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Resumen 

Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre las competencias basadas en innovación y sus 
determinantes. Para este estudio, se adoptó una metodología basada en un enfoque mixto de alcance descriptivo, 
apoyándose en el análisis documental como método principal de investigación, considerando las principales 
características de publicaciones científicas indexadas en las bases de datos Scopus y Google Scholar. Entre los 
principales hallazgos encontrados se destaca que los países europeos tienen la mayor producción científica, 
liderando así la lista de publicaciones. Se presentan tablas y figuras, categorizando la información por variables 
como: coocurrencia o nube de palabras, año de publicación, y país de origen; lo que permitió identificar, la 
posición de diferentes autores respecto a los múltiples factores de las competencias basadas en la innovación. 
De igual manera, se establece cinco determinantes de estas competencias: la creatividad, el pensamiento crítico, 
la iniciativa, el trabajo en equipo y el trabajo en red. Se concluye que el desarrollo de estas competencias en los 
trabajadores es de vital importancia para el rendimiento organizacional. 
Palabras clave: competencias, creatividad, innovación, pensamiento crítico, trabajo en equipo.  
Clasificación JEL: E24; J21; J22; J24; J41; J46; J81; J82 

 

Abstract 

This article presents a literature review on innovation-based competencies and their determinants. A mixed-
methods approach with a descriptive scope was adopted for this study, relying on documentary analysis as the 
primary research method. The study considers the main characteristics of scientific publications indexed in the 
Scopus and Google Scholar databases. Among the key findings, European countries stand out for having the 
highest scientific output, leading the list of publications. Tables and figures categorize the information by variables 
such as word co-occurrence or word cloud, year of publication, and country of origin, allowing for the identification 
of different authors' positions regarding the multiple factors influencing innovation-based competencies. 
Additionally, five key determinants of these competencies are established: creativity, critical thinking, initiative, 
teamwork, and networking. The study concludes that developing these competencies in workers is crucial for 
organizational performance. 
Keywords: competencies, creativity, innovation, critical thinking, teamwork. 
JEL Classification: E24; J21; J22; J24; J41; J46; J81; J82 
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Introducción 

En la actualidad, las organizaciones están experimentando cambios significativos para adaptarse a las 

nuevas dinámicas sociales y económicas. En este contexto, las empresas buscan profesionales altamente 

competentes, innovadores, con un alto grado de flexibilidad para adecuarse a los nuevos cambios del 

entorno laboral. Esto implica ajustarse a los requerimientos del cliente, optimizar el desempeño y 

mantenerse competitivas dentro de los nuevos mercados, al tiempo que se alinean con la estandarización 

de los sistemas de producción y comercialización. Así, en un entorno empresarial marcado por la constante 

transformación tecnológica y la globalización de los mercados, las competencias basadas en la innovación 

han emergido como un factor crucial para la competitividad y sostenibilidad organizacional. 

Estas competencias, definidas como la capacidad de generar y aplicar ideas novedosas que impulsen el 

desempeño empresarial, se encuentran en el centro del debate académico y profesional en el campo de la 

administración. Sin embargo, la comprensión integral de sus factores, así como de los determinantes que 

las promueven o limitan, sigue siendo un desafío teórico y práctico. En el contexto empresarial, poco parece 

conocerse sobre estas competencias y sus determinantes, lo que establece el problema de la presente 

investigación, ya que los empresarios desconocen de sus competencias innovadoras para explotar su 

capacidad productiva y comercial, así como implementar tecnologías en la gestión de la cadena de 

suministro debido a la falta de conocimiento y capacidad para desarrollar sus competencias.   

A veces algunos productores y empresarios son vulnerables, ya que tienen desconocimiento de sus 

habilidades, conocimientos, actitudes y destrezas adecuadas para fortalecer sus unidades económicas y así 

incrementar la comercialización de su producto dentro del mercado local e internacional de forma directa, 

que conlleve a aumentar la rentabilidad de sus negocios. En consecuencia, el escaso desarrollo de 

competencias de innovación, originado principalmente por la escasa capacitación y formación profesional, 

insuficiente asesoría técnica especializada y poca gestión administrativa financiera en los negocios, conlleva 

a que los empresarios tengan bajos niveles de desempeño, afectando la rentabilidad y competitividad en 

sus unidades comerciales.  

Por ello, el presente trabajo tuvo como propósito el análisis de la literatura sobre las competencias 

basadas en innovación, con énfasis en identificar y analizar desde una perspectiva bibliográfica, los 

principales determinantes que influyen en su desarrollo, que le permita al empresario obtener un buen 

desempeño para ingresar y mantenerse en los mercados nacionales e internacionales.  La mejora continua 

de estas competencias permite optimizar la calidad de los bienes y servicios para generar confiabilidad, 

sostenibilidad y ventaja competitiva en las organizaciones.  

Para comprender mejor la relación entre las competencias de innovación y sus dimensiones, este artículo 

pretende describir las principales características del conjunto de publicaciones registradas en las bases de 

datos Scopus y Google Scholar, así como presentar los principales determinantes de este constructo. Con 

ello, se busca llenar el vacío en la literatura revisada, identificando a aquellos factores determinantes de las 

competencias basadas en innovación que incidan en el desempeño de las organizaciones. 

https://doi.org/10.17081/dege.16.2.7434
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Finalmente, este estudio bibliográfico tiene como alcance, consolidar avances teóricos que se han 

presentado con el propósito de revelar vacíos de conocimiento que puedan orientar investigaciones futuras. 

