
SUMA DE NEGOCIOS, 16(35), xx, julio-diciembre 2025, ISSN 2215-910X

SUMA DE NEGOCIOS

Artículo de revisión

ISSN 2215-910X
ISSN 2027-5692 (En línea)

Su
m

a 
de

 N
eg

oc
io

s |
 V

ol
um

en
 1

2 
| N

° 2
7 

| A
ño

 2
02

1

Contenido / Vol. 10. No 21 . 2019

Thais Elena Font Acuña

JUNTA DIRECTIVA Y DESEMPEÑO: UN ANÁLISIS DE PERCEPCIONES EN EMPRESAS FAMILIARES
Gonzalo Gómez Betancourt

 Diógenes Lagos Cortés
 José Betancourt Ramírez

 Javier Millán Payán

JOGOS DIGITAIS: PERCEPÇÃO DE VALOR ATRAVÉS DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
Breno Giovanni Adaid Castro

 Thiago Gomes Nascimento
 José Otávio Anacleto de Lima

INFLUENCIA DE LA ACTITUD HACIA EL DINERO EN LA INTENCIÓN DE COMPRA INFANTIL
Wilson Giraldo Pérez

 María Cristina Otero Gómez

PERCEPCIONES DEL TURISMO DE NEGOCIOS EN EJECUTIVOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Cristian Oswaldo Beltrán Oicata

 Lithza Marieth Villalba Torres
 Mercedes Gaitán Angulo

 Karen Nataly Murcia Zapata

VISIBILIDAD DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: UN MODO DE FORTALECERLAS
Juan Enrique Rodríguez Camacaro

MARRIAGE OF THE UNWILLING? THE IMPLICATION OF TRADE LIBERALIZATION FOR THE GHANAIAN ECONOMY
Robert Becker Pickson

 Wonder Agbenyo
 Joseph Niifio Tetteh

PROPUESTA DE COMPETENCIAS SUAVES DINAMIZADORAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Juan Javier Sarell

DESTRUIÇÃO CRIATIVA, INOVAÇÃO DISRUPTIVA E ECONOMÍA COMPARTILHADA: UMA ANÁLISE EVOLUCIONISTA E COMPARATIVA
Vitor Koki da Costa Nogami

EL SECRETO EMPRESARIAL HERRAMIENTA DE VALOR PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

Doi: 

INFOR M ACIÓN DEL A RTÍCULO R ESU MEN

La inteligencia artificial en las estrategias empresariales:  
un análisis bibliométrico (2000-2023)

Karina Valencia Sandoval1*  y María Magdalena Rojas Rojas2  

1 Doctora en Economía. Profesora investigadora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México  
(autora de correspondencia). Correo electrónico: karina_valencia@uaeh.edu.mx
2 Doctora en Economía. Profesora investigadora, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México. Correo electrónico:  
magda.r.rojas@gmail.com

Recibido el 21 de mayo del 2024
Aceptado el 28 de agosto del 2024
Online el 28 de abril de 2025

Códigos JEL:

M1, O1, O3, 033

Palabras clave:

Análisis bibliométrico, 
inteligencia artificial, 
estrategia empresarial, 
competitividad, 
transformación, 
sostenibilidad.

Introducción/objetivo: la transformación social y económica contemporánea está pro-

fundamente influenciada por los avances en la tecnociencia, cuyos efectos son parti-

cularmente evidentes en el ámbito empresarial. Este estudio examina la investigación 

existente sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las estrategias empresariales 

entre el 2000 y el 2023.

Metodología: se realizó un análisis bibliométrico empleando indicadores de producción, 

impacto y colaboración, mediante las herramientas Bibliometrix y VOSviewer. Los datos 

fueron recolectados de las bases Web of Science (WoS), de Clarivate Analytics, y Scopus, 

de Elsevier.

Resultados: durante los primeros años del período analizado, la producción científica 

fue limitada, pero alcanzó una tasa de crecimiento anual del 24.04 %. El análisis bi-

bliométrico ofrece una guía valiosa para académicos y editores. Las tendencias indican 

una integración creciente de la IA en las estrategias empresariales, con énfasis en la 

sostenibilidad.

