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RESUMEN

Aquello que se considera como excelente o innovador no es neutro en 
cuanto al género, de tal suerte que muchas de las ideas innovadoras 
de las mujeres pueden no reconocerse como tales (Rees, 2008). Las 
aproximaciones a la medición de la innovación con enfoque de género aún 
son muy incipientes. Aunque aún no hay consenso sobre la definición de 
innovación, está generalmente aceptado que la innovación es fundamental 
para el crecimiento tanto de la producción como de la productividad (OCDE, 
2005). El departamento de Boyacá tiene una innovación baja (CEPAL, 
2010) y se ubica en peores condiciones de discriminación en contra de la 
mujer que el promedio nacional (PNUD, 2013); además, cuenta con pocos 
estudios desagregados por género. Para la presente propuesta de medición 
de la innovación se tuvieron en cuenta las siguientes variables: innovación, 
talento humano, gestión del conocimiento, desarrollo tecnológico, cultura, 
planificación y vinculación y se aplicó a la agroindustria y el turismo de 
Boyacá. Según los resultados, el nivel de innovación de las empresas de 
Boyacá es bajo, lo cual se debe principalmente a los bajos puntajes en la 
planificación, la vinculación y el talento humano para la agroindustria y 
la planificación, la vinculación y el desarrollo tecnológico para el turismo. 
Esto señala la seria debilidad que comparten estos sectores, a pesar de 
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que uno es de bienes y otro de servicios, en aspectos como la inversión 
en investigación y desarrollo y la vinculación con redes y con diversas 
entidades. Además, se halló que existe una importante relación entre 
el nivel de innovación y la participación femenina, en especial para el 
componente de vinculación en ambos sectores, lo cual indica que a pesar 
que la vinculación es un componente descuidado, dentro de él se destaca 
la participación de las mujeres en la construcción de redes y la vinculación 
con diferentes entidades. Para la agroindustria todos los componentes de la 
innovación tienen una relación positiva con la intervención de las mujeres, 
destacándose la planificación y la gestión del conocimiento y dentro de 
esta última el uso de TICs.

PALABRAS CLAVE:
Innovación, género, agroindustria, turismo

CLASIFICACIÓN JEL:
Q55, J16, Q13, L83

ABSTRACT

That which is considered as excellent or innovative is not neutral regarding 
gender. Therefore, many of women’s innovative ideas may not be recognized 
as so (Rees, 2008). The approximations to the measurement of innovation 
with a gender focus are incipient. Even though there is no consensus over 
the definition of innovation, it is generally accepted that innovation is 
fundamental for the growth of production and productivity (OCDE, 2005). 
The Department of Boyacá has low innovation (CEPAL, 2010) and is ranked 
as having one of the worse discrimination conditions against women in the 
National average (PNUD, 2013); It also has few disintegrated gender studies. 
The following variables were considered for this innovation measurement 
proposal: innovation, human talent, knowledge management, technological 
development, culture, planning and hiring. It was applied in the agriculture 
and tourism industry in Boyacá. Results showed that the innovation level 
in the companies in Boyacá is low mainly as a result of the low scores 
in planning, hiring and human talent in the agricultural industry and in 
planning, hiring and technological development in the tourism industry. The 
latter situation points out the serious weakness that these sectors share in 
spite of goods being different from services, in aspects like investment in 
research and development and the link to networks and diverse entities. It 
was also found that there is an important relationship between the innovation 
level and women’s participation especially for the hiring component in 
both sectors. This indicates that in spite of being a neglected component, 
women’s hiring stands out in the construction of networks linking with 
different entities. For the agricultural industry, all the innovation components 
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have a positive relationship with women’s intervention, highlighting planning 
and knowledge management and including the use of ICT’s (Information 
and Communication Technologies).

Key words: Innovation, gender, agricultural industry, tourism.
JEL Classification: Q55, J16, Q13, L83.

RESUMO

Aquilo que se considera excelente ou inovador não é neutro quanto ao 
gênero, de modo que muitas das idéias inovadoras das mulheres podem 
não se reconhecer como tal (Rees, 2008). As aproximações à medição da 
inovação com enfoque de gênero são ainda muito incipientes. Embora não 
haja consenso sobre a definição de inovação, está geralmente aceito que 
a inovação é fundamental para o crescimento tanto da produção como da 
produtividade (OCDE, 2005). O departamento de Boyacá tem uma inovação 
baixa (CEPAL, 2010) e situa-se nas piores condições de discriminação contra 
as mulheres do que a média nacional (PNUD, 2013); Além disso, possui 
poucos estudos desagregadas por gênero. Para a presente proposta de 
medição da inovação foram consideradas as seguintes variáveis: inovação, 
talento humano, gestão de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, 
cultura, planejamento e vinculação aplicados a agro-indústria e turismo de 
Boyacá, na Colômbia. De acordo com os resultados, o nível de inovação 
das empresas de Boyacá é baixo, o qual se deve principalmente aos baixos 
níveis de planejamento, vinculação e talento humano para agroindústria e 
planejamento, vinculação e desenvolvimento tecnológico para o turismo. 
Isto indica a séria debilidade compartilhada por estes setores, apesar de 
que um é de bens e outro de serviços, em aspectos como o investimento em 
pesquisa e desenvolvimento e a vinculação com redes e diversas entidades. 
Além disso, encontrou-se que existe uma importante relação entre o nível de 
inovação e a participação feminina, especialmente para o componente de 
vinculação em ambos setores, o qual indica que apesar de que a vinculação 
é um componente negligenciado dentro dele se destacam a participação das 
mulheres na construção de redes e a vinculação com diferentes entidades. 
Para a agroindústria todos os componentes de inovação têm uma relação 
positiva com a intervenção das mulheres, destacando-se o planejamento e 
a gestão do conhecimento e dentro desta última o uso das TICs.

Palavras chave: Inovação, gênero, agro-indústria e turismo.
Classificação JEL: Q55, J16, Q13, L83.

RÉSUMÉ

Ce qui est considéré comme excellent ou innovant n’est pas neutre, de la même 
manière la plupart des idées innovatrices des femmes peuvent ne pas être 
reconnu en tant que tel (Rees, 2008). Les approches de mesure de l’innovation 
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entre sexe sont encore très naissantes. Bien qu’il n’y ait pas de consensus 
sur la définition d’innovation, il est généralement admis que l’innovation 
est essentielle à la croissance de la production et de la productivité (OCDE, 
2005). Le département de Boyacá a une faible innovation (CEPALC, 2010) 
et se situe dans des pires conditions de discrimination contre les femmes 
que la moyenne nationale (PNUD, 2013); en plus, on compte avec peu 
d’études par genre. Pour cette proposition de médiation de l’innovation 
on prend en compte les variables suivantes: l’innovation, le talent humain, 
la gestion des connaissances, le développement de la technologie, de la 
culture, de la planification et de liaison. Celle- ci a été appliqué à l’agro-
industrie et le tourisme à Boyacá. Selon les résultats, le niveau d’innovation 
des entreprises de Boyacá est faible, ce qui est principalement dû à de 
faibles scores dans la planification, la liaison, le talent humain pour l’agro-
industrie, la planification, et développement technologique pour le tourisme. 
Cela souligne les graves faiblesses partagées par ces secteurs, même si 
l’un est de marchandises et l’autre de services, dans des domaines tels 
que l’investissement dans la recherche le développement, les liens avec les 
réseaux et les différentes entités. Nous avons également constaté qu’il existe 
une relation significative entre le niveau d’innovation et de participation des 
femmes, en particulier pour la liaison de composants dans les deux secteurs, 
ce qui indique que, même si le lien est un élément négligé l’entreprise 
évidence la participation des femmes dans la construction de réseaux et 
des liens avec diverses institutions. Pour l’agro-industrie tous les composants 
d’innovation ont une relation positive avec la participation des femmes, en 
soulignant la planification et la gestion des connaissances et à l’intérieur de 
celui-ci l’utilisation des TIC.

