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PREFACIO

Estimado lector,

Es un honor presentar esta obra que reúne los esfuerzos colectivos de 

investigadores dedicados al análisis de la transformación digital en el ámbito empresarial. 

Este libro surge con el propósito de reflexionar sobre los condicionantes que la 

digitalización plantea a las organizaciones. En un mundo donde la tecnología avanza con 

rapidez, resulta sustancial detenerse a analizar cómo las empresas pueden adaptarse, 

innovar y mantenerse competitivas en un entorno de cambio constante. En las páginas 

que siguen, se analizan temas como la integración de nuevas tecnologías en los modelos 

de negocio, los retos éticos del uso de la inteligencia artificial y la necesidad de gestionar 

las empresas de manera sostenible. No solo se destacan los beneficios de la digitalización, 

sino que también se plantean preguntas sobre su impacto en la competitividad y en la 

sostenibilidad empresarial, así como en la sociedad en su conjunto.

La transformación digital no es un proceso homogéneo, ni un destino final para 

todas las empresas. Es un proceso continuo, con desafíos específicos para cada sector y 

región. Las organizaciones deben tomar decisiones estratégicas sobre qué tecnologías 

adoptar y cómo integrarlas en sus operaciones, mientras enfrentan las tensiones entre 

la necesidad de competir y la responsabilidad de actuar de manera ética y eficiente.  De 

esta forma, el objetivo de esta obra es abrir un espacio para el análisis crítico. Se espera 

que los lectores encuentren en estos capítulos un punto de partida para cuestionar 

las tendencias actuales, identificar brechas existentes y proponer nuevas formas de 

abordar los retos de la transformación digital. No se trata únicamente de adoptar 

tecnologías, sino de hacerlo de una manera que promueva un equilibrio entre eficiencia, 

sostenibilidad y responsabilidad.

Sin embargo, este libro no hubiera sido posible sin el esfuerzo y colaboración de 

muchas personas. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a quienes han colaborado 

en el desarrollo de este proyecto. En particular, extendemos un agradecimiento a los 

pares revisores, cuya sapiencia y compromiso han sido claves a la versión final de esta 

obra. Sin dudar sus aportes han permitido asegurar la calidad de los capítulos. 

En orden alfabético, se hace un reconocimiento especial a:

1) Andreina González-Ordoñez, Universidad Metropolitana, Sede Machala 

(Ecuador)

2) Armando Urdaneta-Montiel, Universidad Metropolitana, Sede Machala 

(Ecuador)

3) Odalys Burgo-Bencomo, Universidad Metropolitana, Sede Machala (Ecuador)



4) Adriana Santamaría-Mendoza, Universidad Politécnica del Valle de Toluca 

(México)

5) Delia Esperanza García-Vences, Universidad Autónoma del Estado de Toluca 

(México)

6) Izabelle Sousa-Barros, Universidade do Pernambuco (Brasil)

7) María José Pérez-Espinoza, Universidad Metropolitana, Sede Machala 

(Ecuador)

8) Pedro Severino-González, Universidad Católica del Maule (Chile)

9) Karen Serrano-Orellana, Universidad Metropolitana, Sede Machala (Ecuador)

10) Bill Serrano-Orellana, Universidad Técnica de Machala (Ecuador)

11) Ariana Herrera-Pérez, Universidad Metropolitana, Sede Machala (Ecuador)

12) David Zaldumbide-Peralvo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(Ecuador)

13) Vismar Flores-Tabara, Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador)

Gracias a su labor, esta obra no solo refleja los avances recientes en la 

transformación digital, sino que también plantea interrogantes sobre las decisiones 

futuras que deben tomarse para garantizar que esta evolución tecnológica beneficie a 

la sociedad de manera sostenible. Invitamos a los lectores a explorar las reflexiones 

contenidas en este libro con una mente crítica. El futuro de la competitividad empresarial 

dependerá de la capacidad de las organizaciones para adoptar nuevas tecnologías, 

y también de la disposición para reflexionar sobre cómo estos avances afectan las 

dinámicas del trabajo, la sostenibilidad y las relaciones entre las personas y la tecnología.

Los autores



PRÓLOGO

La tecnología ha transformado profundamente el panorama empresarial, 

alterando la forma en que las empresas operan, innovan y compiten. En esta era digital, los 

avances tecnológicos han despegado con una rapidez que obliga a las organizaciones a 

adaptarse o correr el riesgo de quedarse atrás. Mientras algunos sectores han adoptado 

la digitalización con velocidad y determinación, otros intentan mantener el ritmo con 

herramientas y enfoques que ya no son suficientes para las demandas del entorno actual. 

Este libro, Innovación y competitividad en la transformación digital, examina cómo las 

organizaciones pueden enfrentar estos retos y aprovechar las oportunidades que brinda 

la tecnología, sin perder de vista la complejidad del proceso.

Al igual que un cohete, la transformación digital no sigue el ritmo convencional al 

que las empresas estaban acostumbradas. Mientras que en el pasado los cambios podían 

ser graduales y gestionables, hoy las empresas se enfrentan a un escenario en el que la 

tecnología avanza exponencialmente, lo que obliga a reestructurar modelos de negocio, 

procesos operativos y enfoques estratégicos. Los capítulos de este libro abordan esta 

nueva realidad desde diversas perspectivas, mostrando que la adaptación ya no es 

opcional, sino una condición imprescindible para sobrevivir y prosperar.

El primer capítulo, Economía digital: impactos, componentes y brechas actuales, 

aborda cómo las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han rediseñado la 

economía global, creando nuevos ecosistemas digitales que transforman los mercados 

tradicionales. A pesar de las oportunidades que este cambio genera, la brecha digital 

sigue siendo un obstáculo importante, especialmente en regiones como América Latina. 

La falta de infraestructura adecuada y acceso equitativo a estas tecnologías dificulta la 

integración de muchas economías locales en este nuevo sistema global, lo que deja a 

varios actores en desventaja. Este capítulo plantea una reflexión sobre cómo abordar 

esas desigualdades y generar una integración más inclusiva en la economía digital.

El segundo capítulo, Madurez digital: Modelos, estrategias y desafíos, ofrece 

un análisis de cómo las empresas enfrentan distintos niveles de madurez digital, 

utilizando modelos desarrollados por autores como Westerman y Capgemini. Muchas 

organizaciones todavía se encuentran en etapas iniciales de adopción tecnológica, 

avanzando a ritmos diferentes y con capacidades desiguales. Aquí surge un tema central: 

la transformación digital no es solo una cuestión de implementar nuevas herramientas, 

sino de modificar la estructura organizativa y los procesos operativos para aprovechar 

plenamente los beneficios tecnológicos. Este capítulo destaca cómo las empresas deben 

formular estrategias adaptativas para no quedarse atrás.



Reimaginando el emprendimiento en la era digital, el tercer capítulo, examina el 

impacto de la digitalización en el ecosistema emprendedor. Las plataformas digitales han 

revolucionado el acceso a mercados globales, pero también han generado concentraciones 

de poder en grandes empresas tecnológicas. Para los emprendedores, la capacidad de 

innovar y competir en este entorno requiere no solo habilidades técnicas, sino también un 

enfoque ético que equilibre las ventajas tecnológicas con la sostenibilidad y la equidad. 

Este capítulo subraya la importancia de desarrollar marcos regulatorios que apoyen un 

emprendimiento más justo y responsable.

El cuarto capítulo, Generación y validación de ideas de negocios en un mundo 

digital, explora el proceso de llevar una idea al mercado en el contexto actual. Las 

herramientas como el Producto Mínimo Viable (PMV) y las metodologías ágiles permiten 

a los emprendedores validar sus ideas de forma rápida y ajustar sus productos según 

las necesidades del mercado. Este enfoque es vital para quienes buscan adaptarse a los 

ciclos rápidos de desarrollo en la economía digital, donde el tiempo y la flexibilidad son 

factores determinantes del éxito.

El quinto capítulo, Aproximación a la integración de la ética, la responsabilidad 

social y la IA en el marketing, aborda uno de los grandes desafíos contemporáneos: el uso 

responsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el marketing. 

En un entorno donde los datos personales se han convertido en un recurso valioso, las 

empresas deben equilibrar el uso eficiente de la IA con la protección de la privacidad y la 

confianza del consumidor. Este capítulo invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas 

del marketing digital y cómo las empresas pueden implementar estrategias que protejan 

a los consumidores sin sacrificar su competitividad.

En Fundamentos de la cadena de suministro y sostenibilidad, el sexto capítulo, 

se analiza cómo las tecnologías digitales han reconfigurado la gestión de la cadena 

de suministro. Herramientas como el blockchain y el IoT han mejorado la eficiencia y 

transparencia en los procesos logísticos, pero también han resaltado la necesidad de 

integrar principios de sostenibilidad. Este capítulo examina cómo las empresas pueden 

equilibrar la optimización logística con la responsabilidad social y ambiental, dos 

componentes cada vez más exigidos por los consumidores y los reguladores.

