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Prólogo

En este estudio de prospectiva hemos querido analizar y pronosticar los
posibles cambios en el panorama empresarial desde una perspectiva emi-
nentemente económica, pero también sociopolítica. A grandes rasgos, el
libro recoge la creciente importancia social de los negocios en temas que
tradicionalmente pertenecían a la gestión pública. Vemos cómo el impacto
social de los negocios globales ha aumentado, hecho que conlleva la nece-
sidad de identificar los problemas colaterales emergentes y la evaluación
de sus efectos en las políticas públicas y económicas de los países. Este libro
se aborda desde varios ángulos de análisis, pero no quiere olvidar, ni puede,
los temas de agenda y los temas de debate presentes en las comunidades
empresariales, políticas y académicas. La variedad de geografías y de esce-
narios nos da una mejor diversidad y ponderación en el análisis, así como
también, aporta una cartera de comentarios más equilibrada.

Esta es la filosofía a partir de las cual hemos seleccionado las dieciséis
investigaciones que presentamos en este ensayo recopilatorio con las
ponencias más destacadas presentadas en la Research Summit on Sustainable
Business Excellence organizada por el EAE Research Institute for Business
Trends de la EAE Business School. Como hemos dicho, las investigaciones
se han escogido a partir de un criterio amplio, aunque obedecen a la volun-
tad y objetivos de nuestros cuatro grupos de investigación: Innovation and
Digital Transformation, Business Development and Intrapreneurship, Value Crea-
tion and Performance y Sustainability and GSE.

A grandes rasgos, vemos cómo los temas más relevantes que marcan el
presente y marcarán el futuro de nuestras empresas son la inteligencia arti-
ficial y la sostenibilidad, sin desestimar otras temáticas de calado. En los
últimos años, hemos sido testigos de cómo las empresas han transformado
profundamente, casi en formato de revolución silenciosa, la manera en que
operan, compite y se relacionan con su entorno. La inteligencia artificial ha
emergido como una de las tecnologías más influyentes en la transformación
de procesos empresariales, y su impacto se extiende a todos los ámbitos,
que puede ir de la optimización para motores de búsqueda a la generación
de contenido y el análisis de datos. Esta revolución no es solo un fenómeno
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tecnológico, sino también un cambio cultural y social. La IA está cambiando
el modo cómo las empresas interactúan con sus clientes y está introdu-
ciendo nuevos paradigmas en la toma de decisiones. Sabemos que las
empresas que no estén preparadas para este cambio corren el riesgo de
quedarse atrás, mientras que aquellas que estén dispuestas a adaptarse a
este nuevo escenario pueden obtener ventajas competitivas significativas.
Conviene pues investigar el impacto de dichos avances tecnológicos en las
tendencias empresariales en varias áreas: el área financiera, la de recursos
humanos, en los departamentos de tecnología e informática, en marketing,
comunicación y relaciones públicas, y en la gestión y formas de liderazgo
organizativo.

Así pues, en consonancia con estos cambios, se ha observado que una
de las características básicas en la toma de decisiones es el conocimiento de
la incertidumbre y la valoración de sus riesgos asociados. Más allá de la
intuición, para poder tomar decisiones a futuro es necesario un razona-
miento crítico y reflexivo de los datos, lo que comporta un mínimo de cono-
cimientos que ayuden a ello. En este libro se indica que la estadística no solo
es una herramienta poderosa para comprender el mundo empresarial
actual, sino también un recurso incalculable para cualquier empresa que
aspire al éxito, ya que le permite recopilar, organizar y analizar gran volu-
men de datos.