Mots-clés: l’innovation, le sexe, l’agro-tourisme.
Classification JEL: Q55, J16, Q13, L83.

1. 
INTRODUCCIÓN 

Aquello que se considera como excelente o innovador no es neutro en cuanto 
al género, de tal suerte que muchas de las ideas innovadoras de las mujeres 
pueden no reconocerse como tales (Rees, 2008). En las últimas décadas se 
ha presentado un crecimiento importante de mediciones y construcción de 
indicadores de todo tipo con enfoque de género; sin embargo, en el campo 
de la innovación estas aproximaciones aún son muy incipientes. Aunque 
aún no hay consenso sobre la definición de innovación, está generalmente 
aceptado que la innovación es fundamental para el crecimiento tanto de 
la producción como de la productividad (OCDE, 2005) y es vista como un 
requisito inevitable para el crecimiento, éxito y supervivencia de cualquier 
organización pública o privada (Boonzaaier, 2009).

En el presente contexto, se puede entender el género como un “conjunto 
de características sociales, culturales, políticas, jurídicas y económicas 
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asignadas socialmente en función del sexo de 
nacimiento y aprendidas durante el proceso 
de socialización” (PNUD, 2007). El enfoque de 
género ha ganado importancia debido a que 
los derechos sociales, económicos y políticos 
no se reflejan de igual manera en hombres y 
mujeres (Malhotra et al., 2009). 

La urgencia de garantizar la igualdad en el acceso 
a estos derechos ha ganado importancia en todo el 
mundo, de ahí la importancia de la desagregación 
de los diferentes ámbitos de la vida humana en 
mediciones e indicadores que den cuenta del gran 
diferencial entre el aporte que hacen las mujeres 
al desarrollo humano y lo poco que ellas disfrutan 
de sus beneficios (PNUD, 1995).

Existe una amplia evidencia acerca de la 
situación de desventaja de las mujeres frente a 
los hombres. Según el Informe sobre Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2011), 
aunque en algunos países se han tenido avances 
extraordinarios en la equidad de género, en otros 
existe una profunda inequidad. Esta inequidad 
se presenta en casi todos los ámbitos de la vida, 
como la salud, la educación, el mercado laboral 
y la política. 

Las altas tasas de mortalidad durante el embarazo 
y el parto, la mayor tasa de prevalencia del VIH 
en mujeres que en hombres (PNUD, 2011) y los 
altos índices de violencia intrafamiliar (Panda, 
2005), señalan la gran vulnerabilidad en la cual 
se encuentran las mujeres por el hecho de serlo 
(PNUD, 2011). Además, existe una fuerte brecha 
educacional entre hombres y mujeres; en el 
mundo la tasa de alfabetización en hombres es 
de 88,3%, mientras que la de las mujeres es de 
79,2% (Index Mundi, 2012). 

Asimismo, las mujeres siguen accediendo en su 
mayoría a carreras consideradas tradicionalmente 
femeninas. Las estructuras sexistas que se 
reflejan principalmente en las áreas científicas 
y tecnológicas, siguen intactas (Queralt & Ruiz, 
2003). De modo que la ciencia y la tecnología se 
han desarrollado en un contexto que ha excluido 
a la mujer (Solsona, 1996). 

En el mercado laboral las mujeres también se 
ubican en situaciones desventajosas respecto de 
los varones: acceden a menos empleos, obtienen 
menos remuneraciones, se encuentran más 
sometidas a la desprotección social (Rodríguez, 
2010) y trabajan más horas que los hombres; sin 
embargo, la mayoría de sus labores siguen siendo 
no remuneradas, no reconocidas y subvaloradas 
(Scanlan, 2004). En el mundo solamente 17,7% 
de los asientos parlamentarios son ocupados 
por mujeres. En Colombia este indicador es de 
13,8% (PNUD, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, es evidente la fuerte 
desigualdad de género que existe en el mundo y 
persiste en Colombia, pero ¿se puede establecer 
alguna relación entre el género y la innovación? 
Según Osborn (2008), la participación activa de 
las mujeres en el contexto de la innovación ofrece 
gran potencial para su empoderamiento. En suma, 
recientes estudios han demostrado que los equipos 
con equilibrio de género son más productivos 
(Colligan, 2008), y que razones como la mayor 
sensibilidad social, capacidad de escuchar y 
compartir ideas, hace que los equipos en los que 
hay más mujeres tengan mayor capacidad de 
innovación (Woolley & Malon, 2011).

En Colombia, la Encuesta de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico en la industria 
manufacturera colombiana, EDIT III, es el fruto 
del trabajo conjunto entre el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), quienes 
conformaron un grupo de apoyo técnico para 
el levantamiento de información estadística en 
el país en torno al fenómeno de la innovación 
y el desarrollo tecnológico. Dicha metodología 
clasifica las empresas en innovadoras en 
sentido estricto, innovadoras en sentido amplio, 
potencialmente innovadoras y no innovadoras.

El departamento de Boyacá, localizado en el 
centro oriente de Colombia, aporta 2.06% del 
producto interno bruto del país, teniendo 2.79% 
de los habitantes. Su nivel de innovación es bajo 
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y debe preocuparse por mejorar en términos de 
ciencia y tecnología dentro del país (CEPAL, 2010), 
que a su vez tiene niveles bajos en el contexto 
de América Latina y el mundo. Según el informe 
sobre el estado de avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Boyacá se ubica en peores 
condiciones de discriminación en contra de la 
mujer que el promedio nacional; además, cuenta 
con pocos estudios desagregados por género. 
Esta situación hace que sea particularmente 
relevante efectuar un estudio que involucre el 
enfoque de género en este departamento.

El turismo y la agroindustria han sido identificados 
como sectores estratégicos en el departamento de 
Boyacá, con base en ventajas como la calidad 
de las tierras, la concentración de la población 
en el sector, la cercanía a centros de consumo 
nacionales, el transporte y la seguridad para la 
agroindustria y la infraestructura hotelera para el 
turismo (DNP, 2007). Además, teniendo en cuenta 
la importancia de la participación femenina en 
estos dos sectores (OIT, 2011; Federación de 
Mujeres Progresistas, 2008), se pueden considerar 
relevantes para realizar un estudio con enfoque 
de género en estos sectores específicos. 

Para Boyacá, el CREPIB (2010) realizó un estudio 
de las capacidades de innovación en el sector 

manufacturero, mediante la aplicación de una 
encuesta que tenía en cuenta nueve aspectos 
para evaluar la innovación y fue aplicado a 112 
empresas; allí se encontró que solo 2% de las 
empresas tienen nivel alto de innovación, 17% 
nivel medio, 10% nivel bajo y 71% nivel extrema-
damente bajo. Sin embargo, ni a nivel nacional 
ni departamental se ha abordado el enfoque de 
género para la medición de la innovación. 