El séptimo capítulo, Exploración de la adopción tecnológica en la provincia de 

El Oro, ofrece un enfoque local para examinar la adopción tecnológica en una región 

específica de América Latina. A través de un análisis detallado, se exploran los desafíos 

que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su proceso de digitalización, 

debido a limitaciones como la conectividad deficiente y la falta de formación tecnológica. 

Este capítulo proporciona recomendaciones prácticas para superar estas barreras y 



fomentar una adopción tecnológica más equitativa en la región, lo que podría abrir nuevas 

oportunidades de crecimiento y competitividad.

El capítulo final, El rol de la transformación digital en la innovación del marketing 

en Pernambuco, explora cómo la digitalización ha impactado sectores clave en Brasil, 

particularmente el comercio, la agroindustria y el turismo. A pesar de las oportunidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y competitividad de estos 

sectores, la falta de infraestructura en zonas rurales y la resistencia al cambio en empresas 

tradicionales plantean obstáculos significativos. Este capítulo subraya la importancia de 

políticas públicas colaborativas que apoyen la adopción tecnológica en todas las áreas 

de la economía, asegurando que los beneficios de la digitalización no se concentren solo 

en unos pocos sectores.

En conclusión, el presente texto ofrece un panorama integral de la configuración 

que la tecnología presenta para las empresas en un mundo en constante cambio. Al 

igual que un cohete que deja la atmósfera a velocidades vertiginosas, la tecnología ha 

transformado la naturaleza misma de la competitividad. Para quienes aún conducen sus 

autos en esta carrera, el mensaje es claro: acelerar no es suficiente. Es necesario un 

replanteamiento total de cómo las empresas abordan la innovación y la adaptación, no 

solo para sobrevivir, sino para prosperar en esta nueva era digital.

Profesor Invitado
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RESUMEN: Este capítulo examina la madurez 
digital en la transformación empresarial, 

abarcando su evolución histórica desde la era 
de la computación mainframe hasta la actual 
fase de inteligencia artifi cial y automatización. 
Se analizan los modelos de madurez digital 
de Westerman, Deloitte y Capgemini, y se 
proponen estrategias como la planifi cación 
estratégica, el desarrollo de competencias 
y la gestión del cambio. El análisis sectorial 
revela diferencias signifi cativas en la madurez 
digital entre industrias, mientras que los 
principales obstáculos incluyen la resistencia 
al cambio, la falta de competencias digitales y 
los altos costos de inversión. Las tendencias 
emergentes, como la IA, el IoT y el blockchain, 
impulsan la efi ciencia y la innovación. En 
Ecuador, la madurez digital es desigual, pero 
las iniciativas gubernamentales promueven la 
digitalización. Las pymes requieren políticas 
que fomenten el acceso a tecnologías y 
el desarrollo de habilidades digitales para 
competir en la economía digital.
PALABRAS CLAVE: Madurez Digital. 
Transformación Digital. Tecnologías 
emergentes. Estrategias digitales.
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DIGITAL MATURITY: MODELS, STRATEGIES, AND CHALLENGES

ABSTRACT: This chapter examines digital maturity in business transformation, covering 
its historical evolution from the mainframe computing era to the current phase of artificial 
intelligence and automation. The digital maturity models of Westerman, Deloitte, and 
Capgemini are analyzed, and strategies such as strategic planning, skills development, and 
change management are proposed. The sectoral analysis reveals significant differences 
in digital maturity across industries, while key obstacles include resistance to change, lack 
of digital skills, and high investment costs. Emerging trends such as AI, IoT, and blockchain 
are driving efficiency and innovation. In Ecuador, digital maturity is uneven, but government 
initiatives are promoting digitalization. SMEs require policies that encourage access to 
technologies and the development of digital skills to compete in the digital economy.
KEYWORDS: Digital Madurity. Digital Transformation. Emerging Technologies. Digital 
Strategies.

1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo aborda uno de los aspectos centrales para la competitividad 

y sostenibilidad en el entorno empresarial actual: la capacidad de las organizaciones 

para adaptarse y evolucionar en un entorno digital. El objetivo es ofrecer un análisis de 

la evolución, los modelos, las estrategias y los desafíos vinculados a la madurez digital, 

dentro del marco de la transformación empresarial. A lo largo de las últimas décadas, 

la transformación digital ha generado cambios sustanciales en la manera en que las 

organizaciones operan, crean valor y compiten a nivel global. Si bien este proceso 

comenzó en el siglo XX, su desarrollo ha atravesado varias fases tecnológicas, desde la 

computación mainframe hasta la inteligencia artificial y la automatización. Este capítulo 

examina esas fases con el fin de establecer un marco conceptual para comprender la 

madurez digital.

La literatura especializada identifica diversos modelos que permiten a las 

organizaciones evaluar y mejorar su posición en el proceso de transformación digital. 

Entre los modelos más referenciados se encuentran el Modelo de Madurez Digital de 

Westerman, el Modelo de Deloitte y el Modelo de Capgemini, cada uno de los cuales 

cuenta con características propias que serán revisadas de manera crítica en este capítulo, 

destacando su utilidad en distintos contextos organizacionales.

El análisis propuesto incluye una revisión de la evolución histórica de la 

transformación digital, los modelos de madurez digital más relevantes, estrategias para 

alcanzarla, así como un estudio comparativo sectorial que examina cómo diversas 

industrias enfrentan este reto. Además, se explorarán los obstáculos y barreras que 

las organizaciones suelen encontrar en el proceso de madurez digital, junto con las 

estrategias para superarlos. La metodología se basa en la revisión de literatura académica 
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y estudios de caso que ilustran la aplicación de los conceptos discutidos, con un enfoque 

comparativo que evalúa los distintos modelos de madurez digital y sus implicaciones.

La relevancia de la madurez digital se manifiesta en su capacidad para definir 

la competitividad, la capacidad de innovación y la sostenibilidad de una organización. 

Este capítulo busca ofrecer no solo un marco teórico de referencia, sino también 

recomendaciones aplicables para que las organizaciones puedan avanzar hacia la 

madurez digital de manera efectiva. El capítulo está organizado en varias secciones: 

la primera aborda la evolución histórica de la transformación digital, seguida por la 

descripción de los principales modelos de madurez digital. Posteriormente, se exponen 

estrategias específicas para alcanzarla, acompañadas de un análisis sectorial comparativo. 

Finalmente, se discuten los desafíos más comunes y las tendencias futuras de la madurez 

digital, con particular referencia al contexto ecuatoriano.

2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital ha sido un fenómeno determinante en la evolución de 

las organizaciones modernas, redefiniendo sus estructuras, procesos y estrategias de 

negocio. Este fenómeno no es nuevo; sus raíces pueden trazarse hasta mediados del siglo 

XX. La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todas las 

áreas de una organización, transformando fundamentalmente cómo operan y crean valor 

para sus clientes (Vial, 2021). Para analizar la evolución histórica de la transformación 

digital, resulta pertinente particionar su desarrollo en fases distintivas, cada una 

caracterizada por avances tecnológicos relevantes y transformaciones fundamentales 

en los modos de gestión operativa de las organizaciones.

La era de la computación mainframe (1950-1970) representa el inicio de la 

digitalización organizacional. Durante esta etapa, las organizaciones comenzaron a 

utilizar computadoras mainframe para realizar cálculos complejos y gestionar grandes 

volúmenes de datos. Estas máquinas, desarrolladas por empresas pioneras como IBM, 

permitieron a las grandes corporaciones procesar datos a una escala sin precedentes, 

facilitando la eficiencia operativa y la precisión en el manejo de información. Los 

mainframes fueron especialmente adoptados en sectores que manejaban grandes 

volúmenes de información, como la banca y los seguros, donde la precisión y la capacidad 

de procesar datos masivos eran representativos (Bourgeois et al., 2019).

Con la llegada de la revolución de la microcomputadora (1970-1990), se produjo 

un cambio significativo en la accesibilidad y el uso de la tecnología informática. La 

introducción de microcomputadoras y la evolución de la tecnología de semiconductores 
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permitieron la proliferación de computadoras personales (PCs). Empresas como Apple 

y Microsoft jugaron un papel central en esta revolución, democratizando el acceso a la 

tecnología y haciendo que las herramientas digitales fueran más accesibles a pymes 

(O’Regan, 2021). Esta etapa vio el desarrollo de software de productividad, como hojas 

de cálculo y procesadores de texto, que transformaron la manera en que las empresas 

realizaban tareas cotidianas, mejorando la eficiencia y la precisión en el trabajo 

administrativo y financiero.

