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Resumen
La revolución tecnológica ha transformado las formas de estudiar, trabajar, 

comunicarse y acceder a la información, provocando cambios en las competencias 
requeridas. El objetivo de esta investigación es proponer un esquema para la 
comprensión de la competencia digital organizacional, ampliando su enfoque individual 
en el lugar de trabajo hacia uno colectivo a nivel organizacional. Recurriendo al análisis 
de contenido como técnica de investigación se revisa literatura, reportes e informes 
relevantes. Se reconoce que la eficiencia requerida por las empresas ha impulsado 
la necesidad de integrar las competencias digitales individuales dentro de un marco 
colectivo, resaltando la importancia de establecer estructuras que abarquen tanto al 
individuo como a la organización en su conjunto. Se concluye que la competencia digital 
organizacional implica un nivel superior y colaborativo de eficiencia donde converjan, se 
integren y amplifiquen conocimientos, habilidades y actitudes digitales desde el ámbito 
individual hasta lo colectivo involucrando factores contextuales organizacionales y de 
industria.
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información.
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Towards the understanding of organizational 
digital competence

Abstract

The technological revolution has transformed the ways of studying, working, 
communicating, and accessing information, leading to changes in the required 
competencies. The objective of this research is to propose a schematic model for 
understanding organizational digital competence, expanding its individual focus in the 
workplace to a collective one at the organizational level. Employing content analysis 
as a research technique, relevant literature, reports, and documents are reviewed. It 
is acknowledged that the efficiency demanded by companies has driven the need to 
integrate individual digital competencies within a collective framework, highlighting 
the importance of establishing structures that encompass both the individual and the 
organization as a whole. It is concluded that organizational digital competence entails a 
higher and collaborative level of efficiency where digital knowledge, skills, and attitudes 
converge, integrate, and amplify from the individual to the collective realm, involving 
organizational and industry contextual factors.

Keywords: digital competence; digital skills; information technologies.

1. Introducción 

La revolución tecnológica ha 
transformado las formas de estudiar, 
trabajar, comunicarse y acceder a 
la información (Ala-Mutka, 2011). 
Particularmente, el avance exponencial 
de las Tecnologías de la Información (TI) 
ha generado incertidumbre sobre sus 
efectos en la sociedad y en la economía 
(CEPAL, 2020) delegando cada vez más 
tareas a las computadoras. Sin embargo, 
las TI aún enfrentan dificultades con 
aquellas que requieren flexibilidad y 
juicio (Autor, 2015 y Arntz et al, 2019). En 
consecuencia, debido que las maquinas 
no pueden suplantar el pensamiento 
humano (Quintanilla, 2017), el recurso 
humano sigue siendo fundamental 
para la aceleración de la economía 

en la sociedad de la información (Van 
Deursen & Van Dijk, 2014; OECD, 2018b 
y Dalloshi & Kyqyku, 2023).

Desde la teoría de recursos y 
capacidades, los trabajadores de las TI 
se reconocen como recursos valiosos e 
inimitables que proporcionan ventajas a 
la empresa (Park et al, 2011) destacando 
la importancia de las habilidades como 
recursos estratégicos para el desarrollo 
de capacidades organizacionales 
(Grant, 1991 y Bharadwaj, 2000). 
Según Powell & Dent-Micallef (1997), 
el desarrollo de capacidades de TI 
en las organizaciones, en contraste 
con el gasto directo en recursos de TI, 
tienen un impacto más favorable en el 
desempeño, esto implica la movilización 
de infraestructura TI a partir del recurso 
humano. En esa línea, la gestión de 
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recurso humano reconoce que el uso 
eficiente de TI requiere de trabajadores 
cada vez más cualificados (Bresnahan 
et al, 2002; Bartel et al, 2007 y Arvanitis, 
2005), en los que las habilidades técnicas 
sean complementadas para generar 
competencias (Van Laar et al, 2017). 
El compendio de habilidades digitales 
acompañadas de conocimientos 
y actitudes han dado en llamarse 
competencias digitales1 (Ferrari, 2012; 
Vuorikari et al, 2022).

La evolución de las TI ha provocado 
cambios en las competencias requeridas 
y la terminología asociada, generando 
una complejidad en su conceptualización 
(Ferrari, 2012). Los marcos conceptuales 
desarrollados abarcan aspectos como 
gestión de la información, colaboración, 
comunicación y, más recientemente, la 
ética, seguridad y aprendizaje continuo 
(Van Laar et al, 2018). Sin embargo, 
ante la diversidad de enfoques, la 
competencia digital representa un 
desafío para la investigación en Sistemas 
de Información (SI) (Vieru et al, 2015); 
la investigación sobre competencias 
digitales en el lugar de trabajo es limitada, 
ya que los estudios suelen centrarse en 
ciudadanos o en contextos educativos 
(Van Laar et al, 2017, 2018; Oberländer 
et al, 2020 y Audrin et al, 2024). 