En este orden de ideas, el objetivo del presente 
artículo es en primer lugar proponer un modelo 
de medición de innovación con enfoque de 
género, y segundo, hacer una aplicación piloto 
a la agroindustria y el turismo del departamento 
de Boyacá. Para este fin, el documento se divide 
en cuatro secciones, aparte de la presente 
introducción. En la primera se presenta el marco 
teórico sobre el cual está sustentada la propuesta 
de medición. En la segunda, se hace un esbozo 
de la metodología usada, en la cual se presenta la 
propuesta de modelo de medición, basado en siete 
grandes ítems: innovación, planificación, talento 
humano, vinculación, desarrollo tecnológico, 
cultura y gestión del conocimiento. En la tercera 
parte se señalan los resultados obtenidos al 
aplicar el modelo a los sectores agroindustrial y 
turístico del departamento de Boyacá. Se finaliza 
con algunas conclusiones y recomendaciones.

2. 
MARCO TEÓRICO 

2.1  INNOVACIÓN 

A pesar de la popularidad del término innovación, 
todavía no hay consenso acerca de su significado, 
el cual ha ido evolucionando a través del tiempo 
(Formichella, 2005; Kravchenko, 2011). Desde 
cuando el economista Joseph Schumpeter 
introdujo la noción de innovación, se han 
desarrollado numerosos trabajos acerca de la 
naturaleza de la innovación y se han ofrecido 
una gran cantidad de definiciones (Schumpeter, 
1939; Zaltman, 1973; Drucker, 1985; Jain & 
Triandis, 1990; Amabile, 1990; Caird, 1992; 
Nohria & Guiad, 1996; Freeman & Soete, 2000; 
Manual de Oslo, 2005; Kravchenko, 2011). 

A pesar de la divergencia entre las definiciones, 
se pueden establecer elementos comunes, entre 
los que se encuentran: la noción de cambio, su 
introducción en el mercado (Formichella, 2005), 
la intencionalidad de beneficio (Damanpour, 
1990) y la interacción entre quienes innovan y 
quienes se ven impactados por la innovación 
(Boonzaaier, 2009). Para el presente estudio, 
por innovación se entenderá “la introducción 
de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de 
un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores” 
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“... hay que tener en cuenta 
que la innovación no es un 
elemento aislado. Se puede 
entender como un proceso 
interactivo que involucra 
redes, promueve el aprendizaje 
y la retroalimentación entre 
tipos de actores: empresas, 
instituciones de investigación 
y desarrollo, autoridades 
políticas y centros 
de capacitación.”

(OCDE, 2005 p. 44), que es la definición del 
Manual de Oslo, el cual se ha convertido en 
un referente para los estudios orientados a 
examinar la naturaleza y las incidencias de la 
innovación en el sector empresarial.

En este mismo sentido, hay que tener en cuenta 
que la innovación no es un elemento aislado. 
Se puede entender como un proceso interactivo 
que involucra redes, promueve el aprendizaje 
y la retroalimentación entre tipos de actores: 
empresas, instituciones de investigación y 
desarrollo, autoridades políticas y centros de 
capacitación (Lundvall, 1992). Además, la 
innovación no puede considerarse como algo 
esporádico sino una capacidad que se despliega 
en iniciativas coherentes y dinámicas que dan 
forma a una estrategia. La innovación como 
capacidad organizativa se considera como un 
capital intangible y de valor futuro (Goñi, 2010). 

Así como para el caso de la innovación, existen 
diversas aproximaciones para definir capacidades 
de innovación. No obstante, se va a entender como 
capacidad de innovación, como la potencialidad 
de los agentes para transformar conocimientos 
genéricos en específicos y aplicarlos, a partir de 
las competencias, que involucra aprendizajes 
formales e informales, codificados y tácitos 
(Feria, 2008). Las capacidades de innovación 
se dan en torno a elementos de conocimiento 
(De Saá, 2006), recursos tangibles e intangibles 
(Jasimunddin et al., 2005), liderazgo trans-
formacional y transaccional (Cooper & 
Kleinschmidt, 1996), estructuras, sistemas y 
cultura (Bravo, 2009). En este sentido, para el 
presente documento, en adelante cuando se 
haga referencia a la innovación se entenderá 
capacidad de innovación. 

2.2  MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN 

En términos generales, para la medición de 
la innovación hay dos medidas tradicionales: 
la generación de patentes y la inversión en 
investigación y desarrollo. No obstante, estas 
medidas, denominadas indirectas, presentan 
algunas dificultades, en respuesta de lo cual se han 
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“... se planteó el siguiente 
modelo de medición 

considerando básicamente 
cuatro tipos de variables: 

variables de salida o 
aquellas relacionadas con los 

resultados obtenidos; variables 
relacionadas con el stock o 

con lo que la empresa posee 
en la actualidad en cuanto 

a capacidades e insumos; 
variables de flujo relacionadas 

con los esfuerzos realizados 
por la empresa en actividades 

y procesos, y finalmente, 
variables que hacen referencia 

al contexto en que se 
desenvuelven las empresas.” 

desarrollado indicadores directos como el conteo 
de innovaciones y las encuestas a las empresas. 
La primera consiste en recolectar información 
de las innovaciones de varias fuentes como los 
anuncios de nuevos procesos/productos, bases 
de datos y los journals especializados, entre otras. 
La segunda consiste en encuestas llevadas a cabo 
con compañías, este último se ha convertido en el 
método estándar de recolección de información 
de innovación (Becheikh et al., 2006).

Las principales deficiencias del enfoque de 
las encuestas es que se limita a ofrecer una 
respuesta dicótoma, diciendo si la empresa es 
innovativa o no. En este sentido, han ofrecido 
índices para medir el grado de innovación 
utilizando una combinación de ítems (Becheikh 
et al., 2006). Partiendo de que la agregación 
de ítems es un enfoque que ofrece mayores 
bondades para la medición de la innovación, el 
presente estudio se llevará a cabo teniendo en 
cuenta este método. A continuación se presentan 
las variables que desde el punto de vista teórico 
sirven para medir la innovación y en estudios 
empíricos han tenido un efecto significativo y 
con relativo consenso entre los autores en su 
relación con la innovación (Tabla 1). 

Teniendo en cuenta la anterior revisión, se planteó 
el siguiente modelo de medición considerando 
básicamente cuatro tipos de variables: variables 
de salida o aquellas relacionadas con los 
resultados obtenidos; variables relacionadas 
con el stock o con lo que la empresa posee en la 
actualidad en cuanto a capacidades e insumos; 
variables de flujo relacionadas con los esfuerzos 
realizados por la empresa en actividades y 
procesos, y finalmente, variables que hacen 
referencia al contexto en que se desenvuelven 
las empresas. 



Tabla 1. Variables por autor para la medición de la innovación.

AUTOR VARIABLES

Lugones (2003) 1. Recursos humanos
2. Sistemas de control de calidad
3. TICs

4. Vínculos
5. Cambio organizacional
- Innovación tecnológica
- Innovación no tecnológica

Malaver & Vargas 
(2004)

1. Innovaciones 2. Procesos
- Recursos (Humano / Financiero)
- Actividades

Ortíz et al. (2007) 1. Variables de entrada
- Capacitación
- Comercialización
- Diseño
- Investigación & Desarrollo
- Modernización organizacional
- Tecnología incorporada al capital
- Tecnología no incorporada al capital

2. Variables de salida
- Certificación
- Innovación proceso
- Innovación en proceso
- Licencia
- Patente

Fundación de 
la innovación 

Bankinter (2007)

1. Capital humano
2. Espíritu empresarial
3. Cultura innovadora
4. Investigación

5. Financiación
6. TICs
7. Marco legal y administrativo
8. Mercados competitivos

Boonzaaier (2009) 1. Talento humano
- Cualidades que promocionan la creatividad 

(rasgos personales, automotivación, 
habilidades cognitivas especiales, experticia 
en el área, cualidades grupales, experiencia 
diversa, capacidades sociales, talento, 
ingenuidad).

