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PRÓLOGO
En un entorno empresarial global cada vez más di-
námico y competitivo, la capacidad de innovar se ha 
convertido en un factor clave para la supervivencia y 
el crecimiento de las organizaciones. Este libro abor-
da uno de los temas más relevantes para el futuro 
del desarrollo empresarial: la innovación. Desde mi 
experiencia como docente del Doctorado de Adminis-
tración, he tenido la oportunidad de observar de cer-
ca cómo la innovación no solo transforma empresas, 
sino también sociedades enteras. Este texto no solo 
explora los conceptos fundamentales de la innova-
ción, sino que también brinda una guía detallada sobre 
cómo aplicarlos en el contexto peruano, lo cual resul-
ta de vital importancia para aquellos que buscan man-
tenerse a la vanguardia en sus respectivas industrias. 

El libro se estructura en cuatro partes, cada una di-
señada para ofrecer una comprensión integral de la 
innovación y su impacto en la gestión empresarial. 
En la primera parte, se examinan los fundamentos de 
la administración y la innovación, estableciendo las 
bases teóricas y prácticas que guían a los líderes em-
presariales en la creación de valor. Se analiza el rol 
del empresariado como agente de cambio y se desci-
fran los distintos tipos de innovación, tales como la 
incremental, disruptiva y radical. Además, se explora 
el ecosistema de la innovación, destacando la inte-
racción entre actores clave como el gobierno, la aca-
demia y las corporaciones, quienes juegan un papel 
crucial en la configuración del panorama innovador. 

La segunda parte del libro nos sumerge en el contexto 
específico del Perú, un país con características em-
presariales únicas que presentan tanto oportunida-
des como desafíos para la innovación. Se detallan los 
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casos de éxito que han marcado un hito en el ámbito 
empresarial peruano y se identifican los factores crí-
ticos que han contribuido a esos logros. Este análisis 
no solo ofrece un panorama del estado actual de la 
innovación en el Perú, sino que también sirve como 
inspiración para futuros innovadores que buscan su-
perar los obstáculos inherentes a nuestro entorno. 

La tercera parte se enfoca en los cimientos de la inno-
vación dentro de las organizaciones: la cultura empre-
sarial. Aquí se destacan estrategias para fomentar un 
entorno propicio para la creatividad y el cambio, subra-
yando la importancia del liderazgo innovador y la ges-
tión de la innovación como procesos clave. Se abordan 
también las herramientas y metodologías que permi-
ten a las empresas no solo idear, sino también imple-
mentar y escalar sus innovaciones de manera efectiva. 

Finalmente, la cuarta parte del libro se dedica a la 
ética en la innovación, un aspecto muchas veces 
subestimado pero fundamental para el desarrollo 
sostenible. En un mundo donde la transparencia y 
la responsabilidad social son cada vez más deman-
dadas, esta sección resalta la importancia de inte-
grar principios éticos en la cultura de innovación. Se 
presentan casos de empresas que lideran con pro-
pósito y se analiza cómo la innovación puede con-
vertirse en un motor para el cambio social positivo. 

Este libro trasciende ser un simple compendio de 
teorías y estudios de caso; se presenta como una he-
rramienta práctica y valiosa para empresarios, aca-
démicos, estudiantes y líderes interesados en com-
prender y aplicar la innovación de manera efectiva 
en sus propios contextos. Como docente del Doc-
torado en Administración, creo firmemente que la 
educación en innovación y emprendimiento debe 
ocupar un lugar prioritario en la formación de lí-
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deres capaces de afrontar los desafíos del futuro 
con creatividad, ética y una visión transformadora. 

En un país como el Perú, donde persisten signifi-
cativas brechas digitales y sociales, la innovación 
no es solo una oportunidad, sino una necesidad 
imperiosa para resolver problemas y generar im-
pacto positivo. Este proceso debe llevarse a cabo 
de manera articulada, involucrando a la acade-
mia, el Estado, las empresas y la sociedad civil or-
ganizada, en un esfuerzo conjunto por construir 
un ecosistema de innovación colaborativo y eficaz.  

Invito a los lectores a sumergirse en este texto con una 
mente abierta y un espíritu crítico. La innovación, como 
cualquier disciplina, requiere de estudio, práctica y, 
sobre todo, la disposición para aprender de los fraca-
sos y adaptarse al cambio. Espero que este libro inspire 
a una nueva generación de líderes peruanos a asumir 
el reto de innovar con responsabilidad, construyendo 
así un futuro más próspero y equitativo para todos.

Dr. Jehovanni F. Velarde Molina 
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Introducción
En el dinámico mundo empresarial del siglo XXI, la 
innovación se ha convertido en un pilar fundamental 
para el éxito y la sostenibilidad de cualquier negocio. 
En el Perú, un país en constante transformación, los em-
prendedores enfrentan desafíos únicos y oportunida-
des excepcionales que requieren no solo creatividad, 
sino también una administración efectiva y estratégica. 
Este libro se concibe como una guía práctica y reflexi-
va para aquellos líderes que buscan no solo adaptarse 
a estos cambios, sino también ser los catalizadores de 
una nueva era de innovación en el contexto peruano.
La administración, como disciplina, ha evolucio-
nado significativamente desde sus inicios, adap-
tándose a las necesidades cambiantes del mercado 
global. Sin embargo, su esencia sigue siendo la mis-
ma: planificar, organizar, dirigir y controlar los re-
cursos de manera eficiente para alcanzar los objeti-
vos deseados. En el contexto de la innovación y el 
emprendimiento, esta administración se vuelve aún 
más importante, ya que el éxito de las nuevas ideas 
depende en gran medida de cómo se gestionan los 
procesos, los equipos y las estrategias dentro de una
Este libro está diseñado para equipar a los emprende-
dores peruanos con las herramientas necesarias para 
navegar por el complejo entorno empresarial actual. 
A través de un enfoque integral que combina teoría y 
práctica, exploraremos cómo la administración efecti-
va puede impulsar la innovación y generar valor tanto 
a nivel individual como colectivo. Desde la ideación 
hasta la ejecución, pasando por la gestión de riesgos y 
la adaptación al cambio, cada capítulo ofrece una guía 
detallada para enfrentar los desafíos y aprovechar 
las oportunidades que presenta el mercado peruano.
En última instancia, este libro no es solo una guía 
técnica, sino también una invitación a repensar el 
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papel del empresario en la sociedad. Al adoptar un 
enfoque colaborativo y ético, los emprendedores 
tienen la capacidad de liderar el cambio no solo en 
sus negocios, sino también en sus comunidades, 
contribuyendo al desarrollo económico y social del 
Perú. Es en este espíritu que invitamos a los lecto-
res a embarcarse en este viaje hacia la administra-
ción efectiva y la innovación, con la visión de cons-
truir un futuro más próspero y sostenible para todos.
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PARTE I 
FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

LA INNOVACIÓN

Capítulo I

1. La brújula del empresario: Definiendo el rumbo 
de la innovación

1.1. El rol del empresariado como agente de cambio

En un entorno empresarial cada vez más marcado 
por la incertidumbre y la complejidad, el empresa-
rio emerge como un actor importante en la genera-
ción de cambios. Su papel va más allá de la simple 
gestión de recursos; es un visionario capaz de iden-
tificar oportunidades donde otros solo ven desafíos, 
y de guiar a sus equipos hacia nuevas direcciones. 
Según Joseph Schumpeter, destacado economista 
del siglo XX, el empresario es, ante todo, un inno-
vador, una figura que desafía el statu quo al com-
binar recursos de nuevas maneras que crean valor.

Martínez (2018), en su artículo La Evolución del Em-
presario, menciona también a Schumpeter, J. A. 
(1934), quien define que el motor del cambio tec-
nológico y del crecimiento de la economía es el em-
presario, al realizar continuas innovaciones que ge-
neran progreso tecnológico y mejoran la economía. 
Al generar innovación, el empresario es el único que 
produce ese bien, obteniendo un beneficio, si funcio-
na; pero, luego puede ser imitado y estos beneficios 
disminuyen, lo cual va a motivar a seguir innovando; 
a este proceso de innovación-imitación-innovación, 
Schumpeter lo denominó “Destrucción creativa”.

Echánove, I. (2015), en su trabajo de investigación 
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considera que Schumpeter concibe al empresario 
como el elemento innovador que desarrolla sus acti-
vidades a través de la empresa. La empresa es el me-
dio a través de la cual el empresario innovador reali-
zará nuevas combinaciones que no eran comunes y 
que tendrán un impacto en la economía. Schumpeter, 
establece la diferencia entre los conceptos innova-
ción e invención. Siendo la invención el desarrollo de 
la creación o combinación de nuevas ideas y la inno-
vación viene a ser la capacidad de convertir dichas 
ideas en realidades. Es decir, en tanto las invenciones 
no sean capaces de transformarse en realidades, no 
tendrán ninguna relevancia económica. Por lo que, 
la innovación como la invención son importantes. 
Es así que, para Schumpeter el empresario es aque-
lla persona que a través de la innovación hace reali-
dad las ideas. Sin ello, Schumpeter no concibe a ese 
individuo como empresario. En ese sentido, la con-
dición de innovador es tan importante o más que la 
característica de invención, toda vez que, una inven-
ción por sí sola no influye en el contexto económico.

Según Schumpeter las cualidades y características 
con la que debe contar un empresario deben ser 
las de Voluntad y Acción. Este ser humano, siente 
la necesidad de efectuar un cambio a la forma ac-
tual de realizar las cosas y ese sentimiento o deseo 
lo transforma en acción a través de la innovación.  

El empresario actúa como un verdadero catalizador 
del cambio, capaz de movilizar recursos y personas 
hacia un objetivo común. Su influencia trasciende 
la administración de una empresa, convirtiéndo-
se en un estratega que no solo entiende, sino que 
también anticipa las tendencias del mercado y vi-
sualiza el futuro. Aquellos empresarios que logran 
el éxito son aquellos que saben cómo transformar 
nuevas ideas en productos, servicios o modelos de 
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negocio capaces de redefinir industrias enteras.

Además, el empresario no solo lidera en el ámbito eco-
nómico, sino también en los planos social y ambien-
tal. Sus decisiones pueden tener un impacto significa-
tivo más allá del mundo de los negocios. Un ejemplo 
claro es Tesla, una empresa que no solo ha revolu-
cionado la industria automotriz con vehículos eléc-
tricos de alta gama, sino que también ha promovido 
una agenda de sostenibilidad que ha cambiado la per-
cepción global sobre la energía limpia y la movilidad.

En definitiva, el empresario como agente de 
cambio no solo innova, sino que también lide-
ra transformaciones que pueden tener un efec-
to profundo en la sociedad en su conjunto.

Las cuatro funciones principales del empresa-
rio son la planificación, la gestión, la organi-
zación y el control, según Martínez (2018) La 
Evolución del Empresario. Blog Econosublime.

a. Planificar los objetivos, las estrategias y tác-
ticas para conseguir cumplir los objetivos.

b. Gestionar, dando las instrucciones y diri-
giendo los recursos materiales y humanos 
de la empresa para el logro de los objetivos.

c. Organizar, coordinar tareas y distribuir 
responsabilidades a todos los miem-
bros de la empresa u organización.

d. Controlar que todo se realice según lo planifi-
cado y que se logren los objetivos previstos.

En conclusión, el empresario es más que un simple 
administrador de empresas o gestor de recursos. Es 
un visionario, un agente de cambio que no sólo bus-
ca adaptarse a las condiciones de su entorno, sino 
que busca transformarlo. Es el motor que impulsa la 
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economía, es un innovador constante, que encuentra 
oportunidades donde otros ven barreras u obstáculos.

El papel del empresario, como agente de cambio se 
manifiesta en su proactividad, en su capacidad de an-
ticiparse a las tendencias del mercado, a identificar 
las necesidades insatisfechas y actuar en consecuen-
cia para satisfacer dichas necesidades. El empresa-
rio también está dispuesto a asumir riesgos no sólo 
en el tema financiero, sino también ante la incerti-
dumbre de crear nuevos negocios o innovaciones.

Finalmente, el empresario no actúa solo; colabora 
en red con otros actores del ecosistema empresarial, 
creando valor tanto a nivel individual como colecti-
vo, y promoviendo el desarrollo social y económico.
 
1.2. La innovación como motor del crecimiento em-
presarial

Pedroza, E. (2024). En su artículo Innovación: un 
motor fundamental del crecimiento empresarial, cita 

esta frase de Richard Branson, fundador de Virgin 
Group “La innovación ocurre cuando a las personas 
se les da la libertad de hacer preguntas y los recur-

sos y el poder para encontrar las respuestas.”

Innovar, en su sentido más puro, implica transformar 
o modificar algo al incorporar novedades. Esto sugiere 
que todos tenemos la capacidad de innovar. En cual-
quier momento, podríamos añadir características a 
algo existente, modificarlo o incluso crear algo comple-
tamente nuevo; sin embargo, no todos lo hacemos. Es 
común creer que la innovación solo requiere inversio-
nes en tecnología o que es prerrogativa de genios con 
ideas brillantes, pero esto dista mucho de la realidad.

Aunque la innovación tiene ciertos requisi-
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tos, no existen reglas universales que se apli-
quen en todos los casos. Sin embargo, en el ám-
bito empresarial, aquellos que han dejado una 
huella en el mundo de los negocios suelen tener al-
gunas claves sobre lo que ha funcionado y lo que no.

El proceso de innovar incluye varios pasos funda-
mentales: observar, comprender, experimentar, pro-
poner, colaborar, empatizar, prototipar y probar.

La innovación no es un concepto nuevo. Desde hace 
décadas, grandes empresas en sectores como la tec-
nología, la industria automotriz, la alimentación, la 
construcción y los servicios bancarios han creado de-
partamentos dedicados a la calidad o la innovación, 
reconociendo la importancia de mejorar sus produc-
tos, procesos o modelos de negocio, y comprendien-
do lo crucial que esto es para su éxito en el mercado.

“La innovación empresarial trata de anticiparse o pres-
tar una solución diferente a las necesidades de los con-
sumidores. Los mercados no son fijos; las preferencias, 
intereses, hábitos y gustos de los compradores cambian 
a lo largo del tiempo. Las empresas también optimizan 
sus procesos para ser más eficaces, productivas y ren-
tables. Innovar consiste en aplicar cambios que aporten 
valor a toda el área de la empresa, sustituyendo pro-
cesos, formas de organización o productos por nuevas 
soluciones”, de acuerdo con la Cámara Madrid (2022).

Córdova, E. et Al (2018) En su artículo, Creatividad e 
innovación: Motores de desarrollo empresarial. Uni-
versidad Católica Luis Amigo, considera y analiza la 
creatividad e innovación como elementos claves del 
desarrollo empresarial. La creatividad y la innovación 
posibilitan mayores posibilidades de lograr el éxito 
en las empresas, son dos conceptos que no se pueden 
dejar al margen en las organizaciones y empresas, ya 
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que estos elementos coadyuvan al potenciamiento co-
mercial, el crecimiento económico, el empoderamiento 
de las marcas, los productos, los bienes y servicios de 
las empresas y la incursión en nuevos mercados. Coin-
ciden diversos autores en señalar que la creatividad y 
la innovación conducen y potencian hacia el éxito em-
presarial, logran reducir costos, se incrementa a un ni-
vel alto la satisfacción entre sus clientes y les permite 
conquistar nuevos clientes y superar la competencia.

La creatividad e innovación fortalecen el progreso de 
las empresas, ya que constituyen estrategias que in-
crementan tanto la productividad como la competiti-
vidad desde la búsqueda de soluciones novedosas a 
las dificultades productivas, logísticas, económicas y 
competitivas que experimentan. La creatividad e inno-
vación deben formar parte del ADN de todas las em-
presas, al margen de los bienes, servicios y productos 
que ofrezca. Estos mecanismos permiten afrontar los 
desafíos, competencias, crisis y cambios que deben 
enfrentar las empresas desde su constitución, progre-
so y posicionamiento en el mercado. Es decir que, con 
la inclusión de la creatividad e innovación se gene-
ran nuevas políticas de producción, mercadeo y mar-
keting, lo cual, posibilita el desarrollo empresarial.

En la modernidad, conforme se desprende de la li-
teratura especializada revisada, la creatividad e in-
novación son pilares fundamentales del desarrollo 
económico, productivo y competitivo a nivel em-
presarial. Estos elementos posibilitan a las empre-
sas enfrentar los cambios financieros y competiti-
vos que se presentan y con las que tiene que lidiar 
para mantenerse en el mercado. La creatividad y la 
innovación permiten crear planes estratégicos, co-
merciales y productivos con lo cual se logra el for-
talecimiento productivo, competitivo, comercial, eco-
nómico y la permanencia las empresas en el mercado.
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La innovación es un factor central para el éxito a 
largo plazo de las organizaciones que buscan man-
tenerse competitivas en un mundo en constante 
cambio. Empresas como Apple, Amazon y Google 
han demostrado que la innovación constante no 
solo es una fuente de crecimiento, sino que tam-
bién es determinante para la supervivencia. Así, 
un estudio de PwC revela que las empresas que in-
vierten en innovación logran superar a sus compe-
tidores en términos de crecimiento y rentabilidad.

La innovación empresarial puede manifestarse de 
diversas maneras, desde la mejora continua de pro-
cesos hasta la creación de productos completamente 
nuevos que reformulan las expectativas del mercado. 
Un ejemplo ilustrativo es el de Amazon, que inició 
como una librería en línea y, a través de innovacio-
nes estratégicas, para convertirse en un gigante glo-
bal con presencia en múltiples sectores, desde el co-
mercio electrónico hasta la computación en la nube. 
Este enfoque innovador ha hecho que Amazon no 
solo crezca de manera exponencial, sino también di-
versificar su modelo de negocio y aminorar riesgos.

La creatividad e innovación, no solo son alternati-
vas para el logro del desarrollo empresarial, sino 
que, son dos fundamentales estrategias para el di-
seño de políticas, planes y estrategias que permiten 
a la empresa ser más eficaz, eficiente y estratégica.

La innovación requiere más que ideas brillantes; nece-
sita una visión estratégica, una cultura organizacional 
que fomente la creatividad y la disposición a asumir 
riesgos calculados. Las empresas que logran integrar 
la innovación en su ADN corporativo son aquellas 
que aseguran un crecimiento sostenido en el tiempo.

Según el artículo del Observatorio de Transforma-
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ción digital. Una iniciativa conjunta de la Univer-
sidad de Málaga y Málaga Tech Park (2023). La In-
novación como motor del éxito empresarial. Urge 
que las empresas apuesten por nuevas ideas de-
bido al incremento de la competitividad y cons-
tante cambio del entorno en el que se encuentran, 
siendo que la adopción de ideas innovadoras re-
sulta obligatoria si las empresas u organizaciones 
desean garantizar su continuidad y permanencia.

La innovación, es el proceso de crear y desarro-
llar nuevas ideas, productos, servicios o proce-
sos que generen valor, se trata de mejorar cual-
quier actividad presente en una empresa, desde 
cambiar los modelos de negocio o la organiza-
ción para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Ello se puede lograr de dos formas: mejorando 
y fortaleciendo los procesos actuales, volvién-
dolos más eficientes y optimizando la gestión 
de la organización, y, además, mediante la idea-
ción de nuevos productos o procesos que permi-
ten inaugurar nuevas líneas de negocio no exis-
tentes mejorando los procesos de la empresa. 

Las empresas deben innovar, actualizándose a 
los nuevos requerimientos de los consumido-
res, ya que sus necesidades y deseos cambian en 
el tiempo, por lo que, las empresas no deben que-
darse atrás, al contrario, deben buscar solucio-
nes diferentes que aporten valor a todas las áreas 
de la empresa, la innovación no sólo debe permitir 
abrir nuevos negocios, sino mejorar los actuales.
Las empresas deben buscar diferenciarse de la 
competencia, ser más eficiente, optimizar re-
sultados, adelantarse a las necesidades del 
mercado, mantenerse actualizados y al día es 
esencial para que la organización progrese.
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Existen muchas empresas que, a través de la innovación, 
lograron ser referentes, Apple es una de ellas, que a lo 
largo del tiempo ha mejorado su tecnología, ofrecien-
do a su público mejores experiencias, manteniéndose 
a la vanguardia en desarrollo e innovación tecnológi-
ca. Tesla, constituye otro ejemplo, que es una empre-
sa que más invierte en tecnología, aplica la innovación 
disruptiva, que le permite crecer constantemente.

Sin embargo, la innovación no tiene que ser 
siempre la tecnológica, por ejemplo, la empre-
sa IKEA, fundada por Ingvar Kamprad, es una cor-
poración multinacional dedicada a la venta mue-
bles desmontables para abaratar los costos.

Pedraza (2024), la innovación no es exclusiva de las 
grandes compañías, de hecho, tiene lugar en cualquier 
empresa o institución, sin importar su tamaño, rubro o 
facturación. No existe una idea de negocio o un proceso 
que no sea susceptible de ser mejorado. La innovación 
debe ser una actividad igual de importante como son las 
ventas o la administración misma, para efectuar esta 
actividad, se propone implementar un par de ideas:

Sesiones creativas: Llevar un problema a la mesa de diá-
logo y explorar y dar alternativas de solución. En dicha 
sesión se debe evitar matar la idea de solución desde 
el punto de vista de viabilidad y factibilidad de llevar-
lo a cabo, a fin de ir ejercitando el músculo creativo.

Sprints de innovación: Al haberse efectuado el es-
fuerzo mayor de innovar, se debe hacer un pe-
queño proyecto con un ciclo de ejecución muy 
corto, una semana, aproximadamente, como 
una buena manera de adentrarse a este mundo.

 “Una idea, para poderla considerar innovadora, debe 
evaluarse desde el nivel de deseabilidad que tiene su 
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posible mercado meta y esto lo podemos hacer a tra-
vés de prototipar, hacer pruebas concepto o incluso 
algún tipo de pivoteo. Esto con el fin de poder obtener 
retroalimentación del posible usuario, ya que muchas 
veces lo que para nosotros puede sonar ‘maravilloso e 
innovador’ no necesariamente lo es para los otros. En-
tonces la recomendación sería salir del ‘laboratorio’ y 
probarla, recibir retroalimentación, aprender, modi-
ficar e iterar”, recomienda Juanjo Cervantes, docen-
te y catalizador de innovación en CEDIM, The School 
of Design, con sede en Monterrey (Pedraza, 2024).

Según el artículo del Observatorio de Transforma-
ción digital. Una iniciativa conjunta de la Universidad 
de Málaga y Málaga Tech Park (2023). La Innovación 
como motor del éxito empresarial. El proceso de in-
novación puede variar de una empresa a otra, sin 
embargo, existen algunas claves para implementarla:

 » Identificar problemas.
 » Detectar las oportunidades del mercado.
 » Desarrollar ideas.
 » Formar un equipo multidisciplinar.
 » Crear prototipos.
 » Promover una cultura de innovación.

En la actualidad, nos encontramos en la era digital, 
por lo que, la capacidad de adaptación o la innovación 
son obligatorias, debiendo incorporarse en la filoso-
fía de las empresas, la incertidumbre nos aborda dia-
riamente y la capacidad de cambio es fundamental.

Integrarla en la filosofía de la compañía sirve para la 
adopción y adaptación a tecnologías emergentes, para 
establecer procesos creativos, promueve una cultura co-
laborativa, mejora la visión de negocio y la rentabilidad.

Según, Fabricio Ledesma Heinrich, quien cuen-



25

ta en su trayectoria empresarial con más de 20 
años de experiencia, la innovación “es generar co-
sas nuevas, aunque estén dentro del segmento de 
mercado, buscando soluciones para el cliente”.

Según Fabricio Ledesma Heinrich, la innovación con-
siste en “generar cosas nuevas, aunque estén dentro 
del segmento de mercado, buscando soluciones para 
el cliente”. Este enfoque resalta la importancia de 
identificar las necesidades latentes de los clientes y 
proponer soluciones disruptivas que no solo respon-
dan a esas demandas, sino que también las anticipen. 
Ledesma Heinrich enfatiza que la innovación requiere 
un compromiso constante con la mejora continua, la 
adaptación ágil a los cambios del mercado y la crea-
ción de valor diferenciado, elementos que son esen-
ciales para mantener la relevancia empresarial en un 
entorno dinámico y competitivo (IDC Online, 2024).

La innovación en una empresa se traduce en:

a. Propiciar el cambio.
b. Potenciar el crecimiento.
c. Mejorar las ventas.
d. Promover la integración y el trabajo en 

equipo.
e. Redimensionar el modelo de negocio.
f. Encontrar un diferenciador.
g. Volverse competitivos.
h. Atender las necesidades de los clientes 

conforme evolucionan.

“Si bien la innovación pudiera tener un impac-
to en mayores ingresos, también puede funcionar 
para reducir costos, mejorar el proceso producti-
vo, mejorar la experiencia del cliente, incrementar 
el valor de la marca, generar un ecosistema de alia-
dos o incluso para tener un modelo de negocio di-
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ferente”, explica Juanjo Cervantes (Pedraza, 2024).
 
1.3. Descifrando los tipos de innovación: incremental, 
disruptiva y radical

Rodriguez (2012). Innovación se refiere al cambio que 
introduce alguna novedad o varias. Nuevas ideas, pro-
ductos, conceptos, servicios y prácticas a una deter-
minada cuestión, actividad o negocio, con la finalidad 
de ser útiles para el incremento de la productividad.

Un factor esencial de la innovación es que su aplica-
ción sea exitosa a un nivel comercial, porque no so-
lamente vale inventar algo, sino que resultará ser in-
troducido satisfactoriamente y con repercusión en el 
mercado para que la gente lo conozca, en primer lugar 
y luego para que pueda disfrutar de dicha creación.

Las novedades, nuevas ideas, necesitan un origen, 
ese origen suele ser: la investigación, el desarrollo, 
la competencia, los seminarios, las exposiciones, 
las ferias, los clientes, un empleado, es decir, todos 
estos aspectos pueden convertirse en determina-
do momento en proveedores de nuevas ideas gene-
rando las entradas para el proceso de innovación.

Para una empresa o negocio, el proceso de innova-
ción va desde la generación de la idea, luego pasa por 
la prueba de viabilidad hasta la comercialización del 
producto o servicio innovado. Durante este proceso, 
las ideas que brinde cualquier actor, deberán estar 
relacionadas a crear o mejorar un nuevo producto.

La innovación no es un concepto úni-
co; se manifiesta de diferentes formas, cada 
una con su propio impacto en el mercado.
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Innovación incremental: Se refiere a pequeñas 
mejoras continuas en productos, servicios o pro-
cesos existentes. Este tipo de innovación es fun-
damental para mantener la competitividad y satis-
facer las expectativas de los clientes a corto plazo. 

También consisten en cambios menores o “insignifi-
cantes” en el proceso o productos que no implican 
suficiente grado de novedad, refiriéndose ésta a la 
estética u otras cualidades subjetivas del produc-
to. Se produce la innovación incremental, cuando se 
agrega (o suprime, o combina, resta o suplanta) una 
parte a un producto o servicio. Un ejemplo común 
es la evolución de los teléfonos inteligentes, donde 
cada nueva versión incluye mejoras menores pero 
significativas, como una cámara mejorada o mayor 
duración de batería. Otro ejemplo, la creación de la 
pasta dental Colgate Total, que mejora al Colgate tra-
dicional por sus nuevos componentes y resultados.

Ejemplo de innovación incremental, el pasar del 
Long Play al CD. Esto se debe a que se hicieron 
mejoras en la calidad del audio, almacenamien-
to y demás, pero seguíamos teniendo un forma-
to físico redondo que dependía de un reproduc-
tor externo para poder escuchar nuestra música.

Otro ejemplo, de este tipo de innovación, fue el pasar 
del BETAMAX al VHS. Sony lanzó el BETAMAX y en muy 
poco tiempo apareció el VHS como una mejora a la 
propuesta de SONY. Era el mismo aparato reproductor 
con algunas mejoras como el audio Stereo y un casse-
tte con un poco más de capacidad. Para los usuarios el 
proceso de ver una película era el mismo. Necesitába-
mos un aparato para reproducir los cassettes y una tien-
da de vídeo donde alquilar las películas en cassettes.
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Del carro antiguo al carro que tenemos hoy en día, 
solo ha habido innovación incremental. Es el mis-
mo concepto solo que con mejoras a lo largo de 
más de un siglo. Mismas puertas, mismas llantas, 
mismo sistema a gasolina. Obviamente los carros 
actuales cuentan con muchas más comodidades 
gracias a la tecnología, pero en esencia solo es una 
modernización del primer concepto (Felipe, 2018). 
Los 3 Principales Tipos de Innovación. Linkedin.
 
Innovación disruptiva: Este tipo de innovación in-
troduce una tecnología o modelo de negocio que 
cambia o crea un nuevo mercado, desplazando a 
los actores existentes. La disrupción no solo altera 
las reglas del juego, sino que a menudo transforma 
la industria misma. Un ejemplo claro es Netflix, que 
pasó de ser un servicio de alquiler de DVD a liderar 
la revolución del streaming, desafiando a las cade-
nas de televisión y los estudios de cine tradicionales.

Este tipo de innovación se producen con pro-
ductos y procesos nuevos, totalmente diferen-
tes a los que ya existen; constituyen cambios re-
volucionarios en la tecnología y representan 
puntos de inflexión para las prácticas existentes. 

En el caso de la Banca, no existe otra alternativa que 
ser innovador disruptivo a nivel global o desaparece.

La innovación disruptiva, es crear lo que no exis-
te generando impacto en la sociedad, crean-
do un nuevo valor de una nueva manera.

La innovación disruptiva es la verdadera innova-
ción, la que genera más impacto. Su característi-
ca fundamental es que cambia el comportamien-
to de las personas. Antiguamente, todos salíamos 
a tomar el taxi en la calle; ahora los taxis nos bus-
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can a nosotros y van a nuestras casas a recogernos.
Ejemplo de una innovación disruptiva: Pasar del MP3 
Player a Spotify, significó eliminar completamen-
te el tema del almacenamiento por parte del usua-
rio. Se cambió el comportamiento de las personas. 
No es necesario, ya tener que buscar y almacenar 
las canciones que más nos gustan, hoy en día pode-
mos tenerlas a nuestra disposición y escogerlas se-
gún nuestro requerimiento emocional del momento.

Finalmente, con la aparición de NETFLIX, hablamos de 
innovación disruptiva. Netflix cambio completamente 
el juego y nuestro comportamiento como consumido-
res de películas. Primero que todo, eliminó el formato 
físico, no más cintas, no más discos. Segundo, eliminó 
las tiendas de alquiler de películas como Blockbuster. 

De la carreta al carro tenemos una innovación disrup-
tiva. El hecho de tener un medio de transporte per-
sonal y autónomo sin la necesidad de animales ge-
nero un enorme impacto en la sociedad y cambió la 
vida de las personas en todo el mundo. Ya no era una 
carreta, ahora era algo nuevo, el carro(Felipe, 2018). 
Los 3 Principales Tipos de Innovación. Linkedin.
 
Innovación radical: Este tipo de innovación intro-
duce cambios profundos y a menudo inesperados 
que pueden transformar la estructura del merca-
do o la tecnología. A diferencia de la innovación in-
cremental, que progresa de manera continua, la in-
novación radical puede ser vista como una ruptura 
total con el pasado. Ejemplos de esto son el desa-
rrollo de Internet, que transformó prácticamente to-
dos los aspectos de la sociedad y los negocios, o la 
biotecnología, que está revolucionando la medicina.

La innovación radical es un cambio mayor que repre-
senta un nuevo paradigma tecnológico, lo que implica 
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que los códigos tecnológicos de comunicación desa-
rrollados hasta ese momento se volverán inadecuados. 
Estas innovaciones crean un alto grado de incertidum-
bre, modifican severamente la estructura de los sec-
tores en qué surgen, alteran las posiciones competiti-
vas de las empresas establecidas y, en algunos casos, 
llegan a provocar la aparición de nuevas industrias.

Otro ejemplo de innovación radical: Al pasar del CD 
al MP3 hubo un cambio muy grande. Dejando a un 
lado el tema de la piratería en la industria musical (la 
innovación debe ser legal y ética), aquí se presentó 
una innovación radical. Abandonamos el formato fí-
sico redondo y limitado para pasar a un formato físi-
co muy reducido cuyo máximo beneficio fue integrar 
almacenamiento y reproducción en un solo lugar.

Igualmente, Del VHS al DVD podríamos hablar de 
una innovación Radical, principalmente por el 
cambio al formato digital (esto es discutible) y la 
aparición de las resoluciones y calidad de vídeo. 
También ahora ya no se necesitaba rebobinar las 
cintas y era posible hacer saltos en la película o re-
anudarla desde un punto deseado más fácilmente.

Si involucramos el carro de hidrógeno en el ejemplo, 
también podemos estar hablando de una innovación 
radical. La esencia de mantiene, pero ahora hay un 
gran cambio en el sistema que permite mover el ca-
rro. Ya no necesitaríamos gasolina, los ahorros en 
combustible serian enormes y el beneficio para el 
planeta igual. Sin embargo, el concepto se mantie-
ne, sigue siendo un carro. Felipe, A. (2018, marzo 
21) Los 3 Principales Tipos de Innovación. Linkedin. 

Finalmente, se concluye que las organizaciones y em-
presas deben de ser creativas e innovar, a fin de man-
tenerse vigentes y liderar en el mercado, yendo esto 
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de la mano con la investigación (conocimiento cientí-
fico) y la tecnología; ser sensibles también a las nece-
sidades y demandas de la sociedad o consumidores, 
adelantarse a ellas, a fin satisfacerlas oportunamente, 
debiendo ser parte de su filosofía la innovación o me-
jora permanente y continua, donde cada integrante de 
la empresa u organización puede aportar. La empresa 
debe tener como visión el fomentar la creatividad e 
innovación dentro de la misma, identificando y pro-
poniendo innovaciones graduales o incrementales en 
los productos, servicios o sus procesos, que brinda. 

1.4. El ecosistema de la innovación: actores clave y su 
influencia

El ecosistema de la innovación es una red dinámi-
ca y compleja de actores que interactúan para im-
pulsar la creación y aplicación de nuevas ideas. 
Cada entidad dentro de este sistema tiene un rol 
específico y determinante en el éxito de la in-
novación. A continuación, se detallan los acto-
res principales y su impacto en este ecosistema.

Los actores clave en el ecosistema de la innovación

Empresas e industrias

Las empresas, ya sean pequeñas startups o grandes 
corporaciones, son el motor del ecosistema de la in-
novación. Su función principal es transformar ideas 
en productos y servicios que se puedan comerciali-
zar. Las industrias, por su parte, proporcionan el en-
torno adecuado para que estas innovaciones se desa-
rrollen, se prueben y se adapten a las necesidades del 
mercado. Además de crear valor económico, las em-
presas innovadoras buscan resolver desafíos sociales 
y ambientales, lo que les permite mantenerse compe-
titivas en un mercado global en constante evolución.
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Gobierno y Políticas Públicas

El papel de los gobiernos es fundamental en la con-
figuración de un entorno favorable para la innova-
ción. A través de políticas públicas, regulaciones y 
financiamiento, los gobiernos pueden estimular la 
inversión en investigación y desarrollo (I+D), pro-
teger la propiedad intelectual y fomentar la for-
mación de talento especializado. Además, los go-
biernos actúan como facilitadores al promover la 
colaboración entre diferentes actores del ecosis-
tema, impulsando la creación de nuevas tecnolo-
gías y soluciones innovadoras (Mazzucato, 2018).

Universidades e instituciones de investigación

Las universidades y los centros de investigación son 
pilares fundamentales en la generación de conoci-
miento y tecnología. Estas instituciones no solo de-
sarrollan nuevas ideas a través de la investigación, 
sino que también forman a los futuros innovadores 
y emprendedores. La transferencia de tecnología 
desde las universidades hacia las empresas, a me-
nudo mediante colaboraciones estratégicas, es clave 
para convertir el conocimiento académico en aplica-
ciones prácticas que beneficien tanto a la sociedad 
como a la economía (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

Inversores y capital de riesgo

El financiamiento es importante para convertir una idea 
innovadora en una realidad comercial. Los inversores, 
incluidos los capitalistas de riesgo, proporcionan los 
recursos financieros que permiten a las startups desa-
rrollar y escalar sus productos y servicios. Además de 
capital, estos inversores aportan asesoramiento estra-
tégico, experiencia y redes de contactos, que pueden 
ser determinantes para el éxito de nuevas empresas 
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en un entorno competitivo (Gompers & Lerner, 2001).

Sociedad Civil y Consumidores

La sociedad civil y los consumidores juegan un pa-
pel cada vez más relevante en el ecosistema de la 
innovación. La demanda de productos y servicios 
innovadores proviene de los consumidores, cuyas 
preferencias y retroalimentación guían el desarro-
llo de nuevas soluciones. Además, la sociedad ci-
vil puede influir en la dirección de la innovación al 
exigir que estas soluciones aborden problemas so-
ciales y ambientales, lo que impulsa a las empre-
sas a innovar de manera responsable y sostenible.

Otra clasificación de los actores clave en el ecosis-
tema de la innovación.

Existe otra clasificación de los actores clave en el ecosis-
tema de la innovación en cuatro categorías principales: 
innovadores, facilitadores, intermediarios y usuarios, 
según el blog de Faster Capital (2024, junio 7) Ecosiste-
ma de innovación cómo comprender e interactuar con 
los actores y factores que influyen en la innovación.

Innovadores

Constituido por personas u organizaciones que ima-
ginan, generan, desarrollan e implementan nuevas 
ideas, productos, servicios o procesos. Su motiva-
ción puede ser diversa, la curiosidad, la pasión, la 
búsqueda de resolución de problemas, el impacto 
social y/o el beneficio económico. Estos innovado-
res pueden tener orígenes diversos, formar parte de 
distintos sectores y disciplinas, y pueden desenvol-
verse solos o en equipos, de manera colaborativa o 
competitiva. Ejemplo: empresarios, investigadores, 
inventores, artistas, activistas, hackers, entre otros.
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Los facilitadores

Son las personas u organizaciones que otorgan los 
recursos, el apoyo y la infraestructura necesarios 
para el proceso de innovación. Estos pueden ser pú-
blicos o privados, formales o informales, locales o 
globales. Los recursos y apoyo que brindan los faci-
litadores son el financiamiento, tutoría, capacitación, 
educación, investigación, políticas, regulación, es-
tándares e infraestructura. Ejemplos de facilitadores 
son: donantes, fundaciones, inversores, gobiernos, 
universidades, incubadoras, aceleradores y centros.

Intermediarios

Son las personas u organizaciones que facilitan las 
conexiones, interacciones y transacciones entre los 
demás actores del ecosistema de innovación. Actúan 
como intermediarios, casamenteros, traductores, in-
tegradores o catalizadores. Los intermediarios, de-
sarrollan funciones como la creación de redes, co-
municación, difusión, colaboración, coordinación, 
evaluación y promoción. Ejemplos de intermediarios 
son: consultores, entrenadores, mentores, platafor-
mas, medios, redes, comunidades y asociaciones.

Usuarios

Son las personas u organizaciones que se benefi-
cian de las nuevas ideas, productos, servicios o 
procesos. Se denominan también clientes, consu-
midores, beneficiarios o partes interesadas. Pueden 
proporcionar también comentarios, ideas, opinio-
nes, sugerencias o críticas a los innovadores, facili-
tadores e intermediarios. Estos usuarios pueden in-
fluir en el proceso de innovación dando a conocer 
sus necesidades, preferencias, satisfacción y ex-
pectativas. Ejemplos de usuarios son: individuos, 
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hogares, empresas, organizaciones o sociedades.

Startups, como actores clave

También conocidas como empresas emergentes, son uno 
de los actores claves en el ecosistema de la innovación.

Son fuentes de nuevas ideas, tecnologías y mode-
los de negocio, que desafían estar en el mismo es-
tado o condición y crean valor para la sociedad.

Estas empresas son las principales beneficiarias de la 
innovación, pudiendo aprovechar los recursos y opor-
tunidades que les otorgan otros actores como clientes, 
inversores, socios, mentores, formuladores de polí-
ticas, para desarrollar y hacer crecer sus empresas.

Las startups, enfrentan también muchos desafíos e 
inseguridades en su camino a la innovación, como 
la validación del mercado, el desarrollo de produc-
tos, la competencia, la regulación, la financiación 
y la adquisición de talento. En ese sentido, resul-
ta importante entender el papel de las startups al 
momento de motivar la innovación y cómo pue-
den actuar con otros factores que influyen en ello.

Según Steve Blank, especialista en startups, una 
startup es “una organización temporal diseñada 
para buscar un modelo de negocio repetible y es-
calable”. Una startup, no sólo es una versión pe-
queña de una gran empresa, sino un ente diferen-
te que realiza sus operaciones en condiciones de 
extrema incertidumbre y experimentación. Sien-
do algunas de sus características, las siguientes:

 » Orientadas a la innovación. Desean ofre-
cer algo novedoso, diferente o mejor que 
las existentes en el mercado (soluciones, 
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productos, servicios, procesos o modelo 
de negocio o una combinación de ellos.) 
Estas empresas emergentes, suelen em-
plear tecnologías como la inteligencia ar-
tificial, blockchain, biotecnología o nano-
tecnología, para crear sus innovaciones.

 » Centrada en el cliente. Buscan de mane-
ra obsesionada satisfacer a sus clientes, 
quienes finalmente son los que validad 
sus innovaciones. Para ello, emplean di-
ferentes métodos, como las entrevistas 
con clientes, encuestas, experimentos y 
ciclos de retroalimentación, para enten-
der y saber de sus necesidades, prefe-
rencias y comportamientos, y para pro-
bar y mejorar sus propuestas de valor y 
su adecuación al mercado de productos.

 » Lean y ágil. Las startups son lean, lo cual 
quiere decir que operan con recursos míni-
mos, como dinero, tiempo y personas, evi-
tando el desperdicio y la ineficiencia. Son 
ágiles, flexibles y adaptables a las condicio-
nes cambiantes del mercado, las demandas 
de los clientes y las presiones competitivas.

 » Orientadas al crecimiento. La empresas 
emergentes o startups son ambiciosas y tie-
ne como objetivo hacer crecer y escalar sus 
negocios de manera rápida y global. Miden 
su crecimiento mediante métricas como in-
gresos, usuarios, clientes, cuota de mercado 
y valoración, y buscan alcanzar curvas de 
crecimiento exponenciales. También siguen 
estrategias de crecimiento, como arranque, 
asociaciones, adquisiciones, recaudación 
de fondos, y OPI (Ofertas Públicas Inicia-
les), que ayudan a reunir el capital necesa-
rio para acelerar su crecimiento y conver-
tirse en líderes del mercado y así impulsan 
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su expansión y crecimiento (Faster,  2024).

La influencia de las corporaciones en la innovación

Las corporaciones como impulsoras de la innovación

Desempeñan un papel fundamental en la innovación, 
a través de sus esfuerzos de investigación y desarro-
llo. Invierten recursos importantes en la exploración 
de nuevas tecnologías, el desarrollo de productos 
innovadores y la mejora de los procesos existentes. 
Son ejemplos las empresas como Apple, Google y 
Tesla, que han revolucionado sus respectivas indus-
trias a través de productos y servicios innovadores.

Colaboración y asociaciones

Las corporaciones suelen colaborar con entidades ex-
ternas, como nuevas empresas, instituciones académi-
cas y organizaciones de investigación, para fomentar 
la innovación. Estas asociaciones permiten el inter-
cambio de conocimientos, experiencia y recursos, que 
buscan el desarrollo de soluciones novedosas. Ejem-
plo, las empresas farmacéuticas que se asocian con uni-
versidades para avanzar en la investigación médica o 
empresas de tecnología que colaboran con nuevas em-
presas para explorar nuevas tecnologías o emergentes.

Programas de innovación corporativa

Muchas corporaciones crean programas de innovación 
para fomentar y apoyar la innovación interna. Estos 
programas pueden incluir iniciativas como hackatones, 
desafíos de innovación e incubadoras/aceleradoras. 
Con ello fomentan que los empleados exploren nue-
vas ideas y experimenten, instaurando una cultura de 
innovación dentro de sus organizaciones o empresas.
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Influencia en la dinámica del mercado

Las corporaciones impactan de manera significativa 
en la dinámica y la competencia del mercado. Con sus 
productos y servicios innovadores, pueden alterar los 
mercados existentes, crear nuevos segmentos en el 
mercado y promover cambios en toda la industria. 
Ejemplo de ello son, los teléfonos inteligentes de las 
empresas como Apple y Samsung que transformaron 
la industria de la telefonía móvil y motivó al surgi-
miento de un próspero ecosistema de aplicaciones.