Conclusiones: este estudio destaca el papel cada vez más relevante de la IA en el ámbito 

empresarial, así como la necesidad de comprender su impacto y evolución en un contexto 

de transformación social y económica global. La colaboración internacional en inves-

tigación es clave para este desarrollo, mientras que el enfoque hacia la sostenibilidad 

establece una dirección prometedora para las estrategias empresariales basadas en IA.
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This study examined research on the use of artificial intelligence (AI) in business strate-
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Introducción

El análisis de las publicaciones científicas va de la mano 
de la especialización del quehacer investigativo. Por ello, 
son de alta relevancia los estudios métricos que permiten 
la evaluación de las diferentes disciplinas a través de la bi-
bliometría (Jaramillo, 2023; Sánchez-Perdomo et al., 2018). 
Lo anterior resulta interesante en temáticas actuales y su 
aplicación en el entorno. Tal es el caso de la inteligencia ar-
tificial (IA) como una estrategia para aumentar la competiti-
vidad en el ámbito empresarial.

Se considera que cerca de cuatro millones de personas en 
el mundo usan internet. Se tiene el registro de que la internet 
de las cosas representa 1.9 billones de euros para la econo-
mía internacional. La transformación social y económica va 
de la mano de la dinámica de la tecnociencia, cuyos efectos 
se sienten especialmente en las empresas (Porcelli, 2020). La 
IA tiene influencia directa en el desempeño de una empresa: 
permite agilizar el trabajo, ahorrar dinero, solucionar proble-
mas, mejorar la toma de decisiones y es una alternativa que 
contribuye al incremento de la productividad. Los sistemas 
coordinados por IA tienen efecto en el personal pues permi-
ten su liberación de tareas de carácter repetitivo y hasta peli-
groso (Mendoza et al., 2022; Ramírez & Morales, 2022).

Townsend y Figueroa (2022) sostienen que, después del 
COVID-19, las empresas tuvieron que redefinir sus estra-
tegias comerciales. Esto significó la oportunidad de trans-
formarse a través de estrategias digitales que implicaban 
IA y que se focalizaron en la búsqueda de nuevos modelos 
comerciales que representan la adquisición y desarrollo de 
habilidades en el factor humano.

Dada la relevancia y actualidad del tema, este artículo 
tiene por objetivo analizar la investigación existente sobre 
la inteligencia artificial en las estrategias empresariales 
entre el 2000 y el 2023, enfocándose en las siguientes pre-
guntas: ¿cómo ha evolucionado la investigación de la temá-
tica?, ¿quiénes son los autores más relevantes en el área de 
estudio?, ¿qué revistas, naciones e instituciones han lleva-
do a cabo investigaciones relacionadas con el binomio in-

teligencia artificial-estrategia empresarial?, ¿cuáles son las 
ideas centrales de las investigaciones y qué futuras líneas 
se plantean?

Inteligencia artificial

Llamas et al. (2022) indican que la mitad del siglo XX vió 
nacer la IA con la aparición del programa Logic Theorist. Por 
otra parte, Ruiz y Velásquez (2023) sostienen que el tópico 
nace a partir de los cuestionamientos de Alan Turing, quien 
reflexiona sobre las condiciones que se requieren para con-
siderar una máquina como inteligente. Si bien no existe una 
definición concreta de inteligencia artificial, diferentes inves-
tigadores han abordado el tema en afán de explicarla. Sosa, 
por ejemplo, señala que es “la simulación de la inteligencia 
humana en una máquina, de esta forma la máquina estará 
en condiciones de identificar y usar la pieza de conocimien-
to que se necesita en la resolución de un problema” (2007, 
p. 156). Ayuso-del Puerto y Gutiérrez-Esteban, por su par-
te, la describen como la “disciplina científica que configura  
máquinas para que sean inteligentes y capaces de resolver 
problemas al anticipar la acción del entorno gracias a su 
adaptabilidad y aprendizaje de patrones” (2022, p. 348).

Según Llamas et al. (2022) la IA se caracteriza por tres 
principios: autonomía (actuación independiente), adaptabili-
dad (capacidad de aprender para actuar con flexibilidad ante 
el entorno) e interactividad (capacidad de percibir e interac-
tuar con agentes artificiales o humanos). Derivado de lo an-
terior, el uso de la IA se ha implementado en áreas como, por 
ejemplo, educación, salud y economía, entre otras (Ramires 
& Valle, 2022).