- Cualidades que inhiben la creatividad (no 
motivación, inhabilidad, inflexibilidad, 
motivación externa, inhabilidades sociales).

2. Ambiente de trabajo
- Ambiente de trabajo que promueve la 

creatividad (libertad, buena dirección de 
proyectos, recursos suficientes, estimulación, 
características organizacionales, reconoci-
miento, tiempo suficiente, desafío, presión).

- Ambiente de trabajo que inhibe la creatividad 
(características organizacionales, represión, 
desinterés organizacional, mala dirección de 
proyectos, evaluación, recursos insuficientes, 
tiempo suficiente, sobreénfasis en el statu quo, 
competencia).

Hulsink et al, 
(2008), 

Womenable, 
(2010)

Redes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Variables para la medición de la innovación.

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE, 2005; Rindfleisch & Moorman, 2001; Calantone et al., 2006; Fondeur Gil, 2008; Lugones et 
al., 2003; Amorós & Tippelt, 2005.
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2.3 RESULTADOS OBTENIDOS O 
VARIABLES DE SALIDA

En las variables de salida, las innovaciones son 
los resultados más evidentes. Estas innovaciones, 
según el Manual de Oslo (2005), se pueden 
clasificar en innovación en producto, en proceso, 
en marketing o en organización. La innovación en 
producto se refiere a la introducción de un bien/
servicio nuevo o significativamente mejorado, en 
cuanto a sus características y/o uso, las mejoras se 
refieren básicamente a sus características técnicas, 
sus componentes y sus materiales, de informática 
integrada, facilidad de uso y otras características 
funcionales. Para dichas mejoras pueden utilizarse 
nuevas tecnologías, conocimientos, combinación 
de nuevos materiales y tecnologías existentes, 
que hacen que los productos tengan mejores 
rendimientos y se adapten más a las necesidades 
de los consumidore. Cabe la aclaración de que 
en este caso, producto es aplicable a bienes y 
servicios (OCDE, 2005).

Por su parte, la innovación en proceso se 
comprende como la introducción de un nuevo 
o significativamente mejorado proceso, lo cual 
implica cambios significativos en las técnicas, 
materiales y/o los programas informáticos; 
dichas mejoras o innovaciones tienen por objeto 
mejorar la calidad y disminuir los costes unitarios, 
y para estos cambios en los procesos se requieren 
transformaciones informáticas, técnicas para el 
abastecimiento de insumos y la distribución de 
productos finales (OCDE, 2005).

La innovación en marketing se define como la 
aplicación de un nuevo método de comercializa-
ción, que implique cambios significativos del 
diseño y envasado del producto (sin alterar sus 
características de funcionalidad y utilización 
del producto), su posicionamiento (red de 
franquicias, venta directa, venta al por menor, 
cláusula de exclusividad, concesión de licencias 
sobre un producto), su promoción (cambio de 
imagen, cambios en la publicidad, aplicación de 
medios de comunicación) y sus tarifas (precios). 
Estas innovaciones tienen como objetivo mejorar 
el posicionamiento del producto, su promoción 

de manera que tenga mejor accesibilidad en los 
clientes; busca básicamente el aumento de las 
ventas, estos cambios pueden ser métodos que 
hayan sido aplicados antes en otras empresas y 
que busquen ser aplicados a las condiciones de 
la empresa.

Finalmente, las innovaciones en organización 
describen los cambios en las prácticas, 
organización del lugar de trabajo, las relaciones 
externas de la empresa, cuya finalidad es 
aumentar el nivel de satisfacción del trabajo para 
así lograr la reducción de los costes organizativos. 
La innovación organizacional puede entenderse 
de manera simultánea con el modelo de 
negocio que se maneja en la empresa y cómo 
ha evolucionado a través del tiempo. Un modelo 
de negocio se puede interpretar como “aquel 
que describe la lógica de cómo una organización 
crea, entrega, y captura valor” (Osterwalder y 
Pigneur, 2009, p. 14). 

Además, al evaluar las innovaciones hay que 
identificar innovaciones incrementales y radicales; 
las primeras reflejan mejoras en productos o 
procedimientos ya existentes; y las innovaciones 
radicales significan cambios significativos en un 
producto o en un procedimiento. El desarrollo de 
una innovación radical suele ser más complicado 
que las innovaciones incrementales, por los ciclos 
de desarrollo más largos y de mayor incertidumbre 
(Rindfleisch & Moorma, 2001; Calantone et 
al., 2006). De los mejores indicadores que 
manifiestan la presencia de innovación es la 
presencia de patentes y de licencias. 

2.4  CAPACIDADES/INSUMOS

Capacidades e insumos hacen referencia a 
con qué cuenta la empresa actualmente. En 
este sentido, se relaciona el talento humano. 
Dentro de esta variable se encuentran otras 
variables como la calificación de los empleados, 
es decir, la dotación de recursos humanos que 
tiene la empresa, factor importante e indicio de 
las capacidades con que dispone para afrontar 
procesos innovativos (Lugones et al., 2003). Las 
compañías con personal altamente educado, 
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“… al evaluar las 
innovaciones hay que 
identificar innovaciones 
incrementales y radicales; las 
primeras reflejan mejoras en 
productos o procedimientos ya 
existentes; y las innovaciones 
radicales significan cambios 
significativos en un producto o 
en un procedimiento.”

cualificado técnicamente, y con experiencia, 
son fundamentales en la determinación de las 
innovaciones (Freel, 2003; Guangzhou Hu, 
2003; Souitaris, 2002). En este mismo sentido, 
un equipo humano con manejo de dos o más 
idiomas tiene la posibilidad de dar flexibilidad, 
incursionar en nuevos mercados y estar mejor 
preparados para enfrentar una economía global, 
otorgando mayor capacidad de innovación 
(Ministerio de Educación Nacional).

En la dotación de recursos humanos se resalta la 
diferenciación entre las áreas de conocimiento. 
Las ciencias básicas se constituyen en la base 
fundamental de los procesos de desarrollo 
científico y tecnológico, sin los cuales es 
impensable la inserción en las dinámicas globales 
de desarrollo. La producción de bienes de alta 
tecnología, desarrollo de nuevos conocimientos y 
generación de información, tienen una condición 
necesaria para la construcción de una comunidad 
científica con profundos arraigos en las ciencias 
fundamentales (Colciencias, 2011).

El nivel de educación del administrador y su 
experiencia, la cual tiene un impacto significativo 
y positivo en la capacidad de innovación de la 
empresa (Souitaris, 2002). Según autores como 
Souitaris (2002), las percepciones que tienen los 
administradores acerca de las repercusiones de 
la innovación (incluyendo beneficios esperados, 
apropiación, reducción de costos, mejoramiento 
de la posición competitiva de la empresa, etc.) son 
factores poderosos que fortalecen la innovación 
de las empresas.

La gestión del conocimiento es el segundo factor 
relacionado con las capacidades e insumos. Aquí 
es importante tener en cuenta que entre la gran 
variedad de factores de éxito para las innovaciones 
una buena parte se centra en las fuentes de 
conocimiento y, en particular, los mecanismos 
de aprendizaje y los procesos involucrados en la 
gestión del conocimiento utilizado en el desarrollo 
de innovaciones (Miller et al., 2006).

Se requiere el aprendizaje en la organización 
para transformar las capacidades clave de 
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las empresas en innovaciones (Atuahene-
Gima, 2005). El proceso de administración del 
conocimiento, también conocido en sus fases de 
desarrollo como “aprendizaje corporativo”, tiene 
principalmente los siguientes objetivos:

•	 Identificar, recoger y organizar el conocimiento 
existente.

