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La Revista Científica Innovación Empresarial en su número 2, volumen 4, del último semestre del 2024, ofrece 
una serie de artículos de gran valor para la comunidad académica en Latinoamérica. En esta ocasión es de mi agrado 
aportar algunas ideas y reflexiones sobre temas como la gestión empresarial, la tecnología de almacenamiento, el 
monopolio de derechos televisivos, la captación de recursos públicos y la gobernanza, o la ética empresarial de la 
inteligencia artificial. Toda esta diversidad de campos interactúa en un nivel más profundo, que podrá ser analizado 
en cada artículo publicado en este número. En esta editorial se pretende además destacar de manera general la 
innovación empresarial, de modo que podamos observar cómo la innovación empresarial, en general, incide en este 
escenario global e interconectado, y cómo esto puede transformar a las empresas, a las comunidades académicas y al 
propio campo de la investigación.

De acuerdo con Jenkins (2008), la cultura de la convergencia es la que permite darle contexto a todas las 
interacciones que se tiene ante la transformación digital de todas las prácticas, incluyendo las empresariales, “donde 
el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles” (p. 14). Esta idea permite 
conectar con lo que Valle Álvarez et al. (2017) señalan al integrar la estructura con la cultura y el cambio organizacional, 
en donde afirman que tanto la cultura como la estructura impactan en el proceso del cambio en la organización para 
generar una diferenciación competitiva, tal y como los autores de este número de la Revista destacan en sus artículos.

La gestión empresarial requiere la integración de tecnologías actuales, debido a que los desafíos existentes se 
encuentran en constante evolución. La tecnología de almacenamiento en la nube ha permitido a las empresas optimizar 
sus procesos internos y operativos. Un estudio de Espino y Vázquez (2015) muestra, en eses sentido, un aumento 
del 30 % en términos de productividad operativa en las empresas que adoptaron sistemas de almacenamiento 
modernos. Es interesante descubrir que no es solo la optimización de los procesos lo que el tejido empresarial obtiene 
de esta transformación, sino la capacidad de respuesta externa, lo que los convierte en actores más competitivos en el 
escenario económico actual. Así lo señala Fernández (2021), al advertir que la emergencia del consumo multipantalla, 
la hiperconectividad y las redes sociodigitales son el nuevo escenario que varias industrias enfrentan en esta era digital, 
del mismo modo que el almacenamiento en la nube lo es en los esquemas empresariales, tal y como es analizado en 
el artículo publicado en este número.

Así mismo, se analiza cómo el monopolio en la compra de derechos televisivos en el futbol profesional tiene varios 
efectos negativos, principalmente la desigualdad económica entre ligas, lo que beneficia exclusivamente a las grandes 
ligas o al poder de negociación de la empresa o actor encargado, impidiendo que las ligas menores puedan negociar 
condiciones a favor de ellos (Mahía Rey, 2017). Todo esto acarrea la pérdida de oportunidades para el crecimiento 
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del fútbol, ya que, al menorar los actores involucrados 
en la compra de derechos, se limitan nuevos acuerdos 
de patrocinio o de innovación en la transmisión (Vela, 
2021). Este tema es importante pero poco estudiado en 
la región latinoamericana, a diferencia de otros países del 
continente europeo donde, además, el monopolio es más 
equilibrado (Mahía Rey, 2017).

Por otro lado, la captación de recursos públicos 
es fundamental para el crecimiento sostenible de las 
empresas. Por ejemplo, los datos revelan que el 97 % de los 
estudiantes universitarios mexicanos están interesados 
en emprender y solo el 14 % de los encuestados tiene 
previsto emprender en el futuro cercano (Saavedra y 
Camarena, 2019). Este hecho puede ser extrapolado a 
otras regiones de Latinoamérica, en las que se plantea 
la necesidad del desarrollo de políticas educativas que 
fomenten el emprendimiento y doten a los futuros 
empresarios de técnicas y habilidades de captación 
de fondos. Los programas de incubación de negocio y 
financiación accesible son iniciativas vitales que pueden 
convertir estas aspiraciones en realidades efectivas y 
de impacto en varios sectores, entre ellos el económico, 
político, incluso el educativo. Esta idea se refuerza con 
lo que Chávez (2024) menciona a propósito de que las 
incubadoras de negocios en las universidades fomentan 
e incrementan la colaboración de los estudiantes en 
emprendimientos que detonan la economía desde una 
mirada local hasta otra global. 

La ética es una cuestión crítica en el entorno de la 
vida en general y de los negocios de manera particular 
(Ramírez, 2008). El uso de la inteligencia artificial (IA) 
puede mejorar la toma de decisiones y optimizar la 
prestación de servicios al cliente (González, 2024). No 
obstante, hay preocupaciones éticas al respecto que están 
relacionadas con aspectos de la privacidad y la necesidad 
de transparencia. En este sentido, una empresa que se 
compromete con las prácticas éticas en la utilización de 
la IA no solo fortalece la relación con el cliente, sino que 
también establece un estándar ético imprescindible para 
la innovación tecnológica (Orozco, 2020). 

En definitiva, la interacción entre los temas presentes 
en este número de la Revista Científica Innovación 
Empresarial ofrece una gran cantidad de información que 
puede ayudar a comprender el entorno empresarial actual 
en países de Latinoamérica, en donde precisamente se 
destaca la necesidad de la innovación, así como de la 
investigación y del desarrollo, como catalizadores del 
cambio. Más aún, a medida que las compañías trabajan 
para implementar estas prácticas, también deben trabajar 
por promover una cultura empresarial en la que la ética y 
la innovación sean valoradas. Esto no solo beneficiará a 
la empresa, sino también a la sociedad, y es en donde se 
observa la oportunidad que tenemos como formadores 

de capital humano, con competencias para afrontar los 
desafíos de un mundo global y competitivo. Por tanto, la 
innovación no es una opción, sino una precondición para 
responder a los desafíos del siglo XXI. 
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