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Resumen 
 

En ese trabajo se realiza un estudio sobre la importancia de la utilización de la inteligencia 

artificial por parte de las organizaciones para conseguir ventajas competitivas. Se explican 

conceptos como los de innovación disruptiva y la teoría del dilema del innovador para 

comprender mejor la importancia de la innovación para la mejora de la competitividad en 

las empresas.  

A continuación, se introducen y se explican los términos de inteligencia competitiva y 

vigilancia tecnológica y la importancia de la realización de actividades de vigilancia y 

tratamiento de datos para conseguir información relevante para la toma de decisiones, de 

forma que se haga de forma más rápida y eficaz y se pueda responder adecuadamente a 

los cambios del entorno.   

Finalmente, se introduce la IA y se expone la situación actual en las organizaciones, sus 

beneficios y también los retos de futuro que plantea esta tecnología tan compleja. Para 

poder comprender mejor la actualidad de la situación de la IA en el contexto industrial 

español se ha realizado una entrevista en profundidad a la Directora General de IndesIA, 

el primer consorcio de IA de la industria en España, creado con el objetivo de impulsar el 

crecimiento económico en nuestro país a través de fomentar el uso de datos y de la IA en 

las empresas industriales y pymes españolas para promover la transformación digital y la 

innovación tecnológica. Se concluye con una reflexión sobre las implicaciones de la IA tanto 

para la sociedad, para la economía y, sobre todo, para las organizaciones.   
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Introducción 

En el entorno actual, globalizado y en constante cambio, la innovación se ha convertido en 

un factor clave para el éxito de cualquier organización. Las empresas deben estar 

necesariamente alerta ante cualquier cambio que se pueda producir en el entorno y 

preparadas para responder en el momento adecuado. La vigilancia tecnológica y la 

inteligencia competitiva se configuran como dos herramientas que se pueden integrar en 

un mismo sistema de prevención, detección y análisis de cualquier cambio relevante que 

se produzca en el entorno de las organizaciones, identificando oportunidades y amenazas 

y facilitando la toma de decisiones.  

La aparición de la inteligencia artificial, los sistemas de business intelligence, el big data y 

los sistemas modernos de procesamiento de datos han supuesto una revolución que varios 

expertos han denominado como Industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Esto ha 

supuesto que ahora las organizaciones puedan obtener información valiosa en tiempo real, 

agilizar la toma de decisiones y hacerla más precisa y eficaz, así como la optimización de 

sus procesos. Ahora, las acciones competitivas de las organizaciones han cambiado igual 

que lo ha hecho el contexto en el que operan, por lo que es necesaria una reinvención de 

la cultura organizacional y también de su estrategia, incorporando en todas las fases del 

proceso el elemento tecnológico.  

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia de la incorporación de la inteligencia 

artificial en los mecanismos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de la 

empresa para conseguir tanto ventajas competitivas como el desarrollo del proceso de 

transformación tecnológica tan necesario para la supervivencia de las organizaciones en 

el contexto en que operan actualmente. Y no solo eso, sino que estos años aún están 

siendo las etapas iniciales del proceso de digitalización y transformación tecnológica, 

idóneas para que las empresas que todavía no lo han hecho empiecen a realizar acciones 

como la búsqueda de formación para empleados y directivos, cursos de IA a todos los 

niveles, incorporación de pequeñas infraestructuras, etc.  

Actualmente todavía son muy pocas las organizaciones que han implementado 

herramientas de IA en sus procesos, por lo que empezar a hacerlo va a suponer una 

ventaja importante frente a sus competidores, que también se han globalizado. Dentro de 

unos años la utilización de la IA no va a ser una ventaja, sino un requisito esencial para 

sobrevivir en el mercado y poder hacer frente a los cambios que se producen y a las 

acciones de otros competidores.   

Este trabajo se ha estructurado en cuatro partes. En la primera, se va a dar un contexto 

general de la importancia de la innovación en las organizaciones, así como de los retos 

que se encuentran en tanto a la decisión de innovar o no, cómo hacerlo y con qué recursos. 

A continuación, también es necesario hablar de los conceptos de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva, que están estrechamente relacionados con la innovación y con el 

desarrollo de ventajas competitivas en las empresas. Estos conceptos conforman una base 

que cualquier organización debería incorporar a nivel interno antes de embarcarse en 

procedimientos más complejos como puede ser la incorporación de sistemas de vigilancia 

apoyados por la inteligencia artificial, ya que el contar primero con una cultura 

organizacional y un personal enfocado a la vigilancia y al tratamiento de datos para la toma 
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de decisiones es el primer paso para conseguir una cultura organizacional sólida orientada 

y acostumbrada a la vigilancia y al tratamiento de datos. 

Los últimos dos apartados del trabajo ya incorporan a la inteligencia artificial. En un primer 

lugar se va a exponer su situación actual en los diferentes sectores de las empresas 

españolas, a través de datos recopilados por el INE, donde se verá que todavía son muy 

pocas las empresas que han adoptado tecnologías de inteligencia artificial. A continuación, 

es importante señalar los diferentes organismos que se han ido creando para fomentar la 

implementación y el desarrollo de la tecnología y de la modernización tecnológica en las 

organizaciones, así como también la introducción en tecnologías de inteligencia artificial. 

Se hablará así de AMTEGA y ATIGA a nivel Galicia y de IndesIA, que es el primer consorcio 

de IA de España. Para comprender mejor la situación real de la IA en las organizaciones 

españolas, así como para poder realizar luego una exposición de los retos de futuro, se ha 

realizado una entrevista de profundidad a Nuria Ávalos, directora general de IndesIA, 

donde habla fundamentalmente sobre la función que realiza la asociación que dirige y 

donde da su visión sobre cuál es y será la situación del sector industrial español en relación 

con el desarrollo de tecnologías para la transformación tecnológica.  

En conclusión, la IA se ha posicionado como un elemento clave en la estrategia de 

transformación tecnológica y en el logro de ventajas competitivas en el mercado, por lo que 

tanto pymes como grandes empresas deben concentrar sus esfuerzos en la realización de 

acciones de cara a la digitalización si quieren estar a la altura del mercado. A pesar de su 

complejidad, de los pocos recursos de los que disponen y de los retos que plantea sobre 

todo en temas éticos y de conocimientos, son numerosas las ayudas de las que disponen 

por parte de los poderes públicos y ahora también de asociaciones como IndesIA o de los 

centros tecnológicos para no quedarse atrás en la nueva Industria 4.0.  
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1. La innovación en las organizaciones  

1.1. Concepto y ecosistema de innovación  

Son diversas las definiciones que se pueden encontrar en la literatura de lo que es la 

innovación, aunque en términos generales viene a ser aquel proceso que engloba todas 

las actividades que se ven involucradas en la generación de ideas, el desarrollo 

tecnológico, la fabricación y comercialización de un nuevo producto o las mejoras 

efectuadas en un producto o proceso ya existente. No es lo mismo innovar que inventar: 

para que una innovación sea tal el mercado debe aceptarla, reconocerla y darle valor a 

esos nuevos productos o servicios. El objetivo final de la innovación debe ser satisfacer 

mejor las necesidades de los consumidores finales, dotar a esas nuevas ideas y 

conocimientos en un producto o proceso que vaya a tener un posterior uso comercial.  

El Manual de Oslo elaborado por la OECD/Eurostat (2007) también da su propia definición 

de innovación: “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien 

o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores”. 

Es decir, la innovación permite introducir mejoras tanto en los procesos productivos como 

en la calidad de los productos que ofrece, algo que va a incrementar su competitividad y la 

va a ayudar a diferenciarse en un mercado cada día más y más globalizado. Hoy en día 

innovar es un mecanismo indispensable para el posicionamiento efectivo de la empresa en 

un mercado mundial, fruto de un esfuerzo de tipo organizacional en el que la realización de 

cambios en la estructura interna de la organización es una condición previa necesaria para 

mejorar la capacidad de respuesta de la organización al cambio tecnológico (Rojo et al., 

2018). 

El concepto de ecosistemas de innovación o ecosistemas emprendedores sugiere que las 

organizaciones deben ser vistas como parte de un entorno en el que las necesidades de 

los clientes se ven satisfechas por la interacción competitiva y cooperativa entre compañías 

de varios sectores (Arenal et. al, 2018). Así, los distintos agentes que conviven, compiten 

y cooperan en un determinado lugar contribuyen a crear el entorno propicio para favorecer 

determinada actividad industrial. El modelo de la triple hélice defiende que la universidad 

juega un papel estratégico en la generación de innovaciones en la empresa, así como las 

interacciones del gobierno (Chang, 2010). Así, se dice que la universidad es la fuente de 

conocimiento, la que forma al talento humano para la generación y transmisión de 

conocimientos, así como para promover la innovación y el emprendimiento. De igual forma, 

los centros tecnológicos favorecen la transferencia tecnológica y estimulan la creación de 

ideas innovadoras proporcionando las infraestructuras necesarias para ello. Al igual que 

las universidades, estos centros cuentan con la financiación de los gobiernos, que tienen 

un papel importante también con la creación de políticas que mejoren el desarrollo 

económico y tecnológico de un país, con la financiación e inversión en laboratorios 

científicos, proyectos de I+D+i, etc. (Arce-Medina, et. al, 2019).  

El Manual de Oslo mencionado anteriormente también hace, al igual que varios autores, 

una diferenciación de los diferentes tipos de innovación que pueden aparecer en una 

organización. Así, hablamos de innovación de producto e innovación de proceso, 
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fundamentalmente relacionadas con la innovación tecnológica, e innovación de 

mercadotecnia e innovación organizacional. Sin entrar a definir y diferenciar cada una de 

ellas, son varios autores los que sostienen que tanto las innovaciones tecnológicas (de 

producto y de proceso), como las innovaciones organizativas son importantes en la 

empresa y, aunque estas últimas puedan entenderse como un requisito previo facilitador 

de las de tipo tecnológico, hay que tenerlas en cuenta a ambas conjuntamente (Azar y 

Ciabuschi, 2016).  

Haciendo referencia al mismo estudio, ambos autores continúan exponiendo cómo el 

desarrollo eficiente de la innovación organizativa es condición necesaria para que pueda 

darse un aprovechamiento de la innovación tecnológica. Es decir, primero deben darse en 

la empresa los cambios estructurales y organizativos necesarios para cambiar la forma de 

cooperación y coordinación en la estructura interna de la empresa (a través de, por ejemplo, 

nuevos modelos de negocio o nuevas políticas de empresa) para luego poder introducir y 

adoptar las innovaciones tecnológicas pertinentes.  

También hay que tener en cuenta, para cada organización, el nivel de innovación ante el 

que nos encontremos, es decir: el grado de radicalidad y la amplitud de las innovaciones, 

que hacen referencia respectivamente al grado de novedad y a la cantidad de innovaciones 

que realiza una empresa en un periodo determinado (Azar y Ciabuschi, 2016). Ambas 

dimensiones de la innovación van a ser claves para la definición de la capacidad de 

innovación general de la empresa.  