•	 Propiciar escenarios para la creación de 
nuevo conocimiento.

•	 Iniciar la innovación a través de la motivación 
y apoyo en el desarrollo de habilidades del 
personal a través de organizaciones para 
mejorar el funcionamiento del negocio.

En la gestión del conocimiento se tienen en cuenta 
los conocimientos acumulados de la evolución de 
la empresa, lo cual es un factor difícil de medir 
dado que el conocimiento se encuentra codificado 
o se encuentra en las mentes de los individuos. 
Así, es preciso descubrir la forma de decodificar 
este lenguaje, que en muchas ocasiones puede 
ser tácito y descubrir del mismo modo las 
posibilidades de adquisición y aplicación de 
nuevos conocimientos. Asimismo hay que indagar 
¿cómo se transmite el conocimiento dentro de la 
empresa? (Lugones et al., 2003).

En una organización, la cultura organizacional 
está regida por la dinámica de la interacción 
de todos sus miembros con la integración 
y transmisión de valores, conocimientos, 
experiencias y habilidades de sus miembros 
internos y externos para el logro de objetivos 
comunes. La comunicación organizacional puede 
ser formal o informal. Para la gestión del cambio, 
es fundamental para las empresas contar con 
sistema de comunicación que faciliten transmitir 
información, experiencias y conocimientos entre 
los miembros de la organización (Amorós & 
Tippelt, 2005).

En la gestión del conocimiento es fundamental 
tener en cuenta el papel de las tecnologías 
de la información y el conocimiento (TICs). La 
incorporación de TIC requiere nuevas capacidades, 
habilidades y destrezas junto con la realización de 
nuevas actividades y esfuerzos deliberados para 

“Las TICs afectan 
positivamente al resto de las 
actividades de innovación en 

la medida en que representan 
un cambio paradigmático en la 

forma de procesar, almacenar 
y distribuir la información.” 
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superar diversos obstáculos; impulsando procesos 
de aprendizaje y mejorando las capacidades 
disponibles (Lugones et al., 2003).

Las TICs desencadenan cambios no solo en el 
ámbito de la organización de la producción sino 
también de la administrativa y comercial y generan 
posibilidades para lograr mejoras significativas 
en materia de procesos y productos a partir de 
una mejor coordinación de las actividades que 
se desarrollan en el interior de cada empresa. 
Las TICs afectan positivamente al resto de las 
actividades de innovación en la medida en que 
representan un cambio paradigmático en la forma 
de procesar, almacenar y distribuir la información.

En este contexto es preciso medir las TICs dentro 
de la empresa, las cuales se pueden abordar 
desde el acceso (teléfonos, computadores, 
internet, otros medios), uso de las TICs 
(actividades realizadas a través de internet, uso 
de computadoras, teléfonos móviles, redes). El 
énfasis en la medición de las TICs se ha hecho 
en los computadores, internet y la presencia de la 
web (Fondeur Gil, 2008). 

El desarrollo tecnológico es el tercer factor 
relacionado con capacidades e insumos. Es posible 
considerar que las capacidades de innovación de 
la empresa pueden ser la indagación respecto a la 
práctica, de manera sistemática, de mecanismos 
o sistemas de control de calidad, tales como 
puntos de control y planillas de seguimiento y 
el empleo de herramientas estadísticas como 
distribución de frecuencias, diagramas causa-
efecto, gráficos de control de variables, control 
estadístico de atributos y diagramas de Pareto 
(Lugones et al., 2003).

Con esta misma orientación, la adquisición e 
incorporación de maquinaria y equipo hace parte 
de las variables importantes a la hora de abordar 
el desarrollo tecnológico. El análisis de las 
acciones y esfuerzos de las empresas en procura 
de la introducción de innovaciones ha asignado 
una prioridad a la incorporación de maquinaria y 
equipos (adquisición de tecnología incorporada) 
novedosos para la firma, por considerarse que 

los bienes de capital tienen la propiedad de ser 
difusores de progreso tecnológico. La adquisición 
de equipos nuevos implica realizar otros esfuerzos 
asociados, como capacitación al personal y 
cambios en la organización de la producción. La 
adquisición de equipos y tecnologías sofisticadas 
para uso en la producción tienen un efecto positivo 
en la innovación (Darroch & McNaughton, 2002; 
Kam et al., 2003).

2.5  ESFUERZOS/PROCESOS 
ACTIVIDADES

Los esfuerzos, procesos o actividades son 
variables de flujo. Dentro de las cuales se 
encuentran dos grandes factores. El primero 
de ellos la planificación; en esta, la inversión 
en investigación y desarrollo es fundamental. 
El gasto en investigación y desarrollo (I&D) es 
generalmente entendido como el porcentaje 
de las utilidades invertidas al desarrollo de 
actividades relacionadas con la innovación. 
La I&D interna ayuda a las empresas a crear, 
descubrir y transformar nuevos conocimientos 
en nuevos productos y/o procesos (Keizer et 
al., 2002; Landry et al., 2002;), también les 
ayuda a absorber, conocer o identificar las 
nuevas tecnologías que aparecen en el mercado 
(Debackereet et al., 1996) y contribuye a atraer a 
socios colaboradores (Hall & Bagchi Sen, 2002).

La cultura es el segundo factor de importancia 
en este componente. Se puede afirmar que cada 
organización tiene un sistema de “valores” y 
creencias compartidos por sus miembros. Esta 
cultura desempeña un papel fundamental ya 
que las culturas no son un elemento fácil de 
modificar y pueden convertirse en un obstáculo 
o en un elemento facilitador de la iniciativa de 
cambio (Amorós & Tippelt, 2005).

En las últimas décadas las empresas están 
obligadas a introducir nuevos conceptos 
organizacionales. Un cambio o modificación 
significa para los individuos una amenaza del 
estatus actual o de su medio de subsistencia. 
La introducción de un concepto de gestión del 
cambio requiere una estructura flexible, personas 



296 Universidad Libre

Diseño de un modelo con enfoque de género para la medición de capacidades de innovación empresariales: aplicación a Boyacá

acostumbradas y dispuestas al cambio y en su caso 
más óptimo, disponer de una sistematización de 
los procesos de cambio (Amorós & Tippelt, 2005).

En ocasiones la innovación encuentra barreras 
internas, resistencias al cambio, y en este contexto 
toma importancia la existencia de una “cultura” 
empresarial que favorece o no el cambio (Benítez, 
2005). Dicha cultura se compone de “normas” y 
“valores” o expectativas sociales que se aceptan 
de manera general y en las que existe una creencia 
fuerte con juicios de valor generalizados acerca 
de lo que se considera correcto o incorrecto, la 
innovación conlleva un cambio organizacional 
(Tushman & O´Reilly, 1998).

2.6  FACTORES CONTEXTUALES

Las últimas variables que se tendrán en cuenta 
se denominan factores contextuales, que hacen 
referencia a los factores externos que pueden 
impactar en la capacidad de innovación de una 
empresa (Becheikh et al., 2006). La cooperación 
entre organizaciones y el funcionamiento en 
red (networking) disminuye la incertidumbre y 
permite compartir riesgos y costos. Eso lleva a 
un flujo de conocimientos entre organizaciones 
y provoca cambios en la relación entre progreso 
técnico, innovación y crecimiento. Las actividades 
de innovación que se realizan en contextos en 
donde se han establecido estas redes o sistemas 
de intercambio e interacción se ven influenciadas 
positivamente, lo cual permite esperar mayores y 
mejores resultados (Lugones, 2003).