Las organizaciones son 
consideradas con un conjunto coordinado 
y sinérgico de grupos de personas y 
recursos para lograr objetivos comunes. 
Por lo tanto, la suma de competencias 
digitales individuales no necesariamente 
se traduce en la competencia digital a 
nivel organizacional. Así entonces, el 
reconocimiento de competencia digital 
de los trabajadores implica ampliar el 

contexto. Dos desafíos se presentan en 
la conceptualización de competencia 
digital organizacional: la competencia 
como concepto inherentemente 
individual (Boyatzis, 2002; Vieru, 
2015) y la disputa de las competencias 
como componentes o impulsores de la 
capacidad digital (Marchiori et al, 2023). 

El objetivo de esta investigación 
proponer un esquema para la 
comprensión de la competencia digital 
organizacional, ampliando su enfoque 
individual en el lugar de trabajo hacia 
uno colectivo a nivel organizacional. 
Pretende ampliar la perspectiva de la 
preocupación por su definición, medición 
y desarrollo que reclama medidas 
precisas de la competencia digital entre 
empleados (Norveel et al, 2022; Vieru et 
al, 2015), para explorar reflexivamente 
la posibilidad de escalar la competencia 
digital laboral hacia el concepto de 
competencia laboral organizacional 
entendida como capacidad digital del 
equipo de empleados o colaboradores. 
Esta investigación es relevante en la 
medida que sintetiza, sin pretender 
ser una revisión exhaustiva, los 
marcos conceptuales acerca de las 
competencias digitales, los cuales orbitan 
alrededor de marcos institucionales 
generales y propone una posible vía 
para conceptualizar la competencia 
digital organizacional.

Este estudio es de orden cualitativo 
de naturaleza descriptiva, reflexiva y 
propositiva. Recurriendo al análisis de 
contenido como técnica de investigación 
se revisa literatura, reportes e informes 
relevantes con el propósito de rastrear 
las raíces conceptuales que enmarcan 
las competencias digitales. 

1 Sánchez-Canut et al. (2023) mencionan que los términos: digital competence, e-skills, digital skills 
y e-competence son usados indistintamente. En este sentido se utiliza de manera específica el termino 
competencia(s) digital(es). 
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Igualmente se examinan los 
marcos desarrollados por autores e 
instituciones que, de manera general, 
han abordado las competencias digitales 
y las competencias laborales y, de 
manera particular, las competencias 
digitales en el trabajo. Así, se apropian 
elementos que permiten adoptar una 
postura reflexiva y propositiva hacia la 
conceptualización de competencia digital 
organizacional. Esta investigación se 
alinea con la perspectiva de considerar 
las competencias digitales como 
factor determinante en el desarrollo 
de capacidades TI, pero mantiene 
su carácter independiente (Marchiori 
et al, 2023). Además, involucra las 
competencias digitales de la totalidad de 
los empleados que hacen uso de TI sin 
enfocarse en los profesionales en SI.

Tras esta introducción, se presenta 
una sección dedicada al análisis 
del concepto de competencias en la 
educación y el trabajo. Enseguida, 
se examinan los componentes de las 
competencias laborales ante las nuevas 
dinámicas económicas y tecnológicas. 
Luego, se abordan algunos marcos 
propuestos para comprender las 
competencias digitales en el entorno 
laboral contemporáneo. Posteriormente, 
se proponen elementos para 
conceptualizar la competencia digital 
organizacional. Finalmente, se exponen 
las conclusiones.

2. El retorno de las 
competencias al trabajo 

El Informe Delors (1996) reconoce 
la importancia de acoplar conocimientos 
teóricos y técnicos en el desarrollo de 
competencias para el futuro sobre cuatro 
pilares: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender 
a ser. En el segundo pilar se destaca que 

la noción de competencia personal se 
sobrepone a la de calificación profesional 
siguiendo una lógica de taylorismo al 
revés, lo que sugiere indagar sobre la 
naturaleza y el alcance del significado y 
concepto de competencia.