Podríamos decir que, al final, el primer paso y quizá el más importante es el cambio dentro 

de la organización, la innovación organizativa. Se trata de crear un entorno que favorezca 

la colaboración y el desarrollo entre los recursos de la empresa, especialmente fomentar 

la generación de sinergias entre los elementos humanos de la organización no solo para la 

generación de nuevas ideas, sino para que pueda detectar y analizar los cambios en el 

entorno. Lo que diferencia realmente a una empresa de la otra es el elemento humano, 

que es aquel que realmente tiene la capacidad de crear la innovación, de detectar, analizar 

y responder a los cambios en el entorno y en la propia empresa y ser capaz de adaptarse 

al paso del tiempo y a las condiciones ambientales de cada momento.     

1.2. La teoría de la innovación disruptiva  

Es necesario hacer referencia al concepto de la innovación disruptiva, que se refiere 

esencialmente a la capacidad de una empresa más pequeña y con menos recursos de 

desafiar a otras más grandes y consolidadas, que se encuentran focalizadas en mejorar 

sus productos y servicios para satisfacer a sus clientes más exigentes, pasando por alto 

oportunidades muy valiosas procedentes de nuevos segmentos de potenciales clientes 

(McDonald et al, 2015). Esto sucede así porque las grandes empresas de alguna forma 

están asentadas de acuerdo con las necesidades de sus mayores clientes, por lo que 

continuamente se centran en ofrecer mejoras en la calidad de sus productos y servicios 

actuales (las llamadas “innovaciones sostenibles”), pero son reacios a introducir mayores 

innovaciones por el miedo a fallar en su actual mercado. Por otro lado, las pequeñas 

empresas que todavía no tienen unos clientes fieles, valiosos y rentables, en cierta forma 

no tienen nada que perder y sí mucho que ganar introduciendo mejoras diferentes y 

novedosas en sus productos. Son más abiertas a nuevos nichos de mercado porque de 

alguna forma buscar nuevos y potenciales clientes es una de sus tareas en sus primeros 

años para conseguir asentase en el mercado.  
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En la siguiente Figura podemos ver el llamado dilema del innovador, que viene a ilustrar 

gráficamente la situación en la que se encuentran las empresas cuando se enfrentan con 

una innovación disruptiva:     

Figura 1:  

 

Fuente: The Innovator’s dilemma – why successful companies struggle with disruptive innovation, 

de Benjamin Talin en MoreThanDigital, 2023.  

Es indudable que los deseos y las necesidades de clientes juegan un papel fundamental 

en el establecimiento de la estrategia empresarial, ya que son estos los que proporcionan 

los recursos necesarios para la supervivencia de la empresa. Esto siempre ha favorecido 

a las innovaciones sostenibles mencionadas anteriormente, de forma que en la asignación 

de recursos en la organización se le da prioridad frente a la disrupción, lo que causa un 

bloqueo en la apertura a nuevos mercados y clientes y, por tanto, en la estrategia 

empresarial. De esta forma las empresas convencionales raramente responden 

eficazmente a la disrupción y son las pequeñas empresas las que aprovechan la parte del 

mercado que las grandes empresas no están ocupando para avanzar en el mercado y 

competir desde la periferia contra los mayores rivales (McDonald et al, 2015). 

Las empresas deben valorar los riesgos de invertir en la diferenciación de la competencia 

adaptándose a las tecnologías más novedosas, pero con el riesgo de que no existen 

garantías de que esto vaya a conducir al éxito a largo plazo. La cultura de la empresa, el 

centrarse en un enfoque a corto plazo, el miedo al fracaso y la protección de los actuales 

negocios de la empresa por la dirección son los principales factores que favorecen la 

reticencia a la innovación disruptiva, aunque esto no quiere decir que no se pueda salir de 

esta situación de estancamiento. Algunas de las soluciones pueden ser, por ejemplo, crear 

una línea de negocio separada dedicada a las nuevas versiones del producto, monitorear 

continuamente el mercado y los avances tecnológicos a través de sistemas de VT 

favorecidos por la IA o también la colaboración con startups u otras organizaciones (Talin, 

2023).     

Hay que entender la innovación disruptiva como un proceso, no como algo que se consume 

de una sola vez: los productos fruto de una innovación de este tipo no solamente son 

disruptivos en el momento en el que nacen, sino que también lo es su trayectoria a lo largo 
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de los siguientes años. Así, una vez que se consigue triunfar con el producto, habrá que 

encaminarse de cara a acertar también con el modelo de negocio. Aun así, se debe tener 

en mente que no todas las innovaciones disruptivas triunfan, pero esto no es una señal de 

la existencia de deficiencias en dicha innovación, sino que no se puede decir que exista 

una fórmula del éxito que lleve a todas las innovaciones a asegurar la posición dentro del 

mercado y triunfar en la batalla contra las grandes empresas consolidadas y con más 

recursos (McDonald et al, 2015).  

En la tarea de cambio y aprendizaje continuo que supone la innovación (disruptiva o no), 

organismos internacionales como la OCDE o la UE pueden y deben jugar un papel 

importante (Rojo et al., 2018). Ofrecen numerosos recursos a disposición de las empresas 

para ayudarles en el estudio de cara a la innovación, proporcionándoles tanto manuales, 

como directrices o amplias bases de datos, entre otros. También las instituciones 

gubernamentales a nivel país deben formar parte del proceso proporcionando recursos, 

por ejemplo, a las empresas de más pequeña dimensión, que son la gran mayoría en 

nuestro país y las que menos posibilidades de acceso a la innovación tienen. Esto va a ser 

beneficioso no solo para las organizaciones, sino también para el país en conjunto, ya que 

un incremento de las empresas competitivas favorecerá el crecimiento económico y la 

mejora económica y social.   

De tal forma, considerando a la innovación como clave para el incremento de la 

competitividad de la empresa, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva se 

configuran como elementos clave para fomentar la cultura de la innovación en las 

organizaciones, orientándolas hacia una mejor comprensión de los elementos tanto de su 

entorno específico como del general y permitiendo identificar tecnologías emergentes o 

nuevas tendencias en el mercado que puedan suponer un impulso hacia la diferenciación 

con respecto a sus competidores. Asimismo, su labor será la de ayudar en la toma de 

decisiones disminuyendo el riesgo que supone la falta de conocimiento y el desarrollo de 

nuevas y más eficientes estrategias que supongan siempre una mejora de su posición en 

el mercado con respecto a sus competidores.  
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2. Vigilancia tecnológica (VT) e inteligencia 

competitiva (IC) en las organizaciones 

Uno de los objetivos de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva es el de 

conseguir anticiparse a las variaciones que se producen en un entorno globalizado y en 

constante cambio, para aprovechar las oportunidades que surgen en un momento 

determinado.  

Aunque se presentan como dos conceptos diferenciados, vigilancia e inteligencia pueden 

entenderse en común. La primera se encarga esencialmente de la observación, búsqueda, 

recolección, tratamiento, análisis y almacenamiento organizados de información 

procedente del entorno relevante de una organización que pueda ser útil posteriormente 

en la toma de decisiones a través de la identificación de oportunidades o amenazas. La 

inteligencia, en cambio, es más la fase final del proceso iniciado y guiado por la VT en 

donde se transfieren los resultados de los análisis efectuados en relación con la 

información tratada a los responsables de la toma de decisiones dentro de una 

organización. La información será útil y valiosa siempre y cuando sirva para la toma de 

decisiones, una idea en la que nos adentraremos más adelante.  

Pues bien, como se ha mencionado anteriormente, en un contexto complejo y 

continuamente cambiante, es fundamental el desarrollo de una cultura de innovación 

dentro de la organización. Se debe dotar a la empresa de la capacidad necesaria para 

detectar los cambios significativos que se produzcan en el entorno, entendiendo como tales 

aquellos que pueden tener realmente una importancia o repercusión en la empresa. 

Además, no solo se trata de ser capaz de detectar los cambios, sino de conseguir ser capaz 

de reaccionar a tiempo y en el momento indicado, aunque lo ideal sería directamente la 

anticipación a dichos cambios. Es por ello que el sistema de VC e IC debe ser un sistema 

de alerta temprana, ejerciendo un constante y amplio rastreo que localice y organice los 

esfuerzos individuales sobre sucesos que puedan ser relevantes para la empresa (Palop y 

Vicente, 1999).  

De acuerdo con los mismos autores, podemos decir que la vigilancia:  

- Sirve de alerta de amenazas con repercusión en el mercado de la organización 

provenientes de sectores distintos a la misma: es decir, no solamente debe 

centrarse la atención en el sector concreto en el que opera la empresa, sino que en 

muchas ocasiones los sucesos que más relevancia acaban teniendo son aquellos 

que proceden de sectores externos precisamente por la falta de anticipación a ellos.  

- Ayuda en la elección del programa y la estrategia de I+D, así como a la 

recomendación de abandono de determinados proyectos de I+D con la respectiva 

recolocación de recursos hacia otro tipo de inversiones que puedan resultar más 

productivas. 

- Detecta posibles socios idóneos para posibles proyectos de I+D conjuntos, algo que 

puede resultar muy beneficioso como veremos más adelante.  

- Favorece la adopción de los nuevos avances tecnológicos tanto en los productos 

como en los procesos. 
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Aunque no sea de un modo organizado, toda empresa realiza algún tipo de vigilancia, pero 

es su organización y formalización lo que permite la obtención de resultados. 

2.1. La cultura de la innovación y la importancia del 

elemento humano 

Antes de intentar averiguar cómo adoptar un sistema de VT e IC en la organización, es 

importante sentar las bases adoptando una cultura de la innovación, es decir, el conjunto 

de creencias, valores, conocimientos y prácticas (tanto individuales como colectivas) 

enfocadas en la intención de innovar y que fomenten esta innovación de una forma 

proactiva. Debe construirse un entorno que consiga que todas las personas de una 

organización se comprometan y se apasionen con la generación de ideas y el desarrollo y 

aplicación de las mismas de forma que se consiga con el tiempo una mayor competitividad 

y crecimiento de la empresa en su conjunto.  

Esta tarea no es fácil, sino que en muchas ocasiones debe trabajarse con una plantilla 

totalmente desmotivada y que no tiene compromiso con su trabajo. El elemento 

fundamental en cualquier sistema innovador, pese a cualquier tipo de ayuda externa que 

pueda tener, es el elemento humano. Lo que verdaderamente otorga valor y diferenciación 

a una organización son las personas que la forman, sus conocimientos, su creatividad, la 

capacidad de toma de decisiones y de trabajo en equipo, el compromiso y, sobre todo, el 

aprendizaje continuo.  

De acuerdo con Campos y Rubio-Andrada (2017), las organizaciones que apoyan y brindan 

soporte a la innovación son aquellas que se caracterizan por fomentar la toma de iniciativas 

y la autonomía entre sus miembros, la creatividad y la asunción de riesgos y la confianza. 

Debe haber un contacto continuo con los trabajadores, de fomentar la búsqueda de 

oportunidades, el trabajo en equipo y la comunicación.  