Si bien este estudio se basa en fuentes secundarias, de la calidad y disponibilidad de la literatura existente, 

lo que puede limitar el alcance generalizable de sus hallazgos. Su valor teórico radica en ofrecer una visión 

estructurada y crítica de los conceptos clave y sus relaciones. Asimismo, se espera contribuir al campo de 

la administración al proporcionar un marco teórico actualizado que no solo enriquezca la comprensión de 

las competencias innovadoras, sino que también sirva de base para la formulación de estrategias 

organizacionales orientadas al cambio y la mejora continua. 

Fundamentación teórica  

Conceptual 

Según Arias et al. (2013), las competencias se comprenden a partir de tres elementos clave: 1) El saber, 

que corresponde al conocimiento profundo adquirido mediante el estudio y, en mayor proporción, a través 

de la experiencia; 2) El hacer, relacionado con las habilidades naturales de cada individuo, que determinan 

el tiempo y esfuerzo necesarios para lograr metas; 3) El ser, que abarca las actitudes y valores distintivos 

de cada persona, cuyo fortalecimiento implica un considerable esfuerzo y tiempo. 

En el contexto empresarial, Prahalad y Hamel (1990), introducen el concepto de competencias clave o 

centrales de la empresa (Core Competencies) y la definen como una combinación armonizada de múltiples 

recursos y habilidades que distinguen a una empresa en el mercado y, por lo tanto, son la base de la 

competitividad. Por tanto, las competencias se entienden como el conjunto de atributos inherentes a una 

organización, directamente vinculados al capital humano, incluyendo aspectos como el conocimiento, las 

actitudes y la experiencia en la ejecución de las tareas laborales (Caldazo et al., 2016). 

Posteriormente, Bueno y Morcillo (1997), las denominan competencias esenciales o nucleares y las 

clasifica de la siguiente manera:  

• Competencias tecnológicas: comprenden no solo el conocimiento y manejo de la tecnología 

en sí misma, sino también el conjunto de saberes y la experiencia que la organización ha 

acumulado. 

• Competencias personales: se refieren a las capacidades, actitudes y habilidades de los 

integrantes de la organización. 

• Competencias organizativas: están relacionadas con los procesos internos de la empresa.  

 

Asimismo, Cardy y Selvarajan (2006) clasifican las competencias clave de la empresa de la siguiente 

forma: personales, que corresponden a los individuos dentro de la organización y que poseen 

conocimientos, capacidades, habilidades, experiencia y rasgos de personalidad, y corporativas, que son 

procesos y estructuras que residen dentro de la organización y le pertenecen incluso cuando los individuos 

se van. Estas categorías interactúan e influyen una en la otra. 

 

 

https://doi.org/10.17081/dege.16.2.7434
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Teóricas 

     Competencias basadas en innovación 

Según Marin et al. (2016), la competencia de innovación se entiende como un conjunto de capacidades 

y habilidades diversas. Este proceso, que se caracteriza por su complejidad, incluye competencias como 

identificar oportunidades, generar y evaluar ideas, planificar acciones, trabajar en colaboración y asumir 

riesgos. Estas habilidades constituyen una de las ventajas competitivas más importantes para determinar 

el éxito o el fracaso de una empresa en un mercado global. De manera similar, Ampuero et al. (2020) 

describen las competencias de innovación como la inclinación hacia la observación, la experimentación y el 

cuestionamiento, además de la capacidad para establecer asociaciones y crear redes de colaboración. 

La competencia de innovación exige un elevado nivel de creatividad, complementado con habilidades en 

investigación, tecnología y liderazgo. Las empresas que logran adaptarse eficazmente a los cambios en su 

entorno son aquellas que impulsan el desarrollo de competencias innovadoras en su equipo. En este sentido, 

el recurso humano desempeña un papel central al fomentar estas competencias mediante una actitud 

creativa y habilidades que favorecen la generación de ideas con valor agregado (Arias et al. 2013). Por ello, 

las competencias de innovación pueden definirse como resultados de aprendizaje que incluyen los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para asegurar el éxito de las actividades innovadoras. 

El desarrollo de las competencias de innovación es un proceso progresivo que depende de la adquisición 

de información y el acceso a estructuras de conocimiento. Así, es esencial que los trabajadores cuenten con 

los conocimientos y habilidades necesarias para aportar nuevo valor agregado (Kairisto y Mertanen, 2014). 

En definitiva, la competencia de innovación puede entenderse como el conjunto de habilidades y 

capacidades que, a través de la innovación, generan nuevas oportunidades al desarrollar ideas y planes que 

contribuyen al éxito empresarial. 