Por ello, es habitual que las encuestas de innovación 
incluyan preguntas a las firmas respecto de los 
acuerdos de cooperación celebrados con otros 
agentes del sistema de innovación, para procurar 
conjuntamente desarrollar nuevos conocimientos 
o nuevas aplicaciones de conocimientos antes 

adquiridos. Se busca, de esta manera, obtener 
datos que reflejen la vocación de las firmas por 
vincularse y no actuar aisladamente en el campo 
de la innovación (lo que no es conveniente), 
así como indicios que permiten caracterizar al 
sistema respecto de la solidez o densidad de la 
trama de vinculaciones que presenta.

2.7 ENFOQUES DE GÉNERO 
 PARA LA MEDICIÓN
 DE LA INNOVACIÓN

Existe una creciente cantidad de información 
acerca de la relación entre la desigualdad de 
género y la innovación. Se ha encontrado que 
la innovación puede tener un efecto positivo en 
la vida de las mujeres; sin embargo, existe una 
baja representación de ellas en los ambientes 
de la innovación (Womenable, 2010). Un 
número significativo de innovaciones ocurren en 
industrias lideradas por hombres; no obstante, en 
los sectores en los que hay más mujeres (sector 
servicios y público) hay pocos estudios (Ljunggren 
et al., 2010).
A pesar de los avances en la medición de la 
innovación, los realizados con enfoque de 
género aún son limitados. En este contexto, 
es importante tener en cuenta que “para 
crear políticas y planes que compensen las 
desigualdades existentes es preciso que éstas 
sean conocidas en toda su magnitud” (Marijke 
Velzeboer-Salcedo, UNIFEM, 2007, p. 19).

Según el estudio de Awamleh (1994), hay 
una débil relación positiva entre innovación y 
género; según el estudio, los hombres son más 
innovativos que las mujeres; asimismo, Reuvers 
et al. (2008) encontraron que hay una diferencia 
entre el comportamiento innovador de hombres 
y mujeres, los hombres son moderadamente más 
innovativos que las mujeres.
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3. 
METODOLOGÍA 

3.1 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

De acuerdo con las anteriores variables y a su importancia relativa dentro de la literatura, se desarrolló 
el siguiente modelo.

Tabla 2. Modelo de medición de capacidades de innovación con enfoque de género.

COMPONENTE

INNOVACIÓN PARTICIPACIÓN FEMENINA

Pregunta Ponderación Máx. 
Posible Pregunta

Máx. 
Partici-
pación

Re
su

lta
do

s 
ob

te
ni

do
s 

o 
Va

ri
ab

le
s 

de
 s

al
id

a

IN
N

O
VA

C
IÓ

N

Pr
od

uc
to

¿Ha hecho la introducción 
en el mercado de un 
bien o servicio nuevo 
o significativamente 
mejorado, en cuanto a sus 
características o en cuanto 
a su uso?

Al menos una 
radical 7,5

7,5

¿Cuál fue o es el porcentaje 
de mujeres participantes 
en el proceso con respecto 
a todos los participantes? 
(NM/NT*100)

100%

Al menos una 
incremental 4,5 100%

No 0   

Pr
oc

es
o

¿Ha hecho uso de nuevos 
o significativamente 
mejorados métodos para 
la producción de bienes y 
servicios? 

Al menos una 
radical 7,5

7,5
(NM/NT*100)

100%

Al menos una 
incremental 4,5 100%

No 0   

M
ar

ke
tin

g

¿Ha aplicado un 
nuevo método de 
comercialización que 
implique cambios 
significativos del diseño o 
envasado de un producto, 
su posicionamiento, su 
promoción o sus tarifas?

Al menos una 
radical 7,5

7,5

(NM/NT*100)
100%

Al menos una 
incremental 4,5 100%

No 0   

O
rg

an
iz

ac
ió

n

¿Ha hecho la introducción 
de un nuevo método 
organizativo en las 
prácticas, la organización 
del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores de la 
empresa?

Al menos una 
radical 7,5

7,5

(NM/NT*100)

100%

Al menos una 
incremental 4,5 100%

No 0   

C
ap

ac
id

ad
es

 /
 

In
su

m
os

TA
LE

N
TO

 H
U

M
AN

O

N
iv

el
 d

e 
ed

uc
ac

ió
n

¿Cuál es el porcentaje de 
empleados con pregrado, 
maestría o doctorado?

76-100% 2,5

2,5

¿Cuál es el porcentaje de 
mujeres con maestría o 
doctorado con respecto a 
todos los empleados?

100%
51-75% 2

26-50% 1,5

1-25% 1

0 0   
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COMPONENTE

INNOVACIÓN PARTICIPACIÓN FEMENINA

Pregunta Ponderación Máx. 
Posible Pregunta

Máx. 
Partici-
pación

C
ap

ac
id

ad
es

 /
 In

su
m

os

TA
LE

N
TO

 H
U

M
AN

O N
iv

el
 e

du
ca

ci
ón

 g
er

en
te

¿Cuál es el nivel de 
educación del gerente?

Postgrado 2,5

2,5

¿Cuál es el porcentaje 
de mujeres gerentes y al 
menos con bachillerato 
con respecto a todos los 
empleados?

100%
Pregrado 2

Técnico / 
Tecnólogo 1,5

Bachillerato 1

Ninguno o 
primaria 0  

  

Id
io

m
as ¿Cuántas personas en la 

empresa manejan otro 
idioma?

76-100% 2,5

2,5

¿Cuál es el porcentaje de 
mujeres que manejan otro 
idioma con respecto a 
todos los empleados?

100%
51-75% 2

26-50% 1,5

1-25% 1

0 0   

Ár
ea

 c
on

oc
im

ie
nt

o

¿Cuántas personas en la 
empresa pertenecen a las 
ciencias básicas?

76-100% 2,5

2,5

¿Cuál es el porcentaje 
de mujeres que están 
en ciencias básicas con 
respecto a todos los 
empleados?

100%
51-75% 2

26-50% 1,5

1-25% 1

0 0   

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

G
es

tió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o

¿Cuál es el método 
de transmisión de 
conocimiento?

Documentos 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%Inducción 2

Empírico 1
Ninguno 0   

¿Cuál es el método 
de protección de 
conocimiento?

Patentes 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%Secreto 

Industrial 2

Otro 1,5

Ninguno 0   

¿La empresa ha ejecutado 
algún proyecto de 
innovación?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%

No 0   

¿Qué fuentes de 
conocimiento usa la 
empresa? 

Vigilancia 2,5
2,5 (NM/NT*100) 100%Documentos 2

Empírico 1

TI
C

s

¿La empresa usa 
computadores?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%
No 0   

¿La empresa usa internet?
Sí 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%

No 0   

¿La empresa tiene página 
web?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%
No 0   

¿La empresa usa 
celulares?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%
No 0   
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COMPONENTE

INNOVACIÓN PARTICIPACIÓN FEMENINA

Pregunta Ponderación Máx. 
Posible Pregunta

Máx. 
Partici-
pación

C
ap

ac
id

ad
es

 /
 In

su
m

os

D
ES

AR
RO

LL
O

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

C
on

tro
l 

ca
lid

ad ¿La empresa cuenta con 
algún sistema de control 
de calidad?

Sí 5
5

(NM/NT*100) 100%

No 0   

M
aq

ui
na

ria
 y

 e
qu

ip
o

¿Hace cuánto fue la 
última adquisición de 
maquinarias o equipos?