Sería bueno cambiar la perspectiva y no ver, por ejemplo, la retribución económica como 

única fuente de motivación para el trabajo (Peña, 2015), sino que el hecho de que 

continuamente se esté motivando e incentivando a los trabajadores con elementos como 

una formación continuada, un ambiente laboral cómodo, el reconocimiento de los logros 

personales o una mayor autonomía en la toma de decisiones deben ser vistos por los 

trabajadores como una gran motivación, que los hará ser más productivos en su trabajo y, 

por ende, incrementará la productividad de la empresa. En el momento en que el personal 

se encuentre cómodo, vea que sus logros son reconocidos y valorados, se sienta realmente 

integrado en la organización y vea a esta como una fuente de progreso personal será 

cuando ya salga del propio trabajador la iniciativa para buscar formas de mejorar y de 

innovar dentro de la organización porque será algo positivo y agradable para él.  

Se pueden potenciar diferentes aspectos dentro de las organizaciones que favorecerán la 

cultura innovadora y del liderazgo (Camus y Raapke, 2017): 

- Implementación de indicadores que consideren tanto resultados a corto plazo como 

otros aspectos vinculados al éxito competitivo (las innovaciones). 

- Hacer disponible la información en todas las áreas y para todos los individuos.  
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- Modificar la estructura organizativa de forma que esta sea más dinámica y 

favorezca la distribución del poder hacia procesos que agreguen más valor como la 

innovación, la responsabilidad social o la eficiencia.  

- Establecer estructuras de supervisión menos jerárquicas y que favorezcan el 

incremento de la confianza y reduzcan el miedo a la incertidumbre.  

Campos y Rubio-Andrada (2017) analizan en su trabajo de investigación el caso de la 

empresa ALSA. La empresa ALSA es una multinacional española que se dedica al 

transporte de viajeros por carretera y que en el año 2016 puso en marcha una serie de 

iniciativas que tenían por objeto conseguir el sello EFQM de Excelencia Europea.  

En lo que nos ocupa en este trabajo, lo importante reside en que ALSA fue capaz de 

identificar que la clave de la competitividad residía en la capacidad de generar ideas de 

mejora y llevarlas a cabo en la práctica en un entorno colaborativo y de aprendizaje 

continuo. Así, descentralizaron la capacidad innovadora para que dejase de ser una tarea 

exclusiva de un único departamento y cupiese la participación del mayor número de 

empleados posible.  

Posteriormente a realizar un análisis de su índice de cultura de innovación, impulsaron un 

programa de iniciativa de generación de retos, en el que se animaba a todos los 

trabajadores a que, a partir de un formulario, presentasen sus ideas de mejora como 

respuesta a problemas reales en el negocio. Este programa contaba con una serie de 

etapas, siendo la primera de ellas justamente que cualquier empleado era libre de enviar 

su propuesta de idea de mejora que sería analizada en detalle por el departamento de 

innovación. Posteriormente, en la siguiente etapa de desarrollo de la propuesta, se 

exploraba la viabilidad técnica y comercial por un equipo del que formaba parte también el 

artífice de la idea. Finalmente, se evaluaba la propuesta en función de los potenciales 

clientes y de la necesidad que se pretendía satisfacer, rediseñándola y haciendo los ajustes 

pertinentes hasta que se pudiese llevar a cabo finalmente.  

Una de las conclusiones a las que llegaron con la implantación de este modelo fue a la 

necesidad de poseer un sistema de VT e IC para la detección, vigilancia, análisis y 

evaluación del mercado con la finalidad de anticipar cambios en el entorno, identificar 

oportunidades y tomar decisiones (Campos y Rubio-Andrada, 2017). Para conseguir 

implantar este sistema de Vigilancia, primero se elaboró una guía con una serie de pautas 

para posteriormente identificar las áreas de interés sobre las que se quería conseguir 

información, lo que permitió conocer por ende cuáles son las áreas sobre las que se quiere 

ejercer la vigilancia. Finalmente, se buscó e implantó una plataforma software en la que 

sostener el sistema de forma que permitiese una relación ordenada e indizada por 

categorías de la información, poder navegar a través de sus contenidos, tener una 

biblioteca de fuentes de información, etc.  
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2.2. Vigilancia prospectiva y gestión del conocimiento  

Como mencionamos anteriormente, no solo la empresa debe ser capaz de reaccionar a 

tiempo ante los continuos desafíos que le plantea el entorno competitivo en el que opera, 

sino que es importante que sea capaz de anticiparse a ese cambio. Es por ello por lo que 

hablamos de vigilancia prospectiva, aquella que sea capaz de reducir el riesgo en la toma 

de decisiones por su capacidad anticipadora: debe ser capaz de proporcionar información 

de forma permanente, delimitando las áreas de investigación y evaluando el impacto 

potencial de la novedad (Palop y Vicente, 1999).  

En primer lugar, por un motivo de tiempo y recursos, es fundamental que la vigilancia esté 

centrada solamente en determinados aspectos de la empresa y del entorno de acuerdo 

con sus objetivos estratégicos. Además, debe plantearse de una forma sistematizada, es 

decir, el seguimiento de los sucesos que puedan afectarle a la empresa y el propio 

funcionamiento interno de la misma debe ser continuo, definiendo y delimitando la función 

de vigilancia para que esta sea lo más homogénea posible y esté provista del mismo nivel 

de calidad.  

Es la empresa la que tiene que decidir sobre qué aspectos quiere estar informada y cómo 

va a trabajar con esa información. Palop y Vicente en su estudio hablan de varios métodos 

para seleccionar qué vigilar, siendo uno de ellos el consistente en hacer una elección inicial 

de los aspectos que se van a vigilar a partir de los factores críticos de éxito, que son 

aquellos elementos de la empresa fundamentales para su buen funcionamiento y 

supervivencia. Estos factores serán los denominados factores críticos de vigilancia y será 

sobre los que la empresa quiere y debe estar bien informada dentro de su sector de 

actividad y de su estrategia particular.   

Como también habíamos adelantado anteriormente, la información que se recoja debe ser 

relevante para la toma de decisiones y no simplemente realizar una recopilación exhaustiva 

de contenido que luego no solo no se vaya a utilizar, sino que obstaculice la labor de 

análisis y se pasen por algo señales que podrían ser clave. La clave para que la información 

sea útil y tenga un significado es su correcta valoración: su recopilación y su uso estará 

justificado en el momento en el que posteriormente se utilice y sirva de ayuda para la toma 

de decisiones. Será en este momento en el que la información se transforme en valor para 

la empresa y donde entrará en juego la función de inteligencia competitiva cuando 

realmente sirva de guía al responsable de la toma de decisiones. 

En el marco del sistema de vigilancia, la inteligencia puede entenderse como el acceso a 

tiempo a toda la información relevante recogida anteriormente relevante para la toma de 

decisiones. Las organizaciones innovadoras deben facilitar y promover el intercambio 

activo, constante y libre tanto de ideas como de información y es tarea de la alta dirección 

orientar y dirigir el conocimiento adquirido hacia las necesidades estratégicas de su 

organización.  

Anteriormente hablábamos de la importancia del elemento humano en el proceso de 

generación de valor para la empresa y del incremento de la competitividad, pero el papel 

de la alta dirección es igual de fundamental en tanto en cuanto es la que debe asumir el 

liderazgo y la gestión del conocimiento en la organización. Aun así, es imposible para ellos 

conocer de todos los aspectos relevantes y gestionar toda la información existente para 
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dictaminar cuál es la que va a influir en sus decisiones y cuáles no, por lo que es importante 

que estén rodeados de una serie de personas que les asesoren en esta tarea.  

El disponer de una red de expertos y de un grupo de personas de confianza dentro de la 

organización es algo muy valorado para la transmisión de la información y también para su 

debate. Son personas dispuestas de un gran conocimiento de información tanto de 

aspectos del entorno como de la estrategia interna de la empresa y de su orientación que, 

cuando transmiten su información a los directivos, pueden dialogar con estos y llegar 

incluso a nuevas conclusiones o intercambiar información de más valor. Este conjunto de 

especialistas es vital para que la información circule y se incorpore en la toma final de 

decisiones, aunque el resto de recursos humanos de la empresa también contribuyen en 

esta fase con la búsqueda y captación del conocimiento.  

Es importante que desde la dirección o desde los departamentos de inteligencia y vigilancia 

se forme al resto de la plantilla para que sepan qué es lo que deben detectar en el entorno 

y cómo deben transformar esa información para dotarla de valor.  

2.3. Cooperación como sinónimo de competitividad 

Hemos hablado de la importancia de la innovación para diferenciarse, para competir, para 

ser mejor y adelantarse al resto de competidores, pero, en ocasiones, la cooperación puede 

traer más beneficios que la pura competencia.  

Varios autores hablan de “redes de innovación colaborativa” (Najafi-Tavani et al., 2018) 

refiriéndose a la colaboración de la organización con otros agentes externos a la empresa 

(como proveedores, clientes, competidores u organismos de investigación) para acceder a 

los recursos y conocimiento necesarios de forma conjunta para incrementar su 

productividad mediante el logro de una mayor capacidad de innovación.  

Puede ocurrir que la empresa internamente carezca de los recursos necesarios para 

mejorar su competitividad porque o bien no están integrados en su interior o son limitados. 

Así, ambas compañías pueden complementarse mutuamente con recursos de los que 

internamente carecerían y llegar a un mayor conocimiento conjunto compartido. Los 

mismos autores refuerzan la idea de que al mejorar la interacción con usuarios externos a 

la organización puede ayudar a crear una ventaja competitiva basada en el intercambio 

interempresarial de recursos estratégicos como pueden ser conocimiento, experiencias 

anteriores, know how, tecnología, etc.  

Además de ser capaces de controlar y dominar su conocimiento interno, también se habla 

de la capacidad de absorción de la empresa como aquella característica necesaria por la 

que la organización es capaz de identificar, comunicar y asimilar tanto los conocimientos 

externos como internos pertinentes. Es decir, por mucho que se consiga estar en contacto 

con numerosas fuentes de conocimiento, la empresa debe tener la capacidad de asimilarlo 

y conseguir transformarlo en valor y aprendizaje para conseguir sacar una ventaja real de 

dicha colaboración y no simplemente ser una espectadora o partícipe pasiva del acuerdo 

de colaboración. Aumentará la capacidad innovadora en el momento en que se consiga 

una elevada capacidad de absorción y se exploten y utilicen internamente los 

conocimientos externos adquiridos.  

En este estudio realizado por Najafi-Tavani et al. se puso de manifiesto, en conclusión, 

precisamente esta idea que acabamos de explicar: la colaboración con agentes externos 
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por sí no garantiza un aumento de la capacidad de innovación de la empresa a menos que 

exista una capacidad de absorción alta por parte de la organización.   

En el caso de España, la inteligencia competitiva se viene utilizando con fines cooperativos 

ya desde hace tiempo por el sector farmacéutico a través de la búsqueda de alianzas o 

acuerdos que reporten un beneficio mutuo y estabilidad en el sector para poder hacer frente 

a la aparición de fármacos genéricos que amenazan sus posiciones. Se busca con ello 

evolucionar de un modelo clásico de I+D a I+C (investigación y colaboración) (Fernández-

Arias et al., 2016).  