Por otro lado, también vemos cómo la abundancia de la oferta de bienes
y servicios, la llegada de la sociedad de la información, el fenómeno de la
globalización y la presencia masiva de las redes sociales en la vida cotidiana
crean un importante auge en las disciplinas del marketing y de la comuni-
cación empresarial. Los medios de comunicación masiva han acompañado
la evolución del marketing como herramienta de comercialización en la
sociedad de consumo. Los lectores verán cómo la generación de valor y su
conexión con sus públicos y stakeholders es tendencia crítica en los negocios,
así como la diligencia en la investigación tecnológica. La buena gestión de
la comunicación lleva otra vez a la sostenibilidad y a la necesidad de alinear
dichos valores con los del entorno social y cultural. La figura del Corporate
citizenship es, pues, una figura emergente que hay que tener en cuenta en
un futuro muy próximo. En la era digital actual, donde las fronteras entre
el mundo físico y digital se desdibujan, el marketing ha evolucionado más
allá de los métodos tradicionales para convertirse en una disciplina impul-
sada por datos, tecnología y creatividad. Es por ello que en este libro tam-
bién se explora la personalización masiva, para definir cómo las empresas
pueden ofrecer productos y servicios a gran escala. De hecho, las estrategias
de contenido eficaces y las técnicas de campañas de marketing innovadoras
son cruciales para atraer y comprometer las audiencias y públicos cautivos.
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Como decíamos, la investigación tecnológica es obligada para la
correcta toma de decisiones en todos los ámbitos de la gestión empresarial
y también en la gestión de personas. Los autores indican que conviene una
investigación detallada de los perfiles para que los futuros profesionales
desarrollen competencias que les permitan colaborar en equipos multicul-
turales, lograr objetivos y utilizar las herramientas que mejoren la comuni-
cación y la interacción a distancia. Así pues, los cambios de sistemas y de
personas son inevitables. La aversión a la pérdida es un sesgo cognitivo por
el cual las personas tienden a preferir evitar pérdidas antes que obtener
ganancias equivalentes. Este fenómeno puede llevar a los líderes organiza-
cionales a evitar tomar riesgos necesarios para la innovación, que da como
resultado decisiones conservadoras que favorecen la estabilidad sobre la
exploración de nuevas oportunidades. En esta línea, podemos afirmar que
la selección y captación de talento ya no es cosa de futuro, sino de presente
y una herramienta clave de gestión directiva.

Según los autores presentes, otro ámbito relevante que va a cambiar va
a ser la gestión de las cadenas de suministros. La creciente adopción de
plataformas de bajo código (low-code) representa una tendencia de negocio
transformadora que está redefiniendo el panorama empresarial. Estas
herramientas no solo están simplificando el desarrollo de aplicaciones y
soluciones tecnológicas, sino que también están catalizando un cambio fun-
damental en cómo las organizaciones abordan sus procesos operativos. Son
herramientas que ofrecen una agilidad y una eficiencia sin precedentes en
un entorno económico cada vez más volátil e interconectado.

Otros temas destacados del libro son la morosidad interempresarial, los
cambios en el sector turístico y las nuevas estructuras empresariales impe-
rantes. Los autores indican que la morosidad empresarial reduce la com-
petitividad, reduce las oportunidades en los mercados, aumenta la incerti-
dumbre y socava el crecimiento de la productividad. Por otra parte, vemos
cómo el turismo es una actividad socioeconómica rica y variada que
impregna nuestra sociedad global, no ajena a la IA y, por consiguiente, que
requiere soporte digital para, así, asegurar la experiencia adecuada a sus
consumidores. Por último, y cómo ya se ha indicado y se deduce en los
capítulos previos, se denota que las estructuras económicas y políticas que
antes ofrecían cierta predictibilidad y estabilidad están ahora en entredicho,
tanto por parte de las empresas, como por parte de los estados. Se enfrentan
pues a un entorno lleno de incertidumbres. En este contexto el presente libro
quiere ofrecer un punto de vista que dé respuestas y ayuda al mundo
empresarial cada vez más vulnerable a los retos tecnológicos y a las disputas
geopolíticas que lo abocan a desafíos sin precedentes.

PRÓLOGO
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Así pues, podemos afirmar que nuestros hallazgos permiten generar
conocimientos válidos para comprender mejor las tendencias de los nego-
cios Esperemos que sean útiles para investigadores, inversores y gestores
responsables de las políticas económicas empresariales. Para futuros pro-
yectos, pensamos que la investigación podría ampliarse en las implicacio-
nes que supone la digitalización en las instituciones y los negocios; explorar
con más ahínco los posibles ajustes en cada departamento de la empresa
para proporcionar más orientación en cuestiones de gobernanza global; y,
por último, en la creación de marcos de referencia para una transición fluida
a la dependencia tecnológica.