Menos de 1 año 2,5

2,5 (NM/NT*100) 100%
Entre 1 y 2 años 2
Entre 2 y 3 años 1,5
Entre 3 y 4 años 1
Más de 4 años 0,5

¿Utiliza alguna 
herramienta para hacer un 
proceso o tarea en forma 
automática?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%

No 0   

Es
fu

er
zo

s 
/ 

Pr
oc

es
os

 /
 A

ct
iv

id
ad

es

C
U

LT
U

RA

C
ul

tu
ra

 d
e 

ca
m

bi
o

De 1 (bajo) a 5 (alto) 
¿Cuál es nivel de 
aceptación de una idea 
nueva?

5 2,5

2,5

De 1 
(fuertemente 
desacuerdo) a 
5 (fuertemente 
de acuerdo). 
Las mujeres 
se adaptan 
más fácil a los 
cambios que 
los hombres

5=100%

100%

4 2 4=80%

3 1,5 3=60%

2 1 2=40%

1 0 1=20%

De 1 (bajo) a 5 (alto) 
¿Las normas, valores o 
expectativas de la empresa 
como conjunto favorecen 
el cambio?

5 2,5

2,5

De 1 (fuertmen-
te desacuerdo) 
a 5 (fuertemen-
te de acuerdo). 
¿Las normas, 
valores o 
expectativas 
de la empresa 
como conjunto 
favorecen el 
cambio, en 
especial en las 
mujeres?

5=100%  

4 2 4=80%

 
100% 

 
 

3 1,5 3=60%

2 1 2=40%

1 0 1=20%

De 1 (bajo) a 5 (alto). 
¿Cuál es el nivel de 
liderazgo innovador de la 
gerencia?

5 2,5

2,5

De 1 
(fuertemente 
desacuerdo) a 
5 (fuertemente 
de acuerdo). 
El liderazgo 
innovador es 
promovido por 
las mujeres

5=100%

100%

4 2 4=80%
3 1,5 3=60%
2 1 2=40%

1 0 1=20%

De 1 (bajo) a 5 (alto). 
¿Cuál es el nivel de 
generación de ideas 
nuevas en la empresa?

5 2,5

2,5

De 1 
(fuertemente 
desacuerdo) a 
5 (fuertemente 
de acuerdo). 
Las mujeres 
generan 
más ideas 
innovadoras 
que los 
hombres

5=100%

100%

4 2 4=80%

3 1,5 3=60%

2 1 2=40%

1 0 1=20%
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COMPONENTE

INNOVACIÓN PARTICIPACIÓN FEMENINA

Pregunta Ponderación Máx. 
Posible Pregunta

Máx. 
Partici-
pación

Es
fu

er
zo

s 
/ 

Pr
oc

es
os

 /
 

Ac
tiv

id
ad

es

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

G
as

to
 e

n 
I+

D
¿La empresa tiene unidad 
formal de IDI? 

Sí 5
5

(NM/NT*100) 100%

No 0   

¿La empresa destina 
recursos para IDI?

Sí 5
5

(NM/NT*100) 100%

No 0   

Fa
ct

or
es

 c
on

te
xt

ua
le

s

VI
N

C
U

LA
C

IÓ
N

Re
de

s

¿La empresa pertenece a 
alguna red?

Sí 2,5
2,5

(NM/NT*100) 100%
No 0   

¿Cuáles son los temas 
de las redes a las que 
pertenece?

Ciencia y 
tecnología 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%

Otro 0   

Vi
nc

ul
ac

ió
n 

en
tid

ad
es

¿Con cuántas entidades se 
ha vinculado la empresa?

Más de 3 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%

Entre 1 y 2 1,5

Ninguna 0   

¿Cuáles son los temas de 
la vinculación con estas 
entidades?

Investigación e 
Innovación 2,5

2,5
(NM/NT*100) 100%

Otra 1,5   

TOTAL 100 PROMEDIO 
PARTICIPACIÓN 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Resumen modelo de medición de capacidades de innovación con enfoque de género.

COMPONENTE PUNTAJE MÁXIMO
Resultados obtenidos o variables de salida Innovación 30
Capacidades / Insumos Talento humano 10

Gestión del conocimiento 20
Desarrollo tecnológico 10

Esfuerzos / Procesos / Actividades Cultura 10
Planificación 10

Factores contextuales Vinculación 10
TOTAL 100

Fuente: Elaboración propia.

3.2 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN

3.2.1  Agroindustria 

Para el caso de la agroindustria, en primer lugar 
se procedió a acceder a las bases de datos de 

empresas agroindustriales de las Cámaras de 
Comercio del departamento. Después de la 
revisión y depuración de las mencionadas bases 
de datos se obtuvo un tamaño poblacional de 
658 elementos, de los cuales 19% corresponden 
a la Cámara de Comercio de Sogamoso, 36% 
a la de Duitama y el restante 45% a la de Tunja. 
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“Tanto para la agroindustria 
como para el turismo, la 
recolección de la información 
se realizó durante los meses de 
octubre y noviembre de 2012, 
luego de aplicar una prueba 
piloto para la verificación 
del perfecto entendimiento de 
todos los ítems por parte de 
los encuestados. La aplicación 
se realizó de manera directa 
a los empresarios o gerentes, 
según el tamaño muestral. ”

Teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y 
que se trata de una aplicación piloto, se toleró un 
margen de error de 15%, con 90% de confianza y 
varianza máxima, utilizando la siguiente fórmula: 

qpZNd
qpZN

n
**)1(*

**
22

2








Lo cual arrojó un tamaño muestral de 29 
elementos. La metodología de recolección de 
información fue la aplicación personal de la 
encuesta al propietario o gerente de la empresa. 

3.3 TURISMO

Para el caso del turismo, después de la revisión 
y depuración de las bases de datos de las tres 
Cámaras de Comercio del departamento 
se obtuvo un tamaño poblacional de 1.886 
elementos. De estos, 23% corresponden a la 
Cámara de Comercio de Sogamoso, 27% a 
la de Duitama y el restante 50% a la de Tunja. 
El tamaño muestral se calculó con 90% de 
confianza, 15% de margen de error y varianza 
máxima, utilizando la siguiente fórmula:

qpZNd
qpZN

n
**)1(*

**
22

2








Lo cual arrojó un tamaño muestral de 30 
elementos. La metodología de recolección de 
información fue la aplicación personal de la 
encuesta al propietario o gerente de la empresa. 

Tanto para la agroindustria como para el turismo, 
la recolección de la información se realizó durante 
los meses de octubre y noviembre de 2012, luego 
de aplicar una prueba piloto para la verificación 
del perfecto entendimiento de todos los ítems por 
parte de los encuestados. La aplicación se realizó 
de manera directa a los empresarios o gerentes, 
según el tamaño muestral. 
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“Dentro del análisis 
de componentes para la 

agroindustria los que tienen 
un mayor nivel de correlación 

son la vinculación, la 
planificación y la gestión del 
conocimiento, mientras que 
el más bajo es el de talento 

humano. Por su parte, para el 
turismo los que tienen mayor 
correlación son la cultura, la 
vinculación y la innovación; 
mientras tanto, el desarrollo 
tecnológico y la planificación 
tienen una relación negativa, 

es decir, que a mayor 
innovación hay menor 

participación femenina.” 

4. 
RESULTADOS 

De acuerdo con el modelo propuesto, el máximo 
puntaje de innovación, es 100. Como se aprecia 
en la Tabla 4, las empresas agroindustriales 
encuestadas tienen un promedio de innovación 
de 45 puntos y una participación femenina de 
47,8%, mientras que el promedio para el turismo 
es menor, con un indicador de 39,3 puntos y una 
participación femenina de 43,4%.