Según el Diccionario de Lengua 
Española (2023) el termino competencia 
alude tanto a rivalidad como a aptitud 
o idoneidad. Batista et al, (2013), tras 
un análisis semántico en distintas 
lenguas, concluyen que su significado 
se centra en las capacidades y posesión 
de características o atributos de una 
persona para realizar exitosamente 
alguna tarea y que su interpretación 
depende del contexto. Para Perrenoud 
(2006) implica la movilización de 
recursos para enfrentarse a situaciones 
complejas. Sin embargo, McClelland 
(1973) argumenta que las competencias 
surgen en relación con la evaluación del 
desempeño en el trabajo sobre otros 
contextos. 

Aunque el término competencia 
emerge del campo del trabajo y de la 
lingüística (Díaz, 2006), su adopción 
y popularización en la educación ha 
significado un cambio paradigmático de 
un enfoque de enseñanza hacia uno de 
aprendizaje. En este escenario, el concepto 
de competencia ha experimentado una 
metamorfosis conceptual que integra 
habilidades, conocimiento y actitudes 
dejando atrás la mirada enciclopedista de 
la educación tradicional (Díaz, 2006). 

A partir del Informe Delors (1996) 
han surgido iniciativas de formación a 
nivel global que buscan alienarse con este 
enfoque y promover la compatibilidad, 
comparabilidad y competitividad al 
amparo de certificaciones que brinden 
confiabilidad demostrable de lo que se 
sabe hacer. Aunque la formación por 
competencias hace referencia al saber, 
saber hacer y saber ser en un contexto 
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específico (Ruiz de Vargas et al, 2005), 
el entorno educativo es limitado para 
simular y transferir estas habilidades 
al contexto laboral, lo que dificulta su 
evaluación.

A pesar del enfoque equilibrado del 
modelo de formación por competencias, 
ha surgido la preocupación por el 
desempeño de los graduandos en 
el entorno laboral. Así ha quedado 
demostrado en los informes de la 
Organización de las Naciones Unidades 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) (Cejas et 
al, 2019). En respuesta, a pesar de los 
parsimoniosos cambios en la educación, 
las competencias personales son 
definidas según las nuevas dinámicas 
económicas y tecnológicas articulando 
la educación con las ocupaciones bajo 
la sumisión de la escolaridad a la lógica 
utilitarista (Laval, 2004) para crear una 
perspectiva unificada de formación por 
competencias y competencias laborales. 

En este contexto, no sorprende que 
las competencias emerjan del mundo 
del trabajo y cooptadas en el mundo 
de la educación se operacionalicen con 
el objetivo de mejorar del desempeño 
laboral en permanente disputa. Esto es, 
las competencias y su modelo, en su 
tránsito conceptual y mediados por las 
exigencias del mercado global y de la 
economía son acuñadas a una sociedad 
del “conocimiento aplicado”, lo que 
resulta en la convergencia de las dos 
definiciones de la RAE.

3. Competencias laborales 
integradas: conocimientos, 
habilidades y actitudes 

Según lo abordado, el termino 
laboral podría prescindirse del título de 

este apartado, sin embargo, se plasmó 
debido a la variedad de adjetivos se han 
acuñado para moldear su significado 
según propósitos específicos. A nivel 
organizacional, las competencias se 
consideran características subyacentes 
del individuo que promueven un 
desempeño superior y, al combinarlas 
con valores en el desarrollo profesional, 
fortalecen la identidad y cohesión 
(Boyatzis, 2002). Alles (2015:18) señala 
que la competencia hace referencia a 
“las características de personalidad, 
devenidas en comportamientos, que 
generan un desempeño exitoso en un 
puesto de trabajo”. En la gestión de 
recursos humanos las competencias 
pueden ser consideradas como aquellas 
características que diferencian a los 
empleados eficientes, en las que influyen 
el rol laboral y el ambiente organizacional 
(Teglas & Saary, 2019). 

La gestión del talento humano 
enfatiza en el “encaje” de los 
trabajadores a los requerimientos 
organizacionales (Lazear & Shaw, 
2007). Esta perspectiva asume que 
las competencias se relacionan 
estrechamente con la capacidad de 
adaptarse y contribuir efectivamente a 
los cambios en el entorno laboral. La 
competencia laboral se considera una 
amalgama sinérgica de conocimientos, 
habilidades y actitudes, adquiridos o 
desarrollados a lo largo de la educación 
formal e informal, así como de la 
capacitación y experiencia dentro y fuera 
del entorno laboral (Dewa, 2023). Estos 
tres conceptos son interdependientes y 
requieren desarrollarse conjuntamente 
para lograr un equilibrio. No obstante, es 
esencial diferenciarlos para comprender 
la naturaleza integral de competencia en 
el entorno laboral. 

