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Resumen 

Comprendiendo el proceso de trasformación y modernización digital que se presenta actualmente 

en el país a raíz de la emisión del documento CONPES 3975 del 2019, el objetivo central de este 

trabajo de investigación ha sido identificar los factores críticos del talento humano que pueden 

favorecer o limitar os procesos de trasformación digital en las organizaciones públicas en 

Colombia.  

En su desarrollo, se encontró que la introducción de las tecnologías digitales demandan 

altos niveles de calificación, razón por la cual es necesario que la alta dirección de las 

organización promuevan la aceptación del cambio, así como la formación de alianzas y modelos 

para el desarrollo de habilidades y modelos de rendición de cuentas para el sector público. 

Finalmente, tomando como referencia el modelo NIR, se encontró que los factores más 

relevantes del talento humano en los procesos de trasformación digital de las organizaciones 

públicas en Colombia son: habilidades de TIC, Profesionales, Tánicos y Profesionales 

Asociados, Alcance de la formación del personal y Gasto en I+D de las empresas. 

Palabras claves: Entidades públicas, Transformación Digital, Talento Humano, Modelo 

NIR, Gestión del Cambio. 
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Abstract 

Understanding the process of digital transformation and modernization that is currently taking 

place in the country as a result of the issuance of the CONPES 3975 document of 2019, the 

central objective of this research work has been to identify the critical factors of human talent 

that can favor or limit you. digital transformation processes in public organizations in Colombia. 

In its development, it was found that the introduction of digital technologies demand high 

levels of qualification, which is why it is necessary for the top management of the organization 

to promote the acceptance of change, as well as the formation of alliances and models for the 

development of skills and accountability models for the public sector. 

Finally, taking the NIR model as a reference, it was found that the most relevant factors 

of human talent in the digital transformation processes of public organizations in Colombia are: 

ICT skills, Professionals, Technicians and Associated Professionals, Scope of staff training and 

Expenditure on R&D by companies. 

Keywords: Public entities, Digital Transformation, Human Talent, NIR Model, Change 

Management 
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Introducción 

Actualmente el Estado colombiano se encuentra en un proceso de transformación y 

modernización, en especial a partir de la emisión del documento CONPES 3975 del 8 de 

noviembre de 2019. 

El auge de las tecnologías digitales y su uso incrementado mediante la pandemia 

ocasionada por el COVID 19 representa un desafío en diversos aspectos para que las entidades 

públicas respondan a lo propuesto para la mencionada transformación mediante la emisión de las 

políticas públicas en la materia. Uno de esos aspectos es la participación del talento humano de 

las mencionadas entidades. 

En consecuencia, se hace necesario analizar aquellos factores críticos del talento humano 

para identificar la forma como los mismos favorecen o limitan los procesos de transformación 

digital en las organizaciones públicas en Colombia. 

De tal manera, a través de este documento se estudian aquellos factores permiten el 

reconocimiento del talento humano como protagonista en la transformación digital de las 

entidades públicas del país para identificar su importancia a nivel local y global. 

La aparición de la denominada Cuarta Revolución Industrial (4RI) incluye tecnologías 

disruptivas, las cuales tienen uso al interior de las corporaciones públicas de cara a los 

ciudadanos, representando un reto importante para los funcionarios del Estado en la búsqueda de 

formar su talento humano en competencias digitales (Arteaga, 2018). Las tecnologías digitales 

más conocidas son el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Robótica, los Sistemas 

Autónomos y la realidad aumentada, entre otras muchas, que permiten mejorar el desempeño de 

los sistemas de gestión (ANDI, 2017). 
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Todo lo anterior ha representado una disrupción laboral en todo tipo de organizaciones, 

en las cuales, por supuesto, se incluyen las de naturaleza pública. Uno de los retos es lograr una 

rápida alfabetización digital que permita el cierre de brechas entre lo esperado, lo que se necesita 

y lo que se requiere por parte del capital humano en las entidades de servicio al ciudadano en el 

Estado colombiano. Identificar elementos en el recurso humano de las organizaciones públicas, 

con miras a alcanzar las competencias digitales necesarias es de vital importancia, así como lo es 

implementar acciones de mejora para alcanzar la transformación que cada entidad pública 

necesita, incluyendo las necesidades del ciudadano, la misión de cada entidad y las políticas 

públicas de los gobiernos (Sanabria, 2015). 

El estudio de los anteriores elementos permite identificar factores críticos en relación con 

el talento humano en contextos nacionales e internacionales, a partir de los cuales se emiten 

sugerencias para la transformación digital de las entidades públicas (BID, 2021). 

Comprender el panorama de la competitividad mundial en el contexto de la 

transformación digital y, en especial, mediante el enfoque en países específicos, permite realizar 

un análisis acertado para comprender las mejores prácticas que llevaron a obtener casos de éxito 

en otras latitudes, de tal manera que estas experiencias representen un modelo a seguir para el 

contexto local de las organizaciones públicas colombianas. 
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Justificación 

Los desafíos inherentes al capital humano para dar respuesta a las necesidades de las 

organizaciones públicas son enormes. En el contexto de la transformación digital se hacen 

mayormente evidentes dado que es en el talento humano donde reside la transformación, siendo 

las herramientas humanas y técnicas que cada persona posee la base para iniciar, continuar y 

lograr la sostenibilidad de la transformación digital en las entidades del Estado que cuentan con 

funcionarios para el desarrollo de la razón de ser de cada una. 

Con la entrada de la pandemia global originada por el COVID 19 salieron a flote el uso 

de múltiples herramientas tecnológicas para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales 

de las mencionadas organizaciones. En este contexto, se ha requerido que los funcionarios usen 

herramientas digitales para sus actividades laborales, lo cual implica un aprendizaje acelerado de 

planes de contingencia digitales no solo en el contexto local sino también en el plano global. 

Dadas las condiciones que se enfrentan por la pandemia, se observa que se requiere que el factor 

humano se encuentre preparado para los desafíos que las organizaciones públicas vienen 

enfrentando para ser transformadas desde el aspecto digital.  

Desde la Ingeniería Industrial se aplican conocimientos y herramientas para identificar y 

procesar datos de modo que se realice un diagnóstico de la situación, se generen propuestas y se 

formulen proyectos para lograr los objetivos organizacionales. En este sentido, realizar un 

análisis de las situaciones en el talento humano que pueden impedir o favorecer el avance y el 

sostenimiento de los objetivos estratégicos es fundamental para garantizar el éxito de los 

procesos de transformación digital en las entidades públicas. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los factores críticos del talento humano que pueden favorecer o limitar los 

procesos de transformación digital en las organizaciones públicas en Colombia. 

Objetivos específicos 

 Reconocer los conceptos importantes en la incidencia del talento humano para la 

transformación digital en las entidades públicas. 

 Identificar los factores críticos del talento humano en la transformación digital en 

las entidades públicas colombianas. 

 Contrastar los factores críticos del talento humano en la transformación digital en 

las entidades públicas a nivel internacional. 
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Contexto de la transformación digital en el Estado colombiano 

La humanidad ha experimentado cambios profundos a lo largo de su existencia como 

resultado de su transformación tecnológica, la cual proviene de la insaciable búsqueda hacia el 

progreso, propia de las civilizaciones en el mundo. Esos cambios, cuando ocurren de forma 

radical afectando la forma de vida, de trabajo y de relacionamiento humano, se conocen como 

revoluciones industriales. 

La primera de estas revoluciones se presentó a finales del siglo XVIII y se dio por 

terminada a mediados del siglo XIX. Los avances tecnológicos en dicho periodo rodearon la 

transición de la economía rural hacia la economía industrial, por ello se destacó la mecanización, 

esto es, la aparición de máquinas para la fabricación industrial y para el transporte tanto de 

elementos como de personas. Allí se destacó la máquina de vapor de James Watt y desarrollos 

tecnológicos como el motor de combustión y la energía eléctrica (Schwab, 2016). 

Se estima que la segunda revolución industrial inició entre 1851 y 1870 y finalizó 

alrededor de 1914. En ella se destacó el desarrollo de la energía eléctrica como parte esencial 

para la industria y para el desarrollo de la producción en masa, parte fundamental en la 

Ingeniería Industrial. Se destacó también el uso de nuevos materiales tales como los metales y las 

composiciones químicas, así como otros medios de transporte y de comunicación. Por ende, se 

dio el desarrollo del automóvil con motor y del teléfono, entre otros (Schwab, 2016).  

Para la tercera revolución no se tiene un estimado de inicio, pero su terminación se 

entiende que sucede en 2006. Esta se conoce como la Revolución de la Inteligencia y la Era de la 

Informática. En ella se introdujo el uso de nuevas fuentes de energía a fin de promover el 

cuidado del medio ambiente deteriorado por el empleo de las fuentes de energía usadas en etapas 
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anteriores. Así mismo se dio curso al crecimiento de las TIC (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) e inició el uso masivo e indispensable del Internet (Schwab, 2016). 

La Cuarta Revolución Industrial, conocida como la Revolución 4.0 o 4RI, fue un término 

que se propuso en el año 2016 por Klaus Schwab, conocido como el fundador del Foro 

Económico Mundial. Esta se encuentra vigente en el momento e inició con la informática de la 

anterior revolución. Se está reconociendo como la Era de la Digitalización por cuanto incide en 

que se automatice el funcionamiento de la maquinaria y de los procesos corporativos. Algunos 

de los elementos más reconocidos en esta etapa son la Inteligencia Artificial, el Big Data, el 

Internet de las cosas y la integración entre dispositivos y sistemas digitales denominados como 

sistemas ciberfísicos (Schwab, 2016). Las tecnologías digitales más conocidas son el Internet de 

las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Robótica, los Sistemas Autónomos y la realidad 

aumentada, entre otros (ANDI, 2017). 

La transformación digital en las entidades públicas 

La transformación digital es el camino que las entidades públicas enfrentan para adoptar e 

implementar en sus procesos misionales las herramientas y tecnologías emergentes como 

resultado de la 4RI. Los factores antes mencionados que componen algunos aspectos de la 4RI 

(Inteligencia Artificial, el Big Data, el Internet de las cosas y la integración entre dispositivos y 

sistemas digitales denominados como sistemas ciberfísicos, entre otros) presuponen, como en 

toda transición, retos importantes en los procesos de adopción e implementación de nuevas 

tecnologías (Baena, 2019).  

Para las entidades estatales, la transformación digital requiere cambios en sus estrategias 

en el presente y hacia el futuro bajo la comprensión de que la aplicación de los componentes de 

la Cuarta Revolución Industrial conlleva, junto con los elementos técnicos, la cultura de las 
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instituciones de servicio público. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2020).  

En Colombia, mediante la Ley 1955 de 2019, se creó el Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación que, entre otros, promueve la competitividad e innovación del país 

para mejorar el desarrollo y bienestar de la población mientras se fortalece la competitividad de 

la nación. Por lo anterior, como resultado de la implementación de políticas públicas, Colombia 

se encuentra impulsando la competitividad y la innovación en el sector público. 

El documento CONPES 3975 del 8 de noviembre de 2019 emite una política pública 

nacional para cumplir con la labor del Estado haciendo uso de tecnologías digitales en los 

sectores público y privado y enfrentar los retos que Colombia tiene en relación con la 4RI. Ese 

documento revela que se han identificado algunos impedimentos para la acogida de tecnologías 

digitales en el sector público para continuar con el emprendimiento de la transformación digital 

de tal manera que sea exitosa. Dentro de las oportunidades a mejorar, el capital humano juega un 

papel muy importante dado que es a través de éste que ocurre la transformación digital. Basado 

en lo anterior, se podría decir que el talento humano no se encuentra a la altura de los retos de la 

4RI, en especial, por cuanto al observar su desempeño en algunas entidades públicas, el personal 

no cuenta con las habilidades digitales necesarias para la transformación digital. 

Dentro de los principales retos para lograr la transformación se encuentran la gestión del 

cambio y la adaptación del talento humano a estas nuevas tecnologías. La gestión del cambio se 

debe abrir paso en medio de estructuras organizacionales normativas, con jerarquías y poco 

flexibles en el Estado (Jimenez, 2019). Así mismo, el talento humano estatal necesita entrar en 

un proceso de adaptación que incluye elementos iniciales como la ambientación al cambio, el 
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desarrollo del entendimiento y el desarrollo de habilidades. Estos elementos apuntan a que el 

cambio sea sostenible (Jimenez, 2020)  (Emily, Mondher, & Imed, 2016). 