La IA es una tecnología prometedora por sus amplias 
aplicaciones, Ocaña-Fernández et al. (2019) consideran que 
las posibilidades de usarla en diferentes sectores son muy 
amplias, incluyendo las ciencias empresariales, por lo que 
determinaría lo que se ha denominado la cuarta revolución in-
dustrial o el quinto dominio. Cabanelas (2019, p. 8) declara que, 
en conjunto con los cambios demográficos y la desigualdad, 
la IA “podría desencadenar impactos económicos mucho 
mayores que los que se han experimentado en los últimos 

Methodology: researchers conducted a bibliometric analysis using production, impact, and 

collaboration indicators, applying Bibliometrix and VOSviewer tools. They collected data 

from Clarivate Analytics’ Web of Science (WoS) and Elsevier’s Scopus databases.

Results: scientific production was limited in the early years of the period analyzed but 

achieved an annual growth rate of 24.04 %. The bibliometric analysis provided valuable in-

sights for academics and publishers. Trends showed a growing integration of AI into busi-

ness strategies, with an increasing emphasis on sustainability.

Conclusions: this study highlighted the increasing importance of AI in business strate-

gies and the need to understand its impact and evolution in the context of global social 

and economic transformation. International research collaboration played a crucial role in 

advancing this field, and the focus on sustainability pointed to a promising direction for 

AI-driven business strategies.
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60 años”. Ramires y Valle (2022) la consideran una herra-
mienta para la atención virtual del cliente.

La IA es una variable detonadora en la cuarta revolución 
industrial debido a su naturaleza asociada a la nanotecno-
logía, la biotecnología, la robótica, el internet de las cosas y 
las impresiones 3D (Corvalán, 2018; Verdegay et al., 2021). El 
número de atributos es incalculable; sin embargo, los desa-
fíos no quedan de lado y sin aplicación ética pueden causar 
más daños que beneficios. Por ello, las regulaciones actuales 
pueden necesitar modificaciones para el manejo futuro de 
la IA (Becerril, 2022; Llamas et al., 2022). La inteligencia ar-
tificial podría potencialmente superar muchas limitaciones 
y contradicciones de la inteligencia humana, convirtiéndo-
se en una fuerza complementaria (Arbeláez-Campillo et al. 
2021; Lassi, 2022).

Estrategia empresarial

La estrategia empresarial implica la toma de decisiones 
a largo plazo acerca del campo de acción de una unidad de 
negocios. En la actualidad, formular, implementar y contro-
lar la estrategia empresarial es esencial para cualquier líder 
organizacional (Gargate, 2022).

La administración empresarial debe anticiparse a la 
identificación de oportunidades y amenazas en entornos  
dinámicos. Esto incluye tanto establecer metas estratégicas 
y operativas como desarrollar indicadores y valores plani-
ficados. Por otra parte, la ventaja competitiva refiere a la 
capacidad de una empresa para establecerse con éxito en 
el mercado; aquello en lo que sobresale frente a sus compe-
tidoras debe ser algo significativo para el cliente y difícil de 
imitar (Romero et al., 2020; Rossi & Rossi, 2023).

El desarrollo de una ventaja competitiva está determi-
nado por los recursos, capacidades y competencias de una 
empresa. En este sentido, la IA es una tecnología disruptiva, 
que transforma la forma en que se llevan a cabo las tareas 
de las organizaciones (Canossa-Montes & Peraza-Villarreal, 
2023; Granados, 2022).

Existen varias aplicaciones de IA en las empresas. Por 
ejemplo: optimiza las operaciones de venta a través de apli-
caciones comerciales, elige la ruta óptima para abastecer 
productos o genera nuevos modelos de negocio como Uber 
(Aziki & Fadili, 2022; Kanakov & Prokhorov, 2022; Kulkov, 
2021; Nosova et al., 2022; Villarreal & Flor, 2023).

Revisión de literatura

Rizwan et al. (2023) realizaron un análisis bibliométrico 
de la inteligencia artificial como un campo emergente de es-
tudio en la dirección y contabilidad de las empresas entre 
el 2008 y el 2022. Como resultado de la eficacia que ha mos-
trado en la contabilidad organizacional, se ha generado un 
interés creciente en este tipo de investigación y, por lo tanto, 
un proceso de aprendizaje continuo que impulsa la innova-
ción en el modo de llevar las operaciones comerciales. La 
IA no sustituirá al personal de contabilidad; sin embargo, 
modificará sus énfasis.