El conocimiento es un concepto 
multidimensional (Nonaka, 1994) que 
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abarca la capacidad de relacionar 
datos e información (Valencia, 2005), 
constituyéndose en soporte de la 
productividad y la competitividad 
(Castells, 1999; Davenport & Prusak, 
1998) e intermediador en la creación y 
acumulación de valor (Fumagalli, 2010). 
Como sustento del capital intelectual 
(Stewart, 1998), el conocimiento engloba 
un amplio espectro de información 
teórica y práctica ordenada y relevante 
aplicable a un campo particular que 
implica la comprensión y uso de 
información disponible para entender 
el funcionamiento de los procesos y 
actividades.

Las habilidades se refieren a las 
capacidades y destrezas prácticas para 
realizar una tarea específica de manera 
fácil y con precisión, se desarrollan en 
la actividad mediante la experiencia y 
el entrenamiento y se relacionan con 
lo técnico y operativo. Existen diversas 
habilidades y pueden abarcar dimensiones 
cognitivas, socioemocionales y físicas 
(CAF, 2015). Su clasificación puede 
incluir habilidades verbales, cuantitativas, 
visuales, psicomotrices, espaciales, entre 
otras (OECD, 2018a). 

Específicamente para una 
economía digital, la OECD (2018b) 
agrupa los requerimientos de tareas 
y habilidades relacionadas para el 
trabajo en habilidades TI, preparación 
para aprender y resolución creativa de 
problemas, gestión y comunicación, 
autoorganización, marketing y 
contabilidad, y habilidades cuantitativas 
para la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Es preciso señalar que, a 
pesar de su similitud, las competencias 
abarcan un conjunto más amplio de 
elementos emocionales y cognoscitivos 
de lo que encierran las habilidades 
(Velázquez & Santiesteban, 2018).

Las actitudes representan 

predisposiciones mentales ocultas u 
observables que influyen en la manera 
en que se abordan las tareas y se 
toman decisiones. Las actitudes son 
motivadoras de desempeño que incluyen 
ética, valores, aspiraciones, prioridades, 
responsabilidad y autonomía (Ala-
Mutka, 2011). El modelo de competencia 
organizacional resalta la importancia 
de canalizar las actitudes con la 
filosofía y estrategia. En este sentido, 
es necesario conocer las orientaciones 
de valor e identificar las motivaciones y 
preferencias para direccionarlas hacia 
el compromiso y, de esta manera, 
influir en la satisfacción, permanencia y 
productividad (Boyatzis, 2002). Orientar 
las actitudes de los trabajadores les 
permite anticipar las consecuencias 
de sus acciones y omisiones (Escobar, 
2005).

El enfoque integral de la 
competencia laboral enfatiza en 
la premisa de que la posesión de 
habilidades sin un acompañamiento de 
conocimientos y disposición proactiva 
no es suficiente para abordar los 
desafíos y complejidades del mundo 
contemporáneo globalizado. En este 
sentido, las competencias laborales 
han evolucionado holísticamente 
para combinar competencias técnicas 
y cognoscitivas con competencias 
abstractas que incluyen la adaptabilidad, 
la comunicación asertiva, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la orientación al 
cliente, la resolución de problemas, entre 
otras, en consonancia con el reacomodo 
de estructuras organizacionales 
dinámicas y el avance de tecnologías 
digitales.

4. Competencias digitales en 
entorno laboral 

La competencia digital es un 
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concepto sin consenso, complejo, 
multifacético y móvil (Ala-Mutka, 2011; 
Ferrari, 2012 y Vieru, 2015). Desde 
una perspectiva investigativa se trata 
de un concepto multidisciplinario 
que es imposible asignarlo a solo un 
campo. (Murawski & Bick, 2017). La 
competencia digital se le relaciona con 
la alfabetización digital, la alfabetización 
informacional y la alfabetización 
mediática en la medida en que estas 
se superponen con la integración de 
las tecnologías digitales (Ala-Mutka, 
2011). Según Calvani (2008), es un 
concepto sensible al contexto socio-
cultural que, más allá de habilidades y 
conocimientos instrumentales, integra 
procesos y dimensiones cognitivas, 
conciencia metodológica y ética. En 
esta línea, Ferrari (2012) menciona 
que la competencia digital requiere 
experiencia, autoaprendizaje, educación 
y orientación.