Consideraciones éticas

La influencia de las corporaciones en la innova-
ción conlleva también a plantear consideración es 
éticas. La búsqueda de la innovación por parte de 
las corporaciones, debe tomar en cuenta cuestio-
nes relacionadas con la privacidad de los datos, 
los derechos de propiedad intelectual y el impac-
to social de sus innovaciones, equilibrar la innova-
ción con consideraciones éticas, es decisivo para 
garantizar un progreso sostenible y responsable.
La influencia de las corporaciones en la innovación es un 
tema complejo y en evolución, y existen diferentes enfo-
ques y perspectivas sobre su protagonismo e impacto.

Dando forma al panorama de la innovación: El 
papel del gobierno y las políticas

En el ámbito de la innovación, las políticas guber-
namentales desempeñan un papel determinan-
te en la configuración del panorama de la innova-
ción debiendo proporcionar un entorno propicio 
para que prosperen las empresas, los emprende-
dores y los investigadores. Debe ser facilitador y 
regulador. Estas políticas deben tener como ob-
jetivo fomentar la innovación, impulsar el creci-
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miento económico y abordar los desafíos sociales.

Los gobiernos pueden proporcionar apoyo financiero, 
subvenciones e incentivos tributarios para el fomento 
de las actividades de investigación y desarrollo. Ello es-
timula la innovación en diversos sectores y fomenta la 
colaboración entre el mundo académico y la industria.

Por otra parte, los gobiernos también cumplen un pa-
pel regulador para garantizar que la innovación se 
lleve a cabo de manera responsable y ética. Estable-
cen marcos normativos y estándares para proteger 
los derechos de propiedad intelectual, garantizar la 
seguridad del consumidor y mantener una competen-
cia leal y justa, creando igualdad de condiciones e 
infundir confianza en el ecosistema de innovación.

A continuación, algunos aspectos cla-
ve del gobierno y las políticas en la confi-
guración del panorama de la innovación:

Financiamiento e inversión

Los gobiernos asignan recursos importantes para fi-
nanciar iniciativas de investigación y desarrollo. Pue-
den ser en forma de Esto puede tomar la forma de 
subvenciones, subsidios o inversiones de capital de 
riesgo. Con dicho apoyo financiero, los gobiernos 
buscan fomentar la innovación en áreas de importan-
cia estratégica y promover el crecimiento económico.

Protección de la propiedad intelectual

Los gobiernos establecen leyes y regulaciones para 
proteger los derechos de propiedad intelectual. 
Incluye patentes, derechos de autor y marcas re-
gistradas, con lo cual se motiva a los innovadores 
a invertir en nuevas ideas y tecnologías. La pro-
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tección de la propiedad intelectual garantiza que 
los innovadores puedan disfrutar de los frutos de 
sus esfuerzos y fomenta una mayor innovación.

Marcos regulatorios

Los gobiernos desarrollan y establecen marcos re-
gulatorios para garantizar la seguridad, la calidad 
y los estándares éticos de productos y servicios in-
novadores. Pueden cubrir áreas como la atención 
médica, el medio ambiente, la privacidad de los da-
tos y la ciberseguridad. Con ello, los gobiernos bus-
can equilibrar la innovación con los intereses so-
ciales y proteger el bienestar de los ciudadanos.

Colaboración y asociaciones

Los gobiernos a menudo facilitan la colaboración en-
tre diferentes partes interesadas en el ecosistema de 
innovación. Esto incluye fomentar asociaciones en-
tre la academia, la industria y las instituciones de in-
vestigación. Con ello, el gobierno busca aprovechar 
la experiencia y los recursos colectivos para afron-
tar desafíos complejos e impulsar la innovación.

Cooperación internacional

Los gobiernos también participan en la coopera-
ción internacional para promover la innovación a 
escala global. Esto puede consistir en compartir 
mejores prácticas, armonizar regulaciones y pro-
mover la colaboración transfronteriza. Al trabajar 
juntos, los gobiernos pueden crear un ecosistema 
de innovación más interconectado y colaborativo.
Cada gobierno adapta sus estrategias a su pro-
pio panorama económico, social y tecnológico. 

El gobierno y las políticas gubernamentales, 
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cumplen un papel de vital importancia en la in-
novación, promoviéndolos con financiamien-
to, regulación, colaboración y cooperación inter-
nacional, de manera responsable, sostenible y 
ética, buscando el desarrollo económico del país.

Impulsando la innovación, a través de la academia

Las instituciones académicas y la investigación en 
el ámbito de la innovación, desempeñan un pa-
pel muy importante al momento de impulsar el 
progreso y ampliar los límites del conocimiento.

Estas instituciones, constituyen el caldo de cultivo 
para las ideas innovadoras, propiciando un escenario 
que fomenta la curiosidad intelectual y la creatividad.

Desde el punto de vista académico, la investiga-
ción es el elemento vital de la innovación. A tra-
vés de una investigación y experimentación ri-
gurosas se realizan nuevos descubrimientos que 
conducen a avances en diversos campos. Las ins-
tituciones académicas otorgan la infraestructura 
y los recursos necesarios para desarrollar los es-
fuerzos de investigación, así como los laboratorios 
de última generación, oportunidades de financia-
miento y colaboraciones con socios de la industria.

Creación y difusión de conocimientos

Las instituciones académicas sirven como centros de 
conocimientos, donde los investigadores exploran a 
profundidad y generan nuevos conocimientos. A tra-
vés de su investigación, los académicos contribuyen 
al conjunto de conocimientos existente, ampliando 
nuestra comprensión del mundo y allanando el cami-
no para la innovación. Posteriormente, este conoci-
miento se difunde a través de publicaciones acadé-
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micas, conferencias y colaboraciones, lo que permite 
que otros conozcan y desarrollen estos hallazgos.

Colaboración interdisciplinaria

Las instituciones académicas fomentan la cola-
boración interdisciplinaria, reuniendo a exper-
tos de diversos campos para abordar problemas 
complejos. Al combinar conocimientos de diver-
sas disciplinas, los investigadores pueden abordar 
los desafíos desde múltiples ángulos, lo que lle-
va a soluciones innovadoras que quizás, no hu-
bieran sido posibles dentro de una sola disciplina.

Desarrollo del talento

Las instituciones académicas desempeñan un papel 
decisivo en el fomento de la próxima generación de 
innovadores. Al fomentar una cultura de innovación y 
brindar oportunidades para experiencias de investiga-
ción prácticas, las instituciones académicas inspiran 
y capacitan a los estudiantes para superar los lími-
tes del conocimiento y contribuir al progreso social.

Asociaciones industriales

La colaboración entre el mundo académico y la in-
dustria es un motor clave de la innovación. Las ins-
tituciones académicas suelen colaborar con socios 
de la industria para traducir los resultados de la in-
vestigación en aplicaciones prácticas. Estas asocia-
ciones facilitan la transferencia de conocimientos, 
experiencia y recursos, cerrando la brecha entre la 
investigación teórica y el impacto en el mundo real. 
Al trabajar juntos, la academia y la indus-
tria pueden acelerar el ritmo de la innova-
ción y llevar ideas transformadoras al mercado. 



43

Las instituciones académicas y la investigación son 
elementos muy importantes y fundamentales para im-
pulsar y promover la innovación. Sirven como catali-
zadores para la creación de conocimientos, la colabo-
ración interdisciplinaria, el desarrollo de talentos y las 
asociaciones industriales. Las instituciones académi-
cas al invertir en investigación y promoverla, fomenta 
una cultura de innovación, constituyéndose en agentes 
de cambio e impulsoras del progreso de la sociedad.

Fomento de redes de innovación: Colaboraciones y 
asociaciones.

Las colaboraciones y asociaciones desempeñan un papel 
determinante en el fomento de las redes de innovación. 

Perspectivas diversas

Se aprovecha diversas perspectivas, cuando per-
sonas u organizaciones de diferentes orígenes se 
reúnen, al traer consigo una variedad de experien-
cias, conocimientos e ideas. Todo ello, despier-
ta la creatividad y conducir a soluciones innova-
doras que de otro modo no habrían sido posibles.

Intercambio de conocimientos

Facilitan el intercambio de conocimientos y experien-
cia. Al colaborar actores con diferentes conjuntos de 
habilidades y áreas de especialización, pueden com-
partir e intercambiar sus conocimientos y aprender 
unos de otros y con ello desarrollar nuevas ideas, 
tecnologías y enfoque que promuevan la innovación.

Puesta en común de recursos

Al combinar los recursos, ya sean financieros, tec-
nológicos o humanos, las organizaciones pueden 
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superar las limitaciones individuales y lograr resul-
tados más significativos. Por ejemplo, una startup 
con financiación limitada puede asociarse con una 
empresa más grande y acceder a sus recursos lo-
grando con ello escalar sus esfuerzos de innovación.

Acceso a redes

Las colaboraciones y asociaciones brindan acce-
so a redes más amplias, las organizaciones pue-
den acceder a nuevos mercados, encontrar clien-
tes o inversores potenciales y ganar exposición 
a diferentes industrias. Se pueden abrir puertas 
a nuevas oportunidades y colaboraciones, pro-
moviendo e impulsando aún más la innovación.

Riesgo compartido

La innovación implica inherentemente riesgos, y las 
colaboraciones y asociaciones pueden ayudar a mi-
tigar estos riesgos. El riesgo compartido fomenta 
iniciativas de innovación más audaces y ambiciosas.
Las colaboraciones y asociaciones son vitales para 
fomentar las redes de innovación. Reúnen di-
versas perspectivas, facilitan el intercambio de 
conocimientos, agrupan recursos, brindan ac-
ceso a redes y permiten compartir riesgos. Al apro-
vechar estos esfuerzos de colaboración, las orga-
nizaciones pueden impulsar la innovación y crear 
un impacto positivo en sus respectivas industrias.

Catalizadores de la innovación. Tecnologías emer-
gentes.

Las tecnologías emergentes desempeñan un papel 
decisivo como catalizadores de la innovación en el 
mundo actual en rápida evolución. Estas tecnologías 
abarcan una amplia gama de avances que tienen el 
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potencial de transformar industrias, alterar los mo-
delos comerciales tradicionales e impulsar el creci-
miento económico. Comenzando con la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático hasta la cadena 
de bloques, la realidad virtual y el Internet de las co-
sas, las tecnologías emergentes están transformando 
la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos.

A continuación, algunas ideas cla-
ve respecto a las tecnologías emergentes:

Mayor conectividad

Las tecnologías emergentes han facilitado la conec-
tividad global, lo cual permite una comunicación y 
colaboración fluidas a través de las fronteras. Dicha 
interconexión ha abierto nuevas oportunidades para 
la innovación y el intercambio de conocimientos.
 
Automatización y eficiencia

Las tecnologías emergentes, como la robótica y la 
automatización de procesos, optimizan las ope-
raciones, reducen costos y mejorar la productivi-
dad. La automatización de tareas repetitivas per-
mite a las organizaciones liberar recursos para 
concentrarse en actividades más estratégicas.

Toma de decisiones basada en datos

Con el crecimiento de las tecnologías emergentes, 
las organizaciones tienen mayor acceso a enormes 
cantidades de datos. Con el aprovechamiento de los 
análisis avanzados y los algoritmos de aprendizaje 
automático, las empresas pueden obtener informa-
ción valiosa que les permitan tomar decisiones ba-
sadas en datos y con ello impulsar la innovación.
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Personalización y personalización

Las tecnologías emergentes permiten experien-
cias personalizadas y soluciones a medida. Las 
plataformas de comercio electrónico aprovechan 
los algoritmos de aprendizaje automático para re-
comendar productos según los requerimientos 
y preferencias individuales, logrando con ello la 
satisfacción del cliente y mejorando las ventas.

Disrupción y adaptación

El veloz incremento de los avances tecnológicos a 
menudo conduce a disrupciones en diversas indus-
trias. Las organizaciones y empresas deben adap-
tarse a cambios de las tecnologías emergentes, 
propiciando la cultura de innovación y mejorando 
de manera continua sus estrategias de comercio.

Estrategias para el compromiso

La innovación desempeña un papel determinante a la 
hora de impulsar el crecimiento y el éxito en el panorama 
empresarial actual en rápida evolución. Para propulsar 
una cultura de innovación dentro de una organización, 
es importante involucrar a los empleados, las partes 
interesadas y los actores externos de manera efectiva. 
Estrategias que pueden emplearse para fomentar una 
cultura de innovación y promover el compromiso:

Fomentar la comunicación abierta

Animar a los empleados a compartir abiertamente sus 
pensamientos, sugerencias e inquietudes. Ello se pue-
de lograr mediante reuniones periódicas del equipo, 
sesiones de intercambio de ideas y políticas de puertas 
abiertas. Promoviendo la comunicación abierta, las or-
ganizaciones pueden aprovechar la inteligencia colec-
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tiva de su fuerza laboral y generar ideas innovadoras.

Proporcionar recursos y apoyo

La innovación requiere recursos, en términos de fi-
nanciación como de infraestructura. Las organiza-
ciones deben destinar presupuestos específicos para 
proyectos de innovación y brindar acceso a herra-
mientas, tecnologías y programas de capacitación 
que respalden el proceso de innovación. De ese modo, 
las organizaciones pueden capacitar a sus emplea-
dos para explorar nuevas ideas y hacerlas realidad.

Fomentar la colaboración

La colaboración es un motor clave de la innovación. Fo-
mentar la colaboración interdisciplinaria rompiendo 
silos y promoviendo el trabajo en equipo. Crear plata-
formas y espacios donde los empleados de diferentes 
departamentos puedan reunirse para intercambiar 
ideas, compartir conocimientos y colaborar en proyec-
tos. Cuando se fomenta la colaboración, las organiza-
ciones pueden aprovechar diversas perspectivas y co-
nocimientos con la finalidad de impulsar la innovación.

Reconocer y recompensar la innovación

Para sostener una cultura de innovación, es necesario 
reconocer y recompensar los esfuerzos innovadores 
dentro de la organización. Esto se puede hacer a través 
de premios, incentivos o programas de reconocimiento. 

Adoptar una mentalidad de crecimiento

Cultivar una mentalidad de crecimiento es de-
terminante para fomentar una cultura de innova-
ción. Se debe alentar a los empleados a aceptar 
desafíos, aprender de los fracasos y buscar conti-
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nuamente oportunidades de crecimiento y mejora. 

Promover la diversidad y la inclusión

Para promover la innovación son esenciales la di-
versidad y la inclusión. Abrazar la diversidad en 
todas sus formas, incluida la diversidad de orí-
genes, experiencias y perspectivas. Se debe crear 
un entorno inclusivo donde todos los integrantes 
de una empresa se sientan valorados y capacita-
dos para contribuir con sus conocimientos únicos. 

Fomentar una cultura de aprendizaje

El aprendizaje continuo es la piedra angular de la 
innovación. Se debe alentar a los empleados a par-
ticipar en oportunidades de aprendizaje y desarro-
llo continuo. Debe proporcionarse acceso a progra-
mas de capacitación, talleres y recursos que mejoren 
sus habilidades y conocimientos. Al fomentar una 
cultura de aprendizaje, las organizaciones pue-
den dotar a sus empleados de las herramientas y la 
mentalidad necesarias para impulsar la innovación.

Fomentar una cultura de innovación es un proceso 
continuo que requiere compromiso y esfuerzo de 
todos los niveles de la organización. Al implemen-
tar estas estrategias, las organizaciones pueden 
crear un entorno que fomente la creatividad, la co-
laboración y la mejora continua, impulsando en úl-
tima instancia la innovación y manteniéndose a 
la vanguardia en el panorama competitivo actual.

La interconexión e influencia de los actores en el 
ecosistema

El éxito de la innovación depende en gran medida de la 
colaboración efectiva entre los actores del ecosistema. 
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Las empresas, universidades y gobiernos deben traba-
jar juntos para acelerar el desarrollo de tecnologías in-
novadoras. Por ejemplo, las políticas gubernamentales 
pueden incentivar la investigación universitaria, que 
luego es aplicada por las empresas para crear nuevos 
productos. Los inversores aportan los recursos nece-
sarios para que estas innovaciones lleguen al mercado, 
mientras que los consumidores las validan y adoptan.

La globalización ha ampliado el alcance de los eco-
sistemas de innovación, facilitando la colaboración 
internacional y el intercambio de conocimientos y 
recursos. Este entorno globalizado permite a las em-
presas acceder a tecnologías y mercados antes in-
accesibles, aumentando su capacidad para innovar.

En resumen, el ecosistema de la innovación es un 
entorno dinámico en el que la colaboración y la in-
terconexión entre actores clave son esenciales para 
el éxito. Los empresarios que entienden y parti-
cipan activamente en este ecosistema están me-
jor preparados para liderar la innovación y generar 
un impacto duradero en el mercado y la sociedad.

Presentación del siguiente capítulo

El capítulo 2 ofrece un análisis detallado del entorno 
empresarial en Perú para 2024, destacando cómo el 
país enfrenta una encrucijada influenciada por fac-
tores económicos, políticos y sociales. A pesar de los 
desafíos como la incertidumbre política y los efectos 
del cambio climático, el país sigue siendo atractivo 
para la inversión, especialmente en sectores como la 
minería y los hidrocarburos. Las micro y pequeñas 
empresas son el pilar de la economía, y la adaptabili-
dad junto con la digitalización son clave para navegar 
este panorama complejo pero lleno de oportunidades.
En cuanto a la innovación, Perú se encuentra en un mo-
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mento crucial para aprovechar su diversidad cultural 
y natural. Sin embargo, enfrenta retos como una débil 
cultura de innovación y barreras en el acceso al finan-
ciamiento. A pesar de estos desafíos, el país ha visto ca-
sos exitosos de innovación, como Culqi y Laboratoria, 
que demuestran la importancia de la colaboración, la 
adaptación y la inversión en tecnología para impulsar 
el desarrollo económico y social. El capítulo concluye 
que una planificación estratégica y una cultura orga-
nizacional que valore la experimentación son esencia-
les para el éxito en el competitivo mercado peruano.
 

Capítulo II

2. Cartografiando el terreno: el panorama empre-
sarial peruano

2.1.Características del entorno empresarial en Perú

El entorno empresarial en Perú para el año 2024 se 
encuentra en una encrucijada interesante, influen-
ciado por diversos factores económicos, políticos 
y sociales. A medida que el país se recupera de un 
año 2023 complicado, marcado por una caída del 
PBI de 0.5 %, las proyecciones para 2024 son mo-
deradamente optimistas, con un crecimiento espe-
rado del 2.6 % (Gestión En El Tercer Milenio, 2023).

El sector empresarial en Perú está compuesto predo-
minantemente por micro y pequeñas empresas que 
representan un estrato importante en la estructura 
productiva del país. En 2022, estas empresas repre-
sentaron el 64 % de la PBI, son un total de 2.5 millones 
de empresas que dan empleo a 7.6 millones de perso-
nas (Mostacero, 2020). El mercado peruano es atracti-
vo para la inversión tanto nacional como extranjera. 
Los numerosos tratados de libre comercio permiten 
a los emprendedores beneficiarse de ventajas comer-
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ciales y reducciones en costos de insumos, hacien-
do del Perú un destino interesante para negocios en 
sectores diversos (Bustamante, 2024). Además, la di-
versidad cultural y demográfica del país ofrece un 
terreno fértil para diferentes tipos de emprendimien-
tos, desde la tecnología hasta el comercio minorista. 

A pesar de estos aspectos positivos, el entorno em-
presarial en Perú no está exento de desafíos. La in-
certidumbre política y las protestas sociales han 
afectado negativamente sectores clave como la 
construcción y la manufactura. Sin embargo, la mi-
nería y los hidrocarburos han mostrado un desem-
peño positivo, impulsados por la reactivación de 
proyectos importantes (Motta Flores, y otros, 2022).

Las empresas peruanas deben prepararse para en-
frentar tanto riesgos internos, como el Fenómeno El 
Niño, y externos, como la desaceleración de la eco-
nomía global. La preparación y la adaptabilidad se-
rán claves para el éxito en el entorno empresarial 
peruano en 2024. Los líderes empresariales locales 
enfatizan la importancia de estrategias de sostenibi-
lidad, innovación y digitalización como herramientas 
esenciales para navegar este panorama desafiante.

En resumen, el entorno empresarial en Perú para 
el 2024 es complejo, pero está lleno de oportuni-
dades. Las políticas económicas y el fomento de 
la inversión seguirán siendo cruciales para man-
tener una senda de crecimiento sostenible, y la 
capacidad de las empresas para adaptarse a los 
cambios será fundamental para su éxito futuro.
 
2.2. Oportunidades y desafíos para la innovación en 
el contexto peruano

El Perú, un país vibrante con una rica historia y 
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cultura, se encuentra en un momento crucial para 
impulsar su desarrollo económico y social a tra-
vés de la innovación. En este contexto, surgen di-
versas oportunidades y desafíos que deben ser 
cuidadosamente considerados para fomentar 
un ecosistema innovador próspero y sostenible.

Oportunidades

 » Diversidad y riqueza natural: El Perú po-
see una biodiversidad única en el mundo, 
con una amplia variedad de ecosistemas 
y recursos naturales. Esta riqueza natu-
ral presenta un enorme potencial para el 
desarrollo de nuevas tecnologías, pro-
ductos y servicios en sectores como la 
biotecnología, la medicina natural y la 
agricultura sostenible (Barreto, 2022).  

 » Capital humano talentoso: El Perú cuen-
ta con una población joven y una fuerza 
laboral creciente, con un gran potencial 
para ser capacitada y desarrollar las habi-
lidades necesarias para la innovación. Ade-
más, existe una creciente comunidad de 
emprendedores e innovadores peruanos 
que están impulsando nuevas ideas y nego-
cios (Urribarri, Vera, Reyes, & Cubas, 2022).

 » Mayor acceso a la tecnología: La rápida 
expansión del acceso a internet y las tecno-
logías de la información y la comunicación 
(TIC) en el Perú está creando nuevas oportu-
nidades para la innovación en diversos sec-
tores, como la educación, la salud y el co-
mercio electrónico (Navarro & Olivari, 2016

 » Demanda creciente por soluciones inno-
vadoras: Los desafíos sociales y ambienta-
les que enfrenta el Perú, como la pobreza, la 
desigualdad y el cambio climático, deman-
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dan soluciones innovadoras que puedan 
mejorar la calidad de vida de la población y 
contribuir al desarrollo sostenible del país.

Desafíos

 » Débil cultura de innovación: La cultura de 
innovación en el Perú ha evolucionado, pero 
persisten desafíos. Si bien ha habido un 
creciente interés en la innovación y el em-
prendimiento, arraigadas tradiciones em-
presariales aún pueden generar resistencia 
a cambios radicales. Según el último Infor-
me Global de Innovación (Saldaña, Cubas, 
Cruz-Tarrillo, & Saavedra, 2023), si bien Perú 
ha escalado posiciones en el ranking, aún 
enfrenta brechas en cuanto a la inversión en 
investigación y desarrollo, la colaboración 
entre el sector académico y empresarial, y 
la protección de la propiedad intelectual. 
Estos factores limitan el surgimiento de 
un ecosistema de innovación más robusto.

 » Acceso limitado al financiamiento: El eco-
sistema emprendedor peruano ha mostra-
do un crecimiento notable en los últimos 
años, sin embargo, el acceso limitado al 
financiamiento sigue siendo un cuello de 
botella para muchas startups y PYMES. Se-
gún el último Informe de Competitividad 
Global (Virgilio Zavala, 2024), Perú presen-
ta dificultades en términos de acceso al fi-
nanciamiento para las empresas, lo que li-
mita su capacidad para innovar y generar 
empleo. Esta situación se agrava por la alta 
aversión al riesgo de los inversores locales 
y la falta de instrumentos financieros ade-
cuados para empresas en etapas iniciales. 

 » Infraestructura tecnológica deficiente: La 
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infraestructura tecnológica en el Perú, es-
pecialmente en las zonas rurales, aún no 
está lo suficientemente desarrollada para 
apoyar plenamente el desarrollo de la in-
novación. Esto limita el acceso a las TIC y 
dificulta la implementación de soluciones 
innovadoras (Cristian Guillermo , Esau Abra-
ham , Luis Miguel , & Renzo Arturo, 2024) .

 » Brecha de habilidades y demanda labo-
ral: A pesar de contar con un capital hu-
mano joven y dinámico, Perú enfrenta una 
creciente brecha entre las habilidades re-
queridas por el mercado laboral y las com-
petencias de los graduados universitarios 
y la fuerza laboral en general. La rápida 
evolución tecnológica y la digitalización 
de la economía demandan perfiles profe-
sionales con conocimientos en ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
así como habilidades blandas como la 
creatividad y la resolución de problemas. 
Según la encuesta de expectativas de em-
pleo  (Rodríguez Rucoba, 2024)   Perú se 
encuentra entre los países con mayor difi-
cultad para encontrar talento especializa-
do, lo que limita la competitividad del país.

 » Complejidad del marco regulatorio: El 
entorno regulatorio peruano, caracteriza-
do por su complejidad y burocracia, sigue 
siendo un obstáculo para la inversión y la 
innovación. A pesar de algunas reformas, 
la multiplicidad de trámites, la discreciona-
lidad en la aplicación de normas y la falta 
de claridad en ciertos aspectos legales ge-
neran incertidumbre y desalientan la activi-
dad empresarial. Según el   (Hopkins, 2015), 
Perú ha realizado avances en algunos indi-
cadores, pero aún existen áreas donde se 
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requiere una mayor simplificación regu-
latoria para mejorar el clima de negocios.

En conclusión, el Perú tiene un gran potencial para 
convertirse en un país innovador. Sin embargo, para 
aprovechar este potencial, es necesario abordar los 
desafíos existentes y fortalecer las oportunidades. 
La colaboración entre el sector público, el sector 
privado, la academia y la sociedad civil será fun-
damental para crear un ecosistema innovador que 
impulse el desarrollo económico y social del Perú.
 
2.3. Análisis de casos de éxito en innovación empresa-
rial peruana

Casos de Éxito Destacados

En el vibrante y dinámico entorno empresarial pe-
ruano, la innovación ha jugado un papel crucial en 
la creación de historias de éxito que no solo desta-
can por su creatividad y adaptación, sino también 
por su impacto social y económico. Diversos em-
prendedores y empresas han emergido como líde-
res en sus respectivas industrias, demostrando que 
con visión, estrategia y perseverancia, es posible 
alcanzar el éxito y transformar sectores enteros.

Un claro ejemplo de innovación exitosa en Perú es Cul-
qi, una plataforma de pagos en línea que permite a los 
negocios recibir pagos con tarjetas de crédito y débi-
to. Fundada por Amparo Nalvarte y Nicolás Di Pace, 
Culqi ha logrado consolidarse como una de las princi-
pales opciones de pago en línea en el país, ofreciendo 
una solución eficiente y segura que ha facilitado el co-
mercio electrónico para numerosos negocios locales. 
Otra notable historia de éxito es la de Laborato-
ria, una organización que ofrece cursos de pro-
gramación y tecnología a mujeres jóvenes de 
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bajos recursos. Fundada por Mariana Costa, Labora-
toria no solo ha proporcionado habilidades técnicas 
a sus participantes, sino que también ha empode-
rado a una nueva generación de mujeres en tecno-
logía, reduciendo la brecha de género en el sector 
y promoviendo la inclusión social y económica 

Tinkuy es otro caso inspirador. Esta empresa pro-
duce y comercializa productos hechos a mano 
por artesanos peruanos. Fundada por Erika Vega y 
Pierina Puma, Tinkuy ha logrado expandirse tan-
to a nivel nacional como internacional, promo-
viendo la artesanía peruana y generando ingre-
sos sostenibles para comunidades de artesanos.

En el sector fintech, el neobanco B89 ha emergi-
do como una innovadora propuesta bancaria di-
gital. Ofreciendo una experiencia 100 % digital, 
B89 facilita el acceso a servicios financieros para 
jóvenes y personas sin historial crediticio, refle-
jando una transformación significativa en la for-
ma en que los peruanos gestionan sus finanzas 

La innovación también ha tocado al sector de los re-
cursos naturales con empresas como Bio Natural So-
lutions, que utiliza tecnologías emergentes para crear 
productos sostenibles a partir de residuos agrícolas. 
Su enfoque en la investigación y desarrollo (I+D) les ha 
permitido estar a la vanguardia de las tendencias eco-
lógicas, aportando soluciones innovadoras que benefi-
cian tanto al medio ambiente como a la economía local 

Estas historias de éxito resaltan la importancia de la 
innovación en el desarrollo empresarial y social del 
Perú. Las lecciones aprendidas de estos casos incluyen 
la necesidad de una visión clara, la importancia de la 
colaboración y la adopción de tecnologías emergen-
tes, así como el aprovechamiento de incentivos guber-
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namentales para proyectos de I+D. Estos elementos 
son cruciales para cualquier emprendedor que desee 
dejar una huella en el competitivo mercado peruano.

Estas fuentes no solo proporcionan una visión com-
prensiva de los logros y desafíos en el campo de 
la innovación empresarial en Perú, sino que tam-
bién ofrecen un recurso valioso para aquellos in-
teresados en seguir los pasos de estos pioneros.

Lecciones aprendidas y factores críticos de éxito

Claves del éxito en innovación empresarial

La innovación empresarial es mucho más que sim-
plemente tener ideas creativas; es un proceso es-
tratégico que requiere una planificación y ejecución 
cuidadosas. Para que una empresa tenga éxito en la 
innovación, es esencial que identifique y entienda 
los factores críticos que determinan el éxito en este 
ámbito. Entre estos factores, la capacidad de adapta-
ción y la agilidad para responder a los cambios del 
mercado son fundamentales. Las empresas que han 
logrado destacar en sus industrias son aquellas que 
han sabido adaptar sus modelos de negocio en fun-
ción de las necesidades cambiantes del mercado y 
de los avances tecnológicos. Esta adaptabilidad no 
solo implica modificar productos y servicios, sino 
también redefinir los procesos internos, las estruc-
turas organizacionales y las estrategias de mercado 

Un aspecto crucial en el éxito de la innovación empre-
sarial es la cultura organizacional. Las empresas que 
logran innovar de manera consistente suelen crear un 
entorno donde la experimentación es valorada y el 
fracaso no es visto como un obstáculo, sino como una 
oportunidad de aprendizaje. Esta perspectiva fomenta 
una mentalidad abierta y flexible, esencial para el de-
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sarrollo de ideas novedosas. Además, la colaboración, 
tanto interna como externa, es fundamental. Las orga-
nizaciones que colaboran con proveedores, clientes e 
incluso competidores, suelen acelerar sus procesos de 
innovación al integrar diversas perspectivas y recur-
sos. Esta sinergia no solo enriquece las ideas, sino que 
también facilita la implementación de soluciones in-
novadoras que pueden transformar el negocio y mejo-
rar su competitividad en el mercado (de Araujo, 2020).

Otro factor crítico de éxito es la capacidad de una 
empresa para gestionar el cambio. La innovación a 
menudo implica transformaciones significativas en 
cómo se hacen los negocios, lo que puede ser dis-
ruptivo. Las empresas que gestionan eficazmente 
este cambio son aquellas que logran alinear a to-
dos los niveles de la organización con la visión de 
la innovación, asegurando que cada empleado en-
tienda su papel en el proceso y esté comprometi-
do con los objetivos establecidos. La comunicación 
clara y constante es clave para mantener a todos 
los miembros de la organización en sintonía duran-
te la implementación de nuevas ideas (Teece, 2016).

Finalmente, la inversión en tecnología es un compo-
nente indispensable para el éxito en la innovación. Las 
empresas que están a la vanguardia de la innovación 
son aquellas que han invertido en tecnologías emer-
gentes, como la inteligencia artificial, el Internet de las 
cosas y la cadena de bloques. Estas tecnologías no solo 
facilitan la creación de nuevos productos y servicios, 
sino que también permiten optimizar procesos y me-
jorar la toma de decisiones. La clave es no solo adoptar 
nuevas tecnologías, sino integrarlas de manera que ge-
neren un valor tangible para la empresa y sus clientes.
Modelos de negocio innovadores y sus implicaciones
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El desarrollo de modelos de negocio innovadores ha 
demostrado ser un motor crucial para el éxito empre-
sarial en la era moderna. Un modelo de negocio in-
novador no solo redefine lo que una empresa ofrece 
al mercado, sino también cómo lo hace. Un ejemplo 
claro son las grandes plataformas tecnológicas que, 
en la última década, no solo han lanzado productos 
innovadores, sino que también han transformado la 
manera en que las empresas operan y compiten. Es-
tas plataformas han logrado capturar un valor signi-
ficativo al interconectar a diferentes grupos de usua-
rios y aprovechar las economías de escala y de red.

Uno de los aspectos más interesantes de los modelos 
de negocio innovadores es la capacidad de las empre-
sas para crear ecosistemas donde múltiples actores 
pueden interactuar de manera que todos se benefi-
cien. Esto se ha visto en la industria tecnológica, don-
de compañías como Apple y Google han desarrolla-
do ecosistemas de productos y servicios que no solo 
atraen a los consumidores, sino que también involu-
cran a desarrolladores, proveedores y otros socios en 
la creación de valor. Este enfoque permite a las em-
presas expandir sus mercados y aumentar su influen-
cia, a la vez que diversifican sus fuentes de ingresos 

Sin embargo, la innovación en modelos de negocio 
también implica riesgos significativos. Las empresas 
que buscan innovar deben estar preparadas para en-
frentar la resistencia tanto interna como externa. Inter-
namente, puede haber resistencia al cambio por parte 
de empleados que están acostumbrados a la forma tra-
dicional de hacer negocios. Externamente, los compe-
tidores y los reguladores pueden ver con recelo estos 
nuevos modelos de negocio, especialmente si desafían 
las normas establecidas o alteran significativamente 
el mercado. Las empresas que han tenido éxito en la in-
novación de modelos de negocio son aquellas que han 
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sabido navegar estos desafíos a través de una planifi-
cación cuidadosa y una implementación estratégica.

Presentación del siguiente capítulo

El Capítulo 3 nos embarcaremos en cómo las empresas 
pueden construir una cultura de innovación efectiva, 
destacando el papel crucial del liderazgo en la creación 
de un entorno que valore la creatividad y la experimen-
tación. Subraya la necesidad de un sistema de gestión 
de la innovación bien estructurado para adaptar com-
petencias a las demandas del mercado y fomentar un 
ambiente inclusivo y comunicativo. Casos como los de 
Satya Nadella en Microsoft y Elon Musk en Tesla ejem-
plifican cómo un liderazgo visionario puede transfor-
mar organizaciones y situarlas a la vanguardia de la 
innovación. La gestión estratégica de la innovación es 
esencial para convertir ideas en éxitos comerciales y 
asegurar la prosperidad en un entorno competitivo.
 

Capítulo III

3. Construyendo los cimientos: la cultura de inno-
vación en la empresa

3.1. Fomentando una cultura propicia para la inno-
vación

Sembrando las semillas de la innovación

Fomentar una cultura propicia para la innova-
ción en las empresas es un proceso integral que 
requiere compromiso y estrategias bien defini-
das. En este capítulo, exploraremos diversas prác-
ticas y enfoques que han demostrado ser efectivos 
en organizaciones exitosas, proporcionando un 
modelo para que otras empresas puedan emular.
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Una cultura de innovación comienza con el lideraz-
go. Los altos directivos deben liderar con el ejem-
plo, promoviendo valores y comportamientos que 
incentiven la creatividad y la experimentación. No 
se trata solo de tener buenas ideas, sino de crear un 
entorno donde estas puedan florecer. Las prácticas 
de gestión deben ajustarse para favorecer el compor-
tamiento innovador, desde la forma en que se fijan 
los objetivos hasta cómo se evalúa y recompensa a 
los empleados. Esto implica un cambio profundo en 
la forma de dirigir, basado en principios universa-
les de liderazgo innovador (BBVA OpenMind, 2023).

Una cultura de innovación también es crear un am-
biente donde las ideas fluyan libremente, donde se 
valore la experimentación y donde el fracaso sea vis-
to como una oportunidad de aprendizaje. Es cons-
truir equipos multidisciplinarios que trabajen en 
colaboración, desafiando el status quo y buscando 
constantemente nuevas formas de hacer las cosas.

Pero, ¿cómo se logra esto? Existen diversas estra-
tegias que pueden ayudar a las empresas a fomen-
tar una cultura de innovación. Una de ellas es es-
tablecer un sistema de gestión de la innovación, 
que permita identificar, desarrollar y comerciali-
zar nuevas ideas. Además, es fundamental con-
tar con líderes que inspiren y motiven a sus equi-
pos, creando un entorno de confianza y respeto.

La innovación no es un destino, sino un viaje. Es 
un proceso continuo que requiere de un compro-
miso a largo plazo. Al igual que una planta necesi-
ta agua y sol para crecer, la innovación necesita re-
cursos y apoyo para prosperar. Las empresas que 
invierten están mejor preparadas para enfrentar los 
desafíos del futuro y alcanzar el éxito a largo plazo.
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(Drucker, 1985) el reconocido gurú de la gestión, 
destaca la importancia de la innovación como mo-
tor de crecimiento empresarial. Su obra sigue sien-
do una referencia fundamental para quienes desean 
comprender los principios básicos de la innovación.

Asimismo, (Tushman & O’Reilly, 1996) introducen el 
concepto de organizaciones ambidiestras, capaces de 
gestionar tanto la innovación incremental como la radi-
cal. Este enfoque es clave para las empresas que desean 
mantener su competitividad en un entorno cambiante.

Otro aspecto fundamental es la creación de alianzas y 
colaboraciones externas. Las empresas pueden bene-
ficiarse enormemente de la interacción con startups, 
universidades y otras organizaciones, accediendo a 
nuevos conocimientos y tecnologías emergentes. Estas 
colaboraciones no solo aportan innovación, sino tam-
bién agilidad y flexibilidad, características esenciales 
en el entorno empresarial actual (Forbes México, 2023).

El ambiente físico y social de la empresa también 
juega un papel crucial. Espacios de trabajo inspira-
dores y la eliminación de barreras jerárquicas pue-
den estimular la libre expresión de ideas. Además, la 
diversidad y la inclusión son esenciales para la ge-
neración de nuevas perspectivas y enfoques. Al pro-
mover la colaboración entre personas con distintos 
antecedentes y habilidades, se potencia la creatividad 
y la capacidad de resolver problemas desde múlti-
ples ángulos (Mel - Management & eLearning, 2023).

La comunicación abierta y efectiva es otro pilar para 
fomentar la innovación. Establecer canales de retroa-
limentación constantes entre equipos y la dirección 
permite que las ideas sean escuchadas, evaluadas y 
mejoradas. Es fundamental que los empleados com-
prendan los objetivos y las razones detrás de los cam-
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bios, lo que reduce la resistencia y aumenta el com-
promiso con la transformación cultural (Reche, 2020).

En resumen, fomentar una cultura de innovación 
requiere un enfoque holístico que involucre a toda 
la organización. Desde el liderazgo hasta la estruc-
tura física y social, pasando por la inclusión y la 
colaboración externa, todos estos elementos de-
ben alinearse para crear un entorno donde la inno-
vación no solo sea posible, sino que se convierta 
en un componente esencial del ADN empresarial.

Capacitación y Desarrollo del Talento

En el contexto empresarial actual, la capacitación y 
el desarrollo del talento son elementos fundamenta-
les para asegurar la competitividad y sostenibilidad 
de las organizaciones. La capacidad de una empre-
sa para desarrollar sus recursos humanos no solo 
incrementa su productividad, sino que también la 
prepara para enfrentar desafíos futuros. Esto implica 
no solo la adquisición de habilidades técnicas, sino 
también el fortalecimiento de competencias trans-
versales, como la adaptabilidad y el liderazgo, que 
son esenciales en un entorno de constante cambio.

Una estrategia efectiva de desarrollo del talento in-
volucra la integración de experiencias de aprendiza-
je que sean relevantes y accesibles para los emplea-
dos. De acuerdo con McKinsey & Company, es crucial 
que las organizaciones proporcionen un entorno de 
aprendizaje que combine la formación presencial con 
modalidades digitales, lo que permite un aprendizaje 
flexible y adaptado a las necesidades individuales de 
los empleados. Además, se destaca la importancia de 
crear momentos de conexión humana en los proce-
sos de formación, especialmente en un mundo labo-
ral cada vez más digitalizado. Esta estrategia, cuando 
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se implementa correctamente, no solo mejora la re-
tención de conocimientos, sino que también fortalece 
la cultura organizacional y promueve un entorno de 
aprendizaje continuo (Durth, Pollner, & Reich, 2023).

En resumen, la clave para un desarrollo exitoso del 
talento radica en la implementación de un enfoque 
integral y adaptativo que responda a las necesida-
des cambiantes del negocio y de sus empleados. 
 
3.2. Liderazgo innovador: inspirando y empoderando 
equipos

El liderazgo innovador se ha convertido en un pilar 
fundamental para el éxito en un entorno empresa-
rial caracterizado por cambios rápidos y constantes. 
En este sentido, los líderes no solo son responsables 
de dirigir y administrar, sino también de inspirar a 
sus equipos, empoderarlos y fomentar una cultura 
organizacional que valore la innovación como una 
herramienta para el crecimiento y la competitividad.

Definición y Concepto de Liderazgo Innovador

El liderazgo innovador se refiere a la capacidad de 
un líder para estimular la creatividad y la innovación 
dentro de su organización. A diferencia del liderazgo 
tradicional, que a menudo se enfoca en la eficiencia y 
el cumplimiento de objetivos establecidos, el lideraz-
go innovador busca constantemente nuevas formas 
de hacer las cosas, promoviendo un ambiente en el 
que las ideas disruptivas puedan florecer (Anderson, 
Potocnik, & Zhou, 2014). Este tipo de liderazgo re-
quiere un enfoque proactivo, en el que el líder no solo 
gestione el cambio, sino que lo impulse activamente.
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Características de los Líderes Innovadores

Los líderes innovadores poseen una serie de carac-
terísticas que los distinguen de otros tipos de lide-
razgo. Una de las más importantes es la capacidad 
de crear una visión clara y convincente del futuro. 
Esta visión actúa como un faro que guía a la orga-
nización hacia nuevos horizontes, motivando a los 
empleados a alinear sus esfuerzos con los objetivos 
a largo plazo. Según Bessant y Tidd (2011), una vi-
sión poderosa no solo debe ser inspiradora, sino 
también flexible, permitiendo adaptaciones en fun-
ción de las circunstancias cambiantes del entorno.

Además, estos líderes están dispuestos a asumir 
riesgos y ven el fracaso no como una derrota, sino 
como una oportunidad para aprender y mejorar. 
Esta mentalidad de crecimiento es fundamental para 
la innovación, ya que fomenta un ambiente donde 
los empleados se sienten seguros para experimen-
tar y proponer nuevas ideas sin temor a represalias.

Otra característica crucial es la habilidad para cons-
truir y liderar equipos diversos. La diversidad, 
tanto en términos de habilidades como de pers-
pectivas, es un catalizador para la creatividad y 
la innovación. Los líderes que valoran y promue-
ven la diversidad dentro de sus equipos son ca-
paces de aprovechar un espectro más amplio de 
ideas y enfoques, lo que puede llevar a soluciones 
más innovadoras y efectivas (Bass & Riggio, 2006).

El Rol de la Comunicación en el Liderazgo Innova-
dor

La comunicación es un componente esencial del lide-
razgo innovador. Los líderes efectivos entienden la 
importancia de comunicar su visión de manera clara 
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y persuasiva, pero también saben escuchar y valo-
rar las opiniones de su equipo. La comunicación bi-
direccional permite que las ideas fluyan libremente 
dentro de la organización, lo que es crucial para el 
proceso de innovación (De Jong & Den Hartog, 2007).

La transparencia en la comunicación también es vital. 
Los líderes innovadores son abiertos sobre los desa-
fíos y las oportunidades que enfrenta la organización, 
lo que ayuda a construir confianza y a crear un sen-
tido compartido de propósito entre los empleados. 
Esta transparencia fomenta un ambiente en el que 
los empleados se sienten empoderados para compar-
tir sus ideas y contribuir al proceso de innovación.

Empoderamiento y Autonomía en el Liderazgo 
Innovador

Empoderar a los equipos es otra faceta fundamental 
del liderazgo innovador. Los líderes innovadores no 
solo delegan tareas, sino que también otorgan a sus 
empleados la autonomía necesaria para tomar deci-
siones y asumir la responsabilidad de sus proyec-
tos. Esta autonomía es clave para la innovación, ya 
que permite a los empleados explorar nuevas ideas 
y enfoques sin estar limitados por estrictas jerar-
quías o procedimientos (Amabile & Kramer, 2011).