En definitiva, nuestro estudio tiene como objetivo ofrecer información
valiosa sobre las tendencias del negocio respecto a los posibles beneficios y
desafíos asociados con el cambio tecnológico y desarrollo sostenible. Este
contribuye, pues, a una comprensión más amplia de los sistemas financie-
ros, y quiere alentar a los responsables de las empresas a diversificar las
estratégicas empresariales y a fomentar su cooperación internacional.
Como hemos dicho, sabemos que se necesita más investigación para explo-
rar las implicaciones de los cambios venideros por parte de las empresas
pequeñas y medianas, y para evaluar mejor su papel y políticas de trans-
formación del negocio y de adaptación a las nuevas tendencias del mercado.
Este libro es sin duda una aportación solvente y matizada que proporciona
a la sociedad una base sobre la cual los responsables de las nuevas estrate-
gias puedan tomar decisiones informadas para que puedan trabajar hacia
una organización más equilibrada, resiliente y sostenida en el tiempo. ¡Gra-
cias autores por vuestro trabajo!

Enric Ordeix Rigo

Decano de EAE Business School Barcelona
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1.  WÓJCIK, P., & CZAJKOWSKI, T., «Digitalization of Management Processes in Small
and Medium-Sized Enterprises-An Overview of Low Code and No-Code Platforms»,
Applied Sciences, 13(24), 13078 (2023).

suministro: la agilidad operativa, la reducción de costes y la facilitación de
integraciones tecnológicas. Este análisis no solo aborda el impacto tecnoló-
gico, sino también cómo está reconfigurando roles, democratizando la inno-
vación y redefiniendo las estrategias empresariales.

A lo largo de este análisis, se explorará el amplio espectro de aplicacio-
nes del low-code, desde la automatización de procesos rutinarios, hasta la
gestión avanzada de cumplimientos normativos y auditorías. Se examina-
rán los beneficios clave como la rapidez en el desarrollo de aplicaciones y
la simplificación de integraciones tecnológicas complejas. Además, se abor-
darán los desafíos inherentes a la adopción de estas tecnologías, ofreciendo
una perspectiva equilibrada y realista de su implementación en el sector.

Para proporcionar una visión completa de esta tendencia empresarial,
se incluirán ejemplos específicos de implementaciones exitosas, así como
estrategias prospectivas. Estos casos de estudio y proyecciones futuras ilus-
trarán cómo las plataformas low-code están equipando a la industria para
afrontar los desafíos actuales y futuros. El análisis mostrará el impacto tan-
gible de estas soluciones en la optimización de operaciones, en la capacidad
de las empresas para innovar rápidamente, y en su habilidad para respon-
der ágilmente a disrupciones en la cadena de suministro global provocadas
por una variedad de factores complejos, desde pandemias y desastres natu-
rales, hasta cambios geopolíticos y fluctuaciones económicas abruptas.