El Marco Europeo de Competencias 
Clave para el Aprendizaje Permanente 
incluye la competencia digital como una 
de las ocho competencias clave2. Este 
marco busca el desarrollo personal en 
todas las esferas, incluyendo el ámbito 
laboral, y por lo tanto enfatiza en su 
interrelación. Es decir, en el desarrollo 
la competencia digital se ha de observar 

y considerar las demás competencias. 
Específicamente, la competencia digital 
en el ámbito laboral implica capacidad 
de usar y adaptarse a nuevas TI para 
seleccionar, analizar y evaluar de manera 
crítica información digital, así como para 
resolver problemas colaborativamente 
en las organizaciones (Vieru, 2015). 
Estas capacidades deben incluir el 
uso adecuado, seguro y prudente de 
información mediante tecnologías 
digitales (Santos & Gomes, 2024; 
UNESCO, 2024).

La Unión Europea ha desarrollado 
un marco para competencias digitales 
conocido como DigComp el cual se 
ha tomado como referencia para las 
competencias digitales en el trabajo. 
Con base en DigComp 2.0 el Instituto 
de Estadística de la UNESCO (2018) 
desarrolló un marco global de referencia 
sobre competencias mínimas3 de 
alfabetización digital para jóvenes/
adultos que comprende operación de 
dispositivos y software, alfabetización 
en información y datos, comunicación 
y colaboración, creación de contenido 
digital, seguridad, resolución de 
problemas y competencias relacionadas 
con la carrera. La actualización 2.2 
de marco DigComp comprende 21 
competencias digitales4 distribuidas en 

2 Competencia en lengua escritura; competencia multilingüe; competencia matemática y competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería; competencia digital; competencia personal, social y de aprender a aprender; 
competencia ciudadana; competencia emprendedora; competencia en conciencia y expresión culturales 
(Comisión Europea, 2007).

3 Adicionó las competencias de operación de dispositivos y software, y las competencias relacionadas con la 
carrera.

4 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales, 1.2 Evaluar datos, información y 
competencias digitales, 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales. 2.1. Interactuar a través 
de tecnologías digitales, 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales, 2.3. Participación ciudadana a través 
de las tecnologías digitales, 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales, 2.5. Comportamiento en 
la red, 2.6 Gestión de la identidad digital. 3.1. Desarrollo de contenidos, 3.2. Integración y reelaboración de 
contenido digital, 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual, 3.4. Programación, 
4.1. Protección de dispositivos, 4.2. Protección de datos personales y privacidad, 4.3. Protección de la salud 
y del bienestar, 4.4. Protección medioambiental. 5.1. Resolución de problemas técnicos, 5.2. Identificación 
de necesidades y respuestas tecnológicas, 5.3. Uso creativo de la tecnología digital, 5.4. Identificar lagunas 
en las competencias digitales (Vuorikari et al, 2022).
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cinco áreas: 1. búsqueda y gestión de 
información y datos. 2. comunicación y 
colaboración. 3. creación de contenidos 
digitales, 4. seguridad y 5. resolución 
de problemas (Vuorikari et al, 2022). No 
obstante, Sánchez-Canut et al, (2023) 
mencionan que pesar de que DigComp 
proporciona una guía general sobre las 
capacidades digitales ciudadanas, no 
hay una orientación específica para la 
competencia digital profesional. 

Aunque los marcos presentados 
aluden a las competencias ciudadanas 
en el contexto europeo, son marcos 
reconocidos internacionalmente en los 
que se reconoce cada vez más el rol 
de trabajador como parte integral de 
esa ciudadanía asumida como global. 
Por tanto, los marcos específicos para 
las competencias digitales en el trabajo 
adoptan posturas basadas en estos 
marcos y sus revisiones, especialmente 
en DigComp (Sánchez-Canut et al, 
2023), consolidándose como marco 
central para iniciativas relacionadas con 
la competencia digital laboral.

Ferrari (2012) propuso para el 
proyecto DigComp siete áreas de 
competencia digital: gestión de la 
información; colaboración; comunicación 
y compartición; creación de contenido y 
conocimiento; ética y responsabilidad; 
evaluación y resolución de problemas; 
operaciones técnicas. Vieru (2015), 
apoyado en el modelo escolar de Calvani 
(2008), propone tres dimensiones y 
su integración de competencia digital 
para las PYMES: tecnológico, cognitiva 
y de la cultura organizacional con tres 
dimensiones subyacentes: saber cómo 
(habilidades), saber qué (conocimientos) 
y saber por qué (actitudes), lo que 
ilustra cómo las TI facilitan la retención, 
transferencia y construcción colaborativa 
de nuevas bases de conocimiento. 

Por su parte, la OECD (2016) 

denota las competencias digitales 
especializadas como aquellas 
relacionadas con la programación y 
la gestión de redes de trabajo; las 
competencias genéricas relacionadas 
con el uso profesional de TI; y 
competencias complementarias para 
el uso de redes sociales, comercio 
electrónico para posicionar productos y 
el análisis de datos. 