En el mismo sentido, Jena et al. (2024) analizaron 327  
artículos y coinciden al señalar un amento progresivo de pu-
blicaciones sobre el tema. En su trabajo destacan el uso ético 

de la IA. Argumentan que son escenciales la transparencia, 
la rendición de cuentas y, por ello, el trabajo colaborativo 
de las instituciones financieras, el gobierno, los investiga-
dores y los hacedores de política pública.

Atienza-Barba et al. (2024) sostienen que la IA se ve refle-
jada en la agilidad organizacional y, a través de un análisis 
bibliométrico, enfatizan que su integración en las activida-
des de las empresas es el comienzo de una nueva estructura 
de mayor dinamismo. Sin embargo, reconocen que hay limi-
tantes en cuanto a la información sobre el tema y su relación 
con las organizaciones, lo que pone en la mira la necesidad 
de este tipo de trabajos.

Boukrouh y Azmani (2024) estudiaron la IA en relación con 
el e-commerce y destacan que existe un claro interés en la últi-
ma década por esta sinergia. Identifican a China como el país 
con mayor número de citaciones una vez que analizaron 8372 
artículos publicado entre 1995 y 2023. Agregan que la IA es un 
potencial transformador del comercio electrónico.

Guler y Kirshner (2024) destacan la importancia de las re-
vistas de alto impacto para la difusión de los modelos de IA 
y la gestión de negocios. Sugieren adentrarse en el tema de 
la regulación de la IA y su relación con la ética. Asimismo, 
recomiendan que estos trabajos sean multidisciplinarios 
para ir más allá de las revisiones de literatura tradicionales. 
Kandoth y Shekhar (2024), por su parte, se enfocan en la te-
mática de la IA específicamente en relación con el marketing 
durante los últimos cuarenta años (1984-2024); no obstante, 
reconocen que es a partir de 2016 en que el interés por el 
tema incrementa.

De lo anterior se deduce que el presente trabajo contribu-
ye a la escasa literatura actual sobre el tema. Nuestro apor-
te consiste en reflexionar sobre el uso futuro de la IA como 
detonadora de competitividad en las empresas desde una 
perspectiva ética.

Metodología

Tipo, alcance y diseño

La bibliometría es necesaria para entender el conoci-
miento científico. A través del análisis de publicaciones se 
visualiza el impacto de la producción científica en múltiples 
áreas, lo que constituye un gran desafío para investigadores 
y editores (Lizana & Muñoz, 2022; Muñoz-Estrada et al. 2022; 
Sahid et al., 2023; Sánchez & Yáñez, 2021). García-Chitiva 
(2020, p. 164) declara que la bibliometría “permite describir 
el estado de investigación sobre un tema a partir del análisis 
del número de publicaciones y de las citas recibidas por cada 
publicación”.

Se hizo un análisis descriptivo del panorama general 
de los diferentes estudios del binomio IA-estrategia em-
presarial. El trabajo es de carácter retrospectivo ya que se 
analizó la producción científica publicada entre el 2000 y el 
2023. Además, de acuerdo con Sahid et al. (2023), el análi-
sis bibliométrico se sustenta en el análisis del desempeño y 
el mapeo científico. El primero de ellos, abocado a métricas 
cuantitativas como el número de citas y publicaciones o el 
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índice h, entre otros, para valorar el impacto de las publica-
ciones; el segundo permite visualizar la literatura emplean-
do datos bibliográficos.

Datos

Con la finalidad de disminuir la exclusion de artículos y 
el riesgo de omitir la inserción de trabajos académicos per-
tienentes, se emplearon dos bases de datos: Web of Scien-
ce (WoS), de Clarivate Analytics, y Scopus, de Elsevier, que, 
como afirman Arias-Chávez et al. (2023, p. 210), “son consi-
deradas como las dos fuentes de datos más importantes y 
prestigiosas del mundo en la actualidad”. Con respecto a la 
búsqueda, se realizó en febrero del 2024 y en total se recu-
peraron 1448 documentos, de los cuales 875 fueron de WoS 
y el resto de Scopus.