A parte de acuerdos de colaboración entre organizaciones para la innovación conjunta, 

actualmente hay otros modos amplísimos de colaboración indirecta con otras empresas 

teniendo acceso a internet. Hay infinidad de páginas, foros o comunidades virtuales 

favorables que promueven y favorecen el conocimiento compartido y la interacción entre 

profesionales, el intercambio tanto de datos de todo tipo y la posibilidad de llevar a cabo 

proyectos de colaboración vía internet. 
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3. Potencial y uso de la IA como apoyo a la VT e IC 

en la empresa española  

3.1. Perspectiva tradicional: el ejemplo del sector 

farmacéutico 

La puesta en práctica de la VT e IC es algo que no todas las empresas hacen o pueden 

hacer. Además, no en todos los sectores la innovación tiene la misma importancia, y eso 

es algo que podemos ver reflejado, por ejemplo, en las encuestas periódicas que suele 

realizar el Instituto Nacional de Estadística sobre la innovación en las organizaciones. En 

esta encuesta realizada en el año 2020 sobre la innovación en las empresas podemos ver 

el gasto en innovación desagregado por rama de actividad en la Figura 2:  

 

Fuente: INE (2020).  

Además de aquellos sectores en los que la tecnología es un elemento base (como en las 

telecomunicaciones o en las actividades científicas o técnicas) y como se ha mencionado 

en el apartado anterior, uno de los sectores pioneros en la utilización de estas herramientas 

es el sector farmacéutico, en el que las empresas están caracterizadas por la constante 

investigación y desarrollo tanto de productos como de procesos con el objetivo de no 

quedarse obsoletas.  

En otra encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2020 también 

sobre la innovación tecnológica en las empresas, en este caso nos proporciona datos sobre 

el tipo de gasto y se refleja como el sector farmacéutico es el que tiene el porcentaje más 

elevado (71’70%) de empresas del total del sector con gasto en innovación. Es decir, del 

total de empresas encuestadas del sector farmacéutico, el 71’70% han incurrido en gastos 

en innovación, porcentaje muy superior al resto de sectores analizados. Se recoge esta 

información en la Tabla 1: 
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Fuente: INE (2020). 

Se han realizado diversos estudios que subrayan la importancia que los profesionales del 

sector farmacéutico otorgan a la VT e IC, entre ellos el realizado por Hidalgo et. al en el 

año 2017 a través de la creación de un modelo que ponía en relación las tres actividades 

que ellos consideraron críticas en el ámbito estratégico de una empresa de este sector: la 

capacidad de introducir mejoras internas en la gestión, la seguridad y la cooperación entre 

organizaciones. A través del estudio de más de 180 empresas de la industria farmacéutica, 

pusieron de manifiesto el elevado grado de compromiso e importancia con el que estas 

organizaciones han establecido e integrado unidades de inteligencia competitiva en el 

ámbito de la Dirección General, así como su preocupación por salvaguardar la información 

tan valiosa que van recolectando y la utilización de herramientas informáticas para su 

almacenamiento y análisis.   

Como ya se ha mencionado anteriormente en este trabajo, lo que distingue al sector 

farmacéutico en este ámbito es la colaboración: al tratarse de un sector totalmente 

globalizado se ha preferido optar por un modelo de investigación y cooperación a través de 

un aumento en los contratos con universidades, centros de investigación, hospitales, etc. 

Su procedimiento se basa en analizar primero la información necesaria para sus objetivos 

y analizar también sus posibles colaboradores para esta tarea, de forma que acuden 

habitualmente a sus socios o entidades colaboradoras como fuentes de información 

(Fernández – Arias et al, 2016).  

El nivel de innovación considerablemente alto en el sector puede decirse que viene 

favorecido por esta mentalidad de cooperación competitiva ya que al trabajar habitualmente 

unos con otros, la inversión necesaria para acometer sus investigaciones no es tan 

elevada. Al igual que se comparten los recursos económicos, también se comparte la 

información, por lo que es normal que las organizaciones de este sector también deban 

valorar bien con qué tipo de socio van a trabajar. 

Pero se debe tener en cuenta que en los tiempos que corren estas colaboraciones grupales 

pueden verse necesitadas de una transformación. Ya sabemos que el entorno en el que 

nos encontramos está marcado por ser incierto, rápido y volátil, por lo que, como muchos 

sectores, el farmacéutico también debe prestar atención a como realiza sus innovaciones. 

Aun uno de los pioneros en nuestro país en volumen de inversión dedicada a la innovación, 

la UE recalca que debe fomentarse la competitividad y la innovación de la industria 

farmacéutica para invertir en tecnología aplicada a los productos y a los procesos. Al ser 

un sector que tiene tanto peso en España tanto por sus niveles de exportación, producción 

y empleo, el mantener su competitividad es clave para la economía nacional. (Sothis, 2021) 

Se habla de Pharma 4.0 (de un modo similar al concepto de Industria 4.0, como se verá 

más adelante) para referirse a la integración de las tecnologías de la información en la 

industria, con el objetivo de optimizar la investigación y la producción. Este modelo 

promueve la agilidad para la actualización y la adaptación ante cambios e innovaciones y 

 Total

    Empresas con gasto en actividades innovadoras en 2020 168

    Empresas con gasto en I+D interna 151

    Empresas con gasto en adquisición de  I+D (I+D externa) 62

    Empresas con otros gastos de innovación (excluyendo I+D interna y externa) 69

    % de empresas, sobre el total de empresas, con gasto en innovación en 2020 71,70

7. Farmacia (CNAE 21)
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la flexibilidad para la rápida respuesta a los mismos, así como la transformación ágil en 

información de los datos, para que estén siempre actualizados y a disposición de quien 

pueda necesitarlos para la ulterior toma de decisiones.  

Como vamos a analizar a continuación, este modelo se basa en la integración de las 

últimas novedades en la tecnología para lograr la transformación de los procesos de 

recogida, almacenamiento y tratamiento de datos para que la transformación de los mismos 

en información útil se haga de una forma mucho más ágil y eficiente, utilizando sistemas 

predictivos basados en inteligencia artificial. Asimismo, la esencia de la colaboración se 

mantiene, ya que se continúa favoreciendo la conexión entre departamentos y 

organizaciones.  

3.2. Incorporación de la inteligencia artificial  

Una de las herramientas que ha surgido muy recientemente y que puede ayudar en gran 

medida a la innovación es la inteligencia artificial. Los modelos de IA varían su 

comportamiento dependiendo de los datos de los que dispongan y de la forma en que estén 

configurados, una capacidad de adaptación que es básica y fundamental a la hora de 

predecir todo tipo de cambios tanto en el mercado, como en el resto de empresas e incluso 

en el comportamiento de los clientes (Garay, 2022).    

Con el gran avance en los últimos años de las nuevas tecnologías, también han surgido 

nuevas necesidades en el ámbito empresarial, sobre todo en los modelos de gestión de 

negocio. Así, surgieron nuevos sistemas de información de gestión para servir de apoyo a 

la dirección en la toma de decisiones que permitiesen a los directivos la obtención resumida 

de información detallada procedente de las bases de datos. También aparecieron sistemas 

de información ejecutivos con un objetivo similar: brindar a los altos directivos acceso a 

información relevante para la toma de decisiones, hasta que finalmente en los años 80 se 

empezó a hablar de “inteligencia de negocio” (Roldán et al., 2012). 

Los mismos autores hablan de cuatro etapas que sigue cualquier responsable de la toma 

de decisiones en su proceso: el razonamiento, el diseño, la elección y la implementación, 

defendiendo como un sistema de BI será un auxiliar en este procedimiento, siempre de la 

mano de los trabajadores. Estos sistemas de business intelligence (BI) se han convertido 

en una herramienta muy positiva de cara a una toma de decisiones más eficaz y rápida, 

algo necesario teniendo en cuenta el elevado volumen de datos y de fuentes generadores 

de información valiosa para la empresa. Para que un sistema de inteligencia desarrolle 

todo su potencial es necesario que gestione de forma coordinada tanto los sistemas de 

inteligencia de negocio estratégico, como los tácitos y los operacionales.  

La aparición de la inteligencia artificial ha supuesto una revolución en todos los aspectos. 

Se habla de Industria 4.0 para referirse a la siguiente revolución industrial, que será la 

marcada por la incorporación de las últimas novedades en la tecnología para la 

optimización de los métodos de trabajo (García, 2021). Se va a tratar no solo de una 

transformación en el ámbito industrial, sino en la vida cotidiana, en la sociedad y en general 

en el mundo tal y como se conocía. Hoy en día se puede afirmar que integrarse en el mundo 

digital más que una opción, es una necesidad: está constatado que aquellas empresas que 

aplican sistemas inteligentes de negocio tienen un mayor crecimiento y unas mayores 

ventajas competitivas que aquellas que no lo hacen (Pérez & Rojas, 2019).  
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La IA se plantea como la solución a la gestión de la información dentro de la organización 

que, como se ha ido planteando a lo largo de este trabajo, es una de las claves para un 

buen sistema de VT e IC. Con la ayuda de la IA se podrán extraer los conocimientos útiles 

y necesarios de toda la información que se recoge tanto del entorno como de dentro de la 

organización, gestionar dichos datos y transformarlos en aprendizaje para la empresa. Lo 

que se conseguiría sería evitar la saturación de información irrelevante y también se 

reduciría considerablemente el tiempo de trabajo que habría que dedicar a esta actividad, 

ya que sería un programa informático el que haría el grueso del trabajo, a pesar de la 

necesidad de supervisión por el personal adecuado. Esto también favorecería la capacidad 

de respuesta ante cambios en el entorno, ya que el proceso de análisis de las alteraciones 

producidas se vería tremendamente acelerado, por lo que la respuesta también sería más 

rápida. Aun así, las personas serían las que estarían dotadas de conocimiento tácito, es 

decir, aquel que proviene de la experiencia y de la habilidad propia, que se vería favorecido 

por la utilización de softwares inteligentes, lo que supondría un valor añadido.    

Se diferencian cuatro elementos básicos en un sistema de inteligencia de negocio: el 

almacenamiento de datos, las funciones de analítica empresarial, los sistemas de gestión 

del rendimiento corporativo y los interfaces de usuario (Turban et al, 2011). Dentro de estos, 

podríamos decir que el que más ventajas aportaría de cara a la IC serían las business 

analytics, que implica el monitoreo y análisis posterior de los datos para conseguir ventajas 

competitivas. Se trata, en definitiva, de la creación de informes, realización de consultas y 

el desarrollo de análisis de datos a petición de los responsables de la gestión de la 

información con el fin de servir de ayuda en la toma de decisiones. De igual forma, los 

sistemas de gestión del rendimiento corporativo utilizan el apoyo de la tecnología para la 

dirección de las actividades financieras y operativas, ayudando a las organizaciones a 

establecer sus objetivos estratégicos y evaluar el rendimiento para obtener esas metas.  

Además, los beneficios de la aplicación de la IA también serían numerosos para otras áreas 

de la empresa, permitiendo la reducción de costes, el incremento de la productividad, el 

fomento de la innovación, la aceleración de procesos, etc.  