La era de Internet (1990-2010) marcó una revolución en la comunicación y la 

gestión de información. La comercialización de Internet y el auge de la World Wide Web 

(www) transformaron radicalmente la forma en que las empresas operaban, integrando 

tecnologías de la información (TI) a un ritmo acelerado. La adopción de sistemas de 

gestión empresarial (ERP) y soluciones de comercio electrónico se convirtió en una 

norma, permitiendo a las organizaciones optimizar sus operaciones y alcanzar nuevos 

mercados globales. Las redes sociales y plataformas digitales emergieron durante esta 

fase, cambiando drásticamente las estrategias de marketing y la interacción con los 

clientes, y permitiendo una mayor personalización y un alcance global sin precedentes 

(Leiner et al., 2009).

La era de la movilidad y la nube (2010-2020) introdujo nuevas dimensiones 

de flexibilidad y escalabilidad en las operaciones empresariales. La expansión de los 

dispositivos móviles y la computación en la nube permitió a las empresas operar y entregar 

servicios de manera más eficiente y flexible. Las aplicaciones móviles y las soluciones 

basadas en la nube ofrecieron capacidades para trabajar desde cualquier lugar y en 

cualquier momento, facilitando la colaboración y la agilidad organizacional (Amajuoyi et 

al., 2024). Las empresas comenzaron a aprovechar el big data y la analítica avanzada 

para tomar decisiones informadas y predecir tendencias de mercado, lo que les permitió 

responder rápidamente a los cambios del entorno empresarial.

Actualmente, estamos en la era de la inteligencia artificial y la automatización 

(2020-Presente). La transformación digital está siendo impulsada por tecnologías 

emergentes como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (machine 

learning), la Internet de las Cosas (IoT) y la automatización de procesos robóticos (RPA). 

Estas tecnologías están redefiniendo los modelos de negocio y las operaciones, creando 

nuevas oportunidades y desafíos (Aldoseri et al., 2024). La IA está siendo utilizada 

para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la cadena de suministro y personalizar la 

experiencia del cliente, mientras que la automatización permite a las empresas reducir 

costos y aumentar la productividad. Las empresas que lideran en la adopción de estas 
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tecnologías están estableciendo nuevas normas y expectativas en sus respectivos 

sectores, marcando el camino para el futuro de la transformación digital.

Fases de la Evolución Digital en las Organizaciones

La evolución digital dentro de las organizaciones puede entenderse como 

un proceso de maduración que se desarrolla a lo largo de varias fases. Estas fases 

representan diferentes niveles de integración y aprovechamiento de las tecnologías 

digitales, y requieren un compromiso estratégico y cultural signifi cativo por parte de la 

organización (Piccoli et al., 2024).

Figura 1. Fases de la evolución digital.

En la fase de inicialización, las empresas comienzan a experimentar con 

tecnologías digitales para mejorar procesos específi cos. Esta etapa se caracteriza por 

una adopción limitada a áreas funcionales específi cas y no está integrada en la estrategia 

corporativa general. Las inversiones en tecnología en esta fase son cautelosas y se 

centran en resolver problemas inmediatos, sin una visión a largo plazo de transformación 

digital (Ustaoglu, 2019; Van Veldhoven & Vanthienen, 2022).

A medida que las empresas avanzan hacia la fase de adopción, empiezan 

a integrar tecnologías digitales de manera más amplia en múltiples áreas operativas. 

Durante esta etapa, se observa una mayor inversión en infraestructura tecnológica y 

formación del personal. La digitalización se convierte en una prioridad estratégica, y 

las empresas comienzan a buscar soluciones tecnológicas que puedan escalar con el 

crecimiento del negocio (Westerman et al., 2012; Yilmaz, 2023).
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En la fase de integración, la tecnología digital se convierte en un componente 

central de la estrategia corporativa y del modelo de negocio. Las organizaciones 

desarrollan capacidades digitales avanzadas y adoptan un enfoque centrado en el cliente. 

Se establecen indicadores clave de desempeño (KPIs) digitales, y la cultura organizacional 

empieza a cambiar para abrazar la innovación constante y la mejora continua (Westerman 

et al., 2014; Wernicke et al., 2021).

La fase de optimización se caracteriza por el uso de tecnologías digitales para 

optimizar operaciones, mejorar la eficiencia y reducir costos. Las empresas en esta fase 

se enfocan en la analítica avanzada y en la toma de decisiones basada en datos. La 

integración de sistemas y procesos permite una mayor colaboración interna y externa, 

mejorando la competitividad en el mercado y la capacidad de respuesta ante los cambios 

del entorno (Diniz et al., 2021; Vlachopoulou & Kitsios, 2017; Westerman et al., 2012).

Por último, en la fase de innovación, las organizaciones están en la vanguardia de la 

transformación digital. Utilizan tecnologías emergentes para desarrollar nuevos productos 

y servicios, explorar nuevos mercados y crear ventajas competitivas sostenibles. Las 

empresas en esta etapa no solo adoptan nuevas tecnologías, sino que también impulsan 

la disrupción en sus industrias, estableciendo nuevas normas y liderando el camino hacia 

el futuro (Westerman et al., 2014; Bitkim, 2020).

Cada una de estas fases de maduración digital representa un nivel creciente de 

integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. La evolución hacia la madurez 

digital no es lineal y puede variar significativamente entre diferentes sectores y empresas, 

dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, la industria y la disposición para 

el cambio. Sin embargo, aquellas organizaciones que logren transitar eficazmente por 

estas fases estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades y enfrentar 

los desafíos de la economía digital.

3. MODELOS DE MADUREZ DIGITAL

La madurez digital de una organización puede ser evaluada a través de diversos 

modelos que proporcionan marcos de referencia para entender y medir el progreso en 

el camino hacia la transformación digital. Estos modelos son esenciales para que las 

organizaciones puedan diagnosticar su situación actual, identificar áreas de mejora 

y desarrollar estrategias efectivas para avanzar en su viaje digital. A continuación, se 

describen algunos de los modelos más reconocidos y utilizados en la literatura académica 

y en la práctica empresarial.
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El Modelo de Madurez Digital de Westerman (2012), desarrollado en el MIT 

Center for Digital Business, se centra en dos dimensiones principales: la intensidad 

digital y la capacidad de transformación. La intensidad digital se refi ere a la inversión en 

tecnologías digitales para mejorar procesos, servicios y modelos de negocio, mientras que 

la capacidad de transformación se enfoca en las habilidades organizacionales necesarias 

para gestionar el cambio digital. Este modelo identifi ca cuatro niveles de madurez: 

Principiante Digital, Conservador Digital, Fashionista Digital y Maestro Digital. Cada nivel 

representa una combinación diferente de las dos dimensiones principales, ofreciendo un 

marco claro para la autoevaluación y el desarrollo estratégico. Los Principiantes Digitales 

tienen baja intensidad digital y capacidad de transformación, mientras que los Maestros 

Digitales destacan en ambas dimensiones, demostrando un uso avanzado y efectivo de 

las tecnologías digitales (Ver Figura 2).

Figura 2. Matriz de madurez digital.

Fuente: MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting (Del Do et al., 2023)

El Modelo de Madurez Digital de Deloitte (2018) adopta un enfoque integral al 

considerar cuatro componentes clave: Estrategia, Cultura, Tecnología y Organización. 

Estos componentes están diseñados para proporcionar una visión holística de la 

madurez digital de una empresa, abarcando tanto los aspectos tecnológicos como los 

organizacionales y culturales. Este modelo identifi ca cinco etapas de madurez digital: Inicial, 

Desarrollada, Integrada, Optimizada y Transformadora. Cada etapa describe un conjunto 

de características y capacidades que las empresas deben desarrollar para avanzar en su 

camino hacia la transformación digital completa. La etapa Inicial se caracteriza por una 

digitalización limitada y ad hoc, mientras que en la etapa Transformadora, las tecnologías 
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digitales están profundamente integradas en todos los aspectos de la organización, 

impulsando la innovación y la competitividad.

El Modelo de Madurez Digital de Capgemini (2018), se desarrollo en 

colaboración con el MIT, evalúa el progreso de las empresas hacia la Industria 4.0 a 

través de etapas clave: Computarización y Conectividad, Visibilidad y Transparencia, 

Poder Predictivo, y Adaptabilidad y Autoaprendizaje. En la primera fase, las empresas 

implementan tecnologías básicas para conectar sistemas. Luego, en la fase de 

Visibilidad, se utilizan datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones. En 

la etapa de Poder Predictivo, los datos anticipan eventos futuros, y finalmente, en la 

fase de Autoaprendizaje, los sistemas autónomos se adaptan y aprenden del entorno, 

proporcionando una respuesta rápida a los cambios. Este modelo guía a las empresas en 

su transformación hacia la Industria 4.0, evaluando tanto sus capacidades tecnológicas 

como organizacionales.