La aparición de la denominada Cuarta Revolución Industrial (4RI) incluye tecnologías 

disruptivas. Estas tecnologías tienen uso al interior de las corporaciones públicas de cara a los 

ciudadanos, representando un reto importante para los funcionarios del Estado con el deseo de 

que sus entidades tengan un recurso humano con competencia digital (Arteaga, 2018).  

Todo lo anterior ha representado una disrupción laboral en todo tipo de organizaciones, 

en las cuales, por supuesto, se incluyen las de naturaleza pública. Uno de los retos es lograr una 

rápida alfabetización digital que permita el cierre de brechas entre lo esperado, lo que se necesita 

y requiere del capital humano en las entidades de servicio al ciudadano por parte del Estado 

colombiano. Identificar elementos en el recurso humano de las organizaciones públicas, con 

miras a alcanzar las competencias digitales necesarias, es de vital importancia, así como lo es 

implementar acciones de mejora para alcanzar la transformación que cada entidad pública 

necesita, incluyendo las necesidades del ciudadano, la misión de cada entidad y las políticas 

públicas de los gobiernos (Sanabria, 2015). 

El análisis del beneficio conexo 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial, realizado bajo la autoría del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, plantea tres dividendos que surgen a causa de 

la inversión digital: el crecimiento, el empleo y los servicios. A su vez, sugiere que esto se 

manifiesta de modo que el crecimiento se da en mayor productividad empresarial, el empleo se 

da claramente para las personas cuando obtienen mejores oportunidades y los servicios se 

reflejan en los gobiernos, de los cuales los ciudadanos de cada país son beneficiados (Banco 

Mundial, 2016). 
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Dentro del estudio que origina el informe mencionado, se concluye que los países deben 

continuar incorporando a su economía factores como la regulación para que las compañías y el 

Estado obtengan mayor provecho a fin de asegurar el cumplimiento de su misión. Así mismo, 

esto se debería complementar con la mejora en el manejo de las herramientas y habilidades de la 

4RI y con la estructuración de instituciones estatales que respondan ante las necesidades y 

solicitudes de los ciudadanos (Banco Mundial, 2016).  

Lo antes indicado, dice el informe, está directamente relacionado con el uso del Internet 

como herramienta fundamental en la transformación digital, donde el mismo es promotor de 

desarrollo mediante la inclusión, la eficiencia y la innovación. La inclusión se genera cuando 

personas que no tenían la posibilidad de acceder a ciertos servicios ahora la tienen, la eficiencia 

se evidencia en el momento en que los servicios son oportunos y a un costo óptimo y, por último, 

la innovación se observa cuando las transacciones tienen un costo reducido hasta llegar a no 

existir costo (Banco Mundial, 2016). 

Los seis elementos mencionados se articulan armónicamente y se integran en pro de la 

transformación digital de los Estados, generando el acercamiento a Estados mayormente 

capacitados para cumplir con sus funciones de forma adecuada y oportuna. En el siguiente 

gráfico se muestra cómo interactúan estos seis elementos, de acuerdo al Informe Sobre el 

Desarrollo Mundial, de tal forma que su aplicación se extiende a las empresas, las personas y los 

gobiernos. 

 

 

 

  



19 
 

Figura 1.  

Interacción entre elementos de las tecnologías digitales 

 

Fuente: Adaptado de Banco Mundial, 2016. 

La interacción estudiada es fundamental para comprender las características que inciden 

de manera positiva o negativa en el recurso humano de las entidades públicas. Se decide 

denominarlo beneficio conexo en razón a la evidente interacción que realizan permanentemente 

las personas, las empresas y los gobiernos. Los mecanismos analizados inciden tanto en lo 

público como en lo privado y el beneficio (o perjuicio) generado por esta interacción es conexo 

para todas las partes interesadas.  

La transformación digital es descrita como un gran cambio organizacional construido o 

desencadenado por la tecnología pública cambiando la forma de hacer negocios. El concepto de 

transformación digital se utiliza a menudo en lugar de conceptos como digitalización e 

innovación digital. Se ha propuesto que la transformación digital es un proceso que al mismo 

tiempo combina tecnología digital de nuevas formas con componentes físicos que permiten el 

cambio social y crean nuevos valores para los usuarios. La transformación digital también se 

enfatiza en su capacidad para mejorar los procesos existentes y mejorar el modelo de negocio del 



20 
 

equipo, el cual puede cambiar bajo el impacto de la transformación digital (Hai, Van, & Tuyet, 

2021). 

La transformación digital ha tenido una fuerte influencia en la economía mundial, 

especialmente bajo el contexto de la pandemia por el COVID 19. De tal forma, la transformación 

digital es una tendencia indispensable en donde  se requiere el análisis, control y procesamiento 

de datos; no obstante se tiene presente que la gestión de grandes cantidades de datos no es una 

tarea fácil. 

Existen beneficios conexos que trae la inversión digital los cuales van más allá de la 

aplicación de la tecnología. El concepto se extiende a la connotación de que la transformación 

digital es la capacidad de innovar integralmente para mejorar la operatividad de los proyectos. 

Desde el contexto de la estructura de la entidad, la transformación digital abarca algunos 

aspectos organizacionales: un aspecto externo, un énfasis en el progreso de la experiencia del 

cliente con una visión interna que son los objetivos misionales y la versión de liderazgo 

estructural descentralizada en la organización, la cual a menudo es conducida a modelos 

completamente nuevos bajo la influencia de la transformación digital. Así, la transformación 

digital es la sucesión de acciones que logran el uso de tecnologías digitales para crear o adaptar 

procesos comerciales, culturas y experiencias existentes para responder a contextos de liderazgo 

cambiantes. Este cambio en la era digital se ve como una transición digital (Hai, Van, & Tuyet, 

2021). 

La transformación digital es generalizada y puede entenderse como el conjunto de 

cambios que la tecnología digital provoca, afectando a todos los aspectos de la vida humana. 

Tales tecnologías tienen el potencial de crear un cambio significativo de paradigma en la vida 

social. La transformación digital cambia fundamentalmente la forma de trabajar basada en la 
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aplicación de la tecnología de una manera más rápida y mejor para servir a la sociedad, al mismo 

tiempo que contribuye a la promoción de la innovación cultural en el lugar de trabajo, así como 

instalaciones, infraestructura y modelos operativos para mejorar la productividad laboral. Por 

otro lado, genera alteración en la cotidianidad de las personas, su trabajo y su pensamiento, y los 

servicios recién nacidos contribuyen a mejorar la eficiencia laboral (Hai, Van, & Tuyet, 2021). 

Las actividades de las agencias del sector público en el sector de las TIC se han aplicado 

al desarrollo del gobierno electrónico, contribuyendo a la reforma administrativa, no obstante los 

resultados no han sido impresionantes. El procesamiento en línea aún se encuentra en un nivel 

bajo, el procesamiento para operar a través de la red aún es limitado y las bases de datos 

nacionales se han ido implementando lentamente. Además, la conexión y el intercambio de datos 

entre las agencias estatales aún son limitados y la aplicación de tecnología digital avanzada para 

cambiar el modelo y el método de trabajo no es mucha. La mayor parte de la aplicación y el 

desarrollo de las TIC no es realmente una transformación digital, pues aún no se da lugar a una 

transformación radical en términos de modelos, procesos de producción, productos basados en 

datos y tecnologías digitales (Hai, Van, & Tuyet, 2021). 

En general, hay una serie de puntos relativamente positivos en el sector público, puesto 

que se ha prestado atención a la aplicación y desarrollo de las TIC y se han difundido en muchos 

ámbitos que necesitan ser transformados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las 

personas y reduciendo brechas sociales, especialmente en los campos de la educación y la salud. 

Después de décadas de atraso, los gobiernos están trabajando arduamente para promover una 

rápida transformación digital gracias a los avances en identidad digital, derechos de la población 

y estilos de vida digitales, viendo la transformación digital como la clave para impulsar la 

economía (Hai, Van, & Tuyet, 2021).  
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A medida que las administraciones públicas comenzaron a transformarse digitalmente, las 

empresas del sector privado que se involucraron de manera temprana en el proceso lograron un 

crecimiento importante especialmente en las TIC. La transformación digital que tiene lugar en el 

sector público contribuye significativamente a mejorar las formas de servir mejor a los 

ciudadanos. El éxito de la transformación digital para responder a la propagación de la pandemia 

por el COVID 19 con el fin de resolver el gran desafío global en 2020 aumentará la aceptación 

de las organizaciones y los gobiernos para la transformación digital. De una opción, la 

transformación digital ahora se ha convertido en una estrategia preferida e imperativa para todas 

las organizaciones públicas y privadas, abriendo paso a la preparación de las organizaciones para 

la transformación digital, así como a los gobiernos (Hai, Van, & Tuyet, 2021). 

Se puede decir que a conversión digital tiene los siguientes beneficios: 

 Reemplaza el flujo de trabajo tradicional con procesos digitales. 

 Aumenta el tiempo dedicado a investigar una nueva estrategia de desarrollo en lugar 

de aferrarse a los logros. 

 Cambia a un modelo de trabajo moderno y profesional, mejorando constantemente la 

vida espiritual de los empleados. 

 Aumenta la eficiencia del flujo de trabajo y minimiza los errores técnicos. 

 Aplica nuevos servicios y tecnologías de forma rápida y flexible. 

 Mejora la calidad y el rendimiento del trabajo. 

 Aumenta la productividad laboral y mejora la calidad y apariencia de los productos. 

 Aumenta constantemente la satisfacción de los beneficiarios. 

 Aumenta la capacidad de reinversión. 
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La transformación digital exitosa muestra que las organizaciones implementarán muchas 

tecnologías nuevas y complejas como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Con una 

transformación digital exitosa, logrando que los líderes estén al nivel de esta misión, se tienen las 

claves del éxito en la transformación digital. El éxito en el proceso de conversión digital es el 

reflejo del trabajo realizado por los líderes con conocimientos digitales que participan 

activamente en el proceso (GOV.SA, 2020). 

Dentro de los desafíos que suscita la innovación digital es preciso tener en cuenta que la 

transformación digital requiere una infraestructura de red digital sólida, segura y flexible. Los 

recientes incidentes de seguridad cibernética corren el riesgo de dañar la sostenibilidad y la 

calidad de los servicios públicos, poner en peligro la seguridad nacional y socavar el crecimiento 

económico mientras la mayoría de los países emergentes no estén totalmente preparados para 

hacer frente a las amenazas de ciberseguridad causadas por la dispersión de recursos, incluso 

luchando con el desarrollo de una economía digital (Emily, Mondher, & Imed, 2016). 

Por otro lado, durante mucho tiempo, los empleados suelen trabajar según sus hábitos y 

no quieren ser dirigidos. Otra dificultad proviene del líder. Un líder exitoso en transformación 

digital que tenga una mentalidad progresista y sea capaz de mantener la relevancia de las 

capacidades organizacionales en un contexto de constante cambio, debe poseer cualidades 

excepcionales, las cuales comienzan con un conocimiento sólido de lo digital y nuevas 

tecnologías. Otro reto es que deben tener un pensamiento estratégico, amplia influencia, 

conocimientos y capacidades de liderazgo y, sobre todo, conocimientos digitales para mejorar el 

desempeño de la organización, explotar tendencias tecnológicas como oportunidades de 

innovación y habilidades de liderazgo. De hecho, todavía existe la confusión de que un líder 

digital es el líder de una empresa u organización dedicada a actividades digitales. Sin embargo, 
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un líder digital debe entenderse como alguien con habilidades digitales (conocimiento digital) 

con conocimiento del negocio y pensamiento estratégico. El líder digital se caracteriza por el 

liderazgo estratégico, el conocimiento del negocio para agregar valor a la organización y la 

comprensión digital para explotar las tendencias tecnológicas (Hai, Van, & Tuyet, 2021). 

En las próximas páginas de este documento se analizan los resultados de algunas 

mediciones de clase mundial y origen internacional, con datos donde nuestro país está incluido. 

Se mostrarán resultados de indicadores puntuales conforme a la metodología desarrollada en los 

diversos reportes. Se han seleccionado los factores que están relacionados directamente con el 

tema de este documento y posteriormente se realiza el análisis correspondiente con el fin de 

realizar el desarrollo del propósito mediante los objetivos planteados.   
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El Modelo NRI 

El modelo NRI (Network Readiness Index) realiza una clasificación de 134 economías 

conforme a su desempeño en sesenta variables. La medición se basa en la Serie de Diálogos 

sobre Transformación Digital organizada por el Instituto Portulans, que realizó entrevistas a 

expertos de alto nivel de todo el mundo respecto a varios aspectos de la Transformación Digital, 

las cuales incluyen el papel de las empresas y los gobiernos, teniendo presente temas de 

inclusión, entre otros aspectos.  