En este contexto, Carmeli et al. (2006) describen el comportamiento innovador como un proceso 

compuesto por varias etapas. Este comienza con la identificación de un problema, seguido de la generación 

de ideas y soluciones, ya sean originales o adaptadas. Posteriormente, las ideas se promueven y desarrollan 

hasta llegar a la creación de un prototipo o modelo que pueda ser probado, ofreciendo así una solución o 

beneficio al problema planteado. En este sentido, la competencia innovadora no se limita a la capacidad de 

idear soluciones novedosas a problemas existentes, sino que también abarca el comportamiento necesario 

para transformar esas ideas en soluciones concretas, es decir, en innovaciones que aporten un valor 

adicional. 

Por su parte, Kairisto y Mertanen (2014), categorizaron a las competencias de innovación, de la siguiente 

manera: 

• Competencias de innovación individuales: se refieren a la capacidad de pensamiento 

innovador y toma de decisiones autónomas, orientadas a acciones específicas dentro de un contexto 

particular. Estas competencias abarcan la resolución de problemas y el diseño de métodos de 

trabajo, centrándose en el desarrollo de habilidades y capacidades personales. 

https://doi.org/10.17081/dege.16.2.7434
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• Competencias de innovación interpersonales: implican la interacción entre dos o más 

personas, enfocándose en el trabajo en equipo como una fuente de generación de ideas diversas. 

Esta competencia destaca la importancia de la colaboración para combinar conocimientos y debatir 

en distintos escenarios, promoviendo una comunicación efectiva y constructiva. 

• Competencias de innovación en redes: se centran en la habilidad de establecer y mantener 

conexiones laborales mediante el uso de mecanismos de networking.      

La incorporación conjunta de todas las competencias dentro de una organización facilita la creación de 

nuevas ideas o proyectos que aporten valor a los procesos de innovación, lo cual, a su vez, fomenta una 

mayor participación por parte de los empleados. Por ello, es fundamental que los trabajadores desarrollen 

competencias innovadoras, permitiéndoles adaptarse al entorno y contribuir con valor agregado (Flores, 

2015). 

Competencias personales basadas en innovación 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de las competencias personales o individuales asociadas 

a la innovación que pueden incidir de forma directamente en el desarrollo organizacional. Así, Marin et al. 

(2016) consideran la competencia de innovación como un conjunto de capacidades, destrezas y habilidades, 

que se integran frecuentemente en los programas educativos bajo términos como creatividad, innovación 

y capacidad de toma de decisiones, entre otros. También, Escrig y Bou (2005), mencionan que las 

competencias individuales se refieren a las habilidades y capacidades que una persona posee, incluyendo 

su experiencia y conocimientos técnicos. De igual manera, Monroy (2011), indica que las competencias 

esenciales o centrales se derivan de la competencia personal del individuo en el pensamiento estratégico 

de la empresa, considerando factores y amenazas internas y externas que afectan y permiten prever el 

rendimiento laboral. 

 

Del mismo modo, Pervaiz (2012), indica que el capital humano asociado con la innovación es aquel 

recurso intangible que desarrolla competencias que repercuten en los resultados de la organización. La 

competencia innovadora se define como la propensión de un individuo para actuar y reaccionar de manera 

innovadora con el fin de hacer frente a diferentes problemas o tareas que ocurren en un contexto 

determinado. Esta competencia, supone una forma de actuar y resolver problemas, considerando a la 

innovación para generar cambio que añade valor, ya sea a la empresa, a la economía o la sociedad. 

(Cerinšek y Dolinšek, 2009). Finalmente, a nivel institucional, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2010), define a las competencias innovadoras, con las habilidades que 

contribuyen al crecimiento personal debido a que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

personal y profesional. 

 

Respecto a la identificación de competencias innovadoras, Rass et al. (2013) identifica seis competencias 

clave para lograr que exista el empuje de innovación y la conexión necesaria entre la organización y sus 

miembros, estas son: cuestionar-explotar-empatizar-trabajar en red-asociar ideas y emprender. Por su 

parte, Cobo (2016), menciona que la creatividad, adaptabilidad, y las competencias emprendedoras y 

multidisciplinarias son comprendidas como competencias para la innovación.  

https://doi.org/10.17081/dege.16.2.7434
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Así mismo, Waychal et al. (2011) centrándose más en las habilidades específica de un individuo, señala 

que para que éste sea innovador, se requieren cinco habilidades tales como capacidad de asociación, de 

preguntarse, de observar, de experimentar y de trabajar en grupo. 

De igual manera, existen organismos internacionales que han desarrollado varios estudios para 

identificar las competencias clave para el desarrollo personal y laboral. Entre ellos, se destacan los 

siguientes:  

 

• Modelo de las 4C. Habilidades y competencias del siglo XXI, de la Organización para el Crecimiento 

y Desarrollo Económico (OCDE, 2010). Estas habilidades de aprendizaje e innovación incluyen 

cuatro dimensiones: capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas, creatividad e 

innovación, comunicación y colaboración. 

 

• Modelo marco para el desarrollo y evaluación de competencias en innovación (Framework for 

Innovation Competencies Development and Assessment [FINCODA]) propuesto por Marin-Garcia 

et al. (2016). Este modelo comprende tres dimensiones: creatividad, pensamiento crítico y un 

conjunto de capacidades, que se encuentran bajo la etiqueta de intraemprendimiento (iniciativa, 

trabajo en equipo y trabajo en red). 