Lo que va a ocurrir es una transformación ocupacional del empleo, por lo que es necesario 

que el personal de la empresa esté dotado de los conocimientos necesarios para el manejo 

de los diferentes sistemas inteligentes de negocio (Pérez & Rojas, 2019). El hecho de que 

la tecnología va a ser la herramienta dominante durante los siguientes años es un hecho 

que hay que asumir cuanto antes para no quedarse atrás ante los continuos cambios e 

innovaciones que se producen en el sector. 

Los actuales profesionales que se dediquen (o puedan dedicarse) a la VT e IC en las 

organizaciones van a tener que reinventarse de cara a la especialización en temas 

tecnológicos, de forma que su mentalidad y su forma de trabajar cambie para adaptarse a 

las nuevas circunstancias, lejos de que la IA pueda suponer una amenaza o un temor para 

ellos. También se habla de una polarización de la ocupación (Gómez, 2018), es decir, se 

le va a dar preferencia a puestos de trabajo más cualificados, por lo tanto, a candidatos 

que tengan una mayor formación y en puestos que requieran conocimientos más 

complejos, por lo que trabajos más rutinarios y automatizados irán desapareciendo.  
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3.3. Utilización de la IA en el contexto empresarial 

general de Galicia 

Para empezar, podemos ver en la Figura 3 los datos de una encuesta del INE sobre el uso 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las 

Empresas en el primer trimestre del año 2022: 

 

Nota: Adaptado de la encuesta Empresas con 10 o más empleados: Las TIC en las empresas 

(primer trimestre de 2022) por agrupación de actividad económica (excepto CNAE 56, 64-66 y 95.1) 

y tamaño de la empresa, del Instituto Nacional de Estadística, 2022.    

Podemos ver que, en mayor o menor medida, todas las empresas utilizan las nuevas 

tecnologías para su gestión y funcionamiento. Evidentemente, en el sector TIC y en las 

comunicaciones su utilización va a ser mayor, pero incluso en el sector servicios tienen 

presencia.  

En esta misma encuesta se puede ver que Galicia ocupa una muy buena posición a nivel 

nacional en relación con la utilización de alguna tecnología de inteligencia artificial: algo 

más del 10% de las empresas gallegas de más de 10 trabajadores emplea alguna de estas 

tecnologías, contando el 14% con especialistas en TICs dentro de su plantilla, lo que la 

coloca en el puesto número cinco. 

En otra encuesta realizada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

(AMTEGA, 2021) a las 10 empresas más relevantes de Galicia se revela que ya se está 

teniendo conciencia del impacto que estas nuevas tecnologías están teniendo en los 

negocios y se están tomando medidas para tener un control sobre el mismo:  
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Tabla 2:  

 

Fuente: AMTEGA (2021, p. 37).  

La Xunta de Galicia tiene también un papel activo en cuanto al fomento del impulso de la 

integración de las nuevas tecnologías inteligentes en toda la región, impulsando la 

Estrategia Gallega de Inteligencia artificial 2021 – 2030 (EGIA), con el objetivo de situar a 

Galicia como una de las comunidades pioneras en la transformación digital. Algunos de los 

objetivos que se pretenden con esta estrategia son el fomento de la incorporación de las 

pymes gallegas en este ámbito y el lanzamiento de un proyecto conjunto y coordinado para 

la formación de capital humano cualificado y para el desarrollo de las destrezas necesarias 

en relación con la IA (AMTEGA, 2021, p. 50).  

Aun así, es desde la Unión Europea de donde vienen los primeros esfuerzos para fomentar 

tanto la innovación como la digitalización y la especialización inteligente con su Política de 

Innovación (Horizonte Europa), su Política de Digitalización (Europa Digital) y la Política de 

Cohesión (FEDER, FSE+ y FC) (AMTEGA, 2021, p. 14). Se intenta a través de un esfuerzo 

conjunto y coordinado aprovechar al máximo las oportunidades que pueden brindas las 

tecnologías inteligentes, fijando incluso objetivos de inversión durante la siguiente década, 

firmando acuerdos de cooperación en IA y emitiendo también directrices para asegurar la 

fiabilidad, licitud y ética del sistema. En relación con esto último, la Comisión Europea 

publicó en abril de 2021 por primera vez en la historia un primer marco jurídico sobre IA, 

así como un plan coordinado con los Estados Miembros para reforzar tanto la seguridad 

como los derechos fundamentales de las personas (Comisión Europea, 2021).  

En relación de nuevo con Galicia, en esta estrategia también se ha realizado un estudio 

sobre las capacidades de las tres universidades gallegas, que son las consideradas en 

este territorio como los principales agentes de ideación en materia de IA. De los datos 

obtenidos, destaca para el estudio objeto de este trabajo que son 46 los proyectos 

dedicados a Big Data y a Análisis de datos y 52 a Sistemas Inteligentes y De Predicción, 

que son aquellos que mejor se podrían enfocar a la IA aplicada a la VT e IC. Eso sí, el 

sector mayoritario en el que se enfocan la totalidad de los 258 proyectos de los centros de 

investigación de estas instituciones es la Industria 4.0. Tanto con el Big Data como con los 
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Sistemas Inteligentes de Predicción, lo que se lograría sería la obtención de información 

valiosa para la empresa a través del análisis de grandes cantidades de datos y a la 

posibilidad de generar modelos que permitan predecir resultados futuros con un elevado 

nivel de precisión.  

Se recoge también dentro del estudio una colaboración que se ha establecido entre la 

Universidade de Santiago de Compostela y el Centro de Supercomputación de Galicia para 

mejorar la competitividad de la empresa FINSA mediante la utilización de técnicas de IA. 

También es importante destacar que existe una amplia oferta formativa relacionada con la 

especialización en IA, en concreto la Universidade de Vigo oferta desde el curso académico 

2022-2023 un Grado en Inteligencia artificial, que cuenta en su plan de estudios con un 

Módulo de Empresa, que pone se enfoca en la gestión de las organizaciones con la IA así 

como con otras materias optativas centradas específicamente en los fundamentos y 

técnicas de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva (Universidade de Vigo, 

2021).  

Aun así, esto solamente es el principio de una época de cambio constante. A pesar de que 

por parte del sector privado ya se haya tomado la iniciativa propia de adentrarse en la 

tecnología avanzada, no sobran los instrumentos de apoyo por parte del sector público 

especialmente a las pymes, que son las que más necesitan los recursos tanto económicos 

como formativos, y también para las startups, que prácticamente no tienen ninguna 

garantía de soporte en caso de que su negocio no prospere o no consigan enfocarlo de la 

forma correcta. Con apoyo por parte de las Administraciones Públicas (subvenciones, 

inversiones, organización y regulación) y el fomento de la cooperación con los centros de 

investigación públicos.  

De esta forma se conseguirá fomentar dentro de las organizaciones la dedicación a la 

inversión en IA para poder mejorar (o implementar) sus sistemas de VT e IC, mejorará la 

toma de decisiones estratégicas y se ahorrarán recursos que pueden ser destinados a la 

formación de los trabajadores o al continuo aprendizaje en nuevos sistemas inteligentes 

que ayuden con la recopilación, la gestión y el análisis de la información proveniente tanto 

de fuera de la organización (competidores, clientes, proveedores, el propio sector, el 

entorno, etc.) como de dentro.  

4. Realidad práctica actual y retos de futuro  

4.1. IndesIA y la unión para el impulso de la Inteligencia 

artificial  

En la actualidad son numerosas las empresas que ponen en la práctica la aplicación de la 

inteligencia artificial para sus estrategias competitivas, aunque la cifra continúa creciendo. 

Aun así, una de las barreras principales por las que las organizaciones no implementan 

esta herramienta en sus modelos de negocios es por el desconocimiento de la misma o 

por la falta de recursos, tanto humanos como de capital. 

En este contexto nace IndesIA, una asociación sin ánimo de lucro constituida como el 

primer consorcio industrial de Inteligencia artificial en España, fundada por grandes 

empresas como son Navantia, Repsol, Gestamp, Telefónica, Inditex y Microsoft, entre 

otras. Se definen como una asociación nacional, pero con vocación europea, con la 
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vocación de generar “crecimiento económico en España a través de la aceleración del uso 

de los datos y la Inteligencia artificial por parte de las empresas y pymes industriales”1. Con 

su vocación de apoyo a las empresas del sector industrial para su transformación digital, 

su ayuda se materializará en el fomento de la formación y capacitación, también en 

compartir casos de uso con las empresas participantes, establecer diferentes mecanismos 

para agilizar la digitalización y reducir los riesgos de la adopción de la inteligencia artificial.  

Las empresas que sean socios tendrán acceso a numerosos recursos que les serán de 

gran ayuda en su estrategia empresarial, tales como guías, metodologías y asesoramiento 

para el tratamiento de datos y acelerar la Data Driven Journey de la organización. Es decir, 

el proceso de aprendizaje por el que las empresas podrán utilizar datos y su análisis para 

la toma de decisiones y acciones empresariales a través de la anticipación de tendencias, 

la identificación de patrones o la toma de decisiones basada en la experiencia. Además, 

también IndesIA favorecerá la creación de un ecosistema colaborativo integrado por las 

diferentes personas que intervienen en el desarrollo del uso de datos y la IA, para ayudar 

a acceder a los conocimientos de vanguardia en esta materia. De igual forma, prestarán 

acompañamiento y orientación para el uso de los productos y servicios de IndesIA de forma 

que se integren totalmente en la organización para acelerar el proceso de transformación 

digital.  

Para una visión más amplia del servicio que presta IndesIA se ha realizado una entrevista 

a Nuria Ávalos Villamor, Directora General de la asociación, que se acompaña en el Anexo 

I. Nuria Ávalos es, además, Directora de Consorcios Digitales en Repsol, donde tiene un 

amplio recorrido y donde ha trabajado también en diferentes áreas con tareas enfocadas a 

la implantación de estrategias que aceleren la transformación digital de los negocios.  

Según esta experta, las empresas acceden a IndesIA a través de membresías desde las 

que tiene acceso a diversas herramientas que ayudan a su organización en función de su 

grado de madurez en IA: catálogos de cursos probados y eficaces de Data e IA para la 

capacitación de empleados y directivos, catálogos de casos de uso reales aplicables a la 

organización, ayuda con la búsqueda de potenciales partners tecnológicos, de perfiles 

expertos procedentes de universidades y FP, así como ayuda en la búsqueda de 

oportunidades de financiación y la posibilidad de participar en datatones y en más eventos 

propios de IndesIA como mesas o sesiones sectoriales.  

Potenciación de las pymes 

Estas ayudas alcanzan todas las organizaciones, pero especialmente a las pymes, que 

tienen una presencia importantísima en nuestro país siendo la gran mayoría de empresas 

registradas en España. Si lo que se pretende es conseguir un incremento en la 

competitividad y una transformación total en el contexto industrial español, es vital apoyar 

y ayudar a las pequeñas y grandes empresas, que son además las que menos recursos y 

posibilidades tienen dentro de sus organizaciones, algo que Nuria Ávalos también reconoce 

cuando se le pregunta por su forma de trabajo con las pymes. De hecho, son la mayoría 

pymes las empresas que han sido beneficiarias de la última convocatoria de ayudas de 

fondos europeos para “proyectos de investigación y desarrollo en IA y otras tecnologías 

digitales y su integración en las cadenas de valor” en el marco del Plan de Recuperación, 

                                                           
1 La información corporativa ha sido extraída de la página web de IndesIA: https://www.indesia.org/ 

https://www.indesia.org/
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Transformación y Resiliencia y la Estrategia Nacional de Inteligencia artificial (Velázquez, 

2023).  