Reconociendo la gran presencia de las tecnologías digitales en el actual mundo 

interconectado, el Índice se basa en cuatro dimensiones fundamentales: Tecnología, Personas, 

Gobernanza e Impacto. Tratarlo de forma integral permite entender que el NRI abarca desde 

tecnologías futuras como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) hasta el 

papel de la economía digital en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Se puede decir que el mayor objetivo del modelo NRI es medir el grado de preparación de los 

países para aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC (Portulans Institute, 2020). 

Durante el proceso de desarrollo del modelo NRI en 2019, el equipo revisó más de 30 

índices diferentes y encuestas específicas de tecnología haciendo una comparación de sus 

métricas y metodologías utilizadas. Una conclusión clara que fue encontrada es que la mayoría 

de los índices se han centrado en la infraestructura, desde su presencia a su asequibilidad y 

adopción, o en las percepciones individuales de la adopción de una tecnología específica (como 

inteligencia artificial, fintech y herramientas digitales de salud) y, por lo tanto, no proporcionan 

datos que permiten rankings (Portulans Institute, 2019). 

Un menor número de índices dan prioridad al factor humano y tratan de capturar el 

impacto de las elecciones de las personas con respecto a la tecnología y gobernanza sobre el 
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crecimiento económico y, más en general, para la contribución de la preparación de la red al 

logro de objetivos más amplios, tales como los ODS.  

El concepto principal intrínseco al modelo NRI es que el futuro social requerirá un 

concierto entre personas y tecnología. La tecnología seguirá evolucionando y se volverá más 

inteligente con la difusión de la inteligencia artificial e innovaciones tecnológicas relacionadas. 

Personas y tecnología serán entre sí aliados y socios en gran parte de la sociedad y los negocios. 

Para que esta integración sea eficaz han de implementarse mecanismos de gobernanza adecuados 

para abordar los problemas relacionados con la confianza, la seguridad y la inclusión. Se desea 

llegar a que la tecnología impacte positivamente en la economía y la calidad de vida, ayudando a 

alcanzar los ODS. 

La disponibilidad de la red es un concepto multidimensional, por lo tanto, el NRI es un 

índice compuesto que se ha construido sobre la base de varios niveles. El primer nivel consta de 

cuatro pilares que componen la base fundamental de la preparación de la red: Tecnología, 

Personas, Gobernanza e Impacto. Cada pilar está compuesto en sí mismo de tres subpilares que 

constituyen el segundo nivel. El tercer y último nivel consta de indicadores individuales que se 

han distribuido entre los diferentes pilares y subpilares, por lo tanto, cualquier indicador dado 

pertenece a un pilar y a un subpilar. Así, cada indicador se identifica con tres dígitos, donde el 

primer dígito se refiere al pilar, el segundo dígito al subpilar y el tercer dígito al indicador. Por 

ejemplo, el indicador 1.3.2 hace referencia al segundo indicador (Inversión de la empresa en 

tecnología emergente) que se ubica en el tercer subpilar (Tecnologías Futuras), que a su vez 

pertenece al primer pilar (Tecnología). 
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El cálculo del NRI se basa en agregaciones sucesivas de puntajes, desde el nivel del 

indicador (es decir, el nivel más desagregado) hasta el puntaje general del NRI. En general, la 

media aritmética no ponderada se ha utilizado para agregar: 

1. Indicadores individuales dentro de cada subpilar 

2. Subpilares dentro de cada pilar 

3. Los pilares que componen el índice general 

La única excepción es el subpilar Contenido porque el indicador 1.2.1 Participación 

digital y creación de contenido es en sí mismo un subíndice compuesto por tres variables. Para 

asegurar que las variables de este subíndice tengan el mismo peso que los otros dos indicadores 

del subpilar de Contenidos se ha aplicado una media aritmética ponderada por la que el indicador 

1.2.1 Participación digital y creación de contenidos tiene un peso de 0,6 y los otros dos 

indicadores tienen ponderaciones de 0,2 cada uno. 

La inclusión de países e indicadores se basa en el enfoque de doble umbral. En términos 

de cobertura de países, esto significa que solo los países que disponen de datos para al menos el 

70% de todos los indicadores están incluidos en el NRI. Además, los países deben aprobar una 

disponibilidad de datos a nivel de subpilar de al menos el 40%. En términos de cobertura de 

indicadores, significa que solo los indicadores con datos disponibles para al menos el 50% de 

todos los países están incluidos en el NRI. Los valores faltantes se indican como "n / a" y no se 

tienen en cuenta en el cálculo de las puntuaciones. 

Todas las anteriores consideraciones conducen al modelo NRI representado a 

continuación: 
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Figura 2.  

Modelo NRI versión 2019 

 

Fuente: Adaptado de Portulans Institute, 2019. 

A continuación se describen los pilares y subpilares mencionados anteriormente: 

Pilar 1: Tecnología 

En la actualidad la tecnología es fundamental para la integración económica de los países, 

por lo cual este pilar pretende evaluar el nivel de tecnología como una condición indispensable 

para la participación de un país en la economía global. Este pilar incluye los subpilares de 

Acceso, Contenido y Tecnologías Futuras. El Acceso evalúa el nivel de las TIC en los países, 

teniendo en cuenta lo relacionado con infraestructura de comunicaciones y asequibilidad. El 

Contenido se refiere a la clase de tecnología digital que se produce en los países y las 

aplicaciones que se pueden poner en marcha en el ámbito local. Las Tecnologías futuras 

observan hasta qué punto los países están preparados para el futuro de la economía de la red y las 

nuevas tendencias tecnológicas, como la Inteligencia Artificial (IA) y la Internet de las cosas 

(IoT) (Portulans Institute, 2019). 
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Pilar 2: Personas 

La disponibilidad y el nivel de tecnología en un país solo son de interés en la medida en 

que su población y organizaciones tengan el acceso, los recursos y las habilidades para usarla de 

forma productiva. Por tanto, este pilar se ocupa de la aplicación de las TIC por parte de las 

personas en tres niveles de análisis (subpilares): Individuos, Empresas y Gobiernos. Respecto a 

los Individuos se tiene en cuenta cómo las personas hacen uso de la tecnología y cómo logran 

aprovechar sus habilidades a fin de participar en la economía global. El subpilar Empresas 

analiza cómo éstas utilizan las TIC y participan en la economía de la red. Respecto a Gobiernos 

se tiene en cuenta cómo estos utilizan e invierten en las TIC para el beneficio de la población en 

general (Portulans Institute, 2019). 

Pilar 3: Gobernanza 

Con este pilar se quiere analizar qué tan propicio es el entorno para la participación de un 

país en la economía de la red con base en temas de Confianza, Regulación e Inclusión 

(subpilares del aspecto Gobernanza). La Confianza tiene que ver con qué tan seguros están los 

individuos y las empresas en el contexto de la economía global; lo cual no solo se relaciona con 

la delincuencia y la seguridad dado que se incluye la percepción de seguridad y privacidad. La 

Regulación es la dimensión en que el gobierno propende por la participación en la economía 

globalizada mediante regulación; lo que tiene que ver con la emisión y aplicación de las normas 

inherentes a la materia. La Inclusión realiza un análisis sobre la brecha digital en de los países 

donde la gobernabilidad puede observar aspectos como la desigualdad basada en el género, las 

discapacidades y el nivel socioeconómico (Portulans Institute, 2019). 
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Pilar 4: Impacto 

Por último, respecto a los cuatro pilares, se tiene en cuenta que la preparación en la 

economía de la red es un medio para mejorar el crecimiento y el bienestar de la sociedad y la 

economía. Por lo tanto, este pilar busca evaluar el impacto económico, social y humano de la 

participación en la economía de la red. Por ello, sus subpilares son Economía, Calidad de Vida y 

Contribución a los ODS. Respecto a la Economía, se evalúa el impacto económico de participar 

en la economía de la red. En lo que tiene que ver con Calidad de Vida, se evalúa el impacto 

social que sucede al participar en la economía de la red. El subpilar de Contribución a los ODS 

evalúa el impacto ocurrido al participar en la economía global en el contexto de los ODS. La 

atención está en los objetivos en los que las TIC aportan en su desempeño en indicadores como 

la salud, la educación y el medio ambiente (Portulans Institute, 2019).  

Indicadores 

Se han identificado 62 indicadores para poblar estos 12 subpilares. De estos indicadores, 

40 son cuantitativos, 12 son datos de indicadores compuestos y 10 son datos cualitativos de 

encuestas. La estructura completa del NRI con sus respectivos pilares, subpilares e indicadores 

se muestra a continuación: 

Tabla 1.  

Estructura NRI Pilar Tecnología 

Subpilar Indicadores 

Acceso 1.1.1 Tarifas móviles 

1.1.2 Precios de los teléfonos 

1.1.3 Acceso a Internet 

1.1.4 Cobertura de red móvil 4G 

1.1.5 Suscripciones a banda ancha fija 
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Subpilar Indicadores 

1.1.6 Ancho de banda de Internet internacional 

1.1.7 Acceso a Internet en las escuelas 

Contenido 1.2.1 Participación digital y creación de contenidos 

1.2.2 Desarrollo de aplicaciones móviles 

1.2.3 Ingresos de propiedad intelectual 

Tecnologías futuras 1.3.1 Disponibilidad de las últimas tecnologías 

1.3.2 Inversión de la empresa en tecnología emergente 

1.3.3 Contratación pública de productos de tecnología avanzada 

1.3.4 Aplicaciones de patente PCT TIC 

1.3.5 Gasto en software de computadora 

1.3.6 Densidad del robot 

Fuente: Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 

 

Tabla 2.  

Estructura NRI Pilar Personas 

Subpilar Indicadores 

Individuos 2.1.1 Usuarios de Internet 

 2.1.2 Suscripciones activas de banda ancha móvil 

 2.1.3 Uso de redes sociales virtuales 

 2.1.4 Matrícula terciaria 

 2.1.5 Tasa de alfabetización de adultos 

 2.1.6 Habilidades de TIC 

Empresas 2.2.1 Empresas con sitios web 

 2.2.2 Compras por Internet 

 2.2.3 Profesionales 

 2.2.4 Técnicos y profesionales asociados 

 2.2.5 Alcance de la formación del personal 

 2.2.6 Gasto en I + D de las empresas 
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Gobiernos 2.3.1 Servicios gubernamentales en línea 

 2.3.2 Publicación y uso de datos abiertos 

 2.3.3 Uso de las TIC y eficiencia gubernamental 

 2.3.4 Gasto en I + D de los gobiernos y la educación superior 

Fuente: Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 

 

Tabla 3.  

Estructura NRI Pilar Gobernanza 

Subpilar Indicadores 

Confianza 3.1.1 Estado de derecho 

 3.1.2 Tasa de piratería de software 

 3.1.3 Servidores de Internet seguros 

 3.1.4 Ciberseguridad 

 3.1.5 Confianza y seguridad en línea 

Reglamento 3.2.1 Calidad regulatoria 

 3.2.2 Facilidad para hacer negocios 

 3.2.3 Adaptabilidad del marco legal a los modelos de negocio digitales 

 3.2.4 Legislación sobre comercio electrónico 

 3.2.5 Protección de la red de seguridad social 

 3.2.6 Entorno regulatorio de las TIC 

Inclusión 3.3.1 Participación electrónica 

 3.3.2 Brecha socioeconómica en el uso de pagos digitales 

 3.3.3 Disponibilidad de contenido local en línea 

 3.3.4 Brecha de género en el uso de Internet 

 3.3.5 Brecha rural en el uso de pagos digitales 

Fuente: Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 
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Tabla 4.  

Estructura NRI Pilar Impacto 

Subpilar Indicadores 

Economía 4.1.1 Industria de tecnología media y alta 

 4.1.2 Exportaciones de alta tecnología 

 4.1.3 Solicitudes de patente PCT 

 4.1.4 Productividad laboral por empleado 

Calidad de vida 4.2.1 Felicidad 

 4.2.2 Libertad para tomar decisiones en la vida 

 4.2.3 Desigualdad de ingresos 

 4.2.4 Esperanza de vida saludable al nacer 

Contribución a los ODS 4.3.1 Acceso a servicios básicos 

 4.3.2 Contaminación 

 4.3.3 Seguridad vial 

 4.3.4 Competencia lectora en las escuelas 

 4.3.5 Competencia matemática en las escuelas 

 4.3.6 Uso de tecnología y combustibles limpios 

Fuente: Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 
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Gestión del cambio en lo público: el factor clave 

Las principales innovaciones tecnológicas anteriores, como la máquina de vapor, la 

electricidad y la línea de montaje, fueron económica y socialmente disruptivas. A menudo 

resultaron en pérdidas sustanciales de puestos de trabajo a corto plazo, incluso si estos fueron 

más que compensados a largo plazo por la creación de puestos de trabajo más productivos, 

gratificantes y mejoras en los niveles de vida. 