Comparación de los distintos modelos

Los modelos de madurez digital presentan diferentes enfoques y niveles de 

detalle, lo que permite a las organizaciones elegir el marco que mejor se adapte a sus 

necesidades y contexto específico. Es fundamental realizar un análisis crítico de estos 

modelos para comprender sus fortalezas y limitaciones. Una consideración clave es la 

diferencia entre enfoques multidimensionales y unidimensionales. Modelos como los 

de Westerman et al. (2012) y Capgemini (2018) adoptan un enfoque multidimensional, 

evaluando diversos factores y áreas de la organización. Este enfoque ofrece una 

evaluación más completa, aunque puede ser más complejo de implementar. En contraste, 

modelos más simplificados, como algunos derivados de Deloitte (2018), facilitan una 

evaluación inicial, pero pueden omitir aspectos relevantes de la transformación digital.

La adaptabilidad y flexibilidad de los modelos también varía. El modelo de Deloitte 

(2018) es altamente adaptable a diferentes industrias y tamaños de empresas, lo que 

lo hace versátil para una amplia gama de organizaciones. Sin embargo, esta flexibilidad 

puede reducir la especificidad de las recomendaciones para contextos particulares. 

Modelos más específicos, como el de Capgemini (2018), ofrecen recomendaciones más 

detalladas, aunque son menos aplicables a diferentes contextos.

Otro aspecto relevante es el enfoque en la cultura y el liderazgo. La mayoría de 

los modelos reconocen la importancia de estos factores para la madurez digital, pero los 

tratan de manera diferente. El modelo de Westerman et al. (2012) destaca la gestión del 

cambio y el liderazgo, mientras que otros, como Capgemini (2018), se enfocan más en la 

infraestructura tecnológica y los procesos. Es importante considerar cómo cada modelo 



Innovación y Competitividad en la Transformación Digital Capítulo 2 39

equilibra los aspectos tecnológicos y humanos, y cómo pueden aplicarse para fomentar 

una cultura de innovación.

Basado en lo anterior, la relevancia temporal de los modelos es un factor a 

considerar. La rápida evolución de las tecnologías digitales implica que los modelos de 

madurez deben actualizarse regularmente. Modelos recientes, como el de Capgemini 

(2018) y el de Deloitte (2018), incorporan las últimas tendencias, mientras que modelos 

anteriores, como el de Westerman et al. (2012), pueden requerir ajustes. Las organizaciones 

deben evaluar la actualidad de los modelos utilizados y considerar actualizaciones 

necesarias para reflejar el entorno digital actual.

4 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA MADUREZ DIGITAL

Planificación estratégica y objetivos empresariales

La madurez digital no se logra de manera espontánea; requiere una planificación 

estratégica rigurosa que esté alineada con los objetivos empresariales a largo plazo. 

Esta planificación debe involucrar a todos los niveles de la organización, asegurando que 

la dirección estratégica esté comprendida y apoyada por todos los actores relevantes 

(Ochoa y Peña, 2020; Westerman et al., 2014; Teichert 2019). La primera etapa en la 

implementación de una estrategia de madurez digital es realizar una evaluación detallada 

del estado actual de madurez digital de la organización. Esta evaluación debe considerar 

tanto las capacidades tecnológicas como las competencias digitales del personal (Kupilas 

et al., 2022; Teichert, 2019).

Una vez realizada la evaluación inicial, es fundamental definir objetivos claros y 

medibles que se alineen con la visión y misión de la empresa. Estos objetivos deben ser 

específicos, alcanzables, relevantes y con un marco temporal definido (SMART) (Deloitte, 

2020; Kumari, 2022). La hoja de ruta digital, que detalla las iniciativas clave, los recursos 

necesarios y los plazos para cada etapa de la transformación digital, es una herramienta 

esencial en esta fase. Esta hoja de ruta debe ser flexible para adaptarse a cambios en el 

entorno empresarial y tecnológico, permitiendo a la organización responder ágilmente a 

nuevas oportunidades y desafíos (Tubis, 2023; Teichert, 2019).

Desarrollo de competencias digitales y gestión del talento

El talento humano es uno de los factores más críticos en el proceso de madurez 

digital. Las organizaciones deben invertir en el desarrollo de competencias digitales y 

en la gestión del talento para asegurar que su personal esté preparado para adoptar 

y utilizar eficazmente las nuevas tecnologías. La formación y capacitación continua 

son elementos fundamentales en este proceso (Maslova et al., 2021; Ochoa y Peña, 
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2020). Implementar programas de formación que aborden las competencias digitales 

necesarias para cada nivel de la organización es esencial para cerrar la brecha de 

habilidades (Teichert, 2019; Tonder et al., 2024). La atracción y retención de talento 

digital también juegan un papel relevante. Desarrollar estrategias para atraer y retener 

talento con habilidades digitales avanzadas puede incluir la creación de un entorno de 

trabajo atractivo, políticas de desarrollo profesional y beneficios competitivos. Además, 

fomentar una cultura de innovación dentro de la organización es vital para el éxito a largo 

plazo. Esto implica promover un entorno donde se valoren las nuevas ideas y se facilite 

la colaboración entre equipos multifuncionales, permitiendo a la organización adaptarse 

y evolucionar continuamente en respuesta a los cambios tecnológicos y del mercado 

(Bitkom, 2020; Teichert, 2019).

Inversiones en tecnología y gestión del cambio

Las inversiones en tecnología deben ser estratégicas y bien planificadas para 

maximizar su impacto en la madurez digital de la organización. La selección de tecnologías 

que estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización es fundamental. Esto 

puede incluir soluciones de automatización, inteligencia artificial, big data, y tecnologías 

de la nube (Deloitte, 2020; Westerman et al., 2014). La gestión del cambio es esencial 

para asegurar que las iniciativas tecnológicas sean aceptadas y adoptadas por todos 

los miembros de la organización. Implementar un plan de gestión del cambio que aborde 

las resistencias potenciales y facilite la adopción de nuevas tecnologías es esencial para 

el éxito de la transformación digital (Tonder et al., 2024). Un aspecto importante en esta 

fase es la medición y evaluación constante del impacto de las inversiones tecnológicas. 

Establecer métricas y KPIs para medir el progreso hacia la madurez digital permite a 

las organizaciones ajustar sus estrategias según sea necesario. La evaluación continua 

y la adaptación son clave para asegurar que las inversiones en tecnología generen un 

retorno positivo y contribuyan al logro de los objetivos estratégicos (Baalmans et al., 

2022; Teichert, 2019; Westerman et al., 2012).

Estrategias de colaboración y ecosistemas digitales

La colaboración dentro y fuera de la organización es esencial para el avance hacia 

la madurez digital. La creación de ecosistemas digitales y la participación en alianzas 

estratégicas pueden proporcionar ventajas competitivas significativas (Aagaard, 2019; 

Plekhanov et al., 2023). Fomentar la colaboración entre diferentes departamentos y 

unidades de negocio permite aprovechar al máximo las capacidades digitales internas. 

Esto puede incluir la creación de equipos multidisciplinarios y el uso de plataformas 

colaborativas que faciliten la comunicación y el intercambio de conocimientos (Plekhanov 
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et al., 2023). Establecer alianzas con otras empresas, startups y entidades académicas 

también es una estrategia efectiva. Estas alianzas pueden proporcionar acceso a nuevas 

tecnologías, conocimientos y mercados (Aagaard, 2019; Trenkle, 2020). La participación 

en ecosistemas digitales más amplios permite a las organizaciones interactuar con 

una red más amplia de socios y proveedores, facilitando la innovación abierta y la co-

creación de valor. Las empresas pueden beneficiarse de la sinergia creada por estas 

colaboraciones, accediendo a recursos y capacidades que de otro modo no estarían 

disponibles (Plekhanov et al., 2023).

Alcanzar la madurez digital requiere una combinación de planificación estratégica, 

desarrollo de competencias, inversiones tecnológicas y estrategias de colaboración. 

Cada uno de estos elementos debe ser abordado de manera integrada y alineada con los 

objetivos globales de la organización para maximizar el impacto y asegurar un progreso 

sostenido hacia la transformación digital completa. Las organizaciones que adopten estas 

estrategias estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del entorno digital y 

aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece para innovar y crecer (Westerman 

et al., 2014; Plekhanov et al., 2023).

5 ANÁLISIS DE LA MADUREZ DIGITAL EN DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS

La madurez digital varía significativamente entre los diferentes sectores 

económicos, influenciada por factores específicos de cada industria, como la estructura 

del mercado, la regulación, la competencia y la disponibilidad de tecnologías. Este análisis 

comparativo ofrece una visión detallada de cómo la madurez digital se manifiesta en 

varios sectores clave, identificando las particularidades y desafíos que enfrentan en su 

camino hacia la transformación digital (Teichert, 2019; Thordsen & Bick, 2023).

En el sector financiero, la madurez digital es particularmente alta. Las entidades 

financieras han adoptado ampliamente tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, 

el big data y la blockchain para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la experiencia 

del cliente. La automatización de procesos y la analítica avanzada permiten a los bancos 

y aseguradoras ofrecer servicios personalizados y mejorar la toma de decisiones. Sin 

embargo, el sector enfrenta desafíos significativos relacionados con la ciberseguridad y 

el cumplimiento normativo. La protección de datos y la regulación estricta son prioridades 

constantes que requieren inversiones continuas en seguridad y sistemas de gestión de 

riesgos (Baalmans et al., 2022; Bumann & Peter, 2019; Westerman et al., 2012).