También en Galicia se ha publicado recientemente desde el Instituto Galego de Promoción 

Económica un acuerdo que aprueba las ayudas a la digitalización de la Industria 4.0 para 

el presente año 2023 en el marco del programa Feder Galicia 2021 – 2027 que tiene el 

objetivo de colaborar en la transformación industrial de las pymes gallegas a través de la 

promoción de más de 200 proyectos de digitalización (Xunta de Galicia, 2023).  

En el poco tiempo que en IndesIA llevan funcionando, y como cuenta Nuria Ávalos, ya se 

han convertido en un referente en el país, con presencia en numerosos medios de 

comunicación y sumando cada vez más las empresas que se benefician de su ayuda. Y no 

solo empresas, sino que también las regiones se ven favorecidas por las acciones de 

IndesIA porque el hecho de que las organizaciones se conviertan en más eficientes lo que 

hace es promover el desarrollo de una nueva economía más competitiva y sostenible y, 

por tanto, el crecimiento económico para España, también favorecido por la creación de 

puestos de trabajo de alta calidad y talento (Ramos, 2022).   

Importancia del factor humano 

Como se ha comentado a lo largo de todo este trabajo, el elemento humano es 

fundamental. Esta es también la opinión de esta experta. En el II Foro, IndesIA en 

colaboración con Talent Hackers presentaron el Diagnóstico de Talento en Data e 

Inteligencia artificial en España (IndesIA, 2023) que reflejó un incremento aproximado del 

30% en profesionales expertos en big data e IA entre el año 2021 y 2022, aunque se prevé 

que se van a necesitar en España más de 90.000 profesionales en este ámbito hasta el 

año 2025. Ambos autores del informe aseguran que contratar a profesionales tecnológicos 

no va a dejar de ser una inversión cada vez más costosa para las empresas, pero el no 

hacerlo puede poner en peligro la supervivencia de la compañía. Además, con la creciente 

intensificación del trabajo en remoto en estos perfiles tecnológicos, las empresas 

españolas tienen que competir además con compañías internacionales que ofertan la 

totalidad de la jornada en remoto, con mejores condiciones salariales y proyectos de 

carrera más atractivos e innovadores.  

La ayuda que presta IndesIA en este sentido está enfocada a promover la creación de 

nuevos puestos de trabajo a través de, por ejemplo, la realización del “Plan de perfiles 

formativos” en el que se identifican los perfiles más necesarios en el futuro junto con las 

habilidades que cada uno de ellos va a necesitar (analítica de datos y estadística, 

programación, ingeniería de datos, etc.), como explica Nuria Ávalos. Por otra parte, ella 

también cuenta que tmbién recientemente han estado firmando acuerdos con 

universidades (como la Universidad de Navarra y las Universidades de la Coruña y de 

Santiago) con el objetivo de incrementar y mejorar la capacitación, además de mejorar la 

formación de los propios empleados de las organizaciones en función de las necesidades 

de ese momento. Las universidades también se pueden beneficiar de estos acuerdos 

porque pueden utilizar los casos de uso para el mentoring. 
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Ilustración 1:  

 

Fuente: IndesIA.  

Estímulo del desarrollo tecnológico 

El hecho de contar con una organización de esta clase en nuestro territorio es fundamental 

para el desarrollo tecnológico. No solo se le va a brindar apoyo a las diferentes 

organizaciones que lo soliciten, sino que con la influencia que está teniendo IndesIA y su 

presencia cada vez con más peso en el mercado y en el entorno industrial, conseguirán en 

el futuro fomentar la transformación a nivel región o incluso a nivel país, ya que terminarán 

teniendo influencia en los grandes clusters y también llamaran la atención de las 

Administraciones Públicas. Además, al haberse asociado también con OdiseIA, ponen 

también de manifiesto la importancia que le reconocen a un uso ético y responsable de la 

IA para incorporar también una visión ética en los casos de uso y no ignorar los peligros 

que entraña esta tecnología. Es importante señalar que desde el Gobierno se va a 

adjudicar a la reconocida firma Deloitte y a OdiseIA la creación de un sello nacional de 

carácter voluntario que fijará los criterios técnicos requeridos para conseguir dicha 

certificación, así como la creación de un software para facilitar la evaluación de la seguridad 

y la calidad de su IA. Tendrán como marco de referencia el Reglamento Europeo de 

Inteligencia artificial (Terán, 2023).    

De acuerdo con lo que contaba Nuria Ávalos en la entrevista, IndesIA se configura con la 

vocación también de ser “la voz de la industria”, es decir, comunicar las necesidades de la 

industria a los poderes públicos y a aquellos organismos superiores que puedan tener una 

influencia notable de cara al avance tecnológico. 

4.2. Apoyo a la transformación tecnológica en Galicia  

Como ya habíamos mencionado anteriormente, Galicia es una comunidad que no se ha 

quedado atrás en hacer realidad el progreso de cara a la digitalización empresarial. Para 

empezar, debemos hablar de dos organismos importantes en el ámbito industrial: Atiga y 

Dihgigal.  

Atiga nace en el año 2012 y es la alianza formada por los siete centros tecnológicos de 

referencia de Galicia con el objetivo de “generar y transferir conocimiento científico y 
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tecnológico a las empresas, convirtiéndose en su aliado estratégico en I+D+i”2. Se 

configura como un aliado estratégico para el entramado empresarial gallego, trabajando 

para fomentar la excelencia tecnológica y el desarrollo conjunto de proyectos tanto 

nacionales como europeos, de forma que la innovación se configure como el pilar 

fundamental para potenciar el desarrollo productivo y la modernización de la industria.  

Entre sus objetivos se encuentra conectar, potenciar e internacionalizar el ecosistema 

gallego de innovación poniendo en contacto a los diferentes sectores industriales de forma 

que se consiga un verdadero impulso tecnológico multisectorial que garantice la 

transformación efectiva de la industria. Cuentan con la labor de más de 2.000 personas 

entre empleados e investigadores, otras tantas empresas clientes y numerosas patentes 

propias o en colaboración, más de 500 proyectos anuales de I+D+i, además de otros 

europeos e internacionales y también iniciativas de I+D+i promovidas por la Xunta. Entre 

sus miembros más destacados se encuentran centros tecnológicos que representan a los 

sectores gallegos más importantes, como son el naval (ANFACO – CECOPESCA), la 

automoción (CTAG) y las telecomunicaciones (GRADIANT), siendo todos ellos referentes 

tanto nacionales como internacionales en el desarrollo de proyectos de innovación, 

modernización e implementación de las tecnologías más avanzadas en la industria.  

Son numerosos los proyectos de I+D+i que tienen activos en este momento en diferentes 

ámbitos, por ejemplo, en energía y sostenibilidad tienen el proyecto AVIENERGY 

(Economía Digital Galicia, 2022) para fomentar un uso más eficiente de los recursos en el 

sector avícola o en el sector de las TIC cuentan con CRUSOE, que pretende integrar temas 

de ciberseguridad en el desarrollo de tecnologías de movilidad cooperativa, conectada y 

autónoma.  También tienen el proyecto PERSIST (Fundación Biomédica Galicia Sur, s.f.), 

que busca la mejora en la calidad de vida de los pacientes sobrevivientes al cáncer de 

mama y de colon gracias al empleo de tecnologías de IA y Big Data para mejorar óptimas 

decisiones de tratamiento.  

Desde Atiga también realizaron con el Igape (Instituto Gallego de Promoción Económica) 

en el año 2018 un estudio “Oportunidades Industria 4.0 en Galicia” para la detección de 

oportunidades sectoriales para las empresas industriales gallegas para conocer el nivel 

tecnológico actual de los diferentes sectores productivos, identificar oportunidades de 

mejora y también adecuar las políticas públicas a las necesidades industriales. También a 

través de este estudio pretendían conocer el interés y el grado de familiaridad que tienen 

las empresas gallegas con la Industria 4.0. Así, a través del análisis de los diferentes 

sectores considerados como estratégicos para Galicia (aeronáutico, naval, textil, 

agroalimentario, etc.) y diferentes tecnologías emergentes (Big Data, Data Analytics, 

tecnología de materiales inteligentes, etc.) con entrevistas tanto a más de 350 empresas y 

la consulta con expertos sectoriales y tecnológicos y asociaciones empresariales 

representativas llegaron a una serie de conclusiones.  

En relación con las personas concluyeron que había falta de personal cualificado y que la 

formación tampoco estaba adaptada a las necesidades del tejido industrial. Los resultados 

también reflejaron que el nivel de implantación de las tecnologías emergentes no llegaba 

al 30% y, en algunas ocasiones, las empresas que sí las tenían implantadas era en áreas 

concretas del proceso productivo, pero no estaban totalmente integradas en el modelo de 

negocio. Las expectativas de futuro tampoco eran muy alentadoras, ya que no superaban 

                                                           
2 La información corporativa ha sido extraída de la página web de Atiga: https://www.atiga.es/   

https://www.atiga.es/
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el 35% las organizaciones que tenían previsto implantar estas tecnologías, dato que refleja 

las barreras existentes por su desconocimiento, el retorno esperado o la falta de 

financiación. Aun así, dentro de este dato, sí que es cierto que las tecnologías de Big Data, 

Cloud Computing y Data Anlaytics eran las que las empresas más querían incorporar, 

conscientes del valor de los datos en su modelo de negocio. Partiendo de esto, también se 

puso de manifiesto que la principal razón por la que se quería implantar la Industria 4.0 era 

para incrementar la eficiencia de los sistemas productivos y de gestión, así como por lo 

tanto los beneficios de la empresa y la generación de nuevos modelos de negocio.  

Como hemos comentado antes, la principal barrera con la que las empresas de todos los 

sectores se encontraban en el momento en el que se realizó este estudio era la 

financiación, además con notable diferencia con la barrera que ocupaba el segundo lugar, 

que era la incerteza sobre el retorno de la inversión, seguida muy de cerca por el 

desconocimiento de las nuevas tecnologías. Esto pone de manifiesto la evidente necesidad 

de realizar inversiones por parte de la Administración en infraestructura y en entornos 

innovadores para que las empresas puedan tener más facilidades a la hora de innovar y 

transformar su organización con el avance de las tecnologías, al igual que también es 

necesaria formación cualificada tanto en TICs como en la industria 4.0 y la ayuda de 

servicios de consultoría estratégica y tecnológica.  

El otro de los organismos fundamentales para el desarrollo industrial en Galicia es Dihgigal: 

Digital Innovation Hub Industrial Galicia, que también nace con el propósito de impulsar la 

transformación digital en las empresas. Se dedican a prestar su ayuda a las empresas 

gallegas a través del asesoramiento para la implantación de tecnologías, la aplicación 

práctica de conocimientos en materia de transformación digital, también proporcionan 

formación para la implantación y gestión de la tecnología, apoyo para el acceso a redes y 

ecosistemas de innovación y, finalmente, también dan asesoramiento para la búsqueda de 

financiación.  