Asimsmo, Van Laar et al, (2017) 
destaca que un marco que consta siete 
dimensiones de competencias digitales 
básicas y cinco dimensiones contextuales 
del siglo XXI para la fuerza laboral. Las 
dimensiones básicas incluyen: técnico, 
gestión de la información, comunicación, 
colaboración, creatividad, pensamiento 
crítico y resolución de problemas. Las 
dimensiones contextuales abarcan: 
conciencia ética, conciencia cultural, 
flexibilidad, autodirección y aprendizaje 
permanente. Sanchez-Canut et al, 
(2023), detalla que al analizar los marcos 
de competencia digital profesional 
a través de una revisión sistemática 
de la literatura, concluyen que la 
estructura para la competencia digital 
profesional adopta forma de “T”. Esta 
estructura consta de seis dimensiones 
transversales: compromiso y desarrollo 
profesional, manejo de información 
digital, creación de contenido digital, 
comunicación y colaboración digital, 
resolución de problemas digitales y 
seguridad, las cuales se complementan 
con una dimensión específica de 
competencias relacionadas con la 
industria.

Finalmente, Audrin et al, 
(2024) desarrollan un marco con 
ocho dimensiones para medir las 
competencias en el trabajo: uso 
de la tecnología, ciberseguridad, 
gestión de contenidos, comunicación 
y colaboración, investigación crítica, 
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responsabilidad, bienestar e identidad y 
desarrollo.

Los niveles se abordan a través 
de los marcos analizados que en su 
mayoría van desde lo básico hasta lo 
avanzado. Según Dalloshi et al, (2023), 
el desarrollo de competencias digitales 
sigue un orden que implica progresividad 
lógica y relacionada entre competencias. 
Además, los autores concluyen que el 
nivel de digitalización del entorno influye 
en la adquisición de competencias 
digitales sugiriendo una correlación 
entre el nivel de competencias digitales 
y el grado de digitalización del entorno.  

Con la creciente omnipresencia 
de la digitalización, la capacidad de los 
trabajadores para navegar por entornos 
tecnológicos complejos se convierte en 
un requisito e indicador crítico de éxito 
organizacional. Por lo tanto, el desarrollo 
sistemático de competencias digitales, 
apoyado por marcos como DigComp, 
se revela no solo como una necesidad, 
sino como una estrategia imperativa 
para fortalecer la sostenibilidad de las 

entidades en el mercado global. Este 
enfoque proactivo hacia la capacitación 
digital y el fomento de una cultura de 
aprendizaje continuo son, por ende, 
esenciales para asegurar que la fuerza 
laboral no solo se mantenga pertinente 
y relevante, sino que también sea un 
motor de transformación en el panorama 
empresarial en constante evolución.

5. Competencia digital 
organizacional 

Tanto a nivel de equipos de trabajo 
como en toda la organización, la sinergia 
es clave (Palamary, 2012). Esta es una 
de las características principales de 
los equipos de trabajo en los que se 
aprovecha la diversidad de competencias 
individuales para contribuir al crecimiento 
personal y colectivo (Ayoví, 2019; Belbin, 
1993). En este sentido, Belbin (1993) 
identificó nueve roles que desempeñan 
las personas en los equipos de trabajo 
agrupados en tres clases (cuadro 1). 

Cuadro 1
Roles para el trabajo en equipo

Roles sociales
Investigador de recursos: 
persona extrovertida, 
comunicativa, emprendedora, 
de perfil comercial.

Cohesionador: Persona que 
vela por el buen clima dentro 
del equipo. Perfil empático 
y diplomático. Es un buen 
mediador en cualquier 
conflicto.

Coordinador: Es la 
persona que muestra un 
comportamiento maduro, 
gran comunicador y 
promueve la toma de 
decisiones.

Roles 
mentales

Cerebro: Es el perfil creativo, 
imaginativo. Es una fuente de 
ideas para el equipo.

Monitor evaluador: Es un 
buen estratega, perspicaz y 
observador, ayuda a tomar 
decisiones desde un punto 
de vista objetivo.

Especialista: Aporta 
cualidades y 
conocimientos específicos 
sobre una tarea en 
particular.

Roles de 
acción

Implementador: Transforma 
ideas en acciones, es 
disciplinado, organizado y 
eficiente.

Impulsor: Trabaja bajo 
presión y tiene mucha 
iniciativa y proactividad, es 
retador

Finalizador: Encargado 
de que las cosas se hagan 
en plazo y con la calidad 
esperada. 