 

• Catálogo de competencias clave para la innovación en el trabajo, propuesto por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social de México (STPS, 2010). El catálogo presenta 31 competencias agrupadas 

en conocimientos, actitudes y valores que el trabajador debe poseer, y los empresarios y 

empleadores fomentar para promover entornos favorables para desarrollar la capacidad creativa e 

innovadora de los trabajadores y lograr un desempeño superior en el plano individual, grupal y 

organizacional. 

 

Con base a la revisión de la literatura, se presenta la siguiente propuesta teórica: las competencias 

personales de innovación representan el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que capacitan 

a un individuo para generar y aplicar soluciones creativas en entornos laborales. Estas competencias no 

solo potencian el desempeño individual, sino que también son fundamentales para que las organizaciones 

puedan adaptarse y prosperar en contextos dinámicos y altamente competitivos. 

 

Esta propuesta identifica cinco pilares esenciales de las competencias personales de innovación y su 

contribución al desempeño organizacional: 

• Creatividad: la creatividad se refleja en la habilidad para idear enfoques originales y disruptivos 

ante desafíos cotidianos o estratégicos. 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas: esta competencia se manifiesta en la 

capacidad del individuo para analizar situaciones complejas, identificar oportunidades de mejora y 

plantear soluciones innovadoras. Su impacto en el entorno organizacional radica en promover 

decisiones estratégicas más informadas, reducir riesgos y optimizar procesos. 

• Generación de ideas (Iniciativa): en las organizaciones, fomenta una cultura de innovación, 

impulsando el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de negocio. 

https://doi.org/10.17081/dege.16.2.7434
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• Colaboración (trabajo en equipo): la capacidad de colaborar eficazmente con otros (trabajo en 

equipo) y construir redes de conocimiento permite a los individuos integrar diversas perspectivas y 

recursos en el proceso de innovación. 

• Trabajo en red: este aspecto facilita la co-creación de soluciones, el intercambio de ideas y el 

fortalecimiento de la cohesión organizacional. 

 

En definitiva, esta aportación subraya la necesidad de que las organizaciones inviertan en el desarrollo 

de competencias personales de innovación entre sus empleados. Esto puede lograrse mediante estrategias 

como programas de capacitación, entornos de aprendizaje colaborativo y sistemas de reconocimiento que 

valoren la creatividad y el pensamiento crítico. Así, las empresas al enfocarse en estas competencias 

personales no solo fortalecen su capacidad de innovación, sino que también construyen una ventaja 

competitiva sostenible al preparar a su talento humano para liderar el cambio en un entorno empresarial 

en constante transformación. 

Método 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha seguido un diseño metodológico conformado de tres fases 
ilustrado en la figura 1, que contiene una revisión sistemática de documentos y artículos inherentes a las 

competencias del trabajador basadas en la innovación, en el contexto empresarial. Asimismo, se ha 
realizado un análisis bibliométrico utilizando los artículos científicos sobre el tema abordado. 

 

Figura 1. Diseño metodológico 

 
 

Fase 1. Localización de documentos para la recogida de datos 

Se localizaron fuentes de información secundaria, en las bases de datos especializadas como Scopus, 

complementada por recursos generales disponibles en la base de datos Google Académico. La búsqueda 

óptima de información se relacionó con aquellos artículos enfocados en las áreas de administración, 

educación, ciencias sociales y humanidades. Los criterios que se utilizó para la búsqueda de las palabras 

clave se asociaron con los siguientes filtros de búsqueda: competence and innovation; y luego por 

año/intervalo, tipo de documentos y área temática. 

  

Considerando que el estudio es de carácter documental, los participantes fueron los documentos tipo 

artículos y documentos oficiales e institucionales. Se seleccionaron 207 documentos referidos a la variable 

objeto de estudio (competencias basadas en innovación), constituyendo así la población del presente 

estudio. Posteriormente, mediante la aplicación de criterios de inclusión referidos a la cantidad de citas, al 
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material publicado en revistas que cuenten con revisión de pares científicos y publicaciones orientadas al 

área de las ciencias económicas, negocios y sociales; permitió la consolidación de una base de datos de 48 

documentos que constituyeron la muestra del presente estudio. A su vez, también se excluyeron artículos 

relacionados con las ciencias médicas, agricultura, biotecnología, enfermería e ingeniería. En la Tabla 1 se 

muestran los filtros aplicados para la recogida de datos, así como el número de artículos obtenidos de forma 

automática y luego seleccionados manualmente. 

 
Tabla 1. Filtrado de la producción científica de forma automática y manual 

Base de 
datos 

Periodo 
de 

tiempo 

Estrategia de 
búsqueda 

Filtros 
Artículos de 
búsqueda 

automática 

Artículos 
filtrados 

manualmente 

Scopus 
2015 - 
2023 

Title-Abs-Key 
“competence” 
“innovation” 

PUBYEAR = 2015 – 2023 
 
DOCTYPE = article 
 
SUBJAREA = Social Science; 
Business, Management and 
Accounting; Economics, 
Econometrics and Fiancé; Decision 
Science 
 
SRCTYPE = Journal 
EXACTKEYWORD = Human, Humans, 
Leadership, Creativity, Innovation 
Competence, SMEs. 
 
