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Innovación, talento humano y crecimiento 

organizacional: agenda de investigación 

para las ciencias de la gestión

La creación y divulgación de nuevo conocimiento 

a través de rigurosos procesos de investigación científica 

es uno de los principales retos que enfrentamos los 

profesores en las universidades de nuestra región (Ogliastri 

et al., 2020). Este reto es mayor para las ciencias de la 

gestión, en particular en América Latina, donde aún hacen 

falta mayores desarrollos teóricos (Aguinis et al., 2020) y 

enfrentamos la ausencia o baja disponibilidad de fuentes 

de datos confiables y actualizadas, tanto a nivel local como 

regional. En este contexto, 360: Revista de Ciencias de la 

Gestión, en su quinto número, presenta seis contribuciones 

de Argentina, México y Perú que analizan diversos ámbitos 

organizacionales y emplean diferentes perspectivas 

teóricas desde la innovación, el talento humano y el 

crecimiento organizacional, con la finalidad de contribuir a la 

investigación en el ámbito de las ciencias de la gestión y la 

divulgación de evidencia empírica sobre nuestra región. Con 

ello, afianzamos nuestro compromiso con la divulgación y 

discusión académica a partir de perspectivas teóricas y 

prácticas que contribuyan al entendimiento de los factores 

que nos permitirán fortalecer nuestras capacidades de 

gestión.

Desde la perspectiva de la innovación, 

presentamos dos contribuciones que ayudan a comprender 

algunas relaciones de importancia para las organizaciones: 

por un lado, la acumulación de capacidades y, por otro lado, 

la colaboración para la innovación.

En esa línea, Camio et al. analizan la relación entre 

la edad de la empresa y sus capacidades de innovación en 

el sector de software y servicios informáticos de Argentina. 

La autora parte de la pregunta sobre la relación entre la 

edad de la empresa y sus capacidades para innovar, en un 

entorno en el que aún no existe un consenso al respecto. 

De hecho, la literatura ha encontrado no solo influencias 

tanto negativas como positivas, sino también efectos 
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opuestos (Coad et al., 2016). Así, encontramos que las 

empresas antiguas pueden disfrutar de ventajas derivadas 

del aprendizaje a medida que acumulan sus capacidades y 

establecen sus rutinas. No obstante, también se observa 

que pueden sufrir una serie de inconvenientes que 

obstaculizan su capacidad para aprender e innovar, como 

la inercia organizativa que puede limitar la capacidad de 

cambio de la empresa, y la experiencia que puede generar 

obsolescencia si no permite la adaptación al panorama 

tecnológico contemporáneo. En cuanto a los casos de 

las empresas más jóvenes, normalmente comienzan sin 

rutinas ni capacidades y deben establecerlas rápidamente 

al ingresar al mercado (Helfat & Peteraf, 2003), por lo que 

necesitan tiempo para adaptarse al ámbito donde operan y 

mejorar sus capacidades internas para ser competitivas. En 

este contexto, Camio et al. presentan evidencias en base 

a una muestra de 103 empresas del sector de software y 

servicios informáticos de Argentina sobre cómo varía la 

innovación entre empresas jóvenes y antiguas, concluyendo 

que no existe una relación lineal, sino compleja, donde las 

empresas con mayores niveles de innovación son aquellas 

que se encuentran en los rangos de 0 a 5 años y también 

con más de 20 años. De esta forma, aporta argumentos 

al debate sobre la acumulación de experiencia y las 

capacidades para la innovación. 

Ortíz-Cantu y Solleiro, por su parte, analizan el papel 

que juegan las oficinas de transferencia de tecnología (OTT) 

en el ecosistema de innovación de México. Este estudio 

toma como referencia la literatura sobre innovación abierta 

(Chesbrough, 2003), que argumenta que la colaboración 

es una oportunidad para obtener mejores resultados de 

innovación (Tsai, 2009). No obstante, el estudio revela 

que existen investigaciones empíricas que demuestran 

que no siempre se cumple este paradigma (Deichmann & 

Jensen, 2017), ya que depende de las circunstancias o de 

ciertas condiciones que hacen que las empresas adopten 

el modelo de la innovación abierta (Lazzarotti et al., 2011); 