Fuente: Belbin, (1993).

Este enfoque muestra como cada 
miembro puede contribuir al desempeño 
exitoso del equipo o de la organización. 

Los equipos trabajan armónicamente 
asignando tareas según capacidades 
individuales, los logros son el resultado 
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del trabajo en equipo y la autoevaluación 
es permanente (Ardila & Gómez, 2005). 
Por lo tanto, gestionar las diferencias 
entre los integrantes y mantener la 
competitividad resultan cruciales para la 
organización (Gozzoli, 2017).

En un entorno laboral cada vez 
más digitalizado (Parent, 2020; Teece, 
2018) la inadecuada y/o desarticulada 
competencia digital individual de 
algunos colaboradores puede socavar 
la capacidad digital del capital humano 
de toda la organización y entorpecer las 
capacidades globales TI afectando su 
ventaja competitiva (Porter, 1991). Así 
entonces, cobra sentido la competencia 
digital organizacional, aunque su 
denominación puede variar dependiendo 
de si se la considerara componente o 
impulsora de capacidades TI.

La competencia digital laboral se 
ha abordado a nivel personal e individual, 
pero explorarla desde la perspectiva 
global e independiente de otros recursos 
TI puede contribuir a la comprensión de 
capacidades TI de las organizaciones. 
Esto implica entender la organización 
como unidad administrativa en la que la 
interdependencia, la coordinación y la 
complementariedad de roles mediados 
por las TI se consideran elementos 
clave para desempeño los recursos. La 
transición de competencia digital laboral 
e individual hacia la competencia digital 
organizacional requiere de un enfoque 
multifacético y entrelazado que abarque 
la medición, el desarrollo y la integración 
de competencias digitales en todos los 
niveles de la organización. 

No se trata de la simple agregación 
de las competencias individuales; se debe 
considerar cómo estas competencias 
dispares se movilizan, complementan 
y coordinan con la objetivos, estrategia 
y cultura organizacional. Un enfoque 
prometedor para abordar esta 

complejidad es desarrollar marcos que 
consideren la capacidad de adaptación 
e integración de tecnologías digitales, 
siendo flexibles ante los cambios del 
entorno, pero firme con el grado de 
madurez digital. La competencia digital 
organizacional debe reacomodarse ante 
los cambios digitales y del mercado, 
por lo que se requieren enfoques 
de medición iterativos que permitan 
monitorear el progreso, identificar 
áreas de mejora y ajustar estrategias. 
Los marcos deben capturar el nivel de 
conocimiento, habilidades y actitudes 
digitales organizacionales, así como 
el aporte individual. En otras palabras, 
la competencia digital organizacional 
debe complementar los marcos digitales 
institucionales desarrollados desde un 
enfoque holístico. 

Considerando los elementos que 
conforman la competencia digital, se 
propone alinear los conocimientos, 
habilidades y actitudes desde un enfoque 
organizacional, donde estas variables 
adquieren un significado colectivo y 
sistémico.

Conocimiento digital 
organizacional: comprende la 
información tácita y explicita acumulada 
acerca de lo digital, así como su 
aplicación a partir de la experiencia 
organizacional. Abarca la comprensión 
del desempeño digital, el entorno digital 
y la industria, así como las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas para 
mejorar la estrategia y operaciones 
digitales. Ante la constante y acelerada 
generación de nuevo conocimiento y 
de innovación en todos los sectores 
industriales, afianzar conocimiento 
digital implica compromisos conjuntos a 
fin de evitar la obsolescencia, alinearse 
con tendencias y fomentar el aprendizaje 
autónomo y continuo para promover la 
transferencia de conocimiento digital 
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del capital humano hacia el capital 
estructural y relacional.

Habilidades digitales 
organizacionales: capacidad 
para incorporar, adaptar y usar 
coordinadamente tecnologías digitales 
para realizar tareas de manera exitosa. 
Las habilidades organizacionales 
digitales reflejan la sinergia para 
gestionar operaciones técnicas y 
digitales a partir de la movilización 
de recursos tecnológicos de manera 
colaborativa, ágil y eficiente.

Actitudes digitales 
organizacionales: se refieren a los 
valores compartidos y las disposiciones 
mentales dentro de la cultura digital 
de una organización. Estas actitudes 
se manifiestan en el comportamiento 
visible de sus miembros al abordar 

desafíos y oportunidades para mejorar el 
rendimiento organizacional mediante el 
apoyo digital. Además, implican adoptar 
posturas proactivas para adaptarse y 
trabajar en equipo frente a las nuevas 
tendencias digitales.