El sector de la salud se encuentra en una fase de adopción y optimización de 

tecnologías digitales. La implementación de tecnologías como la telemedicina, los 
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registros médicos electrónicos y la inteligencia artificial para el diagnóstico está en 

aumento, mejorando la calidad y accesibilidad de los servicios de salud (Baalmans et al., 

2022; Trenkle, 2020). No obstante, este sector enfrenta barreras importantes, como la 

integración de sistemas dispares, la protección de datos de los pacientes y la resistencia 

al cambio entre los profesionales de la salud (Van Veldhoven & Vanthienen, 2022). A pesar 

de estos desafíos, la digitalización en la salud tiene el potencial de transformar el cuidado 

de los pacientes, reduciendo costos y aumentando la eficiencia operativa (Bumann & 

Peter, 2019; Trenkle, 2020).

El sector manufacturero está en una fase avanzada de integración y optimización 

de tecnologías digitales, impulsado por la adopción de la Industria 4.0. Tecnologías 

como la automatización, el Internet de las Cosas (IoT) y la analítica avanzada están 

revolucionando los procesos de producción, mejorando la eficiencia y reduciendo los 

tiempos de ciclo. Sin embargo, los fabricantes enfrentan desafíos relacionados con la alta 

inversión inicial en tecnologías avanzadas, la capacitación del personal y la gestión del 

cambio organizacional (Chambers, 2022). La digitalización en la manufactura puede llevar 

a una mayor personalización de productos y a la optimización de la cadena de suministro, 

aumentando la competitividad global (Baalmans et al., 2022).

El sector retail ha avanzado significativamente en su madurez digital, impulsado 

por el auge del comercio electrónico y la omnicanalidad. Los minoristas están adoptando 

tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial y las plataformas móviles 

para mejorar la experiencia del cliente y optimizar la gestión de inventarios (Baalmans 

et al., 2022; Senna et al., 2023). Los desafíos incluyen la integración de canales en 

línea y físicos, la protección de datos de los consumidores y la adaptación a las 

cambiantes preferencias del mercado. Las oportunidades en el retail digital incluyen la 

personalización de la experiencia del cliente, la optimización de la cadena de suministro 

y el acceso a mercados globales a través de plataformas de comercio electrónico 

(Baalmans et al., 2022).

En el sector de la educación, la adopción de tecnologías digitales ha sido acelerada 

por la pandemia de COVID-19, que impulsó el uso de tecnologías de aprendizaje en línea. Sin 

embargo, hay una variabilidad significativa en la madurez digital entre diferentes instituciones 

educativas. Las barreras incluyen la infraestructura tecnológica, la capacitación de los 

educadores y el acceso equitativo a la tecnología por parte de los estudiantes (Bruneti et 

al., 2020; Deloitte, 2020). La digitalización en la educación tiene el potencial de transformar 

los métodos pedagógicos, facilitando el aprendizaje personalizado y el acceso a recursos 

educativos globales (Baalmans et al., 2022; Yilmaz, 2023).
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5.1 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO SEGÚN EL SECTOR

Cada sector económico presenta factores determinantes únicos que influyen en 

el éxito de su transformación digital. Estos factores varían en importancia y forma según 

el contexto y las características específicas de cada industria (Teichert, 2019; Tonder et 

al., 2024).

El liderazgo y la visión estratégica son esenciales en sectores altamente 

regulados como el financiero y la salud. Un liderazgo fuerte y una visión clara son 

necesarios para navegar por las complejidades regulatorias y tecnológicas, asegurando 

el cumplimiento normativo y la adopción efectiva de nuevas tecnologías. En el sector retail, 

el liderazgo debe ser ágil y adaptativo, capaz de responder rápidamente a las cambiantes 

preferencias del consumidor y las dinámicas del mercado (Senna et al., 2023).

Las inversiones en tecnología son críticas en todos los sectores, pero 

especialmente en aquellos como la manufactura que requieren inversiones significativas 

en automatización y tecnologías avanzadas. Las organizaciones deben realizar análisis de 

costo-beneficio detallados y desarrollar planes financieros a largo plazo para gestionar 

los costos asociados con la transformación digital. La planificación estratégica de las 

inversiones tecnológicas es esencial para maximizar su impacto y asegurar un retorno 

positivo (Baalmans et al., 2022).

La cultura organizacional y la gestión del cambio son factores fundamentales 

en todos los sectores. La adopción exitosa de tecnologías digitales requiere una cultura 

organizacional que valore la innovación y la adaptabilidad. La gestión del cambio debe 

ser una prioridad, con estrategias que aborden las resistencias internas y promuevan una 

mentalidad digital entre todos los empleados. En sectores como la educación, la gestión 

del cambio incluye la capacitación continua de los educadores y la integración de nuevas 

metodologías pedagógicas basadas en tecnología (Bruneti et al., 2020; Trenkle, 2020).

Las capacidades y competencias digitales son igualmente importantes. Sectores 

que dependen de habilidades técnicas avanzadas, como la salud y la manufactura, 

deben invertir en la capacitación continua y el desarrollo profesional de su personal. La 

construcción de competencias digitales es sensible para asegurar que los empleados 

puedan aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios en el 

entorno laboral (Bumann & Peter, 2019).

Adicionalmente, la colaboración y los ecosistemas digitales son factores 

clave de éxito en todos los sectores. La colaboración entre diferentes actores, tanto 

internos como externos, es esencial para el avance hacia la madurez digital (Aagaard, 

2019). Es recomendable tener presente que la madurez digital varía significativamente 
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entre diferentes sectores económicos, cada uno enfrentando sus propios desafíos y 

oportunidades. Comprender estas diferencias y los factores determinantes del éxito 

es esencial para desarrollar estrategias efectivas de transformación digital adaptadas 

a las necesidades y características específicas de cada industria (Teichert, 2019). Las 

organizaciones que logren superar estos desafíos y aprovechar las oportunidades estarán 

mejor posicionadas para liderar en la economía digital (Akberdina & Barybina, 2021).

6. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA ALCANZAR LA MADUREZ DIGITAL

El camino hacia la madurez digital está lleno de desafíos y barreras que 

las organizaciones deben superar para aprovechar plenamente las ventajas de la 

transformación digital. Estos obstáculos pueden ser de naturaleza técnica, organizacional 

o cultural, y varían en función del contexto específico de cada organización. A continuación, 

se examinan algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las empresas en su 

proceso de digitalización. 

a) Resistencia al cambio. La resistencia al cambio es uno de los mayores 

desafíos en la adopción de tecnologías digitales. Esta resistencia 

puede provenir de diversas fuentes, incluidos empleados que temen 

perder sus empleos debido a la automatización, líderes que dudan de 

los beneficios de la transformación digital, y culturas organizacionales 

profundamente arraigadas en métodos tradicionales de trabajo. 

La resistencia al cambio puede ralentizar la implementación de 

nuevas tecnologías y obstaculizar el progreso hacia la madurez 

digital. Para superar este desafío, es fundamental implementar una 

gestión del cambio efectiva que incluya una comunicación clara, una 

capacitación adecuada y la participación activa de todos los niveles 

de la organización (Teichert, 2019; Baalmans et al., 2022).

b) Competencias digitales. La falta de competencias digitales es otro 

obstáculo significativo. La rápida evolución de las tecnologías digitales 

crea una brecha de habilidades que muchas organizaciones luchan 

por cerrar. La escasez de talento con habilidades digitales avanzadas 

puede limitar la capacidad de una empresa para implementar y 

utilizar eficazmente nuevas tecnologías. Para abordar esta barrera, 

es esencial invertir en programas de formación continua y desarrollo 

profesional, así como en la contratación de talento con competencias 

digitales. Las alianzas con instituciones educativas y proveedores de 
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tecnología también pueden ser efectivas para ofrecer programas de 

formación específicos que desarrollen las competencias necesarias 

(Bruneti et al., 2020; Bumann & Peter, 2029).

c) Inversión. Las inversiones y costos asociados con la transformación 

digital pueden ser prohibitivos, especialmente para pequeñas 

y medianas empresas. Las inversiones iniciales en tecnologías 

digitales, así como los costos de implementación, mantenimiento 

y actualización, pueden ser significativos. Para gestionar estos 

costos, las organizaciones deben realizar análisis de costo-beneficio 

detallados y desarrollar planes financieros a largo plazo (Baalmans 

et al., 2022). Explorar opciones de financiamiento creativo, como 

subvenciones, préstamos a bajo interés y asociaciones estratégicas, 

puede proporcionar los recursos necesarios para invertir en 

tecnología (Teichert, 2019).

d) Integración de sistemas. La integración de sistemas es un desafío 

técnico importante. La integración de nuevos sistemas digitales con 

infraestructuras existentes puede ser compleja y presentar riesgos 

y dificultades técnicas. La interoperabilidad de sistemas dispares y 

la migración de datos son problemas comunes que pueden dificultar 

el progreso hacia la madurez digital (Bruneti et al., 2020). Abordar 

este desafío requiere una planificación meticulosa, la selección 

de soluciones tecnológicas compatibles y la colaboración con 

proveedores de tecnología experimentados (Tonder et al., 2024). La 

integración exitosa de sistemas puede mejorar significativamente la 

eficiencia operativa y la colaboración dentro de la organización.

e) Seguridad y privacidad. También la seguridad y privacidad de 

los datos es otra de las preocupaciones críticas en la era digital. 