Exclude: Nursing; Medicine; Health 
Professions; Dentistry; 
Environmental Science; 
Pharmacology, Toxicology and 
Pharmaceutics; Agricultural and 
Biological Sciences; Veterinary 

128 34 

Google 
Scholar 

2015 - 
2023 

Competence 
innovation 

Intervalo específico = 2010 – 2023 
Tipo = artículos de revisión 

79 14 

 

Fase 2. Construcción del material de análisis 

La información recogida y reflejada en artículos publicados en revistas indexadas en bases de datos 

como Scopus y Google Scholar, fue organizada y posteriormente clasificada para presentarse a través de 

tablas y figuras de la siguiente manera: 

 
• Nube de palabras (coocurrencia) 

Los artículos seleccionados fueron exportados desde la base Scopus a la plataforma Bibliometrix, donde 

se obtuvo de forma automática, la vinculación de la variable de estudio con otros términos. La figura 2 

muestra la nube de palabras clave (coocurrencia), encontradas entre las publicaciones científicas, 

resaltando las siguientes palabras: creatividad, innovación, aprendizaje, entre otros términos. 
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Figura 2. Nube de palabras clave (coocurrencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Plataforma Bibliometrix 

•      Distribución por año de las publicaciones 

En la figura 3, se muestra la distribución de la producción científica según el año de publicación, donde 

se observa un comportamiento cíclico en el periodo de estudio. Así, por ejemplo, el año 2019 se presenta 

como aquel, en donde existió mayor número de publicaciones referentes al objeto de estudio, mientras que 

el año 2021 muestra la situación contraria; y posteriormente se va incrementando el número de 

publicaciones en los siguientes años. 

 
     Figura 3. Distribución de la producción científica según el año de publicación 
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• Distribución por país de origen de la publicación 

La figura 4, muestra la distribución de la producción científica según la nacionalidad de los autores, de 

donde se puede indicar que Indonesia y Países bajos encabezan la lista de documentos publicados, seguido 

por España con varias publicaciones registradas en la base de datos Scopus. 

 
Figura 4. Producción científica por país de origen de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Factores y determinantes de las competencias basadas en innovación 

Los factores se refieren a un concepto amplio que abarca cualquier variable vinculada al fenómeno de 

estudio y puede influir o estar asociada de forma directa o indirecta. En la tabla 2, se muestran los 

principales factores de las competencias basadas en innovación, obtenidos de la revisión de la producción 

científica en las bases mencionadas anteriormente, según el área de conocimiento de administración y 

negocios.  

Tabla 2.  Factores de las competencias basadas en innovación 

 
SCOPUS/BIBLIOMETRIX GOOGLE SCHOLAR 

• Trabajo en equipo • Trabajo en equipo 

• Creatividad • Creatividad 

• Pensamiento critico • Iniciativa 

• Iniciativa • Trabajo en red 

• Trabajo en red • Pensamiento critico 

• Conocimiento • Liderazgo 

• Liderazgo • Conocimiento 

• Toma de decisiones • Comportamiento innovador 

• Capacidad de aprender • Toma de decisiones 

• Comunicación  • Capacidad de aprender 

• Pensamiento creativo  • Comunicación  

• Pensamiento conceptual  • Pensamiento conceptual  
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• Pensamiento estratégico • Pensamiento estratégico 

• Fortaleza  • Fortaleza 

• Espíritu Empresarial  

• Actitudes  

• Compromiso organizacional  

• Compromiso  

• Diseño del pensamiento  

• Aprendizaje   

• Resolución de problemas   

 

 
Dentro de los múltiples factores señalados en la literatura y representados en la tabla anterior, algunos 

destacan por su mayor frecuencia. Con base en este criterio, se identificaron cinco determinantes clave de 

las competencias relacionadas con la innovación. Un determinante se define como un factor específico que 

cumple un papel esencial o decisivo en la comprensión del fenómeno analizado. Los determinantes 

seleccionados, junto con los autores que los respaldan, se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Determinantes de las competencias basadas en innovación 

Creatividad 
Córdoba y Castillo (2018); Salazar et al. (2019); Aranibar et al. (2022); Cuevas (2016); 

Hernández et al. (2018); Camacho y Del Campo (2017); Neme et al. (2021); Tapia y Pico 

(2023); Chiu et al. (2023). 

Pensamiento Critico 
Aranibar et al. (2022); Pacheco et al. (2020) ; Gómez et al. (2015); Mackay et al.(2018); 

Aguilar et al. (2020); Chikeleze et al. (2018); Pacheco et al. (2022); López (2023); Arenas, 

et al. (2023); Fedorova (2022);  Zhang et al. (2023);  Demneh et al. (2023) 

Iniciativa 

Gómez et al. (2015); Kumar y Raghavendran (2015); Chikeleze et al. (2018); Romero et 

al. (2018); Aracil et al. (2023); Solleiro y Gaona (2015); Yadav et al. (2023); Lough y 

McFadden (2023); Madero y Barboza (2015); Palos et al. (2020);  Arko (2019); Forth y 

Bryson (2019). 

Trabajo en red 
Micallef et al. (2023); Trifan y Pantea (2023); Pitafi et al.(2023); Choudhary et al. (2022); 

De Klerk (2015); Deja et al. (2023); Qureshi (2022); Mu et al. (2017); Klyver et al. (2022). 