QUÉ ES EL LOW-CODE Y SUS VENTAJAS

Las plataformas de «low-code» (bajo código) están causando un impacto
significativo en la gestión de cadenas de suministro al simplificar el desa-
rrollo de aplicaciones y soluciones tecnológicas (WÓJCIK & CZAJKOWSKI,
2023) 1. Una de sus ventajas más destacadas es la reducción del tiempo de
desarrollo. Este enfoque implica el uso de componentes de arrastrar y soltar,
así como elementos preconstruidos, lo que permite a los usuarios diseñar,
desarrollar e implementar plataformas de manera fácil y rápida. Efectiva-
mente, esto se logra mediante una interfaz gráfica de usuario intuitiva,
donde el usuario puede arrastrar y soltar componentes predefinidos, como
mapas interactivos y botones de notificación, para construir la aplicación
deseada. Además, estas plataformas suelen ofrecer funcionalidades pre-
configuradas, como integraciones con sistemas de seguimiento de envíos y
servicios de mensajería, que pueden ser fácilmente personalizadas según
las necesidades específicas de la empresa.
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El low-code también facilita la conexión de soluciones tecnológicas dis-
pares, incluso aquellas que carecen de API (Interfaz de Programación de
Aplicaciones) modernas, permitiendo una integración efectiva con sistemas
de proveedores y clientes para compartir datos críticos, lo cual puede tra-
ducirse en mayores ingresos para las empresas. La visibilidad que propor-
cionan estas plataformas ayuda a los equipos a tomar decisiones más rápi-
damente. Por ejemplo, supongamos que desarrollamos una solución para
organizar la gestión de conductores que se conecta a un sistema de gestión
de transporte existente. Esta solución permitiría registros de conductores,
programación y actualizaciones de ubicación en tiempo real, facilitando la
visión inmediata sobre si los conductores corren el riesgo de llegar tarde
antes de asignarles nuevas entregas, comunicar cambios de estado como
recogidas de regreso en tiempo real, e identificar otros socios de transporte
para descargar las entregas. Sin una visibilidad central, los miembros del
equipo tendrían que verificar varios sistemas para realizar este tipo de pro-
cesos, lo que evidencia cómo el low-code optimiza operaciones complejas y
mejora la eficiencia operativa.

Figura 1. Representación artística del desarrollo low-code. Creative Commons CC BY-ND 4.0
DEED). https://easy-peasy.ai/ai-image-generator/images/low-code-app-development-30s-

man-tech-platform-network
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III.

Al permitir que incluso aquellos con conocimientos técnicos limitados
desarrollen aplicaciones a través de interfaces gráficas de usuario intuitivas,
se acelera significativamente el proceso de implementación de soluciones
personalizadas. Un usuario sin experiencia técnica profunda puede crear
una aplicación funcional en cuestión de minutos, en lugar de semanas o
meses que requeriría un desarrollo tradicional de software. Esto es especial-
mente beneficioso en un entorno empresarial donde la velocidad de res-
puesta es crucial para adaptarse a cambios rápidos en el mercado. Por
ejemplo, en una empresa de logística, estas plataformas pueden ser utili-
zadas para desarrollar una aplicación que permita seguir la ubicación de
los envíos en tiempo real con unos simples pasos de configuración, sin la
necesidad de escribir muchas líneas de código.

Según (KPMG, 2023)2 más de dos tercios de las empresas ya han adop-
tado el low-code en sus cadenas de suministro. Se espera que el mercado
mundial de tecnologías de desarrollo de bajo código alcanzará los 31.9 mil
millones de dólares para 2024. Además, para 2026, los desarrolladores fuera
de los departamentos formales de TI constituirán al menos el 80% de la base
de usuarios de herramientas de desarrollo de bajo código, en comparación
con el 60% en 2021 (FORRESTER, 2022) 3.

APLICACIONES DEL LOW-CODE EN LA CADENA DE
SUMINISTRO

El uso de plataformas de bajo código promete resolver problemas espe-
cíficos de la gestión de la cadena de suministro y la logística, simplificando
la integración con sistemas legados y adaptándose rápidamente a nuevas
regulaciones. Al eliminar la necesidad de codificación extensa, las empresas
pueden reducir los costes asociados con el desarrollo de software, ya sea en
términos de mano de obra o inversión en herramientas y plataformas com-
plejas. Esto hace que el desarrollo de aplicaciones sea más accesible para
una gama más amplia de organizaciones incluidas las pequeñas y medianas
empresas que pueden tener recursos limitados.
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Otro aspecto destacado del low-code es su capacidad para adaptarse
rápidamente a los cambios en el mercado. Con ciclos de desarrollo más
cortos y una mayor flexibilidad en la personalización de soluciones, las
empresas pueden ajustar sus aplicaciones según las necesidades del negocio
o los requisitos del cliente de manera mucho más ágil. Además, las plata-
formas de bajo código permiten que las organizaciones aprovechen sus
inversiones tecnológicas existentes mientras adoptan nuevas funcionalida-
des, lo que es esencial para responder con rapidez a las regulaciones y nor-
mativas emergentes sin interrumpir las operaciones diarias.