Al día de hoy, la transformación digital ya está afectando a los trabajadores. Algunos 

trabajos están desapareciendo debido a la automatización y las habilidades que se necesitan están 

cambiando para muchos otros trabajos. En algunos casos se están interrumpiendo industrias 

enteras. La digitalización está reduciendo la demanda de tareas rutinarias y manuales, al tiempo 

que aumenta la demanda de tareas no rutinarias y de habilidades interpersonales y de resolución 

de problemas (OCDE, 2017). 

Al mismo tiempo, el trabajo de la OCDE sugiere que hasta ahora, si bien las TIC han 

dado lugar a reestructuraciones y reasignaciones, no han provocado un aumento general del 

desempleo tecnológico. Esto se debe a que, si se adoptan con éxito, es decir, si se combinan con 

cambios organizativos y buenas prácticas de gestión, las TIC pueden contribuir a aumentar la 

productividad, lo que se traduce progresivamente en precios más bajos y/o nuevos productos, 

una mayor demanda final y un mayor empleo, compensando así el desplazamiento inicial de 

puestos de trabajo. Trabajos recientes de la OCDE muestran que la innovación tecnológica 

contribuye a aumentar los niveles de empleo tanto en los trabajos rutinarios como en los no 

rutinarios (Luca Marcolin, 2016).  

No obstante, la mayoría de las tecnologías digitales requieren niveles de calificación más 

altos que los que desplazan, lo que implica un proceso de cambio tecnológico basado en la 
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cualificación. Sin embargo, una versión simple de la hipótesis del cambio tecnológico basado en 

la cualificación sugiere que la proporción de empleos de baja calificación debería haber 

disminuido. Existe una pauta que se ha reproducido en varios países que apunta a un posible 

vínculo entre el cambio tecnológico, la productividad y el empleo: la hipótesis del "vaciamiento" 

o la polarización del empleo (OCDE, 2017). 

El reto del ajuste en el mercado laboral dependerá de la velocidad a la que se desarrolle la 

transformación digital. En comparación con las revoluciones industriales anteriores, inducidas 

por el vapor y la electrificación, el desarrollo y la difusión internacional de las tecnologías 

digitales parece transcurrir en un periodo de tiempo más corto, lo que podría complicar el 

proceso de ajuste. Sin embargo, las nuevas tecnologías, una vez inventadas, pueden tardar 

bastante tiempo en difundirse por toda la economía y en que sus efectos sobre la productividad se 

materialicen plenamente. Además, la duración de este periodo es incierta y depende de una 

amplia gama de factores económicos, sociales y normativos (McKinsey Global Institute, 2017).  

La Gestión del Cambio hace parte de los componentes que agregan valor a las 

organizaciones, de ahí la importancia de realizarla efectivamente con miras a la transformación 

digital de las entidades públicas. Se observa la necesidad del compromiso por parte de la alta 

dirección para promover la aceptación del cambio, observando la necesidad de realizar un 

impacto en la cultura de la organización, en especial en la mentalidad de los funcionarios. Al 

respecto se precisa que existe una gran oportunidad de mejora en el monitoreo y control a los 

procesos de cambio, haciéndose necesario el diseño de metodologías para el acompañamiento y 

direccionamiento del cambio organizacional (Hernández, 2008). 

Respecto al talento humano, se tiene que de la entidad hacia el funcionario público se 

genera valor cuando esta manifiesta un interés genuino por las personas, de tal manera que se 
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emitan lineamientos para el desarrollo del capital humano. Los procesos de cambio están ligados 

al desempeño de los funcionarios, quienes responden a la motivación, al apoyo y a la formación 

que proviene de la alta dirección, manifestado en las políticas organizacionales que adicional a lo 

anterior, contienen elementos como el desarrollo de carrera, la adecuada promoción y la 

formación de competencias. Cuando todo esto se alinea, el personal está dispuesto a soportar 

aspectos críticos del negocio, como el cambio y la transformación (Hernández, 2008). 

La transformación digital de los gobiernos y los servicios públicos implica un cambio 

hacia una estrategia basada en la demanda y los datos, lo que requiere nuevas formas de alianzas 

y participación, nuevas habilidades y modelos de rendición de cuentas para el sector público. 

Estos modelos brindan oportunidades que optimizan el acceso, el alcance y la calidad de los 

servicios públicos al tiempo que dan poder a los beneficiarios y las comunidades para que 

brinden retroalimentación sobre el contenido y la calidad de los servicios. A través de estos 

mecanismos de participación pública, los gobiernos también están aprovechando las tecnologías 

para probar mecanismos de toma de decisiones abiertos y participativos que pueden ser 

rentables, con el objetivo implícito de desarrollar progresivamente una forma de gobernanza más 

inclusiva y transparente.  

Sin embargo, mejorar el uso de las interacciones de las tecnologías digitales con el sector 

público parece seguir siendo un desafío político importante, en particular en algunos países. En 

2015, alrededor del 34% de las personas de los países miembros de la OCDE enviaron 

formularios completos a través de los sitios web de las autoridades públicas. Sin embargo, 

persisten diferencias en el uso de los servicios de gobierno digital en varios grupos de población. 

Al comparar el nivel de educación de los usuarios de los servicios de gobierno digital, se pueden 

encontrar diferencias sustanciales. Esto puede estar relacionado con diferentes necesidades, pero 
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también con una desigualdad socioeconómica más fuerte o más débil entre la población que 

afecta los diferentes niveles de habilidades digitales. De tal manera, es preciso que los gobiernos 

sean conscientes de estas diferencias para desarrollar enfoques personalizados de prestación de 

servicios públicos y evitar así nuevas formas de exclusión digital (OCDE, 2017).  
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Factores críticos del talento humano en la transformación digital en las entidades públicas 

colombianas 

Colombia dentro del Modelo NRI  

Dentro de la medición del NRI en su versión 2019, Colombia ocupó el puesto 69 entre 

121 países. En la siguiente tabla se observan los puntajes por cada uno de los pilares del modelo 

para Colombia, donde se incluye el puntaje y puesto general a nivel país y por cada pilar. 

Tabla 5.  

Puntajes por pilares para Colombia 

 

Colombia 
Puesto entre 

121 países 
Puntaje 

 
Network Readiness Index - NRI 69 48.77 

Pilares 

Tecnología 76 41.51 

Personas 65 41.72 

Gobernanza 57 61.94 

Impacto 73 49.91 

Fuente: Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 

 

Se observa que Colombia tiene un desempeño superior al puesto general en el pilar de 

Gobernanza, impulsado principalmente por el buen resultado en el indicador 3.2.4, denominado 

Legislación del Comercio Electrónico, en el cual Colombia ocupó el primer lugar de 121 países. 

Este indicador mide cómo el país ha adoptado legislación en cuatro áreas: transacciones 

electrónicas, protección al consumidor, privacidad y protección de datos y ciberdelincuencia.  

Este sobresaliente desempeño deja un sabor agridulce por cuanto el país es experto en 

generación de normatividad para todos los aspectos de la sociedad, pero no siempre el mejor en 

el cumplimiento de las leyes que crea. Así mismo, permite corroborar lo planteado por Erick 
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Behar Villegas, Profesor de Economía y Empresa en la Universidad Internacional de Ciencias 

Aplicadas de Berlín, cuando en su libro Perdido en Legalandia, destaca, entre otros, que 

Colombia es un país con un exceso de tramitología y burocracia legal que limita las capacidades 

para emprender y fomentar procesos productivos (Behar Villegas, 2021). 

También aporta al promedio el indicador 3.3.4, llamado Brecha de género en el uso de 

Internet, en el cual el país ocupó el lugar 15 de 121. Este indicador se refiere a la proporción de 

mujeres y hombres en un país que usa Internet. Los puntajes se calculan como la proporción de 

la población femenina sobre la proporción de la población masculina. Respecto a este indicador, 

es importante conocer que la alfabetización digital está ligada a la masificación del uso de 

internet, pero también marca un factor importante la inclusión de género. La crisis del 

coronavirus logró que la transformación digital inclusiva fuese de alta prioridad, de tal suerte que 

las consecuencias negativas fueran menores y se lograra que rápidamente los países puedan 

reactivarse económicamente y de manera inclusiva. La crisis vivida deja una lección relacionada 

con la inclusión y es que la transformación digital beneficie a todos de modo que se amplíe el 

beneficio social que las políticas públicas pretenden (CEPAL; CAF; UE; OCDE, 2020). 

Lo anterior es relevante en virtud a que en toda transformación social, especialmente en 

occidente, ha tenido poca participación del grupo social de la mujer, relegado históricamente y, 

adicional a ello, se le ha apartado creyendo que el interés de la mujer por la informática y la 

tecnología es inferior al de los hombres. Esto se ha manifestado de manera diversificada, 

afectando la inclusión femenina a la era de la 4RI (Berrío Zapata, 2017; Salinas & Benito, 2020) 

El Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI por su sigla en inglés: E-

Government Development Index) incluye la medición de un indicador que se denomina el E-

Gobierno, en el cual se trata de cuantificar la prestación de servicios de gobierno en línea que 
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promueva el acceso y la inclusión de los ciudadanos. Los datos provienen de las Naciones 

Unidas a través de los estados con membresía allí. Este índice da a conocer aspectos del acceso y 

desarrollo de portales web orientados a analizar el acceso y la inclusión de las personas. Estos 

datos permiten medir la provisión de servicios en línea, conectividad de telecomunicaciones y 

capacidad humana, tres esferas de importancia dentro del e-government (IMD, 2021).  

Otro aporte a la mejora del promedio en el pilar Gobernanza es el buen puntaje en el 

indicador 3.1.5, Confianza y seguridad en línea, ocupando Colombia el lugar 16 de 121. Este 

indicador es uno de los tres componentes que conforman el pilar de preparación del Índice de 

Internet Inclusivo 2019. El subíndice mide la seguridad en Internet y la aceptación cultural de 

Internet en función del promedio ponderado de seis indicadores: Normas de privacidad, 

Confianza en la privacidad en línea, confianza en los sitios web y aplicaciones gubernamentales, 

confianza en los sitios web y aplicaciones no gubernamentales, confianza en la información de 

las redes sociales y seguridad en el comercio electrónico (Portulans Institute, 2020). 

Se destacan los resultados del Pilar Gobernanza en virtud a que la capacidad de integrar 

personas y tecnología con las estructuras de gobierno correctas es clave para un futuro próspero 

y colectivo. El NRI subraya esto al mostrar que los países con mejor desempeño en el índice 

general también se encuentran entre los países con mejor desempeño en cada pilar del NRI: 

tecnología, personas, gobernanza e impacto. La tecnología puede tener un impacto positivo 

importante en las economías nacionales y en su capacidad para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), pero esto no se logrará a menos que se puedan establecer 

mecanismos de gobernanza efectivos para integrar la tecnología con los tres grupos clave de 

partes interesadas: individuos, empresas y gobiernos (Portulans Institute, 2020). 
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En ese sentido, se puede concluir que, dados los resultados de Colombia en el Pilar 

Gobernanza, se están dando las condiciones para avanzar hacia la transformación digital y 

vamos por el camino correcto. En Colombia están dadas las políticas públicas para continuar por 

esa senda, en donde desde las entidades que prestan servicio público son protagonistas. Por 

normatividad, todas y cada una de las organizaciones que prestan algún servicio desde el Estado 

colombiano para la ciudadanía, están en ese peregrinaje y deben continuar en él. Por ejemplo, 

existe la directriz estatal de habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y 

calidad, la cual impulsa a que los grupos de interés y servicios del Estado cuenten con el manejo 

seguro de la información, que se encuentren armonizados con el diseño organizacional de cada 

empresa (Arquitectura misional y Arquitectura de TI) y que se usen los servicios para autenticar 

electrónicamente, la interoperación y la carpeta ciudadana, de tal manera que estos se realicen 

con sencillez y rapidez, representando utilidad para los ciudadanos (Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, 2018).  