Está formado por más de 500 empresas, de las que 467 son pymes, conectando 

directamente la oferta y demanda tecnológica del sector industrial independientemente del 

tamaño o actividad de la empresa. Han impulsado ya 62 proyectos y son más de 20 

millones de euros el presupuesto movilizado. Así, a través de mesas de trabajo 

intersectoriales tratan de definir los retos de la industria (que ellos dividen en personas, 

industria y entorno) que luego trasladan a proyectos para aportar soluciones a las 

necesidades de las organizaciones. Se intenta encargar, esencialmente, de realizar las 

funciones de conexión y transformación digital en la industria. 

En Dihgigal trabajan con clusters, centros tecnólogos, con las tres universidades gallegas 

y con empresas como Abanca o KPMG de forma que pone a disposición de las empresas 

las herramientas y soluciones necesarias para sus necesidades. Intentan retener el talento 

y el conocimiento en Galicia, por lo que continúan trabajando para conseguir crear un 

entorno atractivo para profesionales del sector tecnológico y generar conexiones entre las 

diferentes empresas. Al igual que hablábamos en puntos anteriores de este trabajo, 

también fomentan desde aquí los modelos de innovación compartida para al realizar un 

esfuerzo conjunto y unir el talento y los recursos del sector generar proyectos innovadores 

que puedan adquirir posiciones ventajosas y de liderazgo tecnológico, contribuyendo al 

incremento de la productividad empresarial en general (La Voz de Galicia, s.f.).  
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Así, estos dos organismos son ejemplos de la importancia que está teniendo la 

transformación digital y la implantación de tecnologías de Big Data e Inteligencia artificial 

en el conjunto industrial gallego. Al igual que estos dos organismos gallegos, como IndesIA 

y los diversos planes de la Xunta de Galicia, son cada vez más las empresas que se crean 

con el objetivo de ayudar a otras en su avance tecnológico, especialmente a las pymes que 

son las que más dificultades pueden tener en un principio. En el caso de Galicia, la Xunta 

sí tiene numerosas acciones activas de cara al desarrollo del tejido local (dentro del marco 

de la Estrategia Gallega de Inteligencia artificial 2030, por ejemplo) y hay muchas vías de 

comunicación entre los diferentes sectores, como cuenta Nuria Ávalos, por lo que la ayuda 

que puedan ofrecer estas asociaciones es complementaria a la iniciativa positiva que ya 

hay en la región de Galicia y a su situación industrial favorable al éxito.   

4.3. Retos de futuro 

Avanzar en el conocimiento 

A pesar de que con los años se ha visto un incremento en la implantación de nuevas 

tecnologías en las organizaciones (de procesamiento de datos, de mejora de los procesos 

productivos…), todavía queda mucho por avanzar. La Inteligencia artificial es una 

herramienta que ha llegado para quedarse no solo en el ámbito industrial, sino en la 

sociedad en general, lo que va a provocar muchos y muy importantes cambios. Así, 

cambiará la forma de organización de los puestos de trabajo, desaparecerán algunos 

tradicionales que están enfocados, por ejemplo, en la repetición mecánica de tareas, se 

buscarán perfiles profesionales diferentes y con conocimientos en tecnología, etc.  

Por parte de las organizaciones deben superar las barreras que entraña el 

desconocimiento de esta tecnología. Todavía no hay una concienciación o un conocimiento 

de los potenciales beneficios que supone su utilización para el tratamiento de los datos en 

la cadena de valor, por lo que también se distorsiona la percepción de estas tecnologías 

generando rechazo y desconfianza. La IA actualmente todavía se percibe como una 

novedad, pero es necesario transformarla en “innovación” mediante la aceptación tanto por 

la sociedad como por los usuarios dentro de las organizaciones (Ausín, 2021).  

El mercado y el contexto empresarial van a continuar reinventándose a medida que lo hace 

la sociedad, por lo que es necesario que tanto pymes como grandes empresas implanten 

en sus modelos de negocio tecnologías de business intelligence, Big Data y, en general, la 

Inteligencia artificial, una tarea que no es nada fácil. A pesar de las dificultades que entraña 

teniendo en cuenta su complejidad y su novedad, esto va a permitir la modernización de 

los procesos, la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad, mejorando los beneficios a largo 

plazo y el incremento de la competitividad.  

Protagonismo de las pymes 

Desde la Administración es necesario que se hagan más planes de ayuda sobre todo a las 

pequeñas empresas, invirtiendo en infraestructuras donde puedan aprender y desarrollar 

nuevas habilidades y también que puedan tener más fácil acceso a formación. Desde 

IndesIA reconocen las barreras con las que cuentan estas organizaciones para el uso de 

la IA: falta de recursos humanos, de inversiones y de personas especializadas. Se pueden 

hacer cursos de formación y reciclaje profesional, dar subvenciones, favorecer a las 

startups y a los jóvenes emprendedores para que ninguna organización o ninguna nueva 
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idea de negocio deje de desarrollarse por la falta de financiación o por la falta de 

oportunidades.  

Con el fomento de la transformación tecnológica y el apoyo en las nuevas tecnologías no 

solo va a mejorar la competitividad de las empresas, como señalaba Nuria Ávalos, sino 

que también lo hará la competitividad de la región, reteniendo el talento y atrayendo a 

grandes organizaciones que puedan estar pensando en trasladarse o asentarse en Galicia. 

Además, en Galicia, según la opinión de la experta se dan condiciones idóneas para el 

desarrollo del tejido local porque la buena comunicación entre sectores y la variedad de 

apoyos por parte de la Xunta y de las Administraciones Locales.   

Uso responsable de la IA 

De igual forma, no se pueden ignorar los peligros que entrañan estas nuevas tecnologías, 

especialmente para la protección de datos de los usuarios. La falta de una extensa 

regulación específica en este ámbito no solo a nivel regional, sino a nivel estatal y europeo, 

es uno de los retos más decisivos ante los que nos encontramos. Desde IndesIA ya se han 

asociado con OdiseIA para incorporar la visión ética en los casos de uso, y también 

reconoce Nuria Ávalos que existe un debate en relación con la inteligencia generativa y la 

necesidad de crear recomendaciones internas para el uso responsable de la IA. 

Está claro que la Inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y es precisamente por 

eso por lo que es de vital importancia una regulación a la que tanto empresas como 

particulares se puedan atener para saber responder a los problemas éticos y de privacidad 

que se vayan dando en el futuro. De esta forma, se van a proteger no solo los datos de las 

organizaciones, sino que también se van a evitar problemas de competencia desleal, de 

vulneración de secretos empresariales, responsabilidad por los daños que se puedan 

ocasionar por un mal tratamiento de los datos por etas tecnologías, así como dentro de las 

propias empresas, conflictos de ética en la toma de decisiones y su impacto en el empleo. 
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Conclusiones 

La capacidad de innovación siempre ha sido una de las principales fuentes de 

diferenciación y de adquisición de ventajas competitividad de las organizaciones. Con la 

globalización del entorno y la aparición progresiva de las nuevas tecnologías, innovarse es 

una tarea prácticamente obligatoria en cualquier organización. Así, se han ido 

desarrollando modelos de business intelligence, de VT e IC que se han ido implementando 

poco a poco en mayor o en menor medida en las empresas, de forma que de un modo u 

otro todas tenían sus mecanismos para controlar y analizar la información proveniente tanto 

del entorno de la organización como de dentro, para luego utilizarla en la toma de 

decisiones. En España, a pesar de que la VT y la IC sí tuvieron una presencia importante 

en algunos sectores como el farmacéutico, no fueron la herramienta principal de la que se 

valieron las organizaciones para la mejora de su competitividad. Con la llegada de la 

inteligencia artificial, se produce un cambio total en el funcionamiento de las organizaciones 

y, sobre todo, en la forma en la que ahora se pueden realizar las tareas de IC e VT.     

Hemos llegado a un punto en el que, como se ha ido exponiendo a lo largo de este trabajo, 

no se puede hablar de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tencnológica sin incorporar 

también la inteligencia artificial. Lo que inicialmente en las compañías lo realizaban 

trabajadores corrientes (búsqueda de información, análisis de los cambios del entorno, 

tratamiento de datos, extracción de conclusiones, etc.) ahora lo puede hacer un programa 

informático incluso con más precisión. A pesar de que la presencia humana en la toma de 

decisiones siga siendo fundamental, en otras tareas previas como la recogida, el análisis y 

el almacenamiento de los datos relevantes para la organización, más que verlo como una 

amenaza hay que entender a la IA como un ayudante más. Y no solo eso, sino que lo ideal 

sería convertir a la IA en una ventaja competitiva de la empresa, de forma que las personas 

de la organización tengan o adquieran los conocimientos necesarios para dominarla y 

dirigirla a la creación de ventajas con respecto a los competidores.  

Al ser una herramienta tan compleja, el hecho de contar en las organizaciones con 

especialistas en análisis de datos y tecnologías de la información va a suponer un valor 

añadido muy importante, porque siguen siendo muchas las empresas que todavía no han 

empleado ninguno de sus esfuerzos y de sus recursos en aprender sobre la IA y llegar a 

manejarla. Como la principal barrera es la falta de recursos, es responsabilidad de las 

Administraciones el apoyo continuado a las pequeñas empresas para que puedan invertir 

los recursos en formación, nuevo talento, infraestructuras y nuevos programas 

informáticos. En las universidades y en los centros tecnológicos se pueden encontrar 

jóvenes talentos que recién acaban sus formaciones y que, a pesar de que no cuentan con 

experiencia, sí tienen los conocimientos necesarios que pueden faltarle al resto de la 

plantilla y que complementándose adecuadamente pueden ser una muy buena 

combinación de cara al incremento de la productividad.  

La IA no viene para sustituir a las personas, sino como una ayuda para la realización de 

tareas mecánicas con la consiguiente mejora en la eficiencia de los procesos. También 

permite ser más eficientes y tomar decisiones inteligentes en menos tiempo, facilitando la 

competencia con empresas a nivel global, porque ahora más que nunca las fronteras 

competitivas son casi imperceptibles. 
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Con todo esto, la regulación en temas legales y éticos es fundamental. Con la 

implementación de mecanismos de control se puede ayudar a aumentar la confianza en 

esta tecnología e invitar a que más empresas pierdan la desconfianza que todavía tienen 

fruto del desconocimiento. La labor de asociaciones como IndesIA o de los centros 

tecnológicos es muy importante también en este sentido, ya que no solo ayudan y forman 

a las organizaciones, sino que son capaces de realizar un esfuerzo conjunto mayor para 

que cada vez sean más las empresas que emprendan y desarrollen su trayectoria de 

transformación tecnológica.        