Hay una serie de usos y beneficios adicionales asociados a las platafor-
mas de bajo código:

Automatización de procesos logísticos repetitivos y que consumen
mucho tiempo, como el procesamiento de pedidos, la gestión de
almacenes y el seguimiento de envíos.

La industria logística requiere visibilidad en tiempo real en toda la
cadena de suministro. Las soluciones de bajo código deben pro-
porcionar acceso instantáneo a datos críticos, mejorando la toma de
decisiones y reduciendo los retrasos.

Las operaciones logísticas varían ampliamente, y las plataformas
de bajo código permiten el desarrollo rápido de soluciones perso-
nalizadas que pueden adaptarse a necesidades comerciales espe-
cíficas.

El desarrollo de bajo código facilita la integración de diferentes
componentes de software y hardware, fomentando un flujo de datos
fluido entre sistemas dispares.

Muchas tareas logísticas requieren movilidad, y las soluciones de
bajo código permiten la creación de aplicaciones móviles, facili-
tando el acceso a la información sobre la marcha.

El desarrollo de bajo código permite modificar rápidamente apli-
caciones para cumplir con nuevas regulaciones, reduciendo los
riesgos relacionados con el cumplimiento.

Con el desarrollo de bajo código, los profesionales de la logística
con experiencia en la profesión, sin ser programadores, pueden
participar activamente en el proceso de desarrollo, reduciendo la
dependencia de especialistas en TI y acelerando la implementación
del sistema.
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Tabla 1. Principales beneficios y aplicaciones destacables

Aspecto Beneficio Ejemplo de aplicación

Simplificación de
integración

Facilita la conexión con
sistemas legados y la
adopción de nuevas fun-
cionalidades.

Conectar viejos sistemas ERP con
nuevas aplicaciones de seguimiento
de envíos.

Reducción de costes Menor necesidad de
codificación extensa
reduce costes de desa-
rrollo en términos de
mano de obra y herra-
mientas.

Desarrollo rápido de una aplicación
para gestionar inventarios sin gran-
des inversiones en software.

Adaptabilidad y agili‐
dad

Permite ajustes rápidos
a cambios en el mercado
y regulaciones emergen-
tes sin interrumpir ope-
raciones.

Modificación ágil de una aplicación
de logística para cumplir con nue-
vas normativas de seguridad.

Desarrollo rápido Permite el desarrollo
rápido de soluciones
personalizadas que pue-
den adaptarse a necesi-
dades específicas.

Creación de una app móvil para el
seguimiento de conductores en
menos de una semana.

Participación de usua‐
rios

Facilita que profesiona-
les con poca experiencia
técnica contribuyan al
desarrollo de solucio-
nes.

Personal de logística diseñando fun-
cionalidades específicas para su
operativa diaria sin conocimientos
técnicos avanzados.

A continuación, vamos a ver ejemplos concretos de cómo se están uti-
lizando ya hoy en día.

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

En la evolución de la gestión de la cadena de suministro, la optimización
de rutas ha sido durante mucho tiempo un componente crítico (MENTZER
et al., 2001) 4. Históricamente, los centros logísticos eran centros de intensa
actividad manual, con despachadores y gerentes que examinaban minu-
ciosamente mapas físicos, cronogramas y conjuntos voluminosos de datos.
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1.1.

El proceso de optimización de las rutas de entrega requería mucho trabajo,
demandaba mucho tiempo, y era propenso a errores humanos. A menudo
implicaba horas de cálculos manuales, que dependían en gran medida de
la experiencia y la intuición de profesionales experimentados en logística.

La llegada de la tecnología informática a fines del siglo XX, trajo la pri-
mera ola de soluciones digitales a este problema. Los primeros paquetes de
software introdujeron algoritmos básicos para el cálculo de rutas, general-
mente utilizando matrices de distancia simplificadas y modelos de tráfico
rudimentarios. Estos sistemas, si bien eran una mejora con respecto a los
métodos manuales, a menudo eran rígidos e incapaces de dar cuenta de la
gran cantidad de variables en tiempo real que afectan a la eficiencia de las
rutas.