Se comprende entonces que, a la luz del resultado en los indicadores Legislación del 

Comercio Electrónico, Brecha de género en el uso de internet, Confianza y seguridad en línea, 

el Estado colombiano realiza una labor destacada, ya que estos indicadores desagregados hacen 

parte del pilar que el NRI denomina Gobernanza. Esto es, que existen eficaces políticas estatales 

para que el Estado colombiano intervenga desde el ejecutivo en proporcionar las herramientas y 

el ambiente necesario para una transformación digital y, por ende, en las entidades públicas 

colombianas. Es desde el Estado, desde sus instituciones, donde se inicia la construcción de la 

transformación digital. La gerencia pública es fundamental para la buena gobernanza y como 

resultado de ello se generan mecanismos para orientar y guiar desde el Estado hacia la 

transformación. En la actualidad existe desde las entidades públicas la capacidad y el potencial 
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emanado desde las políticas gubernamentales, para direccionar de manera coherente la 

transformación digital de las entidades que funcionan en nombre del Estado colombiano. En este 

sentido se puede decir que el país va por buen camino (Munévar, 2011). 

Desempeño de Colombia dentro del Pilar Personas del NRI 

En la siguiente tabla se aprecian los puntajes de Colombia dentro del Pilar Personas del 

NRI. Se visualizan además los valores para los tres subpilares que lo componen, esto es: 

Individuos, Empresas y Gobiernos: 

Tabla 6.  

Puntajes de Colombia, Pilar Personas NRI 

Colombia Puesto entre 121 países 

NRI - Pilar Personas 65 

Sub - pilar 
 

Individuos 74 

Empresas 80 

Gobiernos 50 

Fuente: Adaptado de Portulans Institute, 2020. 

En primera instancia se observa que en el Pilar Personas, analizado de manera individual, 

Colombia se encuentra cuatro lugares por encima del NRI general, es decir, el puntaje general 

del NRI es 69 y el puntaje del Pilar Personas es 65. 

Al desagregar el Pilar Personas se destaca el puntaje del subpilar Gobiernos, que está 19 

lugares por encima del total general y 15 puestos sobre el lugar del Pilar Personas al cual 

pertenece. En este subpilar Colombia se encuentra en el puesto 50 de 121 y, de hecho, es el 

mejor puesto obtenido en los 12 subpilares. Los subpilares llamados Individuos y Empresas se 

encuentran por debajo del puntaje general y del Pilar Personas, lo que justifica su estudio. 
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Con base en el modelo NRI se identificaron varios aspectos que se seleccionaron para su 

revisión y estudio. Esta selección se realizó dada su definición o significancia y la correlación 

directa que posee con los factores críticos en la transformación digital de las entidades públicas 

colombianas. Anteriormente se analizó el pilar denominado Gobernanza, dada su estrecha 

relación con la preparación del contexto digital desde el ejercicio del gobierno en una nación. A 

continuación, se realiza el análisis del pilar denominado Personas puesto que sustenta en gran 

medida lo que se requiere analizar y comprender como objetivo general de este trabajo. 

Con base en la desagregación del modelo NRI mostrada anteriormente, a continuación se 

hace el análisis de algunos indicadores contenidos en los respectivos pilares y subpilares. 

Respecto al Pilar 2: Personas, Subpilar Individuos, se observa el indicador 2.1.6 Habilidades de 

TIC, el cual se refiera a la proporción de jóvenes y adultos con habilidades en TIC expresado en 

cifras porcentuales. Este indicador se relaciona con tres tipos de competencias en TIC: utilizar 

fórmulas aritméticas básicas en una hoja de cálculo; buscar, descargar, instalar y configurar 

software; así como escribir en un programa de computadora usando un lenguaje de programación 

especializado. Los datos son los promedios calculados de las tres habilidades TIC, que se 

refieren a la proporción de jóvenes y adultos que han realizado determinadas actividades 

relacionadas con la informática en un período de tiempo determinado. 

Los retos actuales mencionados respecto a la 4RI se encuentran directamente 

relacionados con la observación de este índice denominado 2.1.6 Habilidades de TIC. Los 

funcionarios públicos han venido siendo desafiados al uso de herramientas informáticas que han 

suscitado el abandono de actividades que se realizan manualmente para ahora desarrollarlas 

digitalmente. Ese abandono de la ejecución manual de las tareas requiere el aprendizaje de tareas 

nuevas y desconocidas que implican la capacitación para el desarrollo de la misión de las 



44 
 

organizaciones públicas. Al existir ese elemento, se constituye también el abordaje de la gestión 

del cambio en las entidades que prestan servicio a nombre del Estado con todas las implicaciones 

que esto demanda, tales como la adopción de tecnologías y el liderazgo.  

Esa adopción y ese cambio que termina en la migración hacia lo digital, incide en el 

factor humano de tal manera que se cambian los roles en los cargos de las organizaciones. Por 

ejemplo, se suspenden actividades habituales y repetitivas por la implementación del uso de 

aplicaciones digitales que las automatizan. Esto supone que el funcionario no solo debe conocer 

el quehacer de su trabajo, sino que adicionalmente debe ser capacitado en el conocimiento y uso 

de diversas herramientas digitales por parte de la entidad a la que pertenece. Todo esto con el fin 

de ejecutar la misión de la organización estatal a la que pertenece mediante el uso de tecnología 

de cuarta generación (BID, 2021). 

La transición hacia lo digital supone una disrupción importante en el día a día de los 

funcionarios públicos, tanto en lo técnico como en lo humano, en especial en la capacidad y la 

disposición de estos para abrazar las nuevas herramientas tecnológicas. Para hacer frente a ello 

se requiere del análisis frente a qué va a cambiar, quiénes van a cambiar y de qué manera sucede 

el cambio, lo cual supone la generación de un diagnóstico serio y una planificación para ejecutar 

el proyecto de transformación digital en cada entidad (BID, 2021). 

Se conoce que las formas de trabajo han venido cambiando de tal manera que se potencia 

el uso de las tecnologías y herramientas de la 4RI por parte de la administración pública. Se han 

mencionado cambios culturales, pero también ocurren cambios en los sistemas para el gobierno 

corporativo y se genera la necesidad de realizar ajustes normativos que den estructura legal a la 

transformación. La transformación digital también incide en la mejora de la orientación al 

cliente, factor que se percibía más en lo privado que en lo público, así mismo, se observa la 
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disminución de los tiempos de respuesta a las peticiones y, finalmente, la retroalimentación por 

parte del ciudadano (BID, 2019). 

El documento denominado Transformación Digital y Empleo Público indica que algunas 

entidades que implementaron planes para su capital humano con el fin de realizar reformas 

digitales incluyeron la supresión de puestos de trabajo, el cambio de funcionarios a otras 

unidades organizacionales y el cambio de la manera de prestar los servicios en sí. Esto requirió 

del diseño de planes de transformación humana y técnica, así como de la cultura de las 

organizaciones. A través de ello se observa que en el momento de transformar las entidades 

públicas hacia la implementación de tecnologías digitales existen factores claves, tales como el 

diagnóstico, la planificación, la gestión del cambio y la capacitación. Esta última muy importante 

para la adquisición de conocimientos necesarios para el uso de tecnologías digitales adicionales a 

las capacidades técnicas necesarias para el trabajo que cada colaborador realiza.  

La transformación digital necesariamente tiene una incidencia directa en la corporación. 

Es necesario el análisis detallado de los puestos de trabajo y la gestión del personal de modo que 

se logre influenciar la actitud del servidor público, así como la adaptación de sus habilidades 

ocupacionales relacionadas con el cargo que desempeña.  

Diversas organizaciones públicas a nivel internacional han sido desafiadas en lo que 

respecta a la gestión del talento humano, por ejemplo, en el hecho de modificar los enfoques 

basados en la ejecución de tareas en el trabajo por un enfoque de competencias para laborar y por 

resultados esperados. Algunos gobiernos han hecho de ciertas habilidades digitales un tema 

transversal para sus entidades, de tal manera que se realizan planes de capacitación que abarcan 

el desarrollo de dichas habilidades su uso en los entes de la administración pública (BID, 2021). 
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La gestión del cambio suscita el planteamiento de metas organizacionales que, de manera 

paulatina pero constante, van cerrando las brechas existentes respecto a las habilidades de los 

funcionarios. Al realizar los diagnósticos iniciales se identifican esas brechas, se elaboran los 

planes de capacitación técnica y humana y se alcanzan los objetivos planteados. Esta es la 

gerencia de lo digital en la administración de las entidades públicas. Es una gerencia estratégica 

que logra la migración de las capacidades del talento humano hasta alcanzar entidades públicas 

competitivas, ágiles y simples, con cercanía al ciudadano y que responden a la necesidad de la 

sociedad que busca conexión con el servicio del Estado. La transformación digital ha incluido la 

ciencia de los datos para que los entes públicos puedan recopilar, interpretar, usar y procesar los 

datos adecuadamente (BID, 2021).  

Para que exista transformación digital debe ocurrir una apropiación del uso de nuevos 

instrumentos digitales y la promoción de la gestión del cambio en la cultura de las 

organizaciones. Es preciso ejercer un liderazgo en el cual participe la alta dirección para animar 

al aprendizaje. Dado que la transformación digital es homóloga con todo tipo de grandes 

transformaciones organizacionales, se requiere de la participación activa y permanente del 

liderazgo de la organización. Este representa un factor de éxito clave en el proceso. Todo lo 

anterior, a fin de propagar la transformación hacia cada persona y área de la entidad (SHAUL 

OREG, 2011). 

Dado que las entidades que prestan servicio en representación del Estado colombiano 

tienen una gran participación sindical, este es otro factor que ha de tenerse en cuenta. Es 

recomendable incluir a estas asociaciones de funcionarios desde el inicio de la transformación, 

en el entendido que los sindicatos tienen como fin defender los derechos de los funcionarios. Hay 

que lograr la participación de toda la entidad y mitigar los impactos negativos que el cambio 
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hacia la transformación digital pueda generar. El involucramiento de los sindicatos es clave en 

este proceso, pues un proyecto de transición no puede omitir la cercanía con las asociaciones de 

trabajadores (BID, 2021). 

Respecto al modelo NRI, el indicador 2.2.3 Profesionales, perteneciente al Pilar 2: 

Personas, Subpilar Empresas, muestra el porcentaje de profesionales y se refiere al número de 

profesionales como parte de la fuerza laboral total. El empleo por ocupación se basa en la 

Revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 2008 (los datos 

basados en la CIUO Rev. 1988 se utilizan para aquellos países donde la CIUO Rev. 2008 no está 

disponible). Incluye profesionales de las ciencias físicas, matemáticas y de la ingeniería; 

profesionales de la salud y las ciencias de la vida; profesionales de la enseñanza y otros 

profesionales (negocios, legales, archiveros, bibliotecarios, ciencias sociales, profesionales 

religiosos y escritores y artistas creativos o escénicos) (International Labour Organization, s.f.).  

El puntaje obtenido en 2019 para el indicador 2.2.3 Profesionales fue de 3.63, lo que 

ubica a Colombia en el puesto 111 de 121 países. Este es el indicador con menor puntaje dentro 

de los 62 indicadores del modelo en estudio, lo cual indica que se requiere avanzar hacia la 

profesionalización del talento humano y la  capacitación del personal con miras al desarrollo de 

mejores competencias digitales.  

El indicador 2.2.4 Técnicos y profesionales asociados, perteneciente al Pilar 2: Personas, 

Subpilar Empresas, se refiere al número de técnicos y profesionales asociados como porcentaje 

de la fuerza laboral total. El empleo por ocupación se basa en la Revisión de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 2008 (los datos basados en la CIUO Rev. 1988 

se utilizan para aquellos países donde la CIUO Rev. 2008 no está disponible). Incluye 

profesionales asociados en ciencias físicas y de ingeniería, profesionales asociados en ciencias de 
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la vida y salud, profesionales asociados en la enseñanza y otros profesionales asociados (finanzas 

y ventas, trabajo social, artístico, entretenimiento y deportes, profesionales asociados religiosos, 

inspectores y detectives de policía, administrativos, aduaneros y profesionales asociados de 

impuestos y afines al gobierno) (International Labour Organization, s.f.). 

Se entiende que uno de los mayores retos en el camino de la transformación digital para 

el factor humano es el obtener los más recientes conocimientos que se relacionen con lo digital. 

Si las competencias requeridas no existen, el proceso será fallido, se usará por debajo de la 

capacidad instalada o esperada y existirá un rendimiento del funcionario por debajo de lo 

esperado. Se pudiese pensar en realizar desvinculaciones y de manera subsiguiente nuevas 

contrataciones de personal externo que posea estas competencias; sin embargo, la solución más 

óptima para mejorar el nivel de capacitación es realizarlo con el personal existente. Un ejemplo 

de ello es que contratar a una persona nueva en una entidad pública puede tardar en promedio 

hasta seis meses (BID, 2021).  