Trabajo en equipo 

Pacheco et al. (2020); Kumar y Raghavendran (2015); Gomez et al. (2020); Palamary 

D’aguillo (2012); Infante y Vilchis (2020); García y Peláez (2017); Morales y Freire (2021); 

Zhang et al. (2023); Hebles et al. (2019); Kozlowski y Ilgen (2016); DeChurch y Mesmer 

(2015). 

 

Fase 3: Análisis de la información 

En esta fase se procede al análisis de los resultados en la fase anterior, dando lugar a la interpretación, 

evaluación crítica y contribución. 

Interpretación de los resultados 

Con base a la figura 2, referente a la coocurrencia de palabras, se puede interpretar que las competencias 

de innovación dependen en gran medida de la creatividad y el aprendizaje, complementadas con la 
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investigación y el liderazgo. Estos factores permiten que las organizaciones se adapten de manera efectiva 

a los cambios del entorno. Como resultado, el recurso humano se posiciona como el actor clave en los 

procesos de innovación, desempeñando el papel de agente de cambio. Las competencias innovadoras se 

reflejan en una combinación de aptitud y actitud creativa, fomentando la generación de ideas con valor 

agregado. (Arias et al.2013). Por tanto, la creatividad resulta uno de los factores más relevantes para que 

los trabajadores desarrollen las competencias basadas en la innovación (Kleysen y Street 2001; Marin-

Garcia et al., 2016; Morente y Ferràs, 2017; Ramirez Bayarri et al., 2016; Scott y Bruce 1994). 

 

La competencia vinculada a la innovación puede manifestarse en forma de una idea, un método, un 

proceso o un dispositivo. También puede referirse a la mejora de algo ya existente, siempre que aporte 

valor al aplicarse en un nuevo contexto o de una manera diferente. En este sentido, la competencia de 

innovación se considera un concepto multidimensional que abarca las habilidades clave en cada etapa del 

proceso. Estas incluyen la generación de ideas a través de la creatividad, el filtrado, modelado y selección 

mediante el pensamiento crítico, y la implementación con verificación del valor agregado, lo que requiere 

iniciativa (Golfin et al. 2019). 

 

De igual manera, en la tabla 2, se puede apreciar los diversos factores que atañen a las competencias 

basadas en la innovación. A partir de ello, se puede interpretar la incidencia que tienen estos factores en el 

desempeño de las organizaciones. Así, en el artículo titulado "Development and validation of Spanish version 

of FINCODA: an instrument for self-assessment of innovation competence of workers or candidates for 

jobs", Marín (2018) define la competencia transversal de innovación como la capacidad de generar, 

implementar, ajustar y/o aplicar una mejora significativa en cualquier área dentro de una organización.  

Asimismo, resaltan estudios de instituciones internacionales que han reconocido un conjunto de 

competencias transversales que serán fundamentales para los profesionales en el futuro próximo. Así, la 

American Management Association (AMA, 2012), definió las 4C como las cuatro competencias clave que 

abarcan:  pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo y comunicación. Las dos primeras respaldan 

distintas etapas del proceso de innovación, mientras que las restantes funcionan como un soporte esencial 

para su desarrollo. 

 

De igual manera, junto con la identificación de factores también se han propuesto varios instrumentos 

para medir y evaluar las competencias innovadoras en estudiantes y trabajadores en varios países a nivel 

mundial (Andreu Andrés et al., 2017; Hoai Nam et al., 2017; Marin-Garcia et al., 2016; Pérez Peñalver et 

al., 2018; Ibáñez et al., 2018; Ter Haar, 2018). 

Los hallazgos obtenidos a partir del análisis de la coocurrencia de palabras y la revisión de literatura 

indican que las competencias de innovación están fuertemente relacionadas con la creatividad y el 

aprendizaje, respaldadas por la investigación y el liderazgo. Estos resultados coinciden con estudios previos 

de Arias et al. (2013); Kleysen y Street (2001) y Marin-Garcia et al., 2016), quienes destacan la creatividad 

como un factor determinante en el desarrollo de habilidades innovadoras dentro de las organizaciones. 

Asimismo, se reafirma que la innovación no es un proceso aislado, sino una competencia 

multidimensional que abarca diversas etapas: generación de ideas, filtrado y modelado mediante 
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pensamiento crítico, e implementación con verificación del valor agregado (Golfin et al., 2019). En este 

sentido, los resultados sugieren que la combinación de pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo 

y comunicación – las denominadas 4C-,  juegan un papel fundamental en la consolidación de un entorno 

innovador (AMA, 2012). 

Por otra parte, se observó que el recurso humano es el agente clave en los procesos de innovación, ya 

que su capacidad para identificar oportunidades, proponer mejoras y aplicarlas en un nuevo contexto 

determina en gran medida el éxito de la organización. Este hallazgo es consistente con el estudio de Marín 

(2018), quien define la competencia de innovación como la capacidad de generar, implementar, ajustar y 

aplicar mejoras significativas dentro de una organización. 