Las amenazas cibernéticas están en constante evolución, y las 

organizaciones deben proteger sus datos y sistemas contra estos 

riesgos. Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de 

los datos pueden ser una barrera significativa para la adopción de 

tecnologías digitales, especialmente en sectores como el financiero 

y la salud, donde el manejo de información sensible es crítico. 

Implementar medidas de ciberseguridad robustas, mantener el 

cumplimiento de las normativas y crear una cultura de seguridad son 
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pasos fundamentales para superar esta barrera. Las auditorías de 

seguridad regulares y las políticas de protección de datos pueden 

ayudar a identificar y mitigar vulnerabilidades (Bumann & Peter, 2019; 

Bruneti et al., 2020; Yang et al., 2021).

6.1 ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS

Para superar estos obstáculos y avanzar hacia la madurez digital, las organizaciones 

pueden adoptar diversas estrategias que aborden tanto los aspectos técnicos como los 

humanos de la transformación digital.

a) Gestion del cambio. La gestión efectiva del cambio es importante 

para enfrentar la resistencia al cambio. Esto incluye la creación 

de una visión clara de la transformación digital, la comunicación 

constante y transparente con los empleados y la creación de un 

entorno que valore la innovación y la mejora continua (Teichert, 

2019). La participación activa de la alta dirección y la identificación 

de líderes de cambio dentro de la organización pueden facilitar la 

transición y fomentar una mayor aceptación (Brunetti et al., 2020). 

Además, las iniciativas de cambio deben estar alineadas con los 

objetivos estratégicos de la organización, asegurando que todos los 

esfuerzos estén dirigidos hacia metas comunes.

b) Desarrollo del talento. El desarrollo de talento y capacitación es 

esencial para cerrar la brecha de habilidades digitales (Brunetti et 

al., 2020; Senna et al., 2023). Las organizaciones deben ofrecer 

oportunidades de capacitación continua y fomentar una cultura de 

aprendizaje. Programas de formación específicos, desarrollados 

en colaboración con instituciones educativas y proveedores de 

tecnología, pueden ser efectivos para desarrollar las competencias 

necesarias (Brunetti et al., 2020; Senna et al., 2023). Además, 

las estrategias para atraer y retener talento con habilidades 

digitales avanzadas pueden incluir la creación de un entorno de 

trabajo atractivo, políticas de desarrollo profesional y beneficios 

competitivos. Fomentar una cultura de innovación y adaptabilidad 

dentro de la organización también es vital para el éxito a largo plazo 

(Plekhanov et al., 2023).
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c) Planificación financiera. La planificación financiera estratégica es 

necesaria para gestionar los costos asociados con la transformación 

digital. Realizar análisis de costo-beneficio detallados y desarrollar 

planes financieros a largo plazo puede ayudar a las organizaciones a 

gestionar las inversiones en tecnología de manera eficaz (Pelegrina, 

2023; Da Silva, 2022). Explorar opciones de financiamiento creativo, 

como subvenciones, préstamos a bajo interés y asociaciones 

estratégicas, puede proporcionar los recursos necesarios para 

invertir en tecnología. Además, las organizaciones deben considerar 

el retorno de la inversión a largo plazo y los beneficios estratégicos 

de la transformación digital, más allá de los costos iniciales.

d) Tecnologías adaptativas. Las soluciones tecnológicas adaptativas 

pueden facilitar la integración con sistemas existentes y reducir los 

riesgos asociados con la migración de datos. Seleccionar tecnologías 

flexibles y escalables que sean compatibles con la infraestructura 

actual de la organización puede mejorar la eficiencia de la 

implementación y el rendimiento de las nuevas tecnologías (Pelegrina, 

2023). Trabajar con proveedores de tecnología que ofrezcan soporte 

continuo y servicios de integración también puede ser beneficioso. La 

planificación meticulosa y la colaboración con expertos en tecnología 

son esenciales para asegurar una integración exitosa.

e) Ciberseguridad. El fortalecimiento de la ciberseguridad es 

fundamental para proteger los datos y sistemas de la organización. 

Implementar medidas de ciberseguridad robustas, como firewalls, 

encriptación y sistemas de detección de intrusos, es sustancial para 

proteger los datos sensibles (Bourgeois, 2014). Mantenerse al día 

con las normativas de privacidad y seguridad, y realizar auditorías 

de seguridad regulares, puede ayudar a identificar y mitigar 

vulnerabilidades (OECD, 2022). Crear una cultura de seguridad 

dentro de la organización, donde todos los empleados comprendan 

la importancia de la ciberseguridad y sigan las mejores prácticas, 

también es esencial para minimizar los riesgos (Bourgeois, 2014).

Aunque el camino hacia la madurez digital está lleno de desafíos y barreras, 

las organizaciones pueden superarlos mediante una gestión efectiva del cambio, el 

desarrollo de competencias digitales, una planificación financiera estratégica, la adopción 

de soluciones tecnológicas adaptativas y el fortalecimiento de la ciberseguridad. 
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Estas estrategias no solo facilitan la transición digital, sino que también posicionan 

a las organizaciones para aprovechar plenamente los beneficios de la transformación 

digital. Al enfrentar estos desafíos con una visión clara y una planificación rigurosa, las 

organizaciones pueden avanzar de manera efectiva hacia la madurez digital, mejorando 

su competitividad y capacidad de innovación en el entorno digital en constante evolución.

7 TENDENCIAS EMERGENTES Y FUTURAS EN MADUREZ DIGITAL

La madurez digital es un proceso dinámico y continuo que evoluciona en 

respuesta tanto a las innovaciones tecnológicas como a los cambios en el entorno 

empresarial. En su avance hacia mayores niveles de madurez digital, las organizaciones 

deben observar diversas tendencias emergentes y futuras que tienen el potencial 

de transformar significativamente sus operaciones y estrategias. Estas tendencias 

presentan tanto nuevas oportunidades como desafíos que requerirán adaptabilidad y 

una respuesta proactiva por parte de las empresas (Teichert, 2019).

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático se posicionan como 

catalizadores de la transformación digital. Estas tecnologías automatizan tareas complejas, 

mejoran la precisión de los análisis predictivos y permiten la personalización masiva de 

la experiencia del cliente (Vlachopoulou & Kitsios, 2017). La IA permite analizar grandes 

volúmenes de datos en tiempo real, identificando patrones y tendencias que informan 

la toma de decisiones estratégicas (Baalmans et al., 2022). En el futuro, se espera que 

la IA evolucione hacia sistemas más autónomos y adaptativos, capaces de aprender y 

mejorar sin intervención humana constante, lo que transformará las operaciones y la 

competitividad empresarial.

El Internet de las Cosas (IoT) y la conectividad 5G están fomentando un nuevo 

nivel de interconexión entre dispositivos y sistemas. El IoT facilita redes de dispositivos 

interconectados que recopilan y comparten datos en tiempo real, lo que incrementa la 

eficiencia operativa y mejora la toma de decisiones basada en datos (Aagaard, 2019; 

Baalmans et al., 2022). Por su parte, la conectividad 5G, con sus altas velocidades y 

baja latencia, acelera esta tendencia, habilitando aplicaciones avanzadas del IoT que 

requieren comunicación en tiempo real (Plekhanov et al., 2023). En el futuro, estas 

tecnologías impulsarán la automatización avanzada en la manufactura, el desarrollo de 

ciudades inteligentes y soluciones de salud conectadas, incrementando la madurez digital 

(Aagaard, 2019; Baalmans et al., 2022).

La blockchain y las tecnologías de registro distribuido están encontrando 

aplicaciones en diversas industrias, proporcionando mayor transparencia y seguridad 
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en las transacciones digitales. Estas tecnologías disminuyen el fraude y mejoran la 

trazabilidad, especialmente en la gestión de la cadena de suministro y en las finanzas. 

Blockchain facilita también la creación de contratos inteligentes que se ejecutan 

automáticamente al cumplirse determinadas condiciones, lo que optimiza la eficiencia y 

reduce la necesidad de intermediarios. A medida que la tecnología madura, es probable 

que su integración en procesos empresariales clave transforme la manera en que las 

organizaciones realizan transacciones y gestionan datos (Baalmans et al., 2022).