En el camino hacia la innovación digital, las entidades prestadoras de servicios bajo el 

mando del Estado se ven retadas a contar con personal altamente capacitado, de tal forma que 

éste soporte la disrupción que se genera. Disrupción que se convierte en un conjunto de 

disrupciones que se vuelven habituales dados los continuos cambios a nivel tecnológico que 

ocurren en nuestra actual sociedad. Se requiere contar con personal capacitado en tecnología a 

nivel de experto y profesionales en ciencia de datos. Cobra importancia y se resalta la necesidad 

de profesionales en análisis de datos, conocedores de lenguajes de programación, matemáticas y 

que dominen técnicas para la estadística. Junto con las capacidades o competencias técnicas 

requeridas, aparecen las habilidades blandas, tales como la gestión del cambio mencionada con 

antelación, pero esta vez siendo una capacidad interna acompañada de la resiliencia y una 
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mentalidad de transformación constante. Aunado a esto, se encuentra la competencia de la 

flexibilidad y el trabajo con pares para formar equipos, así como la capacidad de trabajo 

colaborativo y la comunicación efectiva (Herrera & Vadillo, 2018).  

El indicador 2.2.5 Alcance de la formación del personal perteneciente al Pilar 2: 

Personas, Subpilar Empresas es la respuesta promedio a la pregunta: En su país, ¿en qué medida 

se invierte por las empresas en entrenamiento y crecimiento de sus colaboradores? [1 = en 

absoluto; 7 = en gran medida]. 2017-18. Los datos se originan en la Encuesta de Opinión 

Ejecutiva del Foro Económico Mundial, la cual se realiza anualmente para recopilar información 

de los líderes empresariales sobre temas para los que las fuentes de datos son escasas o 

inexistentes. Es parte del esfuerzo por complementar el Informe de Competitividad Global en la 

evaluación de los problemas que impulsan la competitividad nacional (World Economic Forum, 

2019). Con un puntaje de 31,98 sobre 100 para este indicador, nuestro país ocupa el lugar 

número 81 entre 121, lo cual permite ver que la percepción acerca de la inversión que realizan 

las entidades para la capacitación es baja.  

Respecto a esto, las entidades públicas tienen el desafío de continuar el camino 

reconocido de la capacitación de los funcionarios, así como de su desarrollo. Se conoce que el 

traslado hacia lo digital genera aspectos positivos y negativos en el talento humano de las 

organizaciones. Lo positivo ocurre cuando son protagonistas los sistemas de capacitación. El 

ánimo de los colaboradores sube cuando estos elementos aparecen y por consiguiente disminuye 

cuando los mismos son ausentes. Los empleados públicos valoran ser parte de capacitaciones y 

ello genera una respuesta de fidelidad hacia las entidades a las que pertenecen (Esteve & 

Schuster, 2019). Contrario a lo anterior, cuando las capacidades de los funcionarios no son 

suficientes para los retos de la cuarta revolución industrial, puede que se genere inestabilidad 
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laboral, por ejemplo, por causa de la ruptura del vínculo entidad-funcionario. Esa inestabilidad 

trae como consecuencia actitudes negativas hacia las labores diarias, empeoramiento de la salud, 

bajas en el rendimiento, desapego a la entidad para la cual trabaja y desconfianza en el 

empleador (BID, 2021).  

El Ministerio del Trabajo en Colombia definió en 2018 la “Reconversión Laboral” o 

“Reconversión de Mano de Obra” como el entrenamiento o capacitación que se da al funcionario 

en un oficio diferente al que realiza habitualmente, causado por el bajo rendimiento en el 

ejercicio de su actividad. Esto incide también en los procesos de transformación digital ya que 

algunos oficios automatizados hacen que ciertos perfiles de cargo desaparezcan o se modifiquen. 

Esto es una característica clave para el talento humano de las organizaciones (Ministerio del 

Trabajo, 2018).  

Tener presente e incorporar procesos de reconversión genera estabilidad laboral en los 

funcionarios y permite tener un clima que facilite el camino hacia la transformación. Se pretende 

con esto lograr que se cierren las brechas de los trabajadores y sus competencias digitales 

requeridas para que enfrenten el proceso de cambio. Algunas entidades han logrado cuantificar 

estas brechas mediante sus sistemas de gestión del desempeño y sus sistemas de gestión del 

talento humano, de tal modo que se alcance el objetivo requerido en cada perfil de cargo respecto 

a las habilidades necesarias (BID, 2021).  

El indicador 2.2.6 Gasto en I + D de las empresas, perteneciente al Pilar 2: Personas, 

Subpilar Empresas, refleja el gasto interior bruto en I + D realizado por empresas (% del PIB) 

2017. Este indicador se refiere al gasto de las empresas comerciales en investigación y desarrollo 

(I + D) como porcentaje del PIB. El sector comprende tanto empresas privadas como empresas 

públicas. El gasto en I + D se define como todo el gasto corriente más el gasto bruto de capital 
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fijo para I + D realizado por las empresas, cualquiera que sea la fuente de financiación. Dado que 

la medición (resaltada en negrita) incluye entidades públicas, este indicador fue tenido en cuenta. 

En este caso, Colombia ocupa el lugar número 60 de 121. Cabe resaltar aquí que este lugar 

supera el valor de la posición general del país (69 de 121). Más adelante se analizará el indicador 

2.3.4. llamado Gasto en I+D de los gobiernos y la educación superior, el cual proporciona la 

percepción del gasto interno bruto en I+D realizado por el Gobierno y las instituciones de 

educación superior. 

Desempeño de Colombia dentro del Subpilar Gobiernos (Pilar Personas) del NRI  

En la siguiente tabla se observan los puntajes de Colombia para el subpilar Gobiernos, el 

cual se encuentra dentro del Pilar Personas del NRI. Por su relevancia, se tomaron en cuenta 

valores para tres de los cuatro índices que lo componen, esto es 2.3.1 Servicios gubernamentales 

en línea, 2.3.3 Uso de las TIC y eficiencia gubernamental y 2.3.4 Gasto en I + D de los 

gobiernos y la educación superior: 

Tabla 7.  

Pilar Personas, Subpilar Gobiernos, NRI Colombia 

 

Colombia 
Puesto entre 

121 países 
Puntaje 

 
Network Readiness Index - NRI 69 48.77 

Subpilar 

Gobiernos 

Indicador 
  

2.3.1 Servicios gubernamentales en línea  30 86.92 

2.3.3 Uso de las TIC y eficiencia gubernamental  51 48.93 

2.3.4 Gasto en I + D de los gobiernos y la educación 

superior  
97 5.78 

Adaptado de (Portulans Institute, 2020) 
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De manera general, para los indicadores de este subpilar se observa que en un par de ellos 

Colombia se encuentra por encima del puntaje general, estos son Servicios gubernamentales en 

línea (puesto 30) y Uso de las TIC y eficiencia gubernamental (puesto 51). Así mismo, el 

resultado para el indicador Gasto en I + D de los gobiernos y la educación superior (puesto 97) 

sugiere que para el mismo se obtuvo un desempeño muy inferior al promedio general y, aunado a 

esto, un desempeño deficiente respecto a los demás países. 

El indicador 2.3.1 Servicios gubernamentales en línea, perteneciente al Pilar 2: Personas, 

Subpilar Gobiernos, se obtuvo del Índice de servicios gubernamentales en línea, versión 2018. El 

Índice de Servicios en Línea del Gobierno (OIS por su sigla en inglés) es uno de los tres 

elementos principales del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI por su sigla en 

inglés) construido y publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas. El OIS evalúa la calidad de la prestación de servicios en línea por parte del 

gobierno en una escala de 0 a 1 (donde 1 es el mejor puntaje). La evaluación es realizada por 

investigadores, quienes evalúan el portal en línea de cada país en el idioma nativo, incluido el 

sitio web nacional, el portal de servicios electrónicos y el portal de participación digital, así 

como los portales web de los ministerios de educación, trabajo, servicios sociales relacionados, 

salud, hacienda y medio ambiente, conforme a lo correspondiente. 

En este indicador llamado Servicios gubernamentales en línea, Colombia obtuvo el 

puesto número 30 entre 161 con un puntaje de 86.92, lo cual permite inferir que se evidencian 

los esfuerzos por parte del Gobierno nacional colombiano para avanzar en la transformación 

digital, resultado del esfuerzo de sus dirigentes, los directivos de cada entidad y el aporte que el 

talento humano realiza para que continúe la alfabetización digital desde las entidades públicas 

como un servicio hacia la ciudadanía.   
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Colombia dentro del Índice de Gobierno Digital (DGI: Digital Government Index) 

Colombia ocupó el tercer lugar de 33 países en el Índice de Gobierno Digital (DGI por su 

sigla en inglés) para el año 2019, evaluado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

Por parte de la OCDE, organismo multilateral al cual Colombia pertenece, se había 

recibido la recomendación para implementar estrategias referentes al Gobierno Digital. Esta 

calificación, que hace parte de la primera edición del índice, analiza la transición desde el 

Gobierno electrónico hacia el Gobierno digital observando seis aspectos: digital por diseño, 

impulsado por los datos, actúa como plataforma, abierto por defecto, dirigido por el usuario y 

proactivo. La calificación obtenida por el país fue de 0.73 (donde 1 es el máximo valor alcanzar), 

reconocida como una puntuación de alto desempeño en los aspectos antes mencionados, tanto así 

que se codea con resultados logrados por potencias en la materia como Japón, Reino Unido y 

Dinamarca. Respecto al Gobierno Digital se infieren progresos en los aspectos de Gobierno 

como plataforma (0.79 puntos) y Proactividad (0.78 puntos), en donde Colombia se encuentra en 

el primer lugar en el ranking (OCDE, 2019). 

La dimensión de Gobierno como plataforma se refiere a que provee instrumentos, guías y 

servicios para generar ayuda al personal, de tal manera que se enfoquen en las demandas de los 

usuarios para el diseño y la prestación de servicios públicos (OCDE, 2019). Se analiza la medida 

en que un Gobierno proporciona fuentes claras y transparentes de pautas, herramientas, datos y 

software para la capacitación de los equipos humanos para brindar estándares de prestación de 

servicios intersectoriales, integrados, consistentes e impulsados por él. El enfoque del Gobierno 

como plataforma exige el despliegue de una gran variedad de plataformas, estándares y servicios 



54 
 

que ayuden a que los equipos se enfoquen en las necesidades de los usuarios en el diseño y la 

prestación de servicios públicos y no en las soluciones tecnológicas (OCDE, 2019). 

Características de la dimensión de Gobierno como plataforma: 

 Uso de plataformas digitales (consultas, toma de decisiones habilitada digitalmente, 

apertura de datos gubernamentales y fomento de la reutilización) para involucrar de 

manera proactiva a las partes interesadas externas al sector público en los procesos de 

elaboración de políticas y prestación de servicios. 

 Compromiso de las partes interesadas al diseñar y co-diseñar servicios de Gobierno 

digital. 

 Evaluación integral para comprender las principales barreras para el co-diseño de 

servicios entre empresas y Gobierno. 

 Plataformas para involucrar al sector público y privado en el debate de los desafíos 

políticos y la búsqueda conjunta de soluciones. 

 Acciones previstas para el uso de la computación en la nube. 

 Órgano/mecanismo formal de asesoramiento/consulta para proyectos gubernamentales de 

TIC que prevé la participación de diferentes actores. 

 Modelo/método estandarizado para desarrollar y presentar casos de negocio (OCDE, 

2019). 

La dimensión de Proactividad indica que manifiesta anticipación a las necesidades de la 

ciudadanía, de modo que responde a ellas con rapidez. Esto genera una simplificación en la 

manera de interactuar con los ciudadanos, anulando la burocracia y las molestias generadas por 

ella (OCDE, 2019). Se trata de la capacidad de un Gobierno para prever las necesidades de la 

ciudadanía y responder rápidamente a ella para que ni siquiera se de cuenta de que se brindan los 



55 
 

servicios. La proactividad se basa en las cinco dimensiones mencionadas anteriormente y tiene 

como objetivo ofrecer una experiencia de prestación de servicios cómoda y sin problemas a los 

ciudadanos, ya que los gobiernos están equipados para abordar los problemas desde un enfoque 

integral (OCDE, 2019). 

Características de la dimensión de Proactividad: 

 Medios para informar al público en general sobre las oportunidades existentes para 

participar en el diseño de servicios gubernamentales digitales como publicaciones 

oficiales del Gobierno, sitios web del Gobierno, cuentas del Estado en redes sociales, 

medios tradicionales, entre otros. 

 Requisitos para involucrar proactivamente a expertos fuera del Gobierno en alguna etapa 

del ciclo de políticas como identificación de prioridades de políticas, redacción de 

documentos de políticas, implementación, monitoreo y evaluación. 