inclusive, algunos estudios muestran que estas pueden 

representar una desventaja (Trott & Hartmann, 2009). En 

medio de este debate, los autores, en base a evidencia 

recogida de dos encuestas, recomiendan continuar con los 
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estímulos que impulsen la vinculación entre las empresas 

y los ofertantes de conocimiento en México. Por ejemplo, 

encontraron que, del 2016 al 2018, la asistencia técnica es el 

servicio que más transfirieron las 62 y 74 OTT encuestadas 

en 2018 y 2019, respectivamente. Fundamentalmente, las 

consultorías y las capacitaciones son las más demandadas 

por las organizaciones; sin embargo, la I+D por contrato 

es el mecanismo de transferencia que mayores ingresos 

genera y, por el contrario, el licenciamiento y la cesión 

de derechos aún tiene una incipiente demanda. Junto a 

estas evidencias, los autores destacan que los programas 

y fondos públicos incrementan la innovación empresarial 

en México; y remarcan que su investigación es una 

experiencia piloto que sienta las bases para poder avanzar 

en la medición y desempeño de la innovación en dicho país.

Desde la perspectiva del talento humano, 

presentamos dos contribuciones que ayudan a comprender 

la importancia de la gestión de las personas en las 

organizaciones: por un lado, la percepción de la conciliación 

entre trabajo y vida familiar; y, por otro, la percepción de 

la relación entre los sistemas de control y la confianza 

organizacional.

Chaparro-Angulo et al. analizan a partir de un 

estudio de caso las percepciones de una muestra de 

mujeres trabajadoras en una empresa del sector financiero 

peruano en relación a las prácticas de balance vida-trabajo. 

Las autoras parten del análisis de la cada vez mayor 

incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo en 

este sector en el Perú (OIT, 2018), su alta rotación —en 

especial en el grupo de 18 a 35 años—, y su relación 

con las prácticas de balance entre vida personal y laboral 

(Greenhaus & Beutell, 1985; Clark, 2000). A partir del 

análisis estadístico desde cuatro determinantes —edad, 

hijos, responsabilidades y dedicación a la empresa— y la 

sistematización de diez prácticas de balance vida-trabajo 

recogidas de la literatura, observan la asociación entre 

variables y la identificación de cuatro grupos de mujeres 

cuyos perfiles, a partir del análisis de clústeres, arrojan 

diferentes percepciones y valoraciones. Entre los hallazgos 

del estudio, destaca el que la muestra de mujeres valore más 

los beneficios de salud que los programas de fidelización; 
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y, en paralelo, se propone el desarrollo de prácticas que 

presten especial atención a los diferentes perfiles de sus 

trabajadoras.

Farías, a su vez, revisa sistemáticamente la literatura 

sobre sistemas de control y confianza organizacional, y 

encuentra que existen resultados dispares respecto a 

dicha relación. Por un lado, algunos estudios sugieren 

que la operación de los sistemas de control dificulta el 

desarrollo de la confianza entre el líder y sus colaboradores, 

mientras que otros sostienen que la facilita (Long, 2018). 

En cualquier caso, el autor encuentra dos elementos que 

la teoría debería considerar para comprender de manera 

más exhaustiva la relación entre los sistemas de control 

y la confianza entre un líder y sus colaboradores. Por un 

lado, la forma en que el líder aplica los distintos tipos de 

control organizacional a sus colaboradores y, por otro lado, 

el hecho de que la relación entre control y confianza tiene 

un carácter dinámico (Rupp, 2018). El autor concluye que el 

contexto cultural también puede afectar a estas relaciones 

(Schoorman et al., 2007).

Finalmente, desde la perspectiva del crecimiento 

organizacional, presentamos dos contribuciones que 

emplean el enfoque multinivel para analizar el fenómeno 

organizacional (Seclen-Luna & Barrutia-Güenaga, 2019), 

ya que este concepto es transversal a tres niveles de 

competencias que generalmente se pueden caracterizar 

en: individual, grupal y organizacional. Este enfoque es 

especialmente importante cuando se realizan estudios 

sobre crecimiento organizacional, ya que la literatura 

sobre este ámbito suele identificar numerosos factores 

que pueden afectar al crecimiento (Blázquez et al., 2006; 

Nitchter & Goldmark, 2009; Avolio et al., 2011; Seclen-Luna, 

2016; Vier Mahacado, 2016; Meressa, 2020) y, en particular, 

para las startups (OECD, 2016). 