El empoderamiento también está relacionado con 
la creación de un ambiente de confianza, don-
de los empleados se sienten valorados y motiva-
dos para contribuir con sus ideas. Los líderes que 
empoderan a sus equipos fomentan una cultura 
de responsabilidad compartida y de colaboración, 
donde todos los miembros del equipo sienten que 
sus aportes son cruciales para el éxito del grupo.
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Casos Prácticos de Liderazgo Innovador

El liderazgo innovador se puede observar en la prác-
tica a través de los ejemplos de líderes empresaria-
les que han transformado sus organizaciones me-
diante la promoción de una cultura de innovación. 
Un ejemplo notable es el de Satya Nadella en Micro-
soft, quien asumió el cargo de CEO en 2014 y lide-
ró un cambio cultural significativo en la empresa. 
Bajo su liderazgo, Microsoft adoptó una mentalidad 
más abierta y colaborativa, lo que resultó en un au-
mento en la innovación y en el desarrollo de pro-
ductos disruptivos como Microsoft Azure y la adop-
ción de un enfoque “cloud-first” (Hoffman, 2017).

Otro ejemplo es Elon Musk, conocido por su enfo-
que audaz en la innovación en empresas como Tes-
la y SpaceX. Musk ha demostrado un liderazgo inno-
vador al asumir grandes riesgos en la búsqueda de 
sus visiones para la movilidad eléctrica y la explo-
ración espacial. Su disposición para desafiar el sta-
tus quo y su enfoque en la resolución de problemas 
a gran escala han sido clave para los avances tecno-
lógicos que sus empresas han logrado (Vance, 2015). 

3.3. La Gestión de la Innovación: Procesos y Herra-
mientas Clave

En un entorno empresarial cada vez más dinámico y 
competitivo, la innovación se ha convertido en un im-
perativo estratégico para las organizaciones que bus-
can no solo sobrevivir, sino prosperar. La gestión de 
la innovación, entendida como la capacidad de una 
organización para sistematizar la creación, desarro-
llo y comercialización de nuevas ideas, es un proceso 
complejo que requiere un enfoque estructurado y el 
uso de herramientas especializadas. Este capítulo ex-
plora en profundidad las diversas fases de la gestión 
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de la innovación, las herramientas clave que facili-
tan su implementación, los desafíos comunes y los 
casos de éxito que ejemplifican las mejores prácticas.

Definición y Contextualización de la Gestión de la 
Innovación

La innovación, en su forma más básica, puede definir-
se como la aplicación práctica de ideas creativas que 
resultan en la mejora de productos, servicios o proce-
sos. Sin embargo, la gestión de la innovación va más allá 
de la mera creatividad; implica un enfoque estratégico 
y coordinado que asegura que las ideas innovadoras 
sean capturadas, desarrolladas y llevadas al merca-
do de manera eficiente y efectiva. Como señalan Tidd 
y Bessant (2020), la innovación debe ser gestionada 
como un proceso sistemático que abarca desde la iden-
tificación de oportunidades hasta la ejecución final.

Este proceso de gestión de la innovación se sitúa en un 
contexto de cambio constante y disrupción tecnológi-
ca. Las empresas deben estar preparadas para enfrentar 
estos desafíos con agilidad y capacidad de adaptación. 
La gestión de la innovación proporciona un marco para 
canalizar la creatividad y las ideas dentro de una es-
tructura que permita su desarrollo y comercialización 
de manera coherente con la estrategia empresarial.

Además, la gestión de la innovación no es solo res-
ponsabilidad del departamento de investigación y 
desarrollo (I+D), sino que debe integrarse en toda la 
organización. Esto incluye desde la alta dirección, 
que establece la visión y la dirección estratégica, has-
ta los equipos de línea que implementan las innova-
ciones en el día a día. La innovación debe ser vista 
como una responsabilidad compartida que atraviesa 
todos los niveles de la organización (Drucker, 2014).
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El Proceso de Gestión de la Innovación

El proceso de gestión de la innovación se puede des-
glosar en varias fases clave que aseguran un flujo 
efectivo desde la generación de ideas hasta su comer-
cialización. Este enfoque estructurado no solo mejora 
la eficiencia, sino que también permite a las empre-
sas gestionar los riesgos asociados con la innovación.

Ideación: La fase de ideación es el punto de partida 
para cualquier proceso de innovación. Aquí, se gene-
ran las ideas que tienen el potencial de convertirse en 
innovaciones significativas. Según Brown (2008), el de-
sign thinking es una de las metodologías más efectivas 
para fomentar la creatividad y la innovación. Esta téc-
nica implica entender profundamente las necesidades 
de los usuarios, lo que permite generar ideas que no 
solo son creativas, sino también relevantes y factibles.

Además del design thinking, otras técnicas como el 
brainstorming y los hackathons han demostrado ser 
efectivas para estimular la generación de ideas. El bra-
instorming, popularizado por Alex Osborn en la década 
de 1950, sigue siendo una herramienta poderosa cuan-
do se utiliza correctamente. Su eficacia radica en la ca-
pacidad de un equipo diverso para aportar múltiples 
perspectivas, lo que a menudo conduce a soluciones 
innovadoras a problemas complejos (Osborn, 1953).

Por otro lado, los hackathons, eventos intensivos de 
corta duración donde los equipos trabajan en solu-
ciones innovadoras, se han convertido en un método 
popular para impulsar la creatividad en un entorno 
competitivo y colaborativo. Empresas como Face-
book y Google han utilizado hackathons como parte 
de su estrategia de innovación, lo que les ha permi-
tido desarrollar rápidamente prototipos y explorar 
nuevas ideas de negocio (Briscoe & Mulligan, 2014).
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Desarrollo: Una vez que se han generado las ideas, el 
siguiente paso es su desarrollo. Esta fase es crítica, ya 
que no todas las ideas generadas en la fase de idea-
ción serán viables o deseables. Aquí es donde la expe-
rimentación y la iteración juegan un papel crucial. Se-
gún Blank (2013), el enfoque de desarrollo de clientes 
(Customer Development) es fundamental para trans-
formar una idea en un producto viable. Este enfoque 
implica probar y validar las hipótesis de negocio lo 
antes posible, permitiendo a las empresas evitar in-
versiones innecesarias en ideas que no funcionan.

Durante la fase de desarrollo, se crean prototipos 
que permiten a los equipos probar sus ideas en con-
diciones reales. Los prototipos pueden variar des-
de modelos físicos hasta software o simulaciones 
digitales, dependiendo del tipo de innovación. La 
creación de prototipos es una práctica que permi-
te identificar problemas y oportunidades antes de 
realizar inversiones significativas en la producción 
o implementación a gran escala (Thomke, 2020).

Además, la metodología Lean Startup, popula-
rizada por Eric Ries (2011), enfatiza la impor-
tancia de construir productos mínimos viables 
(MVPs) y obtener retroalimentación rápida de los 
clientes. Este enfoque ágil permite a las empre-
sas iterar rápidamente, ajustar sus productos o 
servicios en función de la retroalimentación del mer-
cado y reducir el riesgo de fallar en el lanzamiento.

Comercialización: La fase final del proceso de ges-
tión de la innovación es llevar la innovación al 
mercado. Este paso implica una planificación cui-
dadosa para garantizar que el producto o servi-
cio llegue a los consumidores de manera efectiva. 
Según Kotler y Keller (2016), la comercialización 
exitosa de una innovación depende de varios fac-
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tores, incluidos el marketing estratégico, la ges-
tión de la cadena de suministro, y la capacidad de 
la empresa para escalar rápidamente la producción.

El lanzamiento de un producto innovador requiere 
una estrategia de marketing bien definida que iden-
tifique el público objetivo, posicione el producto en 
el mercado, y comunique su valor de manera efec-
tiva. Las estrategias de marketing digital, como el 
uso de redes sociales y campañas de marketing de 
contenido, son cada vez más importantes en la era 
moderna, donde los consumidores buscan infor-
mación y opiniones en línea antes de tomar deci-
siones de compra (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019).

Además, la gestión de la cadena de suministro es 
crucial para la comercialización exitosa de inno-
vaciones. La capacidad de una empresa para pro-
ducir y distribuir su producto de manera eficiente 
puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. 
Las innovaciones disruptivas, en particular, requie-
ren una cadena de suministro ágil y flexible que 
pueda adaptarse rápidamente a cambios en la de-
manda o desafíos logísticos (Christopher, 2016).

Herramientas Clave para la Gestión de la Innova-
ción

El uso de herramientas específicas es esencial para la 
gestión efectiva de la innovación. Estas herramientas 
facilitan la coordinación, la comunicación y la evalua-
ción de ideas a lo largo del proceso de innovación.

Software de Gestión de Ideas: El software de gestión 
de ideas, como IdeaScale y Spigit, se ha convertido en 
una herramienta fundamental para muchas organiza-
ciones. Estos programas permiten a las empresas re-
copilar, evaluar y priorizar ideas de manera eficiente. 
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IdeaScale, por ejemplo, facilita la colaboración abierta 
dentro de una organización, permitiendo que los em-
pleados contribuyan con ideas y participen en el proce-
so de evaluación y selección (Bjelland & Wood, 2008).

Spigit, por otro lado, utiliza algoritmos avanza-
dos y análisis predictivos para identificar las ideas 
con mayor potencial. Estas plataformas no solo 
aceleran el proceso de innovación, sino que tam-
bién aumentan la transparencia y la participa-
ción, lo que puede llevar a una mayor aceptación 
de las innovaciones dentro de la organización.

Metodologías Ágiles: Las metodologías ágiles, como 
Scrum y Kanban, han revolucionado la forma en que 
las empresas gestionan proyectos de innovación. Es-
tas metodologías se centran en la flexibilidad, la cola-
boración y la entrega rápida de valor, lo que es crucial 
en entornos donde la velocidad es esencial para el éxi-
to. Scrum, por ejemplo, divide el trabajo en sprints, lo 
que permite a los equipos enfocarse en metas espe-
cíficas a corto plazo, facilitando la retroalimentación 
continua y las mejoras iterativas una de las metodo-
logías ágiles más utilizadas, organiza el trabajo en 
ciclos cortos llamados sprints, que generalmente du-
ran entre dos y cuatro semanas. Cada sprint culmina 
con la entrega de un incremento del producto, que es 
una versión funcional del mismo, aunque aún no esté 
completa. Este enfoque iterativo permite a los equi-
pos innovadores recibir retroalimentación constante, 
ajustar sus productos o procesos en función de la res-
puesta del cliente o usuario, y minimizar el riesgo de 
desarrollar soluciones que no se alineen con las nece-
sidades del mercado (Schwaber & Sutherland, 2017).

Por su parte, Kanban es otra metodología ágil que 
se basa en la visualización del flujo de trabajo y la 
limitación del trabajo en progreso. A diferencia de 
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Scrum, Kanban no divide el trabajo en sprints, sino 
que permite a los equipos trabajar en tareas conti-
nuas, lo que es ideal para proyectos donde la deman-
da es más impredecible. Kanban ayuda a identificar 
cuellos de botella y a mejorar la eficiencia general 
del equipo, permitiendo una mejor gestión de la ca-
pacidad y un enfoque más flexible en la ejecución de 
proyectos de innovación (Kniberg & Skarin, 2010).

Mapas de Ruta de Innovación: Los mapas de ruta de 
innovación son herramientas estratégicas que ayudan 
a las empresas a planificar y visualizar el desarrollo de 
nuevas tecnologías y productos a lo largo del tiempo. 
Estos mapas proporcionan una hoja de ruta clara que 
vincula los objetivos a largo plazo de la empresa con las 
actividades de innovación necesarias para alcanzar-
los. Los mapas de ruta permiten a las organizaciones 
alinear sus inversiones en I+D con su estrategia comer-
cial, facilitando una gestión más coherente y enfoca-
da de la innovación (Phaal, Farrukh, & Probert, 2010).

Un ejemplo destacado de uso efectivo de mapas de 
ruta de innovación es el caso de Intel, que utiliza 
estos mapas para coordinar su desarrollo tecnoló-
gico con las necesidades futuras del mercado. Esto 
ha permitido a la empresa mantener su posición de 
liderazgo en la industria de los semiconductores, al 
anticiparse a las tendencias del mercado y desarro-
llar productos que satisfacen las demandas emergen-
tes de los consumidores (Gawer & Cusumano, 2014).

Desafíos en la Gestión de la Innovación

La gestión de la innovación, aunque esencial, no está 
exenta de desafíos. Uno de los principales retos es la 
resistencia al cambio, que puede surgir tanto a nivel 
individual como organizacional. Las innovaciones, 
especialmente las que son disruptivas, pueden ame-
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nazar el statu quo y generar incertidumbre, lo que a 
menudo conduce a una resistencia pasiva o activa por 
parte de los empleados. Para superar este obstáculo, 
los líderes deben ser capaces de comunicar claramen-
te los beneficios de la innovación y de involucrar a los 
empleados en el proceso desde el principio, creando un 
sentido de pertenencia y compromiso (Kotter, 2012).

Otro desafío común es la falta de recursos, ya sea 
en términos de financiamiento, tiempo o talento. 
La innovación a menudo requiere inversiones sig-
nificativas y, en tiempos de restricción presupues-
taria, puede ser difícil justificar estos gastos ante 
los stakeholders. Sin embargo, como argumenta 
Christensen (2016), las empresas que no invierten 
en innovación corren el riesgo de quedarse atrás 
en mercados dinámicos y competitivos, lo que pue-
de tener consecuencias desastrosas a largo plazo.

Además, la integración de la innovación en la estrate-
gia global de la empresa también puede ser un reto. 
Las iniciativas de innovación a menudo se ven como 
proyectos aislados, desconectados de la estrategia 
principal de la organización. Para que la innovación 
sea efectiva, debe estar alineada con los objetivos es-
tratégicos y contar con el apoyo de la alta dirección, 
quienes deben asegurar que los esfuerzos de inno-
vación se integren de manera coherente en la cultu-
ra y las operaciones de la empresa (Pisano, 2019).

Casos de Éxito en la Gestión de la Innovación

Para ilustrar la importancia y eficacia de 
una gestión de la innovación bien ejecuta-
da, es útil examinar casos de éxito de empre-
sas que han logrado sobresalir en este ámbito.
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Apple Inc.: Un ejemplo icónico de gestión de la inno-
vación es Apple, que ha establecido un modelo de ne-
gocio basado en la innovación continua. La empresa 
no solo ha creado productos revolucionarios como el 
iPhone y el iPad, sino que también ha desarrollado un 
ecosistema de hardware, software y servicios que ha 
redefinido industrias enteras. El éxito de Apple radica 
en su capacidad para integrar el diseño de productos, 
la experiencia del usuario y la comercialización en 
un proceso de innovación cohesivo. Según Isaacson 
(2011), Steve Jobs, cofundador de Apple, fue un líder 
visionario que entendió la importancia de la gestión de 
la innovación en todos los niveles de la organización.

3M: Otro caso de éxito es 3M, una empresa conoci-
da por su enfoque sistemático en la innovación. 3M 
ha creado una cultura corporativa que incentiva a 
sus empleados a dedicar un porcentaje de su tiem-
po laboral a proyectos innovadores de su elección, 
lo que ha resultado en productos icónicos como el 
Post-it y el Scotch tape. Este enfoque ha permitido 
a 3M mantenerse como líder en una amplia gama de 
industrias durante más de un siglo (Gundling, 2000).

Toyota: La innovación en Toyota ha sido clave para 
su éxito en la industria automotriz. Su famoso siste-
ma de producción, conocido como Toyota Production 
System (TPS), es un ejemplo de cómo la innovación en 
procesos puede transformar una empresa. TPS ha sido 
adoptado y adaptado por numerosas empresas en todo 
el mundo y es un pilar del concepto de manufactura es-
belta (lean manufacturing) que ha revolucionado la efi-
ciencia operativa en diversas industrias (Liker, 2004).

La gestión de la innovación es una disciplina esen-
cial que permite a las empresas no solo generar ideas 
creativas, sino también transformarlas en productos, 
servicios y procesos que aporten valor al mercado y a 
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la sociedad. A través de un proceso bien estructurado 
que incluye la ideación, el desarrollo y la comerciali-
zación, y con el apoyo de herramientas y metodolo-
gías como el software de gestión de ideas, las meto-
dologías ágiles y los mapas de ruta de innovación, las 
empresas pueden maximizar su capacidad innovado-
ra. Sin embargo, deben estar preparadas para enfren-
tar los desafíos que acompañan la innovación, desde 
la resistencia al cambio hasta la integración estraté-
gica y la asignación de recursos. Los casos de éxito, 
como los de Apple, 3M y Toyota, demuestran que una 
gestión de la innovación efectiva puede ser la clave 
para mantener una ventaja competitiva sostenible 
en un entorno empresarial en constante evolución.

La capacidad para gestionar la innovación de manera 
eficiente es, en última instancia, lo que distingue a las 
empresas que lideran sus industrias de aquellas que 
simplemente siguen la corriente. La innovación no 
es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia 
y el crecimiento en el mundo empresarial moderno.

Presentación del siguiente capítulo

El siguiente capitulo “Encendiendo la chispa: gene-
rando ideas innovadoras” explora cómo la creativi-
dad y la ideación son esenciales para impulsar la in-
novación en las organizaciones. Se destacan técnicas 
clave como el brainstorming, el pensamiento lateral 
y el design thinking, así como la importancia de una 
cultura organizacional que fomente la creatividad. 
Además, se examina cómo el pensamiento disrup-
tivo desafía las normas establecidas y reimagina el 
futuro, apoyado por la tecnología y la colaboración.
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PARTE II
LA INNOVACIÓN EN ACCIÓN: ESTRATEGIAS Y 

CASOS PRÁCTICOS

Capítulo IV

4. Encendiendo la chispa: generando ideas innova-
doras

4.1. Técnicas y metodologías para la ideación creati-
va

La ideación creativa es la piedra angular del proceso 
de innovación en cualquier organización. La capacidad 
de generar nuevas ideas es lo que impulsa el cambio, la 
evolución de productos, servicios, y modelos de nego-
cio. En un entorno empresarial altamente competitivo 
y en constante cambio, las organizaciones que sobre-
salen son aquellas que han desarrollado mecanismos 
robustos para fomentar y canalizar la creatividad. 
Este apartado explora en profundidad varias técnicas 
y metodologías clave que no solo potencian la idea-
ción creativa, sino que también la estructuran de ma-
nera que pueda ser convertida en innovación tangible.

Brainstorming: Este es quizás el método de idea-
ción más conocido y utilizado, gracias a su simplici-
dad y efectividad. Sin embargo, el brainstorming ha 
evolucionado con el tiempo, y hoy existen variantes 
que mejoran su eficiencia. Entre ellas se encuentra 
el Brainwriting, donde los participantes escriben sus 
ideas de manera anónima antes de compartirlas con 
el grupo, lo que puede ayudar a evitar la influen-
cia de las jerarquías y fomentar la participación de 
todos los miembros del equipo. Otra variación es 
el Round-Robin Brainstorming, en el cual cada par-
ticipante propone una idea en turnos sucesivos, 
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promoviendo la igualdad de oportunidades para 
expresar ideas y prevenir que los individuos más vo-
cales dominen la discusión (Rickards & Moger, 2000).

Pensamiento Lateral: Edward de Bono acuñó este tér-
mino para describir un proceso de pensamiento que 
se desvía de las rutas lógicas o tradicionales. En lugar 
de seguir un camino directo hacia la solución de un 
problema, el pensamiento lateral explora posibilida-
des indirectas y menos evidentes. Esto es crucial en la 
innovación disruptiva, donde las soluciones no siem-
pre siguen las normas establecidas o las mejores prác-
ticas. Empresas como Nokia en su momento álgido y, 
más recientemente, Spotify, han utilizado enfoques de 
pensamiento lateral para cambiar la forma en que ope-
ran sus industrias, demostrando que las ideas verda-
deramente innovadoras a menudo provienen de pen-
sar de manera radicalmente diferente (De Bono, 2010).

Design Thinking: Esta metodología, popularizada por 
Tim Brown de IDEO, se ha convertido en un estándar 
en la innovación centrada en el usuario. El design thin-
king enfatiza la importancia de la empatía en el proce-
so de diseño, asegurando que las soluciones no solo 
sean funcionales, sino también deseables y accesibles 
para los usuarios. Se divide en cinco fases: empatizar, 
definir, idear, prototipar y testear. Esta metodología 
es particularmente poderosa cuando se enfrenta a pro-
blemas complejos, conocidos como “problemas mal 
definidos” o “wicked problems”, donde las soluciones 
no son evidentes y requieren un enfoque iterativo y 
colaborativo (Brown, 2009). Además, se han desarro-
llado herramientas específicas dentro del design thin-
king, como los mapas de empatía y los journey maps, 
que permiten a los diseñadores y equipos de inno-
vación comprender mejor las experiencias y emocio-
nes de los usuarios (Plattner, Meinel, & Leifer, 2010).
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SCAMPER: La técnica SCAMPER, que consiste en sie-
te estrategias de modificación (Sustituir, Combinar, 
Adaptar, Modificar, Poner en otro uso, Eliminar y 
Reorganizar), es una herramienta versátil y simple 
para generar ideas creativas. Es especialmente útil 
en la innovación incremental, donde el objetivo es 
mejorar o redefinir un producto o proceso existen-
te. Las empresas que buscan revitalizar sus ofertas 
en mercados saturados a menudo recurren a SCAM-
PER para identificar oportunidades de innovación 
dentro de sus productos actuales (Eberle, 1996).

Mapas Mentales: Los mapas mentales, desarrollados 
por Tony Buzan, son una forma de representación vi-
sual que ayuda a organizar ideas de manera no lineal. 
Esta herramienta es útil no solo en la generación de 
ideas, sino también en la planificación y la toma de 
decisiones. Al visualizar las conexiones entre diferen-
tes conceptos e ideas, los mapas mentales permiten a 
los individuos y equipos ver el panorama completo de 
un problema, lo que puede conducir a nuevas y crea-
tivas soluciones (Buzan, 2006). Los mapas mentales 
son particularmente efectivos cuando se combinan 
con otras técnicas de ideación, ya que pueden ayudar 
a organizar y priorizar ideas generadas durante sesio-
nes de brainstorming u otras actividades creativas.

Seis Sombreros para Pensar: Esta técnica es una po-
derosa herramienta para la ideación creativa en equi-
po. Cada “sombrero” representa un modo de pensar 
específico, y al usarlo, los participantes son alenta-
dos a cambiar su perspectiva. Por ejemplo, al usar 
el sombrero verde, los participantes deben enfocar-
se en la creatividad y la generación de nuevas ideas, 
mientras que el sombrero negro les pide considerar 
los posibles riesgos y problemas de esas ideas. Este 
enfoque asegura que se exploren todas las facetas de 
un problema antes de decidir la mejor solución, y es 
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especialmente útil en la toma de decisiones en en-
tornos complejos y multifacéticos (De Bono, 1985).

El Rol de la Cultura Organizacional en la Ideación 
Creativa

La ideación creativa, más allá de ser un proceso es-
tructurado y apoyado por técnicas y herramientas, 
está profundamente influenciada por la cultura orga-
nizacional. Una cultura que promueve la curiosidad, 
el cuestionamiento constante de las normas estableci-
das y la experimentación no solo impulsa la creativi-
dad, sino que también se convierte en el cimiento so-
bre el cual se construyen innovaciones significativas. 
En este contexto, el rol de la cultura organizacional 
no puede ser subestimado; es el ambiente que moldea 
la forma en que los individuos dentro de la organiza-
ción perciben, procesan y desarrollan nuevas ideas.

La Cultura Organizacional como Facilitadora de la 
Creatividad

Según Teresa Amabile, profesora de la Harvard Bu-
siness School, la creatividad es más probable que 
florezca en entornos donde se proporciona libertad 
para explorar nuevas ideas, donde el fracaso no es 
temido, sino considerado como una parte esencial del 
proceso de aprendizaje, y donde se valora y se alien-
ta la diversidad de pensamiento (Amabile, 1996). En 
estas organizaciones, los empleados se sienten em-
poderados para tomar riesgos calculados, sabiendo 
que la empresa apoya tanto sus éxitos como sus fra-
casos, siempre y cuando estos contribuyan al apren-
dizaje y al desarrollo continuo. Este tipo de entor-
no crea un ciclo virtuoso en el que la innovación se 
convierte en una norma en lugar de una excepción.

Empresas como 3M y Pixar han demostrado con éxi-
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to cómo una cultura organizacional bien estructurada 
puede ser un motor potente para la ideación creativa. 
En 3M, la famosa política del “15 % del tiempo” per-
mite a los empleados dedicar una parte significati-
va de su jornada laboral a proyectos personales que 
podrían no estar directamente relacionados con sus 
tareas diarias, pero que podrían generar ideas inno-
vadoras para la empresa. Esta política ha dado lugar 
a algunos de los productos más exitosos de 3M, como 
las notas adhesivas Post-it, que comenzaron como un 
experimento personal de un empleado que explora-
ba el potencial de un adhesivo de baja adherencia.

En Pixar, la cultura organizacional está profundamen-
te arraigada en la creencia de que las mejores ideas 
surgen de la colaboración abierta y el intercambio ho-
nesto de opiniones. Ed Catmull, cofundador de Pixar, 
junto con Amy Wallace, en su libro Creativity, Inc., 
describe cómo Pixar ha logrado mantener su posición 
como líder en la industria de la animación gracias a 
una cultura que valora la transparencia, el diálogo 
abierto y la voluntad de desafiar las ideas preconcebi-
das, incluso si eso significa que los proyectos deben 
ser revisados o reestructurados varias veces antes de 
ser finalizados (Catmull & Wallace, 2014). Esta men-
talidad no solo ha permitido a Pixar crear películas 
innovadoras y exitosas, sino que también ha fomen-
tado un entorno en el que los empleados se sienten 
seguros al tomar riesgos creativos, sabiendo que el 
liderazgo de la empresa respalda su proceso creativo.

Elementos Clave de una Cultura Organizacional 
Creativa

Una cultura organizacional que favorece la ideación 
creativa suele compartir varios elementos clave:
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a. Libertad y Autonomía: Los empleados de-
ben sentir que tienen la libertad de ex-
plorar nuevas ideas sin estar restringi-
dos por la burocracia o por un enfoque 
demasiado rígidos. La autonomía impul-
sa a los empleados a pensar de manera 
más independiente y a desarrollar ideas 
no alineadas con el status quo, pero que 
tienen el potencial de ser innovadoras.

b. Tolerancia al Fracaso: La cultura debe 
tratar el fracaso no como un final, sino 
como un paso en el camino hacia el éxi-
to. Las organizaciones que castigan el 
fracaso tienden a sofocar la creatividad, 
mientras que aquellas que lo aceptan 
como una oportunidad para aprender fo-
mentan un entorno donde los empleados 
se sienten seguros para experimentar.

c. Diversidad de Pensamiento: La inclusión 
de perspectivas diversas es esencial para 
la innovación. Un equipo compuesto por 
personas de diferentes orígenes, disci-
plinas y formas de pensar es más pro-
bable que genere ideas innovadoras, ya 
que pueden abordar los problemas desde 
múltiples ángulos. Este enfoque promue-
ve una ideación más rica y variada, lo que 
aumenta las probabilidades de encon-
trar soluciones creativas a los desafíos.

d. Liderazgo Inspirador: Los líderes de la or-
ganización deben no solo apoyar, sino 
también inspirar a sus equipos a ser crea-
tivos. Esto significa proporcionar una 
visión clara de hacia dónde se dirige la 
empresa, pero también dar espacio a los 
empleados para que exploren cómo lle-
gar allí de maneras no convencionales.
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4.2. Pensamiento Disruptivo: Desafiando las Normas 
y Reimaginando el Futuro

El pensamiento disruptivo es una fuerza transfor-
madora que desafía las normas establecidas y re-
imagina el futuro de manera radical. Este concep-
to ha sido ampliamente explorado en la literatura 
de la innovación y la administración, destacándose 
como una herramienta clave para las organizaciones 
que buscan mantenerse competitivas en un mun-
do en constante cambio. Clayton Christensen, en su 
influyente obra The Innovator’s Dilemma, descri-
be cómo las innovaciones disruptivas pueden crear 
nuevos mercados y desplazar a tecnologías o mode-
los de negocio establecidos, obligando a las empre-
sas a adaptarse o a desaparecer (Christensen, 1997).

Características del Pensamiento Disruptivo

El pensamiento disruptivo no se limita a la simple 
mejora de productos o servicios existentes; se cen-
tra en reinventar completamente cómo estos produc-
tos o servicios son conceptualizados, desarrollados 
y entregados al mercado. Este tipo de pensamien-
to desafía el statu quo y cuestiona las suposicio-
nes tradicionales que guían a las organizaciones.

Uno de los ejemplos más destacados de pensamien-
to disruptivo es el de Netflix, que comenzó como 
un servicio de alquiler de DVD por correo y evolu-
cionó hacia el streaming digital. Este cambio no solo 
alteró profundamente la industria del entreteni-
miento, sino que también reconfiguró las expectati-
vas de los consumidores respecto a cómo y cuándo 
consumen contenido. Netflix no se limitó a mejorar 
el alquiler de DVD; reimaginó completamente el ac-
ceso al entretenimiento (Hastings & Meyer, 2020).
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Este enfoque disruptivo se basa en identificar y sa-
tisfacer necesidades no cubiertas del mercado o en 
crear nuevas experiencias que anteriormente no 
existían. En muchos casos, las innovaciones disrup-
tivas pueden parecer, al principio, menos atractivas 
o de menor calidad que las soluciones existentes, 
pero con el tiempo, estas innovaciones evolucio-
nan hasta superar a las alternativas tradicionales, 
capturando una parte significativa del mercado.

El Rol de la Tecnología en la Disrupción

La tecnología juega un papel fundamental en el 
pensamiento disruptivo, proporcionando las herra-
mientas necesarias para desarrollar productos y ser-
vicios radicalmente nuevos. Las tecnologías emer-
gentes, como la inteligencia artificial, la blockchain, 
y el internet de las cosas, permiten que las empre-
sas materialicen ideas que antes eran impensables.

La inteligencia artificial (IA), por ejemplo, ha permi-
tido la creación de productos y servicios que no solo 
automatizan tareas repetitivas, sino que también to-
man decisiones complejas en tiempo real. Empresas 
como Tesla han utilizado la IA para desarrollar vehí-
culos autónomos, lo que representa una disrupción 
significativa en la industria automotriz. Este avance 
no solo desafía el concepto tradicional de conduc-
ción, sino que también plantea nuevas preguntas so-
bre la regulación, la infraestructura, y la ética en torno 
a los vehículos autónomos (Iansiti & Lakhani, 2020).

De manera similar, la tecnología blockchain ha per-
mitido la creación de sistemas descentralizados de 
confianza que están reconfigurando sectores como 
las finanzas, la cadena de suministro, y la seguri-
dad digital. La blockchain, al eliminar la necesidad 
de intermediarios centralizados, está cambiando 
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la forma en que se realizan transacciones y se re-
gistran datos, lo que a su vez desafía a las institu-
ciones tradicionales (Tapscott & Tapscott, 2016).

La Disrupción en Diferentes Industrias

El impacto del pensamiento disruptivo se manifiesta en 
múltiples industrias, desde la educación hasta la salud, 
pasando por el entretenimiento y la manufactura. Cada 
una de estas industrias ha experimentado cambios pro-
fundos debido a la adopción de enfoques disruptivos 
que cuestionan y reformulan las prácticas establecidas.

En la industria de la educación, los cursos en línea 
masivos y abiertos (MOOCs) han alterado significa-
tivamente la manera en que las personas acceden a 
la educación superior. Plataformas como Coursera y 
edX han democratizado la educación, haciendo ac-
cesibles cursos de alta calidad a una audiencia glo-
bal. Este modelo desafía el enfoque tradicional de la 
educación universitaria, que ha sido históricamente 
costoso y geográficamente limitado (Pappano, 2012).

En la salud, la telemedicina y los dispositivos wea-
rables han revolucionado la atención médica, permi-
tiendo un monitoreo constante y accesible para los 
pacientes. Esto ha cambiado la relación entre los pro-
fesionales de la salud y sus pacientes, permitiendo 
un enfoque más personalizado y proactivo en el tra-
tamiento de enfermedades. Además, estas tecnolo-
gías han hecho posible que la atención médica llegue 
a comunidades remotas y desatendidas, desafiando 
la centralización tradicional de los servicios de sa-
lud en áreas urbanas (Kvedar, Coye, & Everett, 2014).

La Resistencia a la Disrupción

A pesar de los numerosos beneficios del pensamiento 
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disruptivo, este enfoque enfrenta resistencia, espe-
cialmente dentro de organizaciones establecidas. El 
temor a lo desconocido, junto con la amenaza que 
representan las innovaciones disruptivas para los 
modelos de negocio tradicionales, puede hacer que 
las empresas sean reacias a adoptarlas. Esta resisten-
cia también puede provenir de los reguladores, que 
a menudo luchan por mantenerse al día con la rápi-
da evolución tecnológica y pueden imponer barreras 
que dificulten la implementación de nuevas ideas.

Un ejemplo de esta resistencia se puede ver en la in-
dustria de los taxis, que inicialmente se opuso fuerte-
mente a la llegada de servicios de transporte compar-
tido como Uber y Lyft. Estos servicios, que utilizan 
aplicaciones móviles para conectar a conductores con 
pasajeros, desafiaron los modelos de negocio tradi-
cionales de los taxis y se enfrentaron a una intensa 
oposición regulatoria en muchas ciudades del mun-
do. Sin embargo, a pesar de la resistencia, estos ser-
vicios han logrado transformar la manera en que las 
personas se desplazan, obligando a la industria de los 
taxis a adaptarse o a perder relevancia (Stone, 2017).

Estrategias para Adoptar un Pensamiento Disrup-
tivo

Para que una organización adopte un pensamiento dis-
ruptivo de manera efectiva, es esencial implementar 
estrategias que fomenten la innovación y la disrupción. 
Esto incluye cultivar una cultura organizacional que 
valore la experimentación, la toma de riesgos y la diver-
sidad de pensamiento. Además, es importante propor-
cionar a los empleados las herramientas y recursos ne-
cesarios para explorar nuevas ideas y llevarlas a cabo.

Una estrategia efectiva para fomentar el pensamiento 
disruptivo es crear equipos de innovación dentro de 
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la organización, que operen con cierto grado de auto-
nomía y estén libres de las restricciones de los proce-
sos tradicionales. Estos equipos pueden experimentar 
con nuevas ideas y tecnologías sin las limitaciones que 
suelen acompañar a las operaciones diarias. Al hacer-
lo, pueden generar soluciones disruptivas que luego 
pueden ser implementadas en toda la organización.

Otro enfoque es la colaboración con startups y otras 
empresas tecnológicas que ya están trabajando en 
innovaciones disruptivas. A través de asociaciones, 
adquisiciones o inversiones estratégicas, las organi-
zaciones pueden acceder a nuevas ideas y tecnolo-
gías, acelerando su capacidad para adoptar enfoques 
disruptivos (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015). 

4.3. El poder de la colaboración: fomentando el tra-
bajo en equipo y la diversidad

La colaboración, entendida como el acto de traba-
jar juntos para un objetivo común, es un pilar fun-
damental en la innovación y el desarrollo. En el 
contexto empresarial, la colaboración no solo au-
menta la productividad, sino que también fomen-
ta la creatividad y la resolución de problemas.

La Importancia del Trabajo en Equipo

El trabajo en equipo, estrechamente ligado a la co-
laboración, ha sido objeto de numerosos estudios 
que demuestran sus beneficios. Las habilidades, 
destrezas y experiencia contribuyen a la confor-
mación de un equipo de trabajo; “el equilibrio sur-
ge cuando cada componente del grupo recono-
ce las diferencias de cada uno por lo que la pauta 
principal en la conformación de equipos de traba-
jo en proyectos de corto plazo es la importancia 
que se debe dar a la cohesión y a la compatibilidad 
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del grupo” (Fór-mate Academia formación, 2023).
Es de suma importancia reconocer la heterogenei-
dad en los grupos de trabajo. La diversidad de la 
fuerza de trabajo y la interseccionalidad de gé-
nero ofrecen una lente a través de la cual pode-
mos comprender cómo surgen cambios organi-
zativos en las empresas” (Testera, 2024, pág. 5), 
este alcance permite señalar que la diversidad de 
ideas, experiencias y conocimientos hacen posi-
ble construir un conocimiento más rico y complejo. 

Como las organizaciones compiten y crecen en una 
economía mundial de ritmo acelerado, existen nue-
vos imperativos comerciales para el éxito: resol-
ver problemas complejos rápidamente, que haya 
interacciones de escalamiento eficiente a part-
ners, que se desarrollen relaciones con el cliente y 
que sea posible una innovación ágil. (CISCO, 2023).

La diversidad no se limita al cumplimiento de las nor-
mas o a la equidad; es una estrategia inteligente y efec-
tiva para fomentar la innovación y el éxito a largo plazo.

En el mundo actual, el trabajo en equipo es fundamen-
tal, especialmente en contextos donde la colaboración 
y la innovación son esenciales, como en el desarrollo de 
servicios y productos. Se crea una sinergia que fomen-
ta la creatividad, la eficiencia y la resolución de proble-
mas al unir a personas con diferentes conocimientos, 
habilidades y perspectivas. el trabajo en equipo es un 
motor que impulsa el crecimiento personal y profe-
sional, además de ser clave para el éxito de cualquier

La Diversidad como Motor de la Innovación

La diversidad, entendida como la presencia de dife-
rencias entre los miembros de un grupo, es un factor 
clave para fomentar la innovación. La psicóloga social 



89

estadounidense Margaret Mead afirmó que “nunca de-
bemos dudar que un pequeño grupo de ciudadanos 
pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo”.
En el ámbito empresarial, la diversidad no se limita a la 
diversidad cultural, sino que también incluye la diver-
sidad de género, edad, orientación sexual y habilida-
des. Estudios han demostrado que los equipos diversos 
son más innovadores y tienen un mejor desempeño. 
La innovación no solo se beneficia de la diversidad 
en los equipos, sino que es un motor fundamental 
para ella. La habilidad del grupo para resolver pro-
blemas complejos y encontrar soluciones novedo-
sas se mejora al combinar diversas formas de pen-
sar. La diversidad puede ser cultural, de género, de 
edad, de educación y de experiencia laboral, entre 
otras cosas. Cada una de estas dimensiones apor-
ta más riqueza al proceso creativo. (Bravo, 2024).

El Rol de los Líderes en la Fomentación de la Cola-
boración

Se define el liderazgo como: “La capacidad de que 
hombres y mujeres hagan los que no les guste ha-
cer y que les guste, es decir, es el arte o proceso 
de influir en las personas para que participen dis-
puestos y con entusiasmo hacia el logro de las me-
tas y objetivos propuestos” (Viana, 2023, pág. 166).
El mismo Viana señala que “Los líderes juegan un 
rol crucial en el surgimiento de ambientes de tra-
bajo colaborativos, por lo que todo líder debe:

a. Fomentar la confianza: Crear un ambiente 
donde los miembros del equipo se sientan 
seguros para expresar sus ideas y opiniones.

b. Promover la comunicación abierta: Es-
tablecer canales de comunicación efec-
tivos y fomentar la escucha activa.

c.  Delegar responsabilidades: Empoderar a 
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los miembros del equipo para que tomen 
decisiones y asuman responsabilidades.

d.  Celebrar los logros: Reconocer y ce-
lebrar los éxitos del equipo para for-
talecer el sentido de pertenencia.

El liderazgo tiene que ver con impactar positiva-
mente, con cambiar el statu quo, con ir un paso más 
allá y atreverse a ver la realidad con nuevos ojos, 
con los ojos del desarrollo de personas, de un futu-
ro más prometedor que el presente y de la ilusión 
por mejorar el mundo (Piqueras, 2016, pág. 5). El li-
derazgo debe motivar a las personas para que pue-
dan ser todo lo que aún no creen que pueden ser.

Para ser efectivo, el liderazgo debe ser adaptable y 
equilibrado con el ambiente en el que se desarrolla. 
Adaptando el liderazgo de una persona a la situación 
y al colaborador o equipo con el que se encuentra, 
algunos autores hablan de liderazgo situacional.

El líder debe fomentar la colaboración por parte de sus 
seguidores a fin de alcanzar los objetivos de la organi-
zación con plena participación de sus colaboradores.

Dentro del campo del liderazgo se tienen seis formas 
de dirigir personas, que a continuación se detallan:

a. Liderazgo Autoritario: Las autocracias son, 
entonces, formas de organización en donde 
el poder de decidir lo tiene una persona o un 
grupo de personas. La autocracia donde la 
autoridad manda de acuerdo con su propia 
voluntad, sin considerar la de los demás.

b. Liderazgo Democrático: Toma decisio-
nes tras potenciar la discusión del gru-
po, agradeciendo las opiniones de sus 
seguidores. Los criterios de evaluación y 
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las normas son explícitas y claras. Cuan-
do hay que resolver un problema, ofre-
ce varias soluciones, entre las cuales 
el grupo tiene que elegir (Sierra, 2015).

c. Liderazgo Paternalista: Tiene confianza 
por los seguidores, toma la mayor parte 
de las decisiones entregando recompen-
sas. Su labor consiste en que los emplea-
dos trabajen más y mejor, incentivándolos, 
motivándolos e ilusionándolos a posibles 
premios si logran el objetivo (Sierra, 2015).

La Colaboración en el Contexto Latinoamericano

En América Latina, la colaboración es un valor cultural 
arraigado. La tradición de las comunidades indígenas, 
basadas en la cooperación y el cuidado mutuo, ha in-
fluido en las dinámicas sociales y laborales de la región. 

La colaboración empresarial en su nivel más básico es 
la forma en que los empleados de una organización se 
comunican. Incluye las diferentes tecnologías y plata-
formas que los miembros de una organización utilizan 
para hablar del trabajo, ofrecer opiniones y enrique-
cer sus ideas. Pero también, y no menos importan-
te, hace referencia a la cultura de la empresa y cómo 
sus valores fomentan u obstaculizan el intercam-
bio de ideas, información y trabajo (Aymamí, 2023).

La colaboración y el trabajo en equipo son ele-
mentos clave para el éxito en cualquier ámbito. 
La diversidad, lejos de ser un obstáculo, es una 
fuente de riqueza y creatividad. Los líderes tie-
nen un papel fundamental en la creación de am-
bientes de trabajo colaborativos, donde los miem-
bros del equipo se sientan valorados y motivados.

Según María Pumar (2010), la colaboración es un pro-
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ceso flexible, interpersonal, comprometido y con-
ducente a la conquista de objetivos tanto organiza-
cionales como personales nos ayuda a entender la 
diferencia entre el concepto de colaboración y otros 
conceptos que, aunque relacionados y utilizados de 
forma equivalente, no tienen el mismo significado.

Presentación del siguiente capítulo

El siguiente capítulo explora la importancia de la re-
siliencia, el aprendizaje a partir de los fracasos y la 
agilidad empresarial en un entorno empresarial diná-
mico. En la primera sección, se enfatiza cómo la re-
siliencia se ha convertido en una capacidad esencial 
para las organizaciones, permitiéndoles no solo recu-
perarse de adversidades, sino también utilizar estas 
experiencias como catalizadores para la innovación y 
el crecimiento. La segunda sección destaca las valio-
sas lecciones que se pueden extraer de los fracasos en 
la innovación, subrayando la necesidad de una cultu-
ra organizacional que valore la experimentación y el 
aprendizaje continuo. Finalmente, el capítulo exami-
na la agilidad empresarial, presentándola como una 
competencia crítica que permite a las organizaciones 
anticiparse y adaptarse proactivamente a los cambios 
del mercado. La agilidad, apoyada por tecnologías 
avanzadas y un liderazgo resiliente, es fundamental 
para que las organizaciones no solo sobrevivan, sino 
prosperen en un entorno de incertidumbre constante. 

Este capítulo ofrece un marco integral para que las empre-
sas fortalezcan su capacidad de adaptación y mantengan 
su competitividad en un mundo en constante cambio.



93

Capítulo V
5. Navegando la incertidumbre: adaptándose al 
cambio y aprendiendo del fracaso

5.1. La importancia de la resiliencia en el proceso 
innovador

La resiliencia en el proceso innovador se ha conver-
tido en una capacidad esencial para las organizacio-
nes que buscan no solo sobrevivir, sino prosperar 
en un entorno cada vez más dinámico y competiti-
vo. Esta capacidad permite a las empresas adaptarse 
a los cambios, superar los obstáculos y aprender de 
los fracasos para continuar avanzando hacia el éxi-
to. La resiliencia no es una cualidad innata; se desa-
rrolla a través de experiencias y prácticas organiza-
tivas que fomentan la adaptación y la perseverancia.