Además, los resultados sugieren que las organizaciones que fomentan estas competencias innovadoras 

presentan una mayor capacidad de adaptación a los cambios del entorno. La literatura revisada respalda 

esta afirmación, ya que diversos estudios han identificado que las empresas con estructuras flexibles, 

liderazgo transformacional y cultura de innovación son más propensas a lograr ventajas competitivas 

sostenibles (Marin-Garcia et al., 2016; Morente y Ferràs, 2017). 

Finalmente, se identificó la existencia de varios instrumentos de medición de competencias innovadoras 

aplicados en diferentes contextos internacionales (Andreu et al., 2017; Hoai Nam et al., 2017; Pérez 

Peñalver et al., 2018; Ter Haar, 2018). Esto evidencia el creciente interés por evaluar y mejorar la capacidad 

innovadora tanto en trabajadores como en estudiantes, lo que refuerza la necesidad de desarrollar 

metodologías estandarizadas que permitan un diagnóstico más preciso de estas competencias. En definitiva, 

los resultados obtenidos subrayan la importancia de fomentar un ecosistema organizacional que valore la 

creatividad, el aprendizaje continuo y el liderazgo como elementos clave para el desarrollo de competencias 

innovadoras. La alineación de estos factores con estrategias organizacionales puede potenciar 

significativamente la capacidad de innovación y la competitividad de las empresas en un entorno dinámico 

y globalizado. 

Evaluación crítica 

En los siguientes seis ítems, se presenta la evaluación critica realizada al estudio de las competencias 

basadas en la innovación y sus determinantes. 

     Importancia del tema 

Las competencias basadas en innovación son un pilar esencial para el desarrollo organizacional y el 

crecimiento económico. Estas competencias potencian la capacidad de las empresas para generar valor 

mediante la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, lo que resulta particularmente relevante 

en un entorno global caracterizado por la aceleración tecnológica y los desafíos competitivos. En el caso de 

América Latina, donde la innovación se reconoce como un motor clave para superar brechas estructurales 

y fomentar la competitividad, este tema adquiere una relevancia estratégica. 
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     Puntos positivos del estudio 

• Enfoque integral: los estudios sobre competencias basadas en innovación generalmente 

consideran múltiples dimensiones, como el saber, hacer y ser, lo que permite una comprensión 

más holística de cómo estas competencias operan en el ámbito organizacional. 

• Conexión con la práctica organizacional: se han identificado modelos aplicables en 

diferentes sectores, como el modelo de la OCDE y FINCODA, lo que demuestra la utilidad práctica 

del tema para diseñar estrategias de gestión y formación. 

• Énfasis en el recurso humano: al centrar la innovación en las capacidades personales, estos 

estudios subrayan la importancia del desarrollo del talento humano como motor de cambio. 

     Puntos negativos del estudio 

• Falta de consenso conceptual: aunque se han propuesto numerosos modelos y definiciones, 

no existe un marco universalmente aceptado para las competencias basadas en innovación, lo 

que puede generar confusión en su aplicación. 

• Limitada validación empírica: muchos estudios sobre este tema se basan en propuestas 

teóricas, pero carecen de suficiente evidencia empírica para corroborar la efectividad de las 

competencias descritas en distintos contextos organizacionales. 

• Desafíos en la medición: evaluar competencias personales, como la creatividad y el 

pensamiento crítico, sigue siendo un reto debido a la subjetividad inherente y la variabilidad de 

los contextos culturales y organizacionales. 

 

     Debilidades y lógica empírica 

• Foco limitado en contextos específicos: la mayoría de los estudios se realizan en países 

desarrollados, dejando una brecha significativa en la comprensión de cómo estas competencias 

funcionan en regiones como América Latina, donde las dinámicas organizacionales y 

socioeconómicas son distintas. 

• Desconexión entre niveles de análisis: algunos trabajos no articulan adecuadamente la 

relación entre las competencias individuales y los resultados organizacionales, lo que dificulta 

evaluar su impacto en el desempeño empresarial. 

• Dependencia de modelos occidentales: la adopción de marcos teóricos desarrollados en 

países desarrollados puede no captar las particularidades culturales y económicas de regiones 

como América Latina. 

 

     Coherencia del estudio 

Aunque los estudios suelen ofrecer un marco estructurado, no siempre integran de manera lógica las 

diversas dimensiones de las competencias basadas en innovación. La falta de una metodología uniforme 

para medirlas y relacionarlas con el desempeño organizacional limita su aplicabilidad. Sin embargo, el 
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énfasis en establecer los determinantes de estas competencias asociadas a la innovación aporta una base 

útil para explorar estrategias de desarrollo. 

 

     Pertinencia del tema para América Latina 

La pertinencia de estudiar las competencias basadas en innovación en América Latina radica en varios 

factores: 

• Brechas estructurales: las empresas en la región enfrentan limitaciones en acceso a tecnología, 

financiamiento y capacitación, lo que hace necesario fortalecer las competencias personales como 

un recurso estratégico para superar estas barreras. 

• Potencial de desarrollo económico: la innovación puede ser un motor de crecimiento y 

competitividad en sectores clave como la industria, la tecnología y la agroindustria. 

• Diversidad cultural y social: la región ofrece un terreno fértil para estudiar cómo las 

características culturales influyen en la formación y aplicación de competencias innovadoras. 