Procedimiento y análisis de datos

El proceso de revisión propuesto por Sahid et al. (2023), 
permitió eliminar documentos duplicados después de una 
revision minuciosa por parte de las autoras, en la que se 
consideraron títulos, resúmenes, palabras clave y conclu-
siones para asegurar que se adecuaran al objetivo del traba-
jo. Se empleó la técnica de elementos de informe preferidos para 
revisiones Ssistemáticas y metaanálisis (Prisma, por sus siglas 
en inglés), basada en identificación, selección, elegibilidad 
e inclusion (figura 1). Así, una vez transitados los cuatro pa-

sos, se trabajó con 974 documentos. La información recopi-

lada se procesó mediante R Bibliometrix y VOSViewer por 

su practicidad.

Consideraciones éticas

Este trabajo se basa en artículos científicos cuyo acceso es 

libre en las bases de datos mencionadas, a las que se accedió 

a través de la licencia institucional. No hubo manipulación o 

recolección de información directa con algún individuo.

Resultados

La figura 2 muestra cómo ha evolucionado la producción 

científica sobre el asunto. Queda en evidencia que en los pri-

meros años de estudio la producción era escasa, mostrando 

una tasa de crecimiento anual de 24.04 %; sin embargo, a 

partir del 2016 la tendencia es consistente e incremental, 

representando 93 % de la producción total. Este notorio 

aumento permite visualizar el interés por indagar sobre la 

inteligencia artificial en las empresas. Esto concuerda con 

lo expresado por Barrios et al. (2020), Rizwan et al. (2023), 

Boukrouh y Azmani (2024) y Kandoth y Shekhar (2024), quie-

nes sostienen que los avances y el estudio de la IA presentan 

un ritmo cada vez mayor.

Figura 1. Metodología basada en Prisma

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Evolución de la producción científica sobre IA

Fuente: elaboración propia.

De los 2537 autores que participaron en la publicación de los 
974 documentos, sobresalen cinco con mayor productividad. 
Gupta S. destaca con el mayor número de publicaciones (11), 
seguido de Kumar Anil y Kim Jang Hyun. Ahora bien, Ortega-
Rubio et al. (2021) advierten que el índice h fue propuesto 
por J. E. Hirsch con el objetivo de cuantificar el trabajo de 
un investigador; por su parte, Calò (2022) señala que el 
índice h se prefiere a otros criterios de evaluación científica. 
En este sentido, Neme-Chaves y López-Rodríguez (2021, 
p. 85) señalan que “es el valor en el que se cruza el volumen 
de citas con la posición de un artículo en la distribución 
descendente de citas”. De esta manera, Gupta S. coincide al 
ser el autor con el índice h más alto; es decir, tiene el mayor 
número de citaciones (apéndice A, tabla A1). Utilizando 
el método de impacto normalizado por año (NIY, por sus 
siglas en inglés) se ponderó el impacto académico total 
entre el número de años transcurridos desde la publicación 
de un documento hasta la fecha de realización de este 
trabajo. Los resultados muestran que los autores de mayor 
productividad no necesariamente son los de mayor impacto 
(Castelló-Sirvent, 2022; Castelló-Sirvent & Meneses-Eraso, 
2022) (apéndice B, tabla B1).

Con relación a las revistas científicas que mayor número 
de publicaciones tienen, en la tabla 1 se destacan las diez 
más relevantes, 90 % de las cuales pertenecen al primer 
cuartil (Q1) —se consideran los cuartiles como indicadores 
de posición sustentados en el factor de impacto (González-
Sanabria et al., 2019)—. Las áreas de investigación se 
centran en los negocios, la gestión, la producción y el medio 
ambiente. El Journal of Business Research, de Elsevier, encabeza 
el listado con cuarenta artículos. Se calculó el impacto 
normalizado por artículo (NIA, por sus siglas en inglés) 
como la suma de las citas de los documentos publicados por 
una revista dividida entre los artículos publicados (Castelló-
Sirvent, 2022).

De los 974 documentos analizados, Estados Unidos des-
taca en su producción (132 artículos), seguido por China 
(103) y Reino Unido (59). Estos tres países agrupan 30 % de 
la productividad total. Las publicaciones por país están re-
lacionadas con las afiliaciones que mayor número de do-
cumentos han impreso (Universidad Politécnica de Hong 
Kong e Instituto Tecnológico de Massachusetts). Los resul-
tados concuerdan con lo expresado por Sánchez-Céspedes 
et al. (2020), quienes indican que Estados Unidos es líder 
en las publicaciones sobre IA (figura 3). Existe una amplia 

oportunidad de colaborar entre investigadores del área en  
diferentes países y regiones. La mayoría de naciones están 
buscando aprovecharse de la inteligencia artificial; muchos 
no desean quedarse rezagados y unos pocos aspiran a lide-
rar en este campo (Avaro, 2023).