 Elementos para apoyar la participación pública efectiva en el diseño y la prestación de 

servicios del Gobierno central, utilizando herramientas digitales como la orientación 

escrita sobre cómo identificar a los actores a participar, los requisitos formales para 

involucrar a los usuarios al diseñar un nuevo servicio, informar sistemáticamente al 

público por adelantado que se prevé realizar una consulta pública y publicar en línea los 

resultados de las consultas, así como los requisitos formales sobre los plazos mínimos 

para responder a las consultas del Gobierno y otros. 

 Capacitación para servidores públicos sobre el uso de herramientas digitales para 

involucrar al público, tales como redes sociales, diseño de sitios web, análisis de datos, 

minería de datos y datos gubernamentales abiertos. 
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 Estrategia de comunicación implementada para informar a los ciudadanos sobre los 

resultados de la estrategia e iniciativas digitales centrales. 

 Lista disponible centralmente con todos los servicios digitales totalmente transaccionales 

proporcionados en el sector público. 

 Requisitos formales establecidos para hacer cumplir el "principio de una sola vez" en la 

prestación de servicios. 

 Mecanismo implementado que proporciona una visión general integral de las iniciativas 

de Gobierno digital en curso, por ejemplo, un panel de control de proyectos de TIC 

(OCDE, 2019). 

Estos resultados se dan con ocasión de la intervención activa del Estado colombiano para 

la transformación digital de sus entidades, que se inicia en la emisión de políticas públicas para 

lograr la transición hacia una gestión digital en las entidades públicas. Esta se realiza 

necesariamente mediante la participación permanente del recurso humano. La transformación 

digital incide en la mejora de los servicios actuales mientras que revoluciona positivamente la 

relación Estado-ciudadano. Todo ello ha tenido un efecto vitalizante en el sentido de lograr 

mayor eficiencia en la prestación de servicios a los usuarios, trayendo simplificación y rapidez 

en muchos trámites. Desde el Estado colombiano se ha propendido por liderar de manera 

estratégica la transformación de sus entidades para llegar a la transformación digital, de tal 

manera que las necesidades de la ciudadanía sean resueltas eficientemente y se genere valor 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.). 

Los resultados generales del Índice de Gobierno Digital 2019 de la OCDE son 

prometedores, pero solo unos pocos países están progresando hacia estados digitales. Aunque 

buena parte de los países han optado por modelos políticos y técnicos para las reformas del 
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Gobierno Digital, se han realizado esfuerzos limitados para desbloquear completamente los 

beneficios de los sectores públicos impulsados por los usuarios y los datos (OCDE, 2019). 

Corea, Reino Unido, Colombia, Dinamarca y Japón han realizado esfuerzos consistentes 

e integrales para la implementación de reformas de Gobierno Digital coherentes con un alto 

desempeño general en las seis dimensiones. Su destacado desempeño se deriva de arreglos 

institucionales a largo plazo y estrategias sostenibles. La transformación digital y el cambio del 

Gobierno Electrónico al Gobierno Digital deben mantenerse a lo largo de los años y resistir los 

ciclos políticos cambiantes (OCDE, 2019). 

Es necesario que las unidades de coordinación del gobierno digital estén integradas en las 

tipologías institucionales correctos que aseguren todos los recursos humanos y legales que se 

necesitan a fin de transformar las políticas de alto nivel en servicios públicos habilitados 

digitalmente, concretos y coherentes (OCDE, 2019). 

Las estrategias sólidas han allanado el camino para la implementación de políticas 

consistentes y coherentes en los países con mejor desempeño, recordando que Colombia ocupó el 

tercer lugar. Sin embargo, para los países de desempeño promedio y bajo existe una brecha 

significativa entre el desarrollo de estrategias de gobierno digital y la implementación de 

acciones concretas para hacer que la transformación éste suceda (OCDE, 2019). 

Los resultados del Índice de Gobierno Digital permiten concluir que los países poseen 

mejores puntajes en las dimensiones Abierto por defecto, Digital por diseño y Gobierno como 

plataforma. Esto representa esfuerzos para establecer los ecosistemas adecuados para el gobierno 

digital, concretamente a través de estrategias, herramientas compartidas, estándares y 

mecanismos de gestión (OCDE, 2019). 
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Por el contrario, la participación proactiva de los usuarios y las partes interesadas en las 

reformas del gobierno digital está rezagada. Existe el riesgo de que los esfuerzos del gobierno 

digital no produzcan resultados para la transformación al no tener en cuenta de manera constante 

aquello que los usuarios necesitan, sus expectativas y preferencias en diseño, implementación, 

entrega y monitoreo de los servicios públicos ofrecidos digitalmente (OCDE, 2019). 

Las políticas dedicadas a los datos del sector público y los roles de liderazgo (como los 

directores de datos) siguen estando ausentes en gran medida en las iniciativas de gobierno digital 

de los países. La falta de una visión estratégica, así como de roles y responsabilidades formales 

para el diseño y la implementación coherentes de proyectos del sector público basados en datos 

es un desafío para pasar de políticas a acciones concretas y sostenibles (OCDE, 2019). 

Se necesitan más esfuerzos para abordar completamente la necesidad de habilidades 

digitales sólidas y una cultura reforzada para el éxito de las estrategias de gobierno digital. Si 

bien los países declaran los datos y las habilidades digitales como componentes centrales de sus 

estrategias, existen iniciativas concretas y específicas limitadas para la capacitación integral y el 

desarrollo de estas habilidades entre los funcionarios públicos. La ausencia de funcionarios 

capacitados y con conocimientos digitales puede dificultar la implementación correcta y 

coherente de las políticas de gobierno digital (OCDE, 2019). 

En general, los países han demostrado un enfoque ligeramente mayor en el enfoque 

estratégico y la implementación del gobierno digital en comparación con el desarrollo de 

políticas y mecanismos de monitoreo para las reformas de transformación digital. Los países 

podrían estar perdiendo la oportunidad de aprovechar de manera equitativa estas reformas en las 

organizaciones del sector público, así como de aprender de la experiencia para llevar a cabo 

iniciativas de gobierno digital más impactantes y realistas (OCDE, 2019). 
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El indicador del modelo NRI codificado bajo el número 2.3.3 Uso de las TIC y eficiencia 

gubernamental, perteneciente al Pilar 2: Personas, Subpilar Gobiernos en el modelo NRI, refleja 

en el país, ¿en qué medida el uso de las TIC por parte del Gobierno mejora la calidad de los 

servicios gubernamentales a la población? [1 = Para nada; 7 = En gran medida] Promedio 

ponderado 2016-17. Los datos provienen de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro 

Económico Mundial, la cual se realiza anualmente para recopilar información de los líderes 

empresariales sobre temas para los que las fuentes de datos son escasas o inexistentes. Es parte 

del esfuerzo por complementar el Informe de Competitividad Global en la evaluación de los 

problemas que impulsan la competitividad nacional (World Economic Forum, 2018). En este 

indicador, Colombia se encuentra en el lugar 51 de 121 con un puntaje de 48,83 sobre 100, 

ubicándose levemente por encima del promedio general para el país. 

Es precisamente el uso de las TIC el factor predominante para jalonar la evolución de las 

entidades estatales hacia lo digital. También jalona el reto que genera el ciudadano, acelera la 

transformación, esto es, prestar servicios eficientes que resuelvan las necesidades de los 

ciudadanos, eliminar la burocracia y los trámites innecesarios, quitar los elementos dispendiosos 

y entrar en la dinámica de la rapidez y versatilidad de las tecnologías recientes. En la misma 

medida el aceleramiento ocurre mediante la gestión que realizan los entes de control a las 

entidades públicas. Todos estos elementos inciden de manera importante en que los gobiernos 

entren en la dimensión de transformarse para optimizar los recursos que finalmente tienen 

naturaleza pública y por consiguiente se deben a la ciudadanía. 

Para el Gobierno, progresar a la transformación representa desafíos para cambiar tanto la 

cultura de sus organizaciones como sus estructuras organizacionales. De igual manera, se ha 

requerido transformar los modelos de negocio para incluir en ellos el uso de las TIC. Todo ello 
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generando cambios internos para que los mismos se reflejen de cara al público de tal manera que 

el Estado aumente la eficiencia de sus servicios. 

Uno de los retos mayores que ocurren en este tipo de procesos tiene que ver con la 

gestión de los datos. Anteriormente se generaban una cantidad innumerable de archivos físicos 

usados mediante el papel, pero hoy día viene sucediendo un crecimiento exponencial de los 

datos. La administración adecuada de los datos permite mayor organización de los mismos, 

analizarlos estratégicamente para generar indicadores, el control organizado para la toma de 

decisiones, verificar tendencias y observar oportunidades de mejora con evidencia objetiva. 

Migrar hacia lo digital representa la automatización de procedimientos. Muchas veces los 

funcionarios públicos no requieren intervenir en diversos tipos de actividades dado que la 

información se encuentra en bases de datos de modo que no se requiere la acción humana. De 

igual manera, las entidades públicas se han convertido en entes proactivos a fin de iniciar 

actividades sin la solicitud por parte del ciudadano. Un ejemplo de ello son la emisión del 

formulario para el pago del Impuesto Predial por parte de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y 

recientemente la emisión de las Declaraciones de Renta Sugeridas por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN a nivel nacional. 

El indicador del modelo NRI codificado bajo el número 2.3.4. Gasto en I+D de los 

gobiernos y la educación superior, mide el Gasto interno bruto en I+D realizado por el Gobierno 

y las instituciones de educación superior. Este indicador se refiere al gasto combinado de los 

gobiernos y las instituciones de educación superior en investigación y desarrollo (I+D) como 

porcentaje del PIB. El sector Gobierno comprende todas las unidades del Gobierno central, 

regional y municipal, pero excluye las empresas públicas (que se incluyen en la categoría de 

empresa comercial). Las instituciones de educación superior son aquellas que se enfocan 
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principalmente en brindar educación terciaria formal (es decir, los niveles 5 a 8 de la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, ISCED por su sigla en inglés). El 

gasto en I+D se define como todo el gasto corriente más el gasto bruto de capital fijo en I+D 

realizado por el Gobierno y las instituciones de educación superior, cualquiera que sea la fuente 

de los fondos. Para este indicador, Colombia ocupó el lugar 97 de 121 países. 

El resultado para este indicador permite advertir la gran oportunidad de mejora que tiene 

el país para lograr que se desembolse más dinero orientado al I+D. Esto se debe estructurar de 

manera sistemática, de tal suerte que se desarrolle la investigación para que deje atrás el estado 

incipiente en el que se encuentra dentro de las organizaciones del Estado. Este es un reto enorme 

que tiene Colombia, dado que no son evidentes las unidades de I+D o I+D+i (sistemas de gestión 

de la Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación) en la mayoría de entidades públicas.  

En la actualidad, se encuentran planteadas las bases para el desarrollo de la investigación 

y el desarrollo, junto con la innovación en las entidades públicas. A través del documento 

CONPES 2015 se trazó una línea de tiempo hasta el año 2025 para la cual se aplicarán las 

políticas públicas en la materia. Dentro de ello, el desafío al talento humano se aprecia en cuanto 

a la necesidad de tener capital humano altamente calificado para el desarrollo de las políticas 

I+D+i, lo cual de por sí representa la inversión inicial para incrementar el número de personas 

con alta preparación académica para dedicarse al tema en mención, esto es, profesionales con 

preparación académica en maestría y doctorado  

De acuerdo al informe del Banco Mundial, Colombia se encuentra en etapa de transición 

respecto al uso de Internet como elemento fundamental de la 4RI, esto implica que se requiere 

pasar a la etapa de transformación. El país se ubica en una zona de crecimiento en etapa 

intermedia pero no logra estar en la zona de la transformación digital (Banco Mundial, 2016).  
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Las características de un país en etapa de transición incluyen tres dimensiones: las 

normas, las habilidades y las instituciones. Para el caso de las normas, se observa que se necesita 

avanzar de la regulación de la competencia hacia la competencia de plataformas para evidenciar 

la transformación. Respecto a la esfera de las habilidades, es necesario migrar de la preparación 

para una carrera hacia la promoción del aprendizaje permanente. Y en lo referente a las 

instituciones, pasar de los servicios de Gobierno electrónico y participación ciudadana hacia los 

procesos que formulen políticas y logren la colaboración que incluya lo digital. Lo anterior, 

mediante la participación de los interesados (Banco Mundial, 2016). 

La transformación digital de las entidades del estado, como en cualquier empresa, se da 

mediante la acción cotidiana del talento humano que las compone. Este debe contar con las 

habilidades con las que realiza a diario sus labores para agregar valor a su organización de modo 

que la misma sea competitiva y satisfaga las expectativas de los ciudadanos (Barney, 1991). 