La resiliencia organizacional se puede definir como la 
capacidad de una empresa para anticipar, preparar, 
responder y adaptarse a cambios e interrupciones 
inesperadas, con el objetivo de sobrevivir y prosperar 
(Bhamra, Dani, & Burnard, 2011). Esta capacidad es 
especialmente crucial en el proceso innovador, don-
de el riesgo y la incertidumbre son inherentes. Las 
empresas resilientes no solo se recuperan de las ad-
versidades, sino que también utilizan estas experien-
cias como oportunidades para mejorar y evolucionar.

La investigación ha demostrado que las organizacio-
nes con alta resiliencia tienden a tener mejores re-
sultados en sus esfuerzos innovadores. Por ejemplo, 
Sutcliffe y Vogus (2003), argumentan que la resilien-
cia organizacional está estrechamente relacionada 
con la capacidad de innovación, ya que permite a las 
empresas gestionar mejor los riesgos y aprovechar 
las oportunidades emergentes. Estas empresas suelen 
tener estructuras y culturas que fomentan la flexibi-
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lidad, la comunicación abierta y el aprendizaje conti-
nuo, lo que les permite adaptarse rápidamente a los 
cambios y enfrentar los desafíos de manera efectiva.

Para desarrollar resiliencia en el proceso innovador, las 
organizaciones deben centrarse en varias áreas clave:

a. Cultura de aprendizaje y mejora continua: 
Una cultura organizacional que valore el 
aprendizaje y la mejora continua es fun-
damental para la resiliencia. Las empresas 
deben fomentar un entorno en el que los 
empleados se sientan seguros para expe-
rimentar, cometer errores y aprender de 
ellos. Esto incluye la implementación de 
prácticas como la retroalimentación con-
tinua, la formación y el desarrollo pro-
fesional, y la celebración de los logros y 
aprendizajes derivados de los fracasos (Ed-
mondson, 1999). Edmondson (1999) señala 
que la seguridad psicológica es crucial para 
fomentar una cultura de aprendizaje. La se-
guridad psicológica se refiere a un clima en 
el que los empleados sienten que pueden 
hablar sin temor a represalias. Esto permite 
que las ideas fluyan libremente y que los 
errores sean vistos como oportunidades de 
aprendizaje. Las organizaciones que prio-
rizan la seguridad psicológica tienden a te-
ner equipos más innovadores y adaptables.

b. Flexibilidad organizacional: La capacidad 
de adaptarse rápidamente a los cambios 
es crucial para la resiliencia. Esto implica 
tener estructuras organizativas flexibles 
que permitan la reconfiguración de recur-
sos y procesos según sea necesario. Las or-
ganizaciones deben ser capaces de ajustar 
sus estrategias y operaciones en respuesta 
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a las condiciones del mercado y a las in-
novaciones tecnológicas (Burns & Stalker, 
1961). La flexibilidad organizacional se 
puede lograr mediante la adopción de es-
tructuras matriciales o descentralizadas, 
que permiten una mayor agilidad y capa-
cidad de respuesta. Burns y Stalker (1961) 
describen la estructura orgánica como una 
configuración que facilita la adaptación 
al cambio, en contraste con la estructura 
mecánica, que es más rígida y menos ca-
paz de responder a entornos dinámicos.

c. Liderazgo resiliente: Los líderes juegan un 
papel crucial en el desarrollo de la resilien-
cia organizacional. Los líderes resilientes 
no solo muestran fortaleza y adaptabilidad 
en tiempos de crisis, sino que también ins-
piran y motivan a sus equipos a seguir ade-
lante. Estos líderes fomentan una cultura 
de confianza y apoyo, donde los emplea-
dos se sienten capacitados para enfrentar 
desafíos y buscar soluciones innovado-
ras (Lengnick-Hall, Beck, & Lengnick-Hall, 
2011). Lengnick-Hall, Beck y Lengnick-Hall 
(2011) argumentan que los líderes resilien-
tes son aquellos que pueden ver oportu-
nidades en medio de las crisis y que son 
capaces de comunicar una visión positiva 
y esperanzadora a sus equipos. Estos líde-
res también fomentan la participación y 
la colaboración, lo que fortalece la cohe-
sión del equipo y la capacidad de la orga-
nización para enfrentar desafíos juntos.

d. Gestión del riesgo: La identificación y ges-
tión proactiva de los riesgos es un compo-
nente esencial de la resiliencia. Las empre-
sas deben desarrollar sistemas y procesos 
para evaluar y mitigar los riesgos asocia-
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dos con la innovación. Esto incluye la im-
plementación de estrategias de diversifica-
ción, la creación de planes de contingencia 
y la inversión en tecnologías y recursos que 
aumenten la capacidad de respuesta de la 
organización (Hopkin, 2018). Hopkin (2018) 
destaca que la gestión del riesgo debe ser 
integrada en todos los niveles de la orga-
nización. Esto implica no solo la identifica-
ción de riesgos potenciales, sino también 
la creación de una cultura en la que la ges-
tión del riesgo sea parte del pensamiento y 
las decisiones cotidianas. La formación y la 
educación en gestión del riesgo son esen-
ciales para asegurar que todos los emplea-
dos entiendan la importancia de este enfo-
que y estén capacitados para contribuir a él.

e. Red de apoyo y colaboración: Las empresas 
resilientes a menudo cuentan con redes só-
lidas de apoyo y colaboración, tanto inter-
nas como externas. Estas redes pueden in-
cluir alianzas estratégicas, asociaciones con 
otras empresas, y la participación en comu-
nidades de práctica y redes profesionales. 
Estas conexiones proporcionan acceso a re-
cursos, conocimientos y experiencias que 
pueden ser cruciales en momentos de cri-
sis (Powley, 2009). Powley (2009) enfatiza 
la importancia de las redes de apoyo en la 
activación de la resiliencia organizacional. 
Las conexiones con otras organizaciones y 
comunidades pueden ofrecer recursos adi-
cionales y perspectivas que ayudan a las 
empresas a navegar las dificultades. Ade-
más, las redes internas, como los equipos 
multifuncionales, pueden mejorar la capa-
cidad de la organización para responder de 
manera ágil y coordinada a los desafíos.
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Ejemplos de resiliencia en la innovación

Un ejemplo destacado de resiliencia en la innovación 
es la historia de 3M, una empresa conocida por su capa-
cidad para innovar y adaptarse a los cambios del mer-
cado. A lo largo de su historia, 3M ha enfrentado nu-
merosos desafíos y fracasos, pero ha logrado convertir 
estas experiencias en oportunidades de aprendizaje y 
crecimiento. La cultura de 3M fomenta la experimen-
tación y el aprendizaje continuo, lo que ha permitido 
a la empresa desarrollar productos innovadores como 
el Post-it y el Scotch Tape (Collins & Porras, 1994).

Collins y Porras (1994) describen cómo 3M ha institu-
cionalizado la innovación mediante la creación de una 
cultura que incentiva a los empleados a experimentar 
y aprender de sus fracasos. Este enfoque ha permi-
tido a la empresa no solo sobrevivir a las adversida-
des, sino también prosperar al convertir las lecciones 
aprendidas en nuevas oportunidades de innovación.

Otro ejemplo es la empresa española Inditex, pro-
pietaria de la marca Zara, que ha demostrado una 
notable resiliencia en su modelo de negocio y pro-
cesos innovadores. Inditex ha desarrollado una es-
tructura organizativa flexible y una cadena de su-
ministro altamente adaptable, lo que le permite 
responder rápidamente a las tendencias de la moda 
y a las demandas del mercado. Esta capacidad de 
adaptación ha sido clave para su éxito y crecimien-
to sostenido en un mercado tan dinámico como 
el de la moda (Ferdows, Lewis, & Machuca, 2004).

Ferdows, Lewis y Machuca (2004) explican que la es-
trategia de “respuesta rápida” de Inditex es un ejem-
plo de cómo la flexibilidad y la capacidad de adapta-
ción pueden convertirse en ventajas competitivas. La 
empresa ha desarrollado una cadena de suministro 
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ágil y eficiente que le permite ajustar rápidamente 
su producción en respuesta a las fluctuaciones del 
mercado y las preferencias de los consumidores.
Además, la resiliencia en la innovación puede ser 
observada en el caso de Toyota y su enfoque en la 
mejora continua a través del sistema de produc-
ción Just-in-Time. A pesar de enfrentar crisis sig-
nificativas, como el retiro masivo de vehículos en 
2010, Toyota ha utilizado estas experiencias para 
fortalecer sus procesos y mejorar sus estándares 
de calidad. Este compromiso con la mejora con-
tinua y la capacidad de aprender de los errores ha 
sido fundamental para mantener su posición de li-
derazgo en la industria automotriz (Liker, 2004).

Liker (2004) describe cómo el enfoque de Toyota en la 
mejora continua, conocido como Kaizen, ha creado una 
cultura organizacional que no solo acepta, sino que 
también valora el fracaso como una oportunidad para el 
aprendizaje y la mejora. Esta mentalidad ha permitido 
a Toyota no solo superar sus crisis, sino también me-
jorar sus procesos y productos de manera constante.

La resiliencia en el proceso innovador no solo ayuda a 
las empresas a superar las dificultades, sino que tam-
bién les permite capitalizar las oportunidades que sur-
gen en tiempos de incertidumbre. Las organizaciones 
que desarrollan resiliencia están mejor equipadas para 
enfrentar los desafíos del entorno empresarial moder-
no y para impulsar la innovación de manera sostenible.

Desarrollando resiliencia a través de la diversidad 
e inclusión

Otro aspecto crítico en el desarrollo de la resilien-
cia organizacional es la promoción de la diversidad 
e inclusión dentro de la empresa. La diversidad en 
el pensamiento y la experiencia puede mejorar la 
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capacidad de una organización para adaptarse y 
responder a los cambios y desafíos. Ely y Thomas 
(2001) sugieren que las organizaciones que valoran 
la diversidad y la inclusión tienden a ser más inno-
vadoras y resilientes, ya que pueden aprovechar 
una gama más amplia de perspectivas y habilidades.

La inclusión implica no solo la representación de di-
versas demografías, sino también la creación de un 
entorno en el que todas las voces sean escuchadas y 
valoradas. Esto fomenta una mayor creatividad y una 
mejor resolución de problemas, ya que las decisiones 
se benefician de una mayor variedad de puntos de vista. 
Además, un entorno inclusivo puede aumentar el com-
promiso y la moral de los empleados, lo que a su vez for-
talece la resiliencia organizacional (Roberson, 2006).

Impacto de la tecnología en la resiliencia organiza-
cional

La tecnología también juega un papel crucial en el 
desarrollo de la resiliencia en el proceso innovador. 
La adopción de tecnologías avanzadas como la in-
teligencia artificial, el big data y la automatización 
puede mejorar la capacidad de las organizaciones 
para prever y responder a los cambios del merca-
do. Según McAfee y Brynjolfsson (2017), las organi-
zaciones que integran estas tecnologías en sus pro-
cesos operativos y de toma de decisiones pueden 
adaptarse más rápidamente a los cambios y gestio-
nar mejor los riesgos asociados con la innovación.
La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar a 
las empresas a analizar grandes volúmenes de datos 
y a identificar patrones que podrían indicar oportu-
nidades o amenazas emergentes. Esto permite a las 
organizaciones tomar decisiones más informadas y 
proactivas, mejorando su capacidad de adaptación. 
Además, la automatización puede liberar a los em-
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pleados de tareas repetitivas, permitiéndoles centrar-
se en actividades de mayor valor añadido que impul-
san la innovación y la mejora continua (Autor, 2015).

Construcción de una cultura resiliente a través del 
liderazgo

El liderazgo resiliente es otro componente fundamen-
tal en el desarrollo de la resiliencia organizacional. 
Los líderes deben ser capaces de inspirar y motivar 
a sus equipos para que adopten una mentalidad resi-
liente y estén dispuestos a enfrentar y superar los de-
safíos. Heifetz, Grashow y Linsky (2009) argumentan 
que los líderes adaptativos, que pueden navegar la 
complejidad y la incertidumbre, son esenciales para la 
construcción de una cultura organizacional resiliente.

Estos líderes no solo deben demostrar fortaleza y 
adaptabilidad, sino también fomentar un entorno de 
confianza y apoyo. Esto incluye la creación de espa-
cios donde los empleados se sientan seguros para ex-
presar sus ideas y preocupaciones, y donde se valoren 
las contribuciones de todos los miembros del equipo. 
La capacidad de un líder para comunicar una visión 
clara y positiva también es crucial para mantener la 
moral y el compromiso de los empleados en tiempos 
de incertidumbre (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002).

Resiliencia organizacional en tiempos de crisis

Las crisis, aunque indeseables, pueden ser momen-
tos críticos para demostrar y fortalecer la resiliencia 
organizacional. Las organizaciones que han desa-
rrollado capacidades resilientes pueden no solo so-
brevivir a las crisis, sino también salir fortalecidas. 
Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 puso a prue-
ba la resiliencia de muchas organizaciones en todo 
el mundo. Aquellas que pudieron adaptarse rápida-
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mente a los nuevos desafíos, como el trabajo remo-
to y las interrupciones en la cadena de suministro, 
fueron las que mejor pudieron mantener su opera-
tividad y competitividad (Brynjolfsson et al., 2020).

Durante la pandemia, muchas organizaciones im-
plementaron rápidamente tecnologías de colabora-
ción remota y desarrollaron nuevas formas de tra-
bajar que permitieron a sus empleados mantenerse 
productivos. Además, algunas empresas pivotaron 
sus modelos de negocio para responder a las nue-
vas necesidades del mercado, como la producción 
de equipos de protección personal o el desarrollo de 
servicios en línea. Estas acciones no solo demostra-
ron la capacidad de adaptación de estas organizacio-
nes, sino que también resaltaron la importancia de 
la resiliencia en tiempos de crisis (Holling, 2001).

La resiliencia como ventaja competitiva

En resumen, la resiliencia en el proceso innovador 
es una capacidad esencial para las organizaciones 
que buscan mantenerse competitivas en un entor-
no empresarial en constante cambio. Al desarrollar 
una cultura de aprendizaje, fomentar la flexibili-
dad, liderar con resiliencia, gestionar proactivamen-
te los riesgos y construir redes de apoyo sólidas, 
las empresas pueden mejorar significativamente 
su capacidad para innovar y prosperar a pesar de 
los desafíos y fracasos. Esta capacidad para apren-
der y adaptarse es lo que distingue a las organiza-
ciones verdaderamente innovadoras y resilientes. 

5.2. Lecciones aprendidas de fracasos en la innova-
ción

El proceso de innovación está inevitablemente acom-
pañado de riesgos y, a menudo, de fracasos. Sin em-
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bargo, es precisamente a través de estos fracasos 
que las organizaciones pueden obtener valiosas lec-
ciones que impulsan el éxito futuro. Comprender y 
aprender de los fracasos en la innovación es crucial 
para el desarrollo de estrategias más efectivas y la 
construcción de una cultura organizacional que va-
lore la experimentación y el aprendizaje continuo.

El fracaso en la innovación no debe ser visto como el 
final de un esfuerzo, sino como una oportunidad para 
el crecimiento y la mejora. Taleb (2012), en su obra 
“Antifragile: Things That Gain from Disorder”, argu-
menta que las organizaciones pueden beneficiarse de 
la volatilidad y los fracasos si desarrollan sistemas y 
culturas que no solo resistan estos eventos, sino que 
también se fortalezcan a partir de ellos. Esta perspec-
tiva sugiere que el fracaso, cuando se maneja adecua-
damente, puede ser una fuente de ventaja competitiva

Una lección importante que las organizaciones pue-
den aprender del fracaso en la innovación es la nece-
sidad de un enfoque iterativo y ágil en el desarrollo 
de productos y servicios. Ries (2011), en “The Lean 
Startup”, introduce el concepto de “construir-me-
dir-aprender”, enfatizando la importancia de reali-
zar experimentos rápidos y de bajo costo para vali-
dar ideas antes de invertir recursos significativos. 

Este enfoque permite a las organizacio-
nes aprender rápidamente de sus erro-
res y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Otra lección clave es la importancia de la gestión del 
conocimiento y la documentación de los fracasos. Da-
venport y Prusak (1998), en “Working Knowledge: How 
Organizations Manage What They Know”, destacan que 
las organizaciones deben capturar y compartir siste-
máticamente las lecciones aprendidas de los fracasos 
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para evitar repetir los mismos errores. Esto implica la 
creación de bases de datos de conocimientos, la imple-
mentación de sesiones de retroalimentación y la pro-
moción de una cultura de transparencia y aprendizaje.
Además, los fracasos en la innovación a menudo re-
velan la importancia de la resiliencia emocional y la 
mentalidad de crecimiento. Dweck (2006), en su libro 
“Mindset: The New Psychology of Success”, explica 
que las personas y organizaciones con una mentali-
dad de crecimiento ven los fracasos como oportunida-
des para aprender y mejorar, en lugar de como indica-
dores de sus limitaciones. Fomentar esta mentalidad 
entre los empleados puede aumentar la disposición a 
asumir riesgos y a perseverar frente a las dificultades.

Los fracasos también subrayan la necesidad de una co-
municación clara y efectiva dentro de la organización. 
Edmondson (2012), en “Teamwork on the Fly”, argu-
menta que las fallas a menudo resultan de problemas 
de comunicación y de la falta de un entorno de trabajo 
seguro donde los empleados se sientan cómodos com-
partiendo sus ideas y preocupaciones. Crear una cul-
tura de seguridad psicológica, donde los equipos pue-
dan colaborar abierta y honestamente, es esencial para 
aprender de los fracasos y prevenir errores futuros.

Un ejemplo emblemático de aprendizaje a partir del 
fracaso es el caso de la compañía farmacéutica Pfi-
zer y su desarrollo del medicamento Viagra. Inicial-
mente, el fármaco se desarrolló para tratar la angi-
na de pecho, pero fracasó en su objetivo principal. 
Sin embargo, los científicos observaron un efecto 
secundario inesperado que llevó a la redirección 
del medicamento como tratamiento para la disfun-
ción eréctil, resultando en un éxito comercial masivo 
(Thompson, 2012). Este caso ilustra cómo el fracaso 
inicial puede convertirse en una oportunidad de in-
novación exitosa cuando se presta atención a los re-
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sultados no previstos y se está dispuesto a pivotar.

En el sector tecnológico, el caso de Google Glass tam-
bién ofrece valiosas lecciones. Aunque el producto 
fue un fracaso comercial debido a problemas de pri-
vacidad, diseño y usabilidad, Google ha utilizado las 
lecciones aprendidas para mejorar sus futuros pro-
yectos de realidad aumentada y para fortalecer su 
enfoque en la experiencia del usuario (Stein, 2013). 
Este ejemplo destaca la importancia de evaluar crí-
ticamente los fracasos y de utilizar esos aprendiza-
jes para informar el desarrollo de productos futuros.

Las startups también ofrecen un terreno fértil para el 
estudio de los fracasos y las lecciones que se pueden 
extraer de ellos. Blank (2013), en “The Four Steps to 
the Epiphany”, subraya la importancia del desarrollo 
del cliente y la validación de hipótesis como estrate-
gias clave para minimizar los riesgos asociados con 
la innovación. Las startups que adoptan un enfoque 
de prueba y error, ajustando constantemente sus pro-
ductos y modelos de negocio en respuesta al feedback 
del mercado, tienden a ser más exitosas a largo plazo.

Otra lección crucial de los fracasos en la innovación 
es la importancia de la paciencia y la perseverancia. 
Christensen (1997), en “The Innovator’s Dilemma”, 
argumenta que las empresas a menudo fracasan en la 
innovación porque abandonan sus esfuerzos dema-
siado pronto ante los primeros signos de dificultad. 
La innovación disruptiva, en particular, puede llevar 
años de desarrollo y ajuste antes de que alcance el 
éxito comercial. Las organizaciones que perseveran a 
través de las dificultades iniciales y continúan invir-
tiendo en sus proyectos de innovación están mejor po-
sicionadas para cosechar los beneficios a largo plazo.
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El caso de Amazon es ilustrativo en este sentido. 
La empresa ha experimentado múltiples fracasos 
en sus esfuerzos de innovación, desde la Fire Pho-
ne hasta su intento inicial de entrar en el merca-
do de alimentos con Amazon Fresh. Sin embargo, 
cada fracaso ha proporcionado lecciones valiosas 
que han informado y mejorado sus esfuerzos sub-
secuentes. La capacidad de Amazon para aprender 
de sus fracasos y persistir en su búsqueda de in-
novación ha sido fundamental para su éxito sos-
tenido y su liderazgo en el mercado (Stone, 2013).

Las lecciones aprendidas de los fracasos en la innova-
ción también subrayan la importancia de la colabora-
ción y el trabajo en equipo. Katzenbach y Smith (1993), 
en “The Wisdom of Teams”, destacan que los equipos 
diversos y colaborativos pueden abordar los problemas 
de manera más efectiva y generar soluciones innova-
doras. La diversidad de pensamiento y la inclusión de 
diferentes perspectivas permiten a los equipos iden-
tificar y mitigar riesgos más rápidamente, así como 
aprovechar oportunidades de manera más creativa.

Además, los fracasos en la innovación pueden re-
velar la necesidad de ajustar las expectativas y los 
criterios de éxito. Kim y Mauborgne (2005), en “Blue 
Ocean Strategy”, argumentan que las organizaciones 
deben buscar crear nuevos espacios de mercado, en 
lugar de competir en mercados saturados. Esto re-
quiere una disposición para aceptar fracasos tempo-
rales y reorientar los esfuerzos hacia oportunidades 
no exploradas. Las empresas que adoptan una es-
trategia de océano azul están dispuestas a desafiar 
las normas establecidas y a aprender de sus errores 
en el camino hacia la creación de valor innovador.

Un aspecto fundamental de aprender de los fracasos en 
la innovación es la capacidad de reflexionar críticamen-
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te sobre los propios errores y los procesos organizati-
vos. Senge (1990), en “The Fifth Discipline”, introduce 
el concepto de la organización que aprende, donde la 
reflexión y el aprendizaje continuo son parte integral 
de la cultura organizacional. Las organizaciones que 
fomentan la reflexión crítica y el diálogo abierto so-
bre los fracasos pueden identificar patrones y áreas 
de mejora que de otro modo pasarían desapercibidas.

Las grandes organizaciones también pueden apren-
der de los fracasos a pequeña escala. Los experimen-
tos controlados y los proyectos piloto permiten a las 
empresas probar nuevas ideas en un entorno de bajo 
riesgo antes de una implementación a gran escala. Esta 
estrategia reduce el impacto de los fracasos y propor-
ciona información valiosa que puede guiar decisiones 
futuras. Brown y Eisenhardt (1997), en “The Art of 
Continuous Change”, destacan que las organizaciones 
exitosas son aquellas que pueden gestionar y apren-
der de múltiples experimentos simultáneamente.

Finalmente, es crucial reconocer que los fracasos en la 
innovación no siempre son negativos. Algunas innova-
ciones pueden fracasar en su propósito original pero 
encontrar aplicaciones exitosas en otros contextos. El 
caso de Post-it Notes de 3M es un ejemplo clásico de 
esto. El adhesivo débil que inicialmente se consideró 
un fracaso encontró un uso innovador en notas au-
toadhesivas, convirtiéndose en uno de los productos 
más exitosos de la empresa (Collins & Porras, 1994).

En conclusión, aprender de los fracasos en la in-
novación es esencial para el éxito a largo plazo de 
cualquier organización. Al adoptar un enfoque itera-
tivo, gestionar el conocimiento de manera efectiva, 
fomentar una mentalidad de crecimiento, mejorar 
la comunicación interna y estar abiertos a pivotar 
según los aprendizajes, las empresas pueden con-
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vertir sus fracasos en valiosas oportunidades de 
crecimiento y mejora. Esta capacidad para apren-
der y adaptarse es lo que distingue a las organiza-
ciones verdaderamente innovadoras y resilientes.
 
La agilidad empresarial: adaptándose a las nuevas 
realidades del mercado

En el entorno empresarial actual, caracterizado por 
cambios rápidos y constantes, la agilidad empresa-
rial se ha convertido en un componente crítico para 
el éxito. La agilidad no solo implica la capacidad de 
responder rápidamente a las oportunidades y ame-
nazas del mercado, sino también la capacidad de 
anticiparse a estos cambios y adaptarse proactiva-
mente. La agilidad empresarial permite a las organi-
zaciones no solo sobrevivir, sino también prosperar 
en un entorno cada vez más competitivo y dinámico.
La agilidad empresarial se define como la capacidad 
de una organización para adaptarse, responder y 
prosperar en un entorno de cambios rápidos y con-
tinuos (Conboy, 2009). Esta capacidad abarca varios 
aspectos, incluyendo la agilidad estratégica, ope-
rativa y cultural. La agilidad estratégica se refiere a 
la capacidad de una empresa para cambiar y adap-
tar su estrategia en respuesta a las condiciones del 
mercado. La agilidad operativa implica la capacidad 
de ajustar los procesos y operaciones rápidamente 
para satisfacer las demandas cambiantes. La agili-
dad cultural se refiere a la capacidad de una orga-
nización para fomentar una mentalidad de adaptabi-
lidad y aprendizaje continuo entre sus empleados.

Agilidad estratégica

La agilidad estratégica es fundamental para que las 
organizaciones puedan identificar y aprovechar las 
oportunidades del mercado antes que sus competi-
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dores. Teece, Peteraf y Leih (2016) argumentan que 
la agilidad estratégica permite a las empresas desa-
rrollar capacidades dinámicas, que son esenciales 
para la adaptación y renovación continua. Estas ca-
pacidades incluyen la capacidad de detectar cambios 
en el entorno, la capacidad de movilizar y reconfi-
gurar recursos rápidamente, y la capacidad de im-
plementar cambios estratégicos de manera efectiva.
Para desarrollar agilidad estratégica, las organiza-
ciones deben mantener una vigilancia constante del 
entorno empresarial y estar dispuestas a reevaluar 
y ajustar sus estrategias regularmente. Esto impli-
ca la implementación de procesos de análisis con-
tinuo del mercado, la competencia y las tendencias 
emergentes. Además, las empresas deben fomen-
tar una cultura de experimentación y toma de ries-
gos calculados, donde los empleados se sientan ca-
pacitados para proponer y probar nuevas ideas sin 
temor a represalias (Brown & Eisenhardt, 1997).

Agilidad operativa

La agilidad operativa se centra en la capacidad de una 
organización para ajustar rápidamente sus procesos y 
operaciones en respuesta a las demandas cambiantes 
del mercado. Esto incluye la capacidad de aumentar o 
reducir la producción, cambiar la dirección de los es-
fuerzos operativos y adoptar nuevas tecnologías y mé-
todos de trabajo de manera rápida y eficiente. La agili-
dad operativa es crucial para mantener la eficiencia y la 
competitividad en un entorno empresarial dinámico.
Para lograr la agilidad operativa, las organizaciones 
deben implementar sistemas y procesos que permi-
tan una rápida reconfiguración de recursos y opera-
ciones. Esto incluye la adopción de metodologías ági-
les, como Scrum y Kanban, que facilitan la gestión de 
proyectos y la entrega rápida de productos y servicios 
(Sutherland & Schwaber, 2013). Además, las empre-
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sas deben invertir en tecnologías flexibles y escala-
bles que puedan adaptarse rápidamente a los cam-
bios en la demanda y las condiciones del mercado.

Agilidad cultural

La agilidad cultural se refiere a la capacidad de una or-
ganización para fomentar una mentalidad de adapta-
bilidad y aprendizaje continuo entre sus empleados. 
Esta capacidad es fundamental para crear un entorno 
donde la innovación y la mejora continua sean parte 
integral de la cultura organizacional. Las organizacio-
nes que cultivan la agilidad cultural son aquellas que 
valoran la diversidad de pensamiento, fomentan la co-
laboración y el trabajo en equipo, y promueven un en-
torno de seguridad psicológica donde los empleados se 
sienten seguros para compartir ideas y asumir riesgos.

Edmondson (1999) argumenta que la seguridad psi-
cológica es un componente clave de la agilidad cul-
tural. La seguridad psicológica permite a los em-
pleados sentirse seguros para expresar sus ideas 
y preocupaciones sin temor a represalias. Esto fo-
menta un entorno de confianza y colaboración, don-
de las ideas pueden fluir libremente y donde los 
errores se ven como oportunidades de aprendizaje.

Además, las organizaciones deben invertir en el desa-
rrollo continuo de sus empleados para fomentar la agi-
lidad cultural. Esto incluye la provisión de oportunida-
des de formación y desarrollo profesional, la promoción 
de la movilidad interna y la creación de programas de 
mentoría y coaching. Las organizaciones ágiles tam-
bién valoran la diversidad y la inclusión, reconocien-
do que una fuerza laboral diversa aporta una variedad 
de perspectivas y habilidades que pueden impulsar la 
innovación y la adaptabilidad (Ely & Thomas, 2001).
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Casos de estudio de agilidad empresarial

Un ejemplo destacado de agilidad empresarial es el 
caso de Netflix. La empresa ha demostrado una notable 
capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado 
y para innovar continuamente en su modelo de nego-
cio. Inicialmente, Netflix comenzó como un servicio de 
alquiler de DVD por correo, pero a medida que la tec-
nología y las preferencias del consumidor cambiaron, 
la empresa pivotó hacia el streaming de contenido di-
gital. Esta transición requirió una reconfiguración sig-
nificativa de sus operaciones y estrategias, pero per-
mitió a Netflix mantenerse competitiva y convertirse 
en un líder del mercado (Hastings & Meyer, 2020).

Netflix también ha demostrado agilidad estratégi-
ca al expandirse a la producción de contenido ori-
ginal. Esta decisión no solo le permitió diferenciar-
se de otros servicios de streaming, sino también 
controlar mejor su oferta de contenido y reducir 
la dependencia de terceros. La capacidad de Net-
flix para anticiparse y adaptarse a las tendencias 
del mercado ha sido clave para su éxito continuo.

Otro ejemplo de agilidad empresarial es el caso de 
Zara, la cadena de moda perteneciente al grupo Indi-
tex. Zara ha desarrollado una cadena de suministro 
altamente ágil que le permite responder rápidamente 
a las tendencias de la moda y a las demandas de los 
consumidores. La empresa puede diseñar, producir 
y distribuir nuevas colecciones en cuestión de sema-
nas, en lugar de los meses que suele tardar la indus-
tria de la moda. Esta capacidad de respuesta rápida 
le permite a Zara mantenerse a la vanguardia de la 
moda y satisfacer las expectativas cambiantes de los 
consumidores (Ferdows, Lewis, & Machuca, 2004).
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La agilidad operativa de Zara se complementa con 
su agilidad cultural. La empresa fomenta una cultu-
ra de colaboración y comunicación abierta, donde 
los empleados de todos los niveles están capacita-
dos para tomar decisiones y contribuir a la mejora 
continua. Esta combinación de agilidad operativa y 
cultural ha sido fundamental para el éxito sosteni-
do de Zara en el competitivo mercado de la moda.

Desarrollando agilidad a través de la tecnología

La tecnología juega un papel crucial en el desarrollo 
de la agilidad empresarial. La adopción de tecnologías 
avanzadas, como la inteligencia artificial, el big data y 
la automatización, puede mejorar la capacidad de las 
organizaciones para anticiparse y responder a los cam-
bios del mercado. Según McAfee y Brynjolfsson (2017), 
las organizaciones que integran estas tecnologías en 
sus procesos operativos y de toma de decisiones pue-
den adaptarse más rápidamente a los cambios y ges-
tionar mejor los riesgos asociados con la innovación.

La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ayudar a 
las empresas a analizar grandes volúmenes de datos 
y a identificar patrones que podrían indicar oportu-
nidades o amenazas emergentes. Esto permite a las 
organizaciones tomar decisiones más informadas y 
proactivas, mejorando su capacidad de adaptación. 
Además, la automatización puede liberar a los em-
pleados de tareas repetitivas, permitiéndoles centrar-
se en actividades de mayor valor añadido que impul-
san la innovación y la mejora continua (Autor, 2015).

Liderazgo y agilidad empresarial

El liderazgo juega un papel fundamental en el de-
sarrollo de la agilidad empresarial. Los líderes de-
ben ser capaces de inspirar y motivar a sus equi-
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pos para que adopten una mentalidad ágil y estén 
dispuestos a enfrentar y superar los desafíos. Hei-
fetz, Grashow y Linsky (2009) argumentan que los 
líderes adaptativos, que pueden navegar la com-
plejidad y la incertidumbre, son esenciales para la 
construcción de una cultura organizacional ágil.

Estos líderes no solo deben demostrar fortaleza y 
adaptabilidad, sino también fomentar un entorno de 
confianza y apoyo. Esto incluye la creación de espa-
cios donde los empleados se sientan seguros para ex-
presar sus ideas y preocupaciones, y donde se valoren 
las contribuciones de todos los miembros del equipo. 
La capacidad de un líder para comunicar una visión 
clara y positiva también es crucial para mantener la 
moral y el compromiso de los empleados en tiempos 
de incertidumbre (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2002).

Un ejemplo de liderazgo ágil es el de Satya Nadella, 
CEO de Microsoft. Bajo su liderazgo, Microsoft ha 
pasado de ser una empresa enfocada en el software 
de escritorio a convertirse en un líder en la compu-
tación en la nube. Nadella ha promovido una cultura 
de innovación y colaboración, alentando a los em-
pleados a asumir riesgos y a experimentar con nue-
vas ideas. Esta transformación cultural ha sido cla-
ve para revitalizar la empresa y posicionarla como 
una de las más valiosas del mundo (Nadella, 2017)

Agilidad empresarial en tiempos de crisis

Las crisis, aunque indeseables, pueden ser momen-
tos críticos para demostrar y fortalecer la agilidad 
empresarial. Las organizaciones que han desarrolla-
do capacidades ágiles pueden no solo sobrevivir a 
las crisis, sino también salir fortalecidas. Por ejem-
plo, la pandemia de COVID-19 puso a prueba la agi-
lidad de muchas organizaciones en todo el mun-
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do. Aquellas que pudieron adaptarse rápidamente 
a los nuevos desafíos, como el trabajo remoto y 
las interrupciones en la cadena de suministro, fue-
ron las que mejor pudieron mantener su operati-
vidad y competitividad (Brynjolfsson et al., 2020)
Durante la pandemia, muchas organizaciones im-
plementaron rápidamente tecnologías de colabora-
ción remota y desarrollaron nuevas formas de tra-
bajar que permitieron a sus empleados mantenerse 
productivos. Además, algunas empresas pivotaron 
sus modelos de negocio para responder a las nue-
vas necesidades del mercado, como la producción 
de equipos de protección personal o el desarrollo de 
servicios en línea. Estas acciones no solo demostra-
ron la capacidad de adaptación de estas organiza-
ciones, sino que también resaltaron la importancia 
de la agilidad en tiempos de crisis (Holling, 2001).

Construcción de una cultura ágil a través de la di-
versidad e inclusión

Otro aspecto crítico en el desarrollo de la agilidad 
empresarial es la promoción de la diversidad e in-
clusión dentro de la empresa. La diversidad en el 
pensamiento y la experiencia puede mejorar la ca-
pacidad de una organización para adaptarse y res-
ponder a los cambios y desafíos. Ely y Thomas 
(2001) sugieren que las organizaciones que valoran 
la diversidad y la inclusión tienden a ser más inno-
vadoras y ágiles, ya que pueden aprovechar una 
gama más amplia de perspectivas y habilidades.

La inclusión implica no solo la representación de di-
versas demografías, sino también la creación de un 
entorno en el que todas las voces sean escuchadas y 
valoradas. Esto fomenta una mayor creatividad y una 
mejor resolución de problemas, ya que las decisiones 
se benefician de una mayor variedad de puntos de vista. 
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Además, un entorno inclusivo puede aumentar el com-
promiso y la moral de los empleados, lo que a su vez 
fortalece la agilidad organizacional (Roberson, 2006).

La agilidad como ventaja competitiva

En resumen, la agilidad empresarial es una capacidad 
esencial para las organizaciones que buscan man-
tenerse competitivas en un entorno empresarial en 
constante cambio. Al desarrollar agilidad estratégi-
ca, operativa y cultural, y al invertir en tecnologías 
avanzadas y en el liderazgo adaptativo, las empre-
sas pueden mejorar significativamente su capacidad 
para adaptarse y prosperar. Esta capacidad para an-
ticiparse y responder rápidamente a las nuevas rea-
lidades del mercado es lo que distingue a las orga-
nizaciones verdaderamente exitosas y resilientes.

Presentación del siguiente capítulo

En un entorno empresarial cada vez más consciente 
de su impacto en la sociedad y el medio ambiente, 
la integración de la ética en la cultura de innova-
ción se ha convertido en una prioridad esencial. En 
el capítulo 6 exploraremos cómo las organizaciones 
pueden fusionar principios éticos con estrategias in-
novadoras para fomentar un desarrollo sostenible y 
responsable. Haremos énfasis a los conceptos clave 
relacionados con la ética en la innovación y su rele-
vancia en el contexto peruano, analizando cómo la 
ética empresarial puede influir positivamente en la 
sociedad. Asimismo, abordamos la innovación para 
el desarrollo sostenible, destacando los principios 
que guían la creación de soluciones con impacto 
social positivo y los beneficios que esto conlleva. 
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PARTE III 
LA ÉTICA EN EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN

Capítulo VI

6. Responsabilidad social y ambiental: la innova-
ción con propósito

6.1. Integrando la ética en la cultura de innovación

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una 
visión de la empresa que moviliza a las organiza-
ciones para alinear su comportamiento al desarrollo 
sostenible, tanto desde el punto de vista estratégico 
como de las relaciones con su público impactado, 
como los proveedores, trabajadores, accionistas, in-
versores y a la sociedad. Nace de la creciente con-
ciencia de que el éxito económico a largo plazo de 
las empresas y de la economía misma depende del 
respeto y gestión responsable de las fuerzas socia-
les, culturales, ambientales y políticas que sostie-
nen el desarrollo humano y el equilibrio ecológico. 
Tiene como eje central la orientación focalizada a la 
creación de valor económico, social y medioambien-
tal, que es el factor clave para el éxito sostenido a 
largo plazo de las organizaciones. Las Buenas Prác-
ticas de RSE permiten a las empresas incrementar 
su capacidad de atraer, motivar y retener talentos, 
al tiempo que construyen una imagen y reputación 
más fuerte y positiva en forma sostenida. (Huerta-Es-
tévez y Andrade-Estrada 2021) (Barros et al., 2021)

La Contabilidad Social, conceptualmente, es la técnica 
de análisis que, a partir del conocimiento de cada pro-
ceso económico, permite la determinación y valora-
ción de los correspondientes elementos relacionados 
entre unidades económicas (consumo e ingreso, in-
versión productiva, formación de capitales, empleo y 
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financiamiento) no obtenibles por métodos de obser-
vación directa. A partir de este modelo, los distintos 
costos pueden estimarse en términos monetarios. En 
un principio, los métodos y técnicas utilizados por los 
contadores multiplicaron la importancia y el peso de la 
contabilidad orientada a la estimación o a la medición 
de la RSE. Realmente, continúa siéndolo, ya que los 
objetivos declarados de los fundadores exceden el de 
maximización de los beneficios económicos financie-
ros del accionista. (Farfán Yara & Basto Bonilla, 2020)

Conceptos clave y definiciones

A través de la revisión de la bibliografía, se con-
sideran fundamentales los siguientes términos:
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un 
tema controvertido, ya que cada autor busca dar su 
propia interpretación. El término “responsabilidad” es 
polisémico y amplio, por lo que cuenta con diferentes 
definiciones. Desde el punto de vista empresarial, se 
puede definir como la obligación que tiene la empre-
sa de rendir cuentas de sus acciones en términos eco-
nómicos, sociales y ambientales. Según los autores 
Garriga y Melé (2004), a lo largo de este siglo se han 
originado cinco enfoques para este término: clásico/
económico, cooperativo, ética/comunal/institucio-
nal, general e integrativo. A estos conceptos añaden 
un quinto: integrativo, que supone “una obligación 
de las empresas a promover con sus actuaciones es-
tratégicas aquellas políticas públicas y prácticas em-
presariales que fomenten la viabilidad del sistema 
económico que le sustenta” (Garriga; Melé, 2004:12).

En lo relativo a la innovación, no existe un consenso 
firme en la definición de este término y diferentes en-
foques y consideraciones surgen al respecto. La Open 
Budget Initiative (2017) propone observar la innova-
ción como un término global en la administración del 
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proceso sistemático, que conlleva cambios en proce-
sos, productos y servicios que mejoran la eficacia y 
la eficiencia del conjunto del proceso presupuestario.

El Design Thinking es un enfoque que integra una 
serie de métodos y técnicas para garantizar que las 
soluciones o productos se vuelvan claros, compren-
sibles y atractivos para los consumidores. Esto se 
logra mediante una adecuada interpretación, aná-
lisis y estructuración de las necesidades y deseos 
del usuario. Términos como experiencia del usua-
rio, empatía, prototipado, observación, explora-
ción, validación, error, experimentación, situación, 
contexto, proceso y seducción son fundamentales 
en el entorno de aplicación del Design Thinking. Al 
completar el proceso, no solo se comprende el con-
texto, sino que también se asimila completamente.

La importancia de la ética en la cultura de innova-
ción peruana

La ética desempeña un papel crucial en la cultura de 
innovación dentro del contexto empresarial perua-
no. En un país donde la economía está en constante 
evolución y el sector empresarial busca posicionarse 
competitivamente en el mercado global, los princi-
pios éticos actúan como un pilar fundamental para 
fomentar un entorno de confianza y transparencia. 
La ética en la administración de empresas no solo 
asegura la integridad en las operaciones y las deci-
siones empresariales, sino que también fortalece la 
reputación de las organizaciones y promueve una cul-
tura de responsabilidad que es esencial para la sos-
tenibilidad y el éxito a largo plazo (Drucker, 2006).
En el ámbito de la innovación, la ética juega un papel 
crucial al crear un entorno en el que las ideas pueden 
ser desarrolladas y compartidas sin temor a prácticas 
deshonestas o engañosas. Una gestión ética en las or-
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ganizaciones promueve una colaboración transparen-
te y el intercambio de conocimientos, lo que facilita la 
generación de ideas innovadoras y la elaboración de 
soluciones creativas. Las empresas que adoptan com-
portamientos éticos muestran su compromiso con la 
responsabilidad social y la equidad, lo cual es esen-
cial para atraer y mantener talento, así como para es-
tablecer relaciones duraderas con clientes y socios. 

En Perú, el floreciente ecosistema de startups y em-
presas emergentes enfrenta el reto de incorporar 
principios éticos en su cultura de innovación. In-
tegrar valores éticos en la gestión empresarial no 
solo es crucial para evitar la corrupción y los con-
flictos de interés, sino que también es fundamental 
para desarrollar una cultura organizacional sólida 
basada en la honestidad y la equidad. Por lo tan-
to, las empresas peruanas deben tomar la delan-
tera, estableciendo directrices claras y fomentan-
do prácticas que demuestren un firme compromiso 
con la ética en todos los niveles de la organización.