La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) están emergiendo como 

herramientas clave para la capacitación, la simulación y la experiencia del cliente. Estas 

tecnologías permiten crear entornos inmersivos que mejoran significativamente la 

educación y la formación, así como la interacción con productos y servicios (Homann, 

2019). Se prevé que, en el futuro, la AR y la VR se integren de manera más profunda 

en las operaciones empresariales, desde el diseño de productos hasta la colaboración 

en proyectos, transformando el modo en que las empresas operan y generan valor 

(Homann, 2019).

La computación cuántica, aunque aún en fases tempranas de desarrollo, 

promete revolucionar áreas como la criptografía, la optimización y el análisis de grandes 

volúmenes de datos (Piccoli et al., 2024). Esta tecnología podría realizar cálculos a 

velocidades exponencialmente superiores a las actuales, resolviendo problemas que 

exceden las capacidades de la computación tradicional (Yilmaz, 2023). A medida que 

madure, las organizaciones que comiencen a explorar y adoptar esta tecnología estarán 

mejor posicionadas para aprovechar sus beneficios y liderar la innovación tecnológica 

(Piccoli et al., 2024).

El futuro de la madurez digital está estrechamente ligado a la evolución y 

adopción de estas tecnologías emergentes. Las organizaciones que exploren y adopten 

estas innovaciones estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos del mercado 

y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. La inteligencia artificial, el IoT, el 

blockchain, la realidad aumentada y virtual, y la computación cuántica son algunas de las 

tendencias que están definiendo el futuro de la madurez digital. Comprender el impacto 

potencial de estas tecnologías será esencial para aquellas empresas que busquen 

mantenerse competitivas en la era digital.

8 MADUREZ DIGITAL EN EL CONTEXTO DEL ECUADOR

La transformación digital es fundamental para el desarrollo económico y la 

competitividad de cualquier país. En Ecuador, la adopción y madurez digital de las empresas 
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resultan claves para su capacidad de innovar y adaptarse a un entorno global cada vez 

más digitalizado. El proceso de evolución digital en Ecuador ha seguido un patrón similar 

al de otros países en desarrollo, con fases de adopción ligadas a la disponibilidad de 

tecnologías emergentes. En la década de 1990, la adopción de computadoras personales 

y el acceso a Internet marcaron el inicio de la digitalización, principalmente en grandes 

corporaciones y sectores como la banca (Ibujes, 2023).

A principios del siglo XXI, la expansión de la conectividad a Internet y la introducción 

de teléfonos móviles inteligentes impulsaron la adopción de tecnologías digitales en 

diversos sectores económicos. Las pymes comenzaron a explorar el comercio electrónico 

y las soluciones de gestión empresarial (ERP). No obstante, la infraestructura tecnológica 

limitada y los altos costos de implementación representaron barreras importantes 

(Fonseca, 2020). En la última década, el gobierno ha promovido la digitalización mediante 

programas de capacitación en competencias digitales, incentivos fiscales y mejoras en la 

infraestructura de telecomunicaciones. A pesar de estos avances, la madurez digital en 

Ecuador presenta una evolución desigual, con variaciones significativas entre sectores y 

regiones (Campoverde et al., 2022).

El Reporte Chequeo Digital Ecuador (Granda & Campoverde, 2022), que analiza la 

madurez digital de 617 empresas ecuatorianas entre 2020 y 2021, muestra que la mayoría 

de las empresas, especialmente las MiPymes, se encuentran en etapas iniciales. Un 48% 

de las empresas se sitúa en un nivel inicial de madurez y un 23% en un nivel novato. 

Las empresas más grandes exhiben mayor capacidad para integrar tecnologías digitales, 

gracias a su capacidad de inversión y contratación de talento especializado (Campoverde 

et al., 2022). Las dimensiones evaluadas incluyen tecnologías y habilidades digitales, 

productos e innovación, estrategia y transformación digital, personas y organización, 

cultura y liderazgo, comunicaciones, procesos, y datos y analítica, esta última evidenciando 

un notable rezago. 

En línea con estos resultados, Armijos Buitrón (2024) identifica que las pymes 

en el sur de Ecuador presentan un nivel bajo de madurez digital, enfrentando obstáculos 

como el acceso limitado a tecnologías y la falta de recursos para formación y capacitación 

en competencias digitales.

Las condiciones para la adopción de tecnologías digitales también fueron 

evaluadas, revelando que la mayoría de las MiPymes mantienen una actitud positiva 

hacia la digitalización, aunque el conocimiento técnico varía significativamente según 

el tamaño de la empresa (Fonseca, 2020). Los principales desafíos incluyen la falta de 

conocimiento sobre tecnologías digitales, la adaptación al cambio, el comercio electrónico 

y la ciberseguridad (Katz et al., 2023).
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El informe concluye con recomendaciones para fomentar la digitalización 

empresarial, subrayando la importancia de políticas públicas que promuevan la 

formación en habilidades digitales, el acceso a tecnologías y el desarrollo de una cultura 

organizacional orientada hacia la innovación (Katz et al., 2023). Destaca, además, la 

cooperación entre el sector privado, el gobierno y la academia como factor clave para 

superar las barreras a la digitalización y mejorar la competitividad de las empresas 

ecuatorianas (Granda & Campoverde, 2022). Se enfatiza la necesidad de fortalecer las 

estrategias de ciberseguridad y aumentar la conciencia sobre los riesgos digitales.

El Índice de Madurez Digital (IMD) para Ecuador, elaborado por EY en 2022, revela 

un nivel moderado de adopción digital en comparación con otros países de la región, con 

un índice general de 64.67. Las áreas de estrategia e innovación (70.2) y experiencia del 

cliente (64.2) presentan los puntajes más altos, lo que indica un enfoque en la mejora de 

la experiencia del cliente y la innovación mediante tecnologías digitales (Carmona, 2022). 

En contraste, la cadena de suministro y operaciones (58.7) y la gestión del talento (52.8) 

muestran oportunidades de mejora, especialmente en términos de formación y desarrollo 

de habilidades digitales (World Bank, 2024). La ciberseguridad sigue siendo una 

preocupación crítica, con un puntaje de 44.7, indicando un bajo nivel de implementación 

de medidas de seguridad robustas. La dimensión de organización y personal obtuvo el 

puntaje más bajo (44.6), lo que subraya la necesidad de un mayor enfoque en la gestión 

del cambio organizacional y el desarrollo de una cultura digital (Ibujes, 2023).

En cuanto a los desafíos identificados por las empresas para los próximos tres 

años, destacan la automatización de procesos (43.4%), la implementación de nuevas 

tecnologías (42.1%), la mejora de la ciberseguridad (37.9%) y la integración de sistemas 

digitales y físicos (31.8%) (Granda & Campoverde, 2022). La formación en habilidades 

digitales y la creación de una cultura digital fueron mencionadas por un 31.6% de las 

empresas como áreas prioritarias. Las recomendaciones incluyen el desarrollo de 

productos y servicios digitales, la capacitación y retención de talento, la automatización 

de procesos, la mejora de la experiencia del cliente y las inversiones en ciberseguridad.

La comparación entre el IMD y el Reporte Chequeo Digital confirma que las 

empresas ecuatorianas, especialmente las MiPymes, se encuentran en etapas iniciales 

de madurez digital. Las principales barreras incluyen la falta de conocimiento técnico y la 

limitada inversión en formación y ciberseguridad (Ibujes, 2023). 

Armijos Buitrón (2024) refuerza este diagnóstico, señalando que las pymes del 

sur de Ecuador presentan retos similares, particularmente en términos de financiamiento 

para la adopción de tecnologías y la capacitación en herramientas digitales, lo cual limita 

su capacidad de alcanzar niveles más avanzados de madurez digital.
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La diferencia en capacidades digitales entre microempresas y grandes empresas 

subraya la necesidad de políticas públicas que fomenten la digitalización, especialmente 

en las MiPymes. La adopción de tecnologías digitales no se limita a la implementación 

de herramientas, sino que implica cambios en la estrategia, la cultura organizacional 

y la formación del talento humano para asegurar una transformación sostenible y 

efectiva (Marcheno, 2023). La cooperación entre el sector privado, el gobierno y la 

academia será esencial para superar los obstáculos y maximizar los beneficios de la 

transformación digital.

9 CONCLUSIONES

La evolución histórica de la transformación digital ha demostrado ser un 

factor sensible en la reconfiguración de las estructuras, procesos y estrategias de las 

organizaciones modernas. Desde los inicios con la era de la computación mainframe, 

pasando por la revolución de la microcomputadora y la era de Internet, hasta llegar a la 

movilidad, la nube, y actualmente la inteligencia artificial y la automatización, cada fase 

ha contribuido significativamente a la madurez digital de las empresas. Este recorrido 

histórico no solo evidencia el avance tecnológico, sino también la adaptación y el cambio 

estratégico que las organizaciones han tenido que adoptar para mantenerse competitivas.