Tabla 1. Fuentes con mayor número de artículos sobre IA

Nombre Artículos Citaciones NIA Cuartil
Journal of Business 

Research
40 1577 39.43 Q1

Technological Forecas-

ting and Social Change
36 1290 35.83 Q1

Industrial Marketing 

Management
23 694 30.17 Q1

Decision Support 

Systems
14 426 30.43 Q1

International Journal  

of Production Research
14 551 39.36 Q1

Journal of Cleaner 

Production
12 611 50.92 Q1

Business Strategy and 

the Environment
11 380 34.55 Q1

Business Horizons 10 661 66.10 Q1

International Journal  

of Emerging Markets
10 90 9.00 Q2

Information Systems 

Research
9 1062 118.00 Q1

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Países con mayor producción de artículos sobre IA

Fuente: elaboración propia.

Según indica Arango (2023, p. 105) “dos palabras se definen 
como coocurrentes si aparecen en el mismo documento”. En 
la figura 4, construida en VOSviewer, se observa que de las 
3240 palabras clave, la más coocurrente es artificial intelligence 
(“inteligencia artificial”) (382 coocurrencias), seguida de 
business competitiveness (“competitividad de negocios”) (131 
coocurrencias). En ambos términos se nota la coherencia del 
estudio. Entre mayor tamaño tengan el nodo y la palabra, su 
peso es mayor; asimismo, la distancia que existe entre los 
nodos indica la fuerza que hay en dicha relación. Se hizo 
la clasificación en cinco clústeres representados por colores 
diferentes. De esta manera, el clúster rojo (1) está asociado a 
términos relacionados principalmente con la competitividad 
de las empresas; por ejemplo: alianza estratégica, adquisición de 
conocimientos y estrategia organizacional. Por su parte, el clúster 
verde (2) está conformado por vocablos ligados a cadena de 
abastecimiento, optimización y dirección de opraciones. El clúster 
azul (3) involucra los términos negocio digital, innovación, 



Karina Valencia Sandoval y María Magdalena Rojas Rojas SUMA DE NEGOCIOS, 16(35), xx-xx, julio-diciembre 2025, ISSN 2215-910X6

gobernanza, industria 4.0, entre otros. El clúster verde oliva (4) 

concentra vocablos como servicios online, análisis econométrico, 

ventas y costos. Por su parte, el agrupamiento morado (5) 

considera los conceptos de creación de empleo, gestión de 

recursos naturales, salud y seguridad.

El grafico de tres campos (o diagrama de Skaney, figura 5) 

muestra las relaciones entre país (izquierda), autor (centro) y 

palabras clave (derecha) más relevantes. Esta figura permite 

visualizar desde qué nación los investigadores están desa-

rrollando qué temas relacionados con el binomio IA-estra-

tegias empresariales. Chaparro-Martínez et al. (2023, p. 39) 

indican que el ancho de las flechas “representa la magnitud 
del flujo”.

Ocaña-Fernández et al. (2021, p. 697) revelan que en los 
inicios de la IA se la consideraba con “relativa oscuridad 
científica y de interés práctico limitado”; sin embargo, en-
fatizan que, con el paso del tiempo, ha ido ganando terre-
no y brindando un mayor número de oportunidades para 
su desarrollo. Lo anterior podría explicar por qué la pala-
bra que encabeza el listado de los temas de tendencia es 
aceptación y concuerda con el alto crecimiento en el último 
quinquenio de la cantidad de publicaciones. Le siguen sos-
tenibilidad y capacidad (figura 6).

Figura 4. Coocuerrencias de palabras clave

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Gráfico de tres campos

Fuente: elaboración propia.



La inteligencia artificial en las estrategias empresariales: un análisis bibliométrico (2000-2023) 7

Figura 6. Palabras tendencia de la investigación

Fuente: elaboración propia.