Ética empresarial y su impacto en la sociedad

En la actualidad, el enfoque de las corporaciones está 
cambiando, desde la satisfacción del accionista hacia 
la contribución a su entorno, lo que implica un re-
planteamiento del rol de los negocios en la sociedad y 
la creación de valor compartido. Esta transformación 
supone una gestión sostenible en su triple dimensión: 
económica, social y ambiental. (Pérez y Cáceres 2023)

La sostenibilidad ambiental habla de gestión eficien-
te y eficaz de los recursos naturales y de reducción 
del impacto negativo de los negocios en el medio 
ambiente y en la calidad de vida de las personas. La 
sostenibilidad social pone el acento en cuidar la ca-
lidad de trabajo interno en la empresa y, a la vez, 
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en la relación de la empresa con el entorno social 
inmediato, mejorando este y minimizando el impac-
to negativo que la empresa puede tener en él. (Ca-
rrillo y Pomar 2021) (González Luengas et al. 2024)

Así pues, la responsabilidad social y ambiental se ex-
presan en una serie de generación de valor comparti-
do. Es aquella que persiguen la gente bien, y el planeta 
bien, y cuyo objetivo es generar valor juntos para que 
contribuyan al desarrollo económico a largo plazo. 
Dentro del contexto actual, donde el entorno cambia 
constantemente y la competencia es cada vez más agu-
da, la competitividad de las empresas exige más que 
nunca ser innovadoras, siendo la creatividad e inno-
vación las fuentes más importantes de crecimiento de 
las empresas. (Castaño et al.2021) (Tapia Torres, 2021)

Innovar aporta diferenciación y mayores beneficios, 
dado que permite aumentar las ventas y la cuota de 
mercado y obtener un mayor margen de beneficio a 
través de mejoras, ya sea mediante la optimización 
del producto o del proceso, o la reducción de sus cos-
tos o la obtención de fuentes de ingresos alternativas 
o extras. Es decir, innovar implica aportar valor a los 
clientes actuales o potenciales. (García et al., 2021)

6.2. Innovación para el desarrollo sostenible: creando 
un impacto positivo en la Sociedad

Basándonos en los principios planteados por la ONU 
(2015) referentes a la adopción de las Metas de De-
sarrollo Sostenible, la Responsabilidad Social con-
lleva un camino hacia retos que actualmente solo 
se pueden abordar con maneras innovadoras de 
pensar y actuar. La innovación es un elemento cla-
ve en el cambio y se ha convertido en una parte 
fundamental de los negocios responsables, siendo 
en la actualidad clave para establecer nuevas rela-
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ciones y enriquecer el diálogo con nuestros grupos 
de interés. (Almeida-Guzmán y Díaz-Guevara2020)

Innovar no solo es cuestión de aplicar tecnologías a 
los procesos existentes, sino también de pensar de 
manera distinta sobre los procesos o las necesidades 
que existen y desarrollar algo nuevo para que funcione 
mejor. Innovar es hacer las cosas de manera sencilla, 
sostenible y rentable, creando valor compatible con 
los principios de la Responsabilidad Social. A menudo 
suele ser necesario convencer a los responsables de 
la toma de decisiones del ahorro futuro que supone 
la inversión actual e iniciar un proceso de aprendi-
zaje sobre las posibilidades que ofrecen conocimien-
tos y tecnologías avanzadas. (Paredes Hernani, 2020)

Para fomentar la innovación en las organizaciones, 
es crucial, entre otros factores, lograr un alto grado 
de colaboración entre sus miembros. Este enfoque 
contrasta con la especialización de tareas, que his-
tóricamente ha sido una práctica común en la ges-
tión organizacional. Tradicionalmente, la gestión se 
ha centrado en establecer pautas precisas para mi-
nimizar la iniciativa individual. Sin embargo, cada 
vez se reconoce más que los errores individuales, 
en contextos históricamente complejos y caren-
tes de significado, pueden ser mitigados si se fo-
menta un enfoque colectivo y sistemático que pro-
mueva la innovación. (Garzón-Posada et al., 2022)

Principios de la innovación sostenible

Ser sostenible implica cuidar de las personas 
y ser responsables en todo momento y lugar.
La innovación sostenible busca soluciones para cubrir 
ciertas demandas en la actualidad protegiendo o con-
servando el abastecimiento de las generaciones veni-
deras; es decir, se actúa con visión de largo plazo. Sus 
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avances pueden ser sencillos o complejos, pero nunca 
afectar la capacidad de recuperación de un sistema: 
sea un sistema social, económico o tecnológico. Invo-
lucra relaciones mutuamente beneficiosas muy senci-
llas como el caso de la implementación de procesos 
eco-eficientes o procesos de reciclaje. Como el sector 
financiero, podemos ofrecer instrumentos financie-
ros con criterios de inversión sostenibles o financiar 
investigación en el ámbito de las energías renovables, 
pero también puede llegar a involucrar el trabajo so-
bre configuraciones complejas de alto nivel. Eso su-
cedió antes de mitad de siglo cuando se necesitó un 
aporte sinérgico de múltiples disciplinas para que 
tengamos una disciplina del conocimiento –la Biotec-
nología– y estuvieron involucradas disciplinas como 
la química, física, bioquímica, microbiología, ecolo-
gía, etología, genética, agronomía, medicina, y tantas 
otras disciplinas más. La mayor ventaja de la sosteni-
bilidad es pensar en los procesos creativamente, des-
de la solución y hacia atrás desde el problema. Cier-
tamente uno puede conservar los productos que son 
insignias de esa innovación sostenible a la que recu-
rrimos tan frecuentemente, en particular en el ámbito 
de la ecología. Cuantas veces necesitamos inventar 
técnicas con capacidad para remediar los problemas 
que estábamos generando. La innovación tiene que 
realizarse ya que es la única vía para solucionar los 
problemas causados previamente. La innovación sos-
tenible, en cambio, es anticiparse al problema, a su 
raíz, y con ello, reducir al mínimo la cantidad de pro-
blemas para cuyo remedio vamos a necesitar también 
innovaciones correspondientes. (Cabana et al., 2023)

Impacto positivo en la sociedad

La innovación es una herramienta poderosa para 
mejorar la sociedad. Tanto las empresas como las 
universidades secretan conocimiento y una de las 
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actividades más visibles de ello es, sin duda, la inno-
vación que ambas desarrollan. Las universidades lo 
desprenden a través de la docencia, la investigación 
y la transferencia que no es más que promover la in-
novación. Sin embargo, si bien la generación de cono-
cimientos no es una actividad que persiga de manera 
estricta un beneficio para la sociedad, nadie puede 
dudar del impacto positivo que ambas entidades ge-
neran al incrementar, por ejemplo, las competencias 
de las personas o mejorar las capacidades de las em-
presas. En el caso de las empresas, es obvio que la 
innovación y la renovación de la oferta con produc-
tos y servicios mejor definidos y a veces, con atri-
butos en línea con mejoras ambientales, incremen-
tará el bienestar social. (Reyes Chacón, et al., 2022)

La inclusividad social que busquen las empresas las 
puede llevar a desarrollar proyectos que favorezcan a 
colectivos desfavorecidos. Por ejemplo, las ayudas a 
colectivos para que consigan trabajo o medidas para la 
igualdad de género. No obstante, las aportaciones que 
hacen estas dos instituciones no se limitan a la trans-
misión escolarizada de sus conocimientos, el impacto 
de las dos en el entorno social que las acoge va mucho 
más allá porque, colectivamente, ambas también in-
vestigan y transfieren tecnología y secundariamente 
los conocimientos asociados generando a su entorno 
social. Es indudable que ninguna empresa ni ninguna 
universidad puede satisfacer todas las necesidades u 
oportunidades que puedan generar o identificar. En el 
primer caso porque, entre otras razones, no dispone 
de información y, en el segundo porque no tendría 
la preparación para generar industrialmente todas 
las adaptaciones posibles. (Villena Rodríguez, 2022)

Beneficios de la innovación social y ambiental
La innovación en los ámbitos social y ambiental se 
ha convertido en un factor esencial para la moder-
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nización de la gestión en distintos sectores. Su ha-
bilidad para abordar problemas sociales y ambien-
tales mediante enfoques creativos y sostenibles 
otorga a las organizaciones una ventaja competitiva 
notable. Incorporar prácticas innovadoras en la ges-
tión no solo optimiza la eficiencia operativa, sino 
que también fomenta la Responsabilidad Social Em-
presarial, alineando los objetivos corporativos con 
las expectativas de los interesados y fortaleciendo 
la imagen de la marca. La aplicación de estos prin-
cipios fomenta una cultura organizacional orienta-
da a la sostenibilidad, lo cual puede resultar en una 
mayor lealtad del cliente y un aumento en la prefe-
rencia del consumidor por marcas responsables.

Además, implementar estrategias innovadoras en 
los aspectos sociales y ambientales puede tener un 
efecto positivo en la economía de las organizacio-
nes. Al adoptar tecnologías ecológicas y prácticas 
sostenibles, las empresas tienen la oportunidad de 
disminuir los gastos operativos asociados con el con-
sumo de energía y la gestión de residuos. Estos en-
foques también pueden abrir nuevas oportunidades 
de mercado al atraer a clientes que valoran la sos-
tenibilidad. La innovación en estos campos permite 
a las empresas no solo cumplir con las regulaciones 
ambientales más estrictas, sino también adelantarse 
a posibles legislaciones futuras, lo que puede redu-
cir riesgos y mejorar la resiliencia organizacional.

La innovación social, por otro lado, impulsa la crea-
ción de soluciones que abordan problemas sociales 
significativos, como la desigualdad y la exclusión. En 
el contexto de la administración, esto puede traducir-
se en el desarrollo de programas que promuevan la di-
versidad e inclusión dentro de la fuerza laboral (Mair 
& Marti, 2006). Implementar iniciativas que apoyen el 
bienestar de las comunidades locales y los empleados 
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contribuye a un entorno de trabajo más equitativo y 
participativo, lo que puede aumentar la productivi-
dad y reducir la rotación de personal. Estas prácti-
cas no solo benefician a la sociedad, sino que tam-
bién fortalecen el capital humano de la organización.

La implementación de estos dos grandes ejes, puede 
mejorar la capacidad de una organización para atraer 
y retener talento. Los empleados, especialmente las 
generaciones más jóvenes, valoran cada vez más tra-
bajar para empresas que demuestran un compromi-
so genuino con la sostenibilidad y la responsabilidad 
social (Brammer, Jackson, & Matten, 2012). Una ad-
ministración que integra estos valores en sus prác-
ticas diarias no solo cumple con las expectativas de 
sus empleados, sino que también construye una re-
putación sólida que puede facilitar la captación de 
los mejores talentos en un mercado competitivo.
 
Casos de empresas que lideran con innovación respon-
sable

La minería requiere un gran consumo de agua. Es 
por ello que Minsur fue mucho más lejos: su equi-
po de innovación desarrolló un sistema de transpor-
te del agua de mar, por tuberías, desde Ilo a Pampa 
de Pongo, donde está ubicada su mina de hierro. Es-
pecialistas de Minsur explicaron a Gestión, en una 
presentación que realizaron durante Clad the Inno-
vators Summit Latam 2019, que todo el proceso re-
quirió un equipo de trabajo multidisciplinario que 
buscó conjuntamente soluciones prácticas y valor 
económico. (Hernández Pajares & Yagui Nishii, 2021)

Por si fuera poco, esta solución representa también 
una innovación social, ya que la construcción de la tu-
bería generó empleo en la zona donde se realiza la mi-
nería. Un tema que los miembros de Minsur– De Naku 
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fueron conscientes, es parte de la empresa líder en 
la producción de estaño. Para revertir el efecto de su 
actividad en la biodiversidad, Minsur– De Naku desa-
rrolló un nuevo sistema de reforestación del desierto 
costero, cuya técnica, que incluye técnicas de perma-
cultura, fue patentada. Asimismo, todas las solucio-
nes para tratar los minerales producidos en sus plan-
tas tratan de recuperar el 100% del agua que se utiliza. 
Solo por citar alguno de los ejemplos más importantes.

Casos destacados

Los análisis de casos se basan en productos para el 
cuidado del hogar (usos diversos). La mayoría de ellos 
están sometidos a certificaciones ambientales, lo que 
sugiere que ya vienen de un paso importante. A me-
nudo, los propósitos empresariales en esta materia 
tienen que ver con las credenciales ambientales de los 
productos. La innovación suele abocarse a las caracte-
rísticas del producto, la eficacia y/o limpieza. También 
debería hacer hincapié en el material del packaging.

Ariel, una marca de Procter & Gamble tiene grandes 
avances generando packaging a partir de desechos 
de océano. Igual Omo, una marca de Unilever, con 
su concepto “diseño para reciclar”. Mientras en No-
ruega, Persil apoya la campaña de recoger residuos 
acumulados y oleados en las costas noruegas, en Is-
landia su contribución valora la remoción de dese-
chos ambientales de playas, dunas, lagos, ríos, cié-
nagas, pantanos y páramos nacionales en general, 
aptos para el turismo y la recreación pública. Tam-
bién puede posicionar tras la propuesta de susten-
tabilidad de la ropa blanca que estaba falta de este 
soporte (Acosta Ortiz & Bermúdez Ochoa, 2023).

Por otro lado, en nuestro país, Kuna es un excelente 
ejemplo de una startup que lidera con innovación res-
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ponsable en la industria textil. Su uso de fibra de alpa-
ca y sus prácticas de producción sostenible destacan 
su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo 
social, demostrando cómo la innovación puede ser 
combinada con responsabilidad ambiental y social.

Presentación del siguiente capítulo

La innovación, es el motor del progreso y desarrollo, 
requiere de un ecosistema de confianza donde las 
ideas puedan florecer y las colaboraciones prosperar. 
Este capítulo profundiza en los mecanismos que per-
miten construir ese ecosistema, poniendo el foco en 
la transparencia, la rendición de cuentas y la ética.

Exploraremos cómo la gestión adecuada de la propie-
dad intelectual y la protección de datos garantizan 
la seguridad y la confidencialidad necesarias para 
fomentar la innovación abierta. Además, analizare-
mos cómo construir relaciones sólidas con los stake-
holders, basadas en la comunicación transparente y 
el compromiso con los valores éticos, es clave para 
impulsar la innovación y el crecimiento sostenible. 

Capítulo VII

7. Transparencia y rendición de cuentas: la confian-
za como base de la innovación

7.1. La importancia de la ética en la toma de decisio-
nes estratégicas

La ética empresarial, entendida como el conjunto de 
principios y valores que rigen las acciones de una orga-
nización, se ha convertido en un diferenciador estra-
tégico en un mercado cada vez más exigente. Tal como 
señala Gaete Quezada (2012), las decisiones estraté-
gicas, guiadas por sólidos principios éticos, impactan 
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de manera significativa en todos los actores involucra-
dos, desde los empleados hasta la sociedad en general.

Este capítulo profundiza en la importancia de inte-
grar la ética en la estrategia empresarial, demos-
trando cómo esta práctica, más allá de ser una mera 
cuestión de reputación, se erige como una ventaja 
competitiva que impulsa la sostenibilidad y el éxito 
a largo plazo de las organizaciones. A continuación, 
procederemos a definir algunos conceptos clave que 
nos permitirán comprender mejor esta afirmación.

Definición de ética

La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del 
estudio de la moral, que a su vez define lo correcto o 
no en el comportamiento humano. Por tanto, la ética 
se ocupa del estudio sobre la moral y del resultado de 
una reflexión sobre lo que la sociedad considera com-
portamientos socialmente aceptables. Es, en definiti-
va, la elaboración de los valores y normas que regulan 
la conducta. La ética parte de que el ser humano tiene 
la capacidad de autodeterminarse y que rige la vida 
humana según un fin (telos) (Gaete Quezada, 2012).

El primer filósofo asociado a la ética es Sócrates, que 
vivió y desarrolló sus ideas en Atenas en el siglo IV a. 
de C. Sócrates inició el análisis ético de las acciones 
humanas a partir del principio “conócete a ti mismo” y 
desarrolló un principio fundamental en la ética: el bus-
car la felicidad conduce a ser bueno, porque ser malo es 
malo para uno mismo (la persona hace el mal solo igno-
rándolo, nadie obra mal a sabiendas) (Gulthrie, 1994).
Definir la ética es una tarea compleja y multifacéti-
ca, ya que implica adentrarse en un terreno donde 
convergen diversas disciplinas y perspectivas. La re-
ligión, la filosofía, la biología, la sociología, la eco-
nomía y el derecho, entre otras, han aportado sus 
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propias visiones sobre la moralidad humana. Cada 
una de estas disciplinas, desde su enfoque particular, 
ha tratado de explicar el origen, la naturaleza y los 
fundamentos de los juicios morales. La religión, por 
ejemplo, establece un marco normativo basado en 
creencias y dogmas, mientras que la filosofía busca 
una fundamentación racional y universal de los valo-
res. La biología y la sociología, por su parte, exploran 
las raíces evolutivas y sociales de la moralidad, mien-
tras que la economía la analiza desde una perspectiva 
utilitarista, centrada en la maximización del bienes-
tar colectivo. Esta diversidad de enfoques refleja la 
complejidad inherente al fenómeno moral y la dificul-
tad de establecer una definición única y exhaustiva.

Ética aplicada a la toma de decisiones en el ámbito 
empresarial

Uno de los ámbitos de la ética que ha ganado mayor 
aceptación en el mundo empresarial es el relaciona-
do con la toma de decisiones. Aunque la tecnificación 
promovida por áreas como la administración de em-
presas y los estudios de posgrado en estas disciplinas 
es importante, es crucial recordar que el conocimien-
to técnico por sí solo no es suficiente para enfren-
tar los desafíos que deben manejar los directivos.

Del mismo modo, es necesario recordar que, en el 
marco de las organizaciones, persona y ámbito per-
sonal se dan la mano constantemente, quedando el 
debate sobre las implicaciones y consecuencias deri-
vadas de esa interrelación para científicos de la talla 
de Piaget, Kohlberg o Chichester, entre otros. En cual-
quier caso, el quehacer de los directivos se concreta, 
desde el punto de vista de la gestión empresarial, en 
la toma de decisiones, procedimiento que obliga a re-
currir a la vertiente aplicada del conocimiento ético.
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En un contexto donde las relaciones son cada vez 
más relevantes, los valores corporativos y la respon-
sabilidad social solo aportarán valor si se materiali-
zan en una política de comunicación transparente, 
un liderazgo alineado con dichos valores y una toma 
de decisiones ética. Toda transformación estraté-
gica debe estar fundamentada en principios éticos.

Impacto en la reputación y la confianza del público

Una perspectiva temporal, decisiones carentes de 
ética en el pasado también pueden suscitar proble-
mas futuros, hasta el grado de poner en peligro la 
propia viabilidad de las firmas. Centrándonos en el 
ámbito específico de la planificación estratégica, es 
posible identificar numerosas notas o pasos en los 
que los dirigentes pueden decantarse por la vía más 
adecuada o por la actuación más obscena y cuya 
suma marca las diferencias entre el éxito y el desas-
tre empresarial: la determinación de los objetivos, el 
análisis de los factores clave, la identificación de los 
aspectos relevantes, la formulación de los planes y 
decisiones al respecto (en sus aspectos cuantitativos 
+ qué, cómo, dónde, cuánto, cómo, cuándo, quiénes, 
en cuánto, por qué, con qué, etc. – e cualitativos) e 
incluso en el control de eficacia de los planes y de-
cisiones adoptadas en la estrategia. Aceptar críticas 
a menudo implica reconocer responsabilidades. Sin 
importar los méritos personales, es más fácil y polí-
ticamente conveniente culpar a otros por los errores 
en una política o planificación, que admitir los pro-
pios fallos en la gestión o en la toma de decisiones.

Finalmente, es crucial asegurar el apoyo firme y cons-
tante de aquellos, tanto internos como externos, cuya 
colaboración es esencial para alcanzar los objetivos 
de la empresa. Todo ello se traduce directamente en la 
importancia de la existencia de un banco de activos fí-
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sicos (tangibles), financieros, humanos, técnicos, etc., 
y no físicos o tangibles (valor de la marca, renombre 
comercial, patentes, secretos o flamante profesional, 
normas o procedimientos de trabajo, cultura y clima 
laboral, canales de comunicación, modelos de deci-
sión y comportamiento, planificación estratégica, etc). 

Es fundamental comprender a fondo a los clientes y 
lograr que las organizaciones se centren en satisfa-
cer sus necesidades, en lugar de centrarse únicamen-
te en proporcionar beneficios a sus miembros inter-
nos, como accionistas, directivos o sus allegados. La 
clave para obtener beneficios a corto y largo plazo 
es superar a la competencia en la satisfacción de las 
expectativas de los clientes. Nadie gana por ser sim-
plemente un buen comerciante a través de prácticas 
como vender a precios altos, engañar a clientes an-
tiguos o discriminar a los clientes. Estas actitudes, 
al final, terminan perjudicando a las organizaciones.

Sostenibilidad a largo plazo

De hecho, cuando una empresa tiene una visión ética, 
no solamente tiene en cuenta sus beneficios económi-
cos a corto plazo, sino que atiende tanto a los intereses 
de los agentes económicos que de alguna u otra forma 
participan de ella (clientes, proveedores, empleados, 
sociedad...), teniendo así una clara visión económica, 
pero a la vez comprometiéndose con los valores éticos 
para todo ello, fijándose objetivos no solamente eco-
nómicos sino basados también en valores éticos. Para 
que una empresa pueda mantenerse a largo plazo, no 
solamente es necesario que los resultados positivos 
sean constantes, sino que también debe ser sostenible.

De esta manera, se entiende que una compañía a largo 
plazo debe basar sus decisiones estratégicas no sola-
mente en la rentabilidad de estas, sino en los valores 
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éticos que debe atesorar y mantener. Una empresa 
que basa sus decisiones en presentar unos resulta-
dos a corto plazo sin atender a que esos resultados 
se han conseguido de manera ética y comprometien-
do su futuro, en realidad lo que ha hecho ha sido sa-
crificar la sostenibilidad de la misma a corto plazo. 

La sostenibilidad será la base de cualquier entidad y 
ésta solamente podrá nacer de la existencia de ciertos 
valores éticos en la misma que deberán formar par-
te de ella de manera individualizada formando parte 
de su estrategia. De hecho, el crecimiento sostenible, 
en términos de continuidad y éxito económico y fi-
nanciero durante el tiempo, con un equilibrio interno 
y también externo (con el mercado, con el entorno 
económico más amplio, con los agentes financieros, 
etc.), incluyendo como motores de este crecimien-
to sostenible una clara orientación al cliente y a su 
satisfacción, una asunción de un papel responsable 
en el conjunto de la sociedad y una constante inno-
vación, son aspectos medulares de la teoría general 
de la empresa que ya está presente en los escritos 
de Schmalenbach en la primera década del siglo pa-
sado. (Sorribles Sánchez & Martinez García, 2010).

Éxito empresarial y ética

Ética y éxito empresarial suelen ir de la mano. Aque-
llas empresas que alcanzan elevados índices de ven-
tas y resultados extraordinarios a largo plazo, en su 
mayoría, han alcanzado tal punto alabado y deseado 
por todos mediante su apuesta clara por la calidad, el 
servicio al cliente, equidad, justicia, objetividad, ho-
nestidad, responsabilidad social e innovación, logran-
do ganarse una excelente reputación en su entorno. 
En la sociedad en la que vivimos actualmente, el éxito 
y el prestigio son altamente subjetivos y varían de 
unas personas a otras. Pese a ello, la mayor parte de 
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los directivos dirigen sus acciones para que su compa-
ñía sea evaluada positivamente por el entorno con el 
que interactúa (clientes, accionistas, empleados, pro-
veedores, competidores, organismos públicos...) con 
el fin de asegurar a corto y largo plazo, de forma du-
radera y sostenible, el progreso y la evolución de esta.

No se debe perder de vista que otro factor crítico de 
éxito de las organizaciones no sólo se encuentra en 
los aspectos citados anteriormente (apuesta clara por 
diversas dimensiones éticas), sino en la eficacia de las 
estructuras y procesos que faciliten la consecución de 
los objetivos prefijados, alcanzando su misión, que 
no es otra que ofrecer una unidad de análisis y sín-
tesis de las decisiones de la compañía frente a otras 
compañías competidoras. En este punto podemos re-
calcar que el entorno laboral debe ser un reflejo tan-
gible de los valores éticos que guían a los directivos.

Beneficios a largo plazo de la toma de decisiones 
éticas

La realización de esta revisión bibliográfica pone de 
manifiesto la idea de que actuar de manera ética a la 
hora de tomar decisiones tiene beneficios significa-
tivos. Hay que destacar la disminución de los ries-
gos empresariales, siendo estos riesgos una de las 
mayores amenazas para la rentabilidad a largo plazo. 

La contabilidad y la toma de decisiones con conflictos 
de interés, además de disminuir el retorno financiero, 
puede dañar la reputación de la empresa, acabando 
con el riesgo del “coste del escándalo”. Así, la mejora 
de la rentabilidad a largo plazo, el valor empresarial 
y la reputación vienen determinados por la genera-
ción de un innovador modelo de negocio sostenible 
y orientado al cliente en un entorno regulatorio que 
proteja al sector de prácticas ilícitas. La inversión 



133

socialmente responsable basada en el capital inte-
lectual y la reputación, el liderazgo ético definido a 
través de un modelo de compromiso social y la es-
crupulosa colaboración con las instituciones son al-
gunas de las medidas en las que el sector asegurador 
puede focalizarse para adecuarse a la demanda de la 
sociedad y lograr ventajas competitivas sostenibles.

Imponiendo la propia lógica de corto y largo plazo, 
la no adopción de estas medidas conlleva a pérdi-
das financieras tangibles, pero también las incuan-
tificables motivadas por la pérdida de reputación e 
incluso las pérdidas potenciales derivadas de las 
oportunidades de negocio. Miles de estudios ava-
lan la influencia de la ética en la toma de decisiones 
como factor de éxito de las organizaciones. Las pres-
tigiosas guías “Being or Glass-Half-Empty: CEOs Talk 
About Ethics” y “Governance, It’s About Ethical Cul-
ture” publicaron su segundo informe en 2017 apor-
tando la información más reciente acerca de por qué 
y cómo la ética de los líderes puede ayudarles a al-
canzar sus metas organizativas, presentando pruebas 
de que el liderazgo ético impacta positivamente tan-
to en los intangibles como en el análisis financiero.
 
7.2. Gestión de la propiedad intelectual y protección 
de datos

Todas las creaciones independientemente de su 
forma, que otorgan a su titular un derecho de pro-
piedad, están protegidas por la ley. Esto incluye 
derechos de propiedad industrial que permiten al 
titular tomar acciones para prevenir o detener ac-
tos de competencia desleal, o para mantener un 
monopolio temporal en una determinada área geo-
gráfica (como a nivel nacional) mediante un de-
recho exclusivo, como una patente o una marca.
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Por su parte, las creaciones intelectuales pueden ser 
protegidas a través de derechos de autor, los que 
otorgan al titular el derecho exclusivo de autorizar 
o prohibir cualquier forma de utilización de su obra 
o producto que exhiba algún grado de creación. Se 
trata, por tanto, del derecho de autor, de una protec-
ción más relacionada con el sujeto cerebro pensan-
te, no cubriendo el campo de los derechos materiales 
que incurren en la creación tangibles. Por ello, debe-
mos destacar que este solo cubre los hechos creati-
vos, más no el contenido de la obra, agotando sus 
efectos después de 70 años de la muerte del autor.

El Perú, al ser un país signatario de diferentes trata-
dos internacionales, celebrados en el marco de la Or-
ganización Mundial de Propiedad Intelectual, como el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor 
conocido como ADPIC (TRIPS, por su sigla en inglés), 
viene cumpliendo con diversos compromisos relacio-
nados con la materia, que conllevan a la actualización 
y mejora del marco legal local, a efectos de promover 
la creación e innovación del Gobierno Peruano. A tra-
vés de sus leyes, juega un papel importante en tal mi-
sión, propugnando un equilibrio entre las necesida-
des de quienes usan información, algo cada vez más 
importante en la sociedad de la información, y los in-
tereses legítimos de los prestatarios de los recursos.

Conceptos básicos y fundamentos legales

En el ámbito de la propiedad intelectual, se resalta 
como el principal objeto de protección el derecho de 
autor. Así, desde tiempos muy recientes, se han venido 
generando normas que regulan este tipo de derechos. 
Asimismo, actualmente, lo relativo a la protección 
de datos personales se encuentra establecido en un 
ordenamiento jurídico complementario, con la apro-
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bación no sólo de una norma general de protección 
de datos personales sino también de sectores especí-
ficos de protección personal. (Cándano Pérez, 2019)

Respecto a la protección de datos personales, se ha 
dado un debate en el Congreso de la República del 
Perú, en relación con la propuesta de un proyecto de 
ley para modificar la Ley de Protección de Datos Per-
sonales (Ley N° 29733) con el fin de fijar un plazo 
para que las empresas registren sus bases de datos 
en el registro del ente regulador (Autoridad Nacio-
nal de Protección de Datos) a fin de evitar un cobro 
de multas a las empresas. Así se inicia el debate y 
desinformación ante la opinión pública respecto a la 
naturaleza, las características y las consecuencias de 
la administración de bases de datos personales a car-
go de empresas e instituciones, y de la necesidad de 
contar con normas que regulen las operaciones que 
se realizan sobre ellas y de cuya coordinación y su-
pervisión se encargue una autoridad especializada, 
todo lo cual es ajeno al llamado “cambio de plazos” 
que se busca mediante una modificación de la Ley 
N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales .

En el ámbito de la propiedad intelectual existe un 
consenso general acerca de su capacidad para pro-
porcionar ventajas competitivas sostenibles de tipo 
cualitativo y cuantitativo. Se constituye uno de los 
factores fundamentales a la hora de fijar y promo-
ver un crecimiento económico basado en un desa-
rrollo real de la innovación. (Ruiz Nizama, 2015)

Marco legal de la propiedad intelectual en Perú

De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución Po-
lítica del Perú: “Las invenciones, marcas de fábrica, 
nombre y marcas de comercio, obtención o introduc-
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ción de nuevas especies animales o vegetales útiles, 
y derechos literarios y artísticos son propiedad ex-
clusiva y privativa de los inventores, actualizado-
res, introducidores o autores; el Estado promueve 
las investigaciones científicas, fomenta la difusión 
del conocimiento y protege su propiedad intelectual 
y material”. Así, la regulación constitucional es cla-
ra y precisa acerca del soporte normativo en el ám-
bito de la propiedad intelectual y resulta relevante 
para la comunidad empresarial, en vista de la am-
plia gama de derechos que pueden ser titularizados 
por ella, en mérito de su capacidad creadora y en 
cuyo despliegue el Estado Peruano no solo no gra-
va económicamente la adquisición de tales bienes 
intelectuales, sino que además propende su protec-
ción y fomento a través de distintos mecanismos.

El sistema legal peruano define a “Signo Distintivo” 
como cualquier signo que pueda servir para distin-
guir o diferenciar en el mercado los productos o ser-
vicios de una empresa, de los de otras empresas. Los 
signos distintivos se encuentran relacionados al de-
recho marcario. El régimen normativo peruano ha in-
corporado dos tratados en específico, el Tratado de 
París regulará todo lo vinculante a propiedad indus-
trial, con la finalidad de fortalecer y fomentar el inter-
cambio de innovaciones entre sus partes miembros. 
Las marcas son un punto crítico dentro de las empre-
sas, ya que estas son el reflejo del producto que estas 
venden, siendo el estudio de mercado un factor clave 
para asegurar el éxito del bien o servicio. Es por ello 
que el régimen legal peruano es concordante con es-
tándares internacionales en la materia y ha regulado 
el procedimiento de registro y oposición, así como 
la nulidad de marcas y la cancelación de registro de 
las mismas por falta de uso. (Maravi Contreras, 2014)
También podemos mencionar el Decreto Legislati-
vo N.° 822 Nueva Ley de los Derechos de Autor, se 
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encarga de regular los derechos de autor y demás 
derechos de propiedad intelectual. Además, esta-
blece el procedimiento de solicitud para la protec-
ción de los derechos de los autores. Contiene las 
disposiciones relativas a la explotación económica 
de las obras, el plazo de duración de los derechos 
patrimoniales y disposiciones penales y sancio-
nes, adicionalmente permite el registro de software.

Registro de la propiedad intelectual en Perú

En el dinámico panorama empresarial peruano, prote-
ger las creaciones intelectuales es fundamental para 
fomentar la innovación y la competitividad. El Insti-
tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es 
la entidad encargada de administrar el sistema de re-
gistro y protección de la propiedad intelectual en el 
país. A través de este organismo, las empresas y los 
emprendedores pueden registrar marcas, patentes, 
diseños industriales y derechos de autor, garantizan-
do así la exclusividad sobre sus creaciones y evitando 
la copia o el uso no autorizado por parte de terce-
ros. Este registro no solo brinda seguridad jurídica a 
los titulares de los derechos, sino que también pro-
mueve la inversión, el desarrollo tecnológico y la ge-
neración de valor agregado en la economía peruana.   

El registro de la propiedad intelectual en Perú es un 
proceso relativamente sencillo y accesible. INDECOPI 
cuenta con una plataforma virtual que permite rea-
lizar trámites en línea, agilizando los procedimien-
tos y reduciendo costos. Además, ofrece servicios de 
asesoría y capacitación para guiar a los usuarios en 
el proceso de registro y protección de sus creacio-
nes. Es importante destacar que la protección de la 
propiedad intelectual no solo beneficia a las grandes 
empresas, sino también a los pequeños emprendedo-
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res y a los creadores independientes, quienes pue-
den aprovechar este mecanismo para valorizar sus 
productos y servicios y acceder a nuevos mercados.

Derechos de autor y su protección

En el dinámico entorno empresarial peruano, la pro-
tección de la propiedad intelectual se ha vuelto un 
pilar fundamental. Los derechos de autor, en parti-
cular, desempeñan un papel crucial al garantizar que 
los creadores de obras originales, desde escritores y 
músicos hasta diseñadores gráficos y programado-
res, puedan ejercer control sobre sus creaciones y 
obtener un beneficio económico justo por su trabajo.

En Perú, el marco legal que protege los derechos de 
autor se encuentra establecido en el Decreto Legisla-
tivo N.° 822. Esta norma brinda a los autores una serie 
de derechos exclusivos, como el derecho a reprodu-
cir, distribuir, comunicar públicamente y transformar 
sus obras. Además, establece sanciones para quienes 
infrinjan estos derechos, como la indemnización por 
daños y perjuicios. La protección de los derechos de 
autor es de suma importancia para las empresas perua-
nas, ya que les permite proteger sus activos intangibles 
más valiosos, como marcas, logotipos, diseños indus-
triales y obras literarias y artísticas. Asimismo, fomen-
ta la innovación y la creatividad, al incentivar a los 
creadores a desarrollar nuevos productos y servicios.

Para las empresas, es fundamental conocer y respetar 
los derechos de autor de terceros, así como proteger 
sus propias creaciones. Esto implica realizar una ade-
cuada gestión de la propiedad intelectual, registrar las 
obras ante los organismos competentes y tomar las 
medidas necesarias para evitar la piratería y la compe-
tencia desleal. Al hacerlo, las empresas contribuyen a 
un entorno empresarial más justo y equitativo, donde 
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se valora y recompensa la creatividad y el esfuerzo.

Protección de datos personales en Perú

La protección de datos personales en Perú ha co-
brado una relevancia innegable en el panorama em-
presarial actual. La Ley N.° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales, promulgada en 2011, estable-
ce un marco legal sólido para garantizar el dere-
cho fundamental a la privacidad de las personas y 
el adecuado tratamiento de sus datos personales. 

En este contexto, las empresas peruanas, indepen-
dientemente de su tamaño o sector, deben adoptar 
medidas concretas para cumplir con esta normati-
va. El incumplimiento puede acarrear sanciones ad-
ministrativas y penales significativas, además de 
generar un daño reputacional irreparable. Uno de 
los pilares fundamentales de la ley es el consenti-
miento informado. Las empresas deben obtener el 
consentimiento expreso de los titulares de los da-
tos antes de recolectar, utilizar o revelar cualquier 
información personal. Este consentimiento debe ser 
libre, informado y específico para cada finalidad.

Asimismo, la ley establece los principios de licitud, fi-
nalidad, necesidad, calidad, seguridad, confidenciali-
dad y transparencia en el tratamiento de los datos per-
sonales. Estos principios garantizan que la información 
sea manejada de manera ética y responsable, minimi-
zando los riesgos de filtraciones o usos indebidos.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Per-
sonales (ANPD) es el ente encargado de velar por 
el cumplimiento de la ley y de sancionar a quie-
nes la infrinjan. Las empresas deben estar al tan-
to de las disposiciones de la ANPD y adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la protec-
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ción de los datos personales en sus operaciones.

La protección de datos personales es un tema estra-
tégico para las empresas peruanas; al cumplir con la 
normativa vigente, las organizaciones no solo evitan 
sanciones, sino que también fortalecen su reputación, 
generan confianza en sus clientes y contribuyen a cons-
truir un entorno empresarial más seguro y transparente.

Responsabilidades y sanciones en caso de incum-
plimiento

El incumplimiento de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Perú acarrea importantes responsabi-
lidades y sanciones tanto para personas naturales 
como jurídicas. Las empresas que manejan datos per-
sonales de sus clientes, empleados o cualquier otro 
individuo están obligadas a garantizar su seguridad y 
privacidad. En caso de incumplimiento, la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) 
puede imponer sanciones administrativas que van 
desde multas económicas hasta la suspensión de ac-
tividades. Además de las sanciones administrativas, 
las empresas pueden enfrentar demandas civiles por 
parte de los afectados, quienes pueden solicitar una 
indemnización por los daños y perjuicios causados. 
En el ámbito penal, el tratamiento ilícito de datos per-
sonales puede constituir un delito, lo que podría de-
rivar en la imposición de penas privativas de libertad.

Es fundamental que las empresas peruanas implemen-
ten medidas técnicas, administrativas y organizativas 
adecuadas para proteger los datos personales que ma-
nejan. Asimismo, deben contar con políticas internas 
claras y capacitar a sus colaboradores sobre la impor-
tancia de la protección de datos. El incumplimiento 
de estas obligaciones no solo puede generar costos 
económicos significativos, sino también dañar la re-
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putación de la empresa y la confianza de sus clientes.

Importancia de la propiedad intelectual en el ámbi-
to empresarial

El creciente desarrollo de la ciencia y tecnología, que 
ha propiciado la globalización económica, en un con-
texto de acelerado cambio tecnológico, ha transfor-
mado la importancia de la información. Estos cam-
bios no sólo han generado múltiples posibilidades 
de mejora de la productividad y competitividad, sino 
que también han aumentado los riesgos asumidos por 
las empresas si no se adoptan medidas de protección.

En el caso concreto de la información tecnológica, re-
sulta fácticamente claro que el valor de las empre-
sas radica casi en su totalidad en los conocimientos 
y experiencias adquiridos en su desarrollo y mejo-
ra. En último término, estos son los que aportan a 
nuestros sistemas de producción mejores niveles 
de competitividad, productividad y rentabilidad.

Es innegable el hecho de que las infraestructuras 
tecnológicas actuales (telecomunicaciones, redes in-
formáticas globales) han potenciado la circulación y 
transmisión de conocimiento de manera exponencial. 
Todo ello contribuye a la idea de que, en suma, nues-
tros sistemas de protección no resultan activamente 
competitivos para contener la denominada “espiral 
del conocimiento”. Por tanto, es fundamental para 
cualquier compañía incorporar a su estrategia empre-
sarial proyectos de innovación de procesos y produc-
tos que ayuden a mejorar las características inheren-
tes a los productos o servicios proporcionados y a los 
procesos productivos utilizados. Del mismo modo, 
también ayuda a toda unidad productiva a ser consi-
derada como competitiva en el mercado, o lo que es lo 
mismo, a alcanzar la cuota del mismo, que es necesa-
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rio para satisfacer sus objetivos. Y ahí radica gran par-
te de la importancia de la Gestión del Conocimiento y 
de la Gestión de la Propiedad Intelectual o Industrial.

Retos y tendencias en la gestión de la propiedad 
intelectual y protección de datos

La gestión de la propiedad intelectual y la protección 
de datos en Perú se encuentran en un punto de in-
flexión, impulsadas por la creciente digitalización 
y la globalización. Los retos son múltiples: desde 
la adaptación de marcos legales obsoletos ante la 
irrupción de nuevas tecnologías como la inteligen-
cia artificial, hasta la concienciación empresarial so-
bre la importancia de proteger activos intangibles. 

Asimismo, la creciente preocupación por la privacidad 
de los datos personales exige un enfoque proactivo en 
materia de seguridad de la información y cumplimien-
to normativo. En este contexto, las tendencias apuntan 
hacia una mayor sofisticación en la gestión de la pro-
piedad intelectual, con un énfasis en la protección de 
datos personales y la adopción de tecnologías como el 
blockchain para garantizar la autenticidad y trazabi-
lidad de los activos digitales. La colaboración entre el 
sector público y privado, así como la inversión en ca-
pacitación, serán clave para enfrentar estos desafíos

Importancia de la protección de la propiedad inte-
lectual

La titularidad, la protección eficaz y el control de la 
propiedad intelectual e industrial son factores deter-
minantes para la competitividad y el desarrollo tecno-
lógico y económico. La protección de una invención, 
de una creación artística, de un dibujo o modelo de fa-
bricación o cualquier otro bien intelectual, además de 
constituir por sí misma una inversión particularizada 
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en su realización, supone, por otro lado, la predisposi-
ción por parte del titular de los medios necesarios para 
hacer conocer, valorar, utilizar y en su caso patentar u 
otra modalidad de protección industrial o intelectual 
que redunden en beneficio propio y no del competidor.

A través del sistema de celebración de licencias, de 
contratos de knowhow para el funcionamiento de 
franquicias, de autorizaciones expresas sobre la uti-
lización de un derecho o la realización de una inven-
ción, etc., la protección de la propiedad industrial e 
intelectual es un activo especial para cualquier ne-
gocio. Marca una ventaja competitiva en sectores 
industriales o de producción de bienes o servicios 
especiales, o genera mayores ingresos por el licen-
ciamiento o cesión de tales derechos a terceros. En 
todos estos quehaceres del mundo de los negocios, 
una adecuada planificación de su protección es im-
prescindible, para no incurrir en gastos innecesa-
rios, para evitar plagios, suplantaciones y fraudes 
en general en perjuicio del negocio y para no perder 
oportunidades valiosas en el comercio, uso de las in-
venciones o en la explotación industrial, comercial 
o económica de cualquier creación intelectual. Debe 
constituir un principio esencial para cualquier em-
presario, profesional, investigador, artista, inventor. 
Es por lo tanto lógico que cada uno de estos secto-
res confíe en su propio trabajo, y considere el fru-
to de su inventiva, creatividad e innovación como 
el valor más importante generado por su actividad.

7.3. Construyendo relaciones de confianza con stake-
holders 

En el entorno empresarial peruano, construir y man-
tener relaciones de confianza con los stakeholders es 
fundamental para el éxito y la sostenibilidad de las 
organizaciones. Entendemos por stakeholders a todas 
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aquellas personas, grupos o instituciones que tienen 
un interés en una empresa y que se ven afectados por 
sus decisiones. Esto incluye a empleados, clientes, 
proveedores, inversores, comunidades locales, gobier-
nos y otros grupos que pueden influir o ser influen-
ciados por las actividades de la compañía. Es decir, 
son todos aquellos que tienen algo que ganar o perder 
con lo que hace la empresa. (Fernández García, 2010)

En el contexto peruano, el empresario, por lo gene-
ral, mantiene relaciones de confianza con sus mi-
crogrupos de stakeholders. En algunos casos, estas 
relaciones son extremadamente cercanas, generando 
lazos familiares o de amistad; asimismo, se favorece 
por un contexto sociocultural, de por sí, establecido. 

Tipos de stakeholders en Perú

En el contexto empresarial peruano, los stakeholders 
abarcan una amplia gama de actores que interactúan 
con las organizaciones y se ven afectados por sus de-
cisiones. Estos grupos de interés pueden clasificarse 
en internos y externos. (Gaete Quezada, Responsabi-
lidad social universitaria: una mirada a la relación de 
la universidad con la sociedad desde la prespectiva 
de las partes interesadas. Un estudio de caso, 2012)

Los stakeholders internos incluyen a los emplea-
dos, accionistas y directivos, quienes tienen una 
relación directa con la empresa y participan en su 
gestión diaria. Por otro lado, los stakeholders ex-
ternos son aquellos que no forman parte de la or-
ganización, pero tienen un interés legítimo en ella. 

En Perú, los stakeholders externos más relevan-
tes son los clientes, proveedores, comunidades 
locales, gobierno, organizaciones no guberna-
mentales (ONGs), medios de comunicación y com-
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petidores. Cada uno de estos grupos posee intere-
ses y expectativas particulares que las empresas 
deben considerar para lograr un desempeño sos-
tenible y una reputación positiva en el mercado.

La identificación y gestión efectiva de los stakeholders 
es crucial para el éxito de las empresas peruanas. Al 
establecer relaciones sólidas y transparentes con to-
dos los grupos de interés, las organizaciones pueden 
mitigar riesgos, mejorar su reputación, obtener una 
ventaja competitiva y contribuir al desarrollo sosteni-
ble del país. En un entorno empresarial cada vez más 
complejo y exigente, las empresas peruanas deben 
adoptar una perspectiva de gestión de stakeholders 
que les permita integrar las necesidades y expectativas 
de todos los actores involucrados en sus actividades.

Comunicación efectiva

Las reuniones directas son una forma eficaz de acu-
mular compromiso y que además tendrá efectos posi-
tivos entre los stakeholders internos manteniéndolos 
informados en todo momento. Los diferentes actores 
de comunicación tanto al interior como al exterior, de-
penden de la actividad de rentabilización seleccionada 
y del proyecto a desarrollar, pero ninguno debe faltar, 
deben sentirse partes del proyecto, partícipes de esta 
aventura inmersiva, que aportan sus conocimientos. 
Y es que ya se sabe, el liderazgo con confianza se me-
rece la lealtad de sus seguidores, que no deben temer 
por sus empleos debido a la actividad de rentabili-
zación seleccionada. - Nivea: “El Poder de la Unión”.