Ramos et al. analizan y caracterizan los factores 

claves de crecimiento de ocho fintech de los segmentos 

con mayor crecimiento de Lima Metropolitana, ya que 

existen diversos segmentos de fintech, siendo estas 

heterogéneas (Liu et al., 2020). Actualmente, se reconoce 

que las fintech son un tipo de emprendimiento que se 

caracteriza por proveer servicios financieros a través de 
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tecnologías digitales y tener un crecimiento acelerado 

en poco tiempo (Milian et al., 2019), especialmente en 

contextos donde las necesidades financieras no son 

atendidas. A pesar de ello, la emergente literatura ha 

puesto poca atención al crecimiento de las fintech, en 

particular en economías emergentes (Palomino-Barchi et 

al., 2019). En ese sentido, los autores intentan aportar luces 

a este respecto y concluyen que el perfil del emprendedor, 

el equipo, la seguridad, la innovación, el acceso al capital, 

los clientes y las condiciones del mercado son factores 

clave que pueden incidir en el crecimiento de las fintech 

analizadas. A pesar de ello, es importante mencionar que 

este fenómeno organizacional es controversial, ya que 

podría causar la fragilidad de las instituciones financieras, 

dependiendo del entorno (Fung et al., 2020).

Por otro lado, Muñoz-Arellano y Felices-Ochoa 

muestran, a partir de tres casos, que las startups de 

agrobiotecnología peruanas presentan altos niveles de 

crecimiento. Las autoras encontraron que los factores 

clave del crecimiento son el conocimiento especializado, 

el desarrollo de networking, la gestión de la innovación, 

la disponibilidad de recursos naturales/físicos, las políticas 

de CTI y la colaboración con universidades y centros de 

investigación; no obstante, afirman que no todos los 

factores presentan un rol facilitador del crecimiento. 

Por lo tanto, estos hallazgos invitan a que se realicen 

mayores estudios y análisis para comprender las barreras 

al crecimiento de este tipo de startups, principalmente 

debido a la alta complejidad del mercado (Pelai et al., 2020).

Reflexiones en torno a una agenda de investigación 

para las ciencias de la gestión

360: Revista de Ciencias de la Gestión, publicación 

académica que este 2020 alcanza su quinto número con un 

comité editorial internacional, pares revisores externos y sus 

primeras fases de indización, aspira aportar a la divulgación 

y el debate académico para un mejor entendimiento 

de las ciencias de la gestión en sus diversos ámbitos 

organizacionales y mediante diferentes perspectivas 
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teóricas. Este número, en particular, publica estudios relativos a 

tres perspectivas de especial interés de la comunidad académica 

y profesional: la innovación, el talento humano y el crecimiento 

organizacional en el contexto particular de nuestros países 

latinoamericanos. Si bien este editorial es fundamentalmente de 

naturaleza descriptiva, deseamos destacar la necesidad de que 

profesores y estudiantes realicen futuros trabajos académicos 

que permitan investigar con mayor rigor y detalle los diversos 

problemas que enfrentan las organizaciones y la academia en 

la región. Las escuelas y comunidades académicas vinculadas 

al desarrollo de las ciencias de la gestión requerimos desarrollar 

mayores y mejores capacidades para realizar investigaciones que 

profundicen en estos ámbitos, que aporten con perspectivas 

adecuadas a nuestros diferentes contextos locales y regionales, 

y que propongan recomendaciones para una mejor práctica de la 

gestión estratégica y sostenible, tanto para el gestor empresarial 

como para el público. Finalmente, resulta relevante señalar que 

la disrupción económica y social producida por la COVID-19 

nos plantea hoy nuevos desafíos para estudiar sus efectos, 

así como la resiliencia mostrada por las organizaciones en los 

diferentes países latinoamericanos. No olvidemos que nuestros 

países comparten grandes similitudes, así como también 

grandes diferencias que nos separan en términos estructurales, 

condiciones que nos comprometen más con la investigación en la 

región (Dutrénit, 2016).

Jean Pierre Seclen Luna

Mónica Bonifaz Chirinos 

Departamento Académico de Ciencias de la Gestión

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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