Para que suceda una transformación, necesariamente deben ocurrir cambios en cada una 

de las organizaciones del Estado las cuales inician en el personal que las conforman. La gestión 

de este cambio debe iniciar con el compromiso de cada persona, iniciando por los altos 

directivos. Cada funcionario debe estar comprometido con las bondades de convertirse en una 

entidad competente a nivel digital y a nivel humano para lograr la transformación (Enciso, 2007).  

El talento humano se concibe como un activo flexible para ser adaptable al cambio de 

modo que se pueda reacomodar para conseguir la transformación tecnológica necesaria en las 

entidades públicas para que estas respondan a las necesidades de los usuarios en Colombia  

(Enciso, 2007).  
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Contraste de los factores críticos del talento humano en la transformación digital en las 

entidades públicas a nivel internacional 

El NRI tiene en cuenta que los países se agrupan según las clasificaciones de ingresos del 

Banco Mundial. Las economías se dividen en función de su Ingreso Nacional Bruto (INB) per 

cápita, calculado utilizando el método Atlas del Banco Mundial. El Banco Mundial clasifica las 

economías del mundo en cuatro grupos de ingresos: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. La 

clasificación de los países está determinada por dos factores: 

 El INB per cápita de los países, el cual se puede ver afectado por diversos factores como 

la inflación, el desarrollo económico, elementos cambiarios y de divisas. 

 El umbral de clasificación, los cuales se ajustan dada la inflación anualmente utilizando 

el deflactor DEG (Banco Mundial, 2019; International Monetary Fund, 2021; Expansión, 

s.f.). 

Las economías de ingreso medio-alto son aquellas con un INB per cápita entre USD 

$4,096 y USD $12,695  (The World Bank, s.f.). De acuerdo al reporte del NRI versión 2019, 

Colombia está dentro de los países con ingreso medio-alto, conjunto en el cual se encuentran 

países como Malasia (puesto 32), China (puesto 41) y Rumania (puesto 47), los cuales ocuparon 

los tres primeros lugares dentro del grupo. En este listado, aparecen países de la región de 

América Latina y el Caribe (ALC), así como de Centroamérica. En la siguiente tabla se observan 

resultados para ALC, que permiten realizar análisis comparativos con los datos descritos: 
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Tabla 8.  

Países con nivel de ingresos medio-alto en ALC 

Network Readiness Index - NRI 

(Países con ingreso medio-alto) 
Puesto entre 121 

Costa Rica 50 

México 57 

Argentina 58 

Brasil 59 

Colombia 69 

Perú 77 

Jamaica 78 

República Dominicana 82 

Ecuador 85 

Paraguay 88 

Guatemala 96 

Venezuela 102 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Portulans Institute, 2020). 

 

Se evidencia que Costa Rica es el país de habla hispana mejor ubicado en el ranking 

dentro del conjunto de países con ingreso medio-alto, ocupando el lugar número 50 entre 121, 

seguido por México (puesto 57), Argentina (puesto 58) y Brasil (puesto 59), economías que 

tradicionalmente sobresalen en ALC. Chile, que también sobresale, no se encuentra en este 

listado dado que pertenece al conjunto de países con ingresos altos y ocupa el lugar número 42 

de 121 países en el NRI.  

Colombia se ubica en el quinto lugar en el grupo de países con ingreso medio-alto en 

ALC, siendo el número 69 entre 121, ubicándose por encima de países vecinos como Perú 

(puesto 77), Ecuador (puesto 85) y Venezuela (puesto 102). La clasificación media de los países 



65 
 

del grupo es 69, valor exactamente igual al obtenido por Colombia, lo que quiere decir que el 

país obtuvo el mismo lugar que el promedio de países con ingreso medio-alto. 

 En el siguiente gráfico se visualiza el desempeño del país dentro del grupo de 

países caracterizados con ingreso medio-alto. 

Figura 3.  

Desempeño de Colombia entre los países con ingreso medio-alto 

 

Fuente: Tomado de NRI – 2019. 

De acuerdo al gráfico anterior, se infiere que, dentro de su grupo, Colombia tiene un 

rendimiento ajustado al promedio de los países al cual pertenece. Esto concuerda con lo dicho 

anteriormente respecto al pilar Gobernanza, así como lo referente a tener el puntaje igual al 

promedio de los de su clase. 

La siguiente tabla muestra el puesto que ocupan los países de ALC clasificados con 

ingreso medio-alto. El lugar que se muestra es entre 121 países, para cada uno de los pilares del 

NRI: 
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Tabla 9.  

Países de ALC con nivel de ingresos medio-alto 

País Puesto entre 121 países 

Pilares NRI 

Tecnología Personas Gobernanza Impacto 

Costa Rica 50 56 56 51 37 

México 57 68 55 63 48 

Argentina 58 66 46 69 61 

Brasil 59 67 48 55 71 

Colombia 69 76 65 57 73 

Perú 77 87 59 73 78 

Jamaica 78 64 87 83 72 

Rep. Dominicana 82 90 71 85 91 

Ecuador 85 94 75 99 75 

Paraguay 88 98 86 89 79 

Guatemala 96 104 97 104 86 

Venezuela 102 110 84 112 90 

Fuente: elaboración propia con datos de (Portulans Institute, 2020) 

En la tabla anterior se visualiza que, si bien Costa Rica es el país más destacado en ALC, 

la contribución dominante ocurre en el Pilar Impacto (puesto 37 de 121) el cual, como se explicó 

con anterioridad, mide el efecto que la transformación digital tiene sobre la economía del país, la 

calidad de vida y la contribución a los ODS. Los resultados de Costa Rica permiten concluir que 

su transformación digital es eficiente por el resultado positivo en la vida de los costarricenses. 

Por otro lado, Colombia ocupa el puesto más bajo en el Pilar Impacto dentro de los cinco 

primeros lugares de los países de ingreso medio-alto en ALC. Esto representa el reto de lograr 

que el desarrollo de las políticas públicas del país incida con mayor influencia en el estilo de vida 

de sus ciudadanos. 
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Del Pilar Personas, eje central del estudio, se informó que identifica la manera en que los 

habitantes, incluyendo los servidores públicos y las entidades públicas de los países, usan la 

tecnología y aprovechan los instrumentos tecnológicos para la participación en términos de la 

economía globalizada. Del mismo modo, observa la inversión desde el Gobierno en la tecnología 

digital para beneficiar a la población. Así, se tiene que Argentina y Brasil lideran en ALC los 

aspectos descritos ocupando el primer y segundo lugar de la tabla, ocupando los lugares 46 y 48 

de 121, respectivamente. 

En el caso de Argentina, en el Pilar Personas, sobresale su puntaje en el nivel de 

educación terciaria (4º lugar de 121) y la tasa de alfabetización de adultos (puesto 18 de 121), los 

cuales elevan el promedio en dicho pilar. La educación terciaria, sea o no una calificación de 

investigación avanzada, por lo general observa la culminación total de la secundaria como 

requisito (Ámbito, 2021). Todo ello implica en Argentina una mayor preparación académica de 

sus ciudadanos y servidores públicos, convirtiéndose ello en un desafío para Colombia al 

respecto (Portulans Institute, 2019). 

Por el lado de Brasil, en el Pilar Personas, el país tiene fortalezas en la Publicación y uso 

de datos abiertos (puesto 28 de 121) y en Servicios en línea del Gobierno (puesto 22 de 121), 

estos propician el buen promedio en este pilar. Para estos indicadores, Colombia obtuvo el 

puesto 24 de 121 en el indicador Publicación y uso de datos abiertos, puntaje que representa 

ventaja por parte de Colombia versus Brasil (Gobernarte - BID, 2021). No obstante, Colombia 

obtuvo el lugar 30 de 121 en Servicios en línea del Gobierno, siendo superado por Brasil en 8 

lugares. Es ahí donde se advierte la ventaja por parte del país vecino (Portulans Institute, 2019). 
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Comparación entre el NRI y el Índice de Gobierno Digital (IGD) 

Los datos del NRI dados con anterioridad se pueden comparar con el IGD de la siguiente 

imagen, en donde se observa que, respecto a los países de América Latina evaluados, Colombia 

ocupó la primera posición seguido de Uruguay (9 de 33), Brasil (16 de 33), Chile (24 de33), 

Panamá (30 de 33) y Argentina (31de 33) (Uruguay Digital, 2020; CEPAL - Naciones Unidas, 

2021; Innovadores Públicos, 2020).  
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Figura 4.  

Índice de Gobierno Digital OCDE- Resultados 2019. 

 

Fuente: (OCDE, 2019). 
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Esta aparente diferencia entre NRI e IGD respecto a Servicios en línea del Gobierno para 

NRI y el Marco de Políticas de Gobierno Digital OCDE no representa ambigüedad, dado que 

ambos modelos utilizan metodologías diferentes, así como miden variables distintas, esto es, las 

seis dimensiones anteriormente descritas. En última instancia, tales dimensiones arrojan 

resultados para identificar el camino en el cual se encuentra Colombia hacia la transformación 

digital de las entidades públicas, teniendo presente el aspecto humano de las organizaciones y 

reforzando la visualización de fortalezas y oportunidades de mejora que se tienen como país para 

continuar avanzando hacia mejores resultados en el futuro. Tiene relevancia que la razón de ser 

del IGD tiene diseñada una estructura que le permite ser un instrumento que mide la transición 

hacia un Gobierno Digital como recomendación de la OCDE. 
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Conclusiones 

La transformación digital, también llamada "digitalización", se percibe como una 

transición fundamental de la sociedad, impulsada por generaciones “digitales” (incluyendo la 

Generación Y, nacida entre 1980 y 2000, y la Z, nacida a partir de la década de 2000), para las 

cuales las tecnologías están profundamente arraigadas en su cultura y prácticas diarias. En este 

contexto, las empresas deben ser capaces de adaptarse cambiando su modelo de negocio o 

desarrollando uno nuevo.  

En los procesos de transformación digital, por lo general, se enfatiza en los aspectos 

técnicos inherentes a ellos, no obstante, el talento humano debe tenerse en cuenta en razón a que 

es mediante éste que sucede todo tipo de transformación organizacional, por ello, la cultura 

organizacional necesaria para el cambio debe iniciar desde los directivos de las entidades para 

que la transformación trascienda a toda la entidad. 

En esta investigación se toma como referencia el modelo NRI, para identificar los 

factores críticos del talento humano en los procesos de transformación digital en las 

organizaciones públicas en Colombia, encontrando que existe los factores más relevantes son: 

(1) Habilidades de TIC, (2) Profesionales, Técnicos y profesionales asociados, (3) Alcance de la 

formación del personal y (4) Gasto en I + D de las empresas. Estos factores, junto con el estudio 

de la gestión del cambio organizacional, permiten comprender la importancia de las personas 

dentro del proceso de transición a la digitalización. 

En el contexto de dicho marco teórico, también se encontraron factores del talento 

humano importantes a tener en cuenta en la materia, relacionados con la importancia de la 

gestión del Gobierno en el desarrollo humano y en la generación de políticas públicas que 
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faciliten la digitalización, estos son: Servicios gubernamentales en línea, Uso de las TIC y 

eficiencia gubernamental, así como Gasto en I + D de los gobiernos y la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Recomendaciones 

Es importante considerar la transformación digital de las organizaciones públicas, como 

un proceso que puede afectar otros elementos de una organización como la cultura, la estructura 

organizacional, los lugares de trabajo e incluso la ética. Esto dado que, la transformación digital 

tiende a suceder como un cambio disruptivo, ocasionalmente de forma gradual. Por esta razón, se 

debe tener presente el impacto en otros aspectos del talento humano que van más allá de los 

factores técnicos y de uso de las nuevas tecnologías. 

Se sugiere profundizar la paradoja que representa el hecho de que Colombia es un país 

experto en emisión de leyes y normas pero que las mismas no están impactando en la misma 

medida en la transformación digital de sus entidades. El país cafetero, aunque es prolífico en 

legislación se queda corto en la aplicación de la normatividad, por ello, se debe buscar una mejor 

articulación entre lo emitido a nivel de normas y las capacidades de las entidades para su 

apropiación. 

Junto con el proceso de transformación digital en el cual se encuentran las entidades 

públicas colombianas, se debería propender por el crecimiento de los aspectos I + D + i en las 

organizaciones del Estado colombiano. Este es un aspecto incipiente en su progreso que puede 

ser estudiado y analizado con miras a que las entidades logren proponer soluciones que hagan al 

estado un órgano más eficiente frente a las necesidades de la ciudadanía y frente a los retos que 

la tecnología demanda. 
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