Este ejemplo muestra el “poder” que puede tener la 
unión de los empleados de una empresa, si directivos y 
empleados trabajan como equipo en definir y proteger 
unos principios y valores fundamentales generan con-
fianza en los stakeholders internos y también externos. 
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Caso de estudio de relaciones con stakeholders en 
Perú

La compañía Lima Airport Partners (LAP) es la ope-
radora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
Dicha empresa es una sociedad conformada por Fra-
port AG y Grupo Aeropuerto del Pacífico (que a su 
vez está conformado por JJC Ingenieros, Corporación 
Inmobiliaria Kuntur S.A., AC Capitales SAFI, Corpo-
ración de Infraestructuras S.A., Inversiones EMCO). 
En el 2001, LAP firmó un contrato de concesión para 
operar y modernizar el aeropuerto. LAP invertirá en 
la modernización de la infraestructura del aeropuer-
to, incrementando y modernizando la pista de aterri-
zaje y plataformas para aviones, ampliando el edifi-
cio terminal, así como mejorando y modernizando 
equipos y sistemas internos del aeropuerto, con la 
finalidad de mejorar los servicios de transporte aé-
reo de pasajeros y de carga en el mercado peruano.

A principios de la concesión, LAP convocó a una se-
rie de presentaciones a representantes de diferentes 
stakeholders, entre ellos a los vecinos del aeropuer-
to, vecinos del Callao, empresas aéreas, gremios de 
carga, empresas de transporte de pasajeros, entre 
otros. A través de una publicación en su página web 
y la invitación directa a sus contactos, los participan-
tes podían inscribirse para pasar a formar parte de 
los Stakeholders Consultative Comittees (SCC). Uti-
lizando una metodología que sugiere la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se realiza-
ron reuniones mensuales con diferentes SCC (de pa-
sajeros, de celda operativa, de carga, de vecinos, de 
residentes del Callao) con el fin de escuchar y aten-
der sus necesidades. Una vez terminado un tema, se 
pasa al siguiente punto, pero se crea un seguimiento 
de los puntos para participantes estratégicos. Algu-
nas de las reuniones mensuales generalmente ter-



147

minan con visitas técnicas, donde el equipo SCC re-
cibe una explicación mayor al ejemplo presentado.

Desafíos y obstáculos en la construcción de rela-
ciones de confianza

La desconfianza mutua es sin duda, la primera pie-
dra con la cual se empieza a construir una relación 
de confianza en el país. Eligiendo un enfoque políti-
co, Perú aparece como un país profundamente frag-
mentado – no fracturado - y fragmentado no tan-
to por grandes o irreparables diferencias sino por 
la ausencia de un proyecto nacional consensuado y 
un Estado como ámbito del mismo y mediador para 
su logro. Por supuesto que estas características ge-
neran y a su vez refuerzan la desconfianza mutua 
entre los segmentos de actores sociales relevantes 
o stakeholders (movimientos políticos, organizacio-
nes de la sociedad civil, empresas, universidades, 
donantes, etc.) que se insertan en realidad en un Es-
tado (central, regional y municipal) que destaca por 
patrones de “desaliento” (o complicidad) para la in-
versión privada y “apropiación” (o cooptación) de 
recursos que se transfieren para “fines específicos”.

Ausencia de un sistema de valores compartido. La au-
sencia de un proyecto nacional y por ende de un siste-
ma de valores compartido por los diferentes actores e 
informado a su vez por la ética y la moral genera serias 
dificultades para consensuar una agenda de trabajo, o 
para dimensionar de modo coincidente las contribu-
ciones/impacto de todas las acciones que se realizan 
en el país. Por ello, es común encontrar una creciente 
judicialización de los conflictos, un incremento de la 
“cultura del denuncismo” y de modo sistémico, un 
debilitamiento del capital social y de todos los prin-
cipios y mecanismos democráticos para su validación 
y sostenimiento. La creciente presencia de estas ten-
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dencias en la sociedad, en las instituciones y entre los 
diferentes actores sociales dificulta la construcción y 
el mantenimiento de vinculaciones basadas en la con-
fianza que favorece la elección de cauces violentos y 
no democráticos para lograr los objetivos planteados.

Herramientas y técnicas para fortalecer la confian-
za

La confianza, tanto a nivel institucional como inter-
personal, es un pilar fundamental para el desarro-
llo sostenible de cualquier sociedad. En el contexto 
peruano, fortalecer la confianza se ha convertido 
en una tarea prioritaria para impulsar el crecimien-
to económico, la gobernabilidad y la cohesión social. 
Para lograrlo, es necesario implementar una serie 
de herramientas y técnicas que permitan recons-
truir los lazos de confianza erosionados y fomen-
tar un clima de mayor credibilidad y transparencia.

Entre las herramientas más efectivas se encuentran 
la mejora de la comunicación gubernamental, la pro-
moción de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, la lucha contra la corrupción, y el fortale-
cimiento de las instituciones democráticas. Estas ac-
ciones deben ir acompañadas de una gestión pública 
eficiente y transparente, que permita a los ciudada-
nos verificar la correcta utilización de los recursos 
públicos y la rendición de cuentas de los funciona-
rios. Asimismo, es fundamental invertir en educa-
ción y formación ciudadana para fomentar una cul-
tura de la legalidad y el respeto a las instituciones.

A nivel empresarial, las empresas peruanas pueden 
contribuir a fortalecer la confianza a través de prác-
ticas de responsabilidad social, la implementación 
de políticas de transparencia y ética empresarial, y 
el fomento de relaciones laborales basadas en el res-
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peto mutuo y la confianza. Además, es importante 
que las empresas peruanas se involucren en el de-
sarrollo de sus comunidades y colaboren con el Es-
tado en la búsqueda de soluciones a los problemas 
sociales. Al fortalecer la confianza, las empresas no 
solo contribuirán al bienestar de la sociedad, sino que 
también mejoran su reputación y atraen inversiones.

Ética y responsabilidad en las relaciones con stake-
holders en Perú

La gestión de stakeholders en el contexto peruano ad-
quiere una relevancia particular, dada la diversidad 
cultural, la marcada desigualdad social y la crecien-
te demanda por una mayor responsabilidad social 
empresarial. Las empresas peruanas, al operar en un 
entorno complejo y dinámico, deben cultivar rela-
ciones basadas en la confianza, la transparencia y el 
respeto mutuo con todos sus grupos de interés. Esto 
implica no solo cumplir con las obligaciones legales, 
sino también ir más allá, adoptando prácticas éticas 
que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha con-
vertido en un imperativo para las empresas peruanas 
que desean construir una reputación sólida y sosteni-
ble a largo plazo. En este sentido, las relaciones con 
los stakeholders se erigen como un pilar fundamental 
de la RSE, ya que permiten a las empresas identificar 
y gestionar los impactos de sus actividades en la so-
ciedad y el medio ambiente. Asimismo, al involucrar 
a los stakeholders en la toma de decisiones, las em-
presas pueden fortalecer su legitimidad social y me-
jorar su capacidad de respuesta ante los desafíos del 
entorno. (Tamani Redondez & Malaga Quilcat, 2023)
En el Perú, la gestión de stakeholders se enfrenta a 
desafíos específicos, como la informalidad, la co-
rrupción y la debilidad institucional. Sin embargo, 
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también existen oportunidades para el desarrollo 
de prácticas innovadoras y la construcción de un 
tejido empresarial más responsable. Las empre-
sas peruanas pueden aprovechar las iniciativas de 
RSE existentes, así como las alianzas con organiza-
ciones de la sociedad civil y el gobierno, para for-
talecer sus relaciones con los stakeholders y con-
tribuir a un desarrollo más equitativo e inclusivo.

Presentación del siguiente capítulo

El capítulo octavo aborda las principales tendencias 
y desafíos para la innovación en el Perú del siglo XXI. 
Primero, se examina el impacto de las nuevas tecnolo-
gías en el panorama empresarial, considerando cómo 
estas innovaciones transforman las operaciones y los 
modelos de negocio. Luego, se explora la innovación 
como herramienta para reducir la brecha digital y so-
cial, analizando cómo puede promover una mayor 
inclusión y equidad. Finalmente, se evalúa el papel 
del Estado y las universidades en el fomento de un 
ecosistema de innovación, destacando su importan-
cia para el desarrollo económico y social del país. Pro-
porciona una visión integral de cómo las empresas 
peruanas pueden enfrentar y aprovechar los cambios 
actuales para avanzar en un entorno en constante.
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PARTE IV
EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN EN EL PERÚ

Capítulo VIII

8. Tendencias y desafíos para la innovación en el 
Perú del siglo XXI

8.1. El impacto de las nuevas tecnologías en el panora-
ma empresarial peruano

Definición y evolución de las nuevas tecnologías

La tecnología es una herramienta poderosa para indi-
viduos, empresas y países, que les permite desarrollar 
procesos y llevar a cabo acciones de diversas carac-
terísticas. Las plataformas de medios sociales como 
Facebook, LinkedIn, blogs, wikis, Flickr, podcasts y 
YouTube han permitido una comunicación intensiva, 
ya que se han divulgado las microburbujas personali-
zadas que cualquiera puede compartir con los miem-
bros de la microburbuja. En el ámbito empresarial, 
se ha centrado en el área de gestión, tanto interna-
mente como externamente, entre usuarios y clientes.

La tecnología ha transformado el mundo empresarial, 
desde las aplicaciones de las TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones) hasta los proce-
sos de producción y prestación de servicios. Las TIC 
son sistemas de manipulación de la información que 
respaldan actividades como el marketing, las ventas, 
la ingeniería, el desarrollo, la fabricación, la produc-
ción, la logística, la gestión y las finanzas. Estos sis-
temas presentan grandes desafíos en su implementa-
ción en mercados en constante cambio debido a las 
constantes innovaciones tecnológicas y a la globali-
zación. (Alvarado Romero & Arteaga González, 2023)



152

El mercado peruano se distingue por su alto índice de 
crecimiento, alcanzando un promedio del 7% en la últi-
ma década, convirtiéndose en uno de los más dinámi-
cos de América Latina. El impacto de las TIC se refleja 
en el crecimiento de la banca en línea, la banca electró-
nica, la banca móvil, la teleasistencia y la gestión de la 
experiencia del cliente a través del análisis de redes. 
También se destaca el aumento en la adquisición de 
teléfonos inteligentes, netbooks y tabletas, marcando 
así la migración de personas y contenido al mundo di-
gital. A su vez, diversas industrias muestran un creci-
miento sostenido, como los microcréditos, la expan-
sión de las cadenas de tiendas por departamento, la 
ampliación de los servicios públicos con mayor cober-
tura y el crecimiento de la telefonía de larga distancia 
en los últimos cinco años. (Murguía Marañón, 2024)

Contexto empresarial en el Perú

De acuerdo con un informe de Price Waterhouse 
Cooper (PWC), en el primer trimestre del año 2014, 
el Perú logró una consolidación positiva, lo cual se 
reflejó en el desempeño de las 45 empresas que 
forman parte del Índice General de la Bolsa de Va-
lores de Lima (BVL). En la actualidad, el país es re-
conocido como un mercado emergente a nivel ma-
croeconómico que ha demostrado un crecimiento 
estable, con un panorama económico favorable, lo 
que ha despertado el interés del mundo financie-
ro, económico, empresarial y de inversionistas. En 
los últimos quince años, el país ha experimentado 
una leve mejora en el PBI (Producto Bruto Interno), 
con un valor que supera el 6% interanual y se espe-
ra que continúe creciendo. (Hernández Mesta, 2022)
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Adopción de tecnologías en las empresas peruanas

De acuerdo con lo mencionado en secciones anterio-
res, las compañías peruanas han estado invirtiendo en 
tecnología y, en específico, en tecnología basada en 
TI. De acuerdo con IDC (2019), el gasto de las compa-
ñías peruanas en transformación digital aumentó un 
25 % durante el 2019 en comparación con el año ante-
rior, lo que estaría indicando un claro interés por par-
te de las compañías en incorporar tecnología para for-
talecer su competitividad y ser más relevantes en los 
mercados en los que operan. Esta percepción se ve re-
forzada por el hecho de que el 58.3 % de las compañías 
peruanas considera tener una cultura digital, aunque 
en algunos casos ha sucedido que recurren a tecnolo-
gías digitales sin tener una visión integral del posible 
impacto que estas tienen en la gestión interna o exter-
na del negocio. (Barbieri Quiroz & Paz Rivera, 2023)

Beneficios de la implementación de nuevas tecno-
logías en las empresas

La aplicación de nuevas tecnologías ofrece múl-
tiples ventajas para las empresas. Se espera que la 
implementación tecnológica impacte en el aumento 
de la productividad y en la mejora de las prácticas 
y procesos empresariales, así como en el desarrollo 
de nuevos servicios y en la consecución de ventajas 
competitivas sostenibles para la empresa. Antes de 
analizar detalladamente los beneficios, es impor-
tante destacar que la gran variedad de pymes en el 
país hace que ninguna tecnología sea beneficiosa por 
sí sola, sino que solo será adecuada si se adapta a 
las necesidades de la empresa, su cadena de valor y 
su estrategia de innovación. Las ventajas derivadas 
de la adopción de tecnologías innovadoras van más 
allá de la eficiencia operativa y la interacción con los 
clientes, centrándose en la explotación de datos para 
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la toma de decisiones empresariales. (Araya, 2020)

Desafíos y barreras en la implementación de tec-
nologías

Con características inherentes de estructuras orga-
nizativas y condiciones externas de entornos com-
petitivos, la diversidad territorial de las regiones 
empresariales peruanas dificulta la gestión de polí-
ticas tecnológicas. Los órganos públicos dependen 
de variables locales y regionales para tomar deci-
siones de inversión en tecnología, lo que dificulta 
la eficacia y eficiencia de estas administraciones. 

Superar estas barreras y favorecer la adopción ge-
neralizada de la tecnología conlleva necesariamen-
te un conjunto de estrategias y medidas a medio y 
largo plazo que necesitan una combinación variada 
de políticas tecnológicas con el conjunto de actuacio-
nes económicas y sociales que inciden sobre dichas 
barreras. Así, por un lado, no basta con que la tec-
nología esté disponible a los mercados, la cuestión 
deberá ir más allá y dilucidar sobre las razones de 
por qué esta tecnología no es adoptada independien-
temente de su disponibilidad, y, por otro, las polí-
ticas tecnológicas enfocadas al impulso tecnológico 
demandan de actuaciones coordinadas que vayan 
más allá de aspectos meramente técnico-instrumen-
tales, como pueden ser los tradicionales dirigidos al 
apoyo al desarrollo de proyectos de I+D empresarial. 

Falta de capacitación y resistencia al cambio

En los años recientes, la innovación y el aumento 
en el uso generalizado de la tecnología en el ámbi-
to empresarial ha presentado desafíos significati-
vos para todas las organizaciones, independien-
temente de su tamaño. En este sentido, un aspecto 
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inicial que se examinó fue la falta de formación y la 
resistencia al cambio. Respecto a la falta de forma-
ción, la mayoría de las entrevistadas señalaron que 
la implementación de nuevas tecnologías no estaba 
alineada con la formación que recibían sus emplea-
dos. En cuanto a la resistencia al cambio, sólo una 
de las líderes entrevistadas mencionó haber experi-
mentado resistencia al incorporar nuevos métodos 
de trabajo. Sin embargo, esta resistencia termina 
resultando en altas tasas de rotación de personal.

Otro aspecto a considerar, fue la ausencia de una cul-
tura arraigada de innovación, con un enfoque prin-
cipalmente centrado en los clientes. Tanto las líde-
res como las seguidoras entrevistadas señalaron que 
sus empresas carecían de una cultura enfocada en la 
innovación. Las líderes también expresaron que, en 
una de las consultoras entrevistadas, hay un interés 
creciente en fortalecer este aspecto, sobre todo con 
la llegada de una nueva gerente general. En cuanto a 
la orientación al cliente, se observa una actitud más 
proactiva, ya que hay información continua sobre los 
clientes y su comportamiento actual. Además, se bus-
ca aumentar el valor para el cliente frente a la com-
petencia, y se está trabajando en la digitalización de 
la mayoría de los procesos. Las seguidas opinaron 
que esta competencia es común en todos los nego-
cios, pero las empresas que están en una posición 
menos privilegiada todavía se encuentran en el pro-
ceso de implementar esta estrategia mediante la ex-
plotación de bases de datos (big data). Es importante 
destacar que una cultura de innovación no debería 
limitarse únicamente a los clientes (Heredia, 2020).
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Estrategias para una exitosa implementación tec-
nológica

El gran error que cometen las empresas peruanas no 
es cometer errores, sino no haber comprendido y asi-
milado de manera proactiva estos cambios. Dado que 
el mercado peruano está muy orientado hacia el sec-
tor inmobiliario (financiero y minorista), es aconseja-
ble implementar estas nuevas herramientas a corto y 
mediano plazo, ya que los efectos de la implementa-
ción serán más evidentes. Esto contribuirá a los mar-
cos legales, contables y fiscales, permitiendo realizar 
transacciones más efectivas e invertir en los lugares 
adecuados. Las soluciones que deben implementarse 
son aquellas que ayuden eficazmente a estos secto-
res a tomar las mejores decisiones. Los nuevos avan-
ces y soluciones propuestos por diversas empresas 
tecnológicas deben ser cuidadosamente estudiados y 
analizados antes de implementar cualquier elemento 
en las operaciones inmobiliarias. Además, se deben 
considerar las normativas contables (NIIF’s) y exen-
ciones fiscales para apoyar de forma adecuada las in-
versiones que deben ser respaldadas por diferentes 
inversionistas del país, tanto nacionales como extran-
jeros (Alarcon Urquiaga & Miranda Yllescas…, 2022).

Impacto de las nuevas tecnologías en la competiti-
vidad empresarial

En la actualidad, el progreso tecnológico se percibe 
como un instrumento fundamental para mejorar el ni-
vel de competitividad empresarial, logrando así una 
eficiencia en el uso de capacidades y recursos, así 
como también apoyando de manera significativa los 
procesos de innovación, tanto para el desarrollo de 
nuevos productos como para la exploración de nuevos 
modelos de negocios y mercados. Los cambios que 
están teniendo un impacto fundamental en la compe-
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titividad en términos de TIC incluyen la integración y 
adopción de tecnologías digitales, servicios y aplica-
ciones, smartphones y otros dispositivos móviles, re-
des sociales, nube, big data, inteligencia empresarial, 
analítica, experiencia de usuario, talento digital, entre 
otros, además de las transformaciones que las TIC fa-
vorecen o dependen de ellas, como la adaptación a las 
necesidades cambiantes de clientes, proveedores y la 
administración, la igualdad de acceso a la tecnología 
y el crecimiento del interés en la TI ecológica, la sos-
tenibilidad y la responsabilidad social empresarial.

El impacto de las tecnologías en el panorama com-
petitivo está relacionado con cambios en el compor-
tamiento de los clientes, la dinámica competitiva en 
los mercados y la creación de valor de los bienes y 
servicios. El uso de herramientas basadas en las TIC 
ha cambiado el comportamiento de los clientes en 
su proceso de compra, la transmisión de la calidad 
de las marcas y productos, entre otros. Además, ha 
abaratado los costes y facilitado la internacionaliza-
ción de las empresas, pero también ha aumentado 
la competencia. Las TIC han permitido la aparición 
de nuevos competidores y han influido en la crea-
ción de valor de los bienes y servicios, incluyendo 
su personalización. Se ha extendido el modelo de 
“larga cola” en el que las empresas líderes generan 
ingresos con productos genéricos y se benefician 
de los productos diferentes que componen la larga 
cola. (Babilonia Martel & Carretero Gonzales, 2022)
 
8.2. El papel de la innovación en la superación de la 
brecha digital y social en el Perú

Introducción a la brecha digital y social en el Perú

Cuando se menciona la brecha digital, usualmente se 
relaciona con la disparidad de acceso entre quienes 
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utilizan la tecnología y quienes no lo hacen. Refleja la 
presencia de una barrera de formación. Esta brecha tie-
ne otras complejidades, por lo que la brecha digital y 
social constituyen lo que conocemos como los dos as-
pectos de la exclusión digital. Además, no es suficien-
te que las personas tengan acceso a la tecnología para 
garantizar que también estén conectadas, es necesario 
que los ciudadanos sean capaces y sepan cómo trans-
mitir mensajes a través de esas vías (Castro, 2022).

Perú enfrenta serias circunstancias debido a facto-
res que han generado una realidad dual. La tecno-
logía ha satisfecho necesidades humanas, pero tam-
bién ha causado desigualdades injustas. Vivimos en 
una Sociedad de la Información y del Conocimiento 
globalizada, impulsada por avances en TIC. Esto ha 
generado cambios a nivel global en aspectos socia-
les, culturales, políticos, económicos y educativos. 
A nivel personal, las personas tienen acceso a diver-
sas fuentes de información y comunicación a tra-
vés de internet y la interactividad (Tomaselli, 2021). 

Definición y tipos de innovación

“La innovación es un proceso continuo de combina-
ción, asimilación y explotación de nuevas informa-
ciones, conocimientos y alianzas, que aporta nuevas 
ideas y aplicaciones a productos, servicios, siste-
mas de organización y equipamientos, que propor-
cionan claras ventajas y diferenciación a la empresa 
y/o nacional y que son el resultado de la explota-
ción del conocimiento tácito. No debe confundirse 
con invención, la innovación puede clasificarse se-
gún el sector de donde procede la nueva informa-
ción (tecnológica o no tecnológica) o según el tipo 
de nueva información generada (producto, proceso, 
organizativa y de marketing)” (Castro et al., 2023).
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Innovación tecnológica como solución a la brecha 
digital

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
tienen una gran importancia para mejorar la econo-
mía de un país. Estas tecnologías, conocidas también 
como nuevas tecnologías de la información (NTI), son 
uno de los motores destinados a favorecer el incre-
mento de la productividad en países de todo el mun-
do. Del mismo modo, las TIC posibilitan a las em-
presas la entrada en nuevos mercados y también la 
mejora en la oferta de los productos. Una de las des-
ventajas de esta “nueva era” es que en la misma no 
todos se encuentran al mismo nivel para poder avan-
zar y progresar. Esta es la denominada Brecha Digital. 
Por lo tanto, será necesario establecer estrategias por 
parte de los Gobiernos y otras instituciones para de 
alguna manera lograr una igualdad entre “los conoce-
dores” de las posibilidades que ofrecen estas tecno-
logías y “quienes no la conocen” (Ziegler et al., 2020).

Innovación social como solución a la brecha social

El desarrollo de obras de infraestructura se constituye 
en una acción imprescindible para el desarrollo de ser-
vicios de comunicación. Sin embargo, queda muy claro 
que esta acción no es suficiente. Por ello, la existencia 
de mayores oportunidades de participación y acción 
social debe ser la mejor manera para tratar de eliminar 
barreras de adaptación y flexibilidad que las interven-
ciones tecnológicas exigen para lograr cambios per-
durables en la actitud e interacción con la sociedad. A 
las acciones sostenibles y estructuradas denominadas 
de innovación debe permitir, entre otros aspectos: (1) 
la eliminación y/o enriquecimiento del viejo, rígido 
y anclado en un contexto entrenamiento con meto-
dologías flexibles y participativas, (2) desarrollar y 
fortalecer la motivación y actitud de los participan-
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tes y beneficiarios involucrados en las intervenciones 
de investigación y extensión y (3) mejorar la relación 
entre grupos sociales o agentes que interactúan a ni-
vel local, regional y nacional generando elementos 
que permitan el cambio y desarrollo (Pérez, 2020).

Políticas públicas y marcos regulatorios para fo-
mentar la innovación en el Perú

Privilegiar la importancia de la política macroeconómi-
ca a la política industrial, dada la estrechez del merca-
do. A pesar de ello, reconocer esa problemática plantea 
la necesidad de que el Estado adopte a nivel industrial 
una política activa con sus respectivas políticas sec-
toriales, macroeconómicas (tasas de interés activas 
de intervención, tipos de cambio, entre otros), regula-
ción de mercados, competencia, comercio, además de 
seguir fomentando la especificidad de las MYPES y de 
la gestión pública, mejorando y actualizando conti-
nuamente su marco normativo (Atanacio et al., 2024).

Revisemos las políticas públicas para fomentar la in-
novación en un país. Esto beneficia a empresas gran-
des y emergentes, aumentando la capacidad nacional 
y el poder de compra. La colaboración con trasnacio-
nales y competencias multiples confirma la importan-
cia de este sector. La política macroeconómica debe 
privilegiarse sobre la industrial debido a la estrechez 
del mercado. Sin embargo, se deben adoptar políti-
cas activas a nivel industrial y seguir fomentando las 
MYPES y la gestión pública. Esto incluye la regulación 
de mercados, competencia y comercio, así como la 
mejora continua del marco normativo. (López, 2020) 
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Iniciativas de innovación exitosas en el contexto 
peruano

Durante los últimos años, en el contexto de desa-
rrollo del Perú, han surgido y se han desarrolla-
do múltiples iniciativas proinnovación que han 
permitido facilitar la inclusión digital y reducir 
la brecha. A continuación, las más importantes:

a. Desde el Ministerio de Educación, el in-
genioso portal Profe en Empresa permi-
te que los docentes peruanos creen sus 
propias páginas de inicio personalizadas 
con información y enlaces de acceso rápi-
do, compartiendo la información y estas 
webs de manera segura con sus estudian-
tes. De igual forma, se busca que distin-
tas organizaciones relacionadas con temas 
educativos envíen sugerencias, colabora-
ciones o propuestas de contenidos, expe-
riencia que es compartida con los demás. 
Además, permite que el docente, el alum-
no y los padres participen activamente en 
el seguimiento y control del aprendizaje.

b. El proyecto Digitalización iniciado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), es un proyecto en el que un grupo 
de investigadores y docentes de la Escue-
la de Tecnologías de la Comunicación y la 
Facultad de Educación, vienen investigan-
do sobre las formas de cómo el estudiante 
puede utilizar recursos tecnológicos den-
tro de su ámbito de estudio y la convenien-
cia de estos recursos. Desarrollando todo 
un sistema de apoyo digital multimedial 
para los estudiantes que se encuentra en 
la página web de dicha casa de estudios. 
Actualmente en dicha página web se pue-
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de encontrar recomendaciones para mejo-
rar el rendimiento de los estudiantes en 
los cursos brindados en la PUCP, fondos de 
pantalla con contenido curricular de dis-
tintas materias que permiten recordar a la 
persona los conceptos, documentos digi-
tales de lectura que permiten buscar rápi-
damente en este, y prácticas interactivas.

c. Para promover innovaciones el Estado pe-
ruano ha iniciado diversas experiencias 
entre ellas, la implementación de ‘Aulas 
Virtuales’ mediante el Programa Nacio-
nal de Teletrabajo (Pronatel), iniciativa 
que permite el acceso a la información 
y capacitación de los líderes comunita-
rios en centros rurales de acceso público, 
utilizando para ello un equipo de cóm-
puto y el Internet. (Garay Chávez et al.)

Impacto de la innovación en la reducción de la bre-
cha digital y social

La innovación puede contribuir a reducir la brecha 
digital y social en el Perú. Este efecto se verifica en 
distintos niveles. A nivel global, la innovación de 
productos, procesos, marketing y organizativa (en 
algunos casos, también la proactiva) llevó a las em-
presas peruanas a posible aumentar la producción y 
productividad, competir mejor en el mercado inter-
nacional y crear las exportaciones (Tarazona, 2021).

Si consideramos hoy en día el progreso de los países 
desarrollados y el impacto que este progreso ha ge-
nerado en el país (y las diversas partes de las cuales 
está compuesto), veremos que este bienestar implica 
una mayor oportunidad para tomar ventaja de las po-
sibilidades de vida que se presentan en la sociedad. 
El progreso tecnológico desarrollado en las zonas ur-
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banas del Perú es evidente. Sin embargo, la situación 
rural con respecto a infraestructuras tecnológicas 
(energía eléctrica, telefonía), acceso a la red pública 
de internet, cobertura de servicios móviles, tiendas 
comerciales, venta de hardware, software, soporte 
técnico, es desalentadora. La inclusión de computa-
doras e internet en los centros educativos estatales 
del país y la continuidad de implementación de la po-
lítica nacional que crea oportunidades para que ellos 
integren sus propuestas educativas (recursos tecno-
lógicos de información y comunicación) tradicional-
mente dificulta ignorar las TIC (Castillo et al., 2020).

Perspectivas futuras y recomendaciones para im-
pulsar la innovación en el Perú

Dentro de este contexto, los estudiosos de la temá-
tica de la innovación concuerdan en que la política 
de fomento a la innovación debe recaer, principal-
mente, en la promoción y desarrollo de las capaci-
dades en los distintos actores, privados y públi-
cos, vinculados al sector de ciencia, tecnología e 
innovación, que permitan el actuar e interactuar de 
forma proactiva, eficaz y eficiente en el corto, me-
diano y largo plazo. Pero también, la política debe 
reflejar la interacción entre el funcionamiento y el 
crecimiento sostenible del sector ciencia y tecnolo-
gía en otros sectores, siendo el objetivo incremen-
tar el bienestar general. (Ocampo & Torres, 2021)

Entre los aspectos a tener en cuenta en la imple-
mentación de una política sobre las capacidades, 
destaca aquella que se refiere a la orientación, es 
decir, a la clara definición de las metas y el marco 
conceptual, los instrumentos ajustados, flexibles 
y coordinados, y la equidad y los diferentes acto-
res en el sector. Según la teoría del mercado que se 
promueva, este tiende a retrasar o excluir a aque-
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llos actores y actividades fundamentales para lograr 
un sistema innovador eficaz y equitativo. Es a par-
tir de la definición de capacidades que nos permiti-
remos formular toda una serie de recomendaciones 
para impulsar la innovación en el sector peruano.

Por otro lado, son varios los informes que destacan 
las potencialidades del mercado peruano y que seña-
lan que, durante la última década, ha superado los 
obstáculos críticos que tradicionalmente limitaron su 
capacidad de crecimiento. Sin embargo, a pesar de los 
importantes avances logrados en estabilidad macro-
económica, crecimiento y desarrollo institucional, el 
país no ha logrado reducir la brecha que lo separa de 
su grupo de pares, si bien como se acotó, se ha redu-
cido en la última década (Zubiaurr & Enrique, 2021).

Tomando en cuenta este contexto, pudiera ser con-
veniente proponer ciertas variables, algunas “rojas” 
y otras “negras”, que, tocando el papel que juega el 
sector de ciencia y tecnología, se actúe sobre estas 
en un futuro los siguientes 10 años, pudieran ayu-
dar a superar las barreras que genera la brecha digi-
tal y social en las que se encuentra inmerso el país.
 
8.3. El rol del estado y las universidades peruanas en 
el fomento de la innovación

Contexto general

La innovación es uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo económico y social de las nacio-
nes, por lo que su fomento ha sido históricamente 
una preocupación para los gobiernos en términos de 
formulación de políticas. En este sentido, el Estado ha 
sido el principal impulsor y agente del cambio tecno-
lógico a través de diversas modalidades, promovien-
do actividades para la generación y transferencia de 
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tecnología, tanto a nivel nacional como en la comuni-
dad científica e industrial. Sin embargo, las tenden-
cias actuales señalan la aparición de un nuevo motor 
de crecimiento económico, conocido por diferentes 
autores como “progreso técnico” o “innovación”, que 
se posicionan como las fuentes más poderosas de 
crecimiento económico a largo plazo. Por este mo-
tivo, es crucial abordar el surgimiento y evolución 
de estas dos fuentes tradicionales de crecimiento, 
así como las características del progreso técnico e 
innovación (Sancho-Garcia & Ivorra-Alemañy, 2022).

El Perú, como parte de la Comunidad Andina de Na-
ciones, ha suscrito recientemente un acuerdo en el 
que se compromete a realizar los estudios necesarios 
para su adhesión definitiva a los objetivos acordados 
para fortalecer la innovación y la tecnología en los 
sistemas productivos. Este escenario internacional y 
nacional se produce en un contexto socioeconómico y 
político que podría considerarse como una crisis. Las 
razones específicas que generan diversas preocupa-
ciones van desde aspectos sociales y culturales hasta 
económicos, sin olvidar la necesidad de un adecua-
do reajuste ético. En 1995, durante la Segunda Con-
ferencia Mundial sobre Educación Superior, a la que 
asistieron rectores de más de 150 países, se abordó 
el tema “Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
Acción”, con el fin de concretar las discusiones ini-
ciadas en la conferencia de Jomtien. (Reinoso2022)

Importancia de la innovación en el desarrollo eco-
nómico y social

La innovación juega un papel crucial en el avan-
ce económico, social, territorial, cultural y tecnoló-
gico de una nación, fomentando la competitividad 
que a menudo, debido a la globalización e interna-
cionalización, puede llegar a ser injusta al aban-
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donar su mercado local para explotar otros mer-
cados. Dinamiza y maximiza las capacidades ya 
existentes, pero con la particularidad de que las ac-
tividades que antes se llevaban a cabo para el mer-
cado local o regional ahora son accesibles para otros 
mercados, tanto nacionales como internacionales.
Los abruptos y significativos cambios en políticas o 
modelos económicos y sociales no son aconsejables, 
a menos que estén acompañados de propuestas cohe-
rentes con el desarrollo sostenible del país y se basen 
en diagnósticos de la realidad nacional. A través de 
procesos de investigación auténticos, algunos avan-
ces científicos y tecnológicos se dan a conocer y se 
aplican por primera vez en una comunidad, región 
o país. Estos avances se difunden o se generalizan 
en otras comunidades, regiones o países a través de 
la imitación o adaptación de otros. Aunque la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico y la innovación 
no sean términos intercambiables, en esencia estas 
actividades se llevan a cabo con el propósito de fo-
mentar procesos de innovación. Aunque la inversión 
en ciencia, tecnología e innovación no garantiza el 
desarrollo económico, social y tecnológico, sí es un 
factor importante y necesario en cualquier política 
orientada a lograr cambios estructurales y sostenibles 
(Ballesteros Mosquera & Rodríguez Holguin, 2024).

El estado peruano y la innovación

En esta sección del proceso de desarrollo, vamos a 
examinar la función del Estado peruano en la pro-
moción de la innovación a nivel nacional. Para ello, 
examinaremos la estructura legal vigente con la que 
el país cuenta. De este modo, se fomentará el inte-
rés en cuestiones relacionadas con la identificación 
de los factores que restringen o estimulan el avan-
ce innovador del país y sus repercusiones en el cre-
cimiento económico y el bienestar de la sociedad.



167

El Congreso de la República tiene asignado el Mi-
nisterio de la Producción (PRODUCE), según el ar-
tículo 1 de la Ley 28015. Su objetivo es crear un 
ambiente que propicie el desarrollo producti-
vo, tecnológico, competitivo, sostenible y des-
burocratizar la economía (Braude et al., 2024).

El artículo 2 de la Ley 28015 establece la creación del 
Ministerio de la Producción como parte del presu-
puesto del Poder Ejecutivo. Su propósito es formular, 
planificar, programar y proponer la política de desa-
rrollo productivo. También regula, supervisa, coordi-
na, ejecuta y evalúa a nivel nacional el fomento y el 
desarrollo sostenido de los sectores productivos y del 
sistema nacional de calidad. Todo esto con el fin de 
promover un entorno adecuado para el crecimiento y 
la competitividad económica, la generación de empleo 
y la mejora del nivel y calidad de vida de la población.

El Ministerio de la Producción establece la políti-
ca para el desarrollo productivo, además de super-
visar y coordinar a nivel nacional las acciones de 
los gobiernos regionales y locales en pro del desa-
rrollo sostenible de las empresas industriales de to-
dos los tamaños. Esto con el fin de fomentar y man-
tener la rentabilidad de los sectores económicos. 

Las universidades peruanas como agentes de inno-
vación

Las universidades desempeñan un papel importante 
en la promoción de la innovación, una actividad que 
realizan como parte de la “tercera función de la uni-
versidad”. La colaboración entre empresas y univer-
sidades, con el desarrollo de investigación en benefi-
cio mutuo, no es algo nuevo. Esta interacción puede 
tener varios impactos, como la creación de conoci-
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mientos exclusivos producidos específicamente para 
la empresa misma, lo que le permite comercializar 
ciertas líneas de productos sin competencia directa 
durante un período de tiempo; la combinación de ca-
pacidades; y la reconfiguración de estructuras que, 
en términos estratégicos, permite a una empresa re-
posicionarse y obtener ventajas competitivas. Estos 
tres aspectos son especialmente relevantes para la 
posición de las empresas en los campos de desarro-
llo de proyectos de I+D o en la internacionalización.

La colaboración entre universidad y empresa presen-
ta varios desafíos, como intereses opuestos, culturas 
empresariales y educativas diferentes, problemas de 
coordinación y medidas de protección de la propie-
dad intelectual. Otra faceta importante de esta cola-
boración son las economías de aglomeración, tanto 
a nivel institucional como territorial, que pueden 
mantenerse o aumentarse a través de la producción 
conjunta de ciencia y empresa, el intercambio de ac-
tivos o trabajadores. Respecto a la universidad, es 
relevante resaltar la acumulación de conocimientos 
durante las actividades de formación, que le permi-
ten actuar como un vivero de mano de obra califi-
cada o investigadora, así como una prolongación 
excesiva en la investigación o funcionamiento como 
un seguro para obtener recuperación de conoci-
mientos (Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021) .

Rol de las universidades en la generación de conocimiento

Gracias a la universalización del acceso a Internet, 
se puede disponer de la información necesaria para 
llegar a conclusiones a las que anteriormente se ac-
cedía con mucha más dificultad. Saber dónde bus-
car la información, leerla, interpretar lo que aporta 
y analizar su fiabilidad son competencias importan-
tes. Universidades e instituciones de investigación 
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han tenido la competencia de generar nuevo conoci-
miento, que rápidamente se vuelve obsoleto. Nuestra 
sociedad necesita conocimiento aplicado, por lo que 
transferir conocimiento a la sociedad o a la empre-
sa tecnológicamente preparada es el principal obje-
tivo de la Innovación. La Innovación es el resultado 
de un conocimiento absorbido (Capacidad de I+D) y 
compartido (Colaboración e interacción). Gracias al 
proceso formativo (Capacidad de I+D) de la Univer-
sidad, junto con la investigación y la colaboración 
Universidad-Empresa (Capacidad de creación de em-
pleo), podemos continuar trabajando en el desarro-
llo del marco teórico propuesto. Encontramos que la 
teoría de los recursos y capacidades, el modelo de 
hélice triple y el modelo de innovación abierta son 
los que mejor sugieren el marco para analizar en qué 
medida las Universidades y el desarrollo de su Inves-
tigación con colaboración directa con las empresas 
generan desarrollo e Innovación (Pérez et al., 2023).

Transferencia de tecnología y conocimiento

La transferencia de tecnología y conocimiento ha sido 
un servicio en crecimiento ofrecido por las univer-
sidades peruanas. Esta plataforma busca facilitar el 
contacto claro entre investigadores y la industria, así 
como brindar posibles incentivos para la transferen-
cia. Desde la aprobación de la normativa en junio del 
año pasado, la UNI ha firmado 10 convenios, incluyen-
do uno de 5 años con una empresa extranjera del sec-
tor automotor para abordar problemas en el transpor-
te público, y otro con una entidad financiera debido 
al impacto del COVID-19. El doctor Víctor Céspedes, 
director de Investigación en su Universidad, enfati-
zó: “Quisimos profundizar más allá del simple servi-
cio. Analizamos los problemas a nivel de la entidad y 
creamos un informe explicativo con nuestros hallaz-
gos y recomendaciones” (Villanueva Fabián, 2023). 



170

En el “Marco legal de la transferencia” se reafirma 
la postura de la universidad respecto a los derechos 
de propiedad intelectual derivados de proyectos de 
investigación científica. La UNI comercializa estos 
conocimientos a través de acuerdos con empresas 
interesadas. MIND fue elegido como socio de Eicon 
para la implementación de Zupp, que también mane-
ja una cantidad considerable de datos confidenciales 
que debe cumplir con regulaciones de seguridad. “A 
través de Zupp logramos satisfacer las necesidades 
de un mercado que requiere una conexión dedicada 
que permita a los clientes contar con soporte las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, o tener una 
ubicación cercana a sus instalaciones”, mencionó 
un representante de una de las compañías asocia-
das a la plataforma en línea para la gestión de acti-
vos empresariales (Armendariz-Nuñez et al., 2022). 

Participación en proyectos de investigación y de-
sarrollo

En el 2013, se llevaban a cabo un total de 241 proyec-
tos de innovación tecnológica por parte de las pymes, 
de los cuales 84 estaban en etapa inicial, 122 en etapa 
intermedia y 45 en etapa final. En conjunto, se tiene 
previsto una inversión de 131 millones de soles por 
parte de las empresas, de los cuales 100 millones pro-
vienen del sector privado y 31 millones del sector pú-
blico. Los objetivos que las empresas buscan alcanzar 
con estos proyectos incluyen el desarrollo de nuevos 
productos, la apertura de nuevos mercados y la mejo-
ra de su eficiencia y eficacia. Durante el mismo año, 
un total de 43 universidades estaban llevando a cabo 
más de 800 proyectos en colaboración con empresas, 
siendo la participación de las universidades públicas 
del 77% y las universidades privadas del 23% del total.

La inversión total en Investigación y Desarrollo (I+D) 
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ascendió a 0.09% del producto bruto interno (PBI), a 
diferencia de una inversión promedio global del 2.4% 
para ese mismo año. Si bien el BID, a través del I Sur-
vey (2012), reportó una expectativa de inversión en 
I+D para el año 2030 del 2.6% del PBI a nivel global; 
para América Latina, se espera un crecimiento del 
1.4% al 2.5% consecuentemente, las acciones del esta-
do y las instituciones de educación superior no están 
fomentando una adecuada cultura de innovación tec-
nológica empresarial en el país. Por otra parte, las uni-
versidades no habrían logrado de manera integral de-
sarrollar capacidades que les permitan asumir un rol 
activo como agentes de cambio y transformación en la 
economía. (Peralta Miranda & Cervantes Atia…, 2020)

Colaboración entre el estado y las universidades

La evolución de los modelos para promover la inno-
vación resalta la importancia de establecer mecanis-
mos de colaboración y sinergias entre las universi-
dades y el sector público y privado en general. Un 
aspecto fundamental en esta estrategia es el papel 
que debe desempeñar el sector público en el desa-
rrollo de una economía basada en el conocimiento. 
En un contexto mundial de cambio, con una crecien-
te interdependencia en varios ámbitos y profundas 
transformaciones económicas, tecnológicas, políti-
cas, institucionales, educativas y culturales, las so-
ciedades demandan cambios fundamentales en las 
políticas destinadas al impulso del desarrollo. Esto 
requiere la formación de capacidades dinámicas y la 
existencia de un entorno propicio para la innovación.

Mirando la cooperación desde las instituciones aca-
démicas, las directrices establecidas a nivel local y 
nacional reflejan el cambio en el enfoque de las mi-
siones universitarias en la actualidad. Estas se cen-
tran en fomentar y fortalecer la capacidad de inno-
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vación y en implementar una estrategia de difusión 
del conocimiento, en la cual el intercambio de re-
cursos, personal e instalaciones con otros actores y 
el entorno en general es crucial. Las universidades 
deben adaptarse a esta nueva realidad, asumiendo 
la responsabilidad de diseñar estrategias de colabo-
ración, aprendizaje e interacción con la sociedad, 
desde una perspectiva de doble viabilidad: desarro-
llar capacidades y reconocer el valor añadido para 
la universidad, permitiendo el acceso a recursos 
adicionales que contribuyan al desarrollo indivi-
dual y colectivo de las mismas (Mazzucato, 2022) .

Desafíos y oportunidades para el futuro

Las brechas identificadas que deben superar las em-
presas, especialmente las MYPE, para promover la in-
novación, se encuentran principalmente en el marco 
del modelo Triple Hélice - Etzkowitz y Leydesdorff 
(2000), que describen. Uno de los problemas más co-
munes identificados en el Perú, específicamente desde 
la perspectiva de las MIPYME, está relacionado con la 
falta de recursos, lo que dificulta el desarrollo y la im-
plementación de actividades para generar innovación. 
Muchas empresas carecen de respaldo financiero para 
llevar a cabo investigaciones que permitan la creación 
de nuevas tecnologías; y en caso de contar con recur-
sos, estos serían tan limitados que la innovación ge-
nerada no tendría el impacto previsto. Otra dificultad 
importante es la falta de preparación de las empresas 
para el licenciamiento y la transferencia de tecnolo-
gía. A pesar de que estas estrategias contribuirían al 
mejoramiento de la competitividad y el desarrollo em-
presarial, no se les está dando la debida importancia.

