo que lo conforma.
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brechas que limitan la productividad antes que aumentar los volúmenes 
de producción. Lo anterior implica además fortalecer las capacidades del 
capital humano y sus perfiles ocupacionales con una mayor especialización; 
su contribución está en lograr innovaciones, principalmente en el aprove-
chamiento de subproductos como prioridad para los empresarios. 

Para ello es evidente la preocupación acerca del acceso a infraestructura 
tecnológica en investigación con laboratorios que cumplan con los están-
dares requeridos en el sector para lograr estos propósitos. Entendiendo 
las necesidades de las empresas del sector de alimentos procesados y de 
acuerdo con planes y programas desarrollados en el departamento, se re-
quiere del fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, 
más que de la inversión en espacios físicos.

Sobre estos aportes, las reflexiones se orientan hacia modelos de aprendizaje 
colaborativo que involucren espacios entre investigadores, empresas e ins-
tituciones de orden estatal sobre la utilidad social de la investigación, ense-
ñanza y su transferencia a las empresas en este caso (Desjardins et al., 2020, 
p. 37) Por la complejidad entre las interacciones se establece que el enfoque 
de partes interesadas puede adaptarse desde las redes de conocimiento. 

Por consiguiente, el alcance en la conformación de una red de conoci-
miento se concentra en el acompañamiento y/o asesoría específica y es-
pecializada para el mejoramiento de procesos, la agregación de valor en 
productos y subproductos, cumplimiento de la normatividad, además del 
acceso a la infraestructura de investigación y desarrollo según requeri-
mientos empresariales y de normatividad del Invima (figura 6). El trabajo 
colaborativo implica entonces la disposición entre las partes, mediante 
acuerdos previamente establecidos que faciliten la orientación e integra-
ción entre los empresarios hacia la generación de nuevos conocimientos, 
ajustados al entorno.

Albornoz y Alfaraz (2006), afirman en su libro Redes de conocimiento: Cons-
trucción, dinámica y gestión: “Para construir y alcanzar metas comunes, las 
redes dependen de la comunicación y el flujo de información, e implican 
una tensión entre la cooperación y el conflicto derivados de intereses, 
recursos y necesidades diversas” (p. 19); en consecuencia, los modelos de 
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cuádruple y quintuple hélice contribuyen a afianzar el alcance de las redes 
sobre marcos de colaboración en políticas y prácticas socialmente respon-
sables (Carayannis y Grigoroudis, 2016; Carayannis y Campbell, 2011). 

El enfoque de redes se enmarca en las teorías de gestión, que básicamente 
remiten a las formas de arreglos organizacionales, sistema de relaciones, 
toma de decisiones e intercambio de recursos a partir de vínculos entre 
gobierno, empresarios, academia y sociedad. De esta manera, se destaca 
la correlación entre los resultados, las dimensiones y las teorías, como 
sistema dialógico fundamentado en el comportamiento de organizaciones 
que interactúan, ejecutan prácticas y les dan significados según sus tradi-
ciones en el marco de procesos resilientes.

Nota: La red interpretativa explica los códigos con mayor fundamentación y densidad y ex-
plica los elementos que aportan a las interacciones y vínculos entre los actores de interés en el 
sector de alimentos procesados. Créditos a las autoras.

Figura 6. Red Interpretativa: Conceptos interconectados

Sobre los resultados obtenidos, se identificaron características acerca de la 
actuación de los actores empresariales del sector a partir sobre las caracte-
rísticas sugeridas desde el modelo de Atributos y Prominencias propues-
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to por Mitchell et al. (1997)12: poder, legitimidad y urgencia. Sobre la 
base en la teoría de las partes interesadas, es posible establecer el grado de 
involucramiento por sus atributos; por lo tanto, para que se obtenga un 
conocimiento efectivo del entorno, se necesita reconocer las restricciones.

El resultado de estos procesos de articulación y relacionamiento se esta-
blece sobre la capacidad de aportar en la creación o agregación de valor 
en los actores de interés del sector. Estos elementos la discusión sugieren 
adoptar el modelo de redes de conocimiento en el que coexistan formas 
organizacionales según el quehacer de cada agente involucrado, que faci-
liten procesos de mentoría entre las empresas, la gestión de alternativas 
específicas sobre las necesidades empresariales concretas, la evaluación y 
ajuste de programas curriculares sobre las áreas de conocimiento relacio-
nadas con esta actividad económica que reconozcan al saber tradicional y 
el aporte en políticas hacia el sector. 

4. CONCLUSIONES

Como respuesta a la pregunta de investigación acerca de las interacciones 
y vínculos entre los actores de interés en el sector de alimentos procesa-
dos en Boyacá, se identificó una débil articulación entre la investigación, 
extensión universitaria y centros o entidades que aportan al desarrollo 
tecnológico e innovación; lo anterior resultado de procesos inconclusos y 
de baja pertinencia hacia las necesidades concretas de las empresas. 

Para avanzar en el fortalecimiento del sector, es prioritario establecer ac-
ciones que logren relaciones duraderas y estables en el tiempo entre los 
actores de interés. Sobre esta afirmación, el aporte de las teorías de las 
partes interesadas, agregación de valor y redes específicamente de conoci-
miento se establece sobre los intereses y motivaciones de cada uno de los 
actores y la forma como aporta a las capacidades y habilidades necesarias 

12 El poder refiere a la capacidad de influencia en la organización; la legitimidad se 
establece como una percepción o suposición generalizada de que las acciones de una enti-
dad son deseables, o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido de normas, 
valores, creencias, y definiciones; la Urgencia, como “el grado en que las reclamaciones o 
solicitudes de las partes interesadas requieren atención inmediata Mitchell et al. (1997).
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para la sostenibilidad de las empresas en entornos cambiantes y el reco-
nocimiento de la calidad de la investigación en el marco de procesos de 
co-construcción de conocimiento. 

La aplicabilidad de la Teoría Fundamentada como método de estudio 
facilitó un análisis más holístico desde la comprensión de cada uno de 
los actores sobre las formas como interactúa e interviene la academia en 
sectores productivos. Es así que este enfoque promueve el pensamiento 
crítico-reflexivo, para entender situaciones diversas, multidimensionales 
e interdisciplinarias, capaces de desarrollar habilidades de adaptación, re-
lación e interconexión con la realidad social.
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