Para visualizar el desarrollo futuro de la temática objeto 
de estudio se realizó el cuadrante de temas emergentes (fi-
gura 7) dividido entre centralidad y densidad. La primera re-
fiere al grado de interacción entre redes temáticas, mientras 
que la segunda hace enfásis en la fuerza interna de cada red 
(Infante-Batista et al., 2023). Como resultado, se identifican 
cuatro cuadrantes:

1. Cuadrante superior derecho: temas motores, bien 
desarrollados, relevantes para la estructuración del 
fenómeno. En este cuadrante se aprecian tres no-
dos que son los temas más perfeccionados y que co-
rresponden a inteligencia de datos y automatización del 
aprendizaje; big data, minería de datos e inteligencia de 
negocios, y chatbot e internet de las cosas. En el periodo 
de análisis, estas temáticas representan los temas de 
mayor indagación.

2. Cuadrante superior izquierdo: temas que se caracte-
rizan por tener vínculos internos bien desarrollados; 
no obstante, los vínculos externos no tienen la misma 
importancia. En este cuadrante se encuentran cambio 
tecnológico y marketing, experiencia del cliente y comercio 
electrónico. Según señalan Infante-Batista et al. (2023), 
pese a que no se trata de vínculos de alta relevancia 
actual, tienen importantes aportes al análisis del 
campo estudiado.

3. Cuadrante inferior izquierdo: temas débilmente de-
sarrollados, con baja o nula centralidad y densidad. 
Los nodos refieren a ChatGPT y digitalización de la tec-
nología de la información, y a sistemas de apoyo a la toma 
de decisiones y gestión de la cadena de suministro. Estos 
tópicos tuvieron relevancia temporal o son estudia-
dos respecto a otros conceptos.

4. Cuadrante inferior derecho: temas importantes que, 

pese a ello, no se han desarrollado; son básicos, trans-

versales y generales. Se distinguen dos nodos especí-

ficos que engloban transformación digital y digitalización 

de la IA, por un lado, y estrategia tecnológica de innova-

ción, por otro.

Temas de nicho

Cambio tecnológico

Marketing, 
Experiencia del cliente,
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De innovación
Estrategia Tecnólogica
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Figura 7. Cuadrante de temas emergentes

Fuente: elaboración propia.

Discusión

La inteligencia artificial está emergiendo como el motor 

principal detrás de las nuevas estrategias empresariales, 

impulsando el desarrollo, la productividad y la economía de 

las empresas, y contribuyendo al avance de las naciones. El 

análisis de datos desde el 2000 revela un crecimiento cons-

tante en la literatura que aborda esta relación, especialmen-

te marcado en los últimos cinco años, posiblemente impul-

sado tanto por el progreso académico general como por el 

auge exponencial de la IA posterior al Covid-19.
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Existe un interés evidente en integrar temas sostenibles, 
reconociendo que, frente a cambios demográficos, tecnológi-
cos y económicos, las organizaciones necesitan tomar deci-
siones que salvaguarden su futuro y la comunidad mundial 
está redefiniendo el concepto de progreso (Briñeza & Penagos, 
2021). Sin embargo, hay múltiples vacíos que deben ser abor-
dados por los académicos y que pueden constituir varios de-
safíos teóricos. Por ejemplo, desde la definición concensua-
da de IA hasta su inserción en las rutinas organizacionales 
que generan nuevas practicas y la capapacitación del factor 
humano para la integración habitual de la IA.

El trabajo se encuentra sustentado en las bases de da-
tos más importantes en el ambito académico: Scopus y Web 
of Science (WoS); sin embargo, es posible que algún docu-
mento relevante no se encuentre en ellas y, por ende, se este 
descartando. Situación similar pasa en cuanto a los idiomas 
seleccionados. Por ello, en futuros trabajos podría conside-
rarse ampliar estos límites. Asimismo, podría considerarse 
procesar las palabras clave que sirvieron para identificar las 
publicaciones utilizando técnicas de procesamiento del len-
guaje natural (PNL, por sus siglas en inglés).

Dada la importancia de las Pymes en las economías na-
cionales, es crucial que estas empresas busquen mejorar su 
gestión, rendimiento y continuidad. Deben concentrarse en 
establecer procesos, sistemas y estructuras que potencia-
licen los factores de éxito identificados. Las Pymes deben 
evaluar qué variables pueden utilizar o maximizar para en-
frentar y superar los desafíos de las economías globalizadas 
y sus entornos cambiantes e inciertos.