A medida que aumentaba la capacidad computacional, surgió software
más sofisticado. Estos sistemas tradicionales de optimización de rutas
empleaban algoritmos más avanzados, como algoritmos genéticos y varios
enfoques heurísticos. Podían manejar conjuntos de datos más grandes e
incorporar más variables en sus cálculos. Sin embargo, estos sistemas a
menudo requerían una personalización significativa y conocimientos téc-
nicos para implementarlos y mantenerlos de manera efectiva.

Las limitaciones del software tradicional se hicieron cada vez más evi-
dentes a medida que crecía la complejidad de las cadenas de suministro
globales. Problemas como:

Desafíos de integración de datos.

Falta de adaptabilidad en tiempo real.

Altos costes de implementación y mantenimiento.

Dificultad para escalar para satisfacer las cambiantes necesidades
comerciales.

La industria del software respondió a estos desafíos mediante una serie
de pasos evolutivos, expuestos a continuación.

Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP):

A fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, los sis-
temas ERP comenzaron a incorporar módulos de optimización de rutas.
Estas soluciones integradas ofrecían una mejor consistencia de los datos y
reducían la necesidad de transferencia manual de datos entre sistemas. Sin
embargo, a menudo carecían de las capacidades especializadas del software
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1.1.3.

de optimización de rutas dedicado y podían ser inflexibles para adaptarse
a procesos comerciales únicos.

Software de optimización de rutas especializado

La siguiente ola vio el surgimiento de paquetes de software de optimi-
zación de rutas dedicados. Estas soluciones, desarrolladas por empresas
especializadas en logística y gestión de la cadena de suministro, ofrecían
algoritmos más sofisticados y mayores opciones de personalización. Pro-
porcionaban funciones como integración de tráfico en tiempo real, planifi-
cación de rutas con múltiples paradas y manejo avanzado de restricciones
(SAHAY & RANJAN, 2008) 5 (GUNASEKARAN & NGAI, 2004) 6. Si bien
eran potentes, estos sistemas a menudo requerían una inversión significa-
tiva tanto en licencias de software como en personal especializado para la
implementación y el mantenimiento.

Soluciones basadas en la nube

La llegada de la computación en la nube a mediados de la década de
2000 trajo consigo una nueva generación de herramientas de optimización
de rutas. Estas soluciones basadas en la nube ofrecían varias ventajas:

Costes de infraestructura reducidos.

Escalabilidad más sencilla.

Mejor accesibilidad para equipos distribuidos.

Actualizaciones y mejoras de software más frecuentes.

Sin embargo, muchas de estas soluciones aún requerían una considera-
ble experiencia técnica para implementarlas y personalizarlas de manera
efectiva.

Plataformas basadas en API

A medida que los servicios web y las API se volvieron más comunes,
surgió un nuevo enfoque. Las empresas ahora podían integrar los mejores
motores de enrutamiento en sus sistemas existentes a través de API. Esto
permitió una mayor flexibilidad y la capacidad de aprovechar las capaci-
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dades de enrutamiento especializadas sin tener que revisar sistemas com-
pletos. A pesar de ello, quedó claro que este enfoque aún requería impor-
tantes recursos de desarrollo y conocimiento técnico.

Siguiente paso – Low-code

A partir de estos avances, las plataformas de código bajo han surgido
como una solución prometedora para abordar los desafíos persistentes en
la optimización de rutas. Estas plataformas apuntan a cerrar la brecha entre
la necesidad de software sofisticado y personalizable y el deseo de un desa-
rrollo rápido y accesible. Al permitir la creación de aplicaciones complejas
con una codificación tradicional mínima, las plataformas de código bajo
están democratizando el desarrollo de soluciones de optimización de rutas.

Mediante el uso de algoritmos avanzados y datos en tiempo real, estas
plataformas pueden ayudar a las empresas a identificar las rutas más efi-
cientes y rentables para la entrega de productos, lo que reduce los costes
operativos y mejora la satisfacción del cliente al garantizar entregas más
rápidas.