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a una era dominada por la 

inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el Internet de las Cosas y la automatización 

de procesos robóticos. Estas tecnologías emergentes están redefiniendo los modelos 

de negocio, creando nuevas oportunidades y desafíos que requieren una adaptación 

continua. La inteligencia artificial, en particular, está mejorando la eficiencia operativa y 

personalizando la experiencia del cliente, mientras que la automatización está reduciendo 

costos y aumentando la productividad. Las empresas que lideran en la adopción de 

estas tecnologías están estableciendo nuevas normas y expectativas en sus respectivos 

sectores.

La revisión de modelos de madurez digital como los desarrollados por Westerman, 

Deloitte y Capgemini proporciona marcos de referencia esenciales para que las 

organizaciones puedan evaluar su progreso y desarrollar estrategias efectivas. Estos 

modelos destacan la importancia de factores como la intensidad digital, la capacidad de 

transformación, la estrategia, la cultura, la tecnología y la organización. La comparación 

crítica de estos modelos revela que, aunque cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones, 

la selección del modelo adecuado debe basarse en una evaluación cuidadosa de las 

necesidades específicas de la organización y su contexto operativo.
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Las estrategias para alcanzar la madurez digital requieren una planificación 

estratégica rigurosa, alineada con los objetivos empresariales a largo plazo. El desarrollo 

de competencias digitales y la gestión del talento son imperativos para cerrar la brecha de 

habilidades y asegurar que el personal esté preparado para adoptar y utilizar eficazmente 

las nuevas tecnologías. Las inversiones en tecnología deben ser estratégicas y bien 

planificadas, y la gestión del cambio debe abordar las resistencias internas y fomentar 

una cultura de innovación y mejora continua. La colaboración dentro y fuera de la 

organización, a través de la creación de ecosistemas digitales y alianzas estratégicas, 

también es fundamental para el avance hacia la madurez digital.

El análisis comparativo sectorial revela que la madurez digital varía significativamente 

entre diferentes sectores económicos. Sectores como el financiero y la salud enfrentan 

desafíos únicos relacionados con la ciberseguridad y el cumplimiento normativo, 

mientras que el sector manufacturero se beneficia de la Industria 4.0 y la optimización 

de la cadena de suministro. El sector retail está impulsado por el comercio electrónico 

y la omnicanalidad, y el sector educativo ha acelerado su adopción de tecnologías 

digitales debido a la pandemia de COVID-19. Comprender estas diferencias y los factores 

determinantes del éxito es esencial para desarrollar estrategias de transformación digital 

adaptadas a las necesidades y características específicas de cada industria.

El contexto ecuatoriano presenta desafíos únicos en el camino hacia la madurez 

digital. La infraestructura tecnológica limitada, los altos costos de implementación y la 

falta de conocimiento específico sobre tecnologías aplicables son barreras significativas. 

Sin embargo, las iniciativas gubernamentales y la cooperación entre el sector privado, el 

gobierno y la academia están impulsando la digitalización. La evaluación de la madurez 

digital en Ecuador, a través de estudios como el Reporte Chequeo Digital y el Índice 

de Madurez Digital, revela que aunque hay un progreso notable, aún queda un largo 

camino por recorrer. Las políticas públicas que promuevan la formación en habilidades 

digitales, el acceso a tecnologías y la creación de una cultura organizacional orientada a 

la innovación tecnológica serán representativos para superar los obstáculos y mejorar la 

competitividad de las empresas ecuatorianas en la economía digital global.

En conclusión, la madurez digital es un proceso dinámico y continuo que requiere 

un enfoque estratégico y una adaptación constante a las innovaciones tecnológicas. Las 

organizaciones que logren superar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la 

transformación digital estarán mejor posicionadas para liderar en la era digital. Al integrar 

tecnologías emergentes de manera efectiva y fomentar una cultura de innovación, las 

empresas pueden mejorar su competitividad, impulsar el crecimiento y asegurar su éxito 

en el entorno digital en constante evolución.
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El proyecto de investigación titulado “Gestión de empresas y grupos de interés 

hacia la sostenibilidad desde la responsabilidad social empresarial” tiene como objetivo 

examinar las prácticas empresariales orientadas hacia la sostenibilidad, desde el enfoque 

de la RSE. Iniciado en junio de 2020 en la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Metropolitana, Sede Machala, tenía prevista su finalización en diciembre de 

2023. No obstante, debido a la relevancia de los resultados obtenidos, se ha ampliado 

hasta diciembre de 2027 para profundizar en el análisis de estas prácticas. El proyecto 

aborda los retos que enfrentan las empresas para integrar prácticas responsables que 

beneficien a sus grupos de interés y promuevan la sostenibilidad. Además, se incluye el 

análisis de la transformación digital como elemento clave para optimizar las prácticas de 

RSE, mejorar la eficiencia y facilitar la gestión de los grupos de interés. En este contexto, 

la transformación digital se vuelve un factor crucial para que las empresas adapten sus 

procesos a las demandas actuales y mantengan su competitividad a largo plazo.

El proyecto tiene tres objetivos principales: primero, definir el estado de las 

prácticas de RSE en las empresas locales, facilitando la formación de estudiantes y 

docentes en sostenibilidad; segundo, explorar la relación entre prácticas responsables 

y grupos de interés, y tercero, difundir los hallazgos a través de eventos académicos 

y publicaciones científicas, para proyectar el impacto en la comunidad académica y 

empresarial. La metodología empleada es mixta, utilizando estudios de caso que analizan 

la implementación de RSE y el impacto de la transformación digital en varios sectores 

empresariales. Estos estudios abarcan prácticas ambientales, digitalización operativa 

y sus efectos en la eficiencia y experiencia del consumidor. A nivel de posgrado, se 

ha investigado la calidad del servicio, las competencias emocionales en la dirección 

hospitalaria y la gestión de RSE en pequeñas y medianas empresas.

El proyecto ha generado avances significativos, con 12 estudios de caso en 

pregrado, 6 trabajos de titulación en posgrado, 24 artículos científicos en revistas 

indexadas, 6 capítulos de libro y 2 libros publicados. Estos resultados han contribuido al 

conocimiento de la sostenibilidad empresarial y la integración de la transformación digital 

en el contexto regional.

La ampliación del proyecto tiene como finalidad fortalecer las investigaciones 

actuales y abordar nuevos desafíos en sostenibilidad, RSE y transformación digital. Entre 

2024 y 2027, se planea expandir la investigación a otros sectores económicos, integrando 

la relación con los grupos de interés internos y externos, y promoviendo la adopción de 

tecnologías digitales. Además, se continuará formando a estudiantes y profesionales en 
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estas áreas. El presupuesto ha sido gestionado con eficiencia, con una ejecución del 

94.78% en 2022 y 99.35% en 2023. Para la nueva fase, se propone un presupuesto 

similar que asegure la continuidad de la investigación y la difusión de resultados. También 

se prevé la organización de congresos, cursos de formación y visitas académicas que 

fomenten el intercambio de conocimientos con otras instituciones.

En definitiva, el proyecto se ha consolidado como una iniciativa relevante para 

el análisis e implementación de prácticas responsables. Su ampliación permitirá seguir 

profundizando en estas áreas, integrando la transformación digital como componente 

clave para la sostenibilidad empresarial a largo plazo.

Javier Solano Solano

Responsable del Proyecto
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SOBRE EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

El Centro de Emprendimiento y Estudios Empresariales es un proyecto 

institucional de la Universidad Metropolitana del Ecuador orientado a promover el espíritu 

emprendedor y apoyar la creación, desarrollo y consolidación de nuevos negocios. Este 

centro proporciona recursos, capacitación, mentoría y espacios de trabajo colaborativo 

para emprendedores. Su misión es impulsar la educación empresarial y fomentar la 

investigación en áreas clave del emprendimiento, contribuyendo al crecimiento económico 

y al desarrollo comunitario.

Propósitos:

• Fomento del Emprendimiento: A través de la formación, orientación y apoyo a 

estudiantes y emprendedores.

• Apoyo al Ecosistema Emprendedor: Proporcionando recursos y conexiones 

para facilitar el crecimiento de los negocios.

• Investigación y Desarrollo Empresarial: Generando conocimiento sobre 

dinámicas empresariales, liderazgo, gestión financiera, entre otros temas.

Servicios ofrecidos:

• Capacitación y mentoría: Asesoría personalizada para la creación de planes 

de negocio, desarrollo de marcas, y estrategias de mercado.

• Coworking y Networking: Espacios de trabajo físico y eventos de colaboración 

entre emprendedores e inversores.

• Investigación aplicada: Desarrollo de proyectos y publicaciones científicas 

relacionadas con el emprendimiento.

El objetivo general es crear un entorno propicio para el crecimiento empresarial, 

promoviendo la cultura emprendedora y fortaleciendo los lazos entre la academia y el 

sector productivo.
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