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Presentación:
La gestión de la actividad innovadora

en las empresas

El estudio de la actividad innovadora es un tema recurrente en los distintos
campos de la economía y la empresa. Su investigación aunque enfocada desde
varios puntos de vista, tiene un hilo de unión relacionado con un interés básica-
mente de política económica, es decir, porqué las empresas españolas dedican un
escaso porcentaje de sus ventas a la realización de proyectos de I+D, cualquiera
que sea la actividad. De alguna manera lo que se está reclamando es porqué el gasto
privado en I+D está por debajo del óptimo social. 

Desde el propio Gobierno este hecho es una evidencia, de ahí que en los últi-
mos años, se esté llamando la atención a todos los niveles para conseguir tener pre-
sencia internacional, y para ello, la I+D debe ser una tarea prioritaria. Nathan
Rosenberg en un artículo publicado en el El País, el 10 de mayo de 2005, nos adver-
tía que «Ustedes tendrán que cambiar de dirección. No podrán explotar nunca más
la mano de obra barata, porque ya no lo es. Si no desarrollan nuevos productos, y
los incorporan después a sus procesos industriales, van a tener problemas. Van a
sufrir».

España tiene decenas de empresas industriales planteándose la deslocalización
de sus plantas a países con menores costes laborales, y en breve, ya no recibirá fon-
dos comunitarios porque la ampliación de la Unión Europea los reclamará para
otros países más retrasados y necesitados. La mano de obra ya no es barata y ade-
más, está a la cola de los países que investigan, así que la triste realidad es que sien-
do la quinta economía de la UE es el número 14 en lo que se refiere a inversión
en I+D.

La necesidad de mejorar la capacidad española para innovar científica y tecno-
lógicamente es obvia. España está especializada en manufacturas tradicionales,
poco intensivas en tecnología y con una mano de obra escasamente cualificada y,
por tanto, sustituible. La idea es que consigamos innovar, investigar, utilizar inteli-
gentemente la tecnología y se cuente con profesionales altamente cualificados
y, por tanto, ser capaces de seguir teniendo un peso específico en el mundo eco-
nómico.

El reto y debate es como conseguirlo. No hay fórmulas ni recetas mágicas pero
sí algunas pautas de comportamiento que los españoles debemos cambiar. Desde el
reconocimiento e incorporación de buenos profesionales en las empresas hasta la
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promoción de instituciones encargadas de investigar, pasando por una mejora en la
educación superior que permita situarnos en los puestos de cabeza en temas de I+D.
Lo primero es analizar nuestras fortalezas como país, como pueden ser por ejem-
plo nuestros lazos con América Latina o el sector turístico (responsable de un alto
porcentaje de nuestra Balanza de Pagos) para seguidamente concentrarnos en
modernizar nuestra tecnología y prestar atención a la educación, sobre todo a la
superior.

Con este número especial dedicado a la actividad innovadora, se pretende
ampliar el debate y aportar ciertas evidencias de estudios basados casi todos ellos
en datos aportados por las empresas españolas desde varios sectores y ámbitos de
la economía. Hemos procurado así, seleccionar un conjunto de trabajos que cubra
la mayor parte de los aspectos diversos relacionados con la gestión de la innova-
ción en las empresas. Para ello, la diversidad temática y metodológica del número
es elevada, incluyendo desde evaluaciones empíricas de algún sector en particular
hasta descripciones pormenorizadas de dicha actividad. Y aunque la obligada limi-
tación de espacio hace que no estén todos los autores que hoy juegan un papel acti-
vo en este campo, posiblemente sí son todos los que están.