Un ejemplo relevante es el uso de Salesforce y su plataforma low-code
Field Service Lightning (FSL), parte de Salesforce Lightning, para optimi-
zar las rutas de entrega en empresas de distribución y logística (NOLTIC,
2023) 7. Aprovechando su capacidad para integrar datos de múltiples fuen-
tes, como sistemas de gestión de transporte (TMS) y de gestión de relaciones
con clientes (CRM), la plataforma permite calcular rutas óptimas basadas
en factores como el tráfico en tiempo real, el clima y la demanda del
cliente (ROLUSTECH, 2024) 8. FSL utiliza enrutamiento a nivel de calle y
datos de tráfico en tiempo real para maximizar la eficiencia de las rutas. Esta
integración ofrece:

Reducción de tiempos de entrega y costes de transporte.

Ajustes automáticos de rutas en respuesta a cambios en las condi-
ciones de tráfico.

Optimización de cargas y reducción de kilómetros recorridos sin
carga.
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Visibilidad en tiempo real de las entregas para mejorar la planifi-
cación de futuras rutas.

Además, FSL incluye una aplicación móvil que permite a los trabajado-
res de campo actualizar órdenes de trabajo, rastrear inventario y navegar
eficientemente a sus destinos, mejorando así la productividad general y la
satisfacción del cliente. Con la solución de gestión de transporte de Sales-
force, las empresas pueden construir y ajustar modelos de optimización de
rutas sin necesidad de recurrir a desarrollos complejos y costosos. La pla-
taforma ofrece un entorno de código bajo/sin código que facilita la integra-
ción con sistemas existentes y proporciona herramientas de análisis avan-
zadas para una toma de decisiones más informada.

Vemos pues que antes de la adopción de estas plataformas low-code, las
soluciones para la optimización de rutas solían depender de software de
planificación de rutas dedicado, que era costoso, complejo y poco flexible.
Además, los cambios en las rutas requerían ajustes manuales o un rediseño
completo del software, lo que limitaba la capacidad de respuesta ante situa-
ciones imprevistas.

Paralelamente, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una tec-
nología poderosa en este campo, ofreciendo capacidades avanzadas de pre-
dicción y optimización. Sin embargo, la implementación de soluciones
basadas en IA generalmente requiere un alto nivel de experiencia técnica y
recursos significativos, lo que puede limitar su adopción generalizada.

Con las plataformas low-code, estas limitaciones se están superando. Se
prevé que no solo permitirán un enfoque más dinámico y adaptable a la
gestión de rutas, sino que también podrían facilitar el despliegue de la IA.
La tendencia apunta hacia la posibilidad de integrar capacidades de IA
en el low-code sin necesidad de un conocimiento profundo en ciencia de
datos o programación avanzada. Esta convergencia entre low-code e IA
podría permitir a las empresas aprovechar lo mejor de ambos mundos: la
flexibilidad y rapidez de desarrollo del low-code, junto con el poder analítico
y predictivo de la IA.

Agilidad en el seguimiento en tiempo real

Otra de las áreas clave donde estas plataformas están teniendo un
impacto significativo es en el seguimiento en tiempo real de productos.
Hasta la década de 1980, el seguimiento en la cadena de suministro se limi-
taba a puntos de control estáticos: la salida del almacén y la llegada al des-
tino. Este método, predominante durante gran parte del siglo XX, ofrecía
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Pronosticar cambios en el entorno empresarial internacional es fundamental para las comu-
nidades políticas, corporativas y académicas. A medida que la importancia y el impacto de 
los negocios internacionales en general han aumentado, existe una necesidad proporcional 
de identificar, lo antes posible, los problemas emergentes y evaluar su efecto potencial en 
los formuladores de políticas, los profesionales y los investigadores. Si bien existen muchas 
visiones individuales amplias sobre el futuro entorno empresarial una forma más específica 
de participar en la previsión es lograr que las comunidades empresariales, políticas y de 
investigación interactúen en el proceso de delinear posibles escenarios y acciones resultan-
tes. Dado que ninguna región o ubicación será el único origen del cambio, una diversidad 
de opiniones en todas las geografías asegura una cartera de comentarios más equilibrada.