Un aspecto esencial de este tema radica en la faci-
lidad de obtener información y documentación que 
contribuya al avance de los proyectos de las micro, 
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pequeñas y medianas empresas. Como resultado, sur-
ge otro problema recurrente en la actualidad. Los em-
presarios no tienen conocimiento sobre cómo aprove-
char la información que poseen o adquieren. Además, 
en la mayoría de los casos, las políticas empresariales 
no valoran la adopción de nuevas estrategias y tec-
nologías. El enfoque a corto plazo es la característi-
ca predominante en el ámbito empresarial del Perú, 
donde las empresas no se preocupan más allá de los 
problemas inmediatos. Como resultado, existe una 
falta de interés en políticas de prevención y previsión 
de la demanda (Anton Pino & Chavez Egoavil, 2023).

Presentación del siguiente capítulo

El siguiente capítulo aborda la crucial tarea de ins-
pirar y capacitar a la próxima generación de innova-
dores peruanos. Comienza destacando la importancia 
de promover una educación centrada en la innova-
ción y el emprendimiento, con el objetivo de equipar 
a los jóvenes con las habilidades y mentalidades ne-
cesarias para enfrentar los desafíos de un mundo en 
constante evolución. A continuación, se explora cómo 
fortalecer el ecosistema de innovación en Perú, subra-
yando la necesidad de una colaboración estrecha en-
tre el sector público, privado y académico para crear 
un entorno que favorezca la creatividad y el avance 
tecnológico. El capítulo concluye con un poderoso lla-
mado a la acción, instando a todos los sectores de la 
sociedad a unirse en la construcción de un futuro más 
innovador, competitivo y próspero para nuestro Perú. 
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Capítulo IX

9. Inspirando a la próxima generación de innovado-
res peruanos

9.1. Promoviendo la educación en innovación y em-
prendimiento

Introducción a la educación en innovación y em-
prendimiento.

En esta introducción sobre la educación en innovación 
y emprendimiento, es importante entender algunas 
ideas clave. Valve nos dice que el emprendimiento va 
más allá de solo solucionar problemas existentes; se 
trata de buscar y crear nuevas ideas desde su origen, 
ya que cada emprendimiento es único. Además, en 
Argentina, el Programa Nacional de Ciencia y Tecno-
logía nos recuerda que la innovación es el corazón de 
todo proceso que convierte nuevas ideas en produc-
tos o servicios que pueden mejorar lo que ya exis-
te o crear algo completamente nuevo, beneficiando 
así a la economía y a la sociedad. Para lograr esto, es 
fundamental desarrollar habilidades y conocimientos 
específicos en las personas, adaptándose a un entor-
no en constante cambio (Del Carpio Ramos, 2023).

Importancia de la educación en innovación y em-
prendimiento

La educación en innovación y emprendimiento es 
fundamental en la economía del conocimiento, que 
está revolucionando la forma en que entendemos 
la economía global. Este nuevo modelo económico 
surge como respuesta al desarrollo tecnológico y la 
globalización, cambiando el enfoque de producción 
en serie de bienes baratos hacia la creación y comer-
cialización de nuevos conocimientos (Pastran, 2024).



175

En el pasado, el modelo mercantilista se centraba en 
producir en masa para obtener grandes márgenes de 
beneficio a partir de la eficiencia en costos. Hoy, el 
modelo actual se basa en generar valor a través del 
conocimiento, lo que requiere que las empresas en-
cuentren ventajas competitivas sostenibles y se adap-
ten de manera continua para enfrentar los retos del 
mercado (Díaz Fariñas & Díaz Pérez, 2022; Rios, 2022).

En este contexto, la innovación empresarial es clave, 
ya que implica un cambio constante basado en nuevos 
conocimientos. A diferencia del emprendimiento, que 
busca crear negocios rentables y sostenibles, la inno-
vación se enfoca en el cambio continuo como base para 
la permanencia en el mercado (Coronel Pangol, 2024).

Impacto en el desarrollo económico

La educación en innovación y emprendimiento es 
clave para formar una cultura que valore la creativi-
dad y el emprendimiento. Fomentar modelos de ne-
gocios únicos, crear nuevas empresas y establecer 
centros de innovación ayuda al crecimiento econó-
mico de un país. Estos esfuerzos se ven potencia-
dos cuando los emprendedores se internacionalizan 
y utilizan tecnologías de la información como he-
rramientas fundamentales. Además, los parques 
científicos y tecnológicos, que generan nuevas em-
presas y empleos, también juegan un papel crucial.
Conocer nuestras fortalezas empresariales y aplicar-
las en diversos sectores puede abrir nuevos mercados 
y crear empleos, beneficiando a la sociedad al reducir 
costos sociales y mejorar la economía general. La in-
vestigación, el desarrollo y la internacionalización de 
las empresas también contribuyen a una mayor renta-
bilidad. Por ejemplo, se espera que entre 2013 y 2014 
se creen 80,000 nuevos puestos de trabajo en tecno-
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logía, lo que refleja un optimismo en la recuperación 
económica. Adaptarse a la tecnología y participar en 
mercados internacionales son aspectos importan-
tes para mejorar la competitividad y la rentabilidad 
empresarial (Adrianzén Abanto & Yabiku Soto, 2022)

Fundamentos teóricos de la innovación y el em-
prendimiento

En la teoría de la innovación y el emprendimiento, 
encontramos varias definiciones del concepto de em-
prendimiento, aunque muchas coinciden en aspectos 
clave. Algunos autores creen que crear una nueva em-
presa es esencial para ser considerado emprendedor, 
mientras que otros amplían el concepto para incluir la 
orientación innovadora en cualquier tipo de empresa 
(De-Nobrega-Querales & Giménez-Guariguata, 2023).

Recientemente, se identifican dos enfoques princi-
pales para entender el emprendimiento. El primero, 
el enfoque estático, se centra en las características 
personales del emprendedor y su interacción con el 
entorno. Según este enfoque, todas las empresas se 
consideran iguales, y la innovación y el emprendi-
miento están ligados a las características individua-
les únicas. El segundo enfoque, dinámico, se basa en 
la visión de Schumpeter y otros, que ve el empren-
dimiento como un proceso de cambio y dinamismo 
constante (Montoya & Herrera, 2021; García, 2023).

Teorías clásicas y contemporáneas

La educación en innovación está respaldada por di-
versas teorías clásicas y contemporáneas que des-
tacan cómo adquirimos, generamos y aplicamos 
nuevos conocimientos. La idea central es que el co-
nocimiento impulsa el cambio y se obtiene a través 
de un proceso de búsqueda y procesamiento cog-
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nitivo (Villalpando-Flores, 2023; Morales, 2023).

Según estas teorías, existen cuatro procesos cla-
ve para adquirir conocimientos: asociación, iden-
tificación, deducción e inducción. Vygotsky (1978) 
argumenta que la generación de conocimiento se 
basa en las relaciones sociales, sugiriendo que 
el aprendizaje se internaliza a través de la inte-
racción con otros (Castellón, 2023; López, 2024).

En el contexto de la enseñanza y el aprendizaje en cien-
cias sociales, se destacan tres procesos fundamentales:

 » Identificación: El alumno apren-
de un nuevo concepto que lo distin-
gue de formas previas de comprensión.

 » Abstracción científica: El estudian-
te elimina lo físico para centrarse en 
lo observable a través de sus senti-
dos internos, como plantea Piaget.

 » Descubrimiento: Se refiere a la ob-
tención de nuevos conocimientos o 
ideas a través del esfuerzo interpre-
tativo personal (Medina et al., 2024).

Modelos educativos en innovación y emprendi-
miento

Desde FECEA-Asociación de Cátedras Fundación Empre-
sa Universidad, se argumenta que los modelos educa-
tivos en innovación y emprendimiento deben integrar 
tanto valores como conocimientos teóricos relevan-
tes. Este enfoque se basa en estudios y en la experien-
cia de sus miembros, y busca generar un debate sobre 
diferentes modelos educativos (Malespín et al., 2024).

Es importante destacar que estos modelos no deben 
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ser rígidos, sino que deben permitir enfoques varia-
dos en la formación de los estudiantes, describien-
do un “ideal” que fortalezca la propuesta educativa. 
La implementación de modelos educativos espiral y 
la interrelación entre asignaturas relacionadas son 
fundamentales para adquirir y aplicar conocimien-
tos, junto con el desarrollo de habilidades transver-
sales como la gestión de conflictos y el trabajo en 
equipo, cada vez más valoradas por los estudian-
tes y futuros empleados (Dávila Meza et al., 2024).

Enfoques pedagógicos

Enfoque de Emprender: Este enfoque se centra en fo-
mentar y desarrollar proyectos empresariales especí-
ficos. Aquí, los estudiantes trabajan en proyectos con-
cretos, utilizando estos como vehículo para adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes emprendedo-
ras. Es crucial contar con los recursos adecuados y ofre-
cer un entorno de aprendizaje experiencial y coopera-
tivo. El rol del profesor es actuar como guía, apoyando 
la iniciativa personal y la tendencia a la innovación. 
Se promueve la tolerancia al riesgo y el pensamiento 
estratégico, preparando a los estudiantes para enfren-
tar la incertidumbre y tomar decisiones informadas.

Enfoque del Emprendedor: Este enfoque tiene como 
objetivo equipar a los estudiantes con competen-
cias necesarias para crear y gestionar su propia 
empresa. Los estudiantes aprenden a elaborar una 
idea de negocio, desarrollar oportunidades, ana-
lizar la viabilidad del proyecto y crear un plan de 
empresa detallado para su implementación. Este 
enfoque está orientado a proporcionar habilida-
des prácticas y conocimientos específicos para la 
creación de empresas (González & Sánchez, 2023).
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Herramientas y metodologías para la enseñanza de 
la innovación y el emprendimiento

Para enseñar innovación y emprendimiento, se uti-
lizan varias herramientas y metodologías efectivas:

a. Aprendizaje Activo y Colaborativo: Aprendi-
zaje Basado en Problemas (ABP): Los estudian-
tes trabajan en problemas reales o simula-
dos, desarrollando soluciones innovadoras. 
Este enfoque fomenta el pensamiento críti-
co y la resolución creativa de problemas.

b. Trabajo en Grupo y Aprendizaje entre Igua-
les: Facilitan la colaboración y el inter-
cambio de ideas, permitiendo que los es-
tudiantes aprendan de sus compañeros y 
construyan habilidades de trabajo en equipo.

c. Design Thinking: Basado en el método 
científico, el Design Thinking se centra en 
la experimentación y el pensamiento crí-
tico. Se trata de un proceso no lineal que 
incluye la identificación de problemas, 
empatía con las necesidades del usuario, 
experimentación, diseño de soluciones y 
entrega del producto final. Este enfoque 
ayuda a los estudiantes a desarrollar ha-
bilidades para enfrentar problemas com-
plejos y diseñar soluciones efectivas.

d. Metodologías y Herramientas Adicionales
 »   Análisis de Casos Reales: Permite a 

los estudiantes aplicar conocimientos 
a situaciones concretas, mejorando 
su capacidad para resolver proble-
mas y tomar decisiones informadas.

 »   Conferencias y Clases Teóricas: Com-
plementan el aprendizaje práctico 
con fundamentos teóricos necesa-
rios para comprender los conceptos 
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de innovación y emprendimiento.
e. Proyectos de Simulación: Ejemplos como 

el manejo de la cadena de suministro en 
la distribución de productos lácteos ayu-
dan a los estudiantes a entender aspectos 
prácticos de la gestión empresarial (Pin-
cay Rodríguez & Salazar Párraga, 2024).

Estas metodologías están diseñadas para preparar a los 
estudiantes no solo para crear sus propias empresas, 
sino también para innovar dentro de organizaciones 
existentes, fomentando un entorno de aprendizaje di-
námico y adaptado a las necesidades del mercado actual.

Evaluación y medición de competencias en innova-
ción y emprendimiento

La evaluación y medición de competencias en inno-
vación y emprendimiento son fundamentales para 
asegurar que los estudiantes adquieran las habili-
dades necesarias. Dada la diversidad y la compleji-
dad de estas competencias, se utilizan diferentes 
metodologías y técnicas para medirlas eficazmente:

a. Evaluación y Medición de Competencias en 
Innovación y Emprendimiento

. La educación en innovación y emprendi-
miento abarca una amplia gama de compe-
tencias, cada una con sus particularidades y 
desafíos en la evaluación. Es crucial aplicar 
métodos diversos para capturar de manera 
precisa el desarrollo de estas habilidades. 
La elección de los instrumentos de evalua-
ción depende de varios factores, como la 
naturaleza de las competencias y el enfoque 
de adquisición, ya sea teórico o práctico.

b. Metodologías Diversificadas
. Evaluación Continua: Es importante moni-
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torear de manera constante el progreso en 
la adquisición de competencias. Esto inclu-
ye revisar y actualizar los objetivos y conte-
nidos de las asignaturas para alinearlos con 
las habilidades requeridas en el mercado.

. Técnicas de Evaluación Variadas: Se uti-
lizan diferentes métodos, como pruebas 
escritas, exposiciones orales, trabajos de 
investigación, y simulaciones. Estas téc-
nicas ayudan a evaluar tanto conocimien-
tos teóricos como habilidades prácticas.

c. Prácticas Efectivas
.   Feedback Constante: Brindar retroali-

mentación continua y significativa per-
mite a los estudiantes comprender su 
progreso y áreas de mejora. Esto fomen-
ta un entorno de aprendizaje dinámico y 
adaptado a las necesidades individuales.

.   Condiciones Adecuadas: Crear condiciones 
óptimas para la práctica de actividades re-
lacionadas con la competencia, como estu-
dios de caso y trabajos en equipo, es esencial 
para el desarrollo efectivo de habilidades.

En resumen, la evaluación en innovación y emprendi-
miento debe ser flexible y adaptativa, utilizando una 
variedad de técnicas para capturar el progreso y las 
habilidades adquiridas por los estudiantes. Esto ase-
gura que estén bien preparados para enfrentar los de-
safíos del mundo real y contribuir de manera efectiva 
en el campo de la innovación y el emprendimiento

Innovación curricular en educación superior

La enseñanza del emprendimiento en educación 
superior no siempre es clara y concreta; a menu-
do se basa en los deseos personales del docente en 
lugar de en un enfoque sistemático y contextuali-
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zado. Este proceso pedagógico suele centrarse en 
la transmisión de conceptos sin desarrollar ade-
cuadamente las habilidades y competencias nece-
sarias para identificar y transformar oportunida-
des de negocio en valor (Magallanes et al., 2024).

a. Innovación en las Universidades

Para abordar esta problemática, muchas universi-
dades han decidido innovar mediante la introduc-
ción de cátedras o materias específicas de empren-
dimiento. Estas asignaturas buscan desarrollar el 
espíritu emprendedor a través de metodologías y 
estrategias pedagógicas variadas que combinan:
Capacitación Emprendedora: Incorporando reflexión, 
debate, creatividad y resolución de problemas.

Metodología “Aprender Haciendo”: Vincula la teo-
ría con la práctica, permitiendo a los estudian-
tes consolidar lo aprendido mediante la elabo-
ración de un Plan de Negocios, lo que añade un 
valor significativo a su formación y abre nuevas 
opciones profesionales (Castillero Lisbona, 2024).

b. Diversidad en la Enseñanza

La experiencia previa en iniciar proyectos también di-
ferencia a las universidades en cuanto a su oferta aca-
démica. Se observa una variedad de enfoques entre:
Profesores Vocacionales: Enfocados en formar y 
guiar a los estudiantes para alcanzar resultados.
Profesores de Negocio: Su enseñanza se basa 
en una trayectoria profesional significativa.

Estas diferencias enriquecen el proceso educativo, 
ofreciendo a los estudiantes una formación inte-
gral que combina teoría, práctica y experiencia real.
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c. Contexto Socioeconómico Actual

En el contexto global actual, la educación en inno-
vación (I) y emprendimiento (E) se vuelve crucial 
en un entorno cada vez más competitivo y com-
plejo, marcado por una caída de la productividad 
y altos niveles de desempleo. La capacidad de in-
novar se destaca como una cualidad esencial para 
el éxito y la eficacia de los gobiernos en la movili-
zación de recursos (López-Sánchez et al., 2024).

A nivel europeo, las empresas y universidades esta-
dounidenses han desarrollado sistemas eficientes que 
favorecen la creación de empresas y la formación en 
I.E. En contraste, en España, la falta de demanda en el 
mercado laboral y una visión limitada en las institucio-
nes han impedido un desarrollo similar (Agudo, 2023).

El Global Competitiveness Report (2012-2013) del 
World Economic Forum (WEF) señala que la calidad 
de las instituciones es clave para la competitividad. 
En España, la mitad de las instituciones creen que, 
independientemente de las políticas implementadas, 
la actitud de las organizaciones no será innovado-
ra ni emprendedora. Los datos reflejan puntuacio-
nes medias en innovación y bajos ritmos de globa-
lización empresarial (Reyes-Aceves et al., 2023).

d. Políticas Públicas y Estrategias para Fomentar 
la Educación en Innovación y Emprendimiento

Para promover la educación en innovación y em-
prendimiento, se deben seguir tres pilares clave:

Marco Institucional y Políticas: Es fundamental co-
nocer y alinearse con las políticas estatales, auto-
nómicas y universitarias en innovación y empren-
dimiento (I&E). Se debe desarrollar un documento 
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que integre políticas y buenas prácticas, y apoyar a 
las universidades en la creación de estrategias ba-
sadas en modelos internacionales, que incluyan 
la formación de centros de emprendimiento y la 
transferencia de conocimiento (Molina et al., 2023).

Flexibilidad y Adaptabilidad: La cultura de I&E es 
dinámica y debe adaptarse a cambios rápidos en el 
entorno y las políticas. Las universidades deben 
ajustar sus programas de I+D para incluir aspectos 
de I&E sin descuidar la conexión entre ambos cam-
pos. Las universidades deben ser flexibles y res-
ponder a la evolución del ecosistema de innova-
ción y desarrollo (Martínez Martínez et al., 2024).

e. Colaboración Universidad-Empresa en la Promo-
ción de la Educación en Innovación y Emprendi-
miento

La colaboración entre universidades y empresas es 
esencial para el desarrollo de esquemas educativos 
que no solo beneficien al mundo empresarial, sino tam-
bién a la universidad misma, asegurando su relevancia 
en la sociedad del conocimiento. Esta relación es cla-
ve para la transferencia efectiva de conocimientos y 
la generación de innovación, evitando la desconexión 
entre la academia y el sector productivo (García, 2024).

La universidad debe actuar como un catalizador para 
la innovación en las empresas, facilitando la transfe-
rencia de conocimiento y generando impacto social 
positivo, como la creación de empleos cualificados.

Ejemplos Exitosos de Programas de Edu-
cación en Innovación y Emprendimiento:
  

 » Talleres de Emprendimiento en educa-
ción media vocacional y técnica-profesio-
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nal por Corporación Minera Collahuasi.
 »  Jóvenes Emprendedores PrepaNet 

del Instituto Politécnico Nacional.
 »  Fundación Innova: Programa “Jó-

venes en Acción” para estudian-
tes de educación técnica profesional.

 »  Fundación Proyecto Propio: Ense-
ña a identificar oportunidades de ne-
gocio y desarrollar modelos de nego-
cio a través de la metodología Canvas.

 »  Aula Itinerante de Emprendimiento: Sis-
tema online que permite a emprendedo-
res de diferentes ciudades desarrollar y 
planificar proyectos de negocios median-
te una metodología moderna e inclusiva.

Estos programas ejemplifican cómo la colabo-
ración entre el sector educativo y el empresa-
rial puede fortalecer la formación en innovación 
y emprendimiento, adaptando la educación a las 
tendencias del mercado y creando oportunidades 
para futuros emprendedores (Vera-Sagredo, A. J., 
Constenla-Núñez, J. A., & Jara-Coatt, P. A. (2024).

f. Innovación y emprendimiento social en el ámbi-
to educativo

La educación en innovación y emprendimiento tiene raí-
ces históricas profundas que comienzan en los EE.UU. 
en la década de 1960, con iniciativas pioneras de John 
Dewey y su creación de escuelas experimentales. Más 
tarde, en los años 70, Howard Gardner revolucionó el 
panorama educativo con su teoría de las inteligencias 
múltiples, introduciendo el concepto de “talentos 
emergentes” y abogando por una educación que per-
mita expresar todas las formas de inteligencia, centra-
da en los valores y la creatividad (Gámez et al., 2024).
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En el contexto actual, la promoción de la innova-
ción y el emprendimiento en la educación también 
involucra a las Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos (AMPAs). La reciente ley de educación 
“LOMCE” destaca la importancia del protagonismo, 
el aprendizaje práctico y la creatividad frente a la 
burocratización y la repetición. Se busca superar 
actitudes sexistas y fomentar actividades extraes-
colares que vayan más allá de las convencionales, 
como conocer el mundo rural o desarrollar habilida-
des para manejar imprevistos (Torres Vargas, 2023).

g. Género y diversidad en la educación en innova-
ción y emprendimiento

La perspectiva de género en la educación en innova-
ción y emprendimiento busca corregir la discrimina-
ción y promover la igualdad. Históricamente, algunos 
centros educativos han favorecido estereotipos tradi-
cionales, resultando en la infravaloración del talento 
femenino y una menor visibilidad para las emprende-
doras. Es crucial implementar acciones que favorezcan 
la igualdad, ofreciendo apoyo y visibilidad a las muje-
res emprendedoras desde el inicio de sus iniciativas.

Además, los centros educativos deben actuar como 
modelos de igualdad de género, fomentando prác-
ticas inclusivas similares a las que promueven las 
empresas. La acreditación de igualdad, según el De-
creto 94/2011, exige que las entidades educativas 
y empresas promuevan la igualdad de género. Has-
ta la fecha, 36 entidades han obtenido esta acredi-
tación del programa IDEN-UPV, mostrando un com-
promiso con la responsabilidad corporativa en la 
igualdad (Ación López & González Beltrán, 2023).
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Tecnologías Emergentes y su Impacto en la Educa-
ción en Innovación y Emprendimiento

La educación emprendedora básica se está volviendo 
esencial, especialmente en los niveles de bachillerato, 
con la introducción de asignaturas y módulos obliga-
torios como Educación al Emprendimiento y Orienta-
ción a Iniciativas Emprendedoras (Orbe & Espinoza, 
2023). Los currículos educativos y los informes in-
ternacionales destacan la importancia de promover la 
motivación, la proactividad y la toma de decisiones 
efectivas, preparando a los alumnos para la incerti-
dumbre y fomentando un espíritu emprendedor vin-
culado a los valores democráticos (Santamaría-Cárda-
ba & Martínez-Scott, 2023; Cabra Hernández, 2024).

Un estudio reciente analiza cómo desarrollar el per-
fil emprendedor en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Gra-
nada. Se implementa un programa de aprendiza-
je que incluye una asignatura, un programa de em-
prendimiento social y el voluntariado, utilizando 
el Cuestionario de Espíritu Emprendedor (CEES) 
para evaluar competencias (Sandoval et al., 2024)
La investigación muestra que el sector agríco-
la tiene la mayor participación en perfiles em-
prendedores (48 %), seguido por el sector edu-
cativo (37 %). No se encontraron diferencias 
significativas de género en estos perfiles empren-
dedores (Becerra & Castellón, 2023; Ossa, 2024).

Internacionalización de la Educación en Innovación 
y Emprendimiento

Según el libro de trabajo de la OCDE de 2009, la 
formación inicial en negocios a nivel de direc-
ción a menudo carece de relevancia en compara-
ción con la realidad del emprendimiento exitoso. 
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Los programas de MBA han comenzado a incorpo-
rar temas como la creación de empresas y la inno-
vación debido a la inclusión de estudiantes interna-
cionales, lo que aumenta la competitividad de las 
instituciones educativas (MARTÍN et al., 2023).

El emprendimiento, que combina innovación y crea-
tividad, es crucial para la generación de empleo. 
Sin embargo, muchas empresas emergentes de in-
cubadoras no sobreviven a largo plazo, y su impac-
to económico sigue siendo limitado. Para abordar 
estos desafíos, se están implementando mejoras 
en las incubadoras de empresas y explorando opor-
tunidades en mercados internacionales, como el 
mercado latinoamericano, que ofrece potenciales 
oportunidades para empresas extranjeras. Se des-
tacan también estudios que analizan los aspec-
tos que caracterizan a las empresas latinoamerica-
nas más exitosas en el ámbito global (Pazce, 2023).

Conclusiones y Recomendaciones para Impulsar la 
Educación en Innovación y Emprendimiento

La creciente globalización de la educación en innova-
ción y emprendimiento subraya su importancia para 
el desarrollo de los países. No obstante, es crucial 
evaluar la efectividad y el impacto de estas políticas 
para optimizar los procesos. Se recomienda diseñar 
indicadores específicos para medir insumos, proce-
sos, resultados e impactos. Aunque la creación de 
estos indicadores puede ser compleja debido a las 
variaciones en los niveles educativos y los actores in-
volucrados, es esencial para mejorar la evaluación y 
la implementación de políticas (Vásquez et al., 2023).

En la región, se ha avanzado en este ámbito, pero es fun-
damental definir claramente los objetivos de las políti-
cas de educación en innovación y emprendimiento an-
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tes de su formulación. Además, es necesario diseñar e 
implementar indicadores en colaboración con actores 
clave como el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología e Innovación, y agencias de acre-
ditación. Las evaluaciones de impacto y el benchmar-
king regional son esenciales para identificar prácticas 
efectivas y ajustar indicadores según sea necesario.

El desarrollo en educación no siempre está alineado 
con el grado de desarrollo económico o de I+D. En lugar 
de basar las políticas únicamente en datos económicos 
o de inversión en I+D, se debe enfocar en la capacidad 
innovadora del capital humano en los sectores educa-
tivo y empresarial. Las políticas deben incentivar la 
innovación de manera congruente y evitar promover 
una educación que no genere efectos significativos si 
los incentivos no están alineados con los objetivos de 
innovación (Mattos Loayza & Mattos Loayza, 2022).

9.2. Fortaleciendo el Ecosistema de Innovación en el 
Perú

El Perú ha avanzado en innovación, pero aún enfrenta 
desafíos para cerrar la brecha de PIB per cápita con 
otros países líderes (Varas, 2024). A nivel global, mu-
chos países están creciendo rápidamente gracias a la 
innovación y el desarrollo de nuevos productos, lo 
que resalta la necesidad de un ecosistema de inno-
vación sólido en el Perú (Torres & Fernández, 2024). 
Para fortalecer este sistema, se propone un enfoque 
estructural que vaya más allá de las políticas macro-
económicas, enfocándose en el desarrollo sosteni-
ble y la inclusión, adaptando estrategias exitosas de 
otros países a la realidad peruana (Quijandría, 2024).
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Contextualización del Ecosistema de Innovación en 
el Perú

El ecosistema de innovación en el Perú enfrenta grandes 
desafíos, con una dependencia de modelos externos y 
bajos niveles de innovación. Las empresas adoptan es-
trategias conservadoras debido a un entorno poco fa-
vorable y falta de capital social. Para mejorar, es clave 
fortalecer instituciones de apoyo, fomentar redes de 
colaboración e incentivar un entorno que promueva 
la innovación, siguiendo el ejemplo de países como 
Finlandia y los Países Bajos (Lambe & Lambe, 2023).

Marco Teórico

La innovación en Perú enfrenta grandes desafíos, 
con una economía que tiene dificultades para trans-
formar actividades hacia modelos de mayor valor. 
La creación de ecosistemas de innovación se pro-
pone como una estrategia clave para fomentar el 
conocimiento y promover el desarrollo económi-
co. La literatura se enfoca en dos áreas principales:
Actitudes y Entornos Organizacionales: Estu-
dia actitudes emprendedoras y factores organi-
zacionales como capital social, redes, y cultu-
ras, para entender los bloqueos a la innovación.
Modelos y Estrategias de Innovación: Desarro-
lla modelos y estrategias para introducir la in-
novación en sectores específicos, destacando el 
papel crucial del entorno regional en atraer ca-
pital, talento y empresas (Kahle et al., 2020).

Definición de Innovación

La innovación se define como la capacidad de las 
empresas para transformar productos, servicios, 
procesos o modelos de negocio, generando va-
lor añadido. Este valor se traduce en mayor renta-
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bilidad, presencia en el mercado, incremento de 
ingresos o mejora de la productividad. Los prin-
cipios fundamentales de la innovación incluyen:

 » Transformación: La habilidad para modi-
ficar significativamente productos, ser-
vicios, procesos o modelos de negocio.

 » Generación de Valor Añadido: El proce-
so de crear beneficios como mayor ren-
tabilidad, acceso a nuevos mercados 
o mejor posicionamiento competitivo.

 » Entorno Competitivo: La necesidad cons-
tante de innovar para mantenerse com-
petitivo, ofreciendo mejoras, nuevas fun-
cionalidades y precios diferenciados.

La fórmula I+D+i (Investigación, Desarrollo e In-
novación) resume los componentes estructura-
les que determinan el volumen y el impacto de la 
innovación (Imbernó Díaz & Souto Anido, 2023).

Importancia del Ecosistema de Innovación

El éxito de las innovaciones hoy depende en gran me-
dida de la gestión eficaz de los ecosistemas de inno-
vación, que son fundamentales para crear oportuni-
dades de mercado y fomentar nuevas competencias. 
Para que estos ecosistemas funcionen, es crucial que 
las competencias y capacidades de los actores involu-
crados estén alineadas y trabajen en conjunto; de lo 
contrario, no se alcanzarán los objetivos de diferen-
ciación y optimización de costos (Villalba et al., 2024).

En el Perú, el ecosistema de emprendimiento e in-
novación aún está en desarrollo. Aunque muchas 
empresas se crean cada año, solo el 20 % sobrevi-
ven más allá del tercer año. Las que lo logran sue-
len tener que adaptar significativamente su mode-
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lo de negocio y tecnología para crecer, pero estos 
cambios a menudo carecen de un desarrollo local 
distintivo, lo que coloca al país por debajo del pro-
medio mundial en innovación derivada de empren-
dimientos existentes (Dilas-Jiménez et al., 2023).

Impacto en el Desarrollo Económico

En Perú, el ecosistema de innovación 
está compuesto por varios actores clave:
Universidades: Las instituciones de educación superior 
juegan un papel esencial en investigación, desarrollo 
tecnológico y vinculación empresarial, aunque su efec-
tividad varía (Saco Vertiz Vega & Fernandez Bonaudi).

Organizaciones Gubernamentales:

 » Ministerio de Educación (MINEDU): Coordi-
na políticas educativas relacionadas con la 
innovación.

 » Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC): For-
mula y ejecuta políticas de CTI.

 » Ministerio de la Producción (PRODUCE): Im-
plementa programas para fomentar la inno-
vación y políticas económicas. 

 » Empresas Internacionales: Las empresas 
suizas en Perú son destacadas en investi-
gación y desarrollo, y requieren recursos 
humanos locales comprometidos con la in-
novación (Solari, 2024).

Empresas Innovadoras en Perú:

 » Topmarketers: La directora de marke-
ting destaca que innovar y atraer al usua-
rio es clave para el crecimiento. La em-
presa usa técnicas avanzadas como 
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Platinum SEO y enfoca su innovación 
en productos, servicios, procesos, ven-
tas, gestión de personas, imagen de mar-
ca y modelos de negocio (Mundo, 2022).

 » Encuesta a Empresas PESENTI: La encuesta a 
301 empresas PESENTI reveló innovaciones 
en productos, servicios, procesos, marke-
ting e imagen. Sin embargo, el concepto de 
innovación a veces se diluye debido a con-
tradicciones entre remodelaciones y nue-
vas salidas al mercado (Enciso-Santocildes).

Políticas Públicas para el Fomento de la Innovación

 » Auditoría y Sistematización del Conoci-
miento: Los centros de ciencia, tecnología 
e innovación (CTI) juegan un papel crucial 
en la auditoría y sistematización del cono-
cimiento relacionado con la innovación tec-
nológica. Estos centros se centran en gene-
rar conocimientos validados y críticos, y en 
aplicar un enfoque sistémico que va más allá 
de los productos específicos. La funcionali-
dad de estos conocimientos es evidente en 
la necesidad de priorizar recursos limitados 
para maximizar el impacto de las políticas 
y orientaciones de desarrollo. Este proceso 
requiere la fundamentación adecuada para 
que las políticas sean aprobadas por todos 
los actores involucrados, tanto empresaria-
les como estatales (Boni & Velasco, 2022).

 » Fortalezas en la Región: Desde finales de los 
80 y durante la década de los 90, la región 
ha fortalecido la I+D mediante la creación 
de centros de investigación de alto nivel 
en diversas áreas del conocimiento. Estas 
instituciones han facilitado la inclusión 
de conocimientos y tecnologías en prácti-
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cas productivas y de servicios. Se destacan 
avances en campos como la medicina, la 
biotecnología, la aeroespacial y la aeronáu-
tica. Ejemplos de éxito incluyen la produc-
ción de aviones espaciales, fármacos bio-
tecnológicos y servicios relacionados con la 
biodiversidad (Saza-Quintero et al., 2021).

Incentivos Fiscales para la Innovación en Perú

El gobierno peruano ha intentado fomentar la inver-
sión en innovación mediante beneficios tributarios, 
pero estos han mostrado poca efectividad. A pesar 
de los esfuerzos, el gasto en I+D del sector priva-
do es bajo, representando solo el 0.08 % del PBI en 
la actualidad, una disminución respecto al 0.1 % en 
2015. Este porcentaje es inferior al de países como 
Argentina o Colombia (Sánchez & Vassallo, 2023).

Los incentivos fiscales, tales como créditos y de-
ducciones preferenciales, no han logrado aumen-
tar la inversión en innovación. Los beneficios pro-
porcionados no han tenido el impacto esperado 
en motivar a las empresas para invertir en I+D.

La propuesta estadounidense de incentivos fiscales 
también muestra una relación poco clara entre las 
políticas implementadas y las tasas de inversión. 
Los estudios sugieren efectos mediocres y falta de 
correspondencia entre los resultados prácticos y 
los supuestos teóricos (Mayorga & Lascano, 2023).
Además, el sistema actual de incentivos fiscales no 
aborda adecuadamente las necesidades de la deman-
da, lo que lleva a que las empresas no perciban la 
necesidad de innovar. Los beneficios tributarios se 
otorgan independientemente de los esfuerzos in-
novadores, lo que reduce el incentivo para desa-
rrollar nuevas tecnologías (Concha et al., 2022).
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Educación y Formación en Innovación

La formación en innovación es esencial para el de-
sarrollo de capacidades en creatividad y diseño. Es 
crucial que el país priorice una educación técnica y 
universitaria que prepare a individuos con habili-
dades avanzadas en gestión, ingeniería y ciencias 
básicas, y que fomente la capacidad para realizar 
investigaciones significativas (Zartha et al., 2023).

El sistema educativo actual presenta deficiencias, 
como el analfabetismo funcional, donde los egresa-
dos tienen dificultades para interpretar información 
y resolver problemas prácticos. Las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) son fundamen-
tales para mejorar la educación, permitiendo a los estu-
diantes no solo adquirir conocimientos teóricos, sino 
también desarrollar habilidades prácticas y enfrentar 
desafíos del mundo real. Es necesario que la formación 
técnica se enfoque en tres subsistemas interrelacio-
nados: la educación secundaria, la formación técnica 
superior y la educación para el trabajo, cada uno con 
su propia estructura y financiamiento. Esto debería 
incluir programas que prioricen la innovación tecno-
lógica para mejorar la inserción laboral de los jóvenes 
en el campo de la Ciencia y Tecnología (ROBLES, 2021).

Programas Académicos Especializados en Innovación

El Programa Nacional de Innovación para la Compe-
titividad y el Desarrollo Humano - Innóvate Perú tie-
ne un potencial significativo para fortalecer el perfil 
de innovador de los profesionales peruanos median-
te la educación y capacitación. A pesar de la amplia 
oferta de programas académicos a nivel de pregra-
do y posgrado en áreas académicas y tecnológicas, 
existe una demanda creciente de programas espe-
cializados en gestión de la innovación y creatividad 



196

frente a una oferta limitada (Araujo Urrunaga, 2022).

Entre los programas destacados a nivel internacio-
nal, se seleccionan aquellos que ofrecen contenido 
relevante para el PNI y provienen de universidades 
reconocidas por su excelencia en innovación. La 
oferta incluye programas que pueden ser implemen-
tados a través de redes de sedes y colaboradores 
dentro del Perú, integrando universidades e institu-
ciones relevantes para maximizar el impacto edu-
cativo y formativo en la gestión de la innovación y 
creatividad (Redondo Duran & Orozco Sierra, 2024).

Infraestructura y Recursos para la Innovación

Para fomentar un ambiente innovador, es cru-
cial contar con una infraestructura y recur-
sos adecuados. Estos recursos incluyen:

1. Laboratorios: Espacios para experimenta-
ción y desarrollo.

2. Bibliotecas y recursos informáticos: Fuen-
tes de conocimiento y herramientas tecno-
lógicas.

3. Tecnologías de la comunicación: Equipos y 
plataformas para la transmisión de infor-
mación.

4. Parques tecnológicos y viveros de empre-
sas: Espacios diseñados para el desarrollo 
y crecimiento de startups y empresas inno-
vadoras.

5. Incubadoras de empresas: Instituciones 
que apoyan el inicio y crecimiento de nue-
vas empresas.

6. Oficinas de transferencia de tecnología y de 
patentes: Entidades que facilitan la protec-
ción y comercialización de innovaciones.

7. 7. Oficinas de propiedad intelectual: Pro-
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tección legal de innovaciones.
8. Fuentes de financiamiento: Recursos eco-

nómicos para apoyar proyectos innovado-
res (Sánchez et al., 2022).

Las políticas en este ámbito se centran en:

1. Desarrollo de polos de innovación: Fomen-
tar la concentración de recursos y talentos.

2. Mecanismos para transferencia tecno-
lógica: Facilitar la conexión entre in-
vestigación y aplicación práctica.

3. Infraestructura productiva: Crear un entor-
no favorable para la industria y la tecnología.

4. Infraestructura legal y financiera: Apo-
yar la innovación mediante marcos le-
gales y recursos financieros adecuados.

Los principales agentes en esta tarea incluyen 
gobiernos locales, regionales y nacionales, uni-
versidades y empresas privadas. Estos deben 
colaborar dentro de un ecosistema regional de in-
novación para maximizar el impacto de las políticas 
y recursos disponibles (González & Acosta, 2023).

Parques Tecnológicos

Un parque tecnológico es una plataforma de desarro-
llo económico que busca aumentar la riqueza regional 
mediante la promoción de la cultura empresarial, la 
ciencia y la tecnología. Sus objetivos incluyen:

 » Fomentar la I+D: Proporciona infraes-
tructuras, servicios y tecnologías adecua-
das para la investigación y el desarrollo.

 » Networking y colaboración: Facilita la co-
nexión y cooperación entre empresas, uni-
versidades y organismos de investigación.
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 » Mejora del tráfico tecnológico y financie-
ro: Impulsa la interacción entre diferentes 
parques para fomentar la competitividad 
y la colaboración regional e internacional 
(Merino Rodriguez & Sánchez Alfaro, 2023).

A nivel mundial, la creación de parques tecno-
lógicos ha aumentado, reflejando su crecien-
te importancia en el desarrollo regional. Se han 
definido siete tipos de parques tecnológicos:

a. Park of Science and Technology
b. University Research Park
c. Corporate Research Park
d. National and Governmental Laboratory Re-

search Park
e. Industrial Park
f. Venture Capitalism Park
g. Mixed-Use Park

Solo el 12 % de los parques tecnológicos a nivel 
global son regionales, lo que destaca la necesi-
dad de adaptar estas estructuras a las necesida-
des específicas de cada territorio (Amestoy, 2023).

Financiamiento para la innovación

El financiamiento para la innovación a través del Fon-
do de Promoción de la Innovación (FinCyT). Inicial-
mente, existían instrumentos de cofinanciamiento se-
parados para las Mypes y las grandes empresas, pero 
en 2005 se decidió fusionarlos, permitiendo que cual-
quier empresa, cumpliendo ciertos requisitos, acceda 
a estos fondos. Esta fusión integró buenas prácticas 
del fondo de Pymes en el de grandes empresas, como 
la aplicación de un sistema de calificación (rating) 
para determinar el monto a financiar. Además, se 
destaca la importancia del capital de riesgo en el co-
financiamiento de proyectos de I+D. También se men-
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cionan los proyectos de enlace, que, aunque no siem-
pre muestran resultados tangibles, apoyan proyectos 
de I+D a través de capacitaciones y otros productos 
sociales (Ricalde-Chahua & Libaque-Saenz, 2023).

Capital de riesgo

El capital de riesgo en el contexto del emprendimien-
to global, basado en una clasificación realizada por 
el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que cate-
goriza los países según el nivel de madurez de sus 
ecosistemas emprendedores. Originalmente, estos ni-
veles eran Nascent, Emergent, Developing, y Establi-
shed, y en 2013-2014 se añadieron las categorías Me-
dia y Professional Level, con subniveles específicos.

En cuanto al financiamiento, este proviene tanto de 
capital privado como público, incluyendo fondos de 
capital de riesgo y capital semilla. Sin embargo, en 
muchos países, estos mercados son inmaduros, lo que 
genera un riesgo excesivo desde el sector privado, in-
centivando inversiones especulativas en lugar de pro-
yectos innovadores con potencial de escalabilidad. 
Mientras que los fondos públicos tienden a reducir el 
riesgo financiero pero carecen de una estrategia clara, 
algunos fondos privados se caracterizan por mantener 
un control monopolístico sobre la financiación, regu-
lando las inversiones a su manera (Popovic et al., 2024).

Colaboración público-privada en innovación

La importancia de la colaboración público-privada 
para impulsar la innovación, ya que ambos sectores 
aportan información crucial para diseñar estrategias 
de innovación efectivas. Se sugiere fomentar la vin-
culación entre estos sectores mediante alianzas, con-
sorcios y joint ventures, que permitan alcanzar eco-
nomías de escala, mitigar riesgos y perfeccionar las 
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estrategias de innovación. En el caso de Perú, el sec-
tor privado tiene una baja participación en activida-
des de I+D, por lo que se recomienda estimular nue-
vas formas de colaboración, especialmente entre la 
academia, las pequeñas y medianas empresas (PYMP y 
PYME). También se propone promover la cooperación 
en la generación y difusión del conocimiento a través 
de la inversión conjunta, proyectos de innovación y 
compras públicas innovadoras. Además, se sugiere la 
creación de plataformas virtuales que faciliten el in-
tercambio de información, la capacitación técnico-ge-
rencial y el acceso a recursos y asesoramiento (Delga-
do Coronado, 2024; Roman-Acosta & Velandia, 2023).

Modelos de asociación

Un modelo de asociación enfocado en poten-
ciar la iniciativa privada mediante la digitaliza-
ción, el aumento de la productividad y el acce-
so a talento e infraestructura, apoyado por una 
política de Estado. Se identifican tres grandes polos:

Polo Obsoleto: Enfocado en conectar la infraestruc-
tura nacional con agencias de desarrollo, lanzaderas, 
viveros, centros de desarrollo e incubadoras, actuan-
do como articulador de recursos y talento global.
Polo Científico y Tecnológico, Polo de Economía Cultu-
ral y del Conocimiento, y Polo Agroindustrial: Estos po-
los requieren un enfoque más detallado para alinearse 
con las demandas específicas de los diferentes acto-
res, promoviendo la descentralización acompañada de 
tecnología, capital humano y una correcta promoción.

El modelo sugiere que una economía abierta y de 
mercado necesita un Estado fuerte que garantice 
el bien común, apoye la transferencia de tecnolo-
gía, facilite el acceso a talento e infraestructura, 
y asegure la seguridad e institucionalidad necesa-
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rias para el desarrollo económico descentralizado 
del Perú (Galecio Rojas & Zambrano Barreto, 2024).

Internacionalización de la innovación

La importancia de la internacionalización de la innova-
ción en un mundo globalizado, donde la diferenciación 
ya no se basa únicamente en innovaciones desarrolla-
das internamente. Las empresas y centros de investi-
gación más avanzados deben expandirse más allá de 
sus fronteras para competir y atraer al mejor talento 
y colaborar con laboratorios líderes a nivel mundial.
En el ámbito universitario, la internacionalización 
se asocia con el éxito y la calidad de la investiga-
ción, ya que fortalece las capacidades de los docen-
tes y fomenta la colaboración con autores y comu-
nidades académicas internacionales. Sin embargo, 
la evaluación del impacto de la internacionalización 
en la investigación presenta desafíos, ya que, aun-
que ha dinamizado e innovado las actividades de 
investigación, también puede aumentar la inestabi-
lidad, la incertidumbre y la desigualdad, además de 
potencialmente diluir la identidad investigadora en 
algunos contextos. Esto plantea interrogantes sobre 
cómo medir efectivamente los beneficios de la in-
ternacionalización según los objetivos estratégicos 
de cada universidad o país (Flórez Restrepo, 2024).