El trabajo que sigue a esta introducción general, examina la diversidad de los
vínculos de las empresas con la comunidad científica y su efecto sobre el impacto
económico de la innovación en una muestra de empresas belgas. Si bien a nivel sec-
torial los vínculos con la comunidad científica están relacionados estrechamente
con la intensidad de I+D del sector, Bruno Cassiman, Reinhilde Veugelers y Plu-
via Zúniga demuestran que existe una heterogeneidad importante en el tipo de vín-
culos con la comunidad científica a nivel de empresas individuales. Globalmente,
las empresas con un vínculo con la comunidad científica –que puede ser de distin-
tos tipos– disfrutan de un impacto económico superior de la innovación, sobre todo
en lo que se refiere a innovaciones novedosas para el mercado. A nivel de inventos,
los resultados confirman que las patentes de las empresas que participan en activi-
dades científicas se citan con más frecuencia y tienen un impacto tecnológico y
geográfico más amplio. Sin embargo, es fundamental diferenciar entre los vínculos
directos con la comunidad científica a nivel de invento y los vínculos indirectos con
la comunidad científica a nivel de empresa para determinar los efectos de los vín-
culos con la comunidad científica. 

La elección del socio tecnológico es un tema relevante y vinculado al anterior
trabajo. LLuis Santamaría y Josep Rialp exploran las especificidades en los
determinantes de la elección del socio tecnológico cuando se tiene en cuenta el
tamaño de la empresa así como el sector al que pertenece. Concretamente, se ana-
liza la selección de tres tipos de socios: clientes, proveedores y organismos de
investigación (universidades y centros tecnológicos). Explorando en diversas sub-
muestras sectoriales y de tamaño, los resultados arrojan nueva luz sobre la hetero-
geneidad de los factores que determinan la elección de cada tipo de socio tecnoló-
gico. 
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Un asunto importante es la evaluación del éxito de la innovación por parte de
aquellos que toman las decisiones estratégicas dentro de la empresa. El éxito en la
innovación requiere una combinación singular de capacidad de gestión, iniciativa
empresarial y oportunidad tecnológica. Isabel Gutiérrez y Manuel Núñez, en este
artículo, analizan las relaciones entre la adopción de las innovaciones tecnológicas
radicales y la renovación de los directivos. Las organizaciones frecuentemente pier-
den su ventaja competitiva cuando tiene lugar un cambio tecnológico radical que
convierte en obsoletas sus capacidades existentes. Por ello, la gestión de los cam-
bios tecnológicos radicales es una de las tareas fundamentales de la alta dirección.
El directivo debe favorecer un ambiente interno donde la asunción de riesgos por
parte de los directivos de producción y comerciales permita ampliar los mercados
y lanzar nuevos productos. Por eso, cuando la dirección general falla en la intro-
ducción de los cambios necesarios, a veces, se produce su sustitución. En este tra-
bajo se utiliza una muestra de empresas editoras de periódicos para aislar el efecto
de la innovación en la tecnología de impresión –la sustitución de la impre-
sión tipográfica por la impresión offset– sobre la salida del consejero delegado.
Los resultados muestran que el retraso en la adopción de la nueva tecnología domi-
nante incrementa significativamente la probabilidad de salida del máximo direc-
tivo.

Los distintos agentes de la economía, patronal, sindicatos y gobierno parecen
reclamar constantemente una mayor flexibilidad en el mercado laboral porque ello
habilita a la empresa a adaptarse a los posibles cambios del entorno. Carmen Ola-
verri, Emilio Huerta, Martin Larraza y Ainoa Urtasun analizan la flexibilidad
empresarial desde tres dimensiones distintas, aunque relacionadas: de gama, de
velocidad y operativa. Con datos de tres sectores manufactureros de tecnología
intermedia o alta estudian como dichas dimensiones de flexibilidad se relacionan
con la tecnología de producción, las gestión de recursos humanos, los acuerdos de
cooperación con suministradores y clientes y las prácticas avanzadas de organiza-
ción del trabajo. Además profundizan en las relaciones que existen entre la flexibi-
lidad empresarial, la eficiencia y calidad de las empresas.