Conclusiones

Las crisis económicas, sanitarias y sociales han dejado 
en evidencia su impacto en las empresas, afectando no solo 
a empresarios e inversores, sino a todo el sistema interno y 
externo. Por ello, la IA se ha vuelto una herramienta disrup-
tiva que agiliza las decisiones y capta el interés académico.

Este estudio brinda una visión general de los trabajos 
publicados entre el 2000 y el 2023, que muestra la decidida 
inclusión de la IA en las estrategias empresariales a lo lar-
go del siglo XXI. Se espera que las siguientes publicaciones 
analicen experiencias aplicadas que impliquen mayores ini-
ciativas de uso de la IA con fines competitivos y de perma-
nencia en el mercado para las entidades económicas.

El trabajo puede contribuir a la comprensión de los aca-
démicos sobre este tópico de rápida evolución, cuya agenda 
muestra una profunda transformación con el tiempo. Por 
ello, en el documento se muestran vectores de temas por 
explorar y analizar. Los resultados son de interés tanto para 
la comunidad científica como para la toma de decisiones de 
políticas de investigación y desarrollo, lo que puede forta-
lecer las relaciones entre investigadores y cuerpos acadé-
micos, y así aumentar el nivel de impacto y visibilidad de 
los trabajos. Asimismo, los editores de revistas visualizarán 
con mayor claridad los temas que estarán a la vanguardia 
del debate científico.

Como futura línea de investigación, se propone realizar 
rastreos de documentos en otras bases de datos que enri-

quezcan el conocimiento, incluso más locales. Además, de-
bido al dinamismo en los indicadores, se sugiere incorporar 
otros términos en el query que amplíen el conocimiento.
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Apéndice A

Tabla A1

Autor Artículos Índice h Artículo con mayor número de citas Citas NIY

Gupta, S. 17 11
AI technologies and their impact on supply chain resilience during 

Covid-19
90 45

Kumar, A. 13 8
Big data and firm marketing performance findings from knowledge 

based view
42 21

Kim, J. 10 7
When do you trust AI? The effect of number presentation detail on 

consumer trust and acceptance of AI recommendations
46 23

Chen, Y. 9 6
On the road to digital servitization the discontinuous interplay be-

tween business model and digital technology
66 33

Wang, Y. 9 3

Artificial intelligence in business to business marketing: A bibliome-

tric analysis of current research status development and future direc-

tions

44 22

Fuente: elaboración propia.

Apéndice B

Tabla B1

Autor(es) Título NIY

Huang, M.-H. y Rust, R. T. Inteligencia artificial en servicio 140.14

Warner, K. y Wäger M.
Creación de capacidades dinámicas para la transformación digital: un proceso 

continuo de renovación estratégica
135.67

Sabherwal, R.-S. y Kris P.
Alineación entre las estrategias de negocio y de SI: un estudio de prospectores, 

analizadores y defensores
32.75

Dwivedi, Y., Hughes, D. L., Coombs, C.,  

Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., Gup-

ta, B., Lal, B., Misra, S., Prashant, P., Raman, R., 

Rana, N. P., Sharma, S. K. y Upadhyay, N.

Impacto de la pandemia de Covid-19 en la investigación y la práctica de la ges-

tión de la información: transformar la educación, el trabajo y la vida
120.6

Davenport, T., Guha, A., Grewal D.  

y Bressgott, T.
Cómo la inteligencia artificial cambiará el futuro del marketing 110.2

Haenlein, M.-H. y Kaplan, A.
Breve historia de la inteligencia artificial: sobre el pasado, el presente y el futuro 

de la inteligencia artificial
86.33

Luo, X.-L., Tong, S., Fang, Z. y Qu Z.
Frontiers: Machines vs. Humans: el impacto de la divulgación de chatbots de inteli-

gencia artificial en las compras de los clientes
58.17

Raisch, S.-R. y

Krakowski, S.
Inteligencia artificial y gestión: la paradoja de la automatización y la ampliación 85.5

Yazdani, M.-Y., Costa, S. y Kroon B. Inteligencia artificial: ¿amiga o enemiga? 39.88

Huang, M.-H. y Rust, R. T. ¿Comprometido con un robot? El rol de la IA en el servicio 75.25

Fuente: elaboración propia.
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