Tabla 4. Indicador de innovación y 
participación femenina por promedios 

agregados por sector.

SECTOR PROMEDIO 
INNOVACIÓN

PROMEDIO 
PARTICIPACIÓN 

FEMENINA

Agroindustria 45,02 47,8%

Turismo 39,39 43,4%

Fuente: Encuestas.

En la Tabla 5 se presentan los resultados 
desagregados por componentes generales para 
la agroindustria y en el cuadro 6 para el turismo. 
Se aprecia en términos generales que para todos 
los componentes es más alta la innovación en la 
agroindustria que en el turismo, excepto para la 
vinculación y la gestión del conocimiento; esta 
situación puede obedecer a las características 
mismas de cada sector, dado que para los 
establecimientos turísticos es de gran importancia 
hacer inducciones a sus empleados ya que tienen 
que estar en contacto directo con el cliente. En 
este mismo sentido, dentro de la gestión del 
conocimiento están incluidas las TICs, lo cual 
le da una ventaja al turismo por encima de la 
agroindustria en lo relacionado con el uso de 
computadores e internet. 

Además, con el objetivo de determinar si el 
nivel de innovación y la participación femenina 
guardan alguna relación, se calcularon las 
correlaciones entre el nivel de innovación y de 
participación tanto para la agroindustria como 
para el turismo desagregado por componente. 
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El coeficiente de correlación general fue 0,4801 
para agroindustria y el de turismo, 0,6643; 
esto significa que para ambos casos existe 
una relación positiva directa entre el nivel de 
innovación y la participación femenina, aunque 
en mayor medida para el turismo. 

Dentro del análisis de componentes para la 
agroindustria los que tienen un mayor nivel de 

correlación son la vinculación, la planificación 
y la gestión del conocimiento, mientras que el 
más bajo es el de talento humano. Por su parte, 
para el turismo los que tienen mayor correlación 
son la cultura, la vinculación y la innovación; 
mientras tanto, el desarrollo tecnológico y la 
planificación tienen una relación negativa, 
es decir, que a mayor innovación hay menor 
participación femenina. 

Tabla 5. Indicador de innovación y participación femenina por componentes en la agroindustria.

COMPONENTE PUNTAJE 
MÁXIMO

PROMEDIO 
INNOVACIÓN

PROMEDIO 
PARTICIPACIÓN

Resultados obtenidos o variables de salida Innovación 30 11,74 11,3%

Capacidades / Insumos
Talento humano 10 4,34 23,9%
Gestión del conocimiento 20 10,67 73,5%
Desarrollo tecnológico 10 4,91 39,3%

Esfuerzos / Procesos / Actividades
Cultura 10 7,31 85,0%
Planificación 10 2,59 56,5%

Factores contextuales Vinculación 10 3,45 45,3%

Fuente: Encuestas.

Tabla 6. Indicador de innovación y participación femenina por componentes en el turismo.

COMPONENTE PUNTAJE 
MÁXIMO

PROMEDIO 
INNOVACIÓN

PROMEDIO 
PARTICIPACIÓN

Resultados obtenidos o variables de salida Innovación 30 6,00 17,0%

Capacidades / Insumos
Talento humano 10 6,05 27,2%
Gestión del conocimiento 20 13,19 61,3%
Desarrollo tecnológico 10 1,91 39,7%

Esfuerzos / Procesos / Actividades
Cultura 10 7,03 75,0%
Planificación 10 0,52 36,5%

Factores contextuales Vinculación 10 4,69 47,0%

Fuente: Encuestas.

Tabla 7. Indicador de innovación y participación femenina por componentes en el turismo.

COMPONENTE
CORRELACIÓN
AI Turismo

Resultados obtenidos o variables de salida Innovación 0,4849 0,7582
Capacidades / Insumos Talento humano 0,0204 0,7329

Gestión del conocimiento 0,7278 0,7458
Desarrollo tecnológico 0.6843 (-0.016)

Esfuerzos / Procesos / Actividades Cultura 0,7263 0,8042
Planificación 0,7796 (-0,101)

Factores contextuales Vinculación 0,8048 0,7912

Fuente: Encuestas.
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La categorización y agrupación de variables son 
esfuerzos de diversos autores con el objetivo de 
crear enfoques cada vez más holísticos en la 
medición de la innovación. La presente propuesta 
trató de tener en cuenta que el departamento de 
Boyacá se encuentra en una situación de relativa 
desventaja con respecto al país en asuntos de 
innovación, así como Colombia con respecto al 
resto del mundo. A pesar de la dificultad en la 
medición de la innovación, las aproximaciones 
basadas en las encuestas directas a las empresas 
se constituyen en un método completo para 
realizar esta medición y tratar de apropiar los 
principales elementos de cada contexto específico. 

Las variables: innovación, talento humano, 
gestión del conocimiento, desarrollo tecnológico, 
cultura, planificación y vinculación, que fueron 
las que se tuvieron en cuenta para la presente 
propuesta de medición de la innovación, se 
escogieron por la gran atención que ha sido 
puesta en ellas por diferentes autores y porque 
los estudios empíricos han tenido cierto nivel de 
consenso en su importancia para la medición de 
la innovación y un alto nivel de significancia. 

Con respecto al enfoque de género, se detectó que 
existen estudios que han intentado dar un enfoque 
de género a la medición de la innovación; no 
obstante, dichos estudios presentan limitaciones 
en el alcance y además muestran resultados 
contrarios, de modo que aún se está lejos de 
encontrar un consenso acerca de la importancia 
de las mujeres en la innovación. Del mismo 
modo, el enfoque de género ha estado ausente 
en la mayoría de mediciones de innovación para 
Colombia y aún más para Boyacá.

El presente estudio identificó que el nivel de 
innovación de las empresas de Boyacá es bajo, 
este comportamiento se debe principalmente a los 
bajos puntajes en la planificación, la vinculación 

y el talento humano para la agroindustria y la 
planificación, la vinculación y el desarrollo 
tecnológico para el turismo. Esto señala la fuerte 
debilidad que comparten estos sectores, a pesar 
de que uno es de bienes y otro de servicios, en 
aspectos como la inversión en investigación 
y desarrollo y la vinculación con redes y con 
diversas entidades.

Además, se halló que existe una importante 
relación entre el nivel de innovación y la 
participación femenina, en especial para el 
componente de vinculación en ambos sectores, lo 
cual indica que a pesar que la vinculación es un 
componente descuidado; dentro de él se destaca 
la participación de las mujeres en la construcción 
de redes y la vinculación con diferentes entidades. 
Para la agroindustria todos los componentes de 
la innovación tienen una relación positiva con 
la intervención de las mujeres, destacándose 
la planificación y la gestión del conocimiento y 
dentro de esta última el uso de TICs.

Para el turismo, el desarrollo tecnológico y la 
planificación tienen relación inversa, es decir, a 
mayor innovación, menor participación femenina. 
Sin embargo, los demás componentes guardan 
una relación positiva y se destaca el componente 
cultura, es decir, en este sector la disposición de 
las mujeres al cambio es mayor que la de los 
hombres.

En términos generales, el nivel de innovación 
de Boyacá para los dos sectores estudiados es 
bajo; sin embargo, hay razones para pensar que 
debido a las altas correlaciones positivas entre 
la mayoría de componentes de la innovación y 
la participación femenina, la mayor vinculación 
de mujeres, en especial en los componentes 
con mayores dificultades, como planificación, 
vinculación y cultura podría ser una fuente de 
mejoramiento de los niveles de innovación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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