Participación en redes internacionales

La participación de instituciones peruanas en redes in-
ternacionales de ciencia, tecnología e innovación. En 
1996, el CONCYTEC de Perú se unió activamente a la 
Red LAC de CYT, ejecutando el Programa de DINA para 
fortalecer su rol en la gestión de proyectos de inves-
tigación y desarrollo. El objetivo era mejorar el desa-
rrollo científico, tecnológico y de innovación en Perú, 
consolidando a CONCYTEC como el organismo nacio-
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nal clave en la política científica y tecnológica y en la 
conducción del Sistema Nacional de Innovación (SNI).
Además, en 1997 se celebró en Cochabamba, Bolivia, el 
primer encuentro de la RedLAC, una organización fun-
dada en 1993 para fomentar el diálogo entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. La RedLAC, jun-
to con otras redes y programas internacionales como 
CLARA, BID y CYTED, ha jugado un papel crucial en la 
colaboración y el intercambio de conocimiento en la 
región, abordando temas como la pobreza, la innova-
ción y el desarrollo regional (Álvarez Chacón, 2023).

Innovación abierta y co-creación

La importancia de la innovación abierta y la 
co-creación como pilares de un sistema de in-
novación inclusivo que involucra al sector pú-
blico, la academia, empresas, pymes, startups 
y emprendedores. Este sistema se compone de:

 » Agenda estratégica: Definida por los 
ministerios sectoriales, incluye desa-
fíos y prioridades nacionales en cien-
cia, tecnología e innovación, así como 
sectores con potencial innovador.

 » I+D+i: Desarrollado por universidades y 
otras instituciones, ofreciendo capacida-
des específicas como laboratorios y tec-
nología, además de servicios y solucio-
nes para abordar los desafíos nacionales.

 »  Misiones de inversión: Involu-
cran la obtención de capital semi-
lla y financiamiento para posgrados.

En el contexto peruano, la Misión Peruana de In-
novación y Desarrollo Social (MIDIS) se enfoca en 
identificar problemáticas nacionales, mientras que 
las empresas globales y “multi-latinas” buscan con-
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vertir a Perú en un centro de innovación, promo-
viendo modelos de cooperación más operativos y 
estratégicos dentro de la cadena de valor. Además, 
se subraya la necesidad de mejorar y maximizar el 
uso de la infraestructura existente, haciéndola flexi-
ble y accesible, lo cual no solo requiere inversión 
financiera, sino también garantizar costos compe-
titivos para fomentar la colaboración entre los ac-
tores del sistema (Mora & Ortiz Cisneros, 2024).

Ética e innovación

La relación entre ética e innovación, destacando cómo 
las empresas pueden enfrentar dilemas éticos debido 
a la complejidad y novedad de las situaciones y técni-
cas que surgen en el desarrollo de nuevos productos 
y servicios. Ejemplos históricos y recientes, como las 
controversias con Apple, Bertram Yachts, Volkswa-
gen, Coca-Cola India y Samsung, ilustran cómo las or-
ganizaciones pueden ser juzgadas por prácticas poco 
éticas, como mensajes falsos en publicidades, plagios 
y manipulación de la percepción del consumidor.
El caso de Volkswagen en 2015, que falsificó datos so-
bre la reducción de emisiones de gases, y las prácticas 
de Samsung al utilizar fotos de National Geographic sin 
permiso, son ejemplos claros de cómo la falta de ética 
puede dañar la confianza del público y perjudicar a 
competidores y consumidores. Además, se menciona 
la necesidad de formular un marco teórico para estruc-
turar la disciplina de Ética e Innovación, especialmen-
te dentro del marketing, para abordar estos desafíos 
de manera interdisciplinaria (Oller Rossiñol, 2023).

Consideraciones éticas en la investigación y desarrollo

La importancia de las consideracio-
nes éticas en la investigación y desarro-
llo (I+D), abordando varios aspectos clave:
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Protocolos y Normas: Los inversionistas deben ve-
rificar que una empresa tenga protocolos claros so-
bre la recolección de datos, el uso de manuales de 
normas y procedimientos, y la implementación de 
sistemas de control de calidad. También deben ase-
gurarse de que la empresa tenga programas para la 
mejora continua basada en las preferencias del clien-
te y que cumpla con un Sistema de Gestión Ambiental 
y el uso eficiente de energía renovable. La empresa 
debe seguir la norma ISO 9001:2015 para demostrar 
su capacidad para ofrecer productos y servicios que 
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios.

Aspectos Éticos en I+D: La investigación y el de-
sarrollo deben ser guiados por principios éti-
cos que consideren el bienestar social, la li-
bertad personal, la protección ambiental y la 
equidad en el uso de la información. Esto incluye:

 » Derechos y Responsabilidades: Defi-
nir los derechos y responsabilidades 
de quienes realizan actividades de I+D.

 » Selección de Temas: Asegurar que los te-
mas investigados sean relevantes y éticos.

 » Tasas de Interés y Transferencia de Resulta-
dos: Gestionar de manera justa la transferen-
cia y uso de los resultados de investigación.

 » Difusión de Conocimientos: Facilitar la 
difusión y utilización general de los co-
nocimientos e información generada.

 » Seguridad y Medio Ambiente: Garanti-
zar la seguridad de los sujetos involu-
crados y el cuidado del medio ambiente.

Además, se menciona que existen normas lega-
les en el país que regulan estos aspectos éticos en 
la investigación científica y el desarrollo tecnológi-
co (Pila-Vallejo, 2022; Merino Dominguez, 2023).
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Evaluación y medición del impacto de la innovación

Cómo evaluar y medir el impacto de la innovación, 
un desafío constante para los gestores que buscan 
indicadores fiables y simples para medir resulta-
dos como la productividad y el empleo, y para en-
tender lo que se habría perdido sin la innovación.
Para formular estrategias de innovación efectivas, es 
crucial tener un diagnóstico claro de los objetivos, que 
luego debe guiar futuras iniciativas. Existen diferentes 
enfoques evaluativos según la fase del proyecto, sien-
do la evaluación previa a la financiación especialmen-
te importante. Sin embargo, a menudo falta la variedad 
de técnicas necesarias, por lo que es recomendable 
adoptar un enfoque práctico y adaptado a los recursos 
disponibles (Aedo Barrena & Munita Marambio, 2023).

Indicadores de innovación

La capacidad de un país para desarrollarse está 
fuertemente ligada a su habilidad para inno-
var. La Política de Promoción de la Innovación 
(PPI) busca fortalecer estas capacidades median-
te proyectos que resuelvan problemas específi-
cos y tengan un impacto local (Musatadi, 2023).
El Ecosistema de Innovación, que incluye institu-
ciones y normativas que facilitan la colaboración 
y el avance en ciencia y tecnología, es crucial para 
mantener la competitividad y promover la trans-
ferencia de conocimiento (Figueredo & Velasco). 
Sin embargo, Perú ha visto una caída en su ranking 
global de innovación, bajando del puesto 63 en 
2011 al 70 en 2015, superando solo a cuatro países 
sudamericanos en ese año (Acevedo et al., 2023).

Casos de éxito en el ecosistema de innovación peruano

En el campo de energía, nanotecnología y biodiesel, 
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la PUCP destaca. El caso más conocido es el de la pro-
moción y fortalecimiento del ecosistema nacional en 
energía, con especial atención al tema forestal y el 
desarrollo de un protocolo experimental de obtención 
de biodiesel de origen vegetal. Los laboratorios de la 
universidad aplicados en nanotecnología y desarrollo 
y aplicación de materiales (MADeMA) elaboran princi-
palmente productos compuestos como biopelículas, 
recubrimientos, fibras, nanopartículas metálicas y/o 
de materiales compuestos, reología de soluciones po-
liméricas y su procesamiento para productos cerámi-
cos. Talleres 3D y de diseño de modelos y moldes 
iPlace Centro Tecnológico de Diseño Industrial Main 
(MT-DIM) Nano Applo Andes Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (Oromina) Centro de In-
fluencia de Ciencias de la Computación (CICC) FADA 

Diseño e Investigación Centro de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica (CITT) Banco Itau Arcángel Inge-
niería y Autopartes Centro de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica (CITT) Volvo Arcángel Ingeniería 
y Autopartes Centro de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (CITT) Hersil a Sisal que te debe Arcán-
gel Ingeniería y Autopartes Centro de Innovación y 
Transferencia Tecnológica (CITT) (Morales, 2023).
Con estos ejemplos, se demuestra el rol que 
pueden jugar las universidades para el desa-
rrollo del ecosistema de innovación nacional.

En general, el aporte puede ser directo como en al-
gunos de los casos mencionados, o indirecto como 
sustitutos de las conexiones que habitualmente pro-
porcionan las firmas líderes que en el caso peruano 
escasean, y en la medida en que las universidades son 
un nodo importante en la red de relaciones que for-
man el ecosistema global de conocimiento. Esa red 
y la participación al menos acoplada (es decir, pau-
tada más por Merkel y Winter [1997] que por Nelson 
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y Winter [1982]) de las empresas peruanas, permite 
este tipo de complementariedad vía asociaciones ac-
cidentales y no siempre repetitivas sino incluso tran-
sitorias. El éxito de la materialización de estas cone-
xiones accidentales radica en el entramado de la red 
y la presencia de “gente puente” que facilita la cone-
xión (Granovetter, 2001), así como la atinada intui-
ción de los actores que, animados por una conducta 
rent-seeking, proceden del modo arriba descrito al 
observar un entorno favorable (Muñoz Grez, 2023).

Empresas destacadas

De seis sectores industriales, ¿cuáles son las empresas 
que podrían destacar por su gestión de la innovación?
El presente capítulo cuenta con información única-
mente de seis sectores industriales, pero es posible 
que existan otras actividades industriales y/o de ser-
vicios que puedan estar gestionando la innovación de 
manera satisfactoria. A continuación, un listado por 
sector industrial de las empresas que podrían destacar.

Agroindustria:
 » En el sector agroindustrial, la empresa Sunat 

San Isidro destacó por las siguientes razones:
 » La ampliación de sus líneas de producción in-

cluyó una moderna planta al norte de Chicla-
yo, guardando en la línea premium Terra Pur.

 » Posee una planta de biocombustibles, 
la más avanzada del país, donde tam-
bién aprovechando la biomasa se pro-
duce vapor para el secado del bagazo, 
con lo que logra energía autogenerada.

 » El combustible E85 no genera impuestos, 
introduciéndolo libremente en el mer-
cado peruano. En el EN cuenta con un 
centro de investigación y desarrollo en 
Brasil, abierto en el 2002 con una inver-
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sión superior a 496 millones, puede mo-
ver toda la red de 10 líneas productivas.

¿Cuál es la razón a tal comportamiento? Agradecemos 
la información que nos pudieran brindar a través de 
este link. Agradeceremos la información que nos pue-
dan brindar respecto a las empresas más destacadas 
en el Perú que hayan sobrevivido y crecido en el largo 
plazo debido a su capacidad de gestión de la inno-
vación (Contreras Gutierrez & Rivera Medina, 2023).

Desafíos y oportunidades futuras

De los análisis realizados, se identifican un conjun-
to de desafíos y oportunidades relacionadas al fun-
cionamiento del sistema de innovación en el Perú:
Desarrollo de ecosistemas multinivel. En el proceso 
de consolidación del ecosistema de innovación, se ha 
privilegiado durante las dos últimas décadas la articu-
lación vertical de los actores, dejando rezagada la pro-
moción espacial de la mutua interacción, articulación, 
acoplamiento y retroalimentación que generan en la 
economía geoeconomías, llamadas para el caso de la 
innovación ecosistemas de innovación. En ese senti-
do, uno de los desafíos pendientes es que la política 
de CTI en el país fomente el desarrollo de ecosistemas 
multinivel capaces de promover y fortalecer la inte-
racción entre los actores que operan en ámbitos loca-
les, regionales, nacionales, internacionales y globales.

Aumentar la inversión en CTI y mejorar el financia-
miento. En la última década, el nivel de inversión en 
CTI del Perú en relación a su Producto Bruto Interno 
(PBI) es poco impulsor de la innovación en la econo-
mía, y a su vez, la principal consecuencia de ello es 
el bajo número de registros de patentes nacionales 
e internacionales por habitante. Diferentes estudios 
han concluido que, aun cuando cada unidad adicional 
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de gasto presupuestal en educación, infraestructura 
y otros es una inversión eficiente, la del gasto en CTI 
se ha señalado que padece de ineficiencia. Las cifras 
parecen corroborar esta apreciación, el gasto en CTI 
casi se duplicó en términos de inversión con respec-
to al último quinquenio, mientras que la producción 
científica (cantidad de investigadores, publicaciones, 
patentes y cobertura de congresos) no se ha incre-
mentado significativamente. Esto se debe falsamente 
a señalar la baja calidad de las investigaciones, por-
que ésta no ha sido un elemento evaluado significati-
vamente en el número de proyectos y publicaciones. 

Por tanto, se hace necesario aumentar el gasto en CTI. 
Asimismo, mejorar el financiamiento y despliegue de 
los recursos con el objetivo de incrementar la pro-
ducción de conocimiento y fortalecer la innovación 
técnica aplicada e incremental. (Giraldo et al.2024)

Tendencias globales en innovación

En un mundo con desaceleración global en la pro-
ductividad, las políticas de innovación son esencia-
les. Tecnologías emergentes como la biotecnología, 
nanotecnología e inteligencia artificial (IA) están re-
definiendo la forma en que las empresas innovan, 
promoviendo una innovación más interdisciplina-
ria, abierta e incremental. Estas tecnologías también 
están cambiando la demanda y la competitividad, 
llevando a nuevas propuestas de valor y solucio-
nes para problemas sociales (Ortiz Chávez, 2023).

En términos de inversión, datos de la OCDE de 2015 
muestran que un 39% de la inversión en I+D+i se desti-
nó a software y servicios de tecnología de la informa-
ción, generando una alta demanda de profesionales 
en estos campos. A pesar de la alta demanda, la revo-
lución tecnocientífica sigue avanzando rápidamente, 
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impulsando a gobiernos y empresas, desde las más 
innovadoras hasta las más tradicionales, a desarrollar 
políticas y estrategias para captar, desarrollar y esca-
lar capacidades tecnológicas (Mejía Márquez, 2021).

Síntesis de hallazgos y recomendaciones para fortale-
cer el ecosistema de innovación en el Perú
Como estadísticas recientes de la OCDE señalaron 
en 2015, el crecimiento del PIB per cápita de Perú 
fue -2,2% el mismo año; Colombia registra un 1,3% 
y Chile el 2%, siendo estos dos últimos con fuerte 
orientación a la economía del conocimiento y alto 
desarrollo científico y tecnológico en la región. No 
obstante, para que Perú pueda cerrar el corredor 
ciencia-tecnología-innovación, es menester involu-
crar a diversos actores del ecosistema de la Inno-
vación a fin de mejorar la interacción entre ellos y 
fortalecer al sector. Dichos actores son: Universi-
dad, empresas (especialmente pequeñas y medianas 
empresas), Estado y Sociedad Civil. (Muñoz, 2022)

La administración actual ha definido dos ejes para 
promover la innovación: El primero es crear una ini-
ciativa denominada El Plan Nacional de Competitivi-
dad y Productividad, donde el objetivo será promo-
ver distintos factores vinculados a la competitividad 
del país, específicamente aquellos relacionados con 
la productividad. El segundo eje es el Programa Na-
cional de Innovación, Ciencia y Tecnología, con el 
que el gobierno espera incrementar la inversión en 
las actividades relacionadas con estos tres aspectos, 
así como fortalecer la articulación entre las políticas 
y programas de innovación, ciencia y tecnología del 
gobierno y la promoción de la investigación aplica-
da. Los dos programas buscan impulsar la econo-
mía peruana, especialmente su sector industrial, 
mediante distintas medidas que apuntarán al sector 
empresarial y a las instancias responsables de fo-
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mentar la ciencia, tecnología e innovación del país.
 
9.3. Un llamado a la acción: construyendo un futuro 
más innovador para el Perú

En Perú, el análisis de la innovación ha estado cen-
trado en factores externos, reflejando el síndrome de 
la enfermedad Holandesa, donde los fundamentos 
de innovación, como universidades y el sector pú-
blico, son menos prioritarios. El sector privado de-
pende de importaciones de know-how y desarrollos 
de I+D+I, principalmente de Brasil, con productos fi-
nales provenientes de Asia. Para mejorar la innova-
ción, se debe reducir la burocracia en la gestión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y adoptar un en-
foque sistémico con prospección e inteligencia tec-
nológica (VITEC) según Fank y Schweitzer (2021). 

Además, es crucial diversificar la financiación para 
evitar la dependencia de un solo organismo y mejorar 
las políticas de selección y evaluación para reducir 
la duplicación de esfuerzos (Villegas Franco, 2024).

El contexto actual de la innovación en el Perú
En la última década, el Perú ha experimentado un 
notable crecimiento económico, respaldado por una 
estabilidad macroeconómica con baja inflación, una 
moneda fuerte y reservas internacionales sólidas. 
Este desempeño ha hecho al Perú atractivo para in-
versiones extranjeras, acumulando más del 50 % de 
la Inversión Extranjera Directa (IED) en Sudamérica 
entre 2005 y 2008, con un promedio anual de más de 
US$ 2.5 billones, representando cerca del 6 % del PBI 
y el 20 % de la inversión privada (La Torre Frisancho).

Sin embargo, el Perú necesita diversificar su econo-
mía para sostener su crecimiento. La estructura ex-
portadora actual es de baja tecnología y concentra-
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da en pocos productos y socios comerciales, con un 
86 % de las exportaciones en solo seis rubros y el 59 
% dirigido a cuatro países latinoamericanos: EE.UU., 
China y Japón. Aunque el volumen exportado ha au-
mentado, el valor ha crecido a una tasa menor, lo que 
sugiere una dependencia de precios de exportación 
sin un significativo incremento en la calidad y el va-
lor agregado de los productos. En un entorno global 
competitivo, es crucial que Perú mejore la calidad y 
el valor de sus exportaciones para destacar en comer-
cio, inversión e innovación. (Galvez Escobar, 2023).

Antecedentes históricos

Los antecedentes históricos de la innova-
ción se destacan en diversos eventos y pro-
yectos clave que moldearon su desarrollo:
Exploración Inicial e Innovación: El proceso de des-
cubrimiento y originalidad en la innovación tiene 
una profunda historia. Un ejemplo relevante es el 
reclutamiento de Donald Hayes del Stanford Re-
search Institute (SRI) para el proyecto Peterson, que 
marcó una síntesis entre exploración industrial, in-
vestigación y desarrollo (I+D) y comercialización. 
Este proyecto representa uno de los primeros in-
tentos de integrar diferentes aspectos de la innova-
ción para generar productos y soluciones más avan-
zados. Es importante investigar cómo este enfoque 
contribuyó a la creación de nuevas organizaciones 
y redes para el comercio internacional, así como el 
papel de la recalificación y reposicionamiento de 

Dupont para enfrentar la competencia con produc-
tos mejorados y precios más bajos (Thurston, 2022).
Diseño Industrial y Marketing: La creación y organi-
zación de empresas de diseño industrial también han 
sido fundamentales en la historia de la innovación. Es-
tas empresas asesoran y estructuran negocios basán-
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dose en el marketing y en procedimientos específicos 
para relanzar productos y presentar nuevas ofertas 
en el mercado. La historia destaca cómo estas orga-
nizaciones han influido en la manera en que los pro-
ductos industriales se comercializan y se posicionan, 
con un enfoque particular en la estrategia de precios 
y en la presentación industrial en contextos interna-
cionales (Galecio Rojas & Zambrano Barreto, 2024).

Marco legal y políticas públicas

En los últimos 10 años, el gobierno peruano ha avan-
zado en la creación de un marco legal y políticas públi-
cas para fomentar el emprendimiento y la innovación:

Marco Legal: La Ley N.º 30025 establece dos tipos de en-
tidades para apoyar el ecosistema de emprendimiento:

Instituciones de Desarrollo de Emprendimien-
to (IDE): Se encargan de crear y lanzar nuevas 
ideas de negocio con potencial de sostenibilidad, 
y de desarrollar los recursos humanos y finan-
cieros necesarios para el desarrollo empresarial.

Instituciones de Apoyo (IDA): Ofrecen soporte en 
áreas específicas como capacitación, asesoramien-
to y apoyo en la puesta en marcha de negocios.

Políticas Públicas:

PROMPERÚ Está ejecutando la Estrategia Nacional de 
Exportaciones “Perú: País con Innovación”, que busca 
apoyar a las empresas exportadoras a superar barreras 
tecnológicas y acceder a nuevos mercados. Esta estrate-
gia incluye inversiones en innovación, diversificación 
productiva y en la mejora del desempeño del recur-
so humano en las empresas (Araujo Urrunaga, 2022).
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Ministerio de la Producción: Mediante el D.S. 
N°002-2014-PRODUCE, se aprobó el Reglamento para 
el Financiamiento de Subvenciones para Proyectos de 
Innovación en el marco del Programa Nacional de In-
novación en Pesca y Acuicultura. Sin embargo, existe 
desconocimiento por parte del sector académico sobre 
algunos programas, y en ocasiones los investigadores 
no postulan a ellos, lo que resulta en una transferencia 
inadecuada de recursos. Además, la legislación de or-
ganismos recaudadores y programas relacionados es 
obsoleta y no se actualiza conforme a los estándares 
actuales, funcionando de manera formal y descentra-
lizada, pero con funciones limitadas de supervisión 
y homologación (Revollar Choque Gonzales, 2024).

Ecosistema de innovación en el Perú

El ecosistema de innovación (EI) en Perú está 
compuesto por diversos actores, institucio-
nes y una cultura que influyen en los procesos 
de innovación. El país enfrenta varios desafíos:
Organización y Gestión: Es crucial formar equipos 
interdisciplinarios y liderazgos compartidos con 
una visión clara para impulsar la innovación. La fal-
ta de políticas específicas en algunos sectores pue-
de ser atribuida a la resistencia al cambio por cier-
tos grupos (Idrovo-Alvarez y Moreno-Narváez, 2024).
Situación Actual: Perú presenta un bajo gasto en in-
vestigación y desarrollo (0.11 % del PIB), con una in-
versión pública del 0.07 % y privada del 0.05 %, in-
feriores al promedio latinoamericano. El sistema de 
innovación es débil, con escaso apoyo del sector 
público, débil colaboración entre universidades y 
empresas, y bajo interés del sector privado en I+-
D+i. El sistema educativo también es deficiente en la 
promoción de la innovación, limitando la competiti-
vidad del país (Cruz Tapara & Palomino Tito, 2024)
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Desafíos y oportunidades para la innovación en el 
Perú

Inversión en I+D: La inversión en I+D en Perú au-
mentó de 0.06 % a 0.10 % del PIB entre 2000 y 2015, 
pero sigue siendo muy baja en comparación con 
la OCDE (2.4 %) y países como Israel y Suecia (más 
del 4 %) (Bravo Medina & Faustino Lucas, 2023).
Participación por Sectores: La inversión en I+D es 
limitada en el sector gubernamental y privado, 
mientras que el sector educativo lidera en proyec-
tos de investigación (Turpo-Gebera et al., 2021).
Proyectos y Recursos Humanos: El Concytec, 
que lidera la Red CYTED, tiene el menor núme-
ro de proyectos entre los miembros, y Perú pre-
senta una baja proporción de doctores por per-
sona desempleada (Marzano Alarcon, 2024).

Barreras y obstáculos actuales

Resistencia al Cambio: Las políticas del gobier-
no a veces continúan con enfoques contraprodu-
centes de administraciones anteriores, generando 
conflictos con intereses de poder establecidos. La 
resistencia al cambio social, incluso cuando benefi-
cia a ciertas comunidades, puede ser significativa, 
como se ha visto en revoluciones históricas que de-
safían el status quo (Arancio & Schweitzer, 2023).
Cambio Institucional en Contextos de Crisis: Las cri-
sis pueden crear oportunidades para el cambio ins-
titucional, potencialmente beneficioso para la inno-
vación. Las crisis a menudo generan discursos que 
abogan por nuevas oportunidades. Paggi introduce 
una matriz I-X que clasifica los cambios discursivos 
en función de su novedad y radicalidad, lo que ayuda 
a identificar las formas de argumentación que impul-
san el cambio institucional (Chiquito & Delgado, 2024).
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Sectores con potencial innovador

Necesidad de Enfoque en Sectores Tecnológicos: Aun-
que hay alternativas para fortalecer la institucionali-
dad de innovación, es crucial identificar sectores con 
alto potencial tecnológico. La evaluación de sectores 
competitivos a nivel mundial puede ayudar a enfo-
car los esfuerzos de innovación (Cano Hoyos, 2023).

Ausencia de Sectores Dominantes: A nivel glo-
bal, no hay sectores específicos que lideren el 
crecimiento basado en innovación. En general, 
ningún sector ha logrado traducir significativa-
mente los esfuerzos de innovación en un creci-
miento notable (Morales-Morejón et al., 2024).

Sectores Destacados en Innovación: Según una pu-
blicación de 2012, los sectores con mayor inversión 
en innovación incluyen software, automóviles, far-
macéutico, equipo de cómputo y aeronáutica. Es-
tos sectores suelen ser diferentes a los priorizados 
en algunas políticas industriales en países como 
Brasil. El estudio propone analizar sectores gene-
radores de conocimiento y sus encadenamientos a 
través de metodologías específicas que diferencian 
entre industrias extractivas, productoras de com-
modities, y otros (López, 2024; López et al., 2024).

Alianzas estratégicas y colaboraciones

Colaboración Universitaria: Las universidades, como 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
están formando alianzas estratégicas con institu-
ciones internacionales para complementar recur-
sos y potenciar investigaciones. Ejemplos incluyen 
colaboraciones con el Gorgas Memorial Institute de 
Salud, el Hospital Universitario de Ginebra, y el Bri-
gham and Women’s Hospital de Harvard, entre otros, 



217

en áreas de impacto científico como la salud.

Fortalecimiento del Entorno: Es esencial que las uni-
versidades asuman un compromiso mayor para forta-
lecer el entorno social y geográfico en el que operan. 
La UPCH, por ejemplo, está enfocada en el desarrollo 
de proyectos de investigación aplicada en ciencias de 
la salud y biomédicas, así como en la transferencia 
de conocimientos a mercados científicos naciona-
les e internacionales. Esto incluye la investigación 
en mercados tecnológicos dinámicos para fomen-
tar la creación de nuevos conocimientos y apoyar el 
espíritu emprendedor (Alvarado & Cáceres, 2024).

Educación y formación en innovación

Incorporación de Innovación en Instituciones: Aun-
que las instituciones están integrando la innovación 
en sus proyectos y buscan recursos alternativos, la 
gestión de la información generada es limitada y se 
maneja de forma bilateral entre los involucrados. La 
formación en innovación no está claramente defini-
da en muchos programas curriculares; a menudo, los 
cursos con el nombre “innovación” son genéricos y no 
específicos para la innovación (Domingo et al., 2023).
Habilidades Requeridas en el Mercado Laboral: El 
mercado laboral demanda tanto habilidades técnicas 
(hard skills) como habilidades blandas (soft skills). 
La OCDE (2013) define el capital humano como la 
totalidad de habilidades, conocimientos y capacida-
des que permiten a los trabajadores desempeñarse 
de manera eficaz. Esto implica una formación am-
plia que no solo cubra habilidades específicas del 
oficio, sino también habilidades personales y com-
portamentales esenciales para el desarrollo profe-
sional (Restrepo Mengual & Vergel Bayona, 2024).
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Rol de las universidades

Fomento de Start-Ups: Las universidades deben im-
pulsar la creación de start-ups nacionales median-
te alianzas estratégicas con universidades inter-
nacionales. Su papel es crucial en el ecosistema de 
innovación, impactando en nuevas generaciones y 
fomentando el emprendimiento (Véliz et al., 2023).
Colaboración con Empresas: Es fundamental que las 
universidades sean proactivas en establecer contac-
to con empresas, aunque su propia creación de em-
presas derivadas es importante. En Perú, la presencia 
de profesores a tiempo completo o parcial es limi-
tada, lo que puede afectar la conexión con el sector 
empresarial (Flores Yunga & Sasaguay Parapi, 2023).

Licenciamiento y Transferencia de Tecnología: Las 
universidades deben fomentar los licenciamientos a 
través de sus oficinas de Transferencia de Tecnología 
(OTT), estableciendo alianzas con el sector produc-
tivo y enfocándose en la vocación emprendedora y 
tecnológica de sus graduados (Medina et al., 2024).

Relación con OTRIS: La oferta tecnológica de las 
universidades y su relación con la Oficina de 
Transferencia de Tecnología (OTRI) influye en 
el potencial innovador y el grado de inversión 
en el sector industrial (Martín-Pena et al., 2023).

Capital Humano: Es esencial contar con perso-
nal con alto grado de liderazgo, entusiasmo, y 
proactividad, que deje una huella significati-
va en sus campos de acción (Ortiz Gómez, 2023).

Apalancamiento del capital intelectual de la universi-
dad: Cuantas veces con que su reputación de los profe-
sores y personal de la universidad es suficiente como 
catalizador para el avance (por lo regular ofrecen sus 
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servicios a un costo extra) (Argandoña et al., 2024).

Programas de capacitación y formación

Desarrollo de Laboratorios Universitarios: Apoyar la 
creación y operación de laboratorios en universidades 
piuranas, como los de la UNPRG-Piura. Esto incluye plani-
ficación, seguridad, electrificación, sistemas de comu-
nicación y técnicas de control, con un enfoque en com-
partir avances y documentos técnicos con los equipos 
involucrados en los concursos (Almazán et al., 2023).

Becas para Estudiantes: Facilitar la inscripción de estu-
diantes en programas de becas, con el objetivo de aumen-
tar sus posibilidades de ser seleccionados entre los 22 
beneficiarios disponibles para recibir apoyo educativo 

Capacitación de Docentes: Implementar programas 
de formación para docentes en cursos digitales, me-
jorando sus habilidades y trasladando estos avan-
ces a los estudiantes a través de cursos a distancia, 
lo que contribuirá a una mejor calidad educativa 

Sostenibilidad y Mejora Continua: Fomentar políticas 
de colaboración entre oferta y demanda curricular 
para asegurar la sostenibilidad del programa, aumen-
tar la oferta académica, generar ventajas competiti-
vas y mejorar la calidad de los servicios educativos 
de la Universidad Nacional (Almazán et al., 2023)

Fomento de Habilidades Blandas en el Perú

Educación Socioemocional: El Ministerio de Educación 
(Minedu) ha priorizado la educación socioemocional 
para mejorar el desempeño integral de los estudian-
tes. En 2017, se introdujo un sistema de reconocimien-
to para escuelas que promueven estas habilidades, 
impulsando iniciativas innovadoras en este ámbito 
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Documentos y Recursos: Minedu ha publicado do-
cumentos para apoyar la enseñanza de habilidades 
blandas en estudiantes y docentes, facilitando la 
planificación y el desarrollo de programas educati-
vos enfocados en estas habilidades (Amaro, 2024).

Convenio Interinstitucional: El Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) y el Servicio Nacional 
de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) han 
firmado un acuerdo para colaborar en la capacitación 
laboral. SENATI, junto con Minedu, promoverá la for-
mación de docentes en habilidades blandas, alineada 
con las normativas de Educación Básica Alternativa y 
Educación Básica Técnico-Productiva (Cotrina, 2021).

Tendencias tecnológicas emergentes

Inteligencia Artificial (IA):

 » Avances: El aprendizaje profundo, el apren-
dizaje automático (Machine Learning), y las 
redes neuronales están ganando prominen-
cia en el desarrollo de aplicaciones digita-
les. Estas tecnologías, combinadas con la 
computación en la nube y la robótica, es-
tán permitiendo innovaciones en múltiples 
sectores económicos y gubernamentales.

Computación en la Nube y en el Borde: 

 » La integración de Cloud Computing y 
Edge Computing está mejorando la efi-
ciencia del procesamiento y análisis de 
datos. La sincronización de datos en 
tiempo real, impulsada por tecnologías 
como drones y sensores inteligentes, exi-
ge mejoras en la capacidad de compu-
tación y análisis (Martínez et al., 2023).
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Robótica:

 » Aplicaciones y Avances: La combinación de 
robótica con la computación en la nube y 
en el borde está transformando sectores 
como la agricultura, pesca y minería. Los 
avances incluyen la integración de senso-
res para mejorar la precisión y eficiencia 
de las operaciones, así como la automati-
zación de procesos de negocio. El Internet 
de las Cosas (IoT) está facilitando la cone-
xión de objetos y sistemas, optimizando 
tareas y procesos (Moreno Reina, 2023).

Biometría y Análisis Comportamental:

 » Desarrollo: La biometría está emergiendo 
como una herramienta clave para la auten-
ticación segura de personas y dispositivos, 
especialmente en sectores bancarios y de 
tecnología. El análisis comportamental tam-
bién está ganando relevancia en la gestión 
de sistemas de control industrial (SCADA) y 
otros sistemas críticos (Moreno Reina, 2023).

Cultura emprendedora en el Perú

En el Perú, Marca Perú ha resaltado la riqueza culina-
ria nacional, convirtiendo al país en un importante 
destino internacional. A pesar de la competencia de 
chefs destacados como Gastón Acurio, los chefs del 
interior también han tenido que innovar y destacar 
para mantener su relevancia (Carazas Barrios, 2024). 
A nivel político, algunos empleados gubernamentales 
buscan cargos electorales por motivos económicos, 
rompiendo con relaciones laborales previas en busca 
de enriquecimiento personal (Rojas & Yon, 2024). Se-
gún el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Perú 
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se ubicó en el cuarto lugar en consolidación empre-
sarial en 2016, con un 11.2 % de negocios estableci-
dos, aunque esta cifra es inferior a la de países como 
Chile, Uruguay y Panamá (Castorena Guevara, 2023).

Financiamiento para emprendimientos innovadores
El financiamiento para emprendimientos innovado-
res en el Perú enfrenta desafíos significativos, aun-
que el sector público ha incrementado su inversión 
en este tipo de iniciativas (Valle Sotomayor, 2023). Se-
gún la Encuesta Global de Emprendimiento de 2013, 
el 67,6 % de los peruanos que iniciaron un negocio 
lo hicieron por oportunidad, mientras que el 29,5 % 
lo hizo por necesidad. Para obtener capital, los em-
prendedores recurren a diversas fuentes, como fa-
miliares, amigos, instituciones privadas y el sector 
público. La Alianza del Pacífico y la Red de Bancos 
de Desarrollo de América Latina y el Caribe (BOCA-
DE) han movilizado recursos para apoyar la inno-
vación. La Secretaría Ejecutiva de la Alianza ha fa-
cilitado donaciones de actores públicos y privados, 
mientras que la Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC) del Banco Mundial ha aprobado fondos para 
un programa de competitividad en Colombia, apo-
yando emprendimientos innovadores y recibiendo 
seguimiento y monitoreo (Moreno & Cardiel, 2023).

Modelos de negocio disruptivos

Los modelos de negocio disruptivos rompen con 
los patrones existentes al introducir nuevos mo-
delos, diseños o plataformas que mejoran la inte-
roperabilidad del ecosistema. No se trata de desa-
rrollar nuevas tecnologías, sino de innovar en la 
estructura del negocio (Marín-Sanchiz et al., 2023).
En el caso de plataformas comerciales, se utilizan 
estructuras disruptivas para cambiar las reglas del 
mercado y establecer nuevos esquemas de com-
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petencia, a menudo creando duopolios o minimi-
zando la competencia directa (Patricia et al., 2024).

Innovación social y sostenibilidad

En espacios rurales de la costa peruana, organizaciones 
privadas no lucrativas, como la asociación Aynisuyu 
en Chilcatay-Aucallama (Huaura), están promoviendo 
la innovación social y la sostenibilidad. En los últimos 
tres años, Aynisuyu ha implementado programas de 
apoyo a la educación, mejora de la calidad de vida y 
recuperación de tradiciones mediante la producción 
agropecuaria y colaboración local (Carrillo et al., 2022). 
Su trabajo ha mejorado la calidad educativa, la pro-
ductividad apícola y ha lanzado un programa artesa-
nal para mujeres. Además, Aucallama se ha convertido 
en un importante centro productor de tomate, desta-
cando la sostenibilidad del cultivo orgánico y aumen-
tando la visibilidad de la región (Carrillo et al., 2022).

Iniciativas de impacto social positivo

Nuestro estudio confirma que, en una economía 
globalizada, la innovación y el emprendimien-
to social son esenciales para la competitividad. 
Sin embargo, el Perú ha hecho esfuerzos insufi-
cientes en estos ámbitos, con iniciativas de im-
pacto social positivo que han sido aisladas y no 
orientadas a objetivos nacionales a largo plazo.

Es crucial cuestionar y enriquecer las iniciativas pro-
puestas mediante estudios detallados y colaboración 
para validar y concretar una visión compartida en 
políticas tecnológicas y científicas (Orellana-Parra & 

El-Habil-Mariño, 2023). Además, Sondo, F. C. enfa-
tiza la necesidad de promover y evaluar la innova-
ción públicamente para adaptar y desarrollar una 
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visión nacional adecuada (Ricalde-Chahua…, 2023).

Sostenibilidad ambiental y responsabilidad social 
empresarial

En Perú, la sostenibilidad ambiental y la responsabili-
dad social empresarial están en niveles bajos debido 
a procesos extractivos que priorizan beneficios eco-
nómicos a corto plazo. Aunque la ética y la respon-
sabilidad social han ganado importancia tras el Re-
porte Brundtland, las empresas aún no priorizan la 
sostenibilidad. La crisis financiera europea demostró 
que las finanzas están interconectadas con el sistema 
económico global y deben contribuir a resultados ge-
nerales. Además, hay un creciente interés académico 
en analizar enclaves productivos exitosos que inte-
gran empresas, universidades y gobiernos para pro-
mover la libertad y la igualdad (Quiroz et al., 2024).

Innovación para la inclusión y equidad

El Banco de la Nación del Perú es líder en progra-
mas de innovación y trabaja con el BID Lab para 
identificar oportunidades de inversión a largo pla-
zo para instituciones financieras (Julca-Otiniano 
et al., 2023). La pandemia de COVID-19 ha llevado 
a la suspensión de otras investigaciones para cen-
trarse en el desarrollo de vacunas, como en el Ins-
tituto Jenner de Oxford (Abdrasheva et al., 2022). 
En Perú, se planea fortalecer el ecosistema de innova-
ción con iniciativas como el Instituto de Desarrollo e 
Investigación de Mercados y “Red Studios”, y promo-
ver la innovación en la sociedad (Harman et al., 2023).

Incentivos fiscales y beneficios para la innovación

Por otro lado, muchos de los países de la OCDE han 
optado por la provisión de incentivos fiscales directos 
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vinculados a la innovación: créditos fiscales por I+D, 
deducciones del impuesto a la renta y/o beneficios fis-
cales específicos (subsidios y subvenciones). Los in-
centivos tributarios a la innovación subsidian el gasto 
en I+D o en la adquisición de tecnologías (nacionales, 
importadas e incluso software) de las empresas de for-
ma diferenciada; en lugar de conceder los beneficios 
de forma generalizada vía impuestos, lo que incentiva 
y promueve un gasto adicional en actividades de in-
novación. (Mendoza Timoteo & Evans Morales, 2024)
En el Perú, hay dos grandes tipos de incentivos:

 » Créditos fiscales contra el impuesto a la 
renta. Utilizados en el caso de las empre-
sas dedicadas a actividades productivas, 
como reembolso para cancelar impues-
tos no pagados o cancelados en exceso.

 » Ley de Inversión en la Amazonía y la Ley de 
 » Promoción de la Inversión en el Sector Agra-

rio mediante Asociaciones Público-Priva-
das, en la que el crédito fiscal se toma como 
un sobrecosto del proyecto y no se conta-
biliza dentro de los gastos territoriales. 

Existen las siguientes modalidades:

a. Hasta el 40 % del monto de la adquisi-
ción de intangibles (marcas, licencias, 
know-how y otros similares) adquiridos 
a terceros y que sean considerados en 
los términos establecidos por la misma 
ley, exceptuando los intangibles dedica-
dos directamente a servicios tributarios.

b. Hasta el 40 % del monto del gasto en in-
vestigación y desarrollo con relación al 
bien adquirido o desarrollado. En con-
cordancia con el punto precedente, para 
optar por ese crédito se requiere de au-
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torización del Ministerio de Cultura, 
cuando el bien intangible esté referido 
a patrimonio cultural de la nación. (Chis-
tama Lozano & Guzman Palacios, 2023).

Estrategias de financiamiento público

A pesar de los retos que representa mejorar las capa-
cidades para intervenir en todos los niveles del eco-
sistema de innovación, es claro que el desarrollo cien-
tífico y tecnológico del Perú requiere de un esfuerzo 
continuado e integral de parte del Estado. A este res-
pecto, es importante resaltar que el presupuesto asig-
nado a ciencia, innovación y tecnología (CIT) ha cre-
cido en los últimos años, según los que se conocen, 
ocho de ellas provienen del FONDECI+. Este fondo ha 
financiado proyectos que favorecen esencialmente a 
la academia y al Estado, de sus últimos concursos 16 
de los 18 financiados (89 %) fueron a favor de la acade-
mia y 85 % de estos recursos fueron dirigidos a Lima 
Metropolitana. Estas cifras sugieren significativas 
brechas de financiamiento de la innovación, las em-
presas privadas tienen muy limitado acceso a fuentes 
públicas de financiamiento (Ulloa & Salirrosas, 2022).
A fin de superar estas brechas, además de corregir 
algunas restricciones existentes, es necesario incre-
mentar los recursos públicos que se dirigen a finan-
ciar iniciativas innovadoras. Para incrementar dicho 
financiamiento es necesario realizar ajustes a las nor-
mas de gestión y captación de recursos de los fondos 
concursables del FONDECI y de los otros fondos que 
no están siendo utilizados. Además, se cuenta con la 
Oportunidad N.°8 “Generar un modelo de Estado Es-
tratégico empoderado y descentralizado para el im-
pulso de la Economía Productiva, la Innovación Tec-
nológica, la Educación Empresarial y la Promoción de 
Asociatividad orientados a incrementar las ventas y 
exportaciones de las MYPE”; de la cual se deben nu-
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trir las estrategias para afianzar un Estado Estratégico 
e Impulsor orientado a incrementar las ventas y las 
exportaciones de las MYPE y Orientar la innovación 
promoviendo y fortaleciendo la interacción entre to-
dos los actores de los ecosistemas territoriales de la 
innovación para asegurar el impacto de la Inversión 
pública Universitaria, teniendo en cuenta la Política 
Nacional de la Competitividad (Peñafiel et al., 2024).

Evaluación y seguimiento de políticas innovadoras

El correcto diseño, la adecuada promulgación de una 
política o su correcta implementación no garantiza por 
sí misma que ésta cumpla con los objetivos para los que 
fue creada. Por el contrario, las políticas innovadoras 
requieren un cuidadoso seguimiento y evaluación a lo 
largo de todo el “ciclo de vida” de la política, a fin de 
que se puedan ir generando las correcciones necesarias 
para garantizar su éxito (Espina and Mendoza, 2024).

Existen diversos instrumentos que pueden ayudar 
en la implementación de políticas innovadoras. En-
tre los más prominentes encontramos las evaluacio-
nes de impacto. Dicha evaluación se circunscribiría 
exclusivamente a resultados, analizando de manera 
económica si los resultados obtenidos se debieron a 
la intervención de la política o a un resultado alea-
torio. Ello implica la aplicación de herramientas de 
estimación econométrica para analizar el efecto es-
pecífico de cada política, en comparación con un 
grupo de control o en comparación con observacio-
nes previas sobre los mismos sujetos (o unidad de 
análisis) antes de adoptar la política. Un estudio que 
complementa a la evaluación de impacto es el aná-
lisis de costo-efectividad, que ayuda a pasar de la 
pregunta de “¿funciona?” a la de “¿qué tanto funcio-
na?” del programa analizado. Otro estudio que pue-
de complementar a la evaluación de impacto son los 
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análisis costo-beneficio: analizan si los beneficios 
obtenidos son superiores a los costos. Por último, 
una herramienta que puede ser utilizada para evitar 
errores comunes antes de llevar adelante la imple-
mentación de una política es el análisis de riesgos, 
en particular los riesgos externos, en este caso, asun-
tos vinculados con leyes y regulación, políticas públi-
cas o contextos internacionales. (Viteri, et al.,2024)
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