Contribución de los autores  

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, se presenta una contribución académica al objeto de 

estudio, mediante la propuesta de un marco conceptual que define los determinantes de las competencias 

basadas en innovación, obtenidos de la revisión de la literatura. En la figura 5, se muestra el marco que 

estructura y clasifica aquellas competencias más relevantes que se asocian con el desempeño 

organizacional. y por tanto contribuye a un avance en el estudio de la temática propuesta.   

 
Figura 5. Determinantes de las competencias basadas en innovación para el desempeño organizacional 
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En este contexto y sustentado en varios autores, se presenta la conceptualización de cada uno de los 

determinantes establecidos en el presente marco conceptual, referente a las competencias basadas en 

innovación. 

 

Creatividad: habilidad mental caracterizada por la generación de ideas novedosas, independientemente 

de su aplicabilidad práctica o su posible valor futuro. Esta capacidad abarca aspectos como el pensamiento 

divergente, la intuición, el autoconocimiento, la ejecución de ideas, la formulación de soluciones únicas, la 

optimización de procesos y productos, la creación de métodos innovadores, así como el perfeccionamiento 

de conceptos (Cerinšek y Dolinšek, 2009; Marin-Garcia et al., 2016)  

 

Pensamiento crítico: competencia que promueve la coherencia en una perspectiva común sobre 

sostenibilidad, impulsa la innovación y facilitas competencias técnicas esenciales para el desarrollo de 

procesos clave. Entre sus elementos se encuentran: la aplicación del método de ensayo y error para resolver 

problemas, la creación y prueba de nuevas estrategias para abordar desafíos, el cuestionamiento de 

estructuras establecidas, la capacidad de enfrentar tareas desde múltiples enfoques, la anticipación de 

efectos en los usuarios, y la formulación de preguntas reflexivas como "¿por qué?", "¿y por qué no?" y 

"¿qué ocurriría si?", siempre con un propósito definido (Choi y Kim, 2017; Marin-Garcia et al., 2016; Paiva 

et al., 2022). 

 

Iniciativa: se refiere a la capacidad de involucrarse de manera proactiva y auto motivada en las tareas, 

y de ir más allá de las exigencias mínimas del puesto. Comprende aspectos como promover mejoras en la 

organización laboral, asumir riesgos razonables para respaldar ideas novedosas, superar las expectativas 

en tareas y responsabilidades sin ser solicitado, persuadir a otros para apoyar propuestas innovadoras, 

integrar sistemáticamente nuevas ideas en las prácticas laborales, y actuar con rapidez y dinamismo (Chen 

et al., 2011; He et al., 2017; Marin-Garcia et al., 2016). 

 

Trabajo en equipo: la creación de equipos efectivos facilita el desarrollo de habilidades necesarias para 

tomar decisiones estratégicas dentro de la organización. Este enfoque estimula a las personas a ser más 

proactivas y colaborativas, contribuyendo con ideas, conocimientos y experiencias que impulsan mejoras 

continuas en los procesos. Entre sus elementos clave se encuentran: promover mejoras en la organización 

del trabajo, asumir riesgos moderados para respaldar ideas innovadoras, exceder las expectativas en las 

tareas asignadas sin que se requiera, persuadir a otros para apoyar propuestas creativas, incorporar de 

manera sistemática nuevas prácticas laborales, y actuar con rapidez y entusiasmo (Marin-Garcia et al., 

2016; Palamary D’Aguillo, 2012; Talke et al., 2006) 

 

Trabajo en red: también denominado Networking, se refiere a una habilidad esencial para fomentar el 

crecimiento empresarial mediante la creación de conexiones profesionales tanto internas como externas. 

Esta capacidad facilita el intercambio de conocimientos, la expansión comercial y la generación de nuevas 

perspectivas para diseñar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible en el ámbito exportador. Sus 

elementos clave incluyen: establecer contacto con personas que aporten ideas y puntos de vista diversos 

para ampliar el propio conocimiento, adquirir, integrar, transformar y aprovechar información externa para 

fortalecer relaciones organizacionales informales, compartir datos relevantes con los actores adecuados, 
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construir vínculos más allá del equipo u organización, involucrar a personas externas al grupo de trabajo 

desde el inicio y colaborar en entornos interdisciplinarios (Marin-Garcia et al., 2016; Mu et al., 2017). 

 

Conclusiones 

En concordancia con el objetivo de la investigación, utilizando el método de análisis documental y 

bibliométrico, se pudo observar que existen múltiples factores inherentes a las competencias basadas en 

innovación, encontrados en 48 publicaciones indexadas en la base de datos Scopus y Google Scholar. 

Asimismo, bajo el criterio de aquellos factores que aparecen con mayor frecuencia en las publicaciones, se 

estableció cinco determinantes de las competencias esenciales de innovación, como: creatividad, iniciativa, 

pensamiento crítico, trabajo en red y trabajo en equipo (colaboración). 

 

Los determinantes establecidos en este estudio deben ser analizados en función del contexto laboral 

específico. Por esta razón, es importante tener en cuenta que, al aplicar herramientas de evaluación en 

entornos profesionales, es probable que la competencia innovadora varíe según el cargo desempeñado o 

las responsabilidades asignadas, así como la capacidad para colaborar en equipos interdisciplinarios e 

interculturales. 
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