En el presenta de modo 
esquemático elementos para la 
comprensión holística y sistémica de 
la competencia digital organizacional, 
en la que se integra a las dimensiones 
de DigComp 2.2 (Vuorikari et al, 2022), 
el área de ética, responsabilidad y 
pensamiento crítico (Audrin et al, 2024; 
Ferrari, 2012; Van Laar et al, 2017; 
Vieru, 2015), la dimensión contextual 
de cultura organizacional e industria 
(Sánchez-Canut et al, 2023; Van Laar 
et al, 2017; Vieru, 2015) y los roles de 
trabajo en equipo de Belbin (1993).

Esquema 1
Elementos de la competencia digital organizacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez-Canut et al, (2023), Van Laar et al, (2017), Vieru 
(2015), Vuorikari et al, (2022) y Belbin (1993).
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El esquema representa las 
dimensiones elementos y factores de 
competencia digital organizacional a 
partir de la propuesta DigComp 2.2. 
Se agrega la dimensión de Ética, 
Responsabilidad y Pensamiento 
Crítico para equilibrar las actitudes 
con conocimientos y habilidades 
digitales. Para escalar el concepto 
hacia lo colectivo, se incluyen roles 
necesarios para el trabajo en equipo. 
Los roles sociales, como el Investigador 
de Recursos, el Cohesionador y el 
Coordinador, facilitan la interacción y 
cohesión dentro de los equipos. 

Los roles mentales, como el 
Cerebro, el Monitor Evaluador y el 
Especialista, contribuyen con el análisis 
crítico, las ideas innovadoras y el 
conocimiento técnico especializado. Los 
roles de acción, como el Implementador, 
el Impulsor y el Finalizador, garantizan 
la ejecución efectiva de las tareas 
dentro de los plazos establecidos. 
Estos roles son transversales y se 
cruzan con las dimensiones planteadas 
buscando complementar sinérgicamente 
conocimientos, habilidades y actitudes 
digitales según el encargo. Esto implica 
cubrir mutuamente debilidades y 
fortalezas individuales en las diferentes 
dimensiones y aprovechar los diversos 
rasgos de personalidad para potenciar la 
estrategia digital.

La cultura organizacional, como 
factor contextual, implica movilizar y 
adaptar la competencia digital dentro 
de la misión y visión organizacional 
asegurando que las dimensiones y 
roles se alineen con la estrategia y 
objetivos de la organización. De igual 
manera, considerar la industria como 
factor contextual implica monitorear 
constantemente nuevas prácticas y 
desarrollos tecnológicos para mantenerse 
actualizado. Estos dos factores 

sugieren la sujeción de la competencia 
digital organizacional a las dinámicas 
contextuales complementando factores 
organizaciones e industriales.

6. Conclusiones 

Con el posicionamiento del 
capitalismo informacional, los enfoques 
de formación se han alineado para 
desarrollar competencias que den 
respuesta a necesidades laborales. 
Esta investigación determinó que en 
un escenario en el que digitalización 
de procesos se ha posicionado por 
encima de la creación de productos 
digitales el desarrollo de competencias 
digitales laborales ya no es opcional y 
que, al igual que otras competencias, 
ha evolucionado para para respuesta a 
las complejidades de la nueva sociedad 
del conocimiento apuntalada en la 
competitividad organizacional.

En este sentido, la eficiencia 
requerida por las empresas ha 
impulsado la necesidad de integrar las 
competencias digitales individuales 
dentro de un marco colectivo, resaltando 
la importancia de establecer estructuras 
que abarquen tanto al individuo como 
a la organización en su conjunto. 
Así entonces, competencia digital 
organizacional implica un nivel superior 
y colaborativo de eficiencia donde 
converjan, se integren y amplifiquen 
conocimientos, habilidades y actitudes 
digitales desde el ámbito individual 
hasta lo colectivo involucrando factores 
contextuales organizacionales y de 
industria. Este escalamiento, junto con 
la consideración del recurso humano 
como parte integral de las capacidades, 
TI representan los principales desafíos 
para establecer marcos de competencia 
digital organizacional desde un enfoque 
holístico.
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Esta investigación presentó 
una propuesta esquemática para la 
comprensión de la competencia digital 
organizacional en la que integran 
elementos de marcos institucionales 
y propuestas de autores acerca de 
competencias digitales en entorno 
laboral y trabajo en equipo. El reto radica 
en el diseño de marcos de competencia 
TI que consideren lo avanzado a nivel 
individual, pero que fomenten una cultura 
digital sinérgicamente colaborativa.
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