Marco Giarratana y Sergio Mayordomo estudian las decisiones relacionadas
con el momento de entrada de las empresas ya instaladas en la Industria del
Software de Seguridad (ISS). Este trabajo permite divisar la estrategia que adop-
tan las empresas en este sector altamente competitivo. En particular, los activos de
cada empresa antes del momento de entrada, que deberían aportar una ventaja com-
petitiva en software de seguridad, no afectan a las decisiones relacionadas con el
momento de entrada de las empresas ya instaladas. Por tanto, se concluye que las
decisiones de entrada de las empresas ya instaladas en el software de seguridad pre-
sentan unas características más cercanas a reglas generales de inercia que a deci-
siones racionales a largo plazo basadas en los diferentes activos estratégicos. 

Siguiendo con el análisis de sectores concretos, el trabajo de Nuria Esther
Hurtado, Eulogio Cordón y M.ª Eugenia Senise proponen investigar la influen-
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cia de la cultura nacional sobre la relación existente entre la orientación empren-
dedora y el resultado de la innovación de producto en empresas del sector farma-
céutico. Del estudio se desprenden resultados bien interesantes, como que una
mayor distancia al poder debilita la relación que existe entre orientación empren-
dedora y resultado de las innovaciones de producto. O que la mayor evasión de la
incertidumbre y el mayor individualismo fortalecen la relación entre orientación
emprendedora y resultado de la innovación de producto. Por último, el hecho de
que en una cultura predominen en mayor grado los valores femeninos o masculi-
nos no afecta a la relación entre orientación emprendedora y resultado de la inno-
vación en producto.

Un tema actualmente muy importante es la relación existente entre dos capaci-
dades competitivas: la proactividad medioambiental y la innovación. El trabajo de
José Céspedes y Javier Martínez del Río analiza cómo diferentes mecanismos
típicamente presentes en los clusters geográficos, como la intensidad de la com-
petencia, los efectos spillover de difusión del conocimiento y la interacción con
asociaciones regionales, constituyen una importante fuente de variación en el desa-
rrollo de ambas capacidades competitivas mencionadas. Adicionalmente, se com-
prueba que estas dos capacidades están relacionadas con un mayor rendimiento
organizacional en los clusters geográficos de la agricultura intensiva de Almería y
Huelva (España). 

Este número especial se cierra con dos trabajos con un nexo común, el análisis
de programas o instrumentos públicos que permitan fomentar e incentivar la inves-
tigación e innovación en las empresas. En el primero de ellos, Cristina Bayona y
Teresa García-Marco evalúan si la participación en una iniciativa pública de
apoyo a la investigación como es el Programa Eureka tiene un impacto positivo
sobre la performance de las empresas. La medida de performance utilizada es la
rentabilidad de los activos, y el resultado más relevante es que la finalización de un
proyecto de investigación en el Programa Eureka tiene un efecto positivo en la ren-
tabilidad de las empresas, aunque dicho efecto no se refleja hasta el año después de
la finalización del proyecto. 

El segundo trabajo de Beatriz Corchuelo analiza los diferentes tipos de incen-
tivos fiscales a la I+D que se aplican en los países de la OCDE y comenta los indi-
cadores que permiten comparar la generosidad en el tratamiento fiscal de esta
inversión. Los incentivos fiscales a la I+D son una parte fundamental de las medi-
das que desarrollan los gobiernos para estimular la innovación privada. Reducen el
coste de la inversión a medio y largo plazo por lo que son un factor importante en
la planificación de las estrategias de I+D de las empresas. 

En suma, con esta selección de trabajos se pretende que los lectores interesados
en introducirse o profundizar en la actividad de innovación en las empresas puedan,
al menos, extraer algunas lecciones interesantes. Por un lado, la importancia que
los datos tienen a la hora de proporcionar cifras que sirvan a los responsables para
tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, la importancia de seleccionar la técnica

 



que mejor se ajuste a los objetivos que se pretenden. La coordinación de este volu-
men no habría sido posible sin la colaboración de todos los autores que han contri-
buido. Nuestro agradecimiento también a Susana Castro-Acuña por su ayuda en la
preparación de los textos y gestión de la edición.
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