Todavía queda mucho por avanzar y sigue siendo muy bajo el número de empresas que 

tienen incorporadas este tipo de tecnologías en sus modelos de negocio, pero es 

importante que las organizaciones trabajen en un cambio de su propia cultura y de su modo 

de actuar en el mercado, para que dejen de ver a la IA como una amenaza para su 

privacidad, para sus puestos de trabajo y para su economía. Invertir en IA es una forma de 

obtener no solo una mejora en la competitividad, sino un incremento en los recursos a largo 

plazo. Hoy en día contar no solo con profesionales tecnológicos muy cualificados sino con 

la infraestructura necesaria ha dejado de ser una opción, sino que se está convirtiendo en 

una necesidad, por lo que es necesario realizar los cambios necesarios para que las 

organizaciones incorporen el elemento tecnológico desde el primer momento.  
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ANEXO I 

Entrevista a Nuria Ávalos Villamor, Directora General de INDESIA  

(23 de mayo de 2023). 

En primer lugar, quería preguntarte ¿cómo surge INDESIA? y ¿cuáles fueron las 

motivaciones que dieron lugar a la creación de INDESIA? 

El origen es como surgen estas cosas normalmente: conversaciones informales. Esto 

surge siempre en contextos de reuniones entre responsables de datos, de inteligencia 

artificial, de sistemas… de empresas grandes que consideran importante poner un poco al 

servicio de las empresas de su cadena de valor con los que trabajan: proveedores, clientes, 

distribuidores…los conocimientos y la experiencia que han adquirido durante estos años 

utilizando la IA en sus propias empresas con una doble idea: por un lado, con la convicción 

de que como grandes empresas tienen, de alguna manera, esa responsabilidad de hacer 

traccionar este tipo de cosas en la industria y poner al servicio de la industria española para 

que todo el mundo crezca, evolucione y mejore. Luego, por otro lado, también porque 

obviamente el que tu cadena de valor adopte el uso de la tecnología del dato y de la IA de 

alguna manera puede repercutir en que toda la industria mejore y, de esa manera, todos 

nos beneficiemos. El objetivo fundacional que tiene INDESIA es impulsar el uso del dato, 

de la IA, en la industria y en eso estamos trabajando.   

¿Cómo realizáis la conexión entre las empresas, los centros tecnológicos y la 

universidad? ¿Cómo ayuda INDESIA al establecimiento de esas relaciones? 

Ahora mismo tenemos acuerdos firmados con universidades y el objetivo final con ellas es 

el incrementar y mejorar la capacitación tanto en cantidad como en calidad de lo que hay, 

porque estamos ahora en un momento en el que hay carencia de perfiles especializados 

en esto y las canteras de estos perfiles están en la universidad (en los masters o en los 

graduados). O, se puede hacer una formación a los propios empleados: capacitar a los 

propios empleados con capacidades digitales. Los acuerdos con universidades van en 

línea de contarte lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que estoy contratando para 

acercar un poco la oferta de la universidad a esos perfiles. Hemos preparado un documento 

de perfiles que necesita la industria con las capacidades e incluso las competencias que 

serían necesarias para esos perfiles, hemos preparado casos de uso que se pueden utilizar 

para el mentoring en universidades… es decir, casos para acercar la problemática de la 

industria a la universidad. Luego, en relación con los centros de FP también estamos 

ayudando a crear estos módulos que son nuevos de competencias digitales en toda la 

parte de formación profesional.  

Los centros tecnológicos los tenemos ahí como potenciales partners para hacer temas de 

investigación, pero todavía no hemos abierto esa línea, la propuesta de valor concreta a 

los centros tecnológicos no la tenemos todavía trabajada.  
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En relación con las pymes, también hablabas de acercarlas a la IA y, teniendo en 

cuenta que muchas veces las pymes no tienen la financiación necesaria o el tiempo 

para dedicárselo a la IA, ¿cómo trabajáis con ellas? 

Es difícil, no es una tarea fácil, porque nos estamos encontrando con que efectivamente 

las pequeñas empresas tienen bastantes barreras para uso. Una es el tiempo y los recursos 

en general, no solo recursos de inversión y dinero, sino también recursos de personas 

especializadas que conozcan esto. Tampoco en algunas ocasiones tienen conocimiento 

de en qué casos de uso pueden aplicarlo a su negocio concreto y eso también es otra 

barrera. Luego, el tema de infraestructuras: al final estoy requiere de una serie de 

plataformas, de datos, donde tú puedas construir tus datos analíticos y a veces tampoco 

disponen de esas infraestructuras.  

Nosotros lo que estamos haciendo es facilitar casos de uso, tenemos una plataforma de 

datos que ponemos a disposición de las pymes, tenemos itinerarios formativos sencillos 

que hemos preparado para que la pyme pueda acceder a formación que nosotros hemos 

probado ya internamente en nuestras empresas. Estamos facilitando herramientas que 

creemos que pueden ser útiles para que puedan acelerar e impulsar todo esto.  

De lo que se trata, entonces, es de que esta ayuda que vosotros le dais a estas 

empresas sea permanente en ellas, que consigan implementarla y que de ahí ellos 

sigan.  

Sí, esto es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja a través de membresías y si eres 

miembro de la asociación nosotros como asociado te facilitamos todo este tipo de 

herramientas. Tenemos también orientadores que te ayudan a construirte este journey, es 

decir, qué puedes ir haciendo en función del grado de madurez que tengas.  

Para seleccionar a estas empresas que son miembro, ¿tienen que cumplir algún tipo 

de requisito o cualquier empresa puede serlo? 

Cualquier empresa del sector industrial puede entrar.  

En relación con la Inteligencia Competitiva, para favorecerla dentro de las empresas 

hablamos de tres elementos esencialmente, que son el talento (las personas), el 

acceso a la financiación y la capacidad de la creación de oportunidades. ¿Cómo 

ayuda INDESIA en cada uno de estos elementos? 

Lo que nosotros ofrecemos es un catálogo de casos de uso de aplicación de la IA en la 

industria; tenemos una plataforma de datos, por lo que la empresa se puede ahorrar el 

coste de esa plataforma para probar modelos: nosotros no damos servicios de plataforma 

en producción, pero si tú quieres probar si esto que haces tiene sentido, le dejamos esa 

aplicación para que pruebe. Tenemos algunas metodologías de aceleración como los 

datatones que realizamos con empresas para ayudarles a ponerles un partner tecnológico 

y ayudarles en una semana a construir una solución piloto pequeña a eso que quieren 

hacer y demostrarles que la IA tiene sentido en su negocio y qué ahorrarían o qué 

mejorarían y cómo serían más eficiente. Luego, tenemos la parte más de itinerarios 

formativos: nosotros no damos la formación, lo que hacemos es identificar cursos que están 

en el mercado que nosotros hemos probado y que sabemos que funcionan. Los tenemos 

identificados para perfiles concretos, es decir, en función de quien eres tenemos 

identificados cursos que conocemos, que hemos hecho y que sabemos que funcionan.   
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De alguna forma, entonces, esto hace que estas empresas colaboren en el mercado 

facilitando la innovación en él la innovación. ¿INDESIA también trabaja en que el 

mercado madure y acepte la innovación y la IA?  

Sí, nosotros somos un poco prescriptores: en el año y medio de vida que llevamos nos 

hemos convertido en un referente por el conocimiento que aglutina la asociación. A través 

de eventos o de publicaciones tanto en prensa como a través de artículos de opinión, 

asistiendo a eventos en los que contamos nuestro punto de vista…hemos hecho también 

una guía de aplicación de la IA en la que contamos cuáles son los retos a los que se 

enfrenta la empresa. Estamos en el mercado, en la calle, en los medios y somos un agente 

relevante al que se pregunta y que estamos compartiendo lo que estamos haciendo.   

¿Cuáles crees que son o cuáles van a ser los efectos de la IA en las empresas? En 

relación con cambios en las estrategias, reconfiguración de modelos de negocio, 

reestructuración de plantillas… 

Pues un poco de todo. Sobre todo, en el sector industrial mejora la eficiencia en las 

operaciones, la automatización de las operaciones, mejora los modelos de negocio, la 

eficiencia energética...creo que hay un montón de aplicaciones de alto nivel que se pueden 

aplicar a la industria: desde los modelos de mantenimiento predictivo, predicción de 

demanda…todos estos modelos de IA van encaminados a una mejor eficacia y eficiencia 

en las operaciones y a una mejora, por lo tanto, en la competitividad (en los márgenes, 

reducción de costes e incremento de beneficios) y luego toda la parte de sostenibilidad.  

En relación con los problemas éticos que acarrea la IA, ¿los habéis valorado o habéis 

contemplado, por ejemplo, hacer algún tipo de acuerdo con Administraciones 

Públicas para regularlo? 

Nosotros lo que hemos hecho es asociarnos con OdiseIA, que es una asociación que está 

exclusivamente especializada en la ética. Nosotros estamos trabajando con ellos en hacer 

análisis conjuntos de la visión ética de los casos de uso que estamos aplicando en nuestra 

industria y presentamos un informe conjunto sobre la ética en el sector industrial. Nosotros 

somos la voz de la industria, de alguna manera. Luego con el tema de la inteligencia 

generativa hay debate también y lo que se está trabajando es en crear estas 

recomendaciones internas para uso responsable de todo el tema de la IA.  

Inditex es una de las socias de INDESIA, por lo que Galicia también tiene de alguna 

forma presencia en la asociación. ¿Cuáles crees que son las necesidades que puede 

tener Galicia en relación con la IA y con la innovación dentro de las empresas? 

Cuando estuvimos en Galicia recorrimos todo el ecosistema gallego y vimos que es muy 

rico y tiene un montón de asociaciones, centros tecnológicos…y están muy agrupados, con 

lugares de referencia y trabajando en esto. Yo no creo que tenga retos distintos de los que 

haya en otros sitios, sí que vi baste apoyo por parte de la Xunta y de los Ayuntamientos a 

todas estas iniciativas y recursos para que se desarrolle todo este tejido local en Galicia y 

apoyando a las acciones que hay.  

He visto que en los grandes verticales, que son los sectores gallegos de importancia (el 

agroalimentario, el naval, la automoción, el retal y la biotecnología) hay vías de 

comunicación incluso transversal para que todos ellos hablen. Nosotros como INDESIA 

fuimos ahí a aportar, a ofrecer la plataforma de datos, que es una inversión que puede ser 
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útil para compartir datos de uso, hacer datatones conjuntos…Nos pusimos al servicio del 

ecosistema gallego.  

¿Has visto participación por parte de empresas gallegas con INDESIA o que hayan 

mostrado su interés? 

Sí, firmamos un acuerdo con Dihgigal, que es la asociación que aglutina los clusters 

industriales en Galicia, y a través de él sí que vamos a empezar a trabajar en todo esto 

porque como todavía ha sido hace tres semanas no ha dado tiempo a más.  

Para terminar, si quieres puedes hacer una reflexión sobre las perspectivas de futuro 

que tenéis en INDESIA y a dónde os gustaría llegar.  

Creo que hemos hecho una labor muy importante en cuanto a conocimiento, a ser un 

referente, hemos invertido tanto recursos como dinero en identificar nuestros productos y 

qué herramientas vamos a desarrollar para facilitar el impulso a las empresas. Ahora 

estamos en fase de conseguir masa crítica en cuanto a pequeñas empresas que ya hemos 

acelerado (hemos acelerado 5 o 6 empresas en datatones). Tenemos ya 14 socios, 

entonces nos gustaría seguir creciendo en todo esto y seguir aportando nuestro granito de 

arena